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Abstract

With this paper we propose a global journey through the Oceanus personification, its diverse prototypes and 
meanings. This global vision can show us how the iconographic model given by the Urbs spread and acquired 
a diversity of shades in the complex of artistic, ideological and cultural relationships that characterized the 
romanization process.  Each territorial area forged some peculiar prototypes, susceptible to heterogeneous 
readings. The success of the topic lies in its formal versatility, in its adaptation for the ornamentation and 
also, because its interpretations were, like we said, of plural significance. 

La personificación del Océano en las artes plásticas es un asunto bien conocido.  Con esta comunicación 
proponemos un recorrido global a través de sus diversos prototipos y significados. Porque sólo una 
visión de conjunto puede poner de manifiesto cómo los modelos iconográficos dados por la Urbs se 
difundieron y fueron transformándose, adquiriendo diversidad de matices en el complejo entramado de 
relaciones artísticas, ideológicas y culturales que caracterizaron  el proceso de romanización.

Muchos lugares del Imperio recrearon la imagen del titán Océano, límite occidental del mundo 
conocido. Y cada área territorial forjó unos prototipos peculiares, susceptibles de lecturas heterogéneas. 
El éxito del tema hay que buscarlo en su versatilidad formal, en su adecuación para la ornamentación 
de determinados ambientes y también, porque sus interpretaciones fueron, como decíamos, de plural 
significación. Grosso modo, existen tres prototipos iconográficos para la imagen del Océano en el Arte 
Romano: como personificación fluvial, como mascarón central de un campo decorativo y  como busto 
emergente del agua.

1. Océano como personificación fluvial

Es un anciano barbado, recostado sobre un cántaro manante del que brota su caudal, cuyos atributos son  
las pinzas de crustáceo que cubren sus sienes, el ancla y el remo.  Este prototipo se basa en la Teogonía 
de Hesíodo1, quien le  imaginó como el cinturón acuoso que circunda el orbe, fértil progenitor de los 
ríos y corrientes acuosas de la Tierra. El modelo surgió, probablemente,  en el arte griego del período 
helenístico y no fue demasiado recurrente en tierras itálicas. El llamado Marforio (personificación del 
Océano o del Tíber), del siglo I-II d.C., responde a esta tipología, que también puede vislumbrarse en 
monumentos funerarios y conmemorativos. Entre ellos, destacamos un relieve  en estuco del hipogeo 
romano de los Valerios2, donde aparece recostado, sosteniendo un ancla y un remo en sus manos y 
ostentando las características pinzas de crustáceo sobre sus sienes. La efigie de Océano en los contextos 
funerarios  no es sólo marco cósmico de referencia, sino también medio en el que las almas realizan 

1  Hesíodo, Teogonía, 133 y ss.; 337 y ss.
2   Zander (2003).
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la transmigración  postmortem3. Otras imágenes, sobre los frentes de los sarcófagos, muestran al Titán 
como río, pero en compañía de Tethis, su fértil esposa, tal y como puede descubrirse en un sarcófago 
romano de la segunda mitad del siglo II d.C. (Museo de las Termas)4.  Bajo la imago clipeata del 
difunto sostenida por figuras aladas juveniles, los titanes son el medio en el que se desarrolla el viaje a 
ultratumba, es decir, la garantía de renacimiento. 

Un prototipo formal análogo puede verse en uno de los medallones del Arco de Constantino (315 d.C.). 
Recostado sobre su caudal, el Océano es el elemento primordial desde el que se dispone a realizar 
su andadura diurna el carro de Helios; la imagen es, en este caso, una referencia cósmica, exenta de 
significado trascendental en relación con el viaje al más allá, dado que el contexto arqueológico en el 
que queda inmerso, propagandístico, no lo sugiere.

