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Avance sobre la difusiön de los cuatro estilos pompeyanos en Aragon
(Espana) *

Carmen GUIRAL PELEGRIN
Antonio MOSTALAC CARRILLO

Les études sur la peinture romaine en Aragon étaientpeu abondantes, principalement faute de restes picturaux.
Au cours de la dernière décennie, grâce à quelques fouilles systématiques, le panorama a changé.

Le Ier style est pour l'instant représenté par des restes en provenance d'Azaila et de Botorrita, dont les décors
peuvent être datés du premier quart du Ier siècle av. J. -C. Du IIe style ne sont conservés que des fragments de la
colonie de Celsa, datés aux environs de l'année 30 av. J.-C. Quant au IIIe style, grâce auxpeintures mises aujour
à Saragosse, nous savons qu 'il estprésent à Césaraugusta dans la dernière décennie avant notre ère et à Celsa
après les années 10-15 ap. J.-C. Du IVe style sont conservés uniquement des éléments décoratifs, à Monreal de
Ariza, avec deux intéressantes bordures ajourées, et à Bilbilis, où les décors, en accord avec des parallèles
allégués, peuvent être datés les uns de l'année 62, et pour les autres après cette date.

El reciente estudio de L. Abad Casai sobre la pintura
romana en Espana1 ha supuesto un extraordinario
avance, no solo en el conocimiento de los diferentes
sistemas decorativos utilizados en las decoraciones
murales y techos, sino también en la valoraciön global

de los importantes conjuntos pictöricos conserva-
dos hasta el momento en Espana. Sin embargo, son
todavia cuantiosos los restos que permanecen inédi-
tos, bien en los fondos de los Museos, colecciones
particulares u otros centras. Este hecho nos ha moti-
vado a dar a conocer a través de esta comunicaciôn,
las decoraciones y elementos ornamentales perte-
necientes a los cuatro estilos pompeyanos hallados
dentro de los limites de lo que actualmente es Aragon
(fig. 1), en espera de nuevas publicaciones que per-
mitan completar el panorama sobre la difusiön de los
estilos pompeyanos en Espana2.

'Queremos manifestar nuestro agradecimiento por las facili-
dades dadas para el estudio de las pinturas que presentamos a
A. Beltrân Martinez, director de las excavaciones de Contrebia
Belaisca; a M.A. Martin Bueno, director de las excavaciones de
Bilbilisy a M. Beltrân Lloris, director de las excavaciones de Celsa.

' Abad Casai 1982, passim.
2- La bibliografia sobre decoraciones halladas en Espana

relacionadas con los cuatro estilos pompeyanos es la
siguiente : Guitard 1976,102sigs. ; Padros 1985,42 sigs. ; Nieto
1979-1980, 285 sigs.; Abad Casai 1982, 93 y 295; Beltrân/
Sanchez/Aguarod/Mostalac 1980, 161 sigs.; Mostalac 1982
a, 2689; Mostalac 1982 b, 109 sigs.; Guiral 1982, 69 sigs.;
Beltrân/Mostalac/Lasheras 1984, 59sigs.; Guiral/Mostalac/
Cisneros (Prensa a); Guiral/Mostalac (Prensa b); Guiral/
Mostalac (Prensa c).

Primer estilo

Las decoraciones pertenecientes al I estilo pom-
peyano proceden de Azaila (Teruel) y Botorrita
(Zaragoza).

Azaila

Al norte de la provincia de Teruel, junto al rïo Aguasvi-
vas y a escasos kilométras del actual pueblo de
Azaila, se encuentra ubicado el Cabezo de Alcalâ de
Azaila. En este yacimiento se han senalado très eta-
pas fundamentales3; en la tercera esdonde se mani-
fiesta con mayor claridad el influjo itâlico patente en
las plantas de algunas viviendas domésticas y en edi-
ficios de carâcter religioso o publico. A este momento
pertenecen las pinturas localizadas en el templo
in antis y en la vertiente sur de la acröpolis.

