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RESUMEN: En la década de los setenta del pasado siglo se llevaron a cabo 

unas campañas de excavaciones, dirigidas por D. José Álvarez Sáenz de Buruaga, 

D. José María Álvarez Martínez y D. Francisco Germán Rodríguez Martín, en el 

predio de “El Pomar” en Jerez de los Caballeros. El hallazgo no fue casual, puesto 

que, con anterioridad, se habían producido significativos hallazgos, tanto en la 

población como en los alrededores, suficientes como para considerar la existencia 

de una ciudad romana de cierta importancia. 

En nuestra intervención valoraremos esos hallazgos que nos documentan 

aspectos de la vida en esa ciudad de la antigua Baeturia celtica y adscrita al 

conventus hispalensis y analizaremos la estructuras conservadas de la casa romana. 

Se trata de una domus suburbana, que no villa, como nos denotan tanto su 

emplazamiento en un extremo de la ciudad romana, junto a una extensa necrópolis, 

como su propia estructura. Fue una casa que tuvo una vida prolongada, pero con su 

fase más importante, la comprendida entre los finales del siglo III y la cuarta 

centuria, a la que corresponden la casi totalidad de las ruinas y los mosaicos de 

pavimento descubiertos. 
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ABSTRACT: In the Decade of the 70s of the 20th century were some 

excavations archaeological, directed by D. José Álvarez Sáenz de Buruaga, D. José 

María Álvarez Martínez and D. Francisco Germán Rodríguez Martín, in the place 

called “El Pomar” in Jerez de los Caballeros. The Roman archaeological site was 

already known, and other objects of that historical period in the vicinity had been 

found. So it was thought that in ancient times there was a Roman city. 

This research assesses those findings that teach aspects of life in this city of 

the ancient Baeturia celtica, belonging to the exhibitions conventus, and describe 

the parts of the outdoor Roman House. Is a domus suburban, that not villa, i.e. a 

house in the suburb of the city Roman of serious fame Iulia that is inhabited among 

them centuries III and IV. 

 

KEYWORDS: Jerez de los Caballeros, domus, villa, El Pomar, mosaic, 

Extremadura, roman, archaeology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En un predio denominado “El Pomar” a la salida de Jerez 

de los Caballeros, junto a la carretera de Fregenal de la 

Sierra, a 400 m. sobre el nivel del mar, se produjeron en 

1956 frecuentes hallazgos arqueológicos debidos a las 

faenas agrícolas. Su propietario, entonces, daba cuenta al 

Ayuntamiento y este tomaba las medidas pertinentes para 

ocultar los restos aparecidos, sillares de granito y 

fragmentos de mosaico fundamentalmente, para evitar 

males mayores. No obstante, a pesar de las disposiciones 

municipales, no fue posible controlar la acción de algunos particulares que 

retiraron del lugar numerosos fragmentos de cerámica, mármol, mosaicos, 

tegulae e incluso tres basas marmóreas que fueron transportadas a una finca 

cercana. 

Con posterioridad, el Delegado Provincial del Ministerio de 

Información y Turismo comunicaba la existencia de este yacimiento 

arqueológico romano al director del Museo Arqueológico Provincial de 

Badajoz, D. José Álvarez Sáenz de Buruaga. 

Más tarde, el Ayuntamiento se plantea la construcción en aquel lugar 

de unas viviendas y el alcalde, D. Antonio Granados Ruiz, conocedor de la 

existencia de ruinas, se dirige a la Consejería Provincial de Bellas Artes para 

recabar información sobre las posibilidades de ejecución del proyecto. La 

Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, finalmente, ordenaba al 

Consejero Provincial que supervisara las catas de prospección que habrían 

de efectuarse en el perímetro del yacimiento. A la vista de los considerables 

hallazgos, se planteó una primera campaña de excavaciones que sería 

controlada por el propio consejero, Álvarez Sáenz de Buruaga y que dio 

como resultado el descubrimiento de varios mosaicos y del peristilo de la 

casa romana. 

Años más tarde, los trabajos continuaron a cargo de José María 

Álvarez Martínez, quien realizaría una campaña en 1976 y, sobre todo, de 

Francisco Germán Rodríguez Martín, quien llegaría a configurar una buena 

parte de la planta de la mansión. 

La labor, comenzada en 1969, se interrumpió en 1982 debido a una 

serie de circunstancias nada favorables para la conservación de las ruinas, no 
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debidamente protegidas a pesar de los esfuerzos que se realizaron. Incluso, 

modernas construcciones como unos bloques de viviendas, un polideportivo 

y un centro sanitario se ubicaron en el área arqueológica con los perjuicios 

consiguientes para la integridad de las ruinas. Por otra parte, múltiples 

problemas han motivado una cierta degradación de las estructuras 

descubiertas, fundamentalmente los mosaicos, que en su momento fueron 

protegidos por una capa de arena, a excepción, del más relevante desde el 

punto de vista artístico que, para evitar males mayores, fue transportado 

temporalmente al Depósito de la Alcazaba de Mérida. 

Todo ello explicaría la presentación no completa del conjunto 

arqueológico, en una edición acogida por la Serie del Museo emeritense
1
, 

como hubiera sido nuestro deseo (Fig.1).  

En las excavaciones participaron diversas personas, a las cuales 

agradecemos su colaboración. Fueron estas: D. Juan Antonio Díaz Pintado 

quien se ocupó del arranque y consolidación del pavimento del oecus-

triclinium, de la consolidación de las ruinas y de la organización de los 

trabajos. D. Rafael Mesa y D. Jesús Martínez, arquitectos, fueron los autores 

de la planimetría que en una primera fase estuvo a cargo del topógrafo D. 

Antonio Esteban Parente. D. Manuel de la Barrera Ocaña y D. José Latova 

Fernández-Luna, fotógrafos, realizaron el correspondiente trabajo gráfico, 

completado por D. Antonio Sierra y D. Ernesto Mosquera Müller, a cargo de 

quienes estuvieron los dibujos de las piezas arqueológicas halladas en las 

excavaciones y de los mosaicos respectivamente. 

Por su parte, Dña. Ana Vázquez de la Cueva y D. Agustín Velázquez 

Jiménez se ocuparon del estudio y catalogación de las series de cerámica y 

numismática. 

Prestaron igualmente su concurso como colaboradores de las distintas 

campañas Dña. Eulalia Gijón Gabriel, Dña. Amparo Belmonte Rodríguez-

Pascual. Dña. Eloisa Jiménez Serván, Dña. Josefina Molina García, Dña. 

Celia Carrasco Márquez, Dña. Elena Conde León, D. José Carrasco Sevilla y 

D. José Luis Mosquera Müller, entre otros. 

Finalmente, queremos reconocer el apoyo que encontramos en el 

antiguo Delegado Provincial del Ministerio de Cultura, D. Feliciano Correa 

Gamero, en D. Juan Maluquer de Motes i Nicolau (q.e.p.d.), Subdirector 

                                                        
1 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, José; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José María y 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Francisco Germán (1992): La domus suburbana de “El Pomar” 

Jerez de los Caballeros (Badajoz), en Colección Cuadernos Emeritenses, 4, Mérida, Museo 

Nacional de Arte Romano. 
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General de Arqueología a la sazón, y en la Consejería de Educación y 

Cultura de la Junta de Extremadura, cuyos responsables nos animaron a 

realizar esta publicación. 

 

II. ANTECEDENTES. LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE JEREZ DE 

LOS CABALLEROS 

El hallazgo de las ruinas de “El Pomar” no fue en modo alguno casual, 

ya que la riqueza arqueológica de la zona es de sobra conocida y se explica, 

sobre todo, por la bondad de los recursos naturales del lugar, con 

importantes cotos mineros y abundantes zonas agrícolas y ganaderas. 

A los primeros tiempos corresponden una serie de yacimientos 

arqueológicos, desigualmente valorados por la investigación y algunos de 

ellos todavía inéditos. 

Quizá el más conocido de todos sea la tholos de la „Granja del 

Toniñuelo”, referida de antiguo y declarada justamente Monumento 

Nacional
2
. Al mismo periodo pertenecen los hallazgos de la finca “La 

Pizarrilla”, ya cerca del término de Barcarrota
3
 y los materiales aparecidos 

en el curso de las excavaciones de la propia casa de “El Pomar”, quizá 

procedentes de un vecino yacimiento. 

A una etapa posterior corresponden, además de ciertos niveles de 

ocupación en el área del sepulcro de corredor de la “Granja del Toniñuelo”, 

otros yacimientos diseminados por el agro jerezano, entre los que 

destacamos el de la “Parrilla”, donde se descubrió una necrópolis excavada 

por Rodríguez Martín y cuyo informe se emitió en su día
4
, el del embalse de 

                                                        
2 Sobre el sepulcro de “El Toriñuelo” existe una amplia bibliografía que resumimos en los 

siguientes títulos: MÉLIDA ALINARI, José Ramón (1925): Catálogo Monumental de 

España. Provincia de Badajoz (CMBad), Madrid, t. I, nº 538; LEISNER, Georg y Vera. 

(1965): Die Megalitgräber der Iberischen Halbinsel. Der Westen, Berlin, p. 309; LEISNER, 

Georg (1935): “La estela-menhir de la Granja del Toniñuelo”, Investigación y Progreso, Año 

IX, pp. 129 y ss.; ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, Juan Javier y HURTADO PÉREZ, Víctor 

(1986): Historia de la Baja Extremadura. Prehistoria y Protohistoria, Badajoz, t. I, pp. 41-

43; CARRASCO MARTÍN, María Jesús (2000): “El sepulcro megalítico de la Granja del 

Toriñuelo. Jerez de los Caballeros (Badajoz)”, El Megalitismo en Extremadura. Homenaje a 

Elías Diéguez Luengo, EA, VIII. 
3 ALMAGRO BASCH, Martín (1965): “Excavaciones en el dolmen de „La Pizarrilla‟. Jerez 

de los Caballeros (Badajoz)”. Trabajos de Prehistoria, XVI, Madrid. 
4 RODRÍGUEZ MARTÍN, Francisco Germán (1980): Memoria enviada al Ministerio de 

Cultura sobre la excavación de urgencia efectuada en septiembre de 1980 en la necrópolis de 

“La Parrilla” en Jerez de los Caballeros (Badajoz). 
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Brovales, igualmente consistente en enterramientos en cista, cuyos 

resultados dio a conocer Calero Carretero
5
. 

