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LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA URBANA ROMANA
EN EL VALLE MEDIO DEL EBRO: DE LA TARDORREPÚBLICA

A LA ÉPOCA DE AUGUSTO

Lara Íñiguez Berrozpe, Escuela de Turismo Universitaria de Zaragoza. Grupo de Investigación URBS
Paula Uribe Agudo, Contratada posdoctoral Torres Quevedo, MINECO-Tecnitop. Grupo investigación URBS.

Carmen Guiral Pelegrín, Dpto. de Prehistoria y Arqueología. UNED

1. INTRODUCCIÓN1

El estudio se ha centrado en el valle del Ebro ya 
que en él se constatan algunas de las estructuras do-
mésticas y decoraciones más antiguas de Hispania, 
fruto del papel fundamental que jugó esta región 
en la conquista de la península Ibérica. El marco 
temporal se ha situado entre la tardorrepública y 
la época de Augusto. Esto se debe a que represen-
ta un periodo esencial para investigar la paulatina 
adopción del modus vivendi romano, y las modifi-
caciones estructurales que en las viviendas privadas 
imperaron a raíz de los cambios políticos acaecidos 
con la llegada de Augusto. Fundamentalmente es-
tos cambios se centraron en dar una mayor suntuo-
sidad a las unidades objeto de nuestro estudio

2. ANTECEDENTES: ENTRE
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO II aC. E 
INICIOS DEL SIGLO I aC.

El primer horizonte cronológico, presentado ya 
por Beltrán (Beltrán lloris 2003, 46), se enmar-
ca entre la segunda mitad del siglos II aC. e inicios 
del I aC. (fig. 1). En estos primeros momentos, se 
asumieron patrones no esencialmente itálicos, sino 
aquellos que denominamos como pertenecien-
tes a la koiné cultural mediterránea. Este hecho se 
pone de manifiesto, en la Casa del Estrígilo de Se-
geda (fig. 1) con una fecha ante quem del 153 aC. 
Nos ofrece el primer eslabón de la introducción 
de modelos mediterráneos en el valle medio del 
Ebro (Burillo 2006, 203-240). Se trata de una casa 
de patio central con paralelos, por ejemplo, en la 
Neapolis ampuritana (Mar y ruíz de arBulo 1993, 
389). Supuso una ruptura con las anteriores formas 
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1 Este trabajo se enmarca dentro de los proyectos coordinados: La decoración parietal en el cuadrante NE de Hispania: 
pinturas y estucos (s. II aC.-s. VI dC.) HAR2013-48456-C3-2-P y (HAR2013-48456-C3-1-P) y URBS: Repertorios orna-
mentales públicos y privados en el NE de Hispania, financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad.
2 Sobre la introducción de la casa de patio en el mundo ibérico ver la reciente revisión de M. Beltrán 2013, 262-270.

de hábitat, incluso con otros edificios domésticos 
documentados en la propia Segeda. La adopción de 
un patio central2 refleja la voluntad de marcar con-
cretamente una distinción social en el paisaje urba-
no. En estos momentos el patio es el centro de la 
vida cotidiana, pero no entendido como un espacio 
de representación, tal y como sucederá con los atria 
y peristila posteriormente, sino como un lugar de 
transformación. Además, la adopción de este mo-
delo arquitectónico llevará implícita una especiali-
zación de los espacios domésticos (uriBe 2014).

La Casa de Likine (Caminreal, Teruel) (Vicente 
et al. 1986), de cronología más tardía, entre fina-
les del siglo II aC. y principios del siglo I aC., se 
convierte en el siguiente eslabón entre las casas de 
patio y los cuadripórticos helenos o la axialidad de 
las casas de atrio itálicas. 

La decoración de algunos espacios, la mayoría 
clasificables dentro del I Estilo pompeyano (Gui-
ral y Mostalac 2011), también parece indicar el 
mismo fenómeno mostrado por la arquitectura, no 
sólo porque muchas siguen modelos ornamentales 
itálicos sino porque los propios esquemas decora-
tivos nos remiten a prácticas típicamente romanas. 
En este sentido merece especial atención el techo 
hallado recientemente en el yacimiento de Valde-
herrera (Guiral et al. en prensa), que muestra una 
diferenciación entre la zona dedicada al lecho y la 
zona de tránsito, fenómeno que se da de forma muy 
habitual tanto en los cubicula como en los triclinia 
romanos (Guiral y Mostalac 1993).