Templo in antis. El pequeno templo, situado al final
deladenominadacalle(A), présenta dos columnas/n
antisy cella con un podium sobre el que habi'a un inte-
resante conjunto escultôrico de bronce. El pavi-
mento de la cella era de opus signinum con lineas de
teselas blancas y negras formando una decoraciön
de svasticas, meandros y cuadrados. Por las fotogra-
fias y dibujos publicados por J. Cabré4, las très parades

de la cella estuvieron revestidas de una decoraciön

estucada que simulaba un aparejo isodomo y
que nosotros hemos desarrollado (fig. 2). La pared
norte estaba estructurada de la siguiente forma :

3 Beltrân 1976, 451 sigs.
4 Cabré 1925, figs. 13-14.
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Zona I. Zöcalo lisode unaalturade0,90 m aproxima-
damente, sin bandas ni otros motivos que sirvieran
de transiciön o nexo de union con la zona II.

Zona II. Parte media de la pared con imitaciôn en
estuco de sillares almohadillados con anatirosis
segûn se desprende del dibujo publicado por J.
Cabré.

Zona III. Sabemosqueenel interior del templose hal-
laron abundantes fragmentos de cornisas en estuco,
pero éstas no llegaron a publicarse, desconociendo,
por tanto, sus secciones y las molduras existentes
en sus desarrollos. La zona III podria articularse
mediante dos cuerpos de cornisas separados por
una faja o banda, sin embargo, es muy arriesgado
inclinarse por una soluciön concreta al carecer de los
datos precisos para su reconstrucciön.

Paredescon zöcalo liso, aproximadamente de 1 m de
altura, y parte media con dos o mâs hiladas de sillares

almohadillados en estuco, como sucede en la
pared norte del templo in antis de Azaila, las encon-
tramos en algunas casas de Pompeya como por
ejemploen 113,135oen la Casa de la Nave Europa (I

15, 2-3)6.

Vertiente sur. De la vertiente sur de la acröpolis de
Azaila procédé un interesante conjunto de fragmentos

de enlucido pintado, la mayoria de ellos con deco-
raciones marmöreas, fruto de las excavaciones reali-
zadas en 1972 por M. Beiträn Lloris7. Destacan las
imitaciones de alabastro con franjas concéntricas
ramificadas (lâm. VII 3b) con interesantes paralelos
en la Casa del Fauno de Pompeya (V112,2-5), peris-
tilo pequeno8; las imitaciones de brechas (lâm. VII
3a), que, asociadas a imitaciones de alabastro, halla-
mos en Pompeya en los conjuntos descubiertos en la
Casa Championnet (Vlil 2,1)® o en algunos fragmentos

del I estilo estructural griego procedentes de
Atenas10, y los cubos en perspectiva, pintados en
verde, bianco y negro (lâm. VII 3c) con importantes
paralelos en las casas (VI 16, 19-26 y I 20, 4) de
Pompeya11.

En cuanto a la dataciön directa de las pinturas de
Azaila, hasta el momento se habfan mantenido dos
fechas para la destrucciôn del Cabezo de Alcalâ : los
afios 76/72 a. C. y el 49 a.C. Las recientes investiga-
ciones Nevadas a cabo por M. Beltrân Lloris parecen
evidenciar con bastante soiidez que la destrucciôn y
abandono total de Azaila sucediö entre los anos

76/72 a. C.12. Por lo tanto, las pinturas del templo in
antis y de la vertiente sur de la acröpolis tuvieron que
realizarse antes de esa fecha. Para determinar el tér-
mino post quem de las pinturas de la vertiente sur
contamos con otro dato de interés : segün Moormann
y Swinkels la difusiön del motivo de cubos en
perspectiva, tanto en mosaico como en pintura, comienza
a darse a finales del siglo II a. C13, luego las pinturas
halladas en la vertiente sur debieron realizarse en
torno al primer cuarto del siglo I a. C. al igual que las
del templo in antis segün manifiestan los ejemplos
aducidos y la cronologia del pavimento de opus signi-
num de la ce//a14.

