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La ausenc ia de una verdadera revoluc i6n industrial , tal y como se precisa a partir del 
s. XVll l ,  replantea la relac i6n entre las modificaciones hist6ricas de las sociedades pre
capitalistas y determinadas condic iones de caracter ec6logico , que van desde el  clima a 
las producciones naturales y las particulares del territorio . Se nos abre as i el horizon
te en el  que estas sociedades subdesarrolladas , tecnol6g icamente ,  construyen su histo
ria ,  un horizonte que sin llegar a ser deter minante 1 ,  impone una serie de limites a los 
procesos hist6ricos, de tal condic i6n, que su ruptura significada en muchos casos una 
hipoteca de su futuro hist6rico.  En suma se trata de señalar con esta primera anotac i6n 
que las sociedades del mundo prehist6rico y protohist6rico consolidan su propia super
vivencia por la adaptaci6n socioecon6mica que establecen con su medio ambiente. En es
ta direcc i6n se enfocan los trabajos de Godelier en sus análisis de la re laci6n aridez/es
casez de recursos - transformac i6n interna de una soc iedad2 o los de Leroy-Gourhan so
bre la triple relaci6n recursos alimenticios-densidad demográfica-superfic ie del terri
torio ya sea desde el punto de vista de la defensa , de la mov ilidad o en definitiva de su 
ocupaci6n econ6mica y su superficie de habitat 3• 

El alto Guadalquivir constituye una unidad geográfico-hist6rica. A ello contribuyen de un 
lado la doble barrera montañosa for mada al Norte por S. Morena y al Sur por los maci
zos del Prebético y de otro las Sierras de Segura y Cazor la que c ierran el Valle al Este. 
Queda , es conveniente señalarlo , 1.\na ¡;tmplia franja al Oeste , que se conforma por la pro
longaci6n del Valle del Guadalquivir o mejor su conversi6n de Valle Alto en Valle Medio , 
lo que v iene a coincidir con el paso de la actual prov incia de Jaén a la de C6rdoba. Es en 
este punto donde el ce racter defensivo del Valle se muestra menos c laro .  Las demás zo
nas , por e l  contrario, ofrecen posib ilidades estrat égicas inestimables , ya que solo se 
trataría de controlar los pasos que le unen a la Meseta (Despeñaperros ), al Este de la 
Península (Corredor de Levante4 ) o a las hoyas de Granada , Guadix y Baza (Pasos de Gua
diana M enor, Guadalbull6n-Rio Jaén y Guadajoz ) .  
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núm. l.
núm. 2.

núrn. 3.

núrn. 4.� 

núm. 5.-

Fortificación y Santuario del Collado de )os J a.rdines, 
Fortificación del Peñón de la Niebla. 
Yacimiento del Castillo de Santa Elena. 
Yacimiento de La Tejera. 
Yacimiento del Castillo de Santiesteban del Puerto. 

núm. (,__ Santuario de C'.astell:�r IÍ�> t.;:., ... t";.,.r,h ..... 
núm. 7.� Fortificación del Cerro Ballesteros. 
núm. 8.- Yacimiento del Cerro de la Consolación. 
núm. 9.- Yacimiento de Olvera. 
núm. 10.- Fortificación de la Magdalena� 
núm. 11.- Yacimiento (Horno) de Guadalimar. 
núm. 12.- Fortificación de Giribaile. 
núm. 13.- Fortificación y Necrópolis de Cástulo. 
núm. 14.- Yacimiento de Las Huelgas. 
núm. 15.- Yacimiento del Cortijo del Ahorcado� 
núm. 16.- Necrópolis de Ibros. 
núm. 17.- Recinto de Ibros. 
núm. 18.- Recinto de la Cortijada de S. Bartolome? 
núm. 19.- Fortificación de Ubeda la Vieja. 
núm. 20.-- Fortificación de Monticl. 
núm. 21.� Recinto de la Plaza de Armas (Vertice del 

Guadalquivir-Guadiana Menor}? 
núm. 22,- Recinto del Cortijo del cerrillo de los Palomares? • 

núm. 23.- Yacimiento del Cortijo de La Felicidad. 
núm. 24.- Necrópolis del Cerro de la Horca. 
núm. 25.- Fortificación del Cerro del Arroyo de Peal. 
núm. 26.- Necrópolis del Cerro de los Arrendadores. 
núm. 27.- Yacimiento de Brufiel Bajo. 
núm. 28. Fortificación de Lacra. 
núm. 29.- Necrópolis y fortificación de Castellones de CeaJ. 
núm. 30.- Fortificación del Cortijo del Alamo. 
núm. 31.� Necrópolis de la Venta de la Manuela, 
núm. 32.- Fortiftcación de Solera. 
núm. 33.- Yacimiento de la Atalaya de Ga.rciez. 
nllm. 34.- Yacimiento del Cerro Serón en el Cortijo de Gil de Olid 
num. 35.- Necrópolis de Haza de las Capellanias. 
núm. 36.- Fortificadón de Cerro Alcalá. 
núm. 37.-

núm. 38.-

núm. 39.-

núm. 40.-

núm. 41.-

núm. 42.-

núm. 43.-

núm. 44,-

núm. 45.· 

núm. 46.-

núm. 47.-

núm. 48.-

núm. 49.-

núm. so.-
núm. 51.-

núm. 52.-

Yacimiento de CanHes. 
Fortificación de Letraña? 
Recinto de Torremocha. 
Recinto del Cerro de la Sierrezuela. 
Recinto del Cerro de la Pedriza. 
Recinto del Cerro de S. Cristóbal (Víllagordo ). 
Fortificación del Cerro de las Torres 
en el Cortijo de Maquiz. 
Yacimiento del cerro de la Muela� 
Necrópolis del Cerro de Ja Cueva. 
Fortificación de la Plaza de Armas del Puente 
Tablas en Jaén. 
Necrópolis de las Eras de S. Juhán. 
Recinto del Cortijo de los Corralejos. 
Recinto de la Ladera de S. CristóbaL 
Fortificación de Mingo Pérez. 
Fortificación de la Plaza Armas de SeviUeja. 
Necrópolis de las Viñas. 
Fortificación de los Villares de Andújar. 

núm. 54.- Fortificación de Los Barrios. 
núm. 53.-

núm. 55.- Fortificación de S. Julián de Marmolejos. 
núm. 56.- FortificaciÓn del Cerro de las TorreciHas. 
núm. 57.- Yacimiento .. Fortíficación de Arjona. 
núm. 58.- Yacimlento�Fortificación de Porcuna. 
núm. 59.- Recínto de la Atalaya de Higuera de Calatrava. 
núm. 60.- Necrópolis de Cerro Blanco. 
núm. 61.- Fortificación y recinto de Torreparedones. 
núm. 62.- Rednto de Piedras de Gilica. 
núm. 63.� Recinto de Doña Mayor. 
núm. 64.- Fortificad{m de lzcar. 
núm. 65.� Recinto de Doña Esteban. 
núm. 66.- Fortificación del Cabezo de Córdoba. 
núm. 67.- Recinto del Cambronera. 

núm. 68.- Fortificación de Teba. 
núm� 69+- Recinto de las Piedras del, Ruedillo. 
núm. 70.- Fortificación y recinto de la Plaza de Arma.'i de Nueva Carteya. 
núm. 71.- Recinto del Casaron del Portillo. 
núm. 72.- Recinto de las Cuevas de Sequeira. 
núm. 73.- Recinto del Calderón. 
núm. 7 4.·- Recinto del Romeral. 
núm. 75.- Recinto del Charconero. 
núm. 76.- Recinto del Castillejo. 
núm. 77.- Recinto de Cornicabra. 
núm. 78.·-· Recinto de S. Nicolás. 
núm. 79.- Recinto del Sastre. 
núm. 80.- Fortiftcadón de las Vistillas. 
núm. 81.- Recinto del Higuerón. 
núm. 82.- Recinto de la Tejuela. 
núm. 83.- Recinto del Alamillo. 
núm. 84.�··· Recinto de las Lomas. 
núm. 85.- Redn to del Cerro Simón. 
núm. 86.- Recinto del Cerro del Viento. 
núm. 87,- Fortificación y recinto del Minguillar. 
núm. 88.- Recinto de Torre Morana. 
nÚnt, 89.- Recinto Calderón-Horquera. 
nún1. 90,- Recinto de D. Gennán 
núm. 91.- Recinto de Cerro Cotillas 
núm. 92.- Fortificación del Laderón 
núm. -92.- Recinto de la Majada de Serrano. 
núm. 93.- Recinto de la Majada de Serrano. 
núm. 94.- Recinto de S. Cristóbal de Baena. 
núm. 95.- Recinto Oreja de la Mula. 
núm. 96.- Reeinto del Majuelo Negro. 
núm. 97.- Recinto del Castilla:rejo. 
núm. 98.- Fortificación y recinto de la Almanzora. 
núm. 99.- Fortificación de Lo• Cabezos. 
núm. 100.- Fortificación del Cerro de la Cruz. 
núm. 101.- Fortificación y recinto de Cabeza Baja de Encina Hermosa. 
núm. 102.- Fortificación del Cortijo de las Delicias. 
núm. 103.- Yacimiento de Torre Caníles. 
núm. 104.- Fortificación y Necrópolis de Sa. Cristóbal de las Casillas de Martos 
núm. 1 05.� Recinto del Cerro de las Palomas. 
núm. 106.- Recinto del Cerro de la Casa del Capitán. 
núm. 107.- Yacimiento del Cerro de la Atalaya de Martos. 
núm. 108.- Necrópolis y yacímientn de Martos. 
núm. 109.- Yacimiento de la Mondragora. 
núm. 110.- Fortificación y Necrópolis de la Bobadilla. 
núm. 111.- Recinto de Pedroso. 
núm. 112.- Recinto de los Yesares. 
núm. 113.- Recinto de la Nava. 
núm. 114.- Recinto de la Torre de Fuencubierta. 
ríúm. 115.- Yacimiento de Torre del Alcázar. 
núm. 116.- Yacimiento de Torrebencela. 
núm. 117.- Recínto de la Atalaya de Torredonjimeno. 
núm. 118.- Fortificación del Molino del Cubo. 
núm. 119.� Recinto y fortificación del Cerro del Miguelico. 
núm. 120,- Yacimiento del Mortero. 
núm. 121.- Recin<o del Cerrillo del Rey. 
núm. 122.- Fortificación y recinto de la Atalaya de Fuerte del Rey. 
núm. 123.- Yacimiento del Cerrillo del Moro. 
núm. 124.- Recinto de la Silla del Conde, 
núm. 125.- Fortificación del C'..ortijo del Pintado en el Berrueco. 
núm. 126.- Fortificación de Cansinos. 
núm. 127.� Recinto de Cerro Guinea. 
núm. 128.- Fortificación de Olvera. 
núm. 129.·- Yacimiento de la Fundición. 
núm. 130 . .. Yacimiento del Cerro Corbull. 
núm. 131.·- Yacimiento de la Mosquitilla. 
núm. 132.- Yacimiento de los Escoriales. 
núm. 133.- Yacimiento de la Solana de los Cerrajones. 
núm. 134.- Yacimiento de las Salas de Galiarza. 
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El interior del Valle no deja de ser in teresante desde el punto de vista ecol6gico , ya que 
el carác ter favorable de los suelos respec to a los recursos econ6m icos , no se queda a la 
zaga del carácter defensivo señalado anteriorm ente . 

