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Objetivo:	  

Analizar	  la	  figura	  de	  Viriato	  como	  símbolo	  de	  la	  lucha	  de	  los	  indígenas	  contra	  Roma	  y	  como	  mito	  que,	  a	  partir	  del	  
Renacimiento,	  cultivaron	  tanto	  la	  historiografía	  española	  como	  la	  portuguesa.	  

	  

Desarrollo:	  

1.	   Viriato	  según	  la	  historiografía	  greco-‐latina.	  

• El	  personaje	  histórico	  a	  través	  de	  las	  fuentes	  clásicas	  (Apiano,	  Diodoro	  Sículo,	  Dion	  Casio).	  

• La	  mitificación	  :	  los	  autores	  latinos.	  

• Difusión	  del	  nombre	  de	  Viriato	  en	  la	  provincia	  de	  Lusitania:	  

	  
Imagen	  tomada	  del	  Atlas	  Antroponímico	  de	  la	  Lusitania	  Romana.	  Grupo	  Mérida.	  Mérida-‐Burdeos	  2003.	  s.v.	  

	  

2.	   Viriato	  en	  la	  historiografía	  moderna.	  

• Quevedo	  compuso	  un	  soneto	  a	  la	  memoria	  de	  Viriato,	  cuyo	  texto	  reproducimos	  a	  continuación.	  Para	  ello	  
utilizó	  la	  técnica	  habitual	  en	  los	  epitafios	  romanos:	  el	  difunto	  se	  dirige	  al	  viandante	  y	  le	  explica	  las	  razones	  
de	  su	  muerte	  y	  las	  circunstancias	  de	  su	  vida.	  

• La	  imagen	  romántica.	  

• La	  mitificación	  nacionalista	  portuguesa.	  

• La	  mitificación	  nacionalista	  española.	  
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• Su	  verdadera	  personalidad:	  

- Rey	  guerrero	  y	  héroe.	  

- Rey	  cínico	  (en	  el	  sentido	  antiguo:	  austero,	  frugal	  y	  justiciero).	  
- Rey	  ajeno	  (exemplum	  para	  los	  romanos).	  

Por	  encima	  de	  su	  relevancia	  histórica,	  la	  figura	  de	  Viriato	  tiene	  una	  importante	  carga	  mítica	  que	  se	  refleja	  en	  el	  
intento	  por	  apropiarse	  de	  su	  nacionalidad	  (tanto	  por	  parte	  española	  como	  portuguesa),	  e	  incluso	  por	  su	  actual	  
uso	  en	  el	  mundo	  de	  los	  videojuegos.	  
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Escultura	  de	  Viriato	  en	  Zamora.	  
Autor:	  Eduardo	  Barrón.	  
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Estatua	  moderna	  de	  Viriato	  en	  Viseu.	  
Escultor:	  Mariano	  Benlliure.	  Fotografía:	  J.	  Vaz.	  (2009):	  «Lusitania	  romana».	  Cascais.	  
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Estatua	  moderna	  de	  Viriato	  en	  Cabanas	  de	  Viriato.	  
Escultor:	  Francisco	  Lucena.	  Fotografía:	  J.	  Vaz.	  (2009):	  «Lusitania	  romana».	  Cascais.	  
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Guerrero	  lusitano.	  Siglo	  I.d.C.	  


	  


	  


Las	  esculturas	  modernas	  que	  los	  portugueses	  han	  realizado	  para	  representar	  a	  Viriato	  toman	  como	  modelo	  a	  los	  
"guerreros	  lusitanos"	  del	  siglo	  I	  d.C.	  Como	  se	  ve,	  portan	  el	  escudo	  circular	  (caetra),	  los	  brazaletes	  (viria),	  el	  collar	  
(torques)	  y	  visten	  una	  túnica	  corta.	  
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Memoria	  soy	  del	  más	  famoso	  pecho	  	  


Que	  el	  Tiempo	  de	  sí	  mismo	  vio	  triunfante;	  	  


En	  mí	  podrás,	  oh	  amigo	  caminante,	  	  


Un	  rato	  descansar	  del	  largo	  trecho.	  


	  


Lluvias	  de	  ojos	  mortales	  me	  han	  deshecho,	  


	  Que	  la	  lástima	  pudo	  en	  un	  instante	  


	  Volverme	  cera,	  yo	  que	  fui	  diamante,	  	  


De	  tales	  prendas	  monumento	  estrecho.	  


	  


Estas	  armas	  viudas	  de	  su	  dueño,	  


	  Que	  visten	  con	  funesta	  valentía	  


	  Este,	  si	  humilde,	  venturoso	  leño,	  


	  


De	  Viriato	  son;	  él	  las	  vestía,	  	  


Hasta	  que	  aquí	  durmió	  el	  postrero	  sueño	  


	  En	  que	  privado	  fue	  del	  blanco	  día.	  
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Muerte	  de	  Viriato.	  José	  de	  Madrazo	  (1808-‐1818).	  Óleo	  sobre	  lienzo.	  Museo	  del	  Prado.	  