Botorrita

El yacimiento ibero-romano donde se localiza la anti-
gua Contrebia Belaisca, se halla situado a escasa-
mente 1 km del actual pueblo de Botorrita y se
extiende desde el Cabezo de las Minas hasta la orilla
derecha del rfo Huerva.

De las excavaciones realizadas en 1970 en la deno-
minada Casa Agricola proceden una serie de
fragmentos que representan sillares almohadillados y
una cornisa con dentfculos. La mayoria de los trozos
de enlucido tienen monocromia roja o negra y relieve
real de 5 mm, salvo un fragmento con imitaciôn mar-
mörea a base de vetas rojas sobre fondo ocre.

Segundo estilo

Por el momento solo se conocen decoraciones rela-
cionables con el II estilo pompeyano en Velilla de
Ebro (Zaragoza).

Velilla de Ebro

La antigua Colonia Victrix lulia Lepida Celsa se
encuentra ubicada en la orilla izquierda del rïo Ebro,
en el término municipal de Velilla de Ebro, y se
extiende desde las Eras de Velilla hasta el pueblo
actual.

La periodizaciön general de la colonia, basada fun-
damentalmente en argumentos de tipo numismâtico
y arqueolögico, es la siguiente :

Fase I. Celse ibérica. 200-44 a. C.
Fase II. Colonia Lepida. 44 a.C./56-58 d. d. C.
Fase Iii. Colonia Celsa. 36-35 a. C./58 d. d. C.15.

5 Lintert 1975, lâm. 2.
6 Aoyagi 1977.
7 La zona exacta donde se realizö la excavaciön en 1972, se

localiza en el camino que bordea la muralla de la acröpolis, al
final del denominado tramo X. Cf. Beltrân 1976, fig. 2.

8 Eristov 1979, 724, no 143. 12 Beltrân 1984,146.
9 de Vos 1977,33-34, lâm. 31, figs. 22-23. 13 Moormann/Swinkels 1983,249.

10 Wirth 1931,54, n°58, Beil. XVIII, 2; 55, n° 11, Beil. XVIII.1. 14 Morricone 1970,603; id. 1971, 35-37.
Moormann/Swinkels 1983, 249. 16 Beltrân/Mostalac/Lasheras 1984,140.
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CORNISA

De la Casa de los Delfines, que se desarrolla cronolô-
gicamente durante la Fase III de la colonia, a la altura
de la estancia 21, provienen una serie de fragmentos
de enlucido pintado algunos de los cuales se relacio-
nan directamente con decoraciones del II estilo pom-
peyano:

Sillares con relieve ficticio evocado por dos filetes
(fig. 3). Con los fragmentos hallados solamente se ha
podido reconstruir parte de un sillar que imita una
brecha a base de formas ovoides o elipticas de color
negro sobre fondo rojo, verde y ocre. Mediante dos
filetes blancos se pretende simular un sillar almoha-
dillado del que desconocemos sus dimensiones.

Friso floral. Sobre una banda negra horizontal de 5
cm de grosor, situada debajo de una cornisa pintada,
se disponen rosetas rojas y azules enmarcadas por
pétalos marranes arqueados. Este motivo parece
derivar de las flores de loto con âmplios pétalos
arqueados utilizadas en frisos florales de la Fase le
del II estilo, como por ejemplo en la Villa de
P. Fannius Sinistor en Boscoreale16. Este motivo
aparece en Pompeya en la Casa de Trebius Valens
(III 2,1)17, en la Casa (111,14)18 o en la Casa del Labe-
rinto (V111,10), cubiculum 4619 entre otros casos. En
la pintura de Celsa los medios ci'rculos que enmarcan
rosetas de cuatro pétalos podrian interpretarse como
flores de loto que tras una progresiva geometriza-
ciôn, dentro de una lögica evolueiön, han quedado
reducidas a pétalos arqueados. Sin embargo, en la
fullonica de Ensérune aparece un friso donde los
medios cfrculos encerrando rosetas se diferencian
claramente de las flores de loto con las que entran en
alternancia20.

