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YACIMIENTO DEL CERRO CALDERICO  

1/ DESCRIPCIÓN TEXTUAL 
 
Ubicación: 
 
Bien de 939.579,5 mts2 (93,96 has.); se trata de un oppidum ibérico enclavado en el llamado 
“Cerro Calderico”, una elevación longitudinal que en su punto más alto alcanza los 829 mts. de 
altura s.n.m., situada al Sur del casco urbano de Consuegra (Toledo), pegado al mismo. El 
yacimiento posee una adscripción cronológica dilatada en el tiempo que abarca desde el S. VI a. 
C.  al S. XX .Se accede a su parte alta, tomando, desde el municipio, la calle de Diego Rodríguez 
Díaz, desde donde parte la subida de Pedro Albacete del Pozo (camino asfaltado) que recorre la 
dorsal de dicho cerro. 
 
Entorno: 
 
El término municipal de Consuegra tiene una extensión de 35.939 ha. y se encuentra situado al 
S.E. de la provincia de Toledo, a unos sesenta y cinco kilómetros de la capital provincial. Así de 
sus 360 km2  aproximadamente 2/3 partes son de la Mancha, y por lo tanto con un relieve más 
llano y el resto forma parte de los Montes de Toledo, con elevaciones como la Sierra de La 
Calderina de más de 1.100 metros de altitud, al sur del término. Este sector montañoso del 
término está compuesto por capas de pizarras y cuarcitas plegadas como consecuencia de las 
distintas fases de la actividad tectónica a finales del Paleozoico. 
Por tanto, desde el punto de vista geomorfológico, este sector montañoso estará compuesto 
por afloraciones tales como: Las Alberquillas (993 m.), Las Guadalerzas (912 m.), o La Calderina 
(1.209 m.) y El Reventón (1.184 m.), todas ellas, configuran una amplia cubeta en torno a la 
cuenca del río Amarguillo (afluente del Cigüela y ambos pertenecientes a la cuenca hidrográfica 
del Guadiana), que recorre el territorio consaburense de oeste a este. 
Litológicamente hablando, encontramos principalmente sedimentos detríticos carbonatados 
que alternan con zonas con presencia de granitos, áreas de sedimentos arcillo-pedregosos de 
pizarras, cuarcitas y areniscas (en zonas de pie de monte) y áreas con sedimentos limo-arcillosos 
algo yesíferos. 
Edafológicamente nos topamos con Suelos Pardos calizos profundos (Cambisoles Cálcicos) y 
Suelos Rojos Mediterráneos sobre materiales Cálcicos (Luvisoles Crómicos y Acrisoles órticos). 
Siguiendo con la hidrografía, y producto de la Era Cuaternaria, la zona se encuentra dominada 
por las variaciones estacionales en el caudal de sus ríos, con una topografía que dificulta el 
drenaje y favorece el endorreísmo (formando complejos lagunares manchegos sobre suelos 
calizos y arcillosos que se sitúan al este), siendo habitual el fenómeno de las inundaciones, 
algunas de las mismas de consecuencias catastróficas, como la del río Amarguillo de 1891 con 
más de 350 muertos. 
Por tanto, el agua se convirtió en un problema, no tanto por su escasez (pese al topónimo árabe 
de La Mancha, “La seca”), sino por su control y canalización. 
 
Texto extraído del proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Consabura: ciudad y 
territorio”, dirigido por D. Juan Fco. Palencia García.   
 
Descripción: 
 