Está comprobado e l  al to nivel de riqueza de los suelos con vistas a la agricultura no solo 
en las terrazas de los rios (donde las posibilidades de regadío son 6ptimas),  sino inclu
so en las f�rti les campiñas , es dec ir , en las zonas de secano donde actualmente se obtie
nen las grandes producciones de aceite . Por las noticias que nos l legan de los autores 
c l Jsicos , y fundamentalmente de P l inio y Estrabon 5, el trigo , el aceite y el vino eran 
insuperables en Turdetania , no solo en cantidad sino en calidad 6• 

Junto a todo ello los piedem ontes de las dos barreras montañosas (Sierra M orena y M a
cizos Preb�ticos) ofrecen buenas posibilidades m ineras . Así el nuc leo del contacto P re
b�tico , o dicho de otra m anera, el  contacto de los m aci zos Preb�ticos con el  Valle mues
tran yacimientos de hierro entre las dolomías del trias , si bien es cierto que las explo
taciones que al H. se hicieron no debieron centrarse en la obtenci6n de este m aterial , 
pues apenas se obtendrian beneficios, sino mas bien para poner en e xplotacion e l  ocre , 
cuya funci6n para obtener pintura nos es conocida desde antiguo 7 • De otro lado el nuc leo 
de Sierra M orena ofrece en sus niveles del Pa.leozoico grandes riquezas de plom o ,  hie
rro y cobre, debiendose señalar que la galena que al U se obtiene , contiene cantidades de 
plata que hacen posible su explotaci6n,  segun los centros . De los focos m ineros del Norte 
conviene señalar por su importancia los de la Depresi6n de Bail�n-La Carolina por su 
proxim idad a un centro tan estrat�gico como el Horst de Linares ,  donde se situa uno de 
los oppidum iberos mas significativos del Valle:  CJstulo 8 • 

Ahora bien , adn a pesar de esta unidad territorial que parece apreciarse en el Valle , mati
tizando la regi6n con m as detal le , una serie de elementos nos perm iten marcar dos sub
zonas , que , como despues veremos, muy bien podrian suponer dos focos dis tintos de há
bitat. 

La divisi6n a que hacemos referenc ia se apreci:J. al Norte del rio Guadalquivir y mas en 
concreto en la l inea que dibuja Sierra M orena al marcar un arco en direcci6n Este-Sur , 
a la altura de M engibar, que viene señalado por los cerros de Peñascal, Garzona , M os
quilla y Cabeza Parda 9• Este lim ite nos ofrece dos sub zonas distintas en el Valle , al me
nos en su parte Norte , que viene marcado por la direcci6n de las fallas de Sierra M orena 
y por la anchura de las terrazas del rio10• Al Sur del Guadalquivir, la Cam piña se cierra 
sobre este en la  direcci6n SO-N E l legando casi a desaparecer a la altura de Jodar , es 
decir , algo m ás hacia el  Este de la linea de cerros citada. De este m odo e l  Valle queda 
dividido en dos sub zonas bien diferenciadas , una al Este de la linea de cerros y de Jodar 
(o en todo caso algo m éÍs hacia el Oeste , en la linea que marca la cuenca del Guadalbu
llón) que podria considerarse el Alto Guadalquivir propiamente dicho , y otra zona mas al 
Oeste que aunque en nuestra opini6n forma parte del Valle Alto , constituye una transici6n 
de elem entos geográficos hacia el Valle M e dio y que tiene su fin en M ontoro , ya en la 
provincia de C6rdoba, donde las terrazas del rio se abren considerablemente . 

Resum iendo podriamos señalar: 

Al Norte del rio Guadalquivir 

1) En el Valle Alto propiamente dicho y de Norte a Sur: 

a) Los escalones de S ierra M oren a 
b) Las depresiones de Bail�n-La Carolina,  Colonia de la Cruz , Arquillos y Camporre-
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dondo , que siguen la cuenca del Guadalimar (direcci6n SO-N E )  afluente del Guadalqui
vir que se une a este rio a la altura de Linares .  

e) La Loma d e  Ubeda , tierras altas que s e  extienden entre las cuencas del Guadalim ar 
(al Norte ) , el Guadalquivir (al Sur) , las Sierras de Segura y Cazorla (al Este) y la 
depresi6n de Linares-Baeza (al Oeste) . 

d) Las terrazas del Guadalquivir , sin apenas extensi6n . 

2) En el paso del Valle Alto al Valle M edio y de Norte a Sur: 

a) Sierra M orena , ahora con las fallas en direcci6n SE-N E .  
b)  Las terrazas de l rio , m <fs am plias e n  extensio'h. 

Al Sur del rio Guadalquivir 

1) En el Valle Alto propiamente dicho y de Sur a Norte: 

a) Los m acizos Preb�ticos surcados por las cuencas de los rios Guadiana M enor al E ste 
y Guadalbull6n-Rio Ja�n al Oeste . 

b) Una estrecha cam piña alta , que prácticamente desaparece a la altura de J6dar . 
e) Las terrazas del Guadalquivir tan estrechas como en la parte Norte . 

2) En el paso del Valle Alto al M edio y de Sur a Norte: 

a) Los m acizos Preb�tic os que describen un arco en direcci6n N -S a la altura de M artos . 
b) La Cam piña A lta que se abre hacia el Sur siguiendo la dirección de los M ac i zos . 
e) La Cam piña B aja o Inferior , delimitada al Sur por la Cam piña Alt a ,  por una Unea que 

pasa entre las poblaciones de Cazalilla-Fuerte del Rey-Villardom pardo-Santiago de 
Calatrava-Los Noguerones-Baena y al Norte por las terrazas del Guadalquivi r .  Se 
trata de una superficie de erosión , muy abarrancada al Este y al Norte . 
En m edio de esta plataforma se levantan una serie de colinas con vertientes abruptas 
al Norte y pendientes m as suaves al SO , donde ac tualmente se situan las poblaciones 
de Porcuna y Arjona .  

d)  Las terrazas del Guadalquivir , ahora mds am plias . 

Com o ya señalamos en un principi o ,  no hemos planteado esta serie de caractertsticas 
geogrdficas por el mero hecho de describir la zona a estudiar , sino para m ostrar que las 
poblaciones indigenas en todo momento van a estar condicionadas por e llas , ya que al po
ner las en relación con el nivel Mcnico de las fuerzas productivas , definitivamente d�bil , 
se realzan com o factor dom inante de la contradicci6n dial�ctica ,  para definir cuales se
rán los productos básicos de la econom ta , la localizaci6n de los focos y los puntos fun
dam entales de pob laci6n y en definitiva la estrategia defensiva . 

Ahora bien cuando planteam os la debilidad del nivel t�cnico de las fuerzas productivas no 
nos referim os al nivel de las materias prim as ,  donde com o ya se ha visto se constata un 
alto nivel de riquezas . Dicho de otro m odo tratamos de señalar que e l  nivel de los m edios 
de producción aun a pesar de ciertos descubrim ientos que ahora trataremos no ha sufrido 
un cambio cualitativo y por ende se ve sometido a la determ inaci6n de las condiciones 
ecol6gicas . 

Efectivamente , si algo caracteriza el total de los medios de producci6n del mundo ibero , 
ello es sin duda la falta de la máquina y la potenciaci6n de la fuer za de trabajo hum ana 
como elemento dom inan te . En los liti les iberos se re piten las caracteristicas que M arx 
atributa a la forma de Jtil sim ple , en tanto que prolongaci6n de la m ano del hombre , y, a 
lo sum o ,  se constata la existencia de titiles com plejos11• 
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M arx señalaba para el dtil sim ple u n  doble e lemento , de un lado el enmangue, y de otro 
la parte final c:ue cons tituye la variante especializada del trabajo y que se e xtiende desde 
el martillo a la azuela, En el  caso de los d tiles com plejos , varios descubrim ientos nos 
muestran ciertos avances t�cnicos , que al menos potencialmente va n a repercutir en el 
aumento de la producci6n , por cuanto representan un ahorro de energfa , siendo intere
sante situarlos en su correc ta posic i6n dentro de la produccion, ya que ,  como se verJ, 
afec tan a los sectores mas im portantes de la economia ibera , es decir a la agricultura , 
la m ineda y el sector industrial . 

Señalem os cuales son estos nuevos dtiles: 

1) El Arado. 
El tipo encontrado en los yacim ientos ib�ricos es clasificado como dental y de cama com 
puest a ,  tambi�n llam ado mediterrJneo , EstJ presente al me nos en el anverso de una m o
neda de Obulco, A diferencia del arado votivo hallado en Covalta y fechado en el siglo IV 
o III a JC,,12 , la cam a y el tim6n esMn unidos por dos bilortas (en el tipo de Covalta for
man una sola pieza) y en cuanto al yugo P lJ Ballester no se define por su tipologia en 
cuanto a si es yugular o cornil , mientras Violant lo considera cornil a partir del analisis 
antropol6gico de Caro B aroja13, En lo que se refiere a su valor t�c niC'O si dividimos en 
partes el dtil com probarem os que la herram i3nta la form an el tim 6n ,  la cama y el yugo , 
m ientras la fuerza m otriz que lo pone en funcionam iento es en sum a el em puje del traba
jador , actuando en un dob le sentido , de un lado paralelame nte a la tierra , lo que a veces 
realiza el anim al al arrastrarlo y perpendicularm ente a ella, A pesar de ello el descu
brim iento ofrec e un considerab"le ahorro de energia y representa un aumento de la pro
ductividad. 