Bastôn con decoraciôn helicoidal. Bajo esta denomi-
nacién se entiende el motivo formado por un trazo
decoradoabasede lineasocintasen sentido helicoidal

que le confieren un marcado carâcter ornamen-

Beyen 1938, figs. 86a y 214.
17 de Vos 1975, lâm. 15, fig. 17.
18 de Vos 1975, lâm. 13, fig. 11.
19 Engemann 1976, lâm. 46.
20 Barbet 1985a, 183, fig. 9.

Fig. 3. VelilladeEbro, Casa de los Delfines,
espacio 21. Sillar con relieve ficticio,
bastôn helicoidaly friso floral

tal. También se le conoce como «bastoncini imban-
diti»21 o «hampe enrubannée»22.

En nuestro caso el bastôn tiene 3 cm de anchura,
fondo bianco flanqueado por dos filetes amarillos y
lineas anchas y estrechas en disposiciôn helicoidal.
Este elemento decorativo, aunque también se da en
pinturas del III estilo pompeyano, se desarrolla ple-
namente en decoraciones de la Fase IIb del II

estilo23.

Aunque hemos descrito de forma individual los ele-
mentos ornamentales que componen la decoraciôn
general de los fragmentos que presentamos, el
esquema seguido por el pintor o taller que decorö la
pared a la que pertenecieron estos fragmentos es
similar a los utilizados en la pared norte del oecus 1

de la Casa (I 11,14) de Pompeya24, o al de la zona
superior de la estancia 18 de la Casa de Paquius Pro-
culus (I 7,1)25.

Hinojosade Jarque

Al sur de esa localidad se observan una serie de mon-
ti'culos uno de los cuales recibe el nombre de la
Muela. En ese lugar se hallo una cornisa cuya sec-
ciôn se aproxima bastante a las plantillas utilizadas
en algunas cornisas de la colonia Celsa relacionadas
con pinturas del II estilo26.

Tercer estilo

Las decoraciones pertenecientes al III estilo
pompeyano proceden de Zaragoza y Velilla de Ebro
(Zaragoza).

Zaragoza

Paseo de Echegaray y Caballero. De esta excava-
21 de Vos 1975, 57.
22 Barbet 1982, 82.
23 Cf. nota 21.
24 de Vos 1975, lâm. 14, fig. 16.
25 Barbet 1983, 127, lâm. 12.
26 A.E. Arq. XVIII, 1945, fig. 7a.
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ciön, realizada dentro del casco antiguo de la ciudad,
nos interesan los fragmentas aparecidos en los
estratos mâs profundos (IV J y IV K) que presentan,
casi en su totalidad, fondo negro y trazos de encua-
dramiento flanqueados por filetes blancos y violetas.
Junto con estos trozos aparecieron otros con salpica-
duras. La dataciön directa que nos proporciona la
estratigrafia facilita una fecha de abandono para las
pinturas de estos estratos en torno al ultimo decenio
del siglo I a. C.27. En los estratos (IV A y IV B) aparecieron

otra serie de fragmentas con una decoraciön a
base de elementos vegetales geminados a lo largo
de un tronco o estipite a modo de candelabra floral2B.
Las reducidas dimensiones del motivo impiden otras
precisiones. Segün la dataciön estratigrâfica esta
decoraciön se realizö antes de los anos 30-40 d. d. C.

