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YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE
OSUNA (SEVILLA). ACTUALIZACIÓN Y
DIAGNOSIS.

JUAN MANUEL VARGAS JIMÉNEZ
ANA ROMO SALAS

Resumen: La actualización del conjunto de la información ar-
queológica referida al municipio de Osuna ha conllevado la revi-
sión de las antiguas referencias y la incorporación de más de cua-
renta yacimientos inéditos del término. En cada uno, a parte del
análisis de los parámetros estrictamente arqueológicos, se ha efec-
tuado la fijación de coordenadas, la delimitación poligonal sobre
cartografía escala 1:10.000, la implantación sobre el parcelario
catastral, etc. Todo ello como instrumento de protección patrimo-
nial, dada la paulatina degradación de las condiciones de conserva-
ción de estos enclaves.

Abstract: The update of the joint of the archaeologic information
referred to the municipality of Osuna there has supposed the review
of the ancient references and the incorporation of more than forty
unpublished deposits of the term. In each one, to part of the
analysis of the strictly archaeologic parameters, it has been effected
the fixing of coordinates, the polygonal delimiting on cartography
scale 1:10.000, the installation on the parceling cadastral, etc. All
this as patrimonial protection instrument, given the gradual
degradation of the conservation conditions of these enclaves.

I. INTRODUCCIÓN.

En el marco de las actuaciones que la Delegación Provincial de
Cultura de Sevilla viene realizando en colaboración con el  Institu-
to Andaluz de Patrimonio Histórico para la protección de los
bienes de carácter arqueológico, recibimos en 1998 el encargo de
llevar a cabo la Revisión y Actualización del Inventario de Yaci-
mientos Arqueológicos del Término Municipal de Osuna.

La fuente documental de la que disponíamos como precedente
inicial, eran las prospecciones que D. Fco. Collantes de Terán,
realizó en 1957 en el término de Osuna, con el objetivo de publi-
car el correspondiente capítulo del Catálogo Arqueológico y Artís-
tico de la Provincia de Sevilla y que lamentablemente tan solo
quedaron en forma de encomiables anotaciones manuscritas. En
1979, el Sr. Corzo da a conocer la información de estas notas
inéditas, incorporando además toda una serie de enclaves
paleocristianos y de hallazgos epigráficos que se producían en aque-
llas fechas.1 Más tarde, en 1987, J.A. Pérez, J.M. Vargas, A.S. Romo
y F. Sierra realizan la Carta Arqueológica del Término Municipal
de Osuna, ampliando el volumen de yacimientos conocidos y pro-
porcionando mediante la cumplimentación de las primitivas fi-
chas de Catálogos de Yacimientos Arqueológicos un inicial instru-
mento de protección.2 Con posterioridad se realizarán estudios más
sectoriales como los dedicados a los asentamientos turdetanos3 y a
los enclaves islámicos de la comarca,4 o los correspondientes al
expediente del B.I.C. de Urso.

Las previsiones que teníamos al inicio de los trabajos de 1998
para realizar la puesta al día de la información de los yacimientos
del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía (I.Y.A.A),
se han visto superadas, puesto que aun tratándose de una revisión
de datos a nivel documental y comprobación a nivel de campo, la

realidad de la información y la extensa superficie del término
municipal de Osuna, han dado lugar a la incorporación de un
ingente número de yacimientos inéditos, de tal forma que si bien
inicialmente para este territorio había unas 86 fichas abiertas, ac-
tualmente y por el momento,5 son 136 fichas, es decir un 36,76 %
de enclaves inéditos: concretamente 45 fichas más, lo que equival-
dría aproximadamente a un término municipal nuevo, de tamaño
medio.6 (Fig. 1).

A nivel metodológico y de forma sintética, los trabajos de docu-
mentación y prospección, podemos dividirlos en tres fases bien
diferenciadas desde un punto de vista temático pero temporalmen-
te interrelacionadas conforme a las pautas que el propio desarrollo
de los trabajos iba marcando.

 Fase A.-  Documental.
- Administrativa.

- A nivel provincial.
- A nivel local.

- Bibliográfica.
- Planimétrica.
- Excavaciones e Informes Arqueológicos inéditos.
- Recopilación de noticias.
- Mediante entrevistas con encargados de fincas, guardas y
aficionados locales.

Fase B.- Trabajo de campo.
- Localización de enclaves.
- Delimitación cartográfica conforme a la dispersión del
material arqueológico superficial, sobre topográfico
1:10.000. (Fig. 2).

- Identificación y documentación de estructuras.
- Recogida y primera definición tipológica de muestreo
cerámico.

- Adscripción cronológica y funcional preliminar.
- Cumplimentación de la ficha de campo.
- Documentación gráfica y fotográfica.

Fase C.-  Análisis de la Información y Sistematización.
- Contrastación y comparación entre información antigua
y actualizada.

- Delimitación poligonal de yacimientos.
- Fijación cartográfica y establecimiento de coordenadas
U.T.M.

- Determinación de parcelas afectadas conforme al plano
parcelario catastral.

- Informatización de datos en la base Arqueos.

II. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.

A continuación y de forma sucinta se presenta una descripción
y caracterización cultural de todos y cada uno de los enclaves.7

(Fig. 3).
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FIG. 1. Yacimientos arqueológicos del T.M. de Osuna. Fuentes de Información: Collantes
1957; Corzo 1979; Pérez et alii 1987 y Vargas y Romo 1998.

1.- URSO / OSUNA. 8

La denominación Urso/Osuna la entendemos como la globalidad
de un yacimiento que acoge diferentes unidades diferenciables y
que ocupando parte del propio casco urbano de la actual locali-
dad se extiende hacia el este en una zona periurbana. La bibliogra-
fía y diferentes intervenciones arqueológicas se han ocupado de
este enclave desde antiguo, siendo además cuna de notables hallaz-
gos. Sus raíces se hunden en la Protohistoria, pero no será hasta
más adelante cuando este enclave hace su aparición en la Historia
escrita, recibiendo su reafirmación en época romana al recibir el
título de Colonia Genetiva Iulia. De la dominación musulmana se
conservan referencias en las fuentes y algunos vestigios de gran
interés como los llamados “Paredones”, para con la llegada de la
modernidad retomar una nueva fase de esplendor de la mano del
Ducado de Osuna, cuya labor es aún posible contemplar en los
magníficos edificios y el patrimonio mueble legado.

Dentro de este sintético recorrido, pues no es objeto de la pre-
sente exposición entrar en los múltiples aspectos histórico-arqueo-
lógicos de Osuna, se diferenciaron originalmente diferentes unida-
des, sin duda matizables y que obedecen a una aproximación espa-
cial a los diferentes ámbitos reconocidos; es decir, la fijación de las
hipótesis para la consecución de los objetivos de protección patri-
monial que se habían establecido; por ello se trata de un capítulo
en parte con sentido historiográfico -pues algunas de las unidades
son hoy día teorías de difícil comprobación-, y en sí mismo abier-
to y sujeto a las modificaciones que se deriven del avance en la
investigación arqueológica.

Estas unidades son las que siguen:
Osuna I (nº 87).- Zona amesetada situada al este del casco

urbano actual de Osuna y al norte del antiguo trazado de la N-
334. Área donde se ubica el asentamiento orientalizante y turdetano,
así como la colonia romana de Urso. Entre los elementos emer-
gentes destacan los restos del teatro romano, las estructuras del
camino de la Farfana9  y los depósitos hidráulicos. En el cruce de
caminos entre la Vereda de Granada y el Camino de la Farfana, se
localizaron los famosos bronces de la lex de Urso. Asimismo en
excavaciones arqueológicas de los años 92 y 93,10 aparecieron es-
tructuras islámicas interpretadas como pertenecientes a un posible
arrabal.

Osuna II (nº 88).-  Área de la necrópolis oriental de Urso, a
ambos lados de la Vereda Real de Granada. Enterramientos
protohistóricos en fosas simples, lugar de aparición de los relieves
funerarios ibéricos y en época romana necrópolis tanto en cuevas
artificiales como en fosas superficiales. Temporalmente fortifica-
ción de época republicana romana conforme a las investigaciones
acerca de la contienda civil entre Pompeyo y César.11

Osuna III (nº 89).- Ocupa parcialmente el sector oriental del
actual casco urbano así como el área aledaña en torno a la Cole-
giata y la antigua Universidad. Ubicación en meseta y ladera. Se
correspondería con la ciudad islámica, bajomedieval y moderna.
Aún es posible reconocer algunos elementos emergentes del primi-
tivo trazado defensivo como los Paredones y la Torre del Agua. En
época moderna y vinculados a la mencionada eclosión del ducado
de Osuna, surgieron cuantiosas fundaciones religiosas y civiles que
dejaron su ref lejo en el urbanismo local: colegiata, antigua univer-
sidad, conventos y casas palaciegas.