2) La P rensa de aceite, 
Se trata de un Jtil discoidal y alargado CfUe presenta en su centro una m eseta plana ro
d2ada de un am plio surco con desagUe lateral. Descubierto por B lanco en los Castel lones 
de Ceal 14, segdn se nos indica en la pub licaci6n, en ella debieron ser sometidos los ca
pachos de aceituna a la presi6n de una viga, tal y como se hace hoy en las alm enaras , 

3) E l  tornillo de Arquimedes, 
Utilizado para el  desagUe de las galedas en el interior de las m inas y como fase previa 
al proceso de extracci6n del m etal, Su descubrim iento corresponde hasta el m omento a 
niveles de dataci6n romanos 15 ,  pero una cita de Strab6n tom ada de Posidonio nos perm ite 
pensar que ya era conocido en la fase ib �rica plena16• Si seguimos su funcionam iento a 
partir del análisis que de �1 hace Gosse17, conc luimos en las mismas apreciaciones que 
realizábamos para el arado , ya que la participaci6n de la energia humana , es decir de la 
fuerza de trabajo , para actuar como im pulEor del m ovim iento del artefacto , es b<ísica, 

4) E l  torno de alfarero 
Ultim o de los dtiles com plejos que vamos a señalar. Como en el caso anterior no cono
cemos ningdn ejemplo en el Alto Guadalquivir , si bien suponemos la existencia de uno de 
ellos en Guadalima r del Caudil lo18 por los ref't<:-s de un vertedero, 

Señaladas pues las relaciones entre los elementos geogrJficos y el nivel de desarrollo 
t�cnico de las fuerzas productivas, conviene que analicemos algunas cuestiones del tercer 
elemento im portante dentro de la i nfraestructura econ6m ica de estos pueb los y que des
graciadamente es el  que menos datos nos ofrece para su análisis ; nos r eferimos , com0 
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n o, a las relac iones de producc ión o d icho de otr<.t for'ma a esa d oble relación que se es
tablece entre el trabajad or y l os med ios de pr oducc ión o c om o  d ir ta Mar' X sus c ond ic iones 
objet ivas de trabaj o19, es dec ir, las relac iones de p oses ión d irecta 0 ind irecta de l os me
d ios de producc ión y 1� prop iedad de est os. 

En el pr imer cas o, es dec ir, en el de la p oses ión efect iva ele l os med ios de pr oducc ión , 
el trabajad or ibero se decanta, tal y com o  hemos vist o p or la descr ipc ión de l os dt iles, 
c om o  el dn ic o capacitad o para p oner en acc ión l os med i os de producc ión ec onóm ic os, es
tablec iend o pues una relac ión d irecta c on respecto a ell os. 

El problema es much o más complej o cuand o se trata de determinar la prop iedad de los 
med ios de pr oducc ión y en def in it iva del pr oduct o, o com o  l o  plantearla S. Amín ¿qu ién 
se aprovecha del excedente pr oduc id o ?20• 

Veam os, en esta d irecc ión, algunas c ons ideraci ones s obre la ec on om1a Ibera que p o
dr1an acercarn os a la s oluc ión del problema: 

1) Ev identemente l os d ist int os sect ores ec onóm ic os de la infraestructura íbera, según 
el lugar que ocuparan en la producc ión ofrecerán d ist int os anál is is. Per o en térm in os 
generales, la ex istenc ia de pr ocesos de trabajo y la c ompleja d iv is ión del m ism o que 
parece darse , ex ig ida que al men os en algun os se d iera el pas o de una ec on omta fam il iar 
a otra mtis industrial izada. As1 se p odría pensar del cas o de la cerámica ( y  ell o es s olo 
un ejempl o entre var ios), d onde enc ontramos una verdadera c omerc ial izac ión del pr o
duct o (com o  muestra Guadal imar del Caud ill o, ya que en d os n iveles d ist int os y super
puest os, encontram os pr imero la ex istenc ia de un h orn o d omést ic o  y p oster iormente un 
vertedero industr ial izad o de certim ica21). 

2) En este proces o de paso de una ec on omta fam il iar a otra industr ial izada, la gama de 
un idades de pr oducc ión debió sufrir un aumento de f ormas, llegand o desde la fam il ia (se 
habla de parcelas fam il iares entre l os iber os y está dem ostrada la existenc ia de telares 
y h orn os d omést icos22) hasta la c omun idad del ópp idum d onde se p odría hablar de c iertas 
espec ial izac iones (cas o qu izás de R iot into2:ll. Al m ism o t iempo n o  se puede aband onar la 
idea de otras un idades de pr oducc ión que aun n o  estan suf ic ientemente dem ostradas, c o
m o  el cas o de l os barr ios (l o que de alguna f orma p odr ta apuntarse de l os trabaj os en 
Ategua p or Blanco 24 o de l os d istint os r it os enc ontrad os en las necróp ol is de Castul o, te
ma que desarrollarem os mas adelante). 

3) Evidentemente el punt o mas c ompr ometid o serta el de señalar el t ip o  de relac iones 
que determ inada una ec onomía tan c ompleja c omo la que aparentemente nos ofrecen l os 
d os punt os anter iores. 

El hech o de que se c onserve un dat o s obre el problema n os permite abr ir nuevas p os ib i
l idades de estud ios s obre el tema. En el Bronce de la T orre de Lascuta se d ice que el 
C onsul Emii: o Paul o d ió l ibertad a los esclav os que hab itaban la Torre Lascuta y que 
pertenedan a l os hab itantes de Hasta Reg ia. Segun Vig i¡25, este t ip o  de esclav os n o  s on 
l os que aparecen en el añ o 171 a. JC. en Carte ia, p orque alli s on l os hij os de s oldad os 
r oman os y mujeres ind1genas, c om o  tamp oco es el cas o de l os serví opp idan orum: manu
mit id os p or Se xt o P ompe yo, p orque se tratar1a del esclav opúbl ic o r oman o, l o  que, c o
m o  es lóg ic o, impl icada unas relaciones de esclav itud. L os 11esclav os" de la T orre Las-
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cutana , como los ilotas espartanos , representan un s is tem a de relaciones distintas, ya 
que tienen la posesion de sus tierras al mismo tiempo que guar dan una relación de de
penden cia con res pecto de Hasta Regia. 

Como posteriorm ente ha s eguido investigando J. Mangas26, el tipo de relaciones de la T o<
rre Las cutana, est.i presente en distintos puntos del M editerr<{neo, siendo en definitiva 
un sistem a de depen dencia tributario , basado en el dom inio de unas poblaciones sobre 
otras , de una ciudad sobre otra , en base a una determinada con cepción del espacio y a 
unos planteamientos mi litaristas del mismo.  

Lo que mas nos interesa del da to que nos ofrece el Bronce de la Torre Lascutana es que 
nos presenta un complem ento m éf's a lo que ya veníamos señalando com o  una compleja 
infraestructura económi ca .  Es decir, la apropiaci ón por parte de una clase social, en 
este· caso la comunidad de un óppi dum , del excedente producido. Ahora bien ,  s i  este s is
tema es el dom inante en el Valle, com o ahora tratar em os de analizar, el lo no evita la 
presencia de otras formas de apropiación del excedente ,  y en esta dirección es posibl e  
pensar l a  existencia de relaciones esclavistas en e l  Valle27• 

Nuestro objetivo dentro de este trabajo, consiste , fundamentalmente,  en r eali zar una 
aproxima ción cientffica a estos sistemas de dependencia des de el cam po de la arqueo
logia , hasta el m om ento muy olv idado a la hora de extraer conclusiones históricas en 
es ta fase de la Historia del Alto Valle del Guadalquivir . En esa dirección y aún a falta 
de excavaciones en la zona que nos permitan un an<{lisis mas completo , vamos a reali'
zar un doble experim ento , estudiando de un lado la ordenación del territorio en el Va
lle a partir de la situación de los yaci m ientos conoci dos y de aquellos que en nuestras 
prospecciones hem os podido descubrir y de otr o ,  estudiando la distribuci ón de los m a
teriales que componen los ajuares de los enterramientos, es deci r ,  la distribución del 
producto segdn los ritos y los tipos de tumbas encontrados en el Valle28• 

A) SOBRE LA ORDENACION DEL TERRITORIO 

Tres tipos parecen ser los dominantes entre las formas de pob lacion com putadas en el 
Alto Valle del Guadalquivir: 

1) E l  Oppidum . Son fortificaciones sobre la cumbre de una colina facilmente defen dib les 
por lo abrupto del terreno. La var iación de for m as dentro del m is m o  tipo puede s er tan 
amplia que en ocasiones encontramos ver daderas ciudades (en cuanto a l  tam año) caso 
de Obulco ,  Cdstulo e Iliturgi o pequ eñas aldeas, donde dni camente se agrupan algunas 
cas.:.s 29• 

2) El recinto . Son construcciones con carácter defensivo que suelen situarse en la cima 
de altos cerros, cuya caracteristica com ún es la  de dom inar a partir de su visibilidad 
grandes extensiones de terreno. Su forma suele ser cuadrangular o rectangular, pre
sentan do sus muros grandes sillares o b l oques más o m enos desbastados , dispuestos en 
seco o unidos por pellas de barro o ripios en cuña. Suelen presentarse en relaci ón con 
otros30• A veces llegaron a convertirse en a ldeas con torre en el centro3\ 
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3) La c ort ijada. N o  suele presentar n ingdn t ip o  de defensa, aparec iend o en zonas llanas 
y pr6x im o a l os grandes 6pp ida32, 

S obre la base de est os tres element os se organiza el terr it or io  en el V.alle del Alt o Gua
dalquiv ir , per o no en un sent id o il6g ic o 6 casual , s in o  mu y al c ontrario ordenad o en una 
c ompleja estructura cu ya puesta en marcha s ol o  p odla ser real izada p or parte de un es
tad o central izad o y a partir de un c ompl icad o aparat o organizat ivo. 