Volviendo al oppidum Consaburense en el actual Cerro Calderico, sería en el año 1962, mientras 
se estaba construyendo la carretera de acceso al castillo, cuando dichas labores dejaron al 
descubierto los restos de una posible muralla carpetana al lado de la carretera. Este muro, hoy 
en día visible, se extiende a lo largo de 111 m., aunque de manera discontinua, intercalándose 
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áreas donde aparecen filas de una sola piedra, con otras en las que alcanza casi el metro de 
altura. Los restos de muralla se encuentran ubicados entre las curvas de nivel 760 y 800 m., el 
muro arranca de la roca madre, y las piedras están trabadas con adobes, adaptándose a la 
topografía del terreno. En el lado norte del cerro, desde el primer molino al depósito del agua, 
se extiende la segunda zona donde aparecen restos de nuevo de muro, que tiene una longitud 
de 185 m. Los paralelos en la resolución del sistema defensivo con algunos poblados de la 
Meseta Norte resultan más que significativos, de la misma forma que la ubicación de la 
necrópolis en las proximidades del camino de acceso al poblado. 
Pero esto no resta, para que por ejemplo podamos considerar al oppidum prerromano de 
Consabura (Cerro Calderico) como uno de los de mayor extensión que existe en la Meseta Sur 
(cuyo perímetro estaría entre los 10-12 Ha.). Siguiendo la afirmación de Almagro Gorbea y 
Balmaseda: “Aunque nada de esto se ha excavado, atendiendo al perímetro de la muralla sería 
uno de los oppida mayores de la región” (…). 
Un claro antecedente de nuestra intervención en el Cerro Calderico, fue la realizada en los años 
80 del siglo XX por Fernández-Layos, quien propuso la hipótesis de una ocupación romana del 
Cerro Calderico al realizar una pequeña intervención en esta zona. En el sondeo aparecieron 
unos restos murarios de opus caementicium (0´75 cm. De altura), y debajo de ellos bloques de 
piedra a modo de sillería que conformaban una altura total de 1,25 cm. En la excavación 
aparecieron gran cantidad de restos de cerámica prerromana, romana común, junto a una 
fusayola. Pero lo más interesante es que su excavador descubrió un nivel quemado con restos 
de cenizas y cinco restos óseos. 
La labor de Fernández-Layos fue continuada por nosotros, gracias a los trabajos arqueológicos 
de limpieza y documentación de la citada estructura muraria de opus caementicium. En dichos 
trabajos de limpieza recuperamos unos 400 fragmentos cerámicos, tremendamente 
fragmentados y pertenecientes en su gran mayoría al periodo cultural denominado Hierro II (que 
para estos materiales se adscriben fundamentalmente entre el s. IV-II a.C.). Sin embargo junto 
a los mismos aparecieron pequeñas cantidades de unas cerámicas buriladas que parecían de 
filiación tardorromana. 
 
Texto extraído del proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Consabura: ciudad y 
territorio”, dirigido por D. Juan Fco. Palencia García.  

 
El Cerro Calderico fue considerado como enclave para el asentamiento de diversas culturas 
desde el siglo VI a.C. con los primeros pueblos Iberos, a la época contemporánea con la 
construcción de los molinos de viento. 
Los elementos arquitectónicos que destacan sobre el Cerro son los Molinos de Viento y el 
Castillo. 

Molinos de Viento. 
Construidos en la primera mitad del siglo XIX, y tras las reconstrucciones llevadas a cabo en 
diferentes épocas, en la actualidad se conservan once de los trece molinos de viento que en su 
día llegaron a coronar el Cerro Calderico. 
Estos, siguiendo la tipología del molino torre, establecida al parecer en Holanda entre los siglos 
XV y XVI, presentan dos partes claramente diferenciadas: un cuerpo cilíndrico o torre formada 
por gruesos muros de mampostería encalada, que constituye el elemento sustentante, y una 
cubierta cónica giratoria, que integra el conjunto motriz manifestándose al exterior por el palo 
de gobierno y sus cuatro aspas rectangulares. 
Su ubicación sobre el Cerro Calderico y la necesidad de contar con un suelo nivelado para su 
edificación, determina la construcción de una plataforma circular, reforzada en su perímetro por 
un muro de mampostería en el centro del cual, se levanta el molino de viento. 
En el grueso del muro de cerramiento del molino, y orientada al Sur, se abre una puerta de vano 
adintelado, de una hoja, que da acceso a un interior dividido en tres plantas pavimentadas con 
baldosa de barro y conectadas entre sí por una escalera adosada al muro. 
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En la planta Inferior, se sitúa un espacio denominado 'silo", pues es donde se almacenaba el 
grano molido. 
En la segunda planta o "camareta" se ubica el cedazo, gran tamiz dentro de un cajón para separar 
la harina del salvado. 
En la tercera planta o "moledero", estancia donde el muro reduce su espesor proporcionando 
un espacio de mayor amplitud, se aloja el conjunto de la maquinaria, cuyo elemento más 
llamativo es la rueda catalina. En la parte alta del muro se abren diez ventanillos que servían al 
molinero para averiguar la dirección del viento y determinar así la orientación de las aspas. 