Osuna IV (nº 90).- En el sector sureste de Osuna, en orografía
de ladera, se detectaron restos de una necrópolis, según noticias
recogidas por J. Campos.12 En la actualidad se trata de un área en
proceso de urbanización avanzado. Recientes trabajos de segui-
miento de obras no han detectado existencia de necrópolis alguna
en parcelas de este ámbito.13

Osuna V (nº 91).- Al noreste del actual casco urbano de Osuna,
junto al camino de las canteras, en situación de ladera. Igualmente
según noticias del anterior autor, al realizarse el ensanche del men-
cionado camino se detectaron restos de una necrópolis. En la ac-
tualidad se trata de un área en proceso de urbanización.
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FIG. 2. Delimitación poligonal de los yacimientos Cerro de las Cabezas I (nº 9), II (10) y III (133), en el topográfico 1:10.000.

2.- CERRO DEL CALVARIO.-  En un entorno accidentado,
se encuentra este promontorio amesetado, con evidencias de ha-
ber sustentado diversas culturas, ya que se constata como poblado
desde el Bronce Final a época turdetana; como bastión medieval y
convento en la modernidad. En su extremo oriental se aprecian
restos de estructuras, posiblemente vinculadas al sistema defensi-
vo. En el centro se encuentran las ruinas de un convento de media-
dos del siglo XVI con la iglesia de cantería sin cubierta; restos
emergentes del claustro, empedrado en la explanada delantera oc-
cidental y anexos reutilizados y acondicionados actualmente para
encerrar ganado. En el extremo oeste de la meseta, en el área no
empedrada, y hasta el límite del cerro, se esparcen los restos
protohistóricos de construcciones de mampuesto y pavimentos de
almagra, muy expuestos a la erosión y la escorrentía. Respecto de
los materiales, se aprecian cerámicas turdetanas, orientalizantes: a
torno bruñidas, pintadas figurativas, etc.; y también más antiguas
como cerámicas a mano y dientes de hoz de sílex. No obstante ni
en la prospección del 87, ni en la del 98 se perciben materiales
romanos, quizás por la erosión que ha sufrido la cima, o lo más
seguro, por ser un hiatus en la ocupación. Por tanto sin evidencias
de época romana y estructuras poco claras de época islámica. Aco-

ge nuevos usos en época moderna con la implantación del con-
vento. Conservación media. (Fig. 4 y Lám. I).

8.- CORTIJO DE MONTELINEROS.- Villa romana situada
al sureste de dicho rancho y emplazada en la ladera norte del
vértice geodésico de Alcalá. Los materiales constructivos que se
exponen en el patio del cortijo (columnas de mármol, etc.) pare-
cen no corresponder a este yacimiento según noticias orales. El
material arqueológico de superficie está triturado por el reiterado
uso de subsolador. Se cita la aparición de ladrillos visigodos. Par-
cialmente destruido.14

9.- CERRO DE LAS CABEZAS I.-  En el límite del término
entre Osuna y El Rubio, se alza este poblado turdetano que se
transformará en ciudad en época romana y perdurará hasta mo-
mentos islámicos. Se trata de una amplia meseta fortificada, a 270
m. de cota, con buena visibilidad sobre el entorno y f lanqueada
por sus necrópolis. Af loran gran cantidad de estructuras, debido a
la sistemática acción de los expoliadores: muros, piscinas de opus
signinum, metae de molinos aceiteros, etc. Los restos constructi-
vos y cerámicos son abundantísimos. F. Collantes cita el epígrafe
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FIG. 3. Yacimientos arqueológicos del T.M. de Osuna. Delimitaciones poligonales.
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FIG. 4. Yacimientos con estructuras constatadas y su distribución cronológica.
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de C  AELIVS  TURPIO guardado en casa de A. Oriol como
procedente de este yacimiento; posteriormente otros autores reco-
gen hallazgos epigráficos procedentes de la ciudad y sus necrópo-
lis.15 Conservación media. (Fig. 2)

10.- CERRO DE LAS CABEZAS II.- Necrópolis ubicada en
la pequeña loma al noroeste del yacimiento del Cerro de las Cabe-
zas I; en situación de ladera. En el terreno se aprecian  materiales
constructivos y cerámicos. Conservación media. (Fig. 2)

11.- CORTIJO EL LINO / MOLINO EL LOBO.- Al sur de
dicho cortijo, junto al límite entre los términos de Osuna y Écija,
se encuentra esta villa tardorromana, en situación de ladera, donde
se aprecian abundantes elementos constructivos y cerámicos, aun-
que en superficie no se detecte ningún tipo de estructuras. Se
implanta sobre él una almazara de cronología contemporánea, ac-
tualmente en ruina, pero que estuvo en funcionamiento hasta la
segunda mitad del s. XIX. Conservación media.

12.- LLANO DE LA IGLESIA.- A unos 600 metros al sureste
de El Rosal, pequeña villa situada en llano, de cronología alto y
bajoimperial, donde aparecen elementos cerámicos y constructi-
vos bastante conservados, concentrados en un diámetro de unos
150 metros. Hay referencias acerca de la aparición de elementos
metálicos: conducciones de plomo, monedas, etc. Implantación
de almazara en época contemporánea. Conservación media.

13.- CORACHO I  /  RANCHO CORACHO.- Sobre una
loma a 100 metros al sur del Rancho, se encuentra esta pequeña
villa romana, de materiales constructivos abundantes y cerámicos
algo escasos. Cronología alto y bajoimperial. Vinculado a Coracho
II, su necrópolis. Conservación media.

14.- CALAMORRO I.-  Sobre una planicie algo elevada sobre
el entorno, a unos 800 metros al suroeste del punto geodésico de
Calamorro, se ubica una extensa villa romana de cronología alto y
bajoimperial, con abundantes materiales constructivos y cerámicos
en buen grado de conservación. Fragmento de catillus en una de
las lindes. Conservación media.16

15.- CALAMORRO II.-  Necrópolis romana, ubicada en lla-
no, al norte de la villa de Calamorro I. Solo se aprecian decenas de
tégulas poco fragmentadas. Hay referencias acerca de la aparición
de lucernas,  vidrios, restos de urnas y algunos objetos metálicos.
Conservación baja.

LAM. I. Vista de la meseta del Cerro del Calvario; en primer término af loración de estructuras
debido a la erosión, al fondo restos del convento.

16.- CERRO SANDINO.- Villa romana altoimperial con pro-
bables raíces turdetanas, ubicada en la cima y ladera sureste de esta
elevación, a unos 600 m. del cortijo del mismo nombre. Se aprecia
material constructivo: tégulas, bastantes laterculi, etc. y cerámicas
de tradición ibérica y romana. Conservación media.

17.- RETAMAR.- Villa romana altoimperial, ubicada en una
suave elevación, a 700 m. al suroeste de Rancho de Coracho. Se
aprecian elementos cerámicos, metálicos y tégulas de gran tamaño.
Referencias respecto a la existencia de una necrópolis romana con
probables raíces turdetanas, sin confirmar. Conservación baja.

18.- RANCHO MÉNDEZ.-  Situada en llano y al pie de la
Vereda Real de Granada, se encuentra esta villa romana, con perdu-
ración como alquería islámica. Al estar tan cerca de Osuna ha
sufrido la acción de expoliadores; además las lluvias suelen dejar al
descubierto parte de un mosaico de motivos geométricos y otras
estructuras: muros de opus caementicium, otro recubierto con
opus signinum, etc. En general hay bastantes restos constructivos
y cerámicos. Además hay referencias de aparición de elementos
escultóricos, como una cabeza femenina colosal y metálicos: mo-
nedas. El dato de considerarlo poblado fortificado es erróneo.
Conservación media.17 (Lám. II).

19.- CARRIÓN I.-  Yacimiento ubicado en ladera y llano; se
trata de una alquería islámica, aunque algunos materiales construc-
tivos evidencian un posible origen romano. También se perciben
instrumentos líticos prehistóricos. Al noreste de Carrión II, es un
yacimiento extenso pero de materiales muy fragmentados. Conser-
vación baja.

20.- CARRIÓN II.-  Al igual que en Carrión I, hay evidencias
de cronología prehistórica, por la detección de material lítico pu-
limentado. Con posterioridad, se trata de un núcleo rural romano
e islámico ubicado en un cerrete. Aparecen abundantes restos cons-
tructivos y cerámicos, además de alguno metálico. Se tienen noti-
cias de la existencia de varios silos, en la actualidad ocultos por las
labores agrícolas. Conservación media.

21.- ALGARABEJO I.- En el cerrete donde actualmente se
ubican unas naves para labranza, se aprecia esta villa romana con
escasa presencia de material arqueológico; las referencias documen-
tales de abundancia de elementos constructivos, cerámicos y metá-
licos quedan obsoletas. Conservación baja.

