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a sala del mosaico de los Amores forma parte de un edificio monumental, que antes 
ha sido descrito, y conforma el contexto constructivo inmediato de la misma, donde 

debemos encontrar, por tanto, una comprensión acertada de su significado. 

 Posición y dimensiones 

El edificio aparece sobre un pódium de 1 m. —cota de los pavimentos interiores entre 
313,00 y 313,10 m.— y tiene unas medidas aproximadas de 33 x 12 m., con una orientación cer-
cana al eje norte-sur. La fachada principal pudo estar orientada al este —y por tanto, al centro 
físico de la ciudad—, en el eje menor del edificio, que en conjunto, se compone como una macla 
de patios y salas cubiertas —pavimentadas con mosaicos— de distintas dimensiones. 

La sala del mosaico de los Amores —con unas medidas aproximadas de 6 x 12 m.— se 
encuentra en el ala norte de ese edificio. Los revestimientos de estuco del muro de cabecera, 
una gruesa obra levantada con tapial, aparecen tumbados sobre los pavimentos, habiéndose 
conservado en esa posición secundaria hasta la cornisa del techo —se ha estimado su altura en 
3,80 m.—. La decoración interior muestra un zócalo de cruces gamadas entrelazadas, que sos-
tiene grandes paneles de estuco rojo separados por falsas pilastras. 

 Cubiertas 

Salvo algunas evidencias aisladas que atestiguan la utilización de tegulae, imbrices y ante-
fijas y una abrazadera de hierro que pudo haber reforzado el ensamblaje de dos vigas, los res-
tos de la cubierta no se han registrado en la estratigrafía arqueológica, infiriéndose, por tanto, 
que fue ordenadamente desmontada. Hasta ahora, hemos venido suponiendo para la sala del 
mosaico de los Amores una cubierta a dos aguas apoyada en los muros largos, que cuentan con 
zócalos de mampostería de mayor altura que los menores. 

 Circunstancias histórico-constructivas 

Hasta ahora sabemos que este edificio no llegó a estar en uso, o incluso que no llegó a 
culminarse la construcción. Así, por ejemplo, los pavimentos de mosaico se encuentran cubier-
tos con una fina capa de ceniza depurada; una reserva de masa de mortero hidráulico se encon-
tró preparada sin llegar a ser usada, o se estaba reparando una canalización procedente de uno 
de los patios, que debió obstruirse en el transcurso de las obras. 

El edificio sufrió una destrucción violenta en algunas de sus partes, como por ejemplo el 
muro de cabecera de la sala del mosaico de los Amores, y después fue desmantelada la cubier-
ta. En el siguiente siglo se produce  una ruina lenta de los paramentos de tapial que aún queda- 
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ron en pie, acumulándose entonces sedimentos de más de un metro de espesor sobre los pavi-
mentos interiores. Nos devuelve la imagen en ese tiempo de unas ruinas “en alberca” que des-
tacarían como un islote en el centro de la plaza, también súbitamente abandonada. 

Además, el edificio está vacío, no quedan señales en la estratigrafía de mobiliario u otros 
objetos relacionados con el uso —tampoco marcas de desgaste o reparaciones en pavimentos y 
paramentos—. Esta circunstancia constituye una dificultad para la datación de la obra y su des-
trucción, pero recurriendo a criterios estilísticos comparativos, se puede apuntar que los estu-
cados están cercanos al llamado último estilo pompeyano —hacia el año 70—, mientras que los 
mosaicos polícromos tienen cierto paralelismo con otros datados a mediados del siglo II, por 
ejemplo, en Itálica. Otra información procede de la datación de los tapiales, donde se encuen-
tran materiales cerámicos de toda la secuencia de Cástulo, siendo los más recientes de la se-
gunda mitad del siglo I. En base a esas observaciones, la construcción se debe situar a finales 
del siglo I o inicios del II, sin que podamos aportar mayor precisión; aún debemos esperar la 
aparición de un epígrafe u otras evidencias que nos remitan a un año concreto. 

 Definición arquitectónica y patrimonial 

Hemos venido proponiendo, como imagen reconstructiva del edificio, una planta com-
pleja formada por la adición de espacios rectangulares cubiertos/descubiertos, que estaría cer-
cana a ciertos tipos de arquitectura pública relacionada, bien con las sedes de culto imperial, o 
bien con las sedes de corporaciones y asociaciones religiosas. 

La cronología apuntada y la destrucción intencionada de la obra nos sirven para sostener 
que el edificio podía albergar un altar o ara en honor del emperador Domiciano (81-96), así co-
mo otros espacios anexos relacionados con el culto imperial. Asesinado en una conspiración, la 
posterior damnatio memoriae —o condena de la memoria— de este emperador, decretada por el 
Senado, habría llevado primero a su destrucción simbólica y, después, a su ruina constructiva. 

En este supuesto, Cástulo estaría siguiendo -a finales del siglo I- y a propósito de este 
emperador concreto, la pauta emprendida por Tarraco y Cartago Nova en los inicios de siglo, 
de levantar sedes de culto imperial, en espacios urbanos centrales, en honor de Augusto o de 
sus sucesores de la dinastía Julio-Claudia. En este sentido, se debe recordar que Cástulo perte-
neció a la provincia Tarraconense, que siempre fue de jurisdicción imperial, y que sus capitales 
en sucesiva jerarquía fueron precisamente Cartago Nova y Tarraco. En caso de confirmarse esta 
hipótesis, estaríamos ante un singular edificio en unas condiciones excepcionales de conserva-
ción■ 
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