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1. IntroduccIón1

El yacimiento de Santa María de Abajo de Carran-
que (Toledo), situado en una amplia terraza fluvial de 
18 hectáreas en la margen derecha del río Guadarra-
ma (fig. 1), viene siendo objeto de investigación por 
parte de un equipo UNED/UAM dirigido desde 2004 
por una de nosotras junto a la profesora Carmen Fer-
nández Ochoa. En estos más de tres lustros hemos 
podido abordar diversas cuestiones relativas a un ya-
cimiento que contaba con una amplia bibliografía pre-
via, fruto de los trabajos de excavación que se habían 
desarrollado en el yacimiento desde 1983 a cargo de 
D. Fernández Galiano y B. Patón y que ha sido objeto 
de intenso debate2. Así, y desde 2004 abordamos una 

1   Departamento de Prehistoria y Arqueología, Facultad de Geo-
grafía e Historia, UNED, vgarciaentero@geo.uned.es, cgui-
ral@geo.uned.es

2  Entre otras cuestiones, el estudio de los pavimentos musivos de 
la Casa de Materno fue objeto prioritario del interés durante la 
primera etapa de la investigación -desarrollada entre el descu-
brimiento de la villa en 1983 y la apertura al público del yaci-
miento como Parque Arqueológico en 2003- junto al análisis de 
los otros dos edificios que configuraban el asentamiento. Véase 
al respecto, AA.VV., 2000 con la bibliografía de referencia so-
bre los principales aspectos investigados entre 1983 y 2001. En 
relación con el debate abierto sobre la interpretación funcional 
de los edificios, véase Arce (2003) y Fernández Ochoa et alii 
(2012b) con la bibliografía de referencia.

nueva etapa en la investigación basada en la revisión 
de la documentación arqueológica recuperada durante 
las campañas precedentes, el estudio de gran parte del 
material que se encontraba inédito y la actuación sobre 
las estructuras ya conocidas para tratar de determinar 
su cronología y función. Asimismo, entre 2005-2010 
se reanudaron las excavaciones en el marco de inter-
venciones sistemáticas de la JCCM con el objetivo 
de esclarecer la secuencia estratigráfica del enclave 
mediante una rigurosa metodología de excavación y, 
desde 2014 y en el marco de la convocatoria anual de 
investigación arqueológica de la JCCM, hemos abor-
dado diversos trabajos de prospección, excavación e 
investigación centrados en el estudio del entorno del 
yacimiento y el análisis de materiales. Varios son los 
aspectos a los que hemos prestado especial atención en 
estos últimos 15 años. Uno de ellos es la caracteriza-
ción del marmor procedente del edificio palacial y el 
estudio de la decoración arquitectónica de esta impor-
tante construcción levantada en el flanco norte del en-
clave en época tardorromana (fines IV-inicios V d.C.). 
La riqueza cualitativa y cuantitativa de los marmora 
que formaron parte de la decoración de este edificio 
palacial es muy significativa, habiéndonos dedicado 
al estudio de los tipos de marmora empleados (Gar-
cía-Entero et alii, 2009; García-Entero y Vidal, 2012; 
García-Entero et alii, 2020 e.p.; García-Entero, 2020) 
y de los restos escultóricos pertenecientes, todos ellos, 

Evidencias de pintura mural in situ en la Casa de Materno 
(Carranque, Toledo). Primera aproximación a su estudio
In situ wall-painting evidences from Casa de Materno 
(Carranque, Toledo). First approach
Virginia García-Entero1 

Carmen Guiral Pelegrín1

Resumen
En este trabajo presentamos las evidencias conservadas in situ de pintura mural en la Casa de Materno de la villa 
romana de Carranque (Toledo). 
Palabras clave: pintura mural, Casa de Materno, Carranque.

Abstract
We present the evidences of wall paintings preserved in situ in Maternus house in the Roman villa at Carranque.
Key words: Wall-paintings, Casa de Materno, Carranque.
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a sarcófagos de cronología tardorromana (Vidal, 2008; 
Fernández Ochoa et alii, 2012; Vidal y García-Entero, 
2015). Esta investigación permite afirmar que Carran-
que se constituye como uno de los principales ejemplos 
del uso masivo del marmor en el occidente romano y 
en uno de los más destacados en Hispania en relación 
con la variedad de marmora mediterráneos y peninsu-
lares empleados. 

