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TECNICAS CONSTRUCTlV AS EN 
LAS VILLAS ROMANAS DE ANDALUCIA 

José Ramón CARRILLO DIAZ-PINES (*) 

Resumen 

En este trabajo anali zamos las técnicas constructivas de las villas romanas excavadas 
en Andalucía, aspecto que nunca ha sido estudiado en profundidad pese a su impol1ancia 

dado que las villas son. entre Olras muchas cosas, conjuntos arquitectónicos. Se estudian 
aquf los aparejos de los muros. los pavimentos y otros elementos desarrollando una 

clasificación tipológica de los mi smos. Como concl usión más imponante, además de 

demostrar la gran variedad de técnicas empicadas, destacaremos como en las villas 

romanas de Andalucfa el empleo de la piedra en todas sus variantes. es totalmente 

mayoritario en nuestra opinión, por los condicionantes geológicos. 

Surnmary 

In Ihis papero we analyze Ihe building Icchniques in Roman villas excavated in 

Andalucia, a subjecl wich has never been studicd in depth in spi te ofits relevance. Roman 

villas are, over other aspcClS. architectural ensembles. We study waU·making, pave

menlS an other elemenlS, a we put forward to a typological clasification for mem. Our 

main conclusions are me grcat varietyof building techniques employed, and the absolute 

predominance ofme stone masonry in a1l ilS fonns, due, in ouropinion, to me gcological 

background of me whole zone. 

En los últimos años, una serie de trabajos han venido a llenar en parte un vacío 

existente en el estudio de la arquitectura hispanorromana, el análisis de las técnicas 

constructivas aun cuando quede mucho camino por recorrer; salta a la vista, sin embargo, 

la escasa atención prestada a los asentamientos rurales exceptuando las breves retlexi<r 

nes que sobre el tema realiza M,e. Femández Castro en su análisis sobre la arquitectura 

(. ) Universidad de Córdoba, 

309 

Grupo de Investigación HUM-236 http://www.arqueocordoba.com



de las villas romanas de Andaluda (FERNANDEZ CASTRO. 1978: 3 16). Asf, en un 

trabajo de Hauschild sobre las técnicas y maneras de construi r en la arquitectura 

paleocristiana (HAUSCHILD. 1982). de los más de cincuenta yacimientos que analiza 

sólo uno -CentceUes- es una villa; por su parte los estudios de L. Roldán (p.e. ROLDAN, 

1987a. 1987b. 1987c y 1988) se han centrado en las ciudades. Es cierto que en el estudio 

general de M. Cisneros sobre los mánnoles hi spanos (vid. CISNEROS. 1988: 149- 170) 

yen los trabajos de L. Loza y J. Beltrán sobre el mánnol de Mijas (LOZA. 1984-1985; 

LOZA-DEL TRAN. 1990) se analizan piezas procedentes de asentamientos rurales pero 

en razón del material en que están realizados y no en un imemo de analizar globalmente 

la utilización de los diversos tipos de mánnoles empleados en las villas romanas de 

manera similar a lo que ha hecho Braemer en la Galia (BRAEMER. 1982). Ni siquiera 

en los diferentes estudios O infonnes publicados sobre las villas romanas excavadas en 

Andalucfa se estudian en profundidad las técnicas constructivas empleadas en las 

mismas; se proporcionan datos sobre los materiales empleados pero SÓlo en muy 

contadas excepciones aparecen como un bloque diferenciado del resto. Al respecto 

merece la pcna destacarse el análisis sobre los materiales de construcción de la villa del 

Cortijo de Santillán (pUERTAS et ali i. 1986: 65 y 73) o las Uneas quc a ellos se dedican 

en los infonnes sobre las excavaciones realizadas en las villas de Fuente Alama 

(Córdoba) (LOPEZ PALOMO. 1985: 106). Drui'iel (Jaén) -analizando el suelo y cubierta 

de lo. " gron nula biabsidiada" · (SOTOMA YOR. 1985: 354.355). Las Canteras (Sevilla) 

(CUENCA·RUIZ. 1989:78 1) y Rfo Verde (Málaga) (POSAC. 1972: 104-105) . Como 

vemos se trata de casos aislados y es por ello por 10 que creemos de gran interés el estudio 

que aquf presentamos sobre las técnicas constructivas de las villas romanas de Andaluda. 

Este estudio nos ha pennitido comprobar las diferencias y semejanzas existentes con 

respecto a 10 que ocurre en las ciudades. basándonos en estudios como los de P. León 

(LEON. 1977-1978) y L. Roldán (ROLDAN. 1987d Y 1988). Y demostrar, por ejemplo. 

la primada de los materiales pétreos sobre el ladri llooc1 escaso empleo de dctenninadas 

técnicas. como la sillería. 

La infonnación sobre las técnicas edilicias en las villas romanas de AndaJucfa. se ve 

afectada por una serie de deficiencias de base que pueden distorsionar los resultados de 

nuestra investigación. La primera deriva de la propia naturaleza del registro arqueológico 

ya que, en la mayorfa de los casos, la parte conservada de las estruclUras corresponde a 

los zócalos habiéndose perdido eomplelamenle los alzados. si es que eran diferentes de 

aquellos. como parece lógico suponer. Este hecho plantea o tro grave problema y es el de 

reconocer las cimentaciones, cuando no se conservan pavimentos. dada la tendencia 

metodológica a llegar hasta ni veles estériles. con 10 que las zanjas de cimentación pueden 

pasar desapercibidas. 