El mosaico pavimental fue el soporte en el que dicho modelo icónico alcanzó mayor difusión  en las 
provincias.  Las termas de la llamada Casa del Calendario (antigua Antioquía), están decoradas con un 
mosaico de fines del siglo II d.C. dominado por las monumentales figuras de Océano y Thetis. Sentado 
sobre una superficie acuosa plagada de especies animales, Océano sostiene un remo bajo su regazo; la 
textura de su cabellera y de su vello corporal es similar a las algas marinas  y sus sienes están coronadas 
con las pinzas de crustáceo que le identifican (Fig. 1).

3  Sobre el tránsito del alma y el agua, véase Díez (en prensa).
4  Prototipo análogo aparece en el sarcófago hallado en Villa La Pietra (Florencia), de finales del siglo II.

Fig. 1. Océano 
personificado como 
río. Mosaico de las 
Termas de la Casa 
del Calendario en la 
antigua Antioquía. 
S. II d.C. Museo 
Arqueológico de 
Hatay.
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En los mosaicos de Tunicia es frecuente que la personificación del Océano-río ocupe el espacio central 
de un campo decorativo, rodeado de otras figuras: las personificaciones de los vientos en actitud de 
soplo se sitúan, por ejemplo, en las cuatro esquinas en el mosaico del hipogeo romano de Susa (Museo 
del Bardo).

En  Hispania destaca el llamado mosaico cosmogónico de Mérida, donde la personificación oceánica 
forma parte de un complejo mensaje iconográfico que ha sido objeto de debate entre los especialistas.  
Su estudio sigue planteando numerosos interrogantes, entre los que se incluye su cronología5.  Marco 
cósmico referencial, como las otras personificaciones que pueblan el campo musivo, el Océano que 
nos ocupa sostiene en su mano una pequeña  sierpe marina con cabeza de Kethos que pasa por ser, en 
ocasiones, uno de los atributos iconográficos más característicos del Titán, aunque no fuera habitual en 
los modelos dados por la Urbs6.

2. Océano como carátula

Se trata de una cabeza frontal, barbada, muchas veces adornada con algas marinas y  pinzas de crustáceo. 
Este prototipo es típicamente romano, aunque  algunos autores han señalado que en su génesis  pudiera 
haber influido la vieja  imagen griega del dios río Aqueloo7.

Este prototipo fue muy prodigado, tanto en la península itálica como en muchos otros lugares del 
Imperio. Había surgido en el siglo I d.C., cuando  las  pinturas murales de la Domus Aurea pusieron de 
moda una decoración basada en motivos vegetales y animales entrelazados de forma fantástica, luego 
llamados grutescos. Tales motivos pudieron influir en la gestación de la carátula de Océano, en cuyo 
rostro se introducen plantas acuáticas y  partes de diversos animales. En dicho palacio, la habitación 
114 del complejo Oppiano ha conservado un ejemplo del Océano, una imagen  que contiene ya los 
atributos llamados a tener larga pervivencia: rostro patético  cuya barba se prolonga formando amplios 
roleos decorativos y cuyas sienes están coronadas por apéndices de animales marinos. Este prototipo, 
puramente ornamental, fue emulado sin apenas variaciones en las pinturas de las residencias privadas 
de la bahía de Nápoles.

Y desde la gran pintura, la imagen pasó a decorar ninfeos, fuentes públicas y espacios termales, ambientes 
relacionados con el agua  en los que un motivo marino resultaba  muy apropiado.  Así sucede  en la Casa 
della Fontana Grande de Pompeya, donde un mascarón oceánico ocupa la pared frontera de la fuente, 
de mosaico polícromo. La efigie presenta abundante y fantástica cabellera verdosa, poblada de follajes 
similares a los que abundan en las profundidades. 

En la antigua Herculano, Océano pasó a ser  ornato del pilón de una fuente pública. En este caso, 
la carátula, cuya rizada y abundante barba evoca las ondulaciones marinas, aparece esculpida en 
bajorrelieve, entre dos delfines heráldicos, sirviendo su boca como caño a la  fuente que embellece. 
Imagen análoga es el bajorrelieve conocido como la Bocca della Verità, en Sta. María in Cosmedín, 
realizado probablemente a fines del siglo I d.C. Es un tondo de mármol pavonazzetto que muestra a 
Océano barbado, provisto de abundante cabellera y tocado con dos potentes pinzas de crustáceo. No está 
clara la función de este mármol, que pudo ser ornato de fuente o colector de aguas.

