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La representación de los autores latinos en el arte.  
Aproximación programática 

CRISTINA MARTÍN PUENTE  
Universidad Complutense de Madrid 

cmartin@filol.ucm.es 

 

Estatua de Columela en la Plaza de las Flores de Cádiz 

Resumen: La figura del autor tiene gran importancia en los estudios dedicados a la 
latina Literatura y en ocasiones se ha convertido en un personaje que aparece en la 
literatura de ficción y en obras de arte. Incluso a veces los autores han sido utilizados 
como iconos por distintos poderes. En España Séneca e Isidoro de Sevilla son los más 
destacados por su frecuente representación. 

Palabras clave: Literatura Latina; Autores Latinos; Arte; Literatura Comparada; 
Recepción Clásica. 

REPRESENTATIONS OF LATIN AUTHORS IN ART.  
A PROGRAMMATIC APPROACH 

Abstract: The figure of the author is of great importance in studies on Latin literature 
and sometimes has become a character that appears in fictional literature and artworks. 
Even sometimes authors have been used by different authorities as icons. In Spain, 
Seneca and Isidore of Seville are best known for their frequent representation. 

Keywords: Latin literature; Latin Authors; Art; Comparative Literature; Classical 
Reception. 

Al igual que ocurre con otras literaturas nacionales, el “binomio autor / obra” es el eje 
vertebrador del estudio de la literatura latina. La primacía del autor sobre los textos es 
una constante desde los Pínakes de Calímaco, las biografías de los autores, y otros 
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estudios precursores de la Historia de la Literatura Latina, que nace en 1787 con el 
helenista F. A. Wolf (Caerols, 1994: 73-74; Gianotti, 2006: 83-84; García Jurado – 
Marizzi, 2009; Martín Puente, 2011 y 2012), por ello no se tolera bien el anonimato. Tal 
es el éxito y la trascendencia de la Historia de la Literatura Latina incluso como género, 
que algunos autores latinos se han convertido en personajes de novelas históricas, por 
ejemplo, Petronio en Quo vadis? de Sienkiewicz, e incluso de nuevos subgéneros literarios 
de ficción, como el cuento Vario de Clarín, la Vida imaginaria de Lucrecio y la Vida 
imaginaria de Petronio de Schwob (García Jurado, 2008; Barrios - García Jurado, 2009), el 
monólogo dramático (p. ej. Homenaje a Sexto Propercio de Ezra Pound) y las novelas 
biográficas literarias (p. ej. Properce ou les amants de Tibur de Julien Benda, La muerte de 
Virgilio de Hermann Broch, Lesbia mía de Antonio Priante, Albucio de Pascal Quignard o 
El largo aliento de Juan Luis Conde). 