A las deficiencias que la investigación más reciente advierte en algunas publicaciones 

antiguas. hay que at'iadir la fal ta en la mayoría de los infomles de un apartado dedicado 

a las técnicas constructivas que sólo son mencionadas a la hora de describir las 
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estructuras. No debemos olvidar nunca que las villas romanas son. entre otras muchas 

cosas, conjuntos arquitectónicos y el mismo cuidado que se pone en la descripción y 

documentación minuciosa de un mosaico. debe estar presente cuando se plantea el 

estudio de un paramenLO. Además, Andaluda presenta una unidad física e incluso 

histórica. que la hace muy adecuada para realizar un estudio de este tipo (JIMENEZ. 

1977: 1153). 

También seria de desear que se realizasen análisis pctrográficos y qufmicos de las 

argamasas y morteros aunque es evidente que tal tarea entrai'\a grandes dificultades de 

todo tipo como hemos podido comprobar por propia experiencia. 

Al margen de estas cuestiones, el estudio de las técnicas edilicias en las villas romanas 

de Andalucfa pennite plantear una serie de cuestiones de cierto interés. 

1. Muros 

En primer lugar, llama la atención la escasa atención dedicada a las cimentaciones, 

casi inexistentes en los ejemplos analizados. Evidentemente, esta situación puede 

deberse a las deficiencias en la infonnación mencionadas más arriba. De todas fonnas, 

queda patente la existencia de un principio de minimización del esfuerzo aprovechándo

se al máximo las posibilidades del tcrreno natural, aspecto este en el que la villa de El 

Ruedo constituye un ejemplo paradigmático (1). Los muros se apoyan sobre el sustrato 

de base -nivelado tallando y cortando la roca o rellenando las irregularidades con tierra

sea cual sea su naturaleza, sin preparación de ningún tipo o. cuando la hay, reducida a su 

mfnimaexpresión -zanjas y fosas-o Enel resto de los casos conocidos se em plean técnicas 

muy diferentes, y en puntos muy concretos. sin que podamos establecer una relación 

directa entre la técnica empleada en los paramentos y los diversos tipos de cimentaciones. 

Por ejemplo, se utiliza un lecho de cantos de rio para apoyar tanto un muro de sillares 

(Encinarejo de los Frailes) como otro de técnica mixta de ladrillos y piedra (Cuesta de) 

EspillO). En aquellas villas en que existen dos o más fases, esa minimización del esfuerLO 

de la que hablábamos condujo a que los paramentos se colocasen directamente sobre las 

estructuras anteriores ya fuesen muros (Los Castillones) o pavimentos incluso musivos 

(Bruñel fase 111). 

Los diversos tipos de cimentaciones obscIVadOS en las villas romanas de Andalucfa

a partir de los ¡nfonnes publicados- son los siguientes (Fig. 1): 

1. Zanja o trinchera de fundación. (6 casos para un total de 20 villas en las que se 

menciona el sistema de cimentación= 30%) 

2. Banqueta O estribo. (2= 10%) 

3. Directamente sobre el terreno. (9= 45%) 

(1) Las té<:ni¡;as oonstrudivas Ik la villa romana de El Ruedo (Almedinilla. Córdoba) han sido ya estud iadas 
por nosotrln en QIro trabajo (CARRILLO, 1990) al que nos remitimos para más datos_ Por ello, no aparea:n 
recogidas aquí. 
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4. Preparación previa delterrcno natural. (5= 25%) 

5. Cantos de río o guijarros. (1= 5%) 

6. Piedras. (4= 20%) 

7. Piedras y cantos de río. (1= 5%) 

8. Ladrillos colocados en ángulo. (1= 5%) 

9. Sobre estructuras anteriores. (5= 25%) 

En cuanto al tipo de aparejos, como ya señaló M.C. Femández Castro (FERNANDEZ 

CASTRO, 1978: 316), en las villas andaluzas el uso de ladrillos es minoritario con 

respecto a la mampostería y los sillares. El ya mencionado trabajo de Hauschild, indica 

que esta preponderancia está presente en los edificios de los siglos IV-VII d.C. sean 

villas, mausoleos o iglesias (HAUSCHILD, 1982: 82 fig.7) mientras que las investiga
ciones de L. Roldán indican que en las ciudades de la Hética, a excepción de 1t1lica, el 

opus testaceum no se usó de manera sistemática aunque sí aparece en obras mixtas, y la 

piedra continuó siendo el material fundamental de construcción (ROLDAN, 1987a: 120; 

1987c:52). En las villas que hemos analizado el predominio casi absoluto corresponde a 

los materiales de origen pétreo, más o mcnos transfonnados, como se deduce de los 

siguientes datos en los que cuantificamos las diversas técnicas empicadas (Figs.2a y 2b): 

l . Mampostería. (35 casos para un total de 45 villas en las que se describen los 

aparejos: 78%) 

1. 1. De piedras de tamaño irregular o no conocido 

1. 2. De piedras de pcquei'io tamaño 

1.3. De piedras de tamaño medio 

1.4. De piedras de gran tamaño 

1.5. De piedras trabajadas o escuadradas -sillarejo-

1.6. De piedras con fragmentos de ladrillo y/o tegulae 

1.7. De fragmentos cerámicos 

1.8. De cantos de río 

1.9. De piedras y cantos de río 

1. 10. Opus caemef/ticium? 