Su ordenaci6n resp onde a un c onoc im ient o, al men os v isual, de las c ond ici ones ge ográ
f icas del Valle; es p or ello que para exp onerl o recurr im os a la estructura ge ográf ica 
anter iormente señalada. 

1) El Alt o  Valle del Guadalqu iv ir pr op iamente d ich o { Zona N orte). 

Encontramos en esta z ona una l inea de opp ida que b ordea el escal on de L inares (ult im o 
de l os escal ones de S ierra M orena) y que vendrta marcad o p or l os yac im ientos del Cas
tro de la Magdalena (justo en el punto en que c om ienza a cerrarse la depres ion de Ba i
len- La Car ol ina hac ia el NE) , G ir ibaile, Olvera en Navas de S. Juan {punt o en el que 
el escal on t oma la d irecc ion NE , s igu iend o la cuenca del Guadal imar), S. Esteban, Ce
rro Ballesteros y Erm ita de la C onsolaci6n33 ( ya en las pr ox imidades de Ch iclana de Se
gura) , al N orte de esta Unea se abre S ierra M orena, d onde se s ituan l os d os grandes 
santuar ios de el C ollad o de l os Jard ines y Castellar34 y al Sur se destacan l os centr os 
m iner os más imp ortantes (M ina de Palazuel os , cerca del Castr o de la Magdalena y cen
tr os m iner os de las Navas de S. Juan entre Olvera y G ir iba ile). 

El segund o element o a tener en cuenta se s itua al Sur de esta Unea , c oncretamente en 
la parte mas Oeste de la zona, en med io de las depres iones de Ba ilén-La Car ol ina, de 
Arqu ill os y de la de L inares-Baeza , all t se levanta el 6ppidum de Cástul o, en un h orst 
perfectamente defend ido y mu y pr6x imo al Guadal imar3S. S in dud.a la p os ic i6n del yac i
m ient o ,  tan estratégica , la hace s ituarse c om o  el centr o de t oda la z ona, per o p or s i  
n o  bastaran sus magnif icas c ond ic i ones naturales y su imp ortante pedmetro amuralla
d o, una ser ie de yac im ient os n os llevan a pensar en una defensa del h interland (cu yas 
p os ib il idades agdc olas s on inmej orables), a part ir de sus p os ic i ones, s iempre en pun
t os claves para la defensa de las depres iones. As t enc ontram os al Oeste y uniend o el 
Guadalqu iv ir c on un o de l os extrem os de la depresi6n Ba ilén-La Car ol ina, el yac im ient o 
de las Huelgas , al N orte hs centr os de la Magadalena y G ir iba ile que c om o  ya señala
m os l im itan S ierra M orena de las depres i ones, al Este se levanta la l oma de Ubeda y 
alli se encuentran el rec int o de lbros y el p oblad o del C ort ij o del Ah orcad o36 ,  al Sur , 
p or dlt im o ,  las terrazas del Guadalqu iv ir y el r io hacen infranqueable el pas o a las de
pres i ones37. El inter ior de t od o  este c intur on de yac im ientos ofrece una r iqueza arque o-
16g ica imp ortante, m ostrand o c ont inuamente hallazgos de mater iales, que n os hacen 
pensar en el desarroll o de c ort ijadas, surg idas al ampar o del 6pp idum y para p oner en 
expl otaci6n las r iquezas agrlc olas de la z ona , no olv idem os que es dentr o de este h in
terland castul onense d onde se encuentra el vertedero de Guadal imar ya c itad o. 

2) El Alt o Valle del Guadalqu iv ir pr op iamente d ich o (z ona Sur , Depres ion del Guad iana 
Men or). 
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Las malas posibilidades agdcolas de la regi6n (zona de band-lands) , l imitadas estric
tam ente a las débiles terrazas del rio ,  apenas perm iten com paraciones con el  caso an
terior y ,  como no , la existencia de un sistem a defensivo t an complejo, como el  expuesto 
anteriormente. Sin embarg o ,  por las noticias que tenemos del lugar , las riquezas ar
queol6gicas son de consideraci6n ; la explicaci6n a este hecho podda estar justificada 
por su posici6n estratégica a la entrada del  Valle de las rutas procedentes de Levante. 
Efectivamente , com o señala Blanco, los niveles del yacim iento de Castellones de Ceal 
se empobrecen una vez que las citadas rutas dejan de ser utilizadas por el  coloni zador38• 
En definitiva lo que caracteri za a los poblados de la zona es su posic i6n estratégica co
mo está dem ostrado en el  caso ya c itado de los Castel lones de Ceal 39• 

Ahora bién ,  una vez que el Guadiana M enor se une con el do Toya y se aproxima al Gua
dalquivir , aumenta el ndm ero de yacimientos considerablemente , lo que puede venir jus
tificado por la aparici6n de un pequeño y fértil v alle. E l  yacimiento de Toya con el  Ce
rro de la  Horc a, el Cortijo del Alam o al otro lado del do , M ontiel  y Lacra son la prue
ba evidente de este despertar urbanfstico40;. al m ismo tiempo las defensas aum entan apa
reciendo una serie de recintos que desde el com plejo yacim iento de Toya (Cerrillo de los 
Palomares y Cerro del Arroyo de Peal) llegan hasta el mismo vértice de unión del do 
Guadiana Menor con el  Guadalquivir (Plaza de Arm as) 4\ 

3) E l  paso del Valle Alto al Valle M edio. Las Cam piñas (Zona Norte y Sur). 

Sin lugar a dudas nos encontramos ante la zona m as complicada de las tres expuestas 
quizds porque la adaptaci6n entre el esque m a  geogrdfico y el de ordenaci6n urbanística 
se acomodan plenamente. Veamos sus caractedsticas con m ayor detalle . 

La zona m ds fértil agricolamente ( las terrazas del Guadalquivir y la Cam piña B aja) , 
coinciden con el desarrollo de los grandes 6ppida, en muchos c asos citados por las pro
pias fuentes , b dsicam ente son: Cansinos (Ucia?) , Los Vi llares ( Isturgi?) , P laza de Ar
m as en Sevilleja, Teba ·la Vieja (Ategua?) , Cabezo de Cordoba ,  Izcar (Ipsca?), Torre
paredones , San Julián , Porcuna (Obulco?) , Arjona (Urgao?) y Cerro de las Torres en 
M aquiz (Iliturgi?) 42• 

Por el contrario la Campiña Alta muestra el desarrollo paralelo de los recintos y los 
6ppida, asi destacam os P laza de Armas en nueva Carteya, el Lader6n , E l  Cerro del 
M inguillar (Iponuba?) , Torremocha, Cerro de la Cruz en Alm edinilla, la Bobadilla,  Ca
beza b aja de Encina Herm osa (I pocobulcona?) , Cortijo de las Delic ias , M artos (Tucci?) 
Cerro de San Cristobal en Las Casillas de M artos (Batora?) , M olino del Cubo ,  Atalaya 
de Fuerte del Rey , Cerro del M igue lic o ,  La Guardia (M entessa-Bastia?) , P laza de Ar
m as de Jaen y Cerro Alcala (Ossigi? )43, entre los 6ppida. En cuanto a los recintos su 
numero es im portante como ya hemos señalado. 

La se paraci6n de las dos Cam piñas citadas se realiza, segdn vemos , a partir de una li
nea de recintos , cuyo punto de referencia lo constituye la cota de los 400 m. Si segui
mos esta linea los resultados son altamente interesantes: 

El  recinto de las Cuevas de Sequeira (480 m .  )44 a la vista del recinto de las P iedras 
del Ruedillo (360 m .) domina como ya lo hacia aquel ,  las cam piñas de M ontilla y Espe
jo (es el punto m ds al Oeste que señalam os, por cuanto desde el  se abren definitivamente 
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las campiñas mas bajas de la provincia de C6rdoba), a partir de esta posici6n , la Une a 
d e  los 400 m .  se interna hacia Nueva Carteya (avanzando unos 4 kms. al Este) , para 
desde aquí en direcci6n Norte d irigirse hac ia Castro del Rio ,  d onde encontramos los re
cintos de Castillejo (55 0 m . ) , Charconero (720 m . )  y Cornicabra(560m . ). Subiendo ha
cia Castro del Rio , a m itad de distancia entr e esta ciudad y Nueva Carteya , asi como 
dominando la ya citada campiña d e  M ontilla y Espejo (refor zando por tanto la posici6n 
del recinto de las Piedras del Ruedillo) , se levanta el recinto del Calder6n (440 m . ). 

A partir de este punto la cota de los 400 m. avanza en direcc i6n SE unos 6 kms. y en 
este lugar volvemos a encon trar un nuevo recinto, esta v ez el del Romeral ( 530 m . ). 
Desde aqui la Unea cae hacia el Sur en direcci6n a Buenavista, siguiendo la cuenca del 
rlo Guadalmoral , para una vez llegada a la a ltura de Baen a ,  levantarse hacia el Norte 
y caer en direcc i6n SE hasta la citada ciudad , siguiendo , esta vez ,  la cuenca del Río 
Marb ella. En este tramo se sitdan una serie de yacim ientos que, a l  Oeste del Rto Gua 
dalmoral , seran los de Higuer6n ( 560 m . ) y E1Alam illo(640 m . ) ,  reforzados desd e atriis 
por los de la Tejuela (569 m . ), Las Vistillas(650m . )  yLas Lomas (600 m . ). Al este del 
m ism o rio , frente a Baena, el recinto del Cerro del Viento (680 m . )  y el de Calderon
Horquera (620 m . )  reforzados a su vez por el de D. Germ iin ( 590 m . ). 