Fuera de la filología y la literatura, la Historia de la Literatura Latina también ha cala-
do en el arte. Desde la Antigüedad hasta hoy los autores latinos son representados en 
esculturas –por ejemplo, el doble herma de Séneca y Sócrates del Pergamon-museum de 
Berlín, hallado en una villa italiana de Godoy–, mosaicos –por ejemplo, el muy conocido 
de Virgilio con las musas en el Museo del Bardo–, pinturas –por ejemplo, el fresco de 
Séneca en Museo Arqueológico Nacional de Nápoles–, etc., que se colocaban en biblio-
tecas, como atestiguan entre otros, Horacio (Sat. I,4,21-25), Juvenal (Sat. II, 7; VII 29), 
Marcial (Epigr. VII, 84, 1-2, IX, pref.), Plinio el Joven (Epist. IV, 28), Plinio (HN 
VII,30,115; 35,2,7) e Isidoro (Etym. VI,5,2) y otros emplazamientos. También algunos 
manuscritos ofrecen miniaturas. Ya Marcial en sus Apophoreta (Epigr. XIV, 186) parece 
aludir a los retratos de autor en los frontispicios de algunas copias (Escobar, 2011: 374). 
Hoy conservamos, por ejemplo, de Terencio en una copia carolingia probablemente del 
siglo V, el Vat. Lat. 3868, f.2r, en la Biblioteca Apostolica Vaticana (Escobar 2011: 374), 
de Catulo en el MS. Canon. Class. Lat. 30 de la Bodleian Library (Oxford) o 'The Oxford 
Catullus' y MS Burney 133 de Catulo de la British Library1, de Virgilio en el famoso el 
retrato del Códice Vat. Lat 3867, de Séneca en el Schedelsche Weltchronik or Nurem-
berg Chronicle o en el MS Hunter 231 (U.3.4), Devotional and Philosophical Writings, p. 276 
de la Universidad de Glasgow o en un manuscrito de la biblioteca del Monasterio de Sant 
Cugat, cuyos fondos pasaron al Archivo de la Corona de Aragón en 1835. Y, siguiendo 
aquella tradición, la imagen de los autores ha ilustrado y sigue haciéndolo las portadas o 
las primeras páginas de las ediciones de sus obras, manuales de literatura, sitios web, etc., 
sin que en la mayoría de los casos se dé referencia alguna de la obra de arte utilizada para 
tal fin. Pero no todas las representaciones se deben a artistas anónimos, los autores lati-
nos más o menos canónicos han sido retratados también por artistas conocidos de mayor 
o menor prestigio. Así, por ejemplo, Vincenzo Foppa pintó el fresco “El joven Cicerón 
leyendo” (1464); Rubens realizó retratos de Séneca, alguno de los cuales ilustra la edición 
de Lipsio (1614); Giovan Pietro Lasagna esculpió una estatua de Ausonio (1645), que se 
encuentra en Milán; Luca Giordano pintó “La muerte de Séneca” (1660);  también en el 
siglo XVII Gerardo Della Notte retrata “La muerte de Séneca”. En 1773, el artista 

                                                      
1 Agradezco estos datos sobre la representación de Catulo a Dániel Kiss. 
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francés Jacques-Louis David pintó el óleo “La Muerte de Séneca”. Delacroix representó 
a Virgilio junto a Dante (1822), en dos ocasiones a Ovidio (en un fresco entre 1843 y 
1847 y el lienzo “Ovidio entre los escitas” en 1859) (Espino, 2010: 1272); Alma-Tadema 
pintó a Catulo (1865), a Tibulo (1866), a Venancio Fortunato (1862); Maccari pintó el 
fresco “Cicerón acusa a Catilina frente al Senado” (1888), Blake pintó a Virgilio junto a 
Dante en varias obras (1824–7); Ettore Ferrari esculpió la estatua de Ovidio en Constan-
za (1887), duplicada en 1925 para colocarla en una plaza de Sulmona, etc.  

El tema, hasta ahora muy poco estudiado (Escobar, 2011; Farinella, 2011; Zanker, 
1995), merece la atención de expertos no sólo en Arqueología e Historia del Arte, sino 
también en Historia de la Literatura y en Literatura Comparada ya que esta última 
disciplina considera que los temas, motivos y mitos literarios se estudian mejor saliendo 
del ámbito de la literatura y analizando su tratamiento en otras artes –por ejemplo, para 
estudiar el mito de Orfeo se deben tener en cuenta también en las representaciones 
pictóricas– (Pantini, 2002). El estudio de las representaciones de los autores latinos en el 
arte de todos los tiempos requiere lógicamente recopilar las obras de arte que 
representan a autores latinos, catalogarlas en una base de datos diseñada para este fin y, 
sobre todo, analizar las circunstancias y razones que han llevado a los artistas plásticos a 
crear estas obras, intentar explicar por qué unos autores son más representados que otros 
en general o en ámbitos geográficos y momentos históricos específicos, etc. De esta 
manera posiblemente lleguemos a saber el grado de conocimiento de la Literatura Latina 
en cada época y en cada lugar.  