1.11. Con sistema de cajas: Paramentos con piedras grandes y medianas y relleno 

interior a base de piedras de pcquei'io tamai'io y/o tierra -El Tesorillo, Cortijo Lapucnte

o de piedras y fragmentos cerámicos -Cortijo de Miraflores-

2. Sillería (16 casos= 355%) 

2.1. Sillares tallados 

2.2. Sillares sin escuadrar 

2.3. Sillares almohadillados 

2.4. Sillares y piedras 
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3. Ladrillo (opus teslaceum) (13 casos= 29%) 

3. 1. En todo el muro 

3.2. Como revestimiento de un núcleo de mampostería con mortero 

3.3. Como revestimiento de un muro de tapiaJ 

3.4. Opus spicarum 

4. Obras mi xtas (4 casos= 9%) 

4. 1. Opus villatum mixlum 

4.2. Hiladas horizontaJes de mamp::lstería de piedras de tamatlo medio y fragmentos 

de ladrillo y leguJae 

4.3. Ladrillos y piedras 

4.4. Ladrillos y eantos de río 

5. Muros realizados con fragmenlos de ánforas y. en menor proporción. de~ (2 

casos= 4%) 

6. Barro sin cocer (8 easas= 18%) 

6.1. Adobe 

6.2. TapiaJ 

Esta desproporción se hace aún más pateme si tenemos en cuenta que en el 93% de las 

villas para las que tenemos datos ·42 casos· se uti lizaron muros de mampostería o de 

sillería. mientras que el uso de ladrillos u obras mi xtas sólo sup::loc el 33%. además, los 

sillares aparecen utilizados con frecuencia en las jambas de las puertas para regularizar 

las superficies. inlCrcaJados en los muros o en las esquinas e intersecciones. en ambos 

casos para re forzar las estructuras. Esta utilización puntuaJ de los sillares aparece incluso 

en obras de ladrillo ·como se observa en l a Canaleja (Montill a, Córdoba)· o de carácter 

mi xto ·Ccrrode los CastiUones (Campillos. Málaga). Sin embargo, hemos de sci'1alarque 

no es frecue nte encontrar espacios cuyos muros estén completamente reaJizados con esta 

técnica como ocurre en la villa de El Ruedo. Los ejemplos más espectaculares los 

encontramos en la "villa" de El Olivar (Cástulo, Jaén) y en el Cam ino de Mesta 

(Córdoba) pero en el primer caso parece ser que la mayoría de los materiales son 

rcaprovechados y proceden de los edificios públicos de la ci udad (BLAZQUEz.. 

GARCIA GELABERT. 1985:398-399) amén de que se ubica dentro del pcrlmetro de la 

ciudad. lo que nos induce a dudar de su carácter; con respecto al segundo yacimiento ya 

comentamos los problemas que plantea su identificación. Es curioso observar que en la 

provinc ia de Córdoba sr encontramos paralelos para esta disposición ya que en la villa de 

l a VaJenzoleja (Alcolea) las habitaciones estaban delimitadas por muros de siUares de 

toba arenisca, propia de la zona (GARCIA y BELLIDO, 1965: 8) y en la villa del 

Encinarcjo de los Frailes parece que se detecta el mismo procedimiento. También en el 
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Cerro de los Castillones (Málaga) se observa una estructura realizada por entero en 
siUería ·cspacio D englobable en la primera fase·. Otros espacios de este tipo se han 
detectado en la Cuesta del Espino (córdoba) y en Los Banos (Jaén) pero en ambos casos 
la ausencia de vano nos lleva a pensar que pudieron estar dedicadas a actividades 
industriales como parece claro en el primer caso; al respecto comentaremos que en la 
villa del Cortijo de Chinchilla (Antequera, Málaga), estudiada por R. Atencia, se observa 
la asociación de una estructura de muros de sillería con una pileta revestida de opus 

signinum y un contrapeso de prensa. lo que indica que se trata de una explotación oleícola 
o vinfcola (ATENOA. 1986: 54()"548). 

Las técnicas más utilizadas son las de los tipos 1,1 Y 1.6·60 Y 24% respectivamente· 
que aparecen en c167% de los asentamientos ·30ca5QS-. La mampostería con mortero de 
cal y arena, que usualmente aparece califi cada como opus inctrtum (2), se detecta casi 
en la mitad de los asentamientos · 19 casos=: 42%· . 

Muchos ejemplos de los tipos 1.1 . 1.2, 1.3 Y 1.4 corresponderían al que podrfamos 
considerar el tipo más simple de aparejo. piedras irregulares. de lamal'lo muy variado, 
trabadas con barro, ·constatado con seguridad en el 15% de los casos a los que habrla que 
ai'ladir algunos más en los que no se menciona el tipo de arganlasa·. Hay que pensar que 
esta técnica se utilizarla en los espacios dedicados a activ idades no residenciales aunque 
en algunos casos podemos estar ante cimientos, 00 reconocidos como tales, sin ningún 