La riqueza de minerales de la zona, así como las buenas condiciones 

del medio para desarrollar a gran escala una rentable explotación agrícola y, 

sobre todo, ganadera, motivaron estos asentamientos y su continuación, bien 

evidente, en época romana. 

Se ha querido relacionar el lugar con la Ceret o Cerit, nombre que 

conocemos a través de la ceca homónima 
6
, núcleo de población de origen 

fenicio
7
; incluso, se cita una inscripción aparecida en las inmediaciones, 

donde se menciona, al parecer, a un ceretanus
8
, pero hoy parece claro que la 

Ceret de la ceca numismática habría que reducirla a los alrededores de Jerez 

de la Frontera
9
. Esto no obsta para que la zona de Jerez de los Caballeros, 

sobre todo si se tienen en cuenta los antecedentes, no hubiera contemplado la 

actividad comercial fenicia, no faltando, incluido, piezas del periodo, como 

una “figurilla de bronce, desnuda, con los brazos caídos a lo largo del 

cuerpo”, hoy en e1 Museo Arqueológico de Gerona
10

. 

Los asentamientos romanos conocidos desde hace algún tiempo, en el 

término de Jerez de los Caballeros y sus aledaños, son ciertamente 

abundantes. 

Estamos muy mal informados sobre el trazado viario de esta área 

geográfica, a falta de un estudio riguroso
11

, y las noticias del mismo en los 

Itineraria oficiales son nulas
12

. A pesar de todo, el interés económico de 

estos lugares nos invitan a pensar en su existencia, al menos en la de un 

camino que se dirigiera hacia la vecina Nertobriga Concordia Iulia, otro 

                                                        
5 CALERO CARRETERO, José Ángel. y MEMBRILLO MORENO, Isidoro (1985): “El Plan 

del Sudoeste: Excavaciones de urgencia en el „Guijo de San José‟ (Brovales)”, Actas de las II 

Jornadas de Metodología y Didáctica de la Historia (Prehistoria y Arqueología), Cáceres, 

pp. 221 y ss. 
6 GIL FARRÉS, Octavio (1966): La moneda hispánica en la Edad Antigua, Madrid, p. 310. 
7 MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Matías Ramón (1892): El libro de Jerez de los Caballeros, 

Sevilla, Imprenta El Rasco, pp. 31 y ss. 
8 Corpus Inscriptionum Latinarum (C.I.L.) t. II, pp. 986 y 1.031; VIVES, J. Inscripciones 

Latinas de la España Romana (I.L.E.R.), nº 5.289. 
9Tal es la opinión, entre otros, de Antonio TOVAR (1974): Iberische Landeskunde, Die 

Völker und die Städte des antiken Hispanien. II. Baetica. Baden, pp. 51-52. 
10 BLÁZQUEZ, José María (1983): Primitivas religiones ibéricas. II. Religiones 

prerromanas, Madrid, pp. 95-96. 
11 FERNÁNDEZ CORRALES, José María (1987): El trazado de las vías romanas en 

Extremadura, Cáceres, 1987.  
12 Sí es citada Seria en el Anónimo de Ravenna. (Rav. 317). 
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hacia Arucci por Encinasola y que, quizá, se originó en el cruce con el Iter 

ab Emerita ostium fluminis Anae, que pudo discurrir a través del enclave del 

territorium emeritense, donde figuraba, como lugar de interés, el pagus 

marmorarius de Alconera. Podría haber correspondido a este trayecto, entre 

otras obras de fábrica, el denominado puente de “El Pontón” sobre el arroyo 

de Brovales
13

, de una sola arcada y de fundamentos romanos, y en el que se 

observan numerosas refacciones (Fig. 2). Junto a esa posible calzada, el 

Marqués de Monsalud
14

 alcanzó a ver unas columnas empotradas en la pared 

de una construcción moderna, grandes sillares de granito, numerosos 

fragmentos de ladrillos, tegulae, así como dos inscripciones y una pilastra. 

El erudito académico pensó que podría tratarse de una población, pero en 

realidad los restos convienen más a una villa romana existente, a lo que 

parece, en los alrededores de la „Granja del Toniñuelo”
15

. 

En Febrero de 1981, en las orillas del pantano de Brovales, dado que 

el nivel de las aguas había descendido considerablemente, quedaron a la luz 

una serie de construcciones de época, a primera vista, incierta. Para su 

valoración se efectuaron unas excavaciones de urgencia que dieron como 

resultado el descubrimiento de una pequeña alquería de explotación agraria y 

ganadera. El edificio comprendía, además, un área de necrópolis y un núcleo 

de habitación. Por el material recuperado, correspondía a los siglos V o VI d. 

C., aunque no se descarta una fecha inicial más temprana
16

. 

Del mismo lugar, a orillas del Brovales, en la ermita de Santa María, 

el Marqués de Monsalud citaba una inscripción funeraria romana, ya referida 

por Ramón Martínez
17

, un fragmento de otra y otro de una inscripción 

visigoda
18

. Finalmente, de la propia “Granja del Toniñuelo” procede otra en 

la que se menciona a un miembro de la tribu Galeria
19

. 

                                                        
13 GONZÁLEZ CONEJO, Casimiro (1974): Jerez de los Caballeros, Bilbao, p. 103. 
14 MONSALUD, Marqués de (1898): “Epigrafía romana en Aragón y Extremadura”, Boletín 

de la Real Academia de la Historia (BRAH), XXXIII, p. 401. Sobre los epígrafes descubiertos 

en Jerez de los Caballeros y sus inmediaciones a los que hace referencia el Marqués de 

Monsalud, véase el interesante estudio de GARCÍA IGLESIAS, Luis (1997): El noble 

estudioso de Almendralejo. Autógrafos del Marqués de Monsalud en el Archivo del P. Fidel 

Fita. S.J., Badajoz, passim. 
15 RIVERO DE LA HIGUERA, Cleofé (1983): “Granja del Toniñuelo”, Arqueología, 83, 

Madrid, p. 208. 
16 CALERO CARRETERO y MEMBRILLO MORENO (1985): “El Plan del Sudoeste…”, 

pp. 221 y ss. 
17 MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ (1892): El libro de Jerez…, p. 335. 
18 MONSALUD, Marqués de (1897): “Nuevas inscripciones romanas”, BRAH, XXX, p. 415; 

E.E IX, 153 a y 356; MÉLIDA (1925): CMBad., t. I, nº 1880 y 1881; MALLÓN, J. y 
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Otros asentamientos importantes en el agro jerezano son los de la 

finca „La Torre”, lugar muy habitado en época romana, de donde procede un 

interesante epígrafe al que luego nos referiremos
20

, “Los Berrocales”, donde 

se halló otro de carácter funerario
21

 y “La Mata de San Blas”. En este último 

yacimiento las excavaciones de Calero Carretero valoraron una villa romana, 

con unas termas y una necrópolis de los siglos III y IV d. C. con 

supervivencias en períodos posteriores
22

. Igualmente citaríamos por su 

importancia el hallazgo de la finca “la Bóveda” consistente en un tesorillo de 

denarios junto con fragmentos de cerámica, vidrios y diversos utensilios 

mineros
23

, y los del valle de Santa Ana, cerca de la finca citada, donde 

aparecieron unos epígrafes que el Duque de T‟ Serclaes donó a la Real 

Academia de la Historia y hoy se hallan en el M.A.N
24

. 

Otros hallazgos, sin contexto ni procedencia concreta, aunque se cita 

la de Jerez, son una bulla de oro que formaba parte de la colección 

Calzadilla
25

, un pasarriendas que figuraba en la misma colección
26

 y la efigie 

                                                                                                                                  
MARÍN, T. (1951): Las inscripciones publicadas por el Marqués de Monsalud. 1897-1908. 

Estudio critico, Madrid, nº 1-3. 
19 FITA, Fidel (1897): “Nuevas Inscripciones romanas y visigóticas”, BRAH, XXX, p. 341; 

MÈLIDA (1925): CMBad., t. I, nº 879. 
20 ALBERTOS FIRMAT, Mª Lourdes (1980): “Un soldado de la Legión Décima”, Boletín del 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (BSAA), 46, Universidad de Valladolid, pp. 201 

y ss.; CANTO DE GREGORIO, Alicia (1997): Epigrafía romana de la Beturia Céltica, 

Madrid, nº 11. Es la estela del soldado Marcus Aurelius, de la tribu Galeria. 
21 MONSALUD, Marqués de (1898): “Epigrafía romana de Aragón y Extremadura”, BRAH, 

XXXIII, p. 401; E.E., IX, p 61; FITA, Fidel (1909): “Lápidas romanas de Jerez de los 

Caballeros y Morón de la Frontera”, BRAH., LIV, p. 528-529; MÉLIDA. CMBad., t. I, nº 

1877; MALLÓN, J. y MARÍN, T. (1951): Las inscripciones publicadas…, p. 116. 
22 CALERO CARRETERO, José Ángel (1985): “La Mata de San Blas. Jerez de los 

Caballeros”, Homenaje a Cánovas Pesini, Badajoz, pp. 221 y ss. 
23A. Velázquez Jiménez - M. González Guzmán. “El tesorillo de denarios de “La Bóveda”. 

Homenaje a Cánovas Pesini. Badajoz, 1985, pp. 221 ss. 
24 MONSALUD (1898): “Epigrafía romana de…”, p. 401; C.I.L., II, 5.360 y 6.277 a; E.E. IX, 

p. 60; FITA (1909): “Lápidas romanas de Jerez de los Caballeros y…”, p. 528; MÉLIDA 

(1925): CMBad, t. I, nº 1876 y 1918; MALLÓN y MARÍN (1951): Las inscripciones 

publicadas…, n 14. Otra es referida por FITA (1897): “Nuevas inscripciones romanas…”, p. 