La cota de los 400 m .  se dirig e hasta Alcaudete, ya en la provincia d e  Ja�n, siguiendo 
la cuenca del río Guadajoz,  inm ediatamente despues dobla hacia el Este hasta la altura 
de los Noguerones (donde tenemo� noticias de restos iberos45), continua por el curso del 
río V1boras hasta llegar a Valenzuela , donde gira en ángulo recto en dir ección NE. hasta 
Santiago de Calatrava , en donde se abre una pequeña depresi6n por donde pasa el r1o 
Salado; all1 ee encuentran los recintos de l a  N ava (420 m . )  y los r estos iberos de Las 
Peñuelas46• 

Desde el dltim o punto señalado , la cota de los 400 m .  llega a Villardompardo donde di
buja un arco en direcci6n S E .  hasta muy c erca de la pequeña a ldea d e Gardez de Fuer 
te del Rey; en este sector se encuentran el recinto de Torre de Fuencubierta (460 m . )  
en el punto en que ter m in a l a  depresi6n del rio Salado y el yac imiento (¿recinto?) de 
Torre Benzalá (justo donde la linea de los 400m . empieza a marcar el arco), algo mas 
al Este el r ecinto del poblado de la Atalaya de Fuerte d el Rey (5 90 m . ) apoyado desde 
atras por los recintos del Cerrillo del Rey (5 00 m . )  y Cerro Guinea (569 m . )47• 

Saliendo de la Aldea de Gardez la cota de los 400 m .  se dirige al Norte hasta la cortijada 
de Torre de M ar ia M artín , muy cerca de la cual se situa el recinto de la Silla del Conde 48• 

Des pues del Valle del Guadalbull6n , en cuya un i6n con el r io Ja�n, cerca de La Guardia , 
se encuentra el recinto de los Corralejos, es decir al Este de este rio y ya separando 
directam ente las campiñas altas de las terrazas del Guadalquivir, se encuentran los re
cintos de S. Cristobal ,  la P edriza y Sierrezuela , el pr ime ro en Villagordo y los dos 
dltimos pr6ximos a la aldea de Torr equebradil la4\ 

Si este hecho de la linea de recintos coincidiendo con el lim ite de la Campiña alta esta' 
comprobado por los datos ofrecidos, un segundo elem ento parece demostrarnos la rela
ción entre los 6ppida de la cam piña superior y un grupo de r ecintos situados a mayor al
tura que el anterior . Veamos tambien en detalle esta segunda cuesti6n: 

E l  6ppidum de Plaza de Armas de Nueva Carteya está defendido por los recintos de Ca
se ron de Portillo (720 m . )  al Oeste y por los de Sastre (360m . )  y S. N icolas (650 m. ) 
a l  E. y SE. respectivam ente. Estos recint.:>s defensivos como ver em os en los demas 
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casos estan en relación con los de la Unea de los 400 m,, as{ el Charconero esta a la 
vista del de las Cuevas de Sequeira, Cornicabra.y Castillejo y de la misma forma el de 
Sastre con los del Higuercm, El Ala millo y Las Vistillas50, 

El 6ppidum del Lader6n, se rodea a su vez de varios recintos, destacando el de la Ma
jada de Serrano (740m,) al Oeste, los de Las Lomas (6 00m,) y S. Cristobal de Baena 
( 780 m,) y del Majuelo Negro (72 0 m. )al Este, Estos recintos conectan a su vez con otros 
y as! el de Lomas esta en relación con Las Vistillas, El Higuerón y El Alamillo; el 
de la Majada de Serrano con el Higuer6n y Las Vistillas; el de S, Cristobal con el de 
Cotillas y S. German y el de la Oreja de la Mula con el de Cotillas y Castillarejo de 
Luque5\ 

El oppidum del Cerro del Minguillarse limita al Oeste por el recinto de Calderon-Hor
quera, al Sur por el de Cotillas y al SO. por el de D. Germán, cuyas relaciones con 
otros recintos ya han sido señaladas52, 

El Óppidum de la Bobadilla53tiene al Norte el recinto del Pedroso (530m,) que a su vez 
conect�;;,n el de La Nava y Los Yesares (589 m,�y al Este se levanta el recinto del Ce
rro de las Palomas (725 m, )5\ 

¡ 
El 6ppidum del Cerro de S, Cristobal en Las Casillas de Martas cuenta al Norte con el 
re�fnto del Cerro de la Casa del Capitán (530 m, )55, 

El óppidum? de Martas (desaparecido bajo la ciudad actual) presenta al Norte el recinto 
de la Atalaya de Ton·edonjimeno (625m,)5\ desde donde- se divisa Torre Benzala, y el 
recinto de Torre Fuencubierta; al Este el de los Yesáres, desde donde se domina La 
Nava y Torre de Fuencubierta y al Sur el desaparecido recinto de la Atalaya de Martas 
(700m,) que conecta con el del Cerro de la Casa del Capitán, 

El óppidum de la Atalaya del FuertE' del Rey, presenta al sur el recinto del Cerro de 
Guinea y el del Cerrillo del Rey, que a su vez está en relación con el del Mortero 
( 1, 171 m. )57, ya casi �ntre los macizos del Prebético, Al Norte se encuentra el recinto 
de la Silla del Conde que, como se sabe, se abre a la Campiña Inferior. 

El Óppidum del Cerro del Miguelico presenta al Norte el recinto del Cerrillo del Rey:, 
al Este el del Mortero y al Oeste el de la Atalaya de Torredonjimeno. 

El Óppidum de Iliturgi, por dltimo, abierto a las terrazas del Guadalquivir, se refuerza 
al SE, por el recinto de S, Cristobal de Villagordo y al SO, ,y desde el otro lado de la 
cuenca del valle del Guadalbull6n, por el de la Silla del Conde. 

Señaladas estas consideraciones, concluimos: 

1) La posición de Cástula, en el centro del Valle, muy estrategicamente situada sobre 
un Horst, que domina no solo los grandes centros mineros, sino tambien una tierra 
fertil para la produccion agrícola (la serie de depresiones que le rodean), le convierten 
en el centro fundamental de todo el Valle y sobre todo en el centro receptor de las gran
des riquezas de la región, Su amplio perímetro amurallado, los importantes hallazgos 
arqueológicos de su contorno, donde destacan cuatro necrópolis excavadas hasta el mo
mento58, nos permiten darle el caracter de capital del Valle. 

2) En nuestra opinión el Estado gobernador del Valle tuvo un verdadero interes por ca
nalizar por su propia cuenta el comercio del excedente, ello conllevó a un interes por 
conseguir el dominio de los principales pasos de acceso desde la costa, es decir desde 
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el lado colonizador; en esta dirección se justifica la existencia de óppida, de cierta im
portancia en las principales rutas; Toya y Castellones de Ceal cubren la entrada desde 
el Levante por el Guadiana Menor, Mentessa Bastia, la del Guadalbullón-Rio Ja�n, Ca
beza de Encina Hermosa y La Bobadilla la entrada por el Guadajoz y por ultimo el Ce
rro del Minguillar y Almedinilla el paso por Antequera desde la costa de M�laga. El 
planteamiento defensivo, no quedo limitado al establecimiento de los Óppida,sino que a 
su vez fue reforzado por una doble linea de recintos, de un lado aquellos que refuerzan 
los Óppida. y de otro los que ponen en contacto a estos óppida con los grandes centros 
politicos del Valle, al tiempo que los mismos recintos continuan reforzando las rutas 
hasta la misma entrada en las depresiones del hinterland de C�stulo; asi vemos que los 
que se situan en Toya, continuan por la Pla:za de Armas, del Vertice del Guadiana Menor 
y siguen por el yacimiento de Ubeda la Vieja y S. Bartolome hasta el recinto de lbros59• 
de la misma forma los de La Guardia continuando por el poblado de la Plaza de Armas 
De Ja�n, llegan hasta los de S. Cristobal en Villargordo que a su vez esta en relación 
con el Cerro de las Torres en el Cortijo de Maquiz, situado al otro lado del rio Guadal
quivir frente a las depresiones que rodean Cástulo, Por dltimo los que se inician en Bae
na, por la Un ea de los 400 rñ. se unen en Fuerte del Rey con los que vienen de Alcau
dete-Martos Y llegan hasta el Cortijo de Maquiz, siguiendo la llamada "via antiguau6°; 
solo queda apartada de este sistema defensivo la cla.'sica ruta del Guadalquivir cuya de
fensa ya señalabamos debil, pero que por otro lado estd muy reforzada por l;s grandes Óppida de las terrazas del rio, 

3)Sin embargo, ya que hemos establecido lacomplejidad de la zona de las campiñas, se po
dría llegar a pensar, por lo especifico de su organización, que esta obedece a unas le
yes internas distintas a las señaladas para las otras zonas del Valle, Varios elementos 
nos llevan a pensar as!:: 

a) La presencia de grandes Óppida, que como Obulco, Urgao o Iliturgi pueden ser ver
daderas alternativas a Castulo6\ 

b) El hecho de que estos óppida sean citados en los textos clásicos como turdetanos y no 
como oretanos (ese es el caso de Obulco, Urgao, Uccia, Isturgi, lponuba, Tucci, Ossi
gi e incluso Iliturgi)62, 

e) Dentro de estas razones que citamos, es interesante constatar que excepto la ruta del 
Guadi&na Menor, todas las demas una vez que parten de C�stulo tienen como punto de 
confluencia el óppidum de Iliturgi, que com'o ya hemos señalado nunca es citado como 
oretano a pesar de su proximidad a este Óppidum y de su importancia arqueológica. 

d) Por dltimo, la ordenación del territorio en las Campiñas nos ofrece una interesante 
unidad que no creemos casual. Asi pensamos· que la Unea de recintos, que separa las 
dos campiñas, enmarca una amplia y fértil zori¡;t de cultivo, donde curiosamente se si
t dan los grandes 6ppida; si recordamos, en el caso de Cástulo ocurrfa exactamente lo 
mismo, y hemos comprobado que la falta de recintos en la Campiña baja, no es debida 
a la debilidad de la investigación, sino a una auMntica falta de estos elementos cons
tructivos, resultando, en primer lugar que los pocos encontrados se sitdan muy próxi
mos a los grandes óppida y siempre como avanzadillas de la lfnea de los 400 m. como 
sucede con el de Hondonera Baja respecto a Obulco63, con el de Piedras de Gilica res
pecto a Torreparedones, con el de Dña, Mayor respecto a Izcar y con los de Cambro
nero y Dña. Esteban respecto a A tegua y el Cabezo de Córdoba, y en segundo lugar que 
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es precisamente en la B aja Ca m piña , donde se encuentra el tercer tipo de habitat , es 
decir,  la corti jada (caso del Cerrillo del M oro en Fuerte del Rey o dé la llanura que 
se extiende al pie del Monte Corbull)6\ 

Resumiendo lo expuesto en este punto ,  concluimos: 

a) Al Sur, tras la barrera montañosa del P reb�tico y en direcci6n N orte encontramos 
la doble linea de recintos apoyada en 6ppida. 