22.- MIGOLLA / CERRO DE LA CORDERA / CORTIJO
DE LAS BEATAS / CORTIJO DE  BEATALOBO.-  Villa
romana altoimperial que se ubica en el extremo norte de una loma,

LAM. II. Rancho Méndez.  Detalle de una de las estructuras romanas emergentes.
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junto al Arroyo de las Mozas; forma un pequeño cerro amesetado
con abundantes materiales muy concentrados en la cima y en menor
medida en la ladera. Collantes hace referencia a la aparición de un
mosaico, trasladado en casa de A. Oriol. Conservación media.

23.- GILENILLA  I / EL ROSAL .-  Villa romana altoimperial
en la cima plana y ladera oriental de un cerrete de poca elevación.
Se encuentra prácticamente destruida, con materiales constructi-
vos muy triturados; los cerámicos son escasos -alguna T.S.H.- y hay
referencias a elementos metálicos -algún símbolo fálico-. Conserva-
ción baja.

24.- RANCHO LOS ANGULOS.-  Villa alto y bajoimperial,
ubicada en un cerrete y su vertiente norte. Elementos constructi-
vos abundantes, más triturados en la ladera que en la cima. Refe-
rencias acerca de restos de mosaico y escalinatas que no pueden
verificarse a pie de campo. Conservación media.

25.- LAS AGUILILLAS  I.- Aglomeración de cronología ro-
mana alto y bajoimperial. Extensa dispersión de materiales, en lla-
no,  con restos constructivos abundantes y  variados: diversos ti-
pos de mármoles, laterculi, escorias, tegulas, etc. De entre los
cerámicos destacan los numerosos fragmentos de dolia. Se detecta
una meta y un catillus. Por su extensión podríamos considerar que
rebasa con creces los límites de una villa. Conservación alta. (Lám.
III).

26.- CORTIJO DEL TESORO.- Asentamiento rural romano
de cronología altoimperial y de situación en llano. Se aprecian
estructuras de opus signinum y escaso material constructivo y
cerámico: dolia, algún fragmento de ánfora, T.S.H., etc. Conserva-
ción alta.

27.- CERRO DEL TESORO.-  Yacimiento bastante destruido
por la erosión, ubicado en el extremo sur de la cima y ladera de
esta meseta, a 300 m. al noreste del Cortijo del Tesoro. Se aprecian
pocos materiales y bastante tempranos: cerámicas pintadas
turdetanas, paredes f inas, T.S.SG., etc. Debió ser una villa
altoimperial. Parcialmente destruido.

28.- EL INTENDENTE / CORTIJO DEL INTENDENTE.-
En una suave ladera orientada hacia el suroeste, a 400 m. del cor-
tijo que le da nombre, se encuentra esta villa romana muy destrui-
da; tan solo restan materiales constructivos: tégulae e ímbrices. En
el cruce de caminos hay una pileta monolítica de arenisca que
pudiera ser una pieza reutilizada. Parcialmente destruido.

29.- TERROSILLO I.- Donde mismo se ubica el Cortijo
Terrosillo, en la conf luencia entre el Arroyo de Alcalá y el de
las Mozas, se encuentra esta villa romana, emplazada en llano,
bastante extensa, con abundante material cerámico en superfi-
cie: fragmentos de ánforas Beltrán II B, T.S.H., T.S.Cl., dolia,
etc. Cronología alto y bajoimperial. Debido a remociones clan-
destinas, se aprecian arranques de muros, una pileta de opus
signinum y tenemos noticias de amplias estructuras subterrá-
neas colmatadas; no obstante existen grandes amontonamientos
de piedras -de varios metros-, cubriendo el área arqueológica.
Conservación media.

30.- TERROSILLO II.- Necrópolis romana en llano, al no-
roeste de la villa Terrosillo I. Aparecen algunas tégulas en el entor-
no y en el mismo camino se aprecian seis fosas simples, alineadas,
recortadas en el terreno. Conservación media.

31.- ALCALÁ / CORTIJO DE ALCALÁ.- De esta antigua
villa romana, emplazada en  llanura, e inmediata hacia el sureste

LAM. III. Meta de una almazara romana detectada en el yacimiento de las Aguilillas I.

del actual Cortijo Alcalá, solo se aprecia en superficie material
constructivo muy triturado: piedras y fragmentos de ladrillos.
Conservación baja.

32.- ALCALÁ MORISCO.-  A 200 m. al noreste del Cortijo
del mismo nombre, se encuentra este yacimiento tipo villa, ubica-
do en la cima y ladera meridional de un cerrete, muy concentrado
y de pequeñas proporciones. Gran cantidad de material construc-
tivo y cerámico en superficie, debido a la reciente siembra de oli-
var: ladrillos, tégulas, fragmentos de dolia, etc. Las referencias do-
cumentales de af loramientos de estructuras no se perciben en la
actualidad. Conservación media.

33.- SANTA CRUZ / HACIENDA SANTA CRUZ.- Enclave
rural romano altoimperial, ubicado en una loma de dorso plano y
de poca elevación, 800 m. al noreste de dicha Hacienda, junto a la
antigua Vereda de los Mártires. Hay material cerámico y construc-
tivo: laterculi, fragmentos de argamasa, etc. Conservación media.

34.- LAS MOZAS / CORTIJO DE LAS MOZAS.- Asenta-
miento rural romano altoimperial, ubicado en una loma de escasa
elevación y cima llana, a 100 m. al sur de dicho cortijo. Los mate-
riales son bastante escasos; en el edificio se conservan siete frag-
mentos de fuste de columna de caliza local. Conservación Baja.

35.- HARO / CERRO DE LA QUINTA DE
VISTAHERMOSA.- Asomado a la confluencia entre el Arroyo
del Salado y el de Alcalá, unos 600 m. al oeste de dicha quinta, se
encuentra esta villa romana alto y bajoimperial que perdura como
alquería islámica. Se trata de un núcleo rural bastante extenso, en
ladera, con abundancia de restos constructivos y cerámicos en su-
perficie. La referencia acerca de la existencia de numerosos silos
no ha podido ser confirmada. Conservación media.

36.- CALDERÓN.- Villa rústica romana alto y bajoimperial.
Ubicado en una leve loma, junto a la confluencia del Arroyo Cal-
derón y el Salado, e inmediato hacia el oeste del cortijo del mismo
nombre. El material constructivo aparece más concentrado en la
parte alta; el cerámico se encuentra muy triturado. Conservación
media.

37.- CERRO DE JESÚS.- Situado en una herriza de monte
bajo, 600 m. al noreste del Cortijo Topetecano, y a igual distancia
del Arroyo Salado, se encuentra este enclave de época romana, de
pequeño tamaño y función indefinida dada la cercanía de otras
villae. Los restos constructivos y cerámicos son muy escasos. Par-
cialmente destruido.
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38.- LAS CABEZUELAS / RANCHO DE MANUEL RO-
MERO / RANCHO DE ANTONIO CEJUDO.- En el lugar
delimitado, en llano y a unos 300 metros al noreste del llamado
Cerro de Las Cabezuelas, se detectan abundantes elementos cons-
tructivos: ladrillos, laterculi, tégulas... pero el material cerámico es
casi inexistente. Este enclave romano, al igual que el Cerro del
Pradillo aparece en la historiografía vinculado a la aparición de
cientos de ladrillos paleocristianos, no obstante en ambos se hacía
alusión a cerros próximos entre sí. Por otra parte en el Cerro de las
Cabezuelas en sí, no se detectan restos, por la erosión, los arados,
por el uso como cantera, o... porque el yacimiento de referencia ha
sido siempre este de ubicación en llano. Posiblemente se trate de la
necrópolis de C. del Pradillo, aunque no haya datos para confir-
mar. Conservación baja.18

39.- EL JILGUERÓN / CORTIJO HIGUERONES.- Villa
rústica romana situada en el vértice geodésico de igual denomina-
ción y junto a un importante cruce de antiguas veredas. Material
arqueológico abundante pero muy triturado. R. Corzo cita a F.
Collantes quien habla de restos de mosaicos. Conservación baja.19

40.- CERRO PLATERO / EL POLVORÍN.-  Al oeste del
caserío El Polvorín, se trata de una pequeña elevación, donde hay
referencias acerca de la detección de material tallado, pulimentado
y de cerámicas a mano y torno, entre las que destacan las pintadas
figurativas. Estaríamos en presencia de un poblado protohistórico
-orientalizante y turdetano-, tal vez con actividad en época prehis-
tórica. La noticia acerca de la existencia de un silo en El Polvorín
debe haberse confundido con el de Villar de las Culebras II, muy
cercano. Conservación media.

41.- VILLAR DE LAS CULEBRAS I.- Villa romana altoimperial
ubicada en una pequeña loma, casi plana, tras el cortijo de igual
denominación, al oeste del vértice geodésico del Jilguerón. Abun-
dante material constructivo pero restos cerámicos escasos y poco
significativos. Conservación baja.20

42.- CANTALEJOS I / CANTALEJO ALTO.- Villa romana
de situación en ladera, de cronología alto y bajoimperial. Ubicada
tras los repetidores de telefonía. Abundante material constructivo
y cerámico: terra sigillata, dolia, etc. Conservación media.