338; C.I.L. II, nº 5.361. 
25 BLANCO FREIJEIRO, Antonio (1957): “Joyas antiguas de la Colección Calzadilla”, 

Archivo Español de Arqueología (AEspA), XXX, p. 204, fig. 22. 
26 FERNÁNDEZ DE AVILÉS, Augusto (1958): “Pasarriendas y otros bronces de carros 

romanos hallados en España”, AEspA, XXXI. La pieza procede concretamente de Burguillos 

del Cerro, cfr.: pp. 40-43. 
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de un sátiro ebrio del siglo I d. C., hoy en el Museo Arqueológico Provincial 

de Badajoz
27

. 

Capítulo aparte merece la consideración de una serie de inscripciones 

funerarias localizadas en una determinada zona, hoy en pleno casco urbano, 

y que, sin lugar a dudas, formaron parte de una extensa e importante 

necrópolis, superior a lo que podría considerarse como el cementerio de una 

villa romana y sí más cercana al carácter de un área de enterramientos de una 

población de cierta importancia. 

Estas inscripciones aparecieron en el siglo pasado, en el área 

comprendida entre la puerta de Santiago
28

 y el convento de religiosas 

franciscanas
29

. A ellas habría que añadir otras, más recientes, exhumadas en 

las obras de construcción del cine “Balboa”
30

, varias de procedencia 

desconocida
31

, algunas de ellas reaprovechadas en construcciones posteriores 

como la iglesia de San Miguel
32

, y otra inscripción aparecida en la Avenida 

de José Antonio, igualmente en ese lugar
33

. 

En relación a otros interesantes epígrafes citaríamos dos alusivas al 

culto imperial. Uno es un pedestal marmóreo dedicado a la Salus Augusta, 

descubierto en Santa Lucía, entre la Puerta Nueva y la de Sevilla
34

, en marzo 

                                                        
27 GARCÍA Y BELLIDO, Antonio (1957): “Viaje arqueológico por Extremadura y 

Andalucía”, AEspA, XXX, nº 96, pp. 236-237. 
28Son las de Caius Aufustius (Cfr. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ (1892): El libro de Jerez…, p. 

41; FITA (1897): “Nuevas Inscripciones romanas…”, p. 336; CANTO (1997): Epigrafía 

romana de la Beturia…, nº 10 y Iulia Ianuaria (Cfr. FITA (1897): “Nuevas Inscripciones 

romanas…”, p. 340; FITA (1909): “Lápidas romanas de Jerez de los Caballeros y…”, p. 527; 

C.I.L II.6.277 b; MONSALUD (1898): “Epigrafía romana de…”, p. 412; EE IX, p. 61; 

MÉLIDA (1925): CMBad., t. I, nº 1878; MALLÓN, J. y MARÍN, T. (1951): Las 

inscripciones publicadas…, n° 115. 
29Se trata de los epígrafes de Lupercianus, Cocceius, Iulia Felicissima y Elia Eliodora. Cfr. F. 

NAVAL Y EYERVE, Francisco (1930): “Nuevas aras funerarias en Jerez de los Caballeros”, 

BRAH., XCVI, II, p. 836-845. 
30 Entre ellas la de Annia Leucipa, que de la Colección Calzadilla pasó al Museo 

Arqueológico Provincial de Badajoz: CANTO (1997): Epigrafía romana de la Beturia…, p. 

48, nº 5. 
31 Epígrafe del ceretanus ya conocido. (C.I.L., II, nº 987) y de Iulia Lupa (C.I.L., II, nº 1007); 

Vives. I.L.E.R., nº 5.133. 
32Epigrafe de Helvius Eufrasius. Cfr. FITA (1897): “Nuevas Inscripciones romanas…”, 

pp.334 y 338. 
33Fue dado a conocer por D. Luis GONZÁLEZ WILLEMENOT en el diario “Hoy” el 15 de 

Mayo de 1960. 
34 Hoy en la casa de nuestro excelente profesor y amigo D. Alfonso Bullón de Mendoza, 

Marqués de Selva Alegre. 
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de 1840
35

, y otro, aparecido en el Castillo
36

, cerca del anterior (Fig. 3). Estas 

inscripciones parecen indicarnos un denso poblamiento, tanto en el propio 

Jerez, donde hubo de estar situada la ciudad
37

, como en sus alrededores, con 

naturales adscritos a la tribu Galería que aparece especificada en tres 

ocasiones
38

. Pero, ¿de qué ciudad se trata? 

Tradicionalmente se ha venido identificando a la actual villa con Seria 

Fama Iulia, oppidum del conuentus hispalensis
39

, sobre todo por el 

testimonio proporcionado por el epígrafe de Gaius Aufustius Modestus, hijo 

de Gayo, de la tribu Galeria y seriensis, de acuerdo con la, a nuestro modo 

de ver, acertada lectura de Fita en la tercera línea, pero es el único testimonio 

conocido, lo que no deja de resultar extraño y, en verdad, relativo
40

. Otro 

seriensis, Octauius Licinianus, igualmente de la tribu Galeria, fue flamen 

provinciae Baeticae, pero su referencia se halló lejos de Jerez, en el 

conventus cordubensis
41

. 

Con todo, y con la base del epígrafe antes mencionado, varios 

investigadores no dudan en considerar la sede de Seria Fama Iulia en Jerez 

de los Caballeros. Así Thouvenot da esa reducción y considera a a la ciudad 

de derecho latino
42

. Del mismo modo son favorables las opiniones de García 

y Bellido
43

, García Iglesias
44

, Galsterer
45

, Tovar
46

, Hoyos
47

y Wiegels
48

. Por 

                                                        
35 MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ (1892): El libro de Jerez…, p. 36; FITA (1897): “Nuevas 

Inscripciones romanas…”, p. 337; C.I.L., II, supp., nº 6.338; Vives I.L.E.R., nº 9470. Para 

Alicia Canto de la segunda mitad del siglo I d.C.: A. Canto. , op. cit., p. 48, nº 1. 
36 FITA (1897): “Nuevas Inscripciones romanas…”, p. 345. 
37 CARRASCO MARTÍN, María Jesús (1991): “Excavaciones de urgencia en el Castillo de la 

Morería (Jerez de los Caballeros, Badajoz)”. I Jornadas de Prehistoria y Arqueología en 

Extremadura. Extremadura Arqueológica (EA), t. II, pp. 559-576. 
38 Epígrafes de Abbicus, Sextus Iulius Medugeinus y Aufustius Silus. 
39 Plinio, Nat. Hist. III; Ptol. 11,4,10; Rav., 317  
40 Tanto como el del ceretanus antes aludido. 
41 VICENT ZARAGOZA, Ana María (1973) “Situación de los últimos hallazgos romanos en 

Córdoba”, XII Congreso Arqueológico Nacional. Zaragoza, pp. 676-680. 
42 THOUVENOT, Raymond (1940): Essai sur la province romaine de Bétique, Paris, 370 y p. 

194. 
43 GARCÍA Y BELLIDO, Antonio (1957): “Viaje arqueológico por Extremadura…”, p. 237. 
44 GARCÍA IGLESIAS, Luis (1971): “La Beturia. un problema geográfico de la Hispania 

antigua”, AEspA, 44. n 123-124, p 89. Se hace eco de las opiniones favorables expresadas en 

su día tanto por Fita (FITA (1897): “Nuevas Inscripciones romanas…”, p. 336), como por E. 

Albertini, (ALBERTINI, Eugène (1923): Les divisions administratives de l´Espagne romaine, 

París, p. 90). 
45 GALSTERER, Hartmut (1971): Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der 

Iberischen Halbinsel, Berlín, p. 68. 
46 TOVAR (1974): Iberische Landeskunde…, pp. 174-175.  
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su parte, Luis Berrocal, sin pronunciarse claramente al faltar un testimonio 

fehaciente, si aboga por esa posibilidad, cuando valora la presencia de un 

serienseis y otras circunstancias
49

. 

Por su parte, Miller la identifica con Serpa
50

 y María Marchetti con 

Moura
51

. 

Al mismo tiempo, se ha supuesto cerca de Jerez de los Caballeros la 

localización de Ugia
52

, municipio que figura en un documento público 

emeritense que explica la relación de amistad de los ugienses, “qui antea 

martienses fuerunt”, con los augustanos
53

, y en Jerez se ha hallado la 

inscripción de un Cocceius, martensis, que antes hemos referido. 

Seria Fama Iulia fue posiblemente un municipio de derecho latino con 

privilegios, a lo que parece, desde época cesariana
54

, aunque para otros el 

cognomen Iulia seria octaviano
55

. 

Sea como fuere, el caso es que hasta el presente, a excepción de los 

documentos arqueológicos considerados, numerosos en verdad, no se han 

hallado restos arqueológicos suficientes para calibrar la naturaleza del 

asentamiento romano en Jerez de los Caballeros, aunque según noticias que 

en su día nos proporcionó D. José Carrasco Sevilla se produjeron algunos de 

interés cerca de la carretera de Oliva de la Frontera. Del mismo modo, en el 

área del castillo templario, al realizarse un rebaje para la construcción de un 

auditorio, se hallaron algunas construcciones y cerámicas de una amplia 

cronología. Quizá en esta zona, donde se refieren hallazgos importantes de 

antiguo, y en sus prolongaciones, sea donde debamos buscar la antigua 

                                                                                                                                  
47 HOYOS, B. Dexter (1979): “Pliny the Elder‟s Titled Baetican Towns: Oscurities, Errors 

and Origins”, Historia, 28, p. 469. 
48 WIEGELS, Rainier (1985): Die Tribusinschriften der römischen Hispanien.Ein Katalog, 

Berlin, p.56. 
49 BERROCAL RANGEL, Luis (2008): La Baeturia: un territorio prerromano en la baja 

Extremadura, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, p. 33. 
50 MILLER, Konrad (1916): Itineraria romana, Stuttgart, p. 161. 
51 MARCHETTI (1916): Dizionario Epigrafico. s.v. Hispania, p. 883. 
52Es la interesante tesis de CASTILLO GARCÍA, Carmen (1975): “Städte und Personen der 

Baetica”, A.N.R. W. II Principat. T. II, 3. Berlín, p. 606. 
53 D‟ORS, Álvaro (1948): “Una nueva tabla emeritense de “hospitium publicum”, Emerita 16, 

p 48. 
54Tal es la opinión de Galsterer y García Iglesias. Existe una polémica, de difícil solución, de 

considerar a la población bien como un oppidum civium romanorum (cfr.. HÜBNER, Emil en 

R.E., 2, 1.722), o un municipio de derecho latino (cfr. THOUVENOT, Catherine R., op. cit., 

194). 
55 GALSTERER-KRÖLL, Brigitte (1975): “Zu den spanischen Städtelisten des Plinius”, 

AespA, 48, nº 131-132, p. 127, Tabla I. 
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población, y más concretamente, en la zona del castillo, la existencia de un 

área sagrada dedicada al culto imperial. 