Llegado el siglo II d.C., la carátula se hizo común en los mosaicos, especialmente para la decoración 
de ambientes termales, como evidencian los ejemplares de Cividale del Friuli, y varios pavimentos del 

5  Recientemente Javier Arce ha propuesto una cronología tardía. Véase, Arce (2002).
6  La sierpe marina como atributo de Océano hunde sus raíces en la Grecia arcaica, como demuestra el gran dinos de Sófilos del British Museum  
(n. 1971,1101.1).
7  Díez del Corral (2004).
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Fig. 2. Océano como carátula rodeado de seres marinos. Mosaico pavimental de las Grandes Termas de Neptuno. 
Ostia Antica. S. III d.C.

Fig. 3. Océano como carátula en el frente de un sarcófago romano del siglo III d.C. Roma, Museos Capitolinos.
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puerto ostiense, ya del siglo III d.C. (Fig. 2). Dichas obras proceden de ambientes termales y muestran 
una efigie canónica del Titán, de cuyas húmedas guedejas surgen plantas acuáticas, animales marinos y 
pinzas de crustáceo. Océano aparece como motivo central del pavimento y su figura suele estar flanqueada 
por diversos seres de la mitología marina8. Todos los ejemplares citados se ajustan a la tradición del  arte 
helenístico, caracterizados por la gran expresividad y el naturalismo barroco. El mascarón oceánico es 
una carátula patética, misteriosa, llena de fuerza cósmica: una elocuente y hermosa personificación del 
abismo marino.

Destaca, asimismo, el mosaico procedente de Baccano (Museo Nazionale Romano), de factura más 
esquematizada, realizado a base de teselas de mármol coloreado y guijarros. Océano ocupa el centro 
de la composición, rodeado por diversos seres marinos dispuestos en circular andadura, como la misma 
corriente oceánica que envuelve el orbe. De sus húmedas barbas surgen sendos prótomos de delfines y 
su cabeza, además de las características pinzas, está ornada con plantas acuáticas. 

Los relieves de los sarcófagos realizados en Roma en las postrimerías del siglo II y la centuria siguiente 
muestran un mascarón oceánico que surge de las ondas acuosas para servir de marco cósmico de referencia 
a diversas composiciones de naturaleza funeraria, cuya interpretación debe ponerse en relación con el 
tránsito del alma del difunto9.  El mascarón es un trasunto del elemento que personifica, con el que se 
confunde su patético rostro. Suele ser una faz vista frontalmente, de amplios y hermosos rasgos: los 
ojos grandes y sumidos en lo profundo de las cuencas, la boca entreabierta, el entrecejo fruncido y los 
exuberantes cabellos flotando como mecidos en el seno de las aguas (Fig. 3). Las variaciones sobre este 
icono no conciernen a su esencia, sino sólo a pequeños detalles.

La presencia de los seres marinos en los contextos funerarios tiene una profunda carga simbólica que 
hunde sus raíces en la Edad del Bronce10.  El mar es sinónimo de vida y de muerte: nada hay más 
apropiado que el elemento marino y sus míticas criaturas para transmitir un mensaje de eternidad y así 
lo debieron de entender los artistas antiguos. También la carátula pintada del Océano, provisto de sus 
atributos sirvió, en ocasiones, para la decoración de las catacumbas romanas, como sucede por ejemplo, 
en San Callisto. 

La iconografía de Océano como carátula trascendió  a todas las zonas romanizadas, en algunas de las 
cuales adquirió un sentido apotropaico. Las primeras muestras de la difusión de este prototipo son 
algunos relieves broncíneos de la zona del Rhin, donde el Titán posee los rasgos característicos de las 
producciones romanas, aunque ocasionalmente posee orejas de cáprido o bóvido11.