Parece que algunos autores cuentan con muchas representaciones artísticas, como 
Cicerón, César, Virgilio o Séneca, en cambio otros, como Plauto, Terencio, Lucrecio, 
Catulo, Salustio, Horacio, Marcial, Lucano, Apuleyo, etc., con muy pocas, aunque de casi 
todos tenemos alguna. Ahora bien, no es norma que los autores más canónicos hayan 
sido más representados que los menos canónicos, debido a que han influido mucho 
aspectos ajenos a la literatura, por ejemplo, el hecho de que un autor sea Santo o que una 
localidad, institución o Estado intente aumentar su prestigio con la representación de un 
escritor antiguo oriundo. Como ocurre con los héroes patrios, los autores de origen 
hispano, italiano, etc., convertidos en iconos con un papel emblemático, han visto su 
imagen reproducida en diversos soportes: esculturas, pinturas, monedas, billetes, etc. 
Concretamente en España, desde finales del siglo XIX proliferan las estatuas como un 
elemento activo en la reconstrucción de la memoria cultural española (Peiró Martín, 
2003)2. Esta imaginería da idea del alcance “popular” que adquiere la figura del autor 
latino y de la utilización que de ella hacen los Estados, las localidades y las instituciones. 
Por ejemplo, el periódico Ecos del Cidacos impulsó una suscripción popular para que 

                                                      
2 PEIRÓ MARTÍN (2003: 11-13) afirma que las autoridades hicieron uso público de la obra de los estudiosos 

e historiadores académicos y controlaron su forma de representación y sus significados, creando un espacio 
político conmemorativo no sólo para guardar memoria de los acontecimientos, sino además para influir en la 
forma de percibirlos. Con este ornato público que pertenece al saber simbólico, la cultura española asimilaba 
muchos componentes de las culturas liberales de otros países europeos, aunque se practicaba una política de 
patriotismo que instauraba una cultura oficial bajo el yugo del academicismo y el conservadurismo. En este 
sentido Cataluña fue una cantera exportadora de escultores conmemorativos (ibid.: 29).  
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Antonio Loperena realizara la estatua de Quintiliano en Calahorra en 1970. 
Anteriormente la “Sociedad de Amigos de la Historia de Calahorra” había publicado una 
biografía de Quintiliano y el carmelita Lucas San Juan de la Cruz otra en 1925. La estatua 
es hoy un símbolo de la ciudad. También de esta Sociedad partió la iniciativa de erigirle 
un monumento a Prudencio por suscripción popular, que realizó el mismo escultor en 
1998 (Martínez Moreno, 2004: 227-228, 239-240; Pérez Alencart, 1998).  

Siguiendo en España, aparte de sendas esculturas de Quintiliano y Prudencio en 
Calahorra, hay otra de Quintiliano, con toga y pergamino en la mano, en la “Fuente de 
los Riojanos Ilustres” de Logroño levantada en marzo de 1999 por Alejandro Rubio 
Dalmati y Alejandro Narvaiza Rubio. Séneca, en tanto que hispano, es un autor que se 
representa por doquier. Han esculpido al filósofo Mateo Inurria dos veces, un busto y 
sentado (1895), Ricardo Villodas de la Torre (Madrid, 1846 – Soria, 1904), autor también 
de “La muerte de César” (1876), y Amadeo Ruiz Olmos (1965). Eduardo Barrón 
Casanova realizó el grupo escultórico en escayola Nerón y Séneca (1904), que cuenta con 
varias copias (Cuadrado Gutiérrez, 2011). También hay un medallón en relieve con su 
imagen en la Plaza de España de Sevilla3 realizado por Pedro Navia. También lo han 
retratado los pintores Manuel Domínguez Sánchez (“La muerte de Séneca”), Eduardo 
Rosales, José Madrazo (Manuel Godoy, Príncipe de la Paz) y ha aparecido en monedas, sellos 
y billetes de curso legal, etc. En la ciudad de Córdoba podemos ver un busto de Lucano, 
autor también representado en el cuadro “La muerte de Lucano” de J. S. Garnelo y Alda. 
José Fernández Guerrero realizó en el siglo XVIII una escultura de Columela que se 
guarda en el Ayuntamiento de Cádiz, reproducción de la cual es la estatua que podemos 
ver en la Plaza de las Flores de esa misma ciudad. En Calatayud existe un busto de 
Marcial de Juan Cruz Melero, que no se terminó hasta 1974, aunque había acuerdo 
municipal de 1908 para encargar la escultura. En el coro bajo de la catedral de Zamora se 
encuentra un relieve tallado en madera de Virgilio junto a 35 personajes que tiene 
relación con el Mesías. Isidoro de Sevilla es sin duda el autor más representado por su 
doble calidad de intelectual y santo.  