b) Inm ediatam ente despues la baja Cam piña, que queda encerrada y defendida por los 
recintos , muestra el tipo de habitat grandes 6ppida-cortijadas .  

e) Continuando hacia e l  N orte las terrazas del Guadalquivir parecen ofrecer e l  mismo 
tipo de habitat .  

d )  Por 11ltim o ,  Sierra M ore na cierra e l  Valle por el  N orte . E s  interesante constatar que 
ya en esta zona hemos tenido noticias de la existencia de recintos , como parece ser el 
caso de la Atalaya de Andujar65 ,  aunque falta su com probaci6n .  

e )  La delimitaci6n Este y Oeste d e  l a  zona resulta e l  aspecto m as dificil d e  determ inar. 
Respecto al Este , al Norte del rio la Hnea de cerros de Sierra M orena pudo constituir 
una verdadera frontera , señalemos adem ás que alli se encuentran los recintos de M es
quilla y las Salas de Gallarza , que aunque estan catalogados como rom anos podrian ha
ber existido ya en � pocas anteriores , tal y como señala Sanders66 • Al sur del do la es
tructura geográfica nos m arca Jodar com o el Hm ite m as al Oeste por cuanto es .en di
cho punto donde la Cam piña se cierra sobre el doy desaparece ,  aunque por otra parte , 
el Guadalbul16n podria marcar esta limitaci6n , sin embargo ,  el hecho de que poblacio
nes tan unidas a la historia de la Cam piña como Iliturgi y Ossigi se encuentren al otro 
lado del do , nos inclinan a pens ar que sea realmente Jodar el Hm ite este de la Unidad .  

S i  e l  lim ite Este nos ofrece ciertas probabilidades geográficas para ubicar l a  zona, e l  
Oeste en cambio queda dificilm ente limitab le para cerrar el  ndcleo , s i  b ien las bajas 
Cam piñas cordobesas poddan significar un mundo distinto67• 

4) Por dltimo los recintos nos ofrecen una interesante problemática a discutir.  De un 
lado m arcan las rutas de salida del m ineral , tal y como hemos venido viendo68, de otro 
defienden el territorio y sobre todo los grandes centros de producci6n agrtcola (depre
siones de Castulo , Valle de la confluencia entre los dos Toya y Guadiana M enor , De
presi6n del Guadalbullon-Rio Ja�n y Cam piñas )  asi como t ambi�n suponemos las peque
ñas explotaciones de oc re del piedemonte de los M acizos P reb�ticos69• 

Si bien las funciones de los recintos parecen quedar m <Ís o menos aclaradas , cada vez 
se nos plantea con m as insistencia su fechac i6n y paternidad .  Hagam os un par�ntesis en 
el  estudio para tratar el  tema, toda vez que su conclusi6n puede variar los resultados 
expuestos . 

a) Sobre la fechacion de los recintos . 

Fortea y Bernier realizaron trabajos de exc avaci6n en dos recintos (el Higuer6n y e l  
Casti llarejo) llegando a la conc lusi6n d e  que el  primero debi6 construirse a finales del  
siglo V a. JC . y el  segundo sobre el siglo III. La fechaci6n del siglo V a. JC . para m ar
cer la antigUedad de los recintos coincide en cierto modo con los resultados obtenidos 
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por nosotros en las distintas prospecciones, ya que en ninguno de los casos parece que 
se encuentren elementos materiales anteriores a dicha fecha. Es interesante constatar 
que los Óppida y necrópolis de la zona que han sido excavados, no ofrecen resultados 
anteriores al siglo V a. J C., si descontamos la necrópolis de los Patos y la de Caste
llones de Ceal, donde se encontraron materiales fechables en el primer caso hacia el 
siglo IX y V I I I  a. J C. y anteriores al V I  a. J C. en el segundo (posiblemente bastante an
teriores)', siendo por otra parte materiales culturalmente muy distintos a los aquf se
ñalados70. Fuera de estos casos, solo una tumba de Cástulo y la necrópolis de la Boba
dilla se fechan a finales del s-iglo V I  a,J C. y ofrecen como despues veremos elementos 
cu lturales semejantes7\ peró hasta tanto no contemos con más datos al respecto, pen
samos que el complejo sistema que estamos ofreciendo, coincidiendo con Fortea y Ber
nier en la datación de los recintos, debió realizarse entre los siglos V y IV a. J C. 

b) Sobre los autores de los recintos. 

Seguimos a Fortea y Bernier en su defensa del indigenismo, por cuanto pensamos que 
el colonizador en estos momentos históricos contaba con suficientes razones para no 
poner en marcha tan complejo sistema. Así los grupos griegos, se encontraban muy ale
jados, en su influencia, de la Campiña como para afrontar la empresa, y por otra par
te, precisamente hacia el siglo I V  a. J C. habfan sido desalojados de sus centros más 
importantes de la zona de Alicante-Murcia, como demuestran los estudios de Tarradell 
sobre la destrucción de poblados por aquel la zona en la citada fecha72• El segundo colo
nizador, es decir, el cartaginés, en nuestra opinión no ejercía por estas fechas un do
minio directo de las poblaciones indígenas, limitándose en todo caso, tal y como lo hi
cieron sus antecesores los fenicios, a contactos comerciales. De otro lado la campaña 
Bárquida de conquista sobre las poblaciones del Valle tras la 1ª Guerra Pdnica puede 
ser un 1ndice de su falta de dominio en la zona ya que si el cartagin�s hubiera montado 
este sistema de ordenación territorial, a nuestro entender la campaña de conquista nun
ca hubiera tenido lugar73• 

En definitiva, defendemos la tesis indigenista sobre la paternidad de los recintos, porque 
ella explica los materiales que aparecen en los yacimientos de un lado, y de otro da sen
tido a las fuentes cuando hablan de los r�gu los y del pod13r que ejerdan sobre algunas 
ciudades74; en conclusi6n explica la existencia de unEstado consolidado y de un complejo 
aparato burocrático, ya intuido en la estructura de los santuarios75 capaz de poner en 
funcionamiento un sistema de ordenacion del territoriocomoel que hemos presentado. 

B) LA DISTRIBUClON DEL PRODUCTO 

Si a través del análisis de la ordenaci6n del territorio, concluíamos la existencia de un 
Estado fuerte y centralizado, la distribución del producto nos puede permitir estable
cer ¿quien es el que se apropia del excedente? y en definitiva ¿quien domina los apa
ratos de Estado? De nuevo recurrimos a la arqueolog1a para tratar el problema. 

Como ya señalamos en un principio, el doble sector agricultura-minería, constituye la 
base económica de las problaciones del Valle; suponemos por ello que el excedente se 
extrae da en su gran ·mayorta de este doble sector. En nuestra opini6n este seda cana-
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lizado a través de los aparatos de estado en determinados aspectos . Sin duda, uno de 
ellos seda un sector de primera im portancia en estas sociedades como es la industria 
de bienes de prestigio cuyo valor ec on6m ico-ideol6gico es de primera magnitud, ya que 
la producci6n de ciertos productos metaldrgicos, ceramisticos, de la orfebreda, de la 
escultura y de determinada producci6n textil, contadan con un valor sobre-econ6m ico 
al ser los que investirían a la clase dom inante com o tal y por consiguiente contribuirían 
de m anera determinante , en el proceso de fetichizaci6n de la economía a partir de la 
estructura ideol6gica, 

Lamentab lemente seguir los c ircuitos de distribuci6n de los productos agdcolas es hoy 
desde la arqueo logia , o al menos desde los datos fundamentales que tenemos, practica
m ente im posible , sin embargo no resulta as1 con los productos de prestigio, que l6gi
camente al ser pr opiedad de una clase pasadan a convertirse en ajuares de las tumbas 
una vez que el individuo hubiera muerto, 

Ha sido por esta raz6n por lo que hemos realizado un an.ilisis entre los m ateriales ofre
cidos en los ritos funerarios y las tumbas de las necr6polis excavadas en el Valle. Aho
ra bien este an<Hisis o proceso com parativo de datos no debe establecerse exc lusiva
mente a partir de la cualidad material de los productos, sino fundamentalm ente desde 
el punto de vista cuantitativo , o lo que es lo m ismo, a partir de un an<Hisis cuantitativo 
de la cualificaci6n de los distintos m ateriale'S, 

Ahora b ien, si el mi m ero de excavaciones de-necr6polis resulta altamente atractivo (se 
cuentan hasta 8)76, los materiales obtenidos no resultan tan homogéneos para realizar 
la operaci6n, En esta direcci6n creemos conveniente sentar una serie de prem isas an
tes de pasar direc tamente al estudio de su distribuci6n: 

l) La distinta fecha en que han sido realizadas las excavaciones l leva a que las perspec
tivas desde las que han sido tratadas respondan a distintas concepciones de la arqueo
logta, y a si mientras en las excavaciones de Toya (Cerro de la Horca) se busca básica
m ente el" objeto 77, dejandose a un lado lo  normal, lo corriente , en cambio en otras ex
cavaciones se realizan inventarios totales de los m ateriales encontrados , siguiendo las 
actuales técnicas de investigaci6n78, 

2) De otro lado, el hecho de que todav1a hoy no exista una verdadera clasificaci6n de las 
tipolog1as de la cerám ica o de otros materiales en el mundo ibérico, nos lleva a veces 
(sobre todo cuando falta la figura en la pub licaci6n) a confusiones difícilm ente supera
bles . Este pudiera ser el caso de la llamada cerámica de barniz rojo, que m ientras pa
ra algunos autores cuenta con verdadera entidad , para otros es solo una variante _de 
la cerámica ibérica pintada 79; ello nos ha llevado a preferir dar sus resu ltados con
juntamente. Añadam os que si este aspecto se puede resolver bajo estas condiciones 
no sucede igual con las form as de la cerámica , donde cada investigador cuenta con su 
propia tipologta 80, 

3) Es también un problema establecer el n�m ero de piezas de cada tumba , y este hecho 
si en la cerámica griega queda mas o m enos resuelto por las anotaciones de los inves
tigadores, es absolutam ente insalvable para el c aso de la cerám ica ibérica propiamen
te dicha, por cuanto faltan en ocasiones análisis de las pastas que nos perm itan saber 
si los fragmentos pertenecen a una mism a pie za o no, 
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4) P or 1Ht im o, el hecho de que las tumbas más r icas ha ya n  s id o  en t odas las �pocas u n  
objet iv o para l os e xp ol iad ores, ha llevad o a que l os mater iales rec og idos e n  muchas de 
ellas no sean el ajuar c omplet o8\ 

S in embarg o, aun a pesar de estas c ons ideraciones que hacen mas d ifíc il el a nál is is , no 
creemos que l os resultad os e xtraíd os sean fals os y en este sent id o, p oster iores inves
t igac iones c om o  se verá p or l os resultad os obte nid os mat izar.in las c ons iderac iones a 
hacer , pero mu y d if íc ilme nte las m od if icarán .  