Los pavimentos de algunas estancias de las casas 
estudiadas y los objetos hallados en ellas también 
nos remiten a costumbres de la koiné mediterránea, 
como el convivium o la práctica de comer recos-
tados. Así lo indicaría el patrón decorativo de los 
pavimentos hallados en estancia 1 de la Casa de 
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Likine (uriBe 2013, 23-25) –que parece mostrar la 
distribución de los muebles destinados para tal fin; 
el dormitorio comedor (2, 3) de Contrebia Belaisca 
(fig. 1, estancia 2) y el comedor de la C/ Don Juan 
de Aragón (GalVe 1991, 203-209). En este senti-
do, también es llamativo el fulcrum exhumado en 
Azaila perteneciente a un lecho típicamente roma-
no (Beltrán lloris 1995, 239).

3. CAMBIOS ARQUITECTÓNICOS
Y NUEVAS DECORACIONES

Expondremos a continuación los cambios ar-
quitectónicos que se producen entre César y Au-
gusto, centrándonos para ello en la Colonia Vic-
trix Iulia Lepida/Celsa y el Municipium Augusta 
Bilbilis. En el valle medio del Ebro, estos son los 
enclaves –sobre todo el primero de ellos– que nos 
permiten crear el nexo de unión entre la arquitectu-
ra de la tardorrepública y la época augústea. Es en 
Celsa donde mejor se pueden observar los cambios 
decorativos, morfológicos y las tendencias que se 
introducen en la nueva época del principado.

3.1. VIVIENDAS EDIFICADAS ENTRE
EL FINAL DEL MANDATO DE CÉSAR Y
EL INICIO DEL PRINCIPADO DE AUGUSTO

Son dos de las tres viviendas bilbilitanas, perte-
necientes a la Insula I, donde se puede documen-
tar la plena adopción de la arquitectura doméstica 
romana, con una planta típicamente itálica, aunque 
adaptada a la difícil orografía del territorio. Efecti-
vamente, tanto la Domus 1 (fig. 4) (Martín-Bueno 
y sáenz 2001-2002, 127-158; Uribe 2004, 191-220), 
como la Domus 2 (Martín-Bueno y sáenz 2001-
2002, 127-150; lope 2007, 185-190) fueron edifica-
das a mediados del siglo I aC. abarcando su perio-
do vital una centuria, organizándose en altura y no 
en extensión. Contaron con tres plantas de las que 
sólo conservamos las dos inferiores y el frente co-
mercial que las acompañaba. Sabemos que la zona 
residencial se situó en el segundo nivel, en el caso de 
la Domus 1 –organizada en torno a un atrio alrede-
dor del cual se distribuyeron el resto de habitacio-
nes (fig. 4)–, y en la tercera planta, en el caso de la 
Domus 2 –articulados aquí los ambientes en torno a 
un atrio testudinado–.

Figura 1. Distintas plantas de viviendas existentes en el valle medio del Ebro entre la segunda mitad del siglo II aC.
y comienzos del siglo I aC. (uriBe 2014).
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A esta primera fase de las viviendas correspon-
den también elementos decorativos típicamente 
republicanos. Para la Domus 1 destacan el opus 
signinum hallado en el tablinum (4) –sobre el que 
más tarde volveremos– y los fragmentos pictóricos 
de II Estilo que decoraban la parte abovedada de la 
cubierta del cubiculum 6. En la Domus 2 traemos a 
colación la decoración pictórica perteneciente, tam-
bién, al II Estilo pompeyano. Esta fue hallada for-
mando parte de un relleno del sótano de la vivienda 
que supuestamente correspondería a un cubículo 
situado sobre los espacios 6 y 7. Los ornamentos y 
el esquema decorativo de los dormitorios de ambas 

viviendas cuentan con paralelos directos en las de-
coraciones que en ese mismo momento se estaban 
ejecutando en la península itálica y otras provincias 
del Imperio –concretamente en la Villa della Far-
nesina y en Glanum en la Casa XVIII y el pórtico 
dórico XXXII–. Se articularon diferenciando los 
espacios, dentro de la misma habitación, entre el 
tránsito y el reposo mediante la decoración de cu-
biertas y paredes, tal y como hemos podido obser-
var anteriormente (Guiral e íñiGuez 2011, 87-89).