(2) El ténnino opus inar/um es de tOfUCión moderna ya que se basa en una mención de Vitruvio (D.8. 1) que, 
al referirte a los modos de fmatizar '1 revestir 11 s/rue/ura e~~lIlarum o c~~"/jciu,,, ItUum como denomina 
al hoy tlamado opus e_mtnlicilUft (vid. LUGU, 1957: 42·43 y en genenl 40-49), nos dice que S¡ruelurorum 
g~Mro han: sunl: rdiculallUft, quo PluPle tH7IPI~S U/llnlur, d onliqulUrI, quod i/1Cu/um dicilur. Dc:l aná lisj,¡ de l texto 
vitroviano Lugli (Ibid .: 46) oom:luye que el ténnino S/fue/urO hace referenda "'al núcleo interno del muro y el 
modo como está unido oon su panlmento e~temo, el cual puede estar hecho oon el mismo material ( ... ) o bien en 
otro material, oomo las/rue/uf" e_"/ici ... 11 cual estaba revestida al exterior con eubi/io en fonna de pirámides 
truncadu (re/icllla /u", ), o bien con COMI~"/II , pequei\os bloques informes de piedra (II"/iquum Q incer/unt)"'. 
Dado que el ténnino l/fUC/Uf" seria demasiado erudito frente a opus, preferido en el habla cotidiana y artesanal, 
y pano evitar oonfusiones y unirIC,.,. la nomenclatul1ll an tigua, Lugli (lbid. : 47) decid i6 usar el segundo término 
oon una upec:ial atención .l pvamenlOextemo; poreUo denominó opus i"eerllUft a l. " opcra QCTTICn tiUa" cuyos 
panomenlol; estaban realizados en e<JC",e"/o similare, a 1015 del interior, que: define como "pequeños bloques 
tallados en rorma poliédrica, sin pllnos de colocaci6n" (Ibid.: 48 vid . tb. -445--447). Esta definición ha sido 
seguida por otros autores que se han ocupado del tema (MARTA. 1986: 19). e inc luso retringicndo cl lUO del 
lámino 1610 pano el revestimiento (ADAM. 1990: 139). 

Como vernos, par«e que el uso del término opus illC~f/1Uft dcbc:ria apl icarse sólo a aquellos muros de opus 
eoclflCnlicium con un pulimento exterior o revestimiento de pequei\os bloques de piedra informes o tallados en 
su cara vista. Además, hay que: tener en cuenta hasta que punto _ aplicablu en la Península los ténnillOl 
empleadOl por Vilrllvio sobre todo teniendo en cuenta las diferencias constroctivlJ uistentes entre Italia y las 
provincias (vid. ROLDAN, 1991: 243·244). Por todo ello, y siguiendo las recomendaciones de un gnrr.n conoce
dar de 11 arquitectura hispanorromana como es A. Jiménez (llMENEZ, 1989: 282), hemos prererido utilizar 
t~nnino. castellanos y así hablamos de mamfJ'»teria en seco o mampostería ordinaria, aunque ampliamdo. quiú 
inOOlTeCtamente. su uso a aquellos aparejos en los que apar«en otros materia les como rra8mentos de ladrillo o 
de /~gul~. De utilizarse algún vocablo derivldo de las fuentes elásicas. sólo el opus eoeme,,¡icium nos parece 
adecuado '1 únicamente pan. eiertos tipos de muros, recordando siempre que hay q ue distinguir cuando los 
e_menlo lOIl de piedra · la s/,ueluro ex e<JCII'ICnlis, calce el liare .... de Vitruvio (V .12.5h '1 cuando lOIl de ladrillo. 

Sí liemos utilizado otros ténninos de este tipo pan. rererimos o bien a t«nicas cuya Klc:ntif>CICión o 
adecuación al término latino no plantea probk:mas, o bien a aquellos elemenm. para los que no contamos con 
un equivak:nte preciso en caste llano; por ello, hablamos de opus sig"i"_ o de /~gul_ c imbriccs aunque a vec<:s. 
pano ev itar repeticiones. empleemos "'revestimien to hidriulico" o "tejas p,,"nu y curvas". 
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tipo de argamasa pero en los que se ha infiltrado la tierra que los rodea. Por otra pane. 

es habitual que se emplee este sistema. u otros parecidos. en una serie de estructuras 

posteriores a las fases principales de las villas, realizadas en periodos de penuria 

económica. que se limitan a reaprovecharo transfonnar tanto los materiales de construc· 

ciÓll como los espacios preexistentes. Este seña el caso de algunos de los muros que 

hemos incJurdo en la Cuana Fase de la villa de El Ruedo o de los que se detectan en otros 

lugares como Carnicería de los Moros (Málaga) -dentro del aljibe Y sobre el mosaico--, 

El VilIar(A1mcrla) ·reutilizando fragmentos de una escultura-, Fuente Alama (Córdoba) 

·sobre el mosaico con inscripciones- o Cerro Sánchez (Málaga). 

Si elladril10 se empicó poco. aún más escaso es el uso del tapial y el adobe aunque cabe 

planteamos si esta circunslarlCia no se debe a que no se han conservado los alzados. (vid. 

infra). La utilización de la roca natural tallada para formar estructuras es también 

anecdótica -El A1caparral, Cortijo del Canal- si exceptuamos. de nuevo. el caso de El 

Ruedo. Merece la pena destacarse el reaprovechamiento de fragmentos de ánforas en la 

viDa de Cuesta del Espino (Córdoba). enclavado en una zona dedicada casi tOOllmente 

a la explotación de la industria aceitera. Esta particular técnica no es infrecuente como 

lo demuestran las prospecciones de Bonsor a finales del siglo pasado (vid. p.e. BONSOR. 

1990: 45) o los trabajos más recientes de Ponsich (p.e. PQNSICH. 1974:347 o 1979:99). 