Fruto de la más reciente investigación, son tam-
bién trabajos que han puesto de relieve la complejidad 
arquitectónica y cronológica del enclave, así como la 
larga secuencia de ocupación desarrollada en este solar 
de manera casi ininterrumpida hasta el siglo XX. En 
este contexto, se debe situar la investigación relacio-
nada con el importante edificio palacial erigido como 
verdadero símbolo de poder y que atraerá en torno a él 
las ocupaciones atestiguadas desde época visigoda en 
adelante como hemos podido demostrar en los últimos 
años en los que hemos analizado la necrópolis instala-
da en época visigoda y la ocupación del solar en época 

andalusí (García-Entero et alii, 2014; 2017a, 2017b y 
2017c). 

Por último, y para finalizar con esta breve presen-
tación sobre alguno de los objetivos que han guiado 
nuestra investigación, debemos citar el estudio lleva-
do a cabo sobre el complejo productivo –torcularium- 
vinculado con la villa. Así, debemos enmarcar las in-
tervenciones desarrolladas en 2007 y 2008 en el sector 
meridional de la Casa de Materno en el que se levan-
tó un complejo productivo destinado a la elaboración 
de aceite y vino y en el que hemos documentado una 
intensa dinámica constructiva que se desarrolló entre 
fines del siglo III y del IV d.C. (García-Entero et alii, 
2009b y 2012b).

En esta ocasión y con motivo del merecido home-
naje a nuestra querida Melus, hemos creído oportuno 
centrar nuestra atención sobre un aspecto no abordado 
como es la pintura mural de la Casa de Materno e ini-
ciar así un camino en el que deberemos profundizar en 
el futuro inmediato.

Figura 1. Yacimiento de Santa María de Abajo (Carranque, Toledo) (Equipo de investigación de Carranque).
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2. La casa de Materno

La casa de Materno se encuentra situada en el sec-
tor meridional del enclave. Fue el descubrimiento, en 
1983, del denominado mosaico de la Metamorfofis 
(Arce, 1986) el que dio a conocer la existencia misma 
de la villa y provocó el inicio de las excavaciones siste-
máticas iniciadas en este edificio 1985 y que culmina-
ron en 1986 con la exhumación completa de la planta 
de la vivienda. 

Se trata una domus de aproximadamente 1200 m2 
desarrollada en una única planta y organizada en torno 
a un jardín cuadrangular al que abre una veintena de es-
tancias. La planta conocida de esta vivienda (fig. 2) es 
fruto de toda una serie de remodelaciones acontecidas 
en una residencia previa profundamente transformada 
por el único de los propietarios conocidos, Materno, 
quien a finales del siglo IV d.C. reformó su casa en 
consonancia con las transformaciones llevadas a cabo 
en el torcularium. De este modo, Materno, enriquecido 
por el negocio de la elaboración de aceite, invirtió im-
portantes recursos en la remodelación de su vivienda, 
adaptándola a los gustos y necesidades del momento, 
incorporando dos grandes espacios de representación 
–triclinium y oecus localizados en los flancos norte y 
oeste respectivamente- en los que escenificar su alta 
posición social, al tiempo que dotaba a la vivienda de 
un cuidado programa decorativo basado en pavimen-
tos musivos (Fernández Galiano, 1989, 1991 y 1999; 
Fernández Galiano et alii, 1994; Mañas, 2016), opus 
sectile parietal (Pérez Olmedo, 1996; Rodà, 2000), mo-
biliario marmóreo y revestimientos pictóricos presen-
tes en parte de las estancias de la casa.