En el mismo yacimiento se encuentra la Casa del 
Larario, dividida en dos sectores: el primero de ellos 
es la zona residencial, de planta itálica con ambien-

Figura 2. 1º fase de la planta de la Casa de Hércules de Celsa en los años 40 del siglo I a.C.; 2ª fase de la misma en época tardoaugústea 
(uriBe 2014) y decoración pictórica del oecus triclinar (5) (Mostalac y Beltrán 1996).
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tes –triclinium (H.4), tablinum (H.11), y cubicula 
(H.12 y 21) de dimensiones plenamente vitrubianas 
(sáenz et al. 2006, 411)– organizados también al-
rededor de un atrio testudinado. Destaca entre to-
dos ellos, el magnífico sacrarium (H.13) hallado in 
situ. Para precisar la cronología de la vivienda fue 
esencial el hallazgo del repertorio pictórico del ta-
blinum (H.11), datable en la última fase del II Es-
tilo (Guiral e íñiGuez 2011, 80-81). El estudio de 
esta decoración nos permitió retrasar la fecha de la 
construcción de la vivienda en torno al último cuar-
to del siglo I aC., ya que hasta entonces se pensaba 
que se había erigido en los primeros años del siglo I 
dC. El otro sector de la casa corresponde a la zona 
artesanal, de servicios y almacenes (H.14, 17-24, 18-
25 y 21) que flanquea a la domus por ambos lados. 
La última campaña de excavaciones, realizada en el 
ambiente (H.5), parece confirmar la hipótesis de C. 
Sáenz según la cual allí se localizaba la escalera que 
daba paso a la segunda planta (uriBe 2014).

Centrándonos ahora en la Colonia Celsa, hemos 
de referirnos para ilustrar las características de la 
arquitectura doméstica en la fase cronológica que 
analizamos a la Casa de Hercules (Beltrán lloris 
y lasheras 1986, 57-76). Su construcción está rela-
cionada con la fundación de la colonia en los años 

40 del siglo I aC., aproximadamente. Se organizó en 
torno a un espacio central, un atrio toscano alrede-
dor del cual se distribuyeron el resto de las grandes 
y fastuosas estancias. Entre ellas, cabe destacar el 
salón triclinar (5) por su ornamentación pictórica. 
Nuevamente podemos observar una división de la 
estancia a través de una columna pintada, en una 
sección con una decoración paratáctica concebida 
como un espacio de tránsito, y otra dedicada al re-
poso y contemplación, enlucida con pinakes que 
guardaron en su interior cuidadas y detalladas esce-
nas alusivas al ciclo mitológico de Hércules (fig. 2) 
(Mostalac y Beltrán lloris 1996, 239-260).

La construcción de la Casa del Emblema del 
mismo yacimiento está adscrita ya a la fase augústea 
del yacimiento (Beltrán lloris y lasheras 1986, 
57-76). De morfología más compleja, la entrada no 
axial se realizó mediante largas fauces que dejaban 
a un lado la cella ostiaria y un cubículo. Al final del 
pasillo se encontraba un vestíbulo que distribuía el 
paso hacia el triclinio y hacia el atrio testudinado, 
ciego en su pared posterior. Abierto a él el tablinum 
(7), donde es interesante resaltar que entre época de 
Augusto y Claudio se insertó el emblema de opus 
tesellatum blanquinegro en el antiguo pavimento 
de opus signinum.

Figura 3. Planta de la Casa de los Delfines de Celsa y decoración pictórica del techo del oecus (12)
(Mostalac y Beltrán 1994; íñiGuez 2014).
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3.2. VIVIENDAS REFORMADAS
DURANTE EL PRINCIPADO DE AUGUSTO

Durante el reinado de Augusto, muchas de las 
viviendas construidas anteriormente –incluso eri-
gidas hacía poco tiempo– sufrieron una serie de 
reformas destinadas, sobre todo, para dar mayor 
suntuosidad a estas estructuras arquitectónicas en 
concordancia con la recién estrenada etapa impe-
rial, que reivindicaba construcciones más monu-
mentales.