Estos dalos nos llevan a planlearcuales fueron las razones de esta primada de la piedra 

sobre la arcilla. En primer lugar. hay que sei'ialarque las disponibilidades de la primera 

son mayores ya que aparece sobre el terreno y 00 necesita transfonnaci6n, como es el 

caso de la arcilla si se desea dotarla de una cierta consistencia. Sin embargo. la obra de 

mampostería también exige la existencia de un horno para la fabricación de cal. La clave 

quizá se halle en razones de tipo geográfico ya que las zonas en las que mayor número 

de villas se han excavado corresponden a áreas de gcologfa eminentemente caliza lo que 

propiciarla, por motivos obvios. el uso preferente de las rocas de este Iipo. Aunque 

parezca una verdad de Perogrullo. no debemos olvidar. como sci'iala L. Roldán, que " la 

existencia de cante ras próximas propiciarían el empleo de la piedra y la presencia de 

suelos arci llosos facilitarfan la fabricación de ladriUos" (ROLDAN, 1987a: 120-121). 

Otros factores a tener en cuenta serfan los que esta autora considera para explicar las 

diferencias locales que adviene en la elección de las diferentes técnicas constructivas en 

algunas ciudades de la Bélica: existencia de una tradición en el uso de la piedra mientras 

que la realización de un muro de opus testacelm! requiere un aprendizaje previo. y las 

disponibilidades de mano de obra cualificada para la realización de materiales oonnali· 

zados (lbid.: 121: 1987c:53). También pudo influir la necesidad de construir estructuras 

sólidas que aguantasen el desgaste derivado de las actividades agropecuarias desarrolla

das en las viUas. para lo que los paramentos de ladrillos quizá fuesen menos adecuados. 

Oc todas fonnas. en las memorias de excavación se menciona con frecuencia la 

existencia de numerosos fragmentos de ladrillo. o incluso piezas enteras, aparecidos en 

el derrumbe de las habitaciones. Creemos que serian utilizados en lugares muy concretos 
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como en ventanas, nichos, jambas, umbra1es, etc., en los que era necesario contar con 

superficies rectas. Se utilizarla también en bóvedas y cubiertas -ladrillos de cola de 

milano- o en elementos de sustentación, como columnas. Por supuesto. nada impide que 

los alzados de muchos de estos muros fuesen realizados a base de ladrillos; la carencia 

de datos al respecto nos impide asegurarlo, aunque nos inclinamos a pensar lo contrario. 

Hay que sei'ialar que el ladrillo sí fue ampliamente utilizado en los hipocaustos y en los 

conjuntos tcnnales posiblemente porque " este material es especialmente recomendable 

para edificios en contacto con el agua, además de adecuado como material refractario" 

(ROLDAN. 1987c: 53). 

Como sei'ialábamos al principio, muy pocos son los datos con los que contamos con 

respecto a los alzados de los muros, cuando estos eran diferentes de los zócalos. Ahora 

bien. hay un dato que nos parece del mayor inlerés y es el hecho de que en la mayoria de 

lOS casos en los que se menciona la existencia de los mismos, se sei'iala la presencia de 

adobe o tapial aun cuando en algunos casos sea a título de hipótesis. Esta técnica sería 

muy adecuada en el caso de que los zócalos fuesen de piedras unidas con barro -

Manguarra y San José, Casa del MiLra- sistem a empleado desde épocas muy antiguas y 

que era el utilizado en época prerromana. Su presencia en espacios de trabajo no plantea 

ningún problema. Pero, además, cabe la posibilidad de que el adobe O tapial se utilizase 

con zócalo de mampostería revestida de ladrillos -Fuente Alamo- O sobre estructuras de 

sillares -El Ruedo, La Valcnzoleja- y en espacios de gran importancia. Pensamos que la 

arquitectura de tierra tuvo mayor importancia de lo que habituabnente se piensa en la 

arquitectura hispanorromana como ya sei'ialó Garc(a y Bellido (GARCIA y BELLIDO, 

1965: 8) y lo demuestran trabajos como el de ChazeUes sobre Ampunas (CHAZELLES, 

1990). No podemos olvidar que el tapial y el adobe constituyen, jUnio con la piedra, los 

elementos principales de la arquitectura prerromana cuya perduración tenemos consta

tada en núcleos como Itálica, al menos hasta el sJ a.C. (ROLDAN, 1988: 137) (3). Al 

respecto son de gran interés los resullados del estudio de N. Morere sobre las villas de la 

Narbonense ya que en los primeros establecimientos de este tipo -finales del s.l a.c.- se 

utilizó esta técnica combinada con la madera, mientras que en épocas posteriores se 

siguió utilizando el tapial y el adobe en paredes y tabiques en combinación con muros 

maestros, zócalos y cimientos realizados en piedra (MORERE, 1989: 307 vid. lb. 

CHAZELLES-FlCHES-POUPET, 1985). También en el Norte de Africa -por aludir a 

otra zona mediterránea y conquistada por Roma en época rcpublicana- se observa la 

imponanciadel tapial y adobe como ya sei'ialó Balil (BALIL, 1959: 28-29) y como ponen 

de manifiesto estudios más recientes. (SUM, 1985; LENOlR, 1985). 