Fig. 4a. Velilla de Ebro, Casa de los Delfines, Oda ornamental del
emblema central del techo de la estancia 12

Velilla de Ebro

Fragmentos procedentes de las excavaciones reali-
zadas por la Real Academia de Nobles y Bellas Ades
de San Luis. De las excavaciones que llevö a cabo la
Academia de San Luis en la colonia Celsa hacia 1919
proceden treinta y ocho fragmentos conservados en
la actualidad en el Museo de Zaragoza. Las decora-
ciones de la mayorfa de los fragmentos no tienen
relaciön entre si, por ello sölo hemos podido realizar
una restituciön parcial con seis fragmentos, que por
la decoraciön y color de fondo no hay duda de su per-
tenencia a una misma pared, y dentro de ella, a la
zona superior;

Ediculo con cisne y guirnalda. Los seis fragmentos
que forman parte del conjunto permiten restituir una
decoraciön que Consta de ;

- Un cisne con las alas desplegadas de cuyo pico
pende unacinta.

- Parte de un ediculo de pequenas dimensiones
con flores de loto en el arquitrabe. En el extremo
superior izquierdo quedan restas de una cinta que
cuelga y el arranque de una guirnalda de la que
sölo se ha conservado la impronta.

- Restas de dos guirnaldas ondulantes semejantes
a la descrita en el apartado anterior, en cuyo punto
de encuentro nace una cinta coîgante.

Segün las dimensiones que se pueden deducir de la
restituciön y suponiendo una correcta simetria, esta
decoraciön ocupari'a aproximadamente unos 0,80 m
estando ubicada en la zona superior de la pared.
Ademâs de la decoraciön descrita se han conservado

algunos fragmentos con los siguientes moti-
vos;

Capitel y mascara. En dos fragmentos se observan
restas de un capitel jönico dibujado en amarillo sobre
fondo bianco. A la derecha del capitel, y sobre fondo
negro delimitado por un trazo azul flanqueado por
dos filetes blancos, queda la impronta de una mascara

que podria formar parte de un pequeno cuadro.

27 Beltràn/Sanchez/Aguarod/Mostalac 1980, 237.
28 Sobre troncos de palmerasimilares, Barbet 1974, fig. 191.

Fig. 4b-c. Ibid. Cenefas orna¬
mentales
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Trazos decorados con motivos en «V» (fig. 4e). En
uno de los fragmentos conservados aparece un trazo
bianco de 4 mm con motivos marrones en « V» y punti-
tos blancos en uno de sus lados. Este motivo también
se le conoce bajo la denominacibn de « galons brodés
de cœurs et points». A. Barbet distingue dos tipos
dentro del repertorio ornamental del III estilo: uno,
muy fino, formado por corazones o motivos en «V»;
otro, compuesto de corazones separados por puntos
y flanqueados, a su vez, por puntos mâs gruesos29.
Nuestra decoraciôn présenta caracteristicas de los
dos tipos descritos. Las pinturas italianas pertene-
cientes al III estilo con este motivo se encuadran dentro

de la Fase IIb de Bastet30, en la Galia comienza
entornoalos anos 20-30 d. d. C.31.

Casa de los Delfiries. De la estancia 12 de la Casa de
los Delfines procédé un interesante techo que cubria
una superficie aproximada de unos 60 m2. El primer
tercio de la habitaciôn tenia techo piano y el resto
bôveda rebajada. El conjunto se encuentra en la
actualidad en proceso de restauracibn32.

Techo piano. La decoraciôn del techo, segün los
fragmentos recuperados en la excavaciôn, estaria
formada por un emblema central enmarcado por una
banda con motivos florales (fig. 4a), que encontra-
mos en el techo de la estancia de la Casa de Casca
Longus33, y en decoraciones posteriores34; tirsos en
diagonal partiendo de los ângulos, cisnes dentro de
circulos y bandas flanqueadas por gruesos puntos
con motivos en « M » (fig. 4c) o estilizaciones vegetales
(fig. 4b).

Techo abovedado. La superficie abovedada
présenta fondo negro con una malla de cuadrados de
color amarillo sobre las cuales se disponen dos circulos

concéntricos. El espacio interior de los circulos
pequenos se decora con motivos florales y geométri-
cos en azul, bianco, rojo y amarillo que se alternan en
una compleja combinaciôn. Los cuatro ângulos
inferiores de cada cuadrado se rellenan con motivos de
cinco puntos. En el centra del techo hay un interesante

emblema con un triton marino y en los ângulos
representaciones de Nereidas.