Es preciso incidir en la importancia arqueológica del lugar, con una 

población bien romanizada, como muestran claramente los epígrafes, donde 

no faltan cognomina típicos de este área celtica, como Abbicus, miles de la 

legión X, cuya sepultura ya hemos referido en la finca “La Torre” y que, 

como muchos jóvenes de la zona, encontró en las armas su actividad 

profesional
56

, en unas reclutas, al menos la correspondiente al personaje que 

tratamos, que se efectuaron en época claudiana
57

 (Fig. 4). 

La llegada de los visigodos no va a suponer, en modo alguno, una 

ruptura, sino más bien una continuidad, de los modos de vida tradicionales 

para la zona. Es lo que reflejan algunas villae como la de “La Mata de San 

Blas” o el complejo de Brovales - “Granja de Toniñuelo”. En la casa de “El 

Pomar”, incluso, las habitaciones del ala noroccidental del peristilo sufrieron 

transformaciones durante esta etapa. 

Más relevantes, con todo, son los datos obtenidos en las excavaciones 

de “La Mata de San Blas”, donde se encontraron numerosas piezas de 

arquitectura decorativa de época visigoda
58

 y una inscripción, ya referida en 

el siglo XVI, que hoy se encuentra en la cercana ermita de San Blas y que 

hace referencia a Teodemirus que falleció el 15 de octubre del año 662
59

. 

Otros hallazgos considerables son los de “El Berrocal”, donde, en 

1827, se hallaron cinco monedas de Leovigildo y Recaredo
60

, a las que 

habría que añadir los trientes aparecidos en un lugar no determinado
61

, y los 

de la dehesa de Alcoboza, donde apareció el epígrafe de Mecona, que 

                                                        
56 ALBERTOS FIRMAT, Mª Lourdes (1980): “Un soldado de la Legión Décima…”, pp. 201 

y ss., y en especial p. 205. 
57 LE ROUX, Patrick (1982): „armée romain et l‟organisation des provinces Ibèriques 

d‟Auguste al‟invasión de 409, París, pp.177-78, nº 19 bis. 
58 CALERO CARRETERO, José Ángel (1985): “La Mata de San Blas…”, p. 207; J. A. 

CALERO CARRETERO, José Ángel y GARCÍA MESA, José Antonio (1985): “El Plan del 

Suroeste: cuatro nuevas piezas de arquitectura decorativa visigoda procedentes de “La Mata 

de San Blas”. Jerez de los Caballeros”, Estudios de Arqueología Extremeña, Homenaje a 

Cánovas Pesini, Badajoz, pp. 127-133.  
59F. Fita, Nuevas inscripciones romanas y visigóticas”. BRAH, XXX (1.897). p. 351; Aem. 

Hübner. Inscriptiones Hispaniae Christianae, n‟ 54; Vives, I.C.E.R.V., 66. 
60 Memorias de la Real Academia de la Historia. Tomo VII, 1832, Noticias históricas de la 

Academia desde el año 1821 hasta 1831, p. XIV. 
61 FITA (1897): “Nuevas inscripciones romanas…”, p. 352. 
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falleció el 18 de febrero del año 552
62

. Otro epígrafe de procedencia 

desconocida, aunque de la zona, es el referente a la difunta Abundantia
63

. 

Finalmente, en el propio Jerez, en la iglesia de Santa María, apareció 

un valioso documento epigráfico relacionado con una primitiva iglesia allí 

existente, dedicada igualmente a la Madre de Dios, el día 24 de Diciembre 

del año 546, lo que puede ser considerado como una prueba de la 

continuidad de la población en e1 lugar donde suponemos su existencia, en 

la zona alta de la villa
64

 (Fig. 5). 

Tras el análisis de los documentos referidos, expresamos nuestra idea 

de que en Jerez de los Caballeros existió una población en época romana, 

quizá un municipio del que hasta ahora conocemos los nombres de algunos 

de sus habitantes reflejados en un amplio muestrario de inscripciones
65

 y 

miembros de familias bien arraigadas como la Annia, (Fig. 6), Aufustia, 

Aurelia, Helvia, Iulia, Vibia, algunas construcciones, ciertos indicios de un 

culto imperial bien organizado
66

, una extensa área de necrópolis, cerca de la 

cual se encontraba la domus suburbana, que no villa, como tendremos 

ocasión de demostrar ampliamente, de “El Pomar”. Nada podemos decir, en 

cambio, por el momento, del nombre de esa población al faltar documentos 

seguros, aunque pudo tratarse de Seria Fama Iulia
67

. 

En todo caso, la población formaba parte de la Baeturia celtica, bien 

referida por Plinio
68

, entre otras fuentes, quien expresó sus límites
69

. 

                                                        
62 HÜBNER, Emil Inscriptiones Hispaniae Christianae, 366; FITA (1897): “Nuevas 

inscripciones romanas…”, p 340; VIVES ICERV, 135. 
63 HÜBNER, Emil Inscriptiones Hispaniae Christianae, 51; FITA (1897): “Nuevas 

inscripciones romanas…”, p. 349; DIEHL, 1440; VIVES ICERV, 61. 
64 FITA (1897): “Nuevas inscripciones romanas…”, p. 346; HÜBNER, Emil. Inscriptiones 

Hispaniae Christianae, nº 50 y 357; de NAVASCUÉS Y DE JUAN, Joaquín María (1948): 

“La dedicación de la iglesia de Santa María y de todas las vírgenes de Mérida”, AEspA, XXII, 

nº 73, p. 338; VIVES. ICERV., 301; DIEHL. 1814; MÉLIDA CMBad, II, nº 2.166; CANTO 

(1997): Epigrafía romana de la Beturia…, nº 29. 
65 En número de 39 contando con los alrededores: CANTO (1997): Epigrafía romana de la 

Beturia…, p. 189. 
66 Otros posibles testimonios de ese culto los tendríamos en los epígrafes de Aurelius Faustus, 

dedicado a los lares augustales y en otro, muy incompleto, hallado igualmente en la zona del 

Castillo y hoy en la Casa de la Cultura: CANTO (1997): Epigrafía romana de la Beturia…, p. 

48, nº 2 y 3. 
67Para Celia Carrasco Márquez esta posibilidad no es probable, ya que piensa en la poca 

relevancia de los hallazgos hasta ahora valorados Cfr. “La organización del territorio de la 

Lusitania y la Bética: un ejemplo del Sur de Extremadura” en Jornadas Internacionales de 

Arqueología Romana, Granollers, febrero de 1987, pp. 478-479. Lamentamos disentir de esa 

opinión. 
68 Plinio. Nat. Historia, III, 13-14. 
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III. LAS EXCAVACIONES EN LA CASA DE “EL POMAR” 

Los trabajos en la casa romana se desarrollaron entre 1969, fecha de 

los primeros sondeos, y 1982, cuando finalizó la quinta y última campaña. 

No pudieron proseguir debido a lo ya referido al principio. En la actualidad 

las ruinas están a cargo del Ayuntamiento y no presentan mal estado, aunque 

los mosaicos precisan una consolidación en ciertas zonas, limpieza y 

restauración para su mejor preservación (Fig. 7). 

Los trabajos preliminares estuvieron encaminados a determinar el 

perímetro de la casa, lo que se consiguió en buena parte mediante la 

realización de las correspondientes calicatas. Por otro lado, se actuó en 

aquellas zonas que por estar más someras ofrecían restos bien visibles. 

La labor se centró en el descubrimiento de un amplio espacio 

rectangular junto al corredor septentrional del peristilo de la mansión, que 

por su posición, sus dimensiones y por el hecho de estar pavimentado con un 

mosaico figurado, parecía ser una de las piezas más señaladas de la misma. 

El pavimento, para evitar su degradación, fue ocultado. 

El pasillo, en la parte de la entrada a la estancia, aparecía con un 

pavimento de losas de mármol. Igualmente, se descubrieron dos basas en el 

muro interno del peristilo y en el umbral de la habitación. Además, se pudo 

descubrir una dependencia rectangular rematada en ábside en el ala 

occidental del patio con pavimento musivo deteriorado. 

En 1970, bajo la dirección de Álvarez Sáenz de Buruaga y durante los 

meses de mayo y junio, se llevó a cabo la primera campaña de excavaciones, 

cuyo objetivo principal fue el descubrimiento de los cuatro corredores del 

peristilo y de parte del área occidental de la casa. 

En julio de 1976 comenzaba una nueva campaña bajo la dirección de 

Álvarez Martínez con la colaboración de Rodríguez Martín. Los trabajos 

comprendieron, esencialmente, ciertos sondeos bajo los mosaicos que hablan 

sido arrancados para su consolidación con anterioridad, en1970. Además, se 

descubrieron nuevas dependencias en la zona oriental. 

Las tareas de estudio de la cimentación de los mosaicos dieron escasos 

resultados que nada aportaron a la consideración de la cronología de los 

pavimentos, a excepción de lo obtenido en el de la habitación con ábside. 