Para real izar el prese nte estudi o  hemos d iv id id o  las 8 necr op ol is en tres grupos ate n
d ie nd o  a las raz ones ya e xpuestas (element os ge ográf ic os e h ist ér ic os): 

1 Q Grupo: Necróp ol is de Cástul o 
- Necropól is de l os Patos 
- Nec ropól is de Bañ os de la Muela 
- Necr opól is del M ol ino de Cal dona 

2Q Grup o: Necrép ol is Turdetanas 
- Necróp ol is de la B obad illa 
- Necróp ol is de la Guard ia 
- Necróp ol is de Sta. Isabel e n  Mart os 

J Q  Grup o; Necrép ol is de la Dep res ió n  del Guad ia na Menor 
- Necróp ol is del Cerro de la H orca 
- Necrópol is de l os Castell ones de Ceal 

C om o  se puede sup oner, l os tres grup os neces it an antes de pasar a establecer sus re
sultad os algu nas c ons iderac iones : 

1) El grupo de Cástul o hace refere nc ia a tres necrópol is de u n  m ism o épp idum, este he
ch o nos permite anal izar c on mas profu nd idad las part icular idades de este imp orta nte 
ce ntr o, per o al m ism o t iemp o nos obl iga a pe nsar en la excepc ional idad de l os resulta
d os ,  pues c om o  ya señalam os en u n  pr inc ip i o  se trata segurame nte del centr o h istóric o 
recept or. 

2) El segu nd o grup o hace referenc ia a tres necrópol is d ist intas e n  l ocal izac ión y fecha 
al m ism o t iemp o que se encuadra n e n  la camp iña alta; sus resultad os , pues, nos perm i
t irán c omparaciones c on el grupo Cástul o y al m ism o t iempo segu ir la secue nc ia esta
díst ica a n iv el de proces o cr onológic o. 

3) El tercer grup o, au nque es el más pr oblemát (c o  e n  sus resultad os, p or haber s ido 
real izadas sus e xcavac iones antes de 1960 , nos perm ite u na c omparación c on l os centr os 
de la Camp iña , al ser tamb i�n ópp ida s ituad os en el Hm ite de la zona y p or otra parte 
su c omparac ión c on Cástul o nos perm ite, c om o  en el cas o del segu nd o grup o, obtener 
a nál is is de relac ión e ntre centr o y per iferia . 

P or últ im o y antes de pasar a l os resultados gl obales , e xp onem os la t ip ol og ía empleada 
para las tumbas, d onde , bás icamente, ate ndem os a u n  d oble esquema basad o e n  el s is
tema de r it os y en el t ip o  de c onstrucción del e nterram iento� 
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S istem a d e  Rito 
A: Enterram iento sin urna y sob re 

la pira,  

B: Enterram iento en urna y lejos 
de la pira. 

C: Enterramiento en urna y sobre 
la pira. 

D: Enterram i ento sin urna y lejos 
de la pira. 
(desconocido en el  Valle)  

ARTURU R U I Z  ROIJRICUEZ 

Sistema Constructivo 
1· Enterramiento en fosa simp le . 

2: Ente rram iento en f osa reforzada 
con adobes. 

3:  Enterram iento en fosa rodeada de 
piedras . 

4: Enterram iento en c ista . 

5: Enterram iento en cámara. 

Planteadas estas consideraciones previas , vam os a pasar a los resu ltados: 

1 )  En e l  caso de la ceramica griega, puede comprobarse como esta adquiere cotas muy 
altas en las necr6polis del grupo Castulo (Baños de la Mue la: 37 , 2 %  , Los Patos: 1 7 t 4 %  t 
y e l  Molino de Caldona: 26 , 3 % ) .  Si el mismo producto lo seguimos en los otros dos gru
pos de n ecr6polis comprobarem os que su tasa baja conside rablemente ( La  Bobad i l la:  
2 , 9 % , La Guardia: 2 , 8 % , Santa Isabel de  M artos: O , O % -hay que tene r en cuenta su tar
d{a fechaci6n- , Castellones de Ceal: 5, 6 %  y Cerro de la Horca: 4, 7 %  ; en el  caso de las 
dos d lt i m as necr6polis , correspondientes al  grupo del Guadiana M enor , c onviene tener 
en cuenta su proxim idad a la ruta griega por excelencia.  

En cambio el  vidrio suele m antener unas constantes generales en todas las necr6polis 
( Los Patos: 0 , 4 % , B años de la M ue la: 1 , 3 % , M olino de Caldona: 2 , 2 % , La Guardia:  
1 , 4 % , La Bobadilla :  4 , 4 %  , Castellones de Cea l: O ,  5% , Cerro de la H orca: 1 ,  9 %  y O ,  O %  
en M artas ) .  

Puesta e n  relaci6n esta distribuci6n respecto a los halla zgos que se han realizado e n  los 
distintos tipos de tumbas veremos que m i entras en Cástulo y en las necr6polis del Gua
diana M enor (al menos en Castel l ones de Ceal) la distribuci6n de los productos no está 
en relaci6n con ningdn tipo de tum ba ,  en cambio en las necr6polis turdetanas aparecen 
asociados a los enterram ientos de tipo m as com plej o ,  es decir al tipo B-5. En nuestra 
opini6n , el producto adquiere m as valor conforme se aleja de sus centros m.is inme
diatos , e l lo explica su distribuc i6n en las necr6polis del Guadiana M enor (su relativo 
aumento y su sem ejanza con Cástulo a la hora de no guardar asociaci6n c on ningún tipo 
de enterram iento) ,  

2 )  Otro d e  los productos mas interesantes a la hora de seguir s u  distribuci6n , son los 
correspondi entes a la orfebreria; norm�ilmente presentan muy bajas cotas en t odas las 
necr6polis (Baños de la Muela: O ,  9 %  , La Guardia: O ,  9 %  , La Bobadilla: 5, 8 %  , Caste
llones de Ceal 0 , 5% , Cerro de la H orca: 1 , 9 % , y no se constata en Los Patos , M o lino 
de Caldona y M artos ) ,  

Excepto e n  las necr6polis d e l  grupo del Guadüma en que n o  s e  guarda asociaci6n con nin
gún tipo de tumba (en Castellones se encuentra un pendiente de oro en un enterram iento 
del tipo B- 1 y en la Horca se encontr6 un pendiente y una cuenta tam bien de oro en ente
rramientos A- 1 y C- 1 )  todos los elem entos del sector se asocian a enterram ientos del 
tipo B-5: 
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- En Baños de la Muela una cuenta de oro y un fragmento de m arfil se hallaron en la 
tumba I I .  

- E n  l a  m isma necr6polis s e  hall6 en l a  tumba X I I  un fragmento d e  marfi l ( lam entable
mente el enterram iento por estar removido no pudo ser catalogado) . 

- En la Guardia , en la tumba 1 8 , catalogada como B - S ,  se encontr6 un pendiente de oro . 

- En la Bobadilla se encontr6 un anillo y un pendiente de oro . 

3) Respecto a la cerámica a torno indigena ,  en todas las necr6polis las cerámicas ib�
ricas pintadas ofrecen altas tasas ( Los Patos 33 , 6 % , Baños de la M uela 2 1 , S % , M oli
no de Caldona 30 , 7 %  , La Guardia 26 , 8 %  , La Bobadilla 22 % , M artes 43 , 3 %  , Castello
nes de Ceal 37 , 1 % ;  no incluimos aqu{ el cerro de la Horca porque sus descubridores 
no estab lecieron distinci6n en la cerámica indígena).  

La cerám ica ib�rica sin pintar oscila en Cástula entre el 8 %  de Los Patos y el  O ,  7% del 
M olino de Caldona ; en cambio sus tasas aumentan al pasar del centro a la periferia , as{ 
el grupo turdetano ofrece una oscilaci6n que va del 4 7 %  de La Bobadilla al 26 % de la 
Guardia y en el  grupo del Guadiana M enor , Castellones muestra un 22 , 6 % . 

Por dltimo la cerám ica gris alcanza un considerable porcentaje en Baños de la M ue la 
( 14, 3 % )  frente a las demás necr6polis ( Los Patos S ,  7 % , M olino de Caldona 7 ,  7 % , La 
Guardia 6 ,  7 % , Castellon0s de Ceal 2 ,  S % , ,  y no se encue ntra en La Bobadilla y M artes ) .  

No se puede hablar d e  asociaciones respecto a ninguno d e  los tipos d e  cer�mica señala
dos . Si conviene señalar en cambio , los bajos niveles del grupo Cástula sobre cerám ica 
sin pintar frente a los muy altos de la periferia y el proceso cronol6gico que parece ad
vertirse en el grupo turdetano al m ostrar que m ientras la cerámica pintada va en aum en
to , la no pintada decrece con el tiempo. 

4) Los circuitos de distribuci6n de los productos de metal no parecen ser muy distintos 
de los de la cerám ica indígena. En el caso de las armas vemos como en Cástula sus co
tas oscilan del 1 2 %  de Los Patos al 3 ,  S% del M olino de Caldona. En las necr6polis tur
detanas parece darse un aumento cronol6gico y asi vemos que se pasa del 1 ,  S% de La 

Bobadilla al S %  de La Guardia y de ah{ al 30 % en M artas . El grupo del Guadiana presen
ta altos porcentajes (Castel lones de Ceal 1 S , 9 % , y Cerro de la Horca 2 0 % ) lo que podda 
estar en relaci6n con su caracter de defensa de la ruta . 

No parece que exista asociaci6n entre el producto y los tipos de enterram iento.  En todo 
caso merece dejar constancia que algunos de estos productos , como el carro , solo han 
aparecido en las tumbas de tipo B- S.  