Castillo. 
Destaca en lo alto del Cerro. Su compleja configuración responde a la necesidad de su 
adecuación al terreno y a las numerosas transformaciones sufridas a lo largo del tiempo. 
Las modificaciones más importantes surgen a partir de la donación por parte del rey Alfonso VIII, 
a la Orden de San Juan de Jerusalén en el año 1183, de tal forma que la fortaleza, que hoy nos 
encontramos, es el resultado de diversas ampliaciones y reconstrucciones, llevadas a cabo en 
los siglos XII y XIII, con el fin de adecuarlas a nuevas necesidades, y que si bien conservaría cierta 
estructura espacial de primitivo recinto, de gran importancia histórica desde el siglo XI, han 
supuesto la ocultación o desaparición del mismo. 
El Castillo, construido en mampostería asentada con mortero de cal, consta de un núcleo central 
o fortaleza propiamente dicha, donde se sitúa el complejo habitacional, rodeado por un recinto 
amurallado, prolongando hacia el Sur a modo de espolón o proa, cuyo flanco Izquierdo forma 
ángulo entrante con el lienzo de muralla situado al sudeste, zona protegible con doble muralla 
al igual que en el lado de naciente donde forma una barbacana, al fondo de la cual se encuentra 
el paso al patio de armas, amplio recinto ubicado al norte de la fortaleza. 
La fortaleza es un recinto de planta rectangular, formada por muros de mampostería, de más de 
un metro de espesor, reforzados con sillares en las esquinas, así como una torre circular maciza, 
de diámetro decreciente hacia la parte superior, en el ángulo sudoeste. 
De estructura cerrada sobre sí mismo, este recinto se halla flanqueado por cuatro torreones 
ubicados, aproximadamente, en el centro de cada uno de los lados. Tres de ellos, los situados al 
norte, este y oeste, son de planta semicircular prolongada, y se hallan adosados al recinto por 
su lado recto. 
El cuarto torreón, situado al sur, pertenece al tipo de torre albarrana, es de planta circular y se-
halla exento, si bien, en el pasado, se unía al recinto a través de un arco que te comunicaba con 
la ermita, ubicada en la parte superior de la fortaleza. 
La ermita actual fue construida a finales del siglo XVI, y vino a sustituir a la antigua capilla del 
siglo XIII, de ubicación desconocida, aunque hay indicios de que estuviera en la parte superior 
del torreón de poniente. Orientada de Este a Oeste, presenta planta rectangular estructurada 
en tres espacios claramente diferenciados. 
En 1813 la fortaleza sufrió daños de considerable envergadura durante la Guerra de la 
Independencia Española. 
En 1962 el castillo, que como parte de la desamortización de 1836 había pasado a manos 
particulares, fue cedido al Ayuntamiento de Consuegra. A continuación comenzó un periodo de 
rehabilitación, con un gran impulso en 1985 con la creación de la Escuela Taller, cuyos trabajos 
se siguen realizando en la actualidad. 
 
Texto que acompaña al Acuerdo de 19/2/2008 del Consejo de Gobierno, por el que se declara bien de 
interés cultural, con categoría de sitio histórico, el Cerro Calderico y sus molinos en Consuegra. (DOCM 
nº 49, fasc. II de 5 de Marzo de 2008. 
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Bibliografía extraída del proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Consabura: ciudad 
y territorio”, dirigido por D. Juan Fco. Palencia García.   
 