El techo de la estancia 12, de acuerdo a la dataciôn
directa que nos proporciona la estratigrafia, debio
realizarse pocos anos después del primer decenio
del siglo I d. d. C.35.

San Esteban. El Poyo.

De este yacimiento se conserva en el Museo de

Teruel una interesante cornisa en estuco cuya plan-
tillaessimilaraotrashalladasen la insula de los Delfines

relacionadas con pinturas del III estilo pom-
peyano.

Cuarto estilo

Monreal de Ariza

En la mârgen derecha del rio Jalon, a escasos
kilométras de Monreal de Ariza, se encuentra el Cerro
Villardondeseubican las ruinas de Arcôbriga. De las
excavaciones realizadas a principios de siglo se con-
servan en el Museo Arqueolôgico Nacional de
Madrid una interesante muestra de fragmentos,
algunos de los cuales presentan orlas tipicas del IV
estilo (fig. 5a-b)36.

Bilbilis

Bilbilis se encuentra situada a escasos kilométras de
la actual ciudad de Calatayud, y se halla encaramada
sobre très cerros, lo que le confiere un urbanismo
peculiar, escalonado a base de terrazas donde se
asientan los edificios para un mejor aprovecha-
miento del terreno. Este plan urbanistico data de
época aûgustea, momento en el que Bilbilis adquiere
el status juridico de municipium y en el que comienza
el gran apogeo de la ciudad de la que, hasta el
momento, se ha recuperado un enorme conjunto
monumental compuesto de un templo de culto imperial

y un gran fora. Junto a esta zona se encuentra el
teatro, de considerables proporciones, y finalmente
las termas, que se situan en la parte mâs alta del
yacimiento y se adaptan al terreno mediante una estruc-
tura escalonada37.

Las pinturas aparecieron en una de las estancias de
las termas, a la que se habi'an arrojado como escom-
bro en un momento de reforma del edificio. Corres-
ponden a cuatro parades y un techo piano, realiza-
dos bajo los cânones estéticos del IV estilo, ya que
existen varios motivos decorativos que avalan esta
cronologia.

Cenefas caladas. Las très primeras cenefas, cuadrados,

triângulos y gotas de agua (fig. 5c, 5d, 5e) estan
pintadas en bianco sobre fondo negro y decoran los
compartimentos anchos de la zona I del mura. Los
très tipos presentan claros paralelos en las ciudades
cam pan as38.

29 Barbet 1982, 63.
30 Ibid.
31 Barbet 1984, 32.
32 Mostalac/Gurrea 1984, 379 sigs.
33 Barbet 1985 b, fig. 95.
34 Strocka 1984, 24, fig. 12, lâm. 97.
35 Cf. nota 15.

Corresponden a los tipos 120c y 33 de A. Barbet. Barbet 1981,
fig. 6 y 26.

Martin Bueno 1975, passim \ id. 1982, 6-15; id. 1972.

Corresponden a los tipos 40, 50 y 33 de A. Barbet. Cf. Barbet
1981, fig. 9,13 y 6.
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Fig. 5a-b. Monreal de Ariza, cenefas caladas
Fig. 5. c-e. Bilbilis, Termas, cenefas caladas
Fig. 5 f-h. Ibid., paneles medios

Las cenefas de circunferencias que alternan con
motivos vegetales, circunferencias secantes y semi-
circunferencias tangentes estan pintadas en ama-
riiio y verde sobre el fondo rojo cinabrio de los pane-
les medios (fig. 5f, 5g y 5h). En los très ejemplos se
aprecia claramente la incision de la punta del compas,

que marca el centra de la circunferencia. Al
contrario que en el grupo anterior, no son muy numero-
sos los paralelos itâlicos, aunque es indudable que el

pintor conoci'a con exactitud estos modelos y ello lo
demuestra el estudio de los colores y dimensiones
acordes con los cânones itâlicos39.