43.- CERRO DE LA CAMORRA / ALTO CAMORRA.- Se
trata de un cerro inmediato hacia el suroeste de la mesa de
Consuegra, en el que, debido a la intensa expoliación se tiene
constancia de la aparición de numerosos objetos metálicos, glandes
de plomo, puntas de f lecha, etc. Según algunos autores, es una
ciudad romana que se podría identificar con Carruca o Munda.21

Girada visita al lugar, el cerro en toda su extensión se halla alfom-
brado de tégulae y ladrillos poco fragmentados, careciendo prácti-
camente de material cerámico. Por estos indicios nos inclinamos a
pensar que en realidad se trataría de la necrópolis sistemáticamente
expoliada del aledaño enclave de Consuegra, que sí presenta enti-
dad y características como para categorizarlo como ciudad. Con-
servación baja.

44.- LA ROMERA / VENTA LA ROMERA.- Villa romana,
de emplazamiento en ladera, muy destruida por el subsolador y a
occidente del cortijo del mismo nombre. Cronología alto y
bajoimperial. Abundantes restos constructivos -sobre todo piedras-
y en menor proporción cerámicos. El topónimo nombra igual-
mente a una vereda y al arroyo que nace al pie del yacimiento, en
dirección sureste. Conservación baja.22

45.- ALAMILLO / CORTIJO DE SANTA TERESA / COR-
TIJO LA CHINCHILLA.- A unos 400 m. al este del Cortijo de

Santa Teresa y cerca de un importante cruce de antiguas veredas
reales, a una de las cuales presta su nombre, se emplaza esta ciudad
romana y poblado turdetano con posibles raíces orientalizantes.
Se alza en un área amesetada de gran extensión, probablemente
fortificada, dominando una extensa llanura, nutrida por el Arroyo
Peinado, situado a 1,3 km. al este. En superficie se puede apreciar
material constructivo y cerámico en abundancia y de dilatada cro-
nología. Conservación media.23

46.- CORTIJO DE PAJARES I.- Asomada al Arroyo del Peina-
do, emplazada en topografía llana y a unos 600 m. al oeste del
Cortijo de Casablanca, se encuentra esta villa romana, de cronolo-
gía alto y bajoimperial, con abundancia de materiales constructi-
vos y una variada tipología cerámica en superficie. Presenta una
estructura muy erosionada, de tres metros y medio de altura y
unos cinco metros de longitud. Conservación alta.24

47.- CERRO DEL ÁNGEL.- En un cerrete, al sur del Rancho
del Ángel y al NW. del Rancho de Gamarra, sobre todo en la
ladera este, hay escaso material constructivo, la mayor parte de
ellos en acumulaciones y majanos. Parece tratarse de una villa de
cronología altoimperial, de arranque quizás algo más temprano; y
aunque en las fuentes se mencionan tumbas, F. Collantes y poste-
riormente R. Corzo relacionan indebidamente este topónimo de
Cerro del Angel con información procedente del Cortijo de
Gamarra -donde si hay necrópolis constatada en Gamarra II-, sien-
do enclaves distintos.25 Conservación baja.

48.- DUEÑA BAJA.- Enclave romano ubicado en llano, al
norte del cortijo que le da nombre. Bastante deteriorado; tan solo
se aprecian restos constructivos: tégulas, imbrices y piedras. La
visibilidad es mala por la existencia de material cerámico moder-
no: azul sobre azul, loza blanca y otras acumulaciones y escom-
bros. Según referencias, se trata de una necrópolis. También Corzo
recoge la aparición del epígrafe funerario de Fabia Ianuaria. Con-
servación baja.26

49.- LA RETAMA I / CORTIJO DE LA RETAMA.- Villa
romana ubicada en una loma casi sin relieve, donde se encuentra
asimismo el actual cortijo de la Retama, junto al cual hay una
meta romana. En superficie se aprecian escasos materiales cons-
tructivos y cerámicos. Conservación baja.

50.- LA RETAMA II / EL ALMENDRILLO.- Necrópolis
romana de situación en llano, al noroeste de la villa Retama I, a la
cual debe pertenecer. En la zona indicada se aprecian elementos
constructivos y cerámicos; hay constancia de otros materiales, como
las urnas de plomo o los unguentarios que se mencionan en el
catálogo. Conservación baja.

51.- LA MOLINA I / URRACO.-  Extenso enclave rústico
romano en un cerro de escasa altura.  Presenta abundancia de
elementos constructivos y cerámicos. Por su extensión podríamos
considerar que rebasa los límites de una amplia villa y su cronolo-
gía perdura desde el alto al bajoimperio. Conservación alta.

52.- LA MOLINA II / RANCHO MAGUILLO.- Ubicado
entre dos Veredas, la de los Uveros y la del Peinado y de emplaza-
miento en terraza ya que se asoma al Arroyo Peinado, se trata de
un enclave rural de escasa importancia, con abundante material
constructivo y cerámico: melados, isabella polichrome, blue on
white, Pickman, etc. Por lo tanto se trata de un yacimiento de
cronología moderna con su arranque en el siglo XIV ó XV y perdu-
ración hasta principios del s. XX. No hay evidencias romanas.
Conservación media.
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54.- BIRRETE / CORTIJO DE BIRRETE.- Villa romana en
buen estado, de cronología alto y bajoimperial. Situada en una
terraza del Arroyo del Término, aparecen en superficie abundantes
restos constructivos y cerámicos. El guarda de la finca corrobora la
existencia de un aljibe romano -conocido por Collantes quien da
unas dimensiones de 4,95 x 1,40 m.-, y afirma que se cubrió de
tierra para facilitar el tránsito de la maquinaria agrícola. Conserva-
ción alta.27

56.- CERRO DEL PRADILLO.- Villa bajoimperial, de empla-
zamiento en altura sobre el Arroyo Peinado. Abundan en superfi-
cie los restos constructivos, cerámicos y según las referencias tam-
bién metálicos. Es conocido este yacimiento en la historiografía
por la aparición de elementos  paleocristianos, al igual que el cer-
cano yacimiento de Las Cabezuelas con el cual se relaciona. Con-
servación media.28

57.- TABAQUERO.-  Villa romana altoimperial ubicada sobre
un cerro en las inmediaciones del Arroyo del Término, y 100 m. al
este del cortijo que le da nombre. La plantación de nuevos garro-
tes insertos entre olivos viejos, ha hecho af lorar abundante mate-
rial constructivo poco fragmentado. Collantes cita la aparición de
una prensa de aceite e inscripciones. Conservación media.29

58.- CORTIJO DE GUADALELAIRE.- Posible necrópolis
bajoimperial, emplazada en llano a orillas del Arroyo Quitasueños,
relacionada con Rancho la Lola. El propio cortijo junto al cual se
ubica, está hecho con material romano reutilizado: ladrillos, tégulas,
fuste como guardacantón, etc. La columna con epígrafe de la C/
San Pedro de Osuna, parece proceder de este yacimiento, así como
elementos paleocristianos como un altar decorado. Debió perdu-
rar como alquería islámica. Conservación media.30

59.- REPISO / RANCHO DE SAN ANTONIO.- Pequeña
villa rústica romana, ubicada en una loma poco pronunciada, donde
pueden verse las ruinas del citado rancho, sobre una terraza que
asoma al Arroyo del Peinado. Hay poco material arqueológico y
muy fragmentado; y el que hay, lo debemos a remociones recien-
tes: tégulas, ladrillos, fragmentos de opus signinum, etc. Conserva-
ción baja.31

60.- AGUJETERO ALTO.- En un cerro a unos 500 metros al
sur del cortijo, junto al Arroyo de Agujetero, se encuentra esta
villa romana de abundantes restos constructivos y variada tipología
cerámica, la cual nos permite conocer su existencia en época
altoimperial y su perduración hasta el bajoimperio. Collantes lo
cita también con el nombre de Cahices del Villar. Conservación
baja.

62.- HAZA-FRÍA / VILLAR DE HAZA-FRÍA.- Asentamien-
to rural romano, emplazado en un cerro, con materiales construc-
tivos y cerámicos abundantes. Datación altoimperial con perdura-
ción hasta el bajoimperio. Hay referencias acerca del hallazgo de
un silo de unos 2 metros de altura por 1,5 metros de anchura,
colmatado por materiales romanos, que se encontró al hacer un
sondeo con motivo de la  utilización del cerro  como cantera;
actualmente se encuentra tapado. Conservación media. (Lám. IV).

63.- MATORRALES I / HOYA VERDE DE LA SAL / LA-
GUNA BALLESTERA.- Enclave rural romano altoimperial, em-
plazado en plena llanura endorreica. Se aprecian dos concentracio-
nes de materiales, una de las cuales con detritus de argamasa, pie-
dras, etc., debe coincidir con la noticia de F. Collantes acerca de
un depósito de agua romano que no es posible constatar. La vía de
acceso podría ser romana. Parcialmente destruido.32

LAM. IV. Vista general del yacimiento Haza Fría.