3.  PIntura MuraL y enLucIdos in situ en La casa de 
Materno

Antes de comenzar a describir las evidencias de 
pintura mural conservadas in situ, debemos hacer al-
gunas indicaciones sobre el proceso de excavación 
desarrollado durante su exhumación, principalmente 
llevada a cabo en el año 1986 y que condiciona sobre-
manera el conocimiento sobre los revestimientos mu-
rarios de la vivienda. En primer lugar debemos apuntar 
que las evidencias murarias y pavimentales afloraron 
a apenas unos centímetros de la superficie por lo que 
la potencia de las estructuras conservadas de la casa 
es de apenas unos centímetros que en algunos sectores 
de la vivienda se corresponden con niveles de cimen-
tación y, por tanto, nada de los alzados de las estancias 
se conserva (fig. 3). A estos condicionantes, se suma el 
hecho de que la excavación se realizó sin metodología 
estratigráfica ni de ningún otro tipo y las exiguas notas 
apuntadas en los diarios de los trabajos de campo ape-
nas permiten conocer la presencia de materiales (ce-
rámicos, latericios, teselas, metálicos, vítreos, óseos) 
y la aparición de estructuras murarias y pavimentos 

musivos in situ durante las labores de exhumación de 
las distintas estancias. En numerosas ocasiones se alu-
de a la presencia de “estucos pintados”3 entre los res-
tos recuperados, de los que en ocasiones se menciona 
el color de los fragmentos. Asimismo en estas breves 
notas, se alude a los constantes derrumbes de muros 
localizados durante el proceso de excavación cuyas 
piedras son desmontadas para alcanzar los niveles de 
los pavimentos musivos, objetivo último de la excava-
ción. También hay alusiones a la presencia de “pintura 
mural” cuya vinculación con las estructuras murarias 
no siempre es posible conocer, si bien algunos croquis 
permiten la localización de algunos zócalos con pintu-
ra mural hoy perdida o muy deteriorada.

De estas breves notas es posible deducir que bue-
na parte de las estancias de la casa (pórtico, vestíbu-
lo, deambulatoria, oecus, triclinium, cubicula, culina, 
laetrina, etc.) tuvieron sus muros revestidos con enlu-
cidos protectores y pintura mural de los que se reco-
nocieron durante el proceso de excavación numerosos 
fragmentos caídos procedentes de zócalos, zonas me-
dias y altas. La alusión genérica a “estucos pintados” 
que aparece en los diarios de campo impide valorar de 
qué tipo de revestimiento se trata en cada caso, si bien 
creemos que hay que descartar la presencia de decora-
ciones en relieve. Tampoco hay información concre-
ta sobre los motivos decorativos atestiguados en cada 
caso, más allá de la breve mención de fragmentos de 
“estucos pintados y decorados de color rojo, negro, 
amarillo, ocre, verde, franjas, etc.”. Ni siquiera en el 
caso de las tres estancias que actualmente presentan 
mayor superficie conservada de pintura mural en sus 
zócalos (nº 4-27, 20 y 28) se alude a sus características. 
Para concluir, debemos apuntar que los restos de zóca-
lo conservados in situ fueron sellados con mortero de 
cal y arena en la campaña de 2003. 

Una vez hechas estas advertencias, podemos con-
cluir que para conocer las evidencias de enlucidos y 
pintura mural de la Casa de Materno hemos de recurrir 
a los restos conservados in situ hoy en día y que pasa-
mos a describir a continuación.

3.1. Deambulatoria (nº 5 a 11) (fig. 4)

Los corredores que circundan el peristilo estuvie-
ron enlucidos, conservándose evidencias en algunos 
tramos de sus zócalos. Así, el corredor este (nº 5) con-
serva el zócalo de hasta 32 cm de altura en un tramo de 
5,6 m de longitud con revestimiento blanco. Aunque 
muy deteriorado, es posible apreciar tres capas super-