La Casa de Hércules (fig. 2) de Celsa, durante la 
época tardoaugustea, presentó unas modificaciones 
importantes. Se añadió, en su lado sur, un peristilo, 
concebido a modo de pequeño viridarium. A di-
cho espacio se accedía a través de la habitación 11, 
donde se salvaba el desnivel existente mediante tres 
escalones. El fondo del peristilo fue rematado por 
una cabecera central tripartita cuya estancia central 
se configuró cómo una “exedra” (14) con dos co-
lumnas in antis rematadas por capiteles corintios.

Sin embargo, es sin duda la Casa de los Delfines 
(fig. 3) la que mejor ilustra esta nueva etapa (Bel-
trán lloris et al. 1984; Mostalac y Beltrán llo-
ris 1994). Se creó como consecuencia de la unifica-
ción de las dos viviendas preexistentes A y B. De 

este modo, se crean unos espacios mayores, como 
la estancia 12, de aspecto ciertamente monumental, 
tal y como hemos mencionado anteriormente (vid. 
supra), donde se puede observar un claro cambio en 
la concepción y visualización de las distintas áreas 
(fig. 3). 

A pesar de la reforma, se continua entrando por 
la antigua puerta de la Casa B, situada en la calle 
principal, a través de la cual se accedería a un gran 
patio (2) provisto de un aljibe. El núcleo íntimo se 
organizó en torno al anterior atrio testudinado (3) 
de la casa A, que incorporaba, como alae las estan-
cias 5 y 7 (Beltrán lloris et al. 1984, 119). Así 
mismo, el antiguo cubículo de la Casa A se convier-
te, en este momento, en un tablino (6). Respecto a 
la Casa B se observa como los antiguos espacios 3, 
8, 18 y 15 se transforman en el espacio 14 interpre-
tado como una exedra. Este espacio de representa-
ción estuvo conectado con la estancia de grandes 
dimensiones 12 que desempeñaría las funciones de 
habitación de gran aparato o salón triclinar. A este 
gran espacio se accedería a través de las habitacio-
nes 10 y 11 que se configuraron como antecámaras. 
Para hacer la cocina (15) se aprovechó parcialmente 
la cabecera rectangular del antiguo cubiculum 14 
de la Casa B. Finalmente, los espacios destinados 

Figura 4. Planta de la Domus 1 (Insula I) de Bilbilis. Reforma con la introducción del balneum (H.3) y decoración pictórica del 
tablinum (H.4) (uriBe 2014; íñiGuez 2014).
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a servicios se organizaron en torno al hortus (21), 
porticado y con una parte central abierta.

Querríamos resaltar cómo a través de la deco-
ración pictórica de esta casa –realizada por un mis-
mo taller– se diferencian claramente las estancias de 
servicio y privadas, enlucidas con motivos absolu-
tamente banales, respecto de aquellas destinadas a 
la representación del dominus, rica e intencional-
mente ornamentadas (Mostalac y Beltrán lloris 
1994, 87-117). Este fenómeno estaría relacionado 
con la fastuosidad pretendida mediante esta refor-
ma arquitectónica. A este respecto destaca la deco-
ración del techo del salón triclinar (12), fechado en-
tre los años 20-30/35 dC. Los fragmentos hallados 
diferencian en él, nuevamente, un tramo plano, al 
inicio de la estancia, en la zona de tránsito, segui-
do de una zona abovedada que cubría la zona de 
reposo.

El tramo abovedado estuvo decorado siguien-
do un esquema de relación continua. Este sistema 
quedó interrumpido por cuatro emblemas rectan-
gulares dispuestos en los ángulos, en los cuales po-
demos distinguir figuras femeninas que han sido 
interpretadas como nereidas. Otro emblema de 
forma oval y de mayores dimensiones ocupaba la 

zona central. En él hallamos a Venus marina con 
dos tritones, sentada a la grupa de uno de ellos. 

En el tramo plano encontramos un esquema 
donde imperan las formas geométricas compuestas 
por diagonales. El espacio central de la composi-
ción estuvo dedicado a un emblema. De la escena 
presente en su interior, solo se han conservado frag-
mentos que remiten a un personaje masculino bar-
bado, recostado, con la cabeza ligeramente girada 
hacia la derecha, cubierta con una piel de león, en 
clara actitud ebria. Las piezas llegadas hasta noso-
tros de este sector, o bien remiten a una escena en 
la que se narra el certamen bibendi con Dioniso, 
donde Hércules compite con la deidad con el fin 
de saber cuál de los dos resistirá más el estado pro-
vocado por la bebida, siendo derrotado el héroe 
(Mostalac y Beltrán lloris 1994, 114); o bien 
narrarían el pasaje de Hércules y Ónfale, reina de 
Lidia que, habiendo adquirido al héroe como escla-
vo, lo conduce a llevar una vida disoluta, donde los 
excesos con el alcohol están también muy presentes 
(íñiGuez 2014, 327-329).