Una última cuestión que quisiéramos mencionar es la anchura de los muros: en la 

(3) Incluso el probable capitolio ex\;avado por M. Bendala en la Colina de los Palacios. f<:<:hable en época 
fundacional. tenía un alzado de adobes sobre: un zócalo de: piedras y lajas de piumI (BENDALA. 1975: 862·864 
y 1982: 56). Así mismo. en c:I yacimiento dc:l Cerro de la Cruz. muy próximo a El Ruedo y cuya fase: principal 
se r<:<:ha en la segunda mitad del s.n a.C .• las pared"" ""taban rc:alizadas con adobes y tapiat. 
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mayoría de los casos en que es mencionada -un total de 24 villas- las medidas más 

representadas oscilan enuc 60 y 80 cm. como lo indican estos datos: 
a) muros de menos de 60 cm.: 6 easos= 25% 

b) muros entre 60-80 cm.: 17 casos= 70% 

e) muros entre 80 cm.- I ,OO m.: 3 casos= 12,5% 

d) muros de más de 1,00 m. : 5 casos= 21% 
El último tipo aparece en estructuras muydetenninadas: murallas del recinto-tolTC del 

Cerro del Espino. Camino de Mesta -que puede ser un suntuoso mausoleo o una man
sio-, muro de aterrazamiento de OlOza del Cojo. semisótano con paredes de tapial 

reforzadas de la Huena del Rey y muros exteriores de la villa de El Campillo. 

2. Elementos de sustentación y cubiertas 

Los elementos de sustentación son los comunes en edificios de este tipo destacando. 

como era de esperar, el uso de columnas -13 casos para un totaJ de 18=72%- tanto de 

piedra o mámlOl como las realizadas con ladrillos semicirculares O de cuarto de cfrculo. 

En la mayorfa de los casas este sistema aparece asociada a atrios o peristilos, sólo en la 

villa de Brunel -fase 11 - hay indicios como para suponer que se usaron pilares en un 

espacio porticada. La aparición en un mismo yacimiento de fustes de columna y ladrillos 

de los tipos mencionados -Paulenca. El Ruedo-. podría indicar que exis((an columnas de 

los dos tipos pero es también posible que cOlTCspondan a un sistema mixto con el tramo 

.inferior de piedra o mánnol y sobre él ladrillos (vid. p.c. ADAM. 1990: 169). 

Los pilares o pilastras fueron menos empleados -4 casos= 22%- y se asocian a espacios 

de almacenaje o estructuras industriales -Cuesta del Espino? Cortijo de Miraflores

destacando el uso de pilastras adosadas y, quizá. pilares en la "gran aula" de la villa de 

Bcunel -fase 111-; ya mencionamos que en el peristilo de la fase 11 de Bcunel es también 

posible que se empleasen este tipo de soportes. 

Con respecto a las cubiertas se nos plantea el mismo problema que con los alzados pues 

lo usual es que no se hayan conservado. En principio cabría suponer que el tipo más 

común sería e l estructurado a base de regulae e jmbrices~ sin embargo. en algunos casos 

se menciona claramente la existencia de una cubiena de regulae exclusivamente -Cortijo 

del Canal. Cortijo Lapuente. Río Verdc- incluso se ha comprobado en la villa de Los 

Baños (Jaén) como en una primera fase sólo se empleó este sistema mientras que en un 

segundo momento las regulae fueron sustilUfdas por' 'tejas" (sic. imbrices?) (HORNOS

CASTRO-CRESPO. 1985:2 14). Esta posibilidad abre una serie de interrogantes ya que 

se considera que la combinación de regulae e imbrices es el único sistema de disposición 

empleado en el mundo romano (ADAM. 1990: 229 pero vid. BRODRIB8. 1987:23). Por 

supuesto. hay lambién que lCneren cuema que el número de imbrices es menor por varias 

razones (BRODRIBB, 1987:24) y que, eomo senala Brodribb (Ibid.). " no todas las 

regulae encontradas en un yacimiento pueden proceder del tejado. sino que pueden haber 
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tenido otros usos". De todas maneras, queda abiena la posibilidad de que, en algunos 

casos, se utilizase una cubierta de tejas planas. 

En los ambientes de menor importancia es muy probable que se utilizasen cubiertas 

vegetales como se ha constatado en la Cuesta del Espino. en el Cortijo del Canal y, quizá. 

en El Ruedo aunque hay que tener en cuenta que el cañiw puede aparecer asociado al 

sistema de tejas planas y curvas -Río Verde-. En estructuras de mayor entidad se 

utilizarían arcos -"gran aula" de la fase 111 de Bruí\el, El AlcaparraJ- o incluso bóvedas 

-Gabia la Grande, Aparicio el Grande. aljibes subterráneos del Faro de Torrox-. La 

presencia relativamente frecuente, de ladrillos de cola de milano es un dato que debe 

tenerse en cuenta al respecto. 

3. Pavimentos (Figura 3) 

Es casi imposible establecer una tipología de los pavimentos ya que su amplitud es 

enonne puesto que hemos detectado la existencia de 20 sistemas diferentes de pavimen

tación agrupables en seis categorías según el siguiente esquema: 

A. Terreno natural (13 casos para un total de 41 = 32%) 

B. Tierra apisonada (5 casos= 12%) 

C. Mortero (cal, yeso, cal y arena) (2 casos: 5%) 

D. Mortero con otros elementos (33 casos= 80%) 

D l. Mortero con piedras 
02. Mortero con guijarros o cantos de río 

03. Mortero con gravas 

04. Mortero con fragmentos de ladrillo y cantos 

D5. Opus signinum 
06. Opus caementicium 

E. Materiales pétreos (8 casos= 20%) 

El. Guijarros o cantos de no 

E2. Fragmentos de arenisca machacados 

E3. Piedras y fragmentos de ladrillo 

E4. Losas irregulares de piedra 

ES. Losas regulares de piedra 

F. Materiales relacionados con el ladrillo (26 casos= 63%) 

FI. Ladrillos 

F2. Laterculi colocados en plano 

F3. Laterculi fonnando opus spicatum 

F4. Losetas de cerámica 

F5. Ladrillos rodeando o delimitando otro tipo de suelo (p.e. mosaico) 