3  La palabra estuco, usada tradicionalmente para definir los en-
lucidos pintados, debe ser sustituida por pintura mural, reser-
vando estuco para los revestimientos en relieve realizados sobre 
un material formado por cal, yeso o una mezcla de ambos. Se 
relacionan con elementos arquitectónico-decorativos, como cor-
nisas, columnas, pilastras o casetones de las cubiertas. 
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puestas. Por su parte, el corredor septentrional (nº 6 y 
7) al que abre el triclinium, conserva parte del zóca-
lo de color blanco, en el que se observan dos gruesos 
goterones anaranjados; una banda roja, bordeada por 
un filete negro da paso a la zona media de la pared, 
también de color blanco, de la que únicamente se con-
servan algunos centímetros. Se observa claramente que 
el mosaico es posterior a este revestimiento pictórico, 
lo que indica que la estancia ya estuvo pintada antes de 
su pavimentación. En el tramo coincidente con la es-
tancia 4-27, se conservan tres pequeños fragmentos in-
conexos de zócalo de color naranja, en uno de ellos se 
observa un trazo negro y una gruesa pincelada oblicua 
de color ocre, que podría formar parte de una imitación 
de crustae marmóreas, tal y como se observa en otras 
estancias. El corredor occidental de la Casa de Materno 
(nº 8 a 10) también presenta su zócalo con enlucido de 
color blanco, al igual que ocurre con el tramo meridio-
nal del corredor (nº 11). En ambos casos no se aprecia 
ninguna evidencia de color.

Aun teniendo en cuenta los escasos restos conser-
vados, podemos hipotetizar la existencia de una pri-
mera fase decorativa de la que se conserva el zócalo 
blanco en los cuatro corredores; posteriormente, y 
coincidiendo con la disposición del mosaico, se reali-
za una nueva decoración, con zócalo imitando crustae 

de mármol, de la que únicamente quedan restos en el 
corredor norte. Aunque no conocemos la parte media 
y superior de las paredes, atendiendo al zócalo blanco, 
podemos intuir una decoración sencilla, que coincide 
con las características de un espacio de paso, como es 
el deambulatorio. 

3.2. Triclinium (nº3) (fig. 4)

Como hemos apuntado, en el centro del flanco nor-
te de la vivienda se construyó, a finales del siglo IV 
d.C., un amplio comedor rectangular con cabedera ab-
sidada pentagonal en el que se celebraron banquetes. 
De esta habitación proceden las únicas evidencias de 
revestimiento parietal con opus sectile conocidas en la 
villa (Pérez Olmedo, 1996: 183 nº135). La decoración 
parietal se completaba mediante pintura mural de la 
que se conserva, en el muro oeste, varios tramos del 
zócalo de hasta 38 cm de altura en color blanco.

3.3. Habitación nº 4+27 (fig. 5)

Ubicada inmediatamente al oeste del triclinium, 
se halla una estancia cuadrangular dividida en dos 

Figura 2. Planta de la Casa de Materno con el torcularium al sur y numeración atribuida a cada espacio 
(Equipo de investigación de Carranque).
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espacios mediante tabicado interno y cuya interpreta-
ción funcional no hemos podido precisar, si bien cabe 
apuntar que en un momento precedente a la reforma 
acometida por Materno la sala debió tener una función 
vinculada con el almacenaje y/o trasiego de líquidos. 

Se trata de dos de los espacios de la casa que con-
servan mayor superficie de revestimiento pintado. En 
el espacio nº 4 hay restos de zócalo en un tramo de 
85 cm de longitud y hasta 15 cm de altura en el que 
es posible apreciar compartimentos donde alternan el 
negro y el naranja y que también podrían relacionarse 
con imitaciones marmóreas. En este caso las pinturas 
son contemporáneas o posteriores al pavimento ya que 
apoyan sobre el mismo. 

Por su parte, en el espacio nº 27, en sus muros sur 
y oeste y este, se conserva el zócalo en una altura de 
hasta 30 cm. Los tramos sur y oeste (3,35 m) aparecen 
decorados con roleos en negro sobre fondo blanco; el 
tramo sur (1,6 m) conserva además un pájaro ubicado 
entre los roleos, dibujado, de forma muy esquemática, 
asimismo en negro sobre el fondo blanco; se observan 
claramente las dos patas, el cuerpo con el ala claramen-
te marcada, al igual que la cola, y el inicio del cogote 
y la nuca, si bien no se conserva la cabeza. También el 
muro oriental conserva restos del zócalo pintado a base 
de roleos, si bien en este tramo apenas se aprecian estas 
evidencias. El roleo está formado por un tallo grueso 
que se enrosca en forma de espiral cada cierto tramo 
y del que parten otros tallos muchos más finos que se 
enrollan de la misma forma. Este elemento, de amplia 
tradición en las decoraciones pintadas, suele ser multi-
color y está animado por motivos florales o pequeños 
animales; en este caso el roleo es monocolor, en tonos 
negros y grises sobre el fondo blanco del zócalo y so-
lamente un esquemático pájaro, conservado en el muro 

sur, parece romper la monotonía del elemento repeti-
tivo. 