Volviendo nuevamente al yacimiento bilbilitano, 
hemos de hacer referencia a la importante reforma 
que sufrió la Domus 1 (Insula I), para la instalación 

Figura 5. Planta de la Domus 3 (Insula I) de Bilbilis y panel decorativo hallado in situ
entre el espacio 1 y el patio porticado (uriBe 2014; íñiGuez 2014).
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de un balneum (8-9), hecho que García-Entero data 
hacia el cambio de Era (fig. 4) (García-entero 
2005, 274-278). El propietario de esta morada deci-
dió incorporar a su mansión las últimas novedades 
atestiguadas en las instalaciones termales republi-
canas de la península itálica. Para ello, reformó la 
parte frontal del patio porticado (2) y se redujeron 
las dimensiones del tablinum (4). La disminución 
de esta última estancia conllevó un cambio de deco-
ración parietal conservándose, sin embargo, el opus 
signinum original. La nueva ornamentación de las 
paredes, absolutamente banal, consistió en una se-
rie de paneles rojos separados por bandas amarillas 
sin decoración –a excepción de una de las bandas, la 
única en color violeta, decorada por un filamento 
vertical–. 

Así pues, en la habitación contigua se instaló el 
balneum (8) y el propigneum (9). La instalación termal 
estuvo pintada de blanco, una decoración aparente-
mente también trivial que, sin embargo, no debe pasar 
desapercibida. Las paredes así revestidas aportaron un 
grado mayor de luminosidad en una habitación bas-
tante oscura al carecer de ventanas. Por otro lado, de-
bemos recordar que las estancias destinadas a recibir 
letrinas solían estar pintadas en negro para camuflar 
su suciedad. Quizás esto pueda ser debido a que este 
ambiente fue considerado más como una instalación 
termal, y por tanto había que revestirlo de manera más 
lujosa (Martín-Bueno et al. 2007, 228-229).

Situada en la misma insula bilbilitana que las Do-
mus 1 y 2, hallamos la Domus 3, la cual a pesar de 
este hecho, mantiene una dinámica completamente 
distinta, sufriendo importantes cambios en el perio-
do que ahora nos ocupa, dando como resultado un 
espacio arquitectónicamente complejo (fig. 5).

Bajo los muros de esta vivienda existió otra an-
tigua estructura de la que, a tenor de los datos recu-
perados hasta el momento, no podemos definir su 
utilidad. Por los materiales hallados estaría en fun-
cionamiento desde la primera mitad del I aC. hasta 
principios del I dC. En época augústea, este espacio 
se transforma creándose las tabernas 6 y 7, quizá, 
en conexión con la segunda planta a través de la 
escalera (Martín-Bueno y sáenz 2003, 358). Plan-
teamos como hipótesis de trabajo que a este mismo 
periodo perteneciese el patio porticado de la planta 
superior. Nuestra conjetura se basa en la pintura in 
situ hallada entre el espacio 1 y el patio porticado 
que ha sido fechada en época augústea (Guiral e 
iñiGuez 2011, 92). A diferencia de las Domus 1 y 
2, el periodo de vida de esta vivienda se extiende 
más allá de mediados del siglo I dC., dato que co-
nocemos por los conjuntos pictóricos recuperados 
en la misma, correspondientes al IV Estilo (Guiral 
e íñiGuez 2011, 90).

4. CONCLUSIONES

En definitiva, pensamos que hemos demostra-
do cómo los habitantes del valle medio de Ebro, 
territorio tempranamente conquistado, continúan 
adoptando las modas que vienen de Roma en época 
augústea. 

Las elites desean mantenerse siempre al tanto 
de las corrientes más en boga en ese mismo mo-
mento en la península itálica y para ello no duda-
ron en valerse de talleres de artesanos itálicos que 
reprodujeron en nuestro territorio los mismos es-
quemas arquitectónicos y decorativos, modificados 
solamente cuando la orografía y las necesidades del 
lugar así lo demandaban. 
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