Los mosaicos fueron el soporte artístico en el que la iconografía  de Océano como mascarón estaría 
llamada a tener gran repercusión en todas las provincias, especialmente en el norte de África. Océano 
fue el genio de Hadrumetum12 (Susa, Túnez), por lo que sus representaciones fueron predilectas en 
este territorio, desde donde, probablemente, su iconografía  se difundió a los obradores de  otras zonas 
próximas del norte de África13.

Desde mediados del siglo II y en la primera mitad del siglo III fueron muy numerosos los mosaicos que 
muestran la faz del Océano, que acentúa su grandeza, su plasticidad y su fuerza, hecho al que contribuye 

8  Rodríguez (1993), Neira (1993).
9  Rumpf (1969).
10  Rodríguez (1993), cap.II.
11  También las personificaciones de los ríos fueron ocasionalmente representadas  de modo análogo al mascarón oceánico,  como demuestra 
un relieve pétreo del Rhenus conservado en el Museo de Colonia.
12  Hadrumetum, fundación fenicia llegó a ser una ciudad muy próspera en época romana, a la que Trajano concedió el rango de Colonia.
13  Entre los ejemplos más significativos destacan los mosaicos de Sidi el Hani, Acholla, Thysdrus, Themetra, Utica, Bir Chana, Altiburos-
Medeina, Ain-Temouchent Cartago, Zeugma y un largo etcétera.
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poderosamente la riqueza 
cromática de los mosaicos de 
este territorio. Se intensifican 
también  los rasgos fantásticos 
e híbridos del Titán, de tal 
suerte que se multiplican las 
pinzas que adornan su cabeza, 
ocasionalmente coralinas y 
su cabellera, gracias al sutil 
cromatismo, queda mimetizada 
con las algas marinas. Algunos 
ejemplares poseen ovejas de 
bóvido, aludiendo, tal vez, a la 
fertilidad14. En diversas obras, 
la imagen del monstruo marino  
aparece asociada al Océano, de 
cuya boca entreabierta surgen 
brillantes hilillos de agua. Por 
otra parte, la naturaleza titánica 
de la carátula se manifiesta 
en el enorme tamaño que 
habitualmente le es asignado: 
los barcos y los peces que se 
disponen a su alrededor están 
concebidos a diferente escala,  
para expresar la insondable 
grandeza del abismo marino 
(Fig. 4).

Los singulares atributos iconográficos que definen al Océano son referencia explícita a la vida que 
fluye de su seno, donde surgen plantas y animales marinos como expresión de la fecundidad que el 
agua proporcionó a los pueblos ribereños. No resulta extraño, por ello, que su efigie fuera tenida como 
un icono asociado a  creencias profundas y que su mascarón  se considerara un símbolo parlante de 
la abundancia que brinda el medio acuático; además del carácter decorativo en lugares relacionados 
con el agua, su máscara debió de ser considerada como un símbolo apotropaico y  catártico, cuyas 
cualidades protegían el agua utilizada o consumida por los hombres  y garantizaban la riqueza de 
sus haciendas. Dunbabin15 ha señalado las cualidades mágicas de algunas de estas imágenes, que se 
vislumbran en la intensidad de la mirada del dios, aspecto que consideramos especialmente sugerente 
y significativo.

En  los obradores de las Galias, Britannia e Hispania se realizaron una notable cantidad de pavimentos 
decorados con el tema, todos ellos destinados a ornar ninfeos y ambientes termales, en la mayoría de los 
casos exentos del profundo simbolismo que habían tenido en el norte de África. Las interpretaciones 
provinciales de los talleres galos y británicos se dan en los siglos II, III  y IV d. C. responden a un 
modelo formal muy provinciano  en el que prima la esquematización, como puede comprobarse en 
Verulamium, Vienne, Tolosa, Withington o Dorchester.  En Britannia merece señalarse, también, la 

14  Las orejas de bóvido o toro evocan la iconografía griega del dios-río Aqueloo.
15  Dunbabin (1978).

Fig. 4. Océano como carátula en el centro de un pavimento musivo del 
frigidarium de Themetra. Primera mitad del siglo III d.C. Museo de Susa.
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personificación de la carátula oceánica en el umbo central del gran plato del Tesoro de Mildenhall 
(Museo Británico)16.