El origen de los roleos se encuentra en el mundo 
griego y la pintura romana lo incorpora a su repertorio 
ya en el I estilo, con un momento de auge en la segunda 
mitad del siglo I d.C., en los márgenes cronológicos del 
IV estilo, momento del que se conservan numerosos 
restos, ya sea en pintura o en estuco. Existen, además, 
ejemplos que permiten prolongar su cronología hasta 
los siglos III y IV d.C. (Perrin, 1985; Guiral, 2010; Fer-
nández Díaz, 2016). No es un motivo característico de 
los zócalos, sino que suele disponerse en la transición 
de la zona media y superior, si bien ya desde el siglo I 
a.C. contamos con un ejemplo en el zócalo en el oecus 
(i) de la Casa del Criptopórtico (I 6,2) de Pompeya, por 
lo que esta disposición no puede considerarse una ca-
racterística de época tardía. En el marco de las pinturas 
hispanas, son las procedentes de la domus de la avda. 
del Gran Capitán de Córdoba, datadas en el siglo II, las 
que nos ofrecen el ejemplo más antiguo de roleos en 
zona inferior, si bien la complejidad del motivo que, 
además, nace de una gran cabeza masculina, a modo 
de grutesco, lo acerca a los ejemplares del siglo I d.C. 
(Cánovas, 2007; Fernández Díaz, 2010: 222-223). En 
el siglo IV d.C. se datan las pinturas de la estancia VI 
de la villa de Bruñel (Jaén), cuyo zócalo está decorado 
con un roleo bicolor, verde y rojo, con flores cuatri-
pétalas en su interior; en la zona media, los paneles 
presentan imitaciones marmóreas en las que se cons-
tata la existencia de una figura humana de la que úni-
camente se conserva el pie; también en la estancia P3 
se documentaron grandes roleos verdes y rojos (Fer-
nández Díaz, 2017: 532-533). También en el siglo IV 
d.C. se data el roleo procedente de la villa de Almenara 
de Adaja (Valladolid), cuyos fragmentos se hallaron en 

Figura 3. Imágenes de distintos espacios de la Casa de Materno durante el proceso de su excavación en 1986 
(Equipo de investigación de Carranque).
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el transcurso de las excavaciones en la sala octogonal 
(34) (García Merino et alii, 2007: 351-352). En la res-
titución propuesta el roleo se dispone en la zona media 
de la pared, entre dos bandas con imitaciones de opus 
sectile, si bien no consideramos que sea la ubicación 
correcta4 (Sánchez Simón, 2010). En cualquier caso, el 
roleo de la villa de Almenara, pintado con una rica po-
licromía, sobre el fondo negro, mantiene los esquemas 
clásicos, como el aspecto naturalista de los tallos y la 
presencia de representaciones de animales en el centro 
de las espirales. 

De lo expuesto puede deducirse que la presencia de 
los roleos en la casa de Materno no es ajena al reper-
torio decorativo del siglo IV d.C., si bien la bicromía y 
esquematismo, la diferencia de los otros dos ejemplos 
y le dan una cierta originalidad en relación a las pintu-
ras contemporáneas. 