                                                                                                                                  
69 BERROCAL RANGEL (2008): La Baeturia…, p. 26. 
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En septiembre de 1980, tras el paréntesis de algunos años, se 

reanudaron las excavaciones bajo la dirección de Rodríguez Martín. Las 

tareas se centraron, por una parte, en la Zona occidental de la casa, y por la 

otra en el interior del peristilo. 

Se pretendía, por un lado, dictaminar qué tipo de estancias se 

alineaban en el sector de poniente de la casa; por otro, conocer la estructura 

del jardín (viridarium) del peristilo. Se llegaron a realizar un total de diez 

cuadrículas. 

Bajo la misma dirección en Agosto de 1981 se realizó una nueva 

excavación. 

Conocido en una buena parte el sector occidental de la casa, aunque 

algunas habitaciones aún quedaban por determinar, se consideró oportuno 

centrar la campaña en el estudio del sector oriental. Por una parte, debido a 

la potencia estratigráfica de la zona, se presumía factible lograr un 

conocimiento mejor de las estructuras en cuanto a su alzado, en verdad muy 

destruidas en los demás sectores. Se plantearon cuatro cuadrículas. 

En el mes de agosto de 1982, por Rodríguez Martín, se llevó a cabo la 

quinta y última campaña efectuada en la casa. 

Los trabajos abarcaron dos puntos fundamentales: 

A) Continuación de la excavación del sector oriental. 

B) Análisis de la zona meridional, donde, al parecer, existió una 

segunda altura soportada por unos pilastrones de sillares de 

granito. 

Parte de la zona sufrió grandemente con motivo de realizarse allí unos 

rebajes no autorizados y en nuestra ausencia. 

 

IV. LA DOMUS SUBURBANA DE “EL POMAR”. DESCRIPCIÓN 

DEL YACIMIENTO 

Los constructores de la mansión romana consideraron idóneo su 

emplazamiento en una suave elevación existente al Sur de la actual 

población, cerca de donde, al parecer, existió un yacimiento anterior, del 

Calcolítico, junto a la carretera que une Jerez con Fregenal de la Sierra. Y 

cerca de la referida necrópolis romana. Su orientación es Noroeste-Sudeste, 

aunque la entrada principal habría que situarla en el extremo Nordoriental. 
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IV.1. LA ENTRADA. EL ATRIO TETRÁSTILO 

Por medio de un profundo pasillo, que no adopta la forma de fauces 

(A) se accede a un atrio tetrástilo (B), sin impluvium, bien conservado y con 

pavimento de terrazzo.  

A él se abrían los correspondientes pasillos (C) con pavimentos de 

mosaico cada uno de ellos (Fig. 8).  

El del pasillo oriental con banda de enlace decorada con motivo de 

ojivas, en tanto que el campo estaba ocupado por una alternancia de 

cuadrados delimitados por “nudos de Salomón” y entre los cuadrados 

rombos con ovas. 

El del sector septentrional con la misma banda de enlace y el campo 

esta vez con cuadrados con flores cuadripétalas en el centro y cruces 

gamadas en los ángulos. 

Del corredor occidental sólo se conservaba una mínima parte con 

motivos florales. 

Finalmente del meridional sólo se pudo conocer una pequeña parte 

con decoración de motivos peltiformes. 

A este atrio se abrían al Norte dos habitaciones, destruidas por ser 

ocupado su espacio por parte del Polideportivo. La primera (D) estaba 

pavimentada con terrazzo y la segunda E, de mayor anchura, contaba con un 

pavimento musivo, con banda de enlace y con campo dividido por un cable 

sencillo en el que alternaban varios motivos. 

Desde el atrio era posible acceder tanto a una habitación contigua, la 

más señalada de la casa (F), como al propio peristilo. Otra entrada, con 

jambas de piedra de granito, facilitaba el acceso a otra habitación (6), con 

pavimento de mosaico que no se excavó. 

 

IV.2. EL PATIO CENTRAL 

Porticado, eje de simetría de la última y más importante fase de la 

mansión y de proporciones ciertamente monumentales. En tres de sus lados 

se construyeron canales, faltando en el meridional, donde existía una entrada 

al espacio central (viridarium). Se observaron ciertas reformas, pues en 

principio contó con un estanque rectangular. Posteriormente se construyó 

junto a él una fuente de planta semicircular ultrapasada que vino a cerrar por 
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el lado septentrional el estanque y a la que se dotó de un revestimiento 

hidráulico con el bordón de cuarto de círculo (Fig. 9). 

El resto del jardín estaría ocupado por plantas de diversos tipos, para 

cuyo riego se establecieron dos conducciones subterráneas. 

 

IV.3. SECTOR SEPTENTRIONAL DEL PERISTILO 

Era la zona más cuidada y monumental de la casa, con un pasillo de 

notables dimensiones y con nueve columnas de mármol, de las que 

actualmente sólo se conservan las bases. Dos canales lo recorrían de Este a 

Oeste (Fig. 10). 

El pasillo apreció pavimentado con un mosaico geométrico, a 

excepción de un tramo de 7,60 mts. ocupado por un enlosado de mármol, de 

losas de diferente tamaño de color blanco, quizá fruto de una reforma 

posterior que llegó a cortar el pavimento musivo (Fig. 11). Un rodapié servía 

de separación entre el pavimento marmóreo y el musivo. 

Desde el pasillo se podía acceder a cuatro habitaciones. 

La primera de ellas (F), de notables proporciones, contaba con dos 

puertas, una hacia el peristilo, de tres vanos, jambas definidas por sillares de 

granito y umbral de mármol y otra, hacia el atrio tetrástilo. Apareció 

pavimentada por un interesante mosaico figurado con escenas de fauna 

marina, circense y asuntos báquicos. La habitación, que pudo contemplar 

una decoración parietal, hoy perdida, contaba con un rodapié de mármol 

(Fig. 12). 

La segunda habitación (I), contigua a la anterior, muy mal conservada 

y por excavar. La tercera (J) en la estado igualmente ofrece forma similar a 

otra contigua (K). 

 

IV.4. SECTOR OCCIDENTAL 

En cuanto al pasillo (L), de buenas proporciones, vio acortada su 

anchura por la existencia de una escalera de acceso al piso superior de 

sillares de granito reaprovechado, quizá, por el almohadillado que ofrece, 

procedente de algún edificio público. El hueco de la escalera se adornó con 

una decoración pictórica (Fig. 13). 
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Como sucede en el ala septentrional cuenta con nueve hornacinas 

donde se ubicaron hasta nueve basas (sólo se vieron 8). Se apreciaron 

reformas, con dos tipos de basas correspondientes a dos épocas. 

Un mosaico era su pavimento de tema ornamental, con evidentes 

huellas de reparaciones.  

A este frente occidental se abrían una serie de dependencias algunas 

de las cuales no se excavaron, 

La primera de ellas (N) tenía pavimento de terrazzo. 

Más interés reviste la situada junto a las anteriores (P), en planta 

rectangular, pero con cabecera en ábside ultrasemicircular (Fig. 14). 

Conserva bien la estructura del zócalo de sus muros y se observan en ella 

reformas de consideración que afectaron a la propia planta de la cámara y al 

espacio absidiado en particular. Por sus caracteres parece una habitación de 

representación. Contaba con un mosaico ornamental con motivos 

geométricos en el cuadro central y registros, a modo de frisos, de diversos 

tipos en la zona del ábside. 

Otras dos piezas ofrecen una estructura similar. 

La primera (Q), con pavimento de terrazzo y muros bien conservados. 

La segunda (S.2), sin exhumar. 

Es interesante considerar el sentido de unas dependencias, destruidas 

lamentablemente porque se convirtieron en cantera de construcciones más 

recientes, que pudieran haber estado relacionadas con unas termas. Una de 

las dependencias (T), de forma rectangular con cabecera absidal, acaso un 

calidarium, aunque sin hypocaustum en el suelo, lo que no deja de ser 

extraño. No obstante, en el ábside se observa un canal probablemente para 

facilitar el paso del agua. El pavimento era de terrazo hidráulico con el 

característico bordón. 

Junto a esta posible estancia termal, otra con un aljibe rectangular (V). 

 

IV.5. SECTOR MERIDIONAL 

Pasillo también amplio, pero las características de esta ala es diferente, 

debido a la estructura de la propia casa. 

No hay en el muro que delimitaba el viridarium basas, sino un muro 

corrido, a manera de bancal, en cuyo centro, un vano de 1 metro permitía el 

acceso el jardín. En su momento pudo contar el muro con unas estructuras 
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apilastradas que venían a sostener la galería del piso superior existente en 

esta zona y al que se accedía por la escalera antes referida. Unas ventanas 

proporcionarían la suficiente luz al pasillo. Se conservaban restos de la 

decoración pictórica (Fig. 15). 

Por otra parte, frente a este muro del peristilo, al otro lado del pasillo, 

se descubrió una cimentación bien robusta, reforzada con pilastras de granito 

con almohadilla similar al empleado en la escalera que sería, al tiempo que 

contenedor de las tierras de la ladera, de contención o soporte a la estructura 

superior.  

El pasillo estaba pavimentado por un mosaico geométrico. 

Del piso superior que hubo de contar con una logia o galería abierta al 

patio central no conocemos nada. No obstante, por sus situación al Sur, se 

podría pensar en dependencias íntimas, cubicula. Lástima que la destrucción 

de la zona no nos permita conocer mejor esta área. 

 

IV.6. SECTOR ORIENTAL 

Los trabajos, pusieron al descubierto una buena parte del sector 

oriental de la casa. Al pasillo vienen a dar siete habitaciones y una sala de 

paso, transformada con posterioridad en estancia. Contaba con diez basas de 

columnas y mosaico ornamental (Figs. 16 y 17). 

La primera de las habitaciones (V.1) es de planta casi cuadrada, pero 

de construcción algo descuidada. El pavimento era de tierra batida y a ella se 

accedía desde el pasillo.  