Por su parte los talleres hispanos hicieron suyo el asunto desde mediados del siglo III d.C. Algunos 
pavimentos hispanos se caracterizan por una alta dosis de  naturalismo y expresividad, fruto de las 
relaciones con el norte de África, cuyos modelos parecen evocarse17, sin menoscabo de la originalidad 
artística que aflora en algunas de estas creaciones, como por ejemplo, en Carranque18. En otros talleres 
de la península, influenciados por las creaciones de las provincias del norte, el esquematismo gana 
terreno, como sucede en algunos ejemplares de Gallaecia19, como el hallado en Lucus Augusti.

3. Océano como busto emergente

Este modelo es un híbrido de los dos prototipos anteriores. Con características fisiognómicas análogas a 
los arquetipos citados, el Titán, inmerso en su elemento, suele ir acompañado por Tethis, su fértil esposa.

16  El llamado Tesoro de Mildenhall, hallado en 1942, constituye un interesante conjunto de piezas de vajilla de lujo de época tardorromana, 
con piezas realizadas en plata sobredorada y repujada. British Museum: P&EE 1946 10-7 1.
17  Entre los más significativos destacan  los de  Dueñas (Palencia), Córdoba, Milla del Río (León), Lugo, Carranque (Toledo), Quintanilla de 
la Cueza (Palencia), Milla del Río (León) o Casariche (Sevilla).
18  Muy interesante y original es la solución  plástica de dotar a la máscara de una gran barba cuyos bucles plateados son la representación  
misma de las ondulaciones marinas. 
19  Díez del Corral (2004).

Fig. 5. Océano y Thetis como bustos emergentes. Mosaico pavimental procedente de la Casa de Menander, en la antigua 
Antioquia. S. IV d.C. Museo de Antioquia.
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El prototipo de un busto surgiendo del agua para la representación oceánica es un modelo típicamente 
romano cuyo origen hay que buscarlo, probablemente, en algunas efigies de los ríos.  La hermosa 
personificación del Danubio de la columna trajana debió causar un fuerte impacto, convirtiéndose en  
modelo a imitar: un anciano barbado, de húmeda y abundante cabellera coronada por plantas acuáticas 
que se alza, poderoso, sobre su caudal. 

Ya al siglo IV d.C. ó a principios del siglo V pertenece la llamada Patera de Parabiago (Museo Arqueológico 
de Milán), una bandeja ritual de plata repujada y parcialmente dorada  en la que se representa  el 
Triunfo de Cibeles y Atis. En  ella, Océano y Tethis aparecen personificados en la parte  inferior de la 
composición, como bustos emergentes de su elemento,  sirviendo de marco cósmico de referencia en el 
que se desarrolla el tema principal. El busto del Titán ha recuperado las pinzas de crustáceo que le fueron 
propias en otros prototipos iconográficos y sostiene un remo, como si de un cetro de poder se tratara.

Este modelo adquirió cierta relevancia en los siglos III y IV d.C., tanto en los mosaicos de Europos 
(Macedonia), como en otros pavimentos de diversos yacimientos de la actual Turquía (Zeugma 
o  Antioquia). La iconografía  habitual muestra al Titán  representado junto a su esposa, como 
personificaciones de la fertilidad del abismo marino. Estas obras ponen de relieve el carácter primigenio 
de los titanes, que personifican el mar primordial, marco de referencia para la vida; esta idea se fomenta, 
asimismo, por el tamaño  colosal de las figuras  en relación con los motivos que las circundan (Fig. 5).

En algunos ejemplos de pavimentos de Germania Superior, como el mosaico de Bad Kreuznach 
(Romerhalle) se recrea este prototipo de busto emergente en solitario, sin la presencia de Thetis. Este 
excepcional conjunto puede entenderse como expresión de la prosperidad que el Océano asegura  a los 
ribereños, tal y como hemos señalado para aludir a algunas representaciones norteafricanas.