Este mismo esquematismo se constata en la repre-
sentación de las imitaciones marmóreas en el muro 
norte de la estancia, donde se conserva un tramo de 
3,57 cm de longitud y hasta 20 cm de altura. Se han 
representado distintas placas separadas por series de 
cuatro filetes paralelos. En las crustae se observan 
dos series de filetes rectos y motivos ondulantes, dis-
puestos en diagonal, que convergen en la parte infe-
rior, donde se sitúa una estrecha banda negra. En el 
centro de la pared, axialmente a la puerta de entrada, 
se interrumpen las placas y se observa parte de un mo-
tivo vertical consistente en bandas diagonales, negras 
y amarillas, que enmarca tres elementos horizontales 
sinuosos, de color negro y con motivos verticales de 
color blanco. Se puede hipotetizar la existencia de otro 
elemento vertical paralelo, en la zona fragmentada, y 
no deja de ser tentadora la relación con dos posibles 
columnas que enmarcan, quizás una abertura, cubierta 
con una cortina, de la que serían testimonio los moti-
vos negros sinuosos con flecos blancos. De esta forma 
se crea una decoración de carácter escenográfico que 
podía contemplarse desde la puerta de entrada. 

3.4. Diaetae Dominus/Domina (nº 28 a 30) (fig. 5)

El ángulo noroeste de la vivienda fue ocupado por 
un grupo de espacios (nº 28, 29 y 30) que interpreta-
mos como estancias privadas del dominus/domina. 
Con acceso desde el amplio corredor occidental de la 
residencia, a este conjunto se accedía a través de un 
estrecho pasillo (nº28) que daba paso, a su vez, a una 
amplia antecámara (nº29) que permitía acceder a la cá-
mara sobreelevada para el lectus (nº30).

El pasillo es uno de los espacios de la casa que con-

4  Consideramos que la restitución no está justificada y, además, 
se ha creado un sistema compositivo completamente ajeno a los 
esquemas de la pintura romana, en el que los paneles anchos se 
ubican en la zona superior, cuando lo habitual es que presidan la 
zona media de la pared.

serva mayores restos de revestimiento pictórico con 
evidencias de dos zócalos superpuestos en sus muros 
sur y oeste. El primer zócalo ocupa todas las paredes 
del pasillo (sur, oeste y norte) y consiste en compar-
timentos consecutivos de color blanco bordeados se-
parados por filetes negros verticales y enmarcados en 
el interior por dos filetes negros paralelos en cuyos 
ángulos se dispone un trazo en diagonal que represen-
ta la unión entre las placas de mármol, cuyas vetas se 
caracterizaron mediante color amarillo y rojo, de los 
que quedan algunos restos muy desvaídos. El segundo 
zócalo se dispone sobre el anterior en los muros sur 
y oeste. Apenas se aprecia el diseño que parece estar 
conformado también por compartimentos trazados con 
bandas de color anaranjado que delimitan compar-
timentos blancos con algún goterón en rojo y negro. 
También se observan finas líneas negras peor trazadas. 
La relación entre pavimento y revestimiento mural 
parece clara, ya que la segunda capa pictórica apoya 
directamente sobre el mosaico, lo que indica que es 
contemporánea o posterior a este, por lo que existió, en 
este espacio, una primera decoración, que se remodela 
cuando se dispone el pavimento. 

En la antecámara (nº29) se conservan evidencias de 
zócalo blanco con algún trazo anaranjado en los muro 
norte y oeste.

3.5. Oecus (nº 9)

En eje con el acceso a la vivienda y ocupando un 
lugar central del flanco occidental de la casa se encuen-
tra el oecus (nº9); gran sala de recepción de planta cua-
drangular inscrita en un círculo abierta al amplio corre-
dor occidental a través de un vano abierto, a su vez, a la 
fontana absidada instalada en este sector del corredor. 
De la decoración parietal de esta estancia apenas se 
conservan algunas evidencias en la esquina noroeste 
en color, amarillo y blanco que podrían formar parte de 
un zócalo con imitación de crustae marmóreas.

3.6. Fontana (nº 9)

Se trata de un ábside semicircular abierto en el co-
rredor oeste del peristilo y enfrentado al vano de acce-
so al oecus. Este espacio, cuyo pavimento buza ligera-
mente hacia el sur donde se halla un desagüe, presenta 
también evidencias de revestimiento parietal apenas 
apreciable en algunos fragmentos que conservan el en-
lucido en blanco.