La segunda (Y, 2), de estructura diferente, contó con interesante 

decoración pictórica. La entrada se producía a través de la que describimos a 

continuación 

Esta (Y, 3) apareció pavimentada con terrazzo y ofrecía una 

decoración pictórica con imitaciones de mármol jaspeado. En el muro 

septentrional se abría una puerta de acceso a la cámara aneja, posteriormente 

condenada. 

La inmediatamente contigua (Y, 4) era totalmente cerrada, aunque en 

principio contó con dos puertas de acceso, la primera hacia el peristilo, la 

segunda a hacia la antes referida. 

La siguiente (y, 5) con piso de tierra. 



José María Álvarez Martínez 
 

 

 

80 Xerez Equitum, I. 2017 

 

Mayor interés muestra la contigua (Y, 6), que sufrió importantes 

reformas. En un principio era una estancia de paso del peristilo a una zona 

trasera de la casa. Ese paso lo marcaba un pórtico con cuatro columnas de 

ladrillo. Pavimento de mosaico, del mismo tipo que el del pasillo, por lo que 

hay que pensar en una prolongación del mismo. Tras la reforma, un muro, 

intercolumnio, de piedra y tierra delimitará una nueva habitación, dejando un 

pasillo en el lado meridional. Este pasillo comunicaba con otro al que se 

abrían otras estancias no determinadas. 

La siguiente, situada en las traseras de la anterior no se pudo precisar 

bien. 

Otras habitaciones cerraban el ala oriental de la casa y enlazaban con 

la zona de entrada. La primera (Z) apareció pavimentada por un mosaico con 

rombos, “nudos de Salomón”, cables en mal estado por lo que fue cubierto 

por otro de terrazzo. En un rincón de la habitación una cazoleta para recoger 

el agua en las labores de limpieza. Una entrada la comunicaba con el 

peristilo. 

La otra (G), al Norte de la anterior, con entradas desde el atrio 

tetrástilo. 

 

V. LA DOMUS SUBURBANA DE “EL POMAR”. ANÁLISIS DE SU 

ESTRUCTURA 

La casa romana de “El Pomar” presenta un característico “esquema en 

bayoneta” puesto que la entrada se ubicó en un lateral, en este caso en el 

ángulo nordoriental y su eje es paralelo al atriolum y al posible triclinium o 

exedra. 

Es esta una disposición muy peculiar de la arquitectura doméstica del 

África Proconsular 
70

 y sobre todo de la Tingitana. Así se podrían citar los 

ejemplos de Timgad: “Palais de Gordien”, “Maison aux deux pressoirs”, 

“Maison au Cadran Solaire”, “Maison de la Citérne”
71

. Los ejemplos son 

muy abundantes en las casas de Volubilis estudiadas en su día por Étienne
72

, 

                                                        
70 GOZLAN, Suzanne (1971-1972): “La Maison de Neptune à Acholla-Botria. Problémes 

posés par l´architecture et le mode de construction”, Karthago, XVI, p. 80. 
71 REBUFFAT, Rene et alii (1970): Thamusida. Fouilles du Service des Antiquités du Maroc, 

Roma, fig. 43. 
72 ETIENNE, Robert (1960): Le quartier Nord-Est de Volúbilis, Paris, pp.34 y ss., y pp. 118-

119. Son las casas, entre otras de Flavius Germanus, la situada al Oeste del “Palacio del 

Gobernador”, la “Casa de la Moneda de Oro”, “Casa de los Trabajos de Hércules”, “Casa de 
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donde alterna el sistema con la disposición axial, más acorde con la planta 

tradicional de la casa romana. 

En la Península hay también varios ejemplos, entre ellos los de las 

villae de Águilafuente y Almenara de Adaja
73

. 

Por lo demás se trata de una casa de peristilo, en torno al cual se 

distribuyen las estancias más considerables. En una parte, la meridional, se 

constata la presencia de un segundo piso y, posiblemente también, aunque 

esto es más problemático, en el septentrional. Además, se aprecian una serie 

de dependencias en el sector, en el ángulo suroccidental, en una altura 

intermedia, lo que la acercaría a otras estructuras conocidas de la Hispania 

romana, entre las que podemos citar las villae de “La Olmeda” y la de 

Quintanares de Rioseco. 

Destaca la presencia de un atriolum (B) con pasillos de reducidas 

dimensiones, eje de simetría de un conjunto de piezas de carácter muy 

privado (Fig. 18). Es esta una particularidad bien conocida en las casas del 

Bajo Imperio. En verdad, el atriolum, como pieza de paso o de servicio, 

viene a sustituir al atrio republicano, ya como patio columnado, en plena 

época imperial
74

(Fig. 19) y reaparece en las casas tardías
75

. 

En Ostia se pueden apreciar varios ejemplos de la evolución del atrio 

al patio porticado, quizá siguiendo algunos planteamientos de Pompeya y 

Herculano
76

, mientras que el antiguo atrio reaparece en casas bajoimperiales, 

a veces con un pequeño impluvium
77

. 

Pero donde de verdad su presencia es continua y sistemática es en el 

Norte de África, donde habría que buscar los paralelos más cercanos al de la 

casa de “El Pomar”. En Cesarea de Mauritania se ve en la “Casa de Kaid-

Youssef”
78

. Igualmente en la “Casa de Castorius” en Djemila
79

. 

                                                                                                                                  
Dyonisos y las Cuatro Estaciones”, “Casa del Baño de las Ninfas”, “Casa del Baco de 

Mármol”, etc. Igualmente disposiciones similares son frecuentes en Dougga, Banasa y 

Djemila, cfr. REBUFFAT, Rene (1969): “Maisons á peristyle d´Afrique du Nord. Répertoire 

de plans publiés. I”, MBFR, LXXI, pp. 667 y ss. 
73 FERNÁNDEZ CASTRO, María Cruz (1982): Las villas romanas en España, Madrid, p. 

186. 
74 Es el atriolum ex more veterum descrito por Plinio el Jóven: Epist., V, 6, 15-16. 
75 TAMM, Birgitta (1973): “Some notes on Roman houses”, Opusc. Rom., IX, p. 60. 
76 AKEN. A.R.A. van (1950): “The Cortile in the Roman Imperial Insula-Architecture”, 

Opusc. Arch., VI, pp. 125-126. 
77 Ibídem, p. 124. 
78 LEVEAU, Philippe (1982): “Les maisons nobles de Caesarea de Maurétanie”, Ant. Af., 18, 

p. 158. 
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Más frecuentes son los casos que se podrán citar en Volubilis. La 

estructura de estos atrios es básicamente la misma con dos variantes bien 

determinadas por la presencia o ausencia de impluvium. En torno a él se 

suelen ordenar, como sucede en la casa de Jerez, las piezas más íntimas
80

. 

Los ejemplos son muy numerosos: “Casa del Baco de Mármol, con 

disposición igualmente en bayoneta: “Casa del Cuadrantre Solar” con 

atriolum pavimentado sin estanque como en “El Pomar”, “Casa de las dos 

prensas”, con un atriolum con baño rectangular; “Casa sin nombre”, “Casa 

de la Nereida”, etc. 

No es desconocida en modo alguno su presencia en Hispania y 

podríamos referirnos a ejemplos tanto en villae como las del Pago de Bruñel, 

anterior al siglo III d.C. y Torre Llauder
81

, como en domus para el que 

citaríamos el ejemplo de la “Casa del Mitreo” de Mérida, de comienzos del 

siglo II d. C., pero con reformas hasta el siglo IV d. C. 

En lo que atañe al peristilo, destacan sus grandes proporciones que lo 

configuran como uno de los más considerables de la Hispania romana y 

comparable al de algunas villae como la de “El Romeral” o la de Benicató. 

Es interesante señalar la preeminencia del ala septentrional del 

peristilo (H), donde observamos basas de mayor diámetro que en las demás 

zonas. Posiblemente más que de un piso superior como referíamos más 

arriba se trataría de la voluntad de realizar el pórtico que bordea el oecus con 

columnas más elevadas que las otras. Es un caso bien presente en 

Volubilis
82

. Además el pasillo, que ofrece un pavimento musivo, se 

interrumpe a la altura del oecus, con un elemento diferente, un pavimento de 

mármol. Es lo que vemos también en ciertos ejemplos africanos como en la 

“Casa de Neptuno” de Acholla, donde se aprecia, en el espacio central, un 

mosaico diferente al del resto del pasillo
83

. 

Los pórticos del perisitlo rodean un viridarium con un estanque 

longitudinal algo descentrado como se aprecia igualmente en Volubilis en 

varios casos. En la mansión que nos ocupa tiene una lógica explicación. Se 

construyó frente a la entrada del oecus, que no ocupaba exactamente el 

centro del pasillo. La función del estanque, provisto de una fuente junto al 

                                                                                                                                  
79 BLANCHARD LEMÉE, Michèle (1975): Maisons á mosaïques du quartier central de 

Djemila (Cuicul). Gap, p. 206. 
80 ETIENNE (1960): Le quartier Nord-Est de Volúbilis…, pp. 123-124. 
81 FERNÁNDEZ CASTRO (1982): Las villas romanas en…, p. 100, fig. 33 B y p. 174, fig. 

94 A. 
82 ETIENNE (1960): Le quartier Nord-Est de Volúbilis…, p. 45, fig. 2. 
83 GOZLAN (1971-1972): “La Maison de Neptune à…”, p. 45, fig. 2. 



Seria Fama Iulia y la Domus Suburbana de “El Pomar” (Jerez de los Caballeros… 
 

 

 
Xerez Equitum, I. 2017 83 

 

pasillo del peristilo, es meramente estética. Sus juegos de agua se situaron en 

el eje del oecus. Es lo que apreciamos en la arquitectura doméstica 

norteafricana de Acholla
84

, en el Macellum de Banasa
85

, etc. 

La estructura del estanque de la casa de “El Pomar” es similar a la que 

aparece en casas de Volubilis
86

, Nabeul
87

y, con estanque y fontana circular, 

en Thugga
88

 y en la “Casa de Neptuno” de Thuburbo Maius
89

. 