4. Conclusiones

El tema oceánico se difundió a lo largo de todo el Imperio y las provincias ofrecieron sus propias 
respuestas a la metrópoli, imitando motivos, y supeditándolos, en una importante medida, al lugar 
donde éstos fueran a ubicarse. Los modelos romanos e itálicos surtieron todos los prototipos llamados 
a pervivir, a través de diversidad de soportes artísticos. Las interpretaciones simbólicas, como hemos 
señalado, son también múltiples en el ámbito romano (marco cósmico, propaganda política, fertilidad, 
tránsito al más allá), destacándose la utilización del asunto en los contextos de naturaleza funeraria.

Las interpretaciones provinciales acentuaron, formalmente hablando, la barroquización, el naturalismo 
y  la expresividad de su figura (norte de África) o bien simplificaron su apariencia hasta convertirla en 
un motivo esquematizado (Britannia, Galias y algunos ejemplares de Hispania). La personificación del 
Titán adquiere en las provincias nuevos atributos y se multiplica el sentido de la fantasía y la hibridación 
de su efigie. Los soportes artísticos que muestran la imagen del Océano se reducen considerablemente 
en los ámbitos provinciales, siendo las obras broncíneas y de orfebrería y muy especialmente mosaicos, 
donde el asunto adquirió mayor predicamento y sus más altas cotas de perfección técnica.

Parece probable que muchos mosaicos africanos estuvieran dotados de un simbolismo apotropaico, en 
relación con la fecundidad, mientras que en otros lugares, el tema no es susceptible de una interpretación 
simbólica, sino  que obedece a razones espaciales y de ubicación de los pavimentos, que decoran ninfeos 
o ambientes relacionados con el agua, de acuerdo con el principio vitruviano del decorum. Finalmente, 
queremos insistir en una idea que tradicionalmente no se ha puesto de relieve: la influencia mutua entre 
la iconografía de Océano y de los ríos,  que se manifiesta claramente en los tres prototipos iconográficos 
estudiados.
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En Mayo de 2009 se celebraba en Mérida el 
XI Coloquio Internacional de Arte Romano 
Provincial, bajo el lema “Roma y las provincias: 
modelo y difusión”. Era la primera vez que la 
Península Ibérica acogía este tipo de Coloquios. 
Se unieron en el esfuerzo el Departamento 
de Investigación del Museo Nacional de Arte 
Romano (MNAR-Ministerio de Cultura) y el 
Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC-
Generalitat de Catalunya).

Hubo una masiva respuesta internacional, y 
especialmente de los investigadores hispanos, 
portugueses y españoles. El XI Coloquio discurrió 
en un agradable y productivo ambiente científi co, 
y las sesiones académicas se completaron con 
unas actividades complementarias en el marco 
del Peristilo del Teatro Romano de Augusta 
Emerita, el Museo Nacional de Arte Romano y 
varios edifi cios históricos emeritenses. Tras las 
sesiones científi cas se visitaron dos ejemplos 
del patrimonio hispano, las ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de Evora (Portugal) e Itálica 
(Sevilla).

Se culmina el objetivo fi nal: lograr que la 
ciencia quede plasmada en unos volúmenes 
monográfi cos que sirvan para el futuro de 
herramienta imprescindible de estudio. Dos 
volúmenes que recogen el papel de Roma en los 
territorios provinciales y viceversa, el notable 
protagonismo que las provincias jugaron en el 
concierto del Imperio.

Dado el elevado número de participaciones, se 
han editado dos volúmenes, que responden a las 
divisiones territoriales; el primero, se ocupa de las 
provincias no hispanas, dejando el segundo para 
la Península Ibérica y los trabajos presentados 
en formato poster. Todos los artículos se han 
procurado cuidar al máximo, aunque sólo sus 
autores son responsables de los contenidos de sus 
textos y de sus imágenes. Agradecemos a todas 
las entidades y participantes su compromiso, sus 
ágiles respuestas a los plazos establecidos y su 
interés en que esta empresa, de todos, llegara a 
buen fi nal.

JUNTA DE EXTREMADURA
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