Equipos de investigación, año y objeto de la intervención: 
 
Año 2014: 
 
Investigador Principal: D. Juan Francisco Palencia García. 
Dirección científica: D. Rafael Caballero García (Novas Arqueología S.L) y D. Diego Rodríguez 
López-Cano (Departamento de Prehistoria y Arqueología, UNED).  
Los objetivos del Proyecto se centraban en tres lugares de actuación o ámbitos: Cerro Calderico-
Presa Romana-Prospecciones en el sector sur del término municipal de Consuegra. Pasamos a 
continuación a describir cada uno de ellos: 
El Cerro Calderico: 
Apertura de un máximo de cinco sondeos arqueológicos en la zona en la que se intervino 
previamente (labores de limpieza durante el pasado mes de marzo de 2014), así como cerca de 
los actuales depósitos de agua de la localidad. La cota a rebajar será la estimada por la Dirección 
Arqueológica (DA) o, en su defecto, hasta el nivel natural del terreno. Entre los propósitos de 
dicha intervención estaría tratar de delimitar la estructura de opus caementicium y continuar 
con la intervención arqueológica de limpieza y consolidación de una estructura muraria de opus 
caementicium de filiación romana aparecida en la ladera NE del Cerro Calderico. 
Por otra parte, la apertura de otro sondeo en la zona de los depósitos nos podría permitir la 
posible localización de la necrópolis carpetana del Cerro Calderico. 
-Prospección superficial intensiva en el Cerro Calderico (829 m.), en torno a las 75’92 Ha.  
(tomando como referencia la cota 750 m.). 
Por otro lado, pretendíamos que estas prospecciones sistemáticas por sectores (hemos 
planificado un total de 24), y en concreto a través del registro de su cerámica, nos ayudarían a 
delimitar los diferentes zonas de ocupación en las distintas épocas. 
Otro de los objetivos fundamentales de estas prospecciones, será el de la identificación de otras 
posibles estructuras en el propio Cerro Calderico, y la posibilidad de proyectar futuras 
actuaciones arqueológicas en el mismo (…). 
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Criterios de valoración patrimonial: 
 
Los valores culturales que tiene el Cerro Calderico llevo al Consejo de Gobierno de Castilla-La 
Mancha a declararlo Bien de Interés Cultural, con categoría de conjunto histórico, mediante 
Acuerdo del 19/2/2008 (DOCM. nº. 49, fasc. II de 5/3/2008).   
 
Intervenciones arqueológicas subvencionadas por la JCCM: 
 

Año: 2014  Nº Expediente: 140523   Denominación: Consabura: ciudad y territorio.  Director del 
proyecto: Juan Fco. Palencia García  Promotor: Ayto. de Consuegra. Subvención concedida: 
8.280,77 €.  

 
Fecha de realización de la ficha: 2/11/2017. 
 
Observaciones: 
 
*El yacimiento arqueológico del “Cerro Calderico” en Consuegra (Toledo) está inventariado en 
la carta arqueológica del municipio. Pertenece al ámbito de protección con el código A.1., la 
denominación: “Cerro Calderico” y el código de yacimiento: 07450530044. 
 