F6. Tegulae 

F7. Fragmentos de ladrillo 
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Como vemos los suelos más utilizados fueron los realizados con mortero y algún otro 

elemento. los que se basan en el uso del ladri lJo y afines y el uso del terreno natural. por 

este orden. Entre los primeros destaca ·20 casos= 49%· el opus signinum aunque hay que 

tener en cuenta la posibilidad de que. en ocasiones, los pavimentos de este lipo pueden 

serel últ imo resto de pavimentos musivos. como han puesto ya de relieve algunos autores 

(RODRIGUEZOLlVA-ATENCJA. 1983: 239: SOTOMA YOR. 1985: 349). Al respecto 

hay que comentar que, de los seis casos en los que se menciona la composición de la cama 

de los mosaicos. en tres -Tejada la Nueva, Brui'iel fase 11. CamicelÍa de los Moros- se 

utili zó el opus signinum mientras que en otros dos ·Casa del Mitra, Aula- se emple6 una 

mezcla de piedras y fragmentos cerámicos. Sobre estas capas -que corresponderían con 

el rudus, como en el caso de El Ruedo- se disponfael mortero de cal y arena que lIababa 

las teselas. En la mayoría de los casos hay que suponer que e l terreno natural sustituiría 

al statumen (ARCOS-AL V AREZ, 1986: 253); sólo conocemos un ejemplo en que se 

haya conservado una capa de piedras machacadas y cal debajo de mra de opus signinum. 

Un caso excepcional es la colocación del mortero de cal y arena directamente sobre el 

terreno natural ·Torra1ba-. 

En cuanto al segundo tipo más representado. sobresalen los pavimentos de opus 

restaceum simple · 11 casos= 27%- y al respecto no queremos dejar de mencionar el 

paralelismo existente entre el pavimento de ladrillos del espacio 17 de El Ruedo. y otros 

existentes en la villa de Manguana y San losé -espacios 0-1 y 1-, según veíamos. en los 

que los ladri llos se disponen en bandas alternas en sentido horizontal y vertical. Parece 

evidente que esa disposición. presente también núcleos urbanos como Itálica ·Casa de las 

Columnas· (ABAD. 1982: 136 y 200). Acinipo(AGUA YO-CARRILERO·MARTINEZ. 

1986:334. láms. la y lb, Y 337)0 Muniga (HAUSCHILD. 1985: Fig. 3 Y Láms. lIb y lila), 

debe responder a aspectos fu ncionales que se nos escapan por el momento aunque sin duo 

da se trata de una manera de constru ir que gozó de cierta aceptación y que aparece en con· 

textos semejantes -espacios abiertos en casas o villas· . Sei'ialaremos lanlbién que en dos 
de las tres viUas dónde conocemos el usodel opus spicatum este tipo de pavimento se uti

lizó en suelos de estancias que albergaban prensas -El Gallumbar, Cortijo del canal-. 

Desde eJ uso del terreno natural o la simple tierra apisonada. hasta los ladrillos o el 

opus signinum , en las villas romanas de Andaluc(a se utilizaron todo tipo de soluciones 

constructivas según las necesidades y las posibilidades de los duei'ios de las mismas. sin 

olvidar tampoco cuestiones de tipo estético o la disponibilidad de materiales. 

4, Otros 

En los umbrales de las puenas seemple6 mayoritariamente la piedra ·7 casos para un 

total de 9= 77%- cuyo uso confiere la necesaria solidez para enmarcar las hojas y los 

batientes. Conocemos también ejemplos de umbrales de mánnol ·Rro Verde. Gabia la 

Grande· o ladriUo -Manguarra y San José- destacando las gorroncras de bronce detecta-
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das en el acceso a la cámara abovedada de Gabia la Grande. También en las jambas. 
cuando estas son diferentes del resto de la estructura muraria. predominan los materiales 

pétreos siendo muy frecuente -8 casos constatados- el uso de los sillares. Ya comentába
mos como en El Ruedo también se utilizaron los ladrillos para tal menester. técnica 
empleada también en la villa de Auta (Málaga). 

Muy pocos son los casos en los que conocemos la existencia de escaleras o escalinatas 
yen la mayorfade los casos se trata de estructuras cuya función es salvar desniveles emre 
los diversos espacios -p.e. Fuente AJamo. Brui'iel-. Sólo en la villa de El Tesorillo 

contamos con datos para suponer que existía una escalera de acceso a un piso superior. 
según se deduce de su estructura y ubicación; carácter excepcional y de unicum reviste 
la escalera de caracol de la construcción subtclTánea de Gabia la Grande. Lógicamente. 
en muchos casos se utilizarfan materiales perecederos de los que no queda huella; en la 
mayorfa de los casos se emplearon blCXIues de piedra trabajados en fonna paralelepipé
diea y en La Canaleja (Córdoba) se utilizó el ladrillo. 