64.- CONSUEGRA / CORTIJO DE CONSUEGRA.- Aso-
mado al Arroyo Salado, al noroeste del Cortijo de Consuegra y
dominando una extensa llanura endorreica, se encuentra este po-
blado turdetano, que se transformará en ciudad en época romana
altoimperial. Parecen subsistir evidencias de ocupación en época
islámica. Con morfología de enclave amesetado, podemos consi-
derarlo un núcleo poblacional de importancia, muy posiblemente
alguna de las ciudades mencionadas en los últimos episodios del
Bellúm Hispaniense (¿Munda o Carruca?), y en relación con el
Alto Camorras, su necrópolis en época romana.33 Material cerámico
y constructivo en abundancia. Collantes hace referencias a un alji-
be que en la actualidad no se ve. Conservación media.

65.- DEHESA DE VALDIVIA.- Se visita la antigua delimita-
ción así como su entorno, y no se aprecian restos, que han podido
quedar ocultos por la explotación ganadera. No obstante, respecto
del horizonte romano, en el nuevo sector delimitado, en ladera, se
detecta un silo del tipo acampanado, ubicado en el propio cami-
no, a unos 700 metros del inmueble actual. En el cortijo se guar-
dan fustes de columnas y basas de caliza de baja calidad. En super-
ficie los restos cerámicos son casi inexistentes. Respecto de las
noticias de posible necrópolis romana, no se verifica nada al res-
pecto. En cuanto al horizonte islámico, se detectan escasos restos
cerámicos que han podido pertenecer a una alquería. Parcialmente
destruido.34

66.- CERRO MORA.- Hay referencias respecto de la existen-
cia de ladrillos paleocristianos y otros materiales cerámicos y cons-
tructivos. No obstante en 1998 no se verifican restos; la razón
debe ser la reciente roturación de este cerro junto con el Cerro La
Lola. No obstante ambas elevaciones debieron sustentar la villa
tardorromana que debió perdurar a alquería islámica. Desapareci-
do.35

67.- RANCHO DE LA LOLA.- Yacimiento rural romano de
cronología alto y bajoimperial, que se ubica sobre un cerro, en sus
laderas y en el llano hasta llegar al Arroyo del Peinado y a uno de
sus af luentes, donde se aprecian una serie de estructuras socava-
das: un par de muros y una pileta de opus signinum. En superficie
el material es abundantísimo fruto de la reciente roturación de los
terrenos. Debe relacionarse con Guadalelaire y Cerro Mora. Debió
perdurar como alquería islámica. Conservación media.36

68.- HORNIA I.- Villa rural romana altoimperial, casi destrui-
da, se encuentra emplazada en llano y en la actualidad, situada
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bajo y en torno al Cortijo de Hornía. Se percibe un área repleta de
detritus de argamasa de cal y algo de material constructivo muy
fragmentado. Parcialmente destruido.37

69.- HORNIA II.- Al pie del Cerro de Hornía, dividido en dos
por la carretera antigua y por las remodelaciones que actualmente
se efectúan, se detecta esta villa bajoimperial, ubicada en llano,
que aún muestra abundante material constructivo y cerámico en
buen estado, sin mucho rodamiento ni fracturación. Conserva-
ción media.

70.- RANCHO LA VENDA / LA VENTA / RANCHO DE
LA HIGUERA.- En torno al Rancho de la Higuera, en terreno
llano se percibe escaso material cerámico y constructivo que deno-
ta un asentamiento rural de época romana muy deteriorado. Par-
cialmente destruido.

71.- CORTIJO NUEVO.- Asentamiento rural romano del Alto
Imperio, ubicado sobre dos lomas casi imperceptibles en el llano,
donde actualmente se encuentra la ruina del cortijo que le dio
nombre. Destaca una acumulación de material constructivo abun-
dante: tégulas, ladrillos, etc. y cerámica romana altoimperial. La
referencia a restos cerámicos medievales ha debido ser por confu-
sión ante los fragmentos de vidriados modernos producidos por el
cortijo arruinado. Conservación media.

72.- HUERTA MÁRQUEZ.- Yacimiento totalmente destruido,
cortado en su parte superior por la Autovía. El lugar está muy
antropizado por las obras de la carretera, con potentes rellenos de
acarreo en talud, basuras y construcciones rurales de poca consis-
tencia. Lo poco que queda se concentra en un pequeño cercado de
olivar. De ubicación en ladera, las referencias lo tipificaban como
un asentamiento rural paleocristiano, visigodo e islámico, que no
se ha podido confirmar. Desaparecido.

73.- SALADO / TEJARES.- Villa romana situada en terreno
llano, a orillas del Arroyo Salado. Se encuentra cortada en dos por
la carretera Osuna-Martín de la Jara. En el perfil norte de esta, se
aprecian dos tramos de pavimentaciones de opus signinum
seccionadas, así como una estructura de sillarejos en ángulo. En la
mitad norte del yacimiento se aprecian pocos restos en superficie
y el terreno parece bastante removido. En la mitad sur el material
es más abundante. Las noticias que se tenían de este yacimiento
eran acerca de estructuras de enterramientos en fosas; sin embargo
no se aprecia nada in situ, no obstante al otro lado del Arroyo es
ya un terreno edificado. Conservación baja.

74.- CAPAPARDA / LA POLA.- De ubicación en llano y
f lanqueada por la conf luencia del  Arroyo Salado y el de
Cachimonte, se encuentra esta villa romana con abundantes mate-
riales constructivos -sobre todo tégulas- y cerámicos -sigillatas, dolia,
etc.-. R. Corzo recoge la noticia acerca de la aparición de ladrillos
paleocristianos. Por tanto se constata su existencia en el Alto y
Bajo Imperio y debió perdurar como alquería islámica. Conserva-
ción media.38

75.- HUMILLADERO / ERMITA DEL HUMILLADERO.-
Edificio al pie de la salida hacia la N-334, de situación en ladera.
Según las excavaciones arqueológicas parece tener una primera fase
como humilladero exento, de la segunda mitad del s. XVI a princi-
pios del XVII, al cual se le van añadiendo elementos -cinco fases
constructivas-, hasta configurar la ermita ya consolidada en la se-
gunda mitad del XVIII. Restaurada en 1991.39 Conservación alta.

76.- EL ROSSO.- Enclave rural romano que debió estar en
relación con San Lucas por su cercanía. Ubicado en ladera, cerca

del Arroyo Salado. El material se encuentra sistemáticamente tritu-
rado y buena parte de él puede apreciarse en los amontonamientos
de las lindes. Parcialmente destruido.

77.- SAN LUCAS.- En el cerro ubicado a unos 600 metros al
sureste del cortijo San Lucas, se detecta esta villa romana con
abundante material constructivo y cerámico, correspondiente al
Alto y Bajo Imperio. Debió seguir utilizándose como alquería
islámica. De aquí procede según Collantes un ara con epígrafe
dedicada al Árbol. No confundir con los restos modernos: s. XVII-
XVIII ubicados a 100 metros al noreste del cortijo. Conservación
media.40

78.- DOÑA LAURA I.- Por su cercanía a Doña Laura II, po-
dría ser la necrópolis de esta, no obstante se carece de datos para
una atribución segura. El yacimiento, en llano, está casi desapareci-
do, con materiales constructivos muy triturados. En el cortijo se
aprecia un fuste de columna de 1,30 m. de longitud de caliza.
Parcialmente destruido.

79.- DOÑA LAURA II.- Villa romana de escaso material cons-
tructivo y cerámico, ubicada en terreno llano, a 50 metros al su-
roeste de la Casilla de Doña Laura. Posible relación con Doña
Laura I. Conservación baja.

80.- CERRO PRIETO.- Las referencias de este yacimiento eran
el ser un asentamiento rural íbero-romano, en ladera, con abun-
dantes restos constructivos y cerámicos. No obstante se observan
contundentes aterrazamientos para cultivo de olivar que han dado
lugar a movimientos de tierra superficiales a modo de aluvionadas
debido -pensamos- a las intensas lluvias del 97. Yacimiento total-
mente destruido.

81.- LOS NARANJOS / CORTIJO DE IPORA.- Villa roma-
na de entidad, debido al abundante material cerámico y construc-
tivo que conserva; este, en notables amontonamientos de ladrillos
e incluso sillares. De cronología alto y bajoimperial. Ubicación en
ladera, a unos 200 m. del Río Blanco; en la desembocadura del
Arroyo de Ipora -al sur- y en la orilla opuesta a la del Arroyo
Salado -al noreste-. Posible evidencia de una calzada romana y
leves af loraciones de posibles estructuras. Debió continuar como
alquería y los restos islámicos se concentran más en el llano. Con-
servación media.41

82.- CORTIJO DEL BLANQUEADOR  I.- Ubicado sobre
dos herrizas y a unos 500 m. lineales del Arroyo de las Palomas, se
encuentra esta villa romana altoimperial. En una de sus dos alturas
hay abundante material constructivo y cerámico, debido a la re-
ciente apertura de fosas para plantación de olivar. La otra cima ya
no tiene materiales, pero sí su ladera hasta el camino. Conserva-
ción baja.