 2/ COORDENADAS UTM30  ETRS089 

VERT. X Y VERT. X Y VERT. X Y 

CENTRAL  447800  4366744 V45 448209.69 4366775.09 V90 447612.61 4366572.31 

V1 447664.11 4367744.72 V46 448211.3 4366752.56 V91 447610.2 4366583.58 

V2 447703.54 4367742.31 V47 448212.91 4366709.91 V92 447524.09 4366763.02 

V3 447732.51 4367736.68 V48 448215.32 4366673.7 V93 447510.41 4366798.42 

V4 447752.63 4367734.26 V49 448216.13 4366643.93 V94 447497.54 4366843.49 

V5 447762.28 4367732.65 V50 448212.91 4366605.3 V95 447483.05 4366905.45 

V6 447777.57 4367725.41 V51 448212.1 4366595.65 V96 447471.79 4367007.64 

V7 447816.2 4367702.88 V52 448207.27 4366566.68 V97 447470.98 4367051.9 

V8 447826.66 4367690.81 V53 448192.79 4366524.03 V98 447466.96 4367063.16 

V9 447831.48 4367682.76 V54 448160.6 4366445.17 V99 447462.94 4367072.82 

V10 447838.73 4367668.28 V55 448144.51 4366411.37 V100 447444.43 4367095.35 

V11 447844.36 4367651.38 V56 448134.05 4366383.21 V101 447433.16 4367107.42 

V12 447853.21 4367635.29 V57 448134.05 4366374.36 V102 447415.46 4367145.24 

V13 447850.8 4367629.66 V58 448154.97 4366282.63 V103 447396.15 4367171.79 

V14 447854.82 4367615.17 V59 448181.52 4366233.54 V104 447372.01 4367212.83 

V15 447865.28 4367537.12 V60 448202.45 4366196.53 V105 447339.02 4367277.21 

V16 447869.3 4367499.3 V61 448212.1 4366175.6 V106 447294.76 4367368.14 

V17 447870.11 4367453.43 V62 448214.52 4366164.34 V107 447274.64 4367401.93 

V18 447860.45 4367442.17 V63 448212.91 4366146.64 V108 447313.27 4367461.48 

V19 447862.06 4367425.27 V64 448210.49 4366138.59 V109 447318.9 4367435.73 

V20 447862.87 4367422.85 V65 448203.25 4366123.3 V110 447322.92 4367434.92 

V21 447845.97 4367418.83 V66 448183.13 4366089.5 V111 447336.6 4367441.36 

V22 447869.3 4367352.85 V67 448158.99 4366050.07 V112 447388.91 4367482.4 

V23 447887.81 4367308.59 V68 448152.55 4366038 V113 447396.15 4367492.06 

V24 447914.37 4367258.7 V69 448146.92 4366022.72 V114 447399.37 4367502.52 
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V25 447915.17 4367257.09 V70 448140.48 4366002.6 V115 447367.98 4367517 

V26 447910.34 4367256.29 V71 448129.22 4365980.07 V116 447382.07 4367540.54 

V27 447920 4367221.68 V72 448116.34 4365961.56 V117 447382.07 4367542.55 

V28 447933.68 4367174.21 V73 448084.96 4365933.4 V118 447391.72 4367549.39 

V29 447934.48 4367172.6 V74 448029.44 4365976.04 V119 447408.22 4367576.35 

V30 448145.31 4367227.32 V75 447988.4 4366010.65 V120 447465.75 4367604.91 

V31 448218.54 4367248.24 V76 447951.38 4366038 V121 447466.16 4367605.72 

V32 448218.54 4367244.22 V77 447936.09 4366053.29 V122 447464.14 4367608.13 

V33 448242.68 4367256.29 V78 447845.97 4366178.82 V123 447506.39 4367635.09 

V34 448250.73 4367170.19 V79 447808.95 4366227.91 V124 447522.89 4367646.75 

V35 448249.12 4367162.94 V80 447759.06 4366285.85 V125 447529.32 4367652.39 

V36 448228.2 4367105.01 V81 447738.95 4366327.69 V126 447526.91 4367654.4 

V37 448228.2 4367091.33 V82 447733.31 4366335.74 V127 447575.19 4367689 

V38 448229 4367082.48 V83 447677.79 4366410.57 V128 447593.3 4367702.68 

V39 448227.39 4367062.36 V84 447673.77 4366417.81 V129 447625.48 4367720.38 

V40 448216.93 4366964.99 V85 447668.13 4366427.47 V130 447624.28 4367721.99 

V41 448213.71 4366919.13 V86 447660.89 4366462.87 V131 447647.61 4367738.49 

V42 448212.91 4366865.21 V87 447660.89 4366470.92 V132 447647.21 4367733.66 

V43 448212.91 4366821.76 V88 447644.8 4366499.08 V133 447652.44 4367736.48 

V44 448212.1 4366800.03 V89 447623.88 4366533.69 V134 447664.11 4367744.72 

 

3/ IDENTIFICACIÓN CATASTRAL 

Polígono/s Manzana/s: Parcela/s: 

VJ4687S 
 8172701, 8172702, 8374601, 8172703, 8173302, 
8173303, 8173304, 8173301, 8174704, 8174703, 8174702, 
8174701, 8172705, 8172704, 8173307, 8173306 y 8173305     

08 
44, 94, 92, 93, 91, 90, 11, 89, 95, 100, 54, 57, 6, 2, 5, 4, 3, 
101, 96, 9002, 50, 10, 49, 9, 8, 7, 99, 53, 88, 51, 52, 98, 15, 
102, 45, 46, 47, 48, 9001, 1, 13 y 12.   

VJ4677N 7875901, 7578019, 7578011 y 7578020.  

VJ4687N 8076016 

VJ4677S 7274701 

VJ4677N 7476202, 7476201, 7578003 y 7578004. 