En la Catedral de Sevilla hay un cuadro de San Isidoro de Sevilla (1655) de Bartolomé 
Esteban Murillo, una escultura de madera dorada y policromada de Pedro Roldán y poli-
cromía de Valdés Leal y otra en una jamba de la Puerta del Bautismo de la Catedral de 
Sevilla. Hay una escultura de Francisco Salzillo (1755) en la Iglesia de Sta. María de Gra-
cia en Cartagena (Murcia), otra en el trascoro de la Parroquia de Santa María de Arcos de 
la Fra. (¿¿de Francisco Camacho??, antes de 1753), otra en la catedral de Murcia, otra 
esculpida por Vallmitjana en la Universidad de Barcelona4, otra de José Alcoverro y 
Amorós (1892) delante de la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, otra en el Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria San Isidoro de Madrid, está representado también en un 
medallón en relieve de la Plaza de España de Sevilla, en adornos cerámicos, vidrieras, etc. 

                                                      
3 La Plaza de España fue el proyecto emblemático de la Exposición Iberoamericana del año 1929. 
4 La entrada monumental del vestíbulo de la Universidad de Barcelona cumple una función simbólica y es 

una especie de museo del saber con las estatuas exentas y de gran tamaño, con 2,80 metros de altura de cinco 
pensadores españoles (Isidoro de Sevilla –que simboliza la armonía de ciencia y religión–, Averroes, Ramon 
Llull, Alfonso X el Sabio y Lluís Vives), dispuestas en los flancos del vestíbulo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1929


LA REPRESENTACIÓN DE LOS AUTORES LATINOS EN EL ARTE… 

701 

en la Iglesia de San Isidoro en Sevilla, en un billete de mil pesetas, en grabados, etc. Por 
fin, se erige en Ceuta un busto de Pomponio Mela de Ginés Serrán Pagán, autor también 
de otros tantos bustos de Homero, Platón, Aristóteles y Estrabón. 

Fuera de España, podemos contemplar, por poner sólo algunos ejemplos distintos de 
los mencionados anteriormente: un fresco de Séneca en Museo Arqueológico Nacional 
de Nápoles y un busto del filósofo Séneca en la casa de Peter Paul Rubens en Amberes, 
una escultura de Catulo en Sirmione, una de Horacio en Venosa, una de Ausonio de 
Giovan Pietro Lasagna en Milán, dos de Tito Livio en la ciudad de Padua y otra en su 
Universidad, una de Plinio el Viejo y otra de Plinio el Joven en el Duomo Santa María la 
Mayor en Como, una de Tácito delante del Parlamento de Viena, relieves de Cicerón, 
Virgilio y Quintiliano en el coro de la catedral luterana de Ulm Münster, cuyo autor es 
Jörg Syrlin der Ältere, un relieve de Julio César en la Iglesia de Santa Maria Maggiore y 
una escultura de San Agustín en la Iglesia dedicada al Santo en Bérgamo, los relieves y el 
mosaico de San Ambrosio en la Basílica del Santo en Milán.  

Las conclusiones que se pueden extraer de este primer acercamiento al tema de la 
iconografía de los autores latinos en el arte de todos los tiempos es que la Historia de la 
Literatura Latina ha tenido una gran influencia en la cultura occidental, especialmente en 
épocas y lugares muy determinados, y que los artistas plásticos han representado a los 
autores por muy diversos motivos, a veces relacionados con detalles concretos de su 
biografía, como el lugar donde nacieron o vivieron o por donde pasaron o sobre el que 
escribieron. A veces estas representaciones artísticas en esculturas, pinturas, mosaicos, 
monedas, billetes, vidrieras, etc. han convertido a los escritores latinos en iconos que 
aumentan el prestigio de localidades, instituciones o Estados y refuerzan su memoria 
cultural, de forma que estos clásicos se hacen más “populares”.  
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