83.- CORTIJO DEL BLANQUEADOR II.- Pese a que las
referencias anteriores respecto de este enclave en ladera, eran el de
ser una necrópolis paleocristiana, creemos que ha debido definirse
de este modo por la aparición de ladrillos con motivos alusivos.
No obstante, girada visita al lugar no se aprecia nada; tan solo
unas vaquerizas. Debe estar destruido.

84.- DOÑA ANA.- En un cerro de 241 m. de cota ubicado
sobre el Arroyo del Término, hay cierta acumulación de tejas ára-
bes y algo de cerámica: vedríos, pintadas, etc. que evidencian la
existencia de una alquería islámica. No confundir con la villa ro-
mana Cortijo de Doña Ana que está al otro lado del Arroyo del
Término, en el T.M. de La Puebla de Cazalla. Conservación baja.
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85.- MOLINO DE BARRA.- Villa romana de notables dimen-
siones, situada en un amplio cerro. Su cronología va desde época
republicana al Bajo Imperio. El material constructivo y cerámico
es de una alta densidad; sobre todo de fragmentos de dolia. Gran-
des amontonamientos en las lindes -de piedras de hasta 2 m.- y en
la cima se aprecian movimientos de tierra con la apertura de una
oquedad de unos 15 m. de diámetro. Conservación media.

86.- CERRO DE LAS ANIMAS / TINOCO.- Villa romana,
cuyos restos constructivos, muy triturados, se esparcen por todo el
cerro y sobre todo en grandes acumulaciones en las lindes. Respec-
to a las antiguas referencias acerca de afloramientos de muros, en
la prospección de 1998 no se verifican y sí la trituración y extrac-
ción de restos. Conservación baja.

92.- MOLINO EL CARMEN.- Almazara de cronología con-
temporánea actualmente en ruina de similares características cons-
tructivas que el Molino el Lobo y que ha debido socavar bastante
con su cimentación la antigua villa rústica sobre la que se asienta.
En la trasera del edificio, en dirección noreste, en la cima del cerro
y en ladera, se aprecian materiales constructivos -tégulas, latérculi- y
en menor proporción cerámicos -comunes romanas, acanaladas con
trazos pintados islámica-, que nos evidencian la existencia de un
núcleo rural de cronología romana e islámica. Conservación baja.

93.- ALCALÁ II.- Yacimiento de tamaño medio que se ubica
topográficamente sobre una herriza y se extiende por la ladera
inmediata hacia el este, hasta el llano. Se trata de una villa Alto y
Bajoimperial, con abundante material constructivo; en la parte
alta del yacimiento hay una columna de mármol rosa, muy
erosionada de 1,84 m. de longitud y sillares con entalladuras; en la
parte baja, predominio de elementos cerámicos: T.S.SG y T.S.Cl.
D. Conservación media.

94.- ALGARABEJO II.- Villa romana temprana, de topografía
elevada, situada al suroeste del Cortijo de Alcalá y junto al arroyo
del mismo nombre. En lugar estratégico, tiene buena intervisibilidad
con el Cerro de las Cabezas, Alcalá II y el Cerro del Tesoro entre
otros. Abundante material constructivo y cerámico de cronología
altoimperial e islámico temprano: turdetana pintada y de tradi-
ción, comunes romanas, un fragmento de T.S.It., así como algún
borde vidriado islámico. No se perciben evidencias bajoimperiales.
Conservación media.

95.- ALCALÁ III / VÉRTICE GEODÉSICO DE ALCALÁ.-
Yacimiento rural romano, de situación en ladera, donde el material
es casi exclusivamente constructivo: tégulae, piedras... y muy poca
cerámica: algún fragmento de T.S.H. y T.S.Cl., aunque la suficiente
como para verificar que el periodo de vida de esta villa perduró
del Alto al Bajoimperio. Conservación media.

96.- TERROSILLO III.- Necrópolis romana situada en el lla-
no al este de Terrosillo I. En superficie se aprecia material cerámico
y constructivo, aunque no puede confirmarse esta noticia oral. Sin
evidencia de estructuras. Conservación media.

97.- CERRO DE CASTILLA.- Enclave rural romano de fun-
ción indefinida por su avanzado deterioro y su especial ubicación,
ya que se encuentra en una elevada altura de características más
estratégicas que domésticas. Material casi inexistente, aunque algu-
nas cerámicas apuntan a una datación dentro del Alto Imperio.
Desaparecido.

98.- CERRO DURÁN II .- Enclave rural romano de
funcionalidad imprecisa, emplazado en un cerro muy erosionado
dominando el Río Blanco. Sin duda debe encontrarse relacionado

con Cerro Durán I del término municipal de El Rubio -la eleva-
ción inmediata hacia el noreste-. El escaso material cerámico y
constructivo se ubica en el extremo sur de la cima y ladera Sur-
Sureste. Desaparecido.

99.- CERRO EL DUQUE.- Enclave rural romano de cronolo-
gía Alto y Bajo Imperial, que se extiende por la cima y laderas del
cerro que le da nombre, donde abunda el material constructivo
sobre el cerámico. Se aprecia una estructura cuadrangular
semisoterrada por acumulaciones de piedras y otros vertidos. Con-
servación alta.

100.- AGUJETERO BAJO.- A 1100 metros al sur del cortijo
Agujetero Bajo, en el cerro de 348 metros de cota se ubicaría un
poblado protohistórico actualmente desaparecido, del cual tan solo
nos queda material escasísimo en la cima y numeroso en sus ver-
tientes, sobre todo en la norte, a modo de derrubio de escorrentía:
algo de cerámica a mano tosca, así como numerosas moletas y
molino de granito, nos hacen datarlo en el Bronce Final. Desapa-
recido.

101.- MESADA.- Pequeña villa altoimperial, ubicada en la cima
y ladera noreste de un cerrete, 500 m. al este del cortijo del mismo
nombre. El material constructivo y cerámico, se percibe más en la
ladera noreste por recientes aperturas para siembra de olivos. Con-
servación media.

102.- DUEÑA ALTA.- Extensa villa romana, situada en una
terraza del Arroyo del Término, cerca de Birrete. El material cons-
tructivo y cerámico es abundante y en buen estado. Collantes en el
57, aprecia muros in situ que no se han conservado en el día de
hoy. Si puede verificarse su datación bajoimperial. Conservación
media.

103.- MATORRALES II / HOYA DE PEDRO LÓPEZ.-
Entre el cortijo y la Hoya -pequeña laguna endorreica-, hay una
ladera de muy poca pendiente, con escaso material romano, pero
donde se detecta entre los restos cerámicos ciertas concentraciones
de escoria. Podría tratarse de un enclave rural romano, dedicado a
industrias artesanales. Parcialmente destruido.

104.- RANCHO EL ROSARIO.- Villa romana a unos 300
metros al noreste del propio rancho, emplazada en una pequeña
loma, a unos 100 m. del Arroyo Salado. Materiales cerámicos y
constructivos. En el propio cortijo se aprecia una meta romana.
Conservación media.

105.- VILLAR DE LAS CULEBRAS II.- Silo ubicado en una
ladera entre los yacimientos de El Jilguerón y El Villar de las Cule-
bras I. Se trata de una estructura cilíndrica de 2,00 metros de
diámetro, excavada en la roca y seccionada parcialmente por la
Vereda de Lucena. Conservación media.

106.- CORTIJO EL FRANCÉS.- Ubicado en una terraza del
Arroyo Peinado y a 600 metros del Cortijo El Francés, se detectan
como material constructivo, numerosas piedras y detritus de mor-
tero de cal; así como escasa cerámica; también se localiza un frag-
mento de molino de mano. Se trata por tanto de un pequeño
enclave rural turdetano. Conservación baja.

107.- CORTIJO PAJARES II.- Pequeño enclave romano, si-
tuado en llano, que por sus escuetas dimensiones y cercanía, debe
depender de la villa Cortijo de Pajares I. Presenta materiales cons-
tructivos abundantes -muy concentrados- y algo de cerámica. So-
bre estos restos hay evidencias de alguna instalación agrícola del
XVIII. Conservación baja.
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108.- CERRO PAJARES.- A 1.200 metros al oeste del Cortijo
de Casablanca y junto a los yacimientos de Cortijo de Pajares I y II ,
se encuentra este poblado turdetano situado en un cerro amesetado,
de 185 m. de cota, asomado al Arroyo Peinado. Se aprecia abun-
dante material cerámico por la cima y laderas del cerro. Conserva-
ción media.