En Ostia la planta es también conocida con varios ejemplos entre los 

que destacamos el de la “Domus dei Pesci”
90

. 

En la Península contamos con plantas similares a la de Jerez en la villa 

de Benicató, en la de “La Cocosa” y en la del Santiscal
91

. 

Pasando a las habitaciones distribuidas en torno al peristilo, 

comenzamos por la estancia central pavimentada con el mosaico más 

interesante de los descubiertos (F). Se trata de una pieza que ocupaba una 

posición señalada en el sector septentrional del patio porticado. El pavimento 

en U, su acceso directo desde el pasillo, su tamaño y la tripartición de la 

entrada lo definen como un posible triclinium
92

. Es la misma disposición que 

ofrecen otras habitaciones similares de Volubilis tales como las casas nº 17 y 

20
93

. 

No obstante, del mismo modo sus características convienen a un oecus 

que suele contar con una entrada tripartita y cuyo carácter, a veces, se 

confunde con el de triclinium. Como es el caso del oecus-triclinium de 

Acholla
94

 o el de varias casas de Ostia donde se aprecian habitaciones 

similares, las más nobles de la casa, con ambiente de representación más 

funciones de triclinium. Sería el caso, por ejemplo, de “Domus de la Fortuna 

                                                        
84 Ibídem, p. 88. 
85 REBUFFAT (1969): “Maisons á peristyle d´Afrique du…”: Maisons á peristyle I, p. 682. 
86 Casas nº 14 y 17. Cfr. ETIENNE (1960): Le quartier Nord-Est de Volúbilis…, pp. 63-65, 

lám. XIV, pp. 77-80, lám. XVII. 
87 Ibídem, p. 68. 
88 REBUFFAT (1969): “Maisons á peristyle d´Afrique du…”: Maisons á peristyle I, p. 682. 
89 REBUFFAT, Rene (1974): “Maisons á peristyle d´Afrique du Nord. Répertoire de plans 

pùbliés II”, MEFRA, 86, pp. 54 y 58. 
90 BECATTI, Giovanni (1948): “Case ostiensi del tardo impero I”, Boll d´Arte, Anno XXXIII, 

serie IV, nº 11, pp. 118-119, fig. 17. 
91 FERNÁNDEZ CASTRO (1982): Las villas romanas en…, nº 10. 
92 REBUFFAT (1969): “Maisons á peristyle d´Afrique du…”: Maisons á peristyle I, p. 661. 
93 ETIENNE (1960): Le quartier Nord-Est de Volúbilis…, pp. 77-80, lám. XVII, pp. 86-89, 

lám. XX. 
94 GOZLAN (1971-1972): “La Maison de Neptune à…”, op. cit. 



José María Álvarez Martínez 
 

 

 

84 Xerez Equitum, I. 2017 

 

Annonaria”
95

. Nos inclinamos, por tanto, a considerar la habitación como un 

oecus-triclinium. 

Otra pieza interesante de la casa es la absidal, situada en el sector 

occidental del peristilo, pavimentada con un mosaico ornamental (P). Las 

habitaciones absidadas pueden ser, generalmente triclinios, lo que no parece 

el caso de la de Jerez, o salas de recepción. Habitaciones absidadas como 

triclinia son conocidas, por lo menos, desde el siglo I d.C., pero su uso sólo 

llega a ser común desde finales del siglo III d.C.
96

. 

Su carácter como sala de recepción, posible exedra, conviene más a 

las características de la cámara que nos ocupa, tanto por la estructura del 

pavimento, no relacionado precisamente con los de los triclinia, como por la 

anchura del vano y la riqueza de su decoración interior, cuyos indicios 

pudieron apreciarse en la excavación
97

. 

Los ejemplos de este tipo de espacio son muy apreciables en la 

arquitectura doméstica norteafricana, con evidentes ejemplos en las casas de 

Cesarea de Mauritania
98

. 

Las mismas características pueden verse en diversas casas ostienses 

bajoimperiales como la “Domus sobre la Via de la Caupona”, la “Domus dei 

Dioscuri” o la de la “Fortuna Annonaria”
99

. 

Las habitaciones situadas en el sector oriental del peristilo (Y), de 

dimensiones reducidas y proporciones rectangulares, ordenadas en hilera y 

bien comunicadas desde el peristilo, convienen perfectamente a la estructura 

de los cubicula de los que tantos ejemplos apreciamos en la Hispania 

romana
100

. 

La casa romana de “El Pomar”, por tanto, obedece a un esquema de 

arquitectura doméstica bien determinado de acuerdo con los ejemplos 

aducidos. 

Su estructura principal, la más considerable, corresponde a un período 

comprendido entre finales del siglo III d.C. y comienzos del IV d. C. A esta 

                                                        
95 BECATTI, Giovanni (1948): “Casa ostiensi del tardo impero II”, Boll. d´Arte, Anno 

XXXIII, serie IV, nº 3, pp. 197-198. 
96 ELLIS, Simón-P. (1988): “The end of the Roman house”, AJA, 92, p. 571. 
97 Son las características que convienen a las exedrae norteafricanas: REBUFFAT (1969): 

“Maisons á peristyle d´Afrique du…”: Maisons á peristyle I, p. 662. 
98 LEVEAU (1982): “Les maisons nobles de Caesarea de…”, p. 159 
99 BECATTI (1948): “Casa ostiensi del tardo impero II…”, pp. 112 y 198. 
100 FERNÁNDEZ CASTRO (1982): Las villas romanas en…, p. 209. 
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época pertenecen los elementos arquitectónicos más notables que hemos 

referido y comparado con otras estructuras principalmente del Norte de 

África. Los pavimentos musivos también hay que asignarlos a este período, 

así como una buena parte del material arqueológico hallado en el curso de 

los trabajos: fragmentos de sigillata hispánica, africana, monedas etc. 

No obstante, hay que referir que en la excavación aparecieron 

igualmente piezas que corresponden a épocas anteriores, pues, además de los 

materiales megalíticos, se hallaron fragmentos de sigillata gálica, hispánica, 

de “paredes finas” y algunos de cerámica común con una cronología que va 

desde la mitad del siglo I al III d.C. Igualmente sucede con algunas piezas 

numismáticas, entre ellas una de la ceca de Augusta Emerita y ases y 

sestercios del siglo II d.C. Todo ello nos podría hacer pensar en varias fases 

de la vida de la casa, pero estas, hasta el siglo III, no se aprecian, El hecho de 

que este material arqueológico se haya encontrado en los niveles inferiores y 

debajo de algunos pavimentos, y de una buena parte del abandono de la 

mansión, nos hace pensar que se trate de material de relleno. 

Lo que sí es fácil constatar son reformas posteriores que evidencian 

una prolongación de la vida de la casa con trasformaciones claras. Estas se 

refieren principalmente al atrio, donde nuevos muros llegaron a cercenar el 

espacio del pasillo occidental y a la fuente semicircular que se añadió al 

estanque longitudinal del peristilo. 

Igualmente se aprecian, con mayor consideración, en el sector 

occidental, en la habitación absidada, que vio reducido su espacio del ábside 

con la construcción de otro de estructura similar al primitivo. 

Del mismo modo las habitaciones contiguas a esta señalada pieza de 

este sector, fueron reformadas y compartimentadas. 

Esta compartimentación del espacio fue muy importante en todo el 

sector oriental, donde los antiguos cubicula fueron reducidos en sus 

dimensiones, perdiendo su primitivo carácter y transformándose en espacio 

de servicios, probablemente almacenes. También se cortaron antiguas 

estructuras y se llegó a construir un pequeño pasillo y un atrio de planta 

rectangular cuyas columnas se sustentaron en basas latericias que se 

establecieron sobre pavimentos musivos correspondientes a las antiguas 

habitaciones. 

Estas reformas, normales en un período avanzado
101

, se debieron 

realizar a lo largo de los siglos V y VI de acuerdo con los datos 

                                                        
101 ELLIS (1988): “The end of the Roman…”, pp. 567 y ss. 
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proporcionados por la excavación. La casa, por tanto, continuó vigente 

durante el periodo visigodo, época a la que pertenecen los hallazgos (Fig. 

20). 

 

VI. LOS MOSAICOS 

Los pavimentos musivos de la casa aparecieron en desigual estado de 

conservación y corresponden tanto a diversas habitaciones como a los 

pasillos del pequeño atrio o al peristilo. La calidad del trabajo es mediana, 

con motivos interesantes en el caso del oecus-triclinium. 

Los materiales empleados para las teselas fueron analizados en su día 

por el Departamento de Petrografía de la Universidad de Zaragoza, bajo la 

dirección del Profesor Vicente Sánchez Cela y de Pilar Lapuente Mercadal, 

miembro del equipo. Del análisis se deduce que se empleó material de 

procedencia local, de la zona de “El Chaparral”, al Norte de la población, del 

macizo de Brovales, además de calizas procedentes de los alrededores de 

Jerez de los Caballeros, e incluso mármol del anticlinal de Estremoz. Habría 

que destacar el material empleado para realización del mosaico del oecus-

triclinium: dolomita férrica (en tonos ocre, naranja y rojo), corneana calcárea 

negra, de procedencia local, mármol verde azulado pálido, de Estremoz y 

caliza blanco marfil, procedente de las canteras emeritenses de “Carija”. 

No sólo ya por el empleo de la caliza de la Sierra de “Carija”, bien 

utilizada en numerosos pavimentos, sino por el estilo y motivos empleados 

presumimos que los mosaicos fueron obra la escuela emeritense, bien 

definida en sus formas y maneras. 

Por otra parte, los motivos empleados en las composiciones 

ornamentales encuentran parangón en diversos ejemplos emeritenses e 

hispanos, sin olvidar otros ejemplos galos y norteafricanos, de pavimentos 

fechables en los siglos III y IV d.C., fechas que convienen a los nuestros. 