Caso muy panicular los suponen los hipocaustos, de los que conocemos muy pocos 
ejemplos -seis sin contar El Ruedo e incluyendo las leonas de Torrox-Costa-. De ellos. 
en tres -Casa del Mitra. Aparicio el Grande y El Campillo- se utili zaronpilae de ladrillo. 
siempre rectangulares o cuadradas -en Aparicio el Grande se conservaban también los 
tubuli que transmilfan el ealor desde el hipocausto.. mientras que en Torrox-Costa y en 
El Ruedo se optó porel uso de arquillos; en El Fiehe (Granada) se usaron indistintamente 

pi/ae -circulares- y arquillos. Como vemos. no existe una especial preferencia por ningún 
sistema y el uso de arqui llos es común. También en su estudio sobre la Depresión de 
Antequera R. Atencia ha constatado la existencia de este sistema de suspensión por 
ejemplo. en las tennas de la villa de Haza de Estepa -donde oltcmnn p ilae circulares y 
arquillos- o en las detectadas en Alameda oen el Cortijo de Casasola (ATENCIA. 1986: 
86-9 1, 3 19-320 Y 991-1.000): todos estos yacimientos han sido excavados pero no 
publicados. Sin duda el ejemplo más paradigmático que conocemos en Andalucfa son las 
pcquei'las tennas de Bclo (MA YET. 1974). Conviene recordar, sin embargo, que el 
rupocauslo excavado en El Ruedo no penenece a unas instalaciones teon31es sino que se 
trata de una estancia doméstica con c31efacciÓn. 

Un último apartado serfa el de las conducciones y tuberfas. Con respecto a las primeras 
su tipologfa es anlplia y variada, usándose el ladrillo. los imbrices. la mam postcóa o los 
siUares; en otros casos se trata de simples canales excavados en la roca e incluso se utilizó 
el adobe -Manguarra y San José-. Las cubiertas son asimismo variadas desde los ladrillos 
a las losas de piedra utilizándose hasta fragmentos de do/iae. AJ respecto hemos de 
comcnlarque las conducc iones de tegu/at o'a la capuchina" de El Ruedo son un unicum 

en lo que sabemos aunque no debe de sorprendemos dada la multifuncion31idad de este 
elemento (vid. BRODRIBB, 1987, 1987: 21). En cuanto a las tuberfas la mayorfa se 
construyeron con plomo -7 casos constatados para un tot31 de 8-, como era de esperar, 
destacando el caso de El Alcaparra! donde se usaron atanores de cerámica. 
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-
CIMENTACIONES 

VILLAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

¡---
CERRO DEL ESPINO X 

CORTIJO DE LA TORRE 

EL CAMPILLO X 

r ---
EPMITA DE LA VIRGEN DE LA ENCINA 

FUENTE PEf.:¡A X X 
-

LDS BAÑOS X 
1-----

AUTA 

BENALMADENA-COSTA X 

CARNICERIA DE LOS MOROS 

CERRO DE CAPELLANIA 

CERRO DE LA FUENTE 
+ ._" 

CERRO DE LOS CASTILLONES X X X 
1---------- -CERRO SANCHEZ 

CORTIJO DE SANTILLAN X X 

t--
EL GALLUMBAR 

EL TESOF<: 1 LLO 

FARO DE TORRO X 

HUERTA DEL CIPRES 

l'íANGUARRA y SAN JOSE X X 
¡----

PRADO DEL VERDUN 
------

RIO VERDE 
----

SAB INILLAS 
------- -

Figura 1. Tipos de CImentaciones 
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~--~~--

CIMENTACIONES 
VI LLAS 

1 ? -- " 4 5 6 7 8 9 

TORREBLANCA DEL SOL 

CERRO DE L PAVERO 
I---~. -

CORTIJO DE APAR I CIO EL GRANDE X X 

CORTI JO DE MI RAFLORES 

CORT IJO DEL Rro 
f---~~- --

EL ALCAPARRAL X X 
f--~-

HUERTA DEL REY 
___ o 

LAS CA NTEf;:AS 

1----- ¡--
NOVICIADO DE SAN LU I S 

Claves: 1. Zanja o trinchera de fundación 
2. Banqueta o estribo 
3. Directamente sobre el telTeno 
4. Preparación previa del lelTCno natural 
5. Cantos de no o gu ijarros 
6. Piedras 
7. Piedras y cantos de río 
8. Ladrillos colocados en ángulo 
9. Sobre estructuras anleriores 

Figura l . Tipos de cimentaciones 
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TIPOS DE APAREJOS 
VILLAS ,. , ,., ,., , .. '. , .. , .., ••• , '-' ,., 

EL VILLAR 

CAMINO OE MESTA 

CASA OE;L MITRA • 
CUESTA ~, E;SPI NO • • 

CHOZA OE;L COJO 

ENC INAREJO rn;: LOS FRAILES • 
FUENTE ~~O • • • 

HUERTA DE LA MINA • 
LA CANALEJA • 

CORTIJO DEL CANAL • • • 
CORTIJO LAPUENTE 

EL FICHE 

GArUA " GRANDE • , 
LO..,A ~ CERES 

PAlILENCA 

TORRALI.'A 

TEJAI)A LA NUEVA • -
BRut.EL ,,~ , • 
BR1.Ji';EL ,,~ " 
BRLJ.'EL FASE '" • • 

CERRILLO DEL CUCO 

CERRO oc LA HORCA 

Figura 2b. Tipos de aparejos 
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T I POS DE APAREJOS 
VILLAS , .. ,., ,., , .. ••• .. , .. , ••• , , .. ,., 

,,- DEL ESP I NO , 
CORTIJO DE LA TORRE 

" CAI1PILLD 

ERI'IITA DE ., VI RGEN DIE LA ENCINA 

FLEN TE PEAA 

LOS e=os 

~" 
OC __ f1ADENoA-COSTA 

CAI"NI CERIA DE LOS MOROS , 
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