109.- CERRO DE LAS CATORCE / HUERTA DE LOS
ARENOSOS / RANCHO DE LAS MONTESINAS.- A 900 m.
al noreste del Cortijo Arenoso, se encuentra este poblado turdetano
que prolongará su vida en época republicana. Se ubica en la cima
y laderas de un amplio cerro, asomado al Arroyo del Alamillo y en
él abunda el material constructivo de superficie, siendo el cerámico
algo más escaso. Conservación media.

110.- NORIA DEL CERRO DEL MANZANO.- En la ladera
norte del Cerro del Manzano, a media altura sobre la vaguada, se
encuentra este pozo de agua de época moderna, de unos 4,70
metros de diámetro, el cual conserva muros y arco interno que en
su día servirían para albergar una noria. Conservación baja.

111.- CERRO DEL MANZANO.- En un paisaje accidentado,
modelado por la proximidad del Río Blanco y del Arroyo de Ipora,
se encuentra este poblado -probablemente amurallado-, de crono-
logía turdetana y orientalizante, cuyo origen quizás pueda
retrotraerse al Bronce Final. Se ubica sobre un cerro de bastante
altitud, con buenas características para la propia defensa y control
del terreno circundante. En superficie hay cerámicas a torno pinta-
das, gris a torno, reducidas a mano, etc.; también se detecta un
catillus. En la cima se aprecian una serie de muros debido a
excavaciones clandestinas. Conservación alta. (Lám. V).

112.- CORTIJO LOS ARCOS.- Villa romana altoimperial, de
pequeñas dimensiones, situada en una loma de poco relieve sobre
un entorno llano. Materiales constructivos abundantes y muy con-
centrados, en torno al cortijo que le da nombre. Conservación
media.

113.- EL FRANCÉS / SAN AGUSTÍN.- Pequeño cerrete de
baja altura, de dorso llano, situado a 300 metros al oeste de las
Porquerizas de San Agustín y en las proximidades del Arroyo Blan-
co. Hay abundante material constructivo, muy concentrado, y es-
casa cerámica. Conservación media.

114.- CERRILLO REDONDO / ESTACADA ALTA.- Peque-
ño cerro elevado sobre el Río Blanco; se trata de un enclave
protohistórico no poblacional, posiblemente del Bronce Final, de
funcionalidad estratégica debido a las características de su orogra-
fía. El material es escaso en la cima y muy concentrado,
constatándose asimismo por escorrentías en la ladera noroeste.
Conservación media.

115.- CORTIJO LA CALDERONA / COSCOJAR / LA
DEHESILLA.- A un kilómetro al noreste del Puerto de la Encina,
en terreno accidentado, se encuentra esta villa romana, ubicada en
la ladera oeste de un cerro, asomado al Arroyo  del Término.
Presenta abundancia de material constructivo y cerámico, sobre
todo dolia, que nos hacen verificarlo como un enclave del Alto y
Bajoimperio. Se aprecian excavaciones clandestinas que han vuelto
a ser cubiertas; y aún puede verse parte de una pequeña piscina de
opus signinum. Conservación alta.

116.- LAS CORRALERAS.- Enclave ubicado al sureste de Urso.
Se detectan lascas de sílex lo que nos evidencia actividad prehistó-
rica en esta terraza del Salado. Respecto de su etapa histórica como
villa, los restos se sitúan en un pequeño promontorio y se extien-

LAM. V. Cerro del Manzano. Detalle de una de las estructuras sacadas a la luz por remociones
clandestinas.

den hasta la zona llana, donde hay vertidos contemporáneos. Hay
poco material constructivo y algo de cerámica: sigillata, vidrios y
vedríos islámicos. La datación constatada es altoimperial, con un
episodio posterior en época altomedieval. Conservación baja.

117.- ERMITA DE SANTA ANA.- A 300 m. al este del
Humilladero, en llano, se encuentra esta ermita de arquitectura
sencilla y de datación moderna -aunque no se han hecho
excavaciones para comprobar su origen-. Parece tener anexo una
especie de estructura elevada sustentada por sucesivos arcos que
podría ser un acueducto moderno; no obstante al estar cercado no
se ha podido verificar. Conservación media.

118.-  RANCHO EL ÁNGEL / CORTIJO EL ÁNGEL.-
En un cerrete, situado entre dos caseríos, uno de ellos en ruinas, se
ubica una amplia villa Alto y Bajo Imperial con pervivencia como
alquería islámica. El material constructivo es abundante pero bas-
tante triturado; el cerámico romano es escaso, no así los fragmen-
tos islámicos que son abundantes: pintados, melados, algún verde
manganeso, etc. F. Collantes cita unos silos junto al rancho, que
hoy día no se ven. Conservación media.

119.- HERRIZA DE CAPAPARDA.- Extensa villa romana
bajoimperial, situada en ladera, al sur del Cortijo del mismo nom-
bre y dominando desde sus 357 m. de cota, el Arroyo de
Cachimonte; el material está muy fragmentado por los arados pero
es abundante. Los dueños nos informan de la aparición de un silo,
hoy día cubierto. Conservación media.

120.- PUENTE DEL SALADO.- Restos de un puente sobre el
Río Salado, del cual solo se conservan los dos soportes laterales sin
conexión aérea. Se encuentra en el cruce con el antiguo camino
que unía Osuna con Ronda. La técnica constructiva es moderna,
con paramento de sillarejos y relleno interior; el arranque de arco
conservado es de ladrillo. Conservación alta.

121.- LAS AGUILILLAS II.- Información oral acerca de la
existencia de una necrópolis romana en una loma casi sin relieve,
situada al suroeste del yacimiento de Las Aguilillas I. Conserva-
ción media.

122.- HERRIZA DEL ROSAL.- Unos 900 metros al sur del
Cortijo de El Rosal, en un promontorio de monte bajo, aparece
un enclave de función inconcreta, muy pequeño, de escaso mate-
rial y muy deteriorado por la erosión. Las cerámicas son de tradi-
ción turdetana y algunas romanas. Hay algunas af loraciones de
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adobes in situ. Podemos interpretarlo como enclave rural de épo-
ca republicana. Conservación baja.

123.- SANDINILLO.- A unos 600 metros al sur del Cortijo El
Rosal, pequeña villa altoimperial, situada en la cima y ladera sures-
te de un cerrete. Hay escaso material. Al sembrar olivos apareció
hace unos años una alineación de sillares, hoy cubiertos. Conser-
vación media.

124.- SAN LUIS-CEJUDO.- Pequeña villa altoimperial situada
en una loma o cerrete casi sin relieve, a unos 450 metros al sur del
Rancho Cejudo. El material constructivo es escaso y el cerámico se
concentra en unos 100 metros de diámetro. Conservación media.

125.- SAN LUIS I / RANCHO DE SAN LUIS.- En un alto
de escaso relieve y suaves pendientes tras el Rancho de San Luis,
hoy en ruinas, se encuentra esta villa de cronología republicana. Se
aprecia una cantidad masiva de restos constructivos: piedras, algu-
na tégula, etc. La cerámica es escasa de tradición turdetana. Con-
servación media.

126.- SAN LUIS II.- Yacimiento rural de datación altoimperial,
situado en ladera, es un enclave muy pequeño y de materiales
prácticamente inexistentes, concentrados en unos 100 metros de
diámetro. Vinculado al yacimiento de San Luis - Cejudo por su
cercanía y escasa entidad. Parcialmente destruido.

127.- CALAMORRO III / CORTIJO DE LAS AGUILILLAS.-
Pequeño enclave rural romano de datación altoimperial, situado
sobre una elevación. Debe estar vinculado a Calamorro I y II.
Material constructivo casi inexistente. Cerámicas de tradición
turdetanas y romanas. Conservación media.

128.- LOS LIRIOS / CASILLA DEL MARQUÉS.- Sobre
una loma de escaso relieve, se encuentra esta villa altoimperial, a
300 m. al sureste de la Casilla del Marqués, hoy en ruina. Hay
restos de material constructivo y fragmentos de cerámica: dolia,
ánforas, etc. Tenemos referencias de una meta, hoy depositada en
el cortijo El Rosal. Conservación media.

129.- CORTIJO LAS BEATAS.- Pequeño enclave romano
bajoimperial, situado en llano, a 200 m. al sur del cortijo. Se apre-
cian tégulas, dolia, ánforas y hay noticias de la aparición de una
pequeña escultura en bronce. Debe estar relacionado con el yaci-
miento de Migolla por su proximidad. Conservación baja.

130.- CORACHO II.- Necrópolis romana de situación en lla-
no, a unos 150 m. al norte de Rancho Coracho y a unos 250 m. de
su villa. Tenemos referencias acerca de la detección de tumbas
romanas. In situ se aprecian tégulas fragmentadas, elementos que
suelen detectarse en estos casos. Conservación media.