                         

REFERENCIA CATASTRAL REFERENCIA CATASTRAL REFERENCIA CATASTRAL 

8172702VJ4687S 45053A08000089 45053A08000053 

8172701VJ4687S 8173307VJ4687S 7578019VJ4677N 

8374601VJ4687S 8173306VJ4687S 7578011VJ4677N 

8172703VJ4687S 8173305VJ4687S 7578020VJ4677N 

45053A08000044 45053A08000095 45053A08000088 

45053A08000094 45053A08000100 7274701VJ4677S 

7875901VJ4677N 45053A08000054 45053A08000051 

45053A08000093 45053A08000097 7476202VJ4677N 

45053A08000092 45053A08000006 7476201VJ4677N 



 
9 

8076016VJ4687N 45053A08000002 45053A08000052 

8173304VJ4687S 45053A08000005 7578003VJ4677N 

8173303VJ4687S 45053A08000004 45053A08000098 

8173302VJ4687S 45053A08000003 45053A08000102 

45053A08000091 45053A08000101 7578004VJ4677N 

45053A08000090 45053A08000096 45053A08000015 

8173301VJ4687S 45053A08009002 45053A08000046 

8174704VJ4687S 45053A08000050 45053A08000047 

8174703VJ4687S 45053A08000010 45053A08000045 

8174702VJ4687S 45053A08000049 45053A08000048 

8174701VJ4687S 45053A08000009 45053A08009001 

8172705VJ4687S 45053A08000008 45053A08000001 

8172704VJ4687S 45053A08000007 45053A08000013 

45053A08000011 45053A08000099 45053A08000012 

                                                  

4/ BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL INCLUIDOS 

Código Denominación Tipología Adscripción Cultural 

  Yacimiento del Cerro Calderico BIC  Desde época romana al S. XX. 

 

5/ PLANIMETRÍA, CROQUIS Y FOTOGRAFIAS: 

 

 

www.catastro.org.es. 

http://www.catastro.org.es/
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www.catastro.org.es. 

 

 

Ámbito de protección A.1. “Cerro Calderico”, establecida en torno al yacimiento, en la carta 

arqueológica de Consuegra (Toledo). 

http://www.catastro.org.es/
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Plano que acompaña al Acuerdo de 19/2/2008 del Consejo de Gobierno, por el que se declara bien de 

interés cultural, con categoría de sitio histórico, el Cerro Calderico y sus molinos en Consuegra. (DOCM 

nº 49, fasc. II de 5 de Marzo de 2008). 
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Ficha del ámbito de protección del yacimiento del Cerro de Calderico (A.1) en Consuegra-Toledo, 

incorporada a la carta arqueológica de ese municipio. 

 

Sectores demarcados para la prospección del Cerro Calderico. Equipo de Investigación Consabura 2014. 
Imagen extraída del proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Consabura: ciudad y 
territorio”, dirigido por D. Juan Fco. Palencia García.   
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En la imagen área (superior izquierda) zonas de proyección de los sondeos en el Cerro Calderico 
(Sondeos: 1-3), ladera NE, realizados en la campaña 2014. Novas Arqueología S.L. Imagen extraída del 
proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Consabura: ciudad y territorio”, dirigido 
por D. Juan Fco. Palencia García.   
 

 
 

Propuesta de continuación de los trabajos arqueológicos, tras la intervención de limpieza y 
consolidación de la estructura muraria de opus caementicium (Marzo 2014). Propuesta de Sondeos 1-
2. Ladera NE Cerro Calderico (Consuegra, Toledo). Novas Arqueología S.L. Imagen extraída del proyecto 
de investigación arqueológica 2014 denominado: “Consabura: ciudad y territorio”, dirigido por D. Juan 
Fco. Palencia García.   
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Cerro Calderico bordeado por el río Amarguillo (Muñoz Villarreal, J.J, 2011: 82). Imagen extraída del 
proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Consabura: ciudad y territorio”, dirigido 
por D. Juan Fco. Palencia García.   
 

 
 
Creación de la ciudad de Consabura ex novo junto al cauce del río Amarguillo. Propuesta: Giles Pacheco, 
F.J., 1971. Sobre plano destacamos la vía 30 y el hallazgo de las estructuras murarias del circo. 