Candelabro torso (lâm. VII, 3e). Decora el interpanel
central de uno de los conjuntos restituidos. De una
vasija brotan très tallos de naturaleza vegetal que se
entrecruzan formando una trenza que se estrecha a
la vez que aumenta su altura. En el mundo provincial
no se conoce ningün paralelo, sin embargo Italia, y
sobre todo Pompeya es prolija en este tipo de orna-
mentos que quedan recluidos dentro de los mârge-
nes cronolögicos del IV estilo. El caso mas antiguo es
el fragmento aparecido bajo el pavimento de la Casa
de Ganimedes (VII 13 4), fechado por de Vos antes
del 62 d. d. C.40.

Casetones en la zona superior del muro. Consiste en
una red o malla de rectângulos azules sobre fondo
rojo, en cuyo centra hay una flor blanca de cuatro
pétalos, creando un sistema de relacion continua,
similar al del triclinio de la Casa de Pinarius Cerealis
(III4.4)41.

Estructura de la zona I del muro. Esta dividida en
compartimentas anchos y estrechos, los primeras
decorados con formas geométricas y cenefas caladas

y los segundos con macizos vegetales de hojas
muy estilizadas42. En las pinturas provinciales, hasta
el momenta, no encontramos la combinaciön de
ambos sistemas que, sin embargo, son muy comu-
nes en la pintura itâlica, como por ejemplo en la Casa
de Menandro (I 10,4) y Casa de los Vettii (VI 15,1)
entre otras.
Los conjuntos pictôricos descritos deben incluirse en
el grupo de las pinturas provinciales de muras pianos
con decoraciones de candelabros que se desarrollan
a partir de la segunda mitad del siglo I d. d. C. A pesar
de la inclusion consciente en este grupo, los conjuntos

bilbilitanos tienen caracteristicas propias que lo
individualizan, imprimiéndole un carâcter mâs cer-
cano a los paralelos italianos : la zona I del muro com-
partimentada en paneles anchos y estrechos con las
decoraciones descritas, los candelabros que se
apartan de las formas de «Schirmkandelaber» tan
comunes en el grupo provincial, y las cenefas caladas

que, en la mayor parte de los ejemplos provinciales,
no presentan la variedad y riqueza de las de

Bilbilis.

Conclusiones

Atendiendo al estilo, las decoraciones de los
fragmentas analizados acreditan la presencia de los cuatro

estilos pompeyanos en Aragon. El I estilo, por el
momenta, esta representado ünicamente por los restas

procedentes de Azaila y Botorrita cuyas decora-

38 Barbet 1981, 932 sigs.
40 de Vos 1982,336 sigs., fig. 10.

41 Barbet 1985 b, 203.

42 Barbet 1985b, 193sigs.
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ciones pueden datarse en el primer cuarto del siglo I

a. C. Del II estilo sölo se conservan decoraciones en
la colonia Celsa pertenecientes, como ya hemos
visto, al 11 estilo tard 10 y con unacronologi'aentornoal
ano 30 a. C. No obstante, queda aün por analizar el
interesante conjunto aparecido en el oecus triclinar
de la Casa de Hércules (fig. 4d, lâm. VII, 3d) que
puede ser anterior al exhumado en la Casa de los
Delfines. El III estilo, gracias a las decoraciones
halladas en las excavaciones de Zaragoza, sabemos

que esta présente en Caesaraugusta en el ultimo
decenio del siglo I a. C. y en Celsa después de los
anos 10-15 d. d. C. Del IV estilo ùnicamente se
conservan elementos decorativos en Monreal de
Ariza con dos interesantes cenefas caladas y en
Bilbilis, dönde las decoraciones de acuerdo a los
paralelos aducidos, unas pueden datarse antes del
62 d. d. C y otras rebasan esa fecha.
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