3.7. Sala nº 20 (fig. 5)

Inmediatamente al sur del oecus se abre esta estan-
cia de planta octogonal y muros curvos que interpreta-
mos como sala de estar. Junto al conjunto de estancias 
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del dominus/domina y las habitaciones 4+27, esta ha-
bitación conserva la mayor superficie de revestimien-
tos parietales in situ. Se conserva el zócalo y la parte 
inferior de la zona media de la pared. El zócalo está 
formado por compartimentos de imitación de crustae, 
especialmente bien conservados en el muro norte donde 
se aprecian bien hasta ocho compartimentos completos. 
Se trata de la yuxtaposición de placas de fondo blanco, 
bordeadas por dos filetes negros paralelos, con el trazo 
diagonal en los ángulos, muy similares a las que deco-
raban el zócalo del espacio 28, si bien en el citado espa-
cio existía un filete de separación entre compartimentos 
y en esta sala se yuxtaponen unos a otros, sin solución 
de continuidad. Por otro lado, la decoración marmórea 
es visible y consta de una serie de manchas de color rojo 
distribuidas por la superficie sin orden aparente. Falta la 
parte inferior de este zócalo, que cerraría con los filetes 
horizontales que completan los rectángulos, y ello se 
debe a que queda oculta por el mosaico, colocado con 
posterioridad y que supuso el recrecimiento del nivel 
del suelo, hecho que también constatamos en el espacio 
28, si bien en este caso, se había realizado un repinte 
que ocultaba la primitiva decoración. 

No existe una banda de transición entre el zócalo y 
la zona media de la pared, en la que se ha representado 
un sistema de relación continua consistente en la yux-

taposición de elementos cuadrangulares, formados por 
un núcleo de color alternante, rojo o negro, bordeado 
de bandas blancas con filetes ocres, que crean cubos 
pintados en perspectiva, decoración con larga tradición 
tanto en el ámbito pictórico como en el musivo. En este 
caso no es preciso realizar un amplio discurso sobre 
los paralelos, ya que en la propia casa, en concreto en 
el deambulatorio 5, se constata un mosaico decorado 
con cubos en perspectiva, idénticos a los representados 
en las pinturas, tanto en la forma como en el color, lo 
cual nos da indicio del alto grado de colaboración entre 
pintores y musivarios; en este caso es probable que el 
pictor encargado de realizar los esquemas de ambos 
recursos decorativos fuese el mismo. 

Esta relación también ha sido puesta en evidencia 
por distintos autores que han estudiado pinturas simi-
lares a las que aquí presentamos. Aunque ampliamente 
fuera de nuestro contexto geográfico, no podemos ob-
viar, por las similitudes, dos paredes pintadas proce-
dentes de la denominada Casa de Serenos en la ciudad 
egipcia de Amheida. La zona media de la estancia 1 
presenta las cuatro paredes pintadas con la imitación 
de esquemas musivos, en este caso círculos y octógo-
nos, con predominio de rojos y negros, y así lo pone de 
manifiesto S. MacFadden en su estudio sobre el tema, 
manifestando que, dada la ausencia de mosaicos en la 

Figura 4. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: evidencias de enlucido y pintura mural en el corredor norte (nº 5), corredor oeste (nº 9), 
triclinium (nº 3) y habitación nº 17. (Fotos: V. García-Entero).
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zona, resulta sugestivo conocer los prototipos de las 
pinturas y los procesos de transmisión (MacFadden, 
2014: 362). En relación a esta evidente conexión entre 
artesanos y esquemas decorativos no podemos eludir la 
villa de Noheda (Cuenca) y, en concreto, su salón oc-
togonal en el que el diseño del mosaico se repite en los 
estucos policromados de la pared (Valero, 2015: 219). 

Por lo que se refiere al sistema decorativo en el 
marco de la pintura tardía peninsular, solamente la ba-
sílica de Tróia (Portugal), datada a finales del IV d.C. 
presenta, en la zona media, este tipo de esquema, en 
este caso con octógonos y círculos, cuyas tonalidades, 
entre las que predominan los blancos, rojos y negros, 
guardan una gran semejanza con las que aquí presenta-
mos (Nunes, 2006). 