La policromía, aunque la paleta no ofrece tonalidades muy vivas, es la 

técnica empleada, si bien la bicromía se mantiene en alguno de los 

pavimentos en especial el que reproduce un enlosado de tonalidades blancas 

y azules. No sería el único caso de la presencia de la bicromía en mosaicos 

de cronología avanzada, en alternancia con la policromía, que se impone 

claramente a partir de mediados del siglo II d.C. 

Por su interés iconográfico nos fijamos en el mosaico del oecus-

triclinium (Fig. 21). 
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Apareció en una habitación situada en el sector septentrional del 

peristilo. Su estado de conservación no es muy satisfactorio. Fue arrancado y 

consolidado por D, Juan Antonio Díaz Pintiado y trasladado a Mérida para 

su preservación en unos momentos difíciles para la integridad de la casa. Sus 

dimensiones son muy notales: 9 m, más 2 m que suma la superficie de uno 

de los cuadrados y una banda ornamental, de longitud x 7, 25 de anchura. 

Comprende una banda exterior que recorre la totalidad del pavimento, 

donde, sobre fondo blanco, se disponen unos cuadrados en vertical. A 

continuación un a cenefa de círculos, husos y cuadrados curvilíneos. Sigue 

una banda de losetas, a uno y otro lado del primer cuadro y la zona de la 

entrada con diversos motivos (Fig. 22). 

Lo interesante lo contiene el cuadro central, dividido a su vez en otros 

tres cuadros por medio de meandros de svástikas. 

El primer cuadro, con su marco correspondiente, muestra en su 

interior una sucesión de estrellas de ocho puntas configuradas por la 

intersección de dos cuadrados. El espacio interior se ocupa por la 

representación de especies de la fauna marina en grupos de dos, un besugo, 

un mero y una murena helena entre las que podemos identificar según os 

permite el estado de conservación del pavimento
102

. 

De mayor interés es el cuadro situado en el centro del espacio musivo. 

Es un ejemplo claro de la composición que denominamos “esquema a 

compás”. 

En el centro del círculo aparece un auriga en actitud de triunfo, 

identificado en su día por una inscripción que figura en la base de la escena y 

que Alicia Canto interpreta de la siguiente manera: Iun i us Iunian ? us 

(cum) eq(uis) suis, aunque no sabemos sí de manera convincente
103

. El 

cochero se muestra en posición frontal, de pie, con la palma de la victoria en 

la mano izquierda. Los caballos bien ejecutados. Es la estampa tradicional 

conocida en numerosos ejemplos tanto en mosaico como en pintura
104

 (Fig. 

23). 

                                                        
102 Ejemplos de representaciones de ejemplares de la fauna marina existen en gran número y a 

título de ejemplo, referimos el pavimento de la “Casa del Anfiteatro de Mérida: BLANCO 

FREIJEIRO, Antonio (1978): Corpus de mosaicos romanos de España, fasc. 1, Madrid, nº 31, 

56 b, 63 a, p. 42. 
103 No pudimos leer bien en su día la inscripción 
104 DUNBABIN, Katherine (1982): “The victorius Charioteer on Mosaics and related 

Monuments”, AJA, 86-1, pp. 65 y ss. Igualmente, es interesante el trabajo de ENNAIFER, 

Mongi (1983): “Le thème des chevaux vainqueurs á travers la serie des mosaïques africaines”, 

MEFRA, 95, pp. 817 y ss. En pintura es ilustrativo el grupo de la casa emeritense de la calle 
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Unos semicírculos situados en torno al cuadro, en los comedios de 

cada lado, contenían motivos del thiasos marino, apreciándose en uno de 

ellos un tritón en actitud de movimiento con la mano derecha extendida y 

portando un rudimentario remo o lagobolon
105

 (Fig. 24) 

Por fin, y en relación las escenas marinas, en las esquinas del 

cuadrado, las figuras de los vientos , de los que han llegado hasta nosotros 

dos, con la iconografía tradicional, con su busto de perfil, alas en las sienes y 

con el característico atributo, el soplo simulado por dos breves líneas que 

surgen de sus bocas
106

 (Fig. 25). 

Por fin el tercer cuadro tiene como motivo central un octógono en el 

que probablemente figuraba un personaje del ciclo báquico. En torno a él, 

cuadrados, espacios sinuosos, campaniformes, semicírculos, trapecios 

ondulados y cuartos de círculo (Fig. 26). 

De los cuadrados, al parecer en número de seis, sólo se conservan dos 

y cada uno de ellos con un personaje del mundo báquico. Uno es un sátiro, 

de pie, desnudo, con la nebris; el otro es una bacante en actitud orgiástica 

avanzando, a derecha, casi desnuda, con un tirso en la mano izquierda y un 

tympanum en la derecha. De las demás figuras no se conserva nada (Fig. 27). 

En los espacios en forma de campana, máscaras de la Comedia Nueva 

sobre peanas, dos en aceptable estado y otras dos casi completas. Responden 

al mismo tipo de personaje entrado en años con la boca, desmesurada, 

abierta (Fig. 28). 

Los personajes del thiasos báquico responden a la iconografía 

tradicional que vemos en multitud de ejemplos en diversos soportes: 

mosaico, pintura, relieves etc. La ménade es un tipo acuñado de antiguo que 

se ve ya en Olyntos
107

 y en la Península contamos con diversos paralelos. En 

                                                                                                                                  
Suárez Somonte: ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, José (1974): “Una casa romana con 

valiosa pinturas, de Mérida”, Habis, 5, pp. 173-174 y 178-179. 
105 Sobre estos motivos hay una extensa bibliografía. Por nuestra parte lo tratamos en su día: 

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José María (1983): “El mosaico del Tritón de la villa romana de 

“La Cocosa” (Badajoz)”, Homenaje al Profesor Martín Almagro Basch, III, Madrid, pp. 379 

y ss. 
106 BLANCO FREIJEIRO (1978): Corpus de mosaicos romanos de España: “Mosaicos de 

Mérida”, nº 43 B, pp. 45-46, lám. 79 y láms 1º2 b y 103 a y b. 
107 BLANCO FREIJEIRO, Antonio (1952): “Mosaicos de asunto báquico”, BRAH, LXXXI, 

pp. 276-277. 
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cuanto al sátiro, como sucede con la ménade, son muchos los ejemplos que 

repiten su iconografía, entre ellos, los de Córdoba y Alcolea
108

. 

En cuanto a la representación de máscaras, es algo bien conocido en 

los repertorios de la musivaria romana
109

. 

Visto lo que antecede, el mosaico de Jerez es un buen ejemplo del 

muestrario de motivos que están en boga en nuestra producción 

bajoimperial; bien conocidos, aunque sin conexión entre las distintas 

escenas, a excepción de los motivos que forman del cuadro de “esquema a 

compás”, en el que suelen aparecer juntos los vientos y los personajes del 

thiasos marino. Del mismo modo existe una relación evidente entre las 

máscaras y los motivos báquicos. 

 

 

                                                        
108 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1981): Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y 

Málaga. Corpus de Mosaicos de España, fasc. III, Madrid, nº 12 y 21. 
109 CHARITONIDIS, Serafín; KAHIL, Lilly y GINOUVES, René (1970): Les mosaïques de 

la maison de Menandre a Mytilene. Berna, p. 63; PELLETIER, André et alii. (1981): 

“Découvertes archéologiques récentes a Vienne (Isére)”, Mon. Piot, 64, pp. 143 y ss.; 

FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, Dimas (1984): Complutum II. Mosaicos, Madrid, pp. 67-

68. 
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APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

 

Fig. 1. Planta de la casa romana de “El Pomar”. 
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Fig. 2. El puente de “El Pontón”. 

Foto Lorenzo Plana. Archivo 

MNAR. 

  

Fig. 3. Dedicatoria a la Salus Augusta. Fig.4. Epígrafe del legionario 

Abbicus. Foto Lorenzo Plana. 

 

 

Fig. 5. Columna con la dedicación de la 

Iglesia de Santa María. 

Fig. 6. Epígrafe de Annia 

Leucippa. 
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Fig. 7. La casa romana en su estado 

actual. Foto Lorenzo Plana. 

Fig. 8. Esquemas compositivos de 

los mosaicos de la casa. Foto Manuel 

de la Barrera. Archivo MNAR. 

  

Fig. 9. Estanque. Foto Lorenzo Plana. Fig. 10. El pavimento de mármol. Foto 

Lorenzo Plana. 

 

Fig. 11. Esquemas compositivos de los mosaicos de la casa. Foto Manuel de la 

Barrera. Archivo MNAR. 
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Fig. 12. Dibujo del mosaico del oecus-triclinium. Ernesto Mosquera 

  

Fig. 13. El sector occidental de la 

casa. Foto Lorenzo Plana. 

Fig. 14. La habitación de prestigio 

(exedra) del sector occidental. Foto 

Lorenzo Plana. 
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Fig. 15. El sector meridional de la casa. 

Foto Lorenzo Plana. 

Fig. 16. El sector oriental. Foto 

Lorenzo Plana. 
 

  

Fig. 17. Mosaico del peristilo oriental. Fig. 18. El atriolum. Foto Lorenzo 

Plana. 

 

Fig. 19. El atriolum de la “Casa del Mitreo” de Mérida. Archivo MNAR. 
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Fig. 20. Restitución de la casa. Rafael Mesa y Jesús Martínez. 

 

 

Fig. 21. Dibujo del mosaico del oecus-

triclinium. 

Fig. 22. Detalle del mosaico anterior. 

Foto Manuel de la Barrera. 
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Fig. 23. El cuadro con la representación del 

auriga. Foto Manuel de la Barrera. 

Fig. 24. Detalle del tritón. Foto Manuel 

de la Barrera. 

 
 

Fig. 25. Figura de los vientos y tritón. Foto 

Manuel de la Barrera. 

Fig. 26. Representaciones báquicas en el 

mosaico. Detalle con ménade. Foto 

Manuel de la Barrera. 
  

Fig. 27. Detalle de un fauno. Foto Manuel de 

la Barrera. 

Fig. 28. Una máscara teatral. Foto 

Lorenzo Plana. 

 