131.- GILENILLA II / LOMA DE LA PUENTE.- Villa rural
temprana, constatada para época altoimperial, pero de posibles
raíces turdetanas. En una elevación, unos 800 m. al noreste del
vértice geodésico de Calamorro. Abundancia de materiales cons-
tructivos y cerámicos. Conservación media.

132.- CERRO DEL CONDE.- Pequeño enclave altoimperial, a
700 m. al noroeste de la Casilla de la Concepción, en la ladera y
extremo norte de una loma. Abundancia de elementos constructi-
vos y cerámicos. Destaca una estructura de opus caementicium de
4,30 metros de longitud. Conservación alta.

133.- CERRO DE LAS CABEZAS III.- Necrópolis romana
ubicada en la ladera de una pequeña loma al suroeste del yacimien-

to del Cerro de las Cabezas I. En el terreno se aprecian  materiales
constructivos y cerámicos. Conservación media.

134.- GAMARRA  I.- Villa romana de cronología alto y
bajoimperial, emplazada en un cerro, a unos 500 metros al suroes-
te del Rancho de Gamarra, concretamente entre el Cortijo de
Gamarrilla y Cortijo de Asomadas y a unos 400 m. del Arroyo el
Peinado. Hay gran abundancia de material constructivo y cerámico,
sobre todo en la cima. F. Collantes hace referencia a este yacimien-
to que se había confundido y unido con el topónimo de Cerro el
Angel; se alude al hallazgo de un ara y de una cabeza masculina
neroniana de caliza depositada en casa de A. Oriol. Conservación
media.42

135.- GAMARRA II.- Necrópolis romana de situación en lla-
no, perteneciente a la villa de Gamarra I. Ya Collantes en 1957
aprecia tumbas de tégulas en los taludes de la carretera; con las
obras de la A-92, ha vuelto a seccionarse la necrópolis, dejando
más tumbas en los taludes existentes a ambos lados. Conservación
baja.

136.- CANTALEJOS II / CANTALEJO BAJO.- Al sur de la
villa Cantalejos I, al otro lado del camino que va del Cortijo de
Cantalejo Alto al de Cantalejos Bajo, hay un cerrete con material
escaso pero con tégulas concentradas; probablemente se trate de
una necrópolis pero no se puede confirmar con metodología su-
perficial. Conservación media.

III. CONSIDERACIONES FINALES.

La revisión del conjunto de la documentación bibliográfica, tex-
tual y cartográfica referente a los enclaves arqueológicos de Osuna
y su contrastación a pie de campo, ha sido más problemática de lo
que en principio podía parecer debido a la multiplicidad de fuen-
tes; lo que supone profesionales diferentes, con un porcentaje de
datos nuevos, además de reinterpretaciones de lo dicho anterior-
mente, y sobre todo con trabajos realizados en momentos tempo-
rales distintos, lo que hace que cambien los informantes, las for-
mas de prospección, las bases cartográficas, así como los topónimos
que van variando enormemente con el paso del tiempo adaptán-
dose a nuevas situaciones.

De esta forma, se habían producido errores de interpretación
fruto de distorsiones derivadas del transcurrir de los años y de la
base informativa disponible en cada momento (toponímica,
planimétrica, etc.); algunos datos se hallaban por tanto presos del
equívoco como consecuencia de por ejemplo, aunar información
de dos yacimientos cercanos en uno solo, tal es el caso de Gamarra
y Cerro del Ángel, que como hemos visto son próximos pero
diferentes,43 ó de Migolla y Las Mozas. En la misma línea, se ha-
bían atribuido hallazgos escultóricos a yacimientos equivocados;
como el caso de la cabeza masculina de rasgos neronianos que R.
Corzo relaciona con el yacimiento Cortijo de Gamarra / Cerro
del Ángel44 y que tras una lectura atenta de la fuente inicial, no
queda duda que pertenecieron al yacimiento de Gamarra I y II de
Osuna, cuando F. Collantes dice: “El despoblado alcanza hasta la
misma carretera de Granada en cuyo talud se ven restos de tegulae
correspondientes a sepulturas ...”

Otra fuente de equívocos surge de los topónimos vinculados a
la propiedad de la tierra, de tal forma que ciertos hallazgos se
asocian al cortijo principal de la finca y su yacimiento homónimo;
hecho que se complica cuando los terrenos de dicha propiedad
abarcan más de un yacimiento. Este es el caso de la inscripción de
la colección de D. José Soto publicada como procedente del pago
de Caraballo, que se vincula al Cortijo de Las Beatas, aunque en el
topográfico dicho pago esté más cerca del yacimiento de Las Mo-
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zas; y para más dificultad, este cortijo comprende tanto su yaci-
miento homónimo -C. Las Beatas-, como Migolla, de mayor enti-
dad.45 La cuestión de los topónimos, es digna de tratarse ya que
con el tiempo, surgen nuevas denominaciones a veces como super-
posición, modificación, vulgarización... o lo que es más problemá-
tico como sustitución del anterior. Este ha sido el caso por ejem-
plo de un yacimiento que a lo largo del tiempo había sido nom-
brado de hasta cuatro formas distintas: Cerro de la Cordera, Migolla,
Cortijo de Beatalobo y Pago de Caraballo, de tal forma que los
nombres más antiguos no habían sobrevivido en la actualidad y se
hacía casi imposible relacionar la información de 1957 con un
enclave determinado. Otro yacimiento con copiosa toponimia es
el denominado: Alamillo, Cortijo de Santa Teresa y Cerro de la
Chinchilla.

De otra parte una gran importancia adquiere en el análisis de las
características de cada uno de los enclaves, la evaluación del grado
de conservación de los mismos y su comparación en diversos
momentos, pues disponemos de referencias de los más conocidos
con intervalos de una década desde finales de los 70. Desde que
visitamos personalmente los yacimientos con motivo de la Carta
Arqueológica del 87 a la Revisión del I.Y.A.A. del 98, la progresiva
degradación de algunos de ellos es notable y lo que es peor irrever-
sible: ni que decir tiene que cuando hemos podido cotejar la infor-
mación de Fco. Collantes -de la que antes no disponíamos-, el
panorama es más desolador aún: en ninguno de los yacimientos de
Osuna que él referenciaba en el año 1957 con estructuras emergen-

tes es hoy posible verificarlas, y en tan solo uno con estructura
subterránea -Birrete-, se conservaba la memoria imprecisa de su
existencia.

De este modo y conforme a parámetros preestablecidos los yaci-
mientos se han clasificado en cinco categorías, que van desde los
caracterizados como muy bien conservados hasta los que han desa-
parecido totalmente, sin mas huella que la referencia historiográfica.
Respecto del total un 6 % están desaparecidos, un 10 % parcial-
mente destruidos, un 25 % presentan un grado de conservación
bajo, un 48 % medio y un 11% alto, si bien esta última categoría se
debe relativizar pues en sentido estricto no existen yacimientos
que presenten muy buena conservación, sino que más bien hay
factores que nos hacen distinguirlos frente a las otras categorías
por algunas cuestiones específicas como el hecho de que hayan
perpetuado estructuras “in situ”. (Fig. 5).

Es casi una regla sin excepción que todos los yacimientos inme-
diatos a los cortijos -de 0 a 300 m. de distancia, correspondencia
de una alta frecuencia-, han sido literal y sistemáticamente tritura-
dos. La acción periódica de medios mecánicos para la extracción
de grandes piedras y su posterior arrastre a las lindes, así como la
utilización de maquinaria que tritura las de tamaño medio, ha
perpetrado una masacre en yacimientos hoy día casi inexistentes,
como por ejemplo y sin querer ser exhaustivos: Cortijo de
Montelineros, Hornía I, Alcalá I, El Intendente, Las Mozas, Villar
de las Culebras I, La Romera, etc. Esta actividad sistemática de
transporte de restos la pudimos comprobar directamente al visitar
un yacimiento de gran interés, denominado Molino de Barra, con
una alta densidad de restos y donde -a parte de percibir grandes
movimientos de tierra-, pudimos ver a cuatro trabajadores desalo-
jando “piedras” (fragmentos de opus caementicium, de signinum,
de dolia, tegulae ... ). La creciente mecanización del campo y sobre
todo el sistemático uso del subsolador desde los años 70 en esta
zona, principalmente con cultivos de secano, hace de esta dinámi-
ca de degradación de los yacimientos, un problema de gravedad y
difícil solución atendiendo a la cantidad de yacimientos y a los
medios actuales de la administración.

Es por todo ello que teniendo en cuenta el interés del conjunto
de la información que hemos expuesto páginas arriba y el consta-
tado paulatino proceso de degradación, a todos nos cabe el com-
promiso de salvaguardar este patrimonio arqueológico y en la
medida de las posibilidades de cada uno (administraciones, pro-
pietarios, etc.) promover los medios adecuados para su conserva-
ción.FIG. 5. Grados de conservación de los yacimientos arqueológicos del T.M. de Osuna.
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