3.8. Culina (nº2)

Se trata de una estancia cuadrangular situada al 
este del triclinium. En esta sala se conservan restos del 
zócalo enlucido en color oscuro en todos sus muros. 
En los diarios de excavación se alude a la aparición 
de gran cantidad de estucos decorados y pintados que 
aparecen muy fragmentados.

3.9. Sala nº 17 (fig. 4)

Se trata de una amplia estancia cuadrangular situa-
da en el flanco meridional de la vivienda y abierta al 
corredor sur. La estancia, cuyo pavimento se halla a 
una cota inferior, conserva mayor altura en sus muros 
respecto a los del resto de la residencia (hasta 70 cm 
en la esquina suroeste de la sala). Todas las superficies 
parietales conservan restos de enlucido blanco. En los 
diarios de campo se alude a la presencia de estucos pin-
tados en este espacio.

3.10. Sala nº 16 y 18

También en el flanco meridional de la casa se ha-
lla esta estancia cuadrangular con cabecera absidada 
en la que se aprecian evidencias de enlucido blanco en 
sus muros oeste y norte. En los diarios de excavación 
se alude a la presencia de estucos bien conservados en 
esta sala.

Como hemos apuntado líneas arriba, al margen de 
estas estancias que hoy día conservan in situ evidencias 
de enlucidos y pintura mural, otros espacios de la Casa 

Figura 5. Fila superior: evidencias de pintura mural a base de roleos y crustae en habitación nº 27. Fila central: evidencia de pintura mural a 
base de crustae en habitación nº 28. Fila inferior: evidencia de pintura mural a base de crustae en habitación nº 20. (Fotos: V. García-Entero).
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de Materno presentaban, en el momento de su excava-
ción, restos de este tipo de revestimiento parietal. Así, 
debemos mencionar las evidencias atestiguadas en el 
pórtico nº 22, vestíbulo nº 13, habitación nº 14 y 23 y 
la laetrina nº 39. Se trata en todos los casos de refe-
rencias genéricas a estucos decorados o pintados que 
impiden conocer más datos sobre el tipo de enlucido. 
También en el interior del jardín, durante la excavación 
llevada a cabo en 1999 se alude en varias ocasiones 
a la frecuente presencia de pinturas y estucos rojos y 
rojos y negros. 

4. VaLoracIones fInaLes

De lo expuesto podemos deducir que existe una 
dinámica constructiva en la que se relacionan arqui-
tectura, pavimentos y pinturas. La correlación entre los 
dos recursos decorativos nos permite afirmar que en 
los espacios 6-7, 20 y 28, los mosaicos se superponen a 
las pinturas, incluso ocultando parte del zócalo, como 
se observa en la sala 20; es muy probable que durante 
la reforma de Materno, solamente se pintasen las estan-
cias cuya decoración estaba deteriorada o las de nueva 
construcción. Por otro lado, las pinturas de la citada 
estancia 20 son idénticas en forma y color al mosaico 
del deambulatorio 5 lo que, no solo indica una evidente 
relación entre artesanos, sino que también obliga a una 
revisión del ciclo musivario, intentando corroborar la 
posibilidad de que existan dos etapas distintas coinci-
dentes con las dos fases pictóricas identificadas. 

Por lo que se refiere a los sistemas decorativos, se 
integran claramente en los que definen las pinturas del 
siglo IV d.C., entre los cuales las imitaciones marmó-
reas ocupan un lugar destacado; están presentes los es-
quemas que comparten diseño con los mosaicos que, 
como ya se ha expuesto, también es uno de los rasgos 
característicos; los roleos de la estancia 27, con una lar-
ga tradición iconográfica, no son ajenos a la pintura tar-
día hispana y finalmente, la posibilidad de la existencia 
de una decoración arquitectónica en la citada estancia 
completaría el ciclo decorativo. 

Esperamos que los futuros estudios de los fragmen-
tos de pinturas, así como la revisión de los mosaicos, 
nos permitan conocer, mucho más a fondo, la orna-
mentación de esta casa que, sin duda alguna, seguirá 
aportando datos de interés para el estudio de la arqueo-
logía hispana del siglo IV d.C. 
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