S)  Nos queda, por dltim o ,  analizar la  relaci6n entre los tipos de enterramiento y los tre$ 
grupos de necr6polis señalados . 

En el grupo Cástula , tres centros arque ol6gicos cubren seis tipos de los nueve conocidos 
en el Alto Guad 3.lquivir.  El hecho resulta m ás interesante cuando comprobam os que ca
da necr6polis muestra un t ipo dist into de enterramiento dom inante ( en M olino de Caldona 
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domina e l  tipo A- 1 en e l  100 % de los casos , en Baños de la M ue la lo hace e l  tipo A-3 
con un 74% y en Los Patos e l  tipo B-3 con un 80% ) .  Por otra parte el tipo m as c omplejo 
de c onstrucción , es decir e l  B-5 , solo aparece en Baños de la M ue la y lo hace c on un 
16 , 6 %  del total .  

En e l  grupo de las necr6polis turdetanas , la homogeneidad se opone a las diferencias 
del grupo anterior . Aquf el  tipo dominante es siempre el  B-1 ( La. Bobadilla 9 5 % ,  La. 
Guardia 5 7 %  y M artos 100 % ) .  E l  tipo B-5 está representado en La Bobadilla con 5 % Y 
en la Guardia con 26 , 3 %  • 

El tercer grupo , ofrece tambien c ierta homogeneidad , al menos en el caso de Los Cas
tellones , donde el  B-1 aparece c om o  dominante con un 47 , .J % , aunque el tipo B-2 está 

muy representado , llegando a conseguir un 36 , 8 %  del total , En La. Horca , el  tipo dom i
nante es el  C- 1 con un 66 % ,  En cuanto al tipo B-5 se encuentra en un 1 1 , 5 % en La Hor
ca y en un 5 ,  2 %  en Castellones , 

Resum iendo , conc luimos que la c irculación de los productos de los ajuares de las tum
bas debió de seguir var ios circuitos de distribuci&p ,  segun del producto de que se tratara: 

1) Un primer c ircuito , nos viene m arcado por la pob laci6n en la que vive cada individuo 
(el hecho coincide con lo que ya se ha señalado en el Bronce de la T orre La.scutana ) 
siendo así que un habitante de Cástulo podda acceder con cierta facilidad a determ ina
dos productos ( la cerám ica griega por ejemplo) m ientras un habitante de La Guardia o La. 
Bobadilla debería pertenecer a un determinado sector de su óppidum para acceder a 
ellos (en e l  caso de la certfmica griega al parecer solo podrla llegar si era enterrado en 
una tumba de tipo B-5) , 

2) Un segundo circuito de distribuci6n nos viene ma rcado por la orfebrería y en c ie rto 
modo por los v idrios importados. Asf parece evidente que solo aquellos individuos que 
son enterrados en tumbas de t ipo B- 5 acceden a dichos productos (al menos en e 1 Grupo 
Cástulo y Turdetano).  E ste segundo c ircuito a diferencia del anterior funcionaria den
tro del mismo Óppidum y por consiguiente dentro de la m isma comunidad , Evidentemente 
los que participan de estos productos en la periferia son los m ismos que en el caso an
terior accedían a la cerámica griega , 

3 )  P or dltimo encontramos un tercer circuito de distribuci6n ,  comun a todos los ente
rram ientos , basado en los productos indígenas de cerám ic a ,  armas (quizas el c arro sea 
una e xcepcion) y objetos de adorno de metal y de otras materias ; es evidente que estos 
productos no diferencian a sus poseedores , de no ser a algunos sectores cuyos enterra
m ientos no hemos constatado;  pensamos en el c aso de los esclavos , pero en definitiva 
la matización se nos escapa en esta fase de la investigación ,  simplemente la c onstata
mos por el conocido caracter sagrado de las arm as , que en nuestra opini6n debió tener 
un significado a la hora de marcar un circuito de distribucion del producto82, 

CONSIDERACIONES EN TORNO A LA ESTRUCTURA SOCIO · ECONOMICA DE LAS POBLACIONES IBE"RAS DEL 

ALTO VALLE DEL GUADALQUIVIR 

Si puede estab lecerse alguna conclusid'n de lo hasta ahora e xpuesto , esta es , sin duda , 
que la sociedad ibera del Alto Valle del Guadalquivir presentaba estructuras clasistas . 
Los dos 6ltimos analisis nos permiten mostrarlo objetivamente al tiempo que nos indican 
la com plejidad del prob lem a ,  
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ARTURO RUIZ RODRIGUEZ 

En nuestra opinión los individuos que acceden a los productos importados de los circui
tos de distribuci6n constituyen la c lase dominante del mundo ibero.  En los casos estu
diados estos son los b.abitantes de CJstulo , los individuos enterrados en las tumbas de 
tipo B-5 de las necr6polis turdetanas y algunos individuos no definidos aun en el grupo 
de necr6polis del Guadiana M enor (aunque sea evidente en este liltimo caso que las tum
bas de tipo B-5 se incluyen sin dudarlo como clase dominante) . La presencia de Cástulo 
identificando 6ppidum con clase dominante esta' en re laci6n directa con el texto recogido 
en el  Bronce de la Torre Lascutana , donde se indicaba la presencia de Óppida dom inan
tes y dom inados , es decir , se nos muestra la existencia de relaciones de servidumbre 
bajo la form a de dependencia comunal83• 

Ahora bien si Cástulo representa un 6ppidum dominante y M entessa Bastia y Tucci y La 
Bobadilla son 6ppida dominados , la presencia de enterramientos B-5 en estos dltimos 
yacimientos nos indica la existencia dentro de estos 6ppida de un sector social privile
giado que al igual que los habitantes de l 6ppidum dom inante conserva el derecho de ac
ceder a los productos importados . Si a todo ello añadimos el segundo circuito de dis
tribuci6n (produdos de orfebrerla y vidrios importados asociados a enterramientos de 
tipo B -5) presente en todos los yacim ientos , llegamos a la conclusión de que los indivi
duos de los enterramientos B-5 constituyen una clase comunal dominante , una clase 
que , por otro lado , no sigue los conceptos que definen la dependencia te-rritorial . Pen
samos que este sector social de los enterram ientos B-5 conforma una fraccid'n de clase , 
dominante sobre la clase dirigente comunal ya que está capacitada para acceder a los 
productos de orfebrerla que aquella no consigue normalmente ; dicho de ptra form a ,  en
tendemos que los individuos de los enterramientos de tipo B-5 son una fracci6n de cla
se que muy posiblemente la formen los r�gulos con sus s�quitos , es decir , la nobleza 
o la burocracia asentada en el Óppidum dominante o centro estatal (Cástulo) o delegada 
por los Óppida dom inantes en los 6ppida dom inados al estilo de gobernadores enviados 
por el Estado (esta seda la explicaci6n de las ricas tumbas de La Guardia , La B oba
dilla, Castellones de Ceal o del Cerro de la Horca donde se recordará se encuentra la 
conocida Cámara de Toya8\ cuyas caracteristicas principescas han sido señaladas por 
muchos investigadores).  En definitiva parece tratarse de ciertas familias poderosas que 
constituian las oligarquias asentadas en el poder . 

Significativamente , volvemos a encontrar los m ismos elem entos que caracterizaban las 
unidades básicas de la producci6n , de un lado la comunidad y de otro la fam ilia ( m as o 
menos ampliada) . Y aun mas , entonces señalabamos la posibilidad de otras unidades , 
al plantear la existencia de barrios ; B lanco daba esta posibilidad para Ategua85 y en cierto 
modo, podrla ser asimism o la explicación a los distintos ritos dominantes segun las 
necrcfpolis de C.:lstulo. En definitiva lo que tratamos de indicar es que la propia infra
estructura econ6mica permite que los papeles que los agentes de la producci6n ocupan 
en la divisi6n Mcnica del trabajo coinciden con los que les ofrece la división social del 
mismo ;  de otra m anera , con sus papeles de clase , haciendo que la valoraci6n social de 
cada clase está en intima relación con su posici6n en el proceso de producción .  

Los textos antiguos nos permiten profundizar algo ma's e n  la cuesti6n: 

1) Los autores clásicos han señalado la existencia del r�gulo ib�rico como gobernante 
de varios 6ppida; sabemos que Culchas , r�gulo de Cástulo , en el año 206 a . JC .  domina
ba 28 6ppida y que algunos años mas tarde , en el 1 9 7  a . JC . , solo contaba con 1 786• El 
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texto es sumamente interesante por cuanto nos muestra como un r �gu lo , identificado a 
una poblaci6n , ejercía su poder sobre una regi6n más o menos amplia. Si recordamos 
que Pto lomeo a l  citar la Oreta nia y a l  computar sus princi pa les 11ciudades 11  contabi li za 
un tota l de 14 desde Oretum (en Granatu la , Ciudad Rea l) hasta Tug ía , en la De presi6n 
de l Guadiana Me nor , es decir, todo e l  a lto va lle de l Guada lquivir pro piamente dicho 87, 
y constatamos la debi lidad de los limites de estos reinos, como nos lo muestra e l  tex
to de Cu lchas , es creíble que consideremos a este como rey de toda la Oretania y que pen
semos que los l lamados pequeños reinos de las fuentes88sean los com plejos estados que 
organi zaron e l  A lto Va lle de l Guada lquivir y adn más que identifiquemos en estos esta
dos a los llamados por las fuentes 11pueblos i béricos 1 1 •  

P linio, a l  descri birnos en un texto los distintos pueblos de l Sur d e  la Pen1nsu la89, nos 
ofrece una identificaci6n de estos con los 6 ppida , y as{ habla de castu lonenses , ege las
tani, mantesani y oretani. E l  planteamiento de l texto no contradice lo anteriormente ex
puesto, aunque se pudiera entender as{ a l  no agru par a los habitantes de Cástu lo, cuya 
re laci6n con Oretania es de sobra conocida. En definitiva e l  t�rmino oretani-Oretania, 
en nuestra o pinión, recoge tres conce ptos distintos : los habitantes de Ore tu m (ta l y co
mo muestra e l  texto de P linio), e l  pueb lo oretano (segdn deducimos de Pto lomeo) y la re
gión de de pendencia de Oretum {ya que en muchos textos Ege lasta, Cástu lo y Mentesa 
Oretana son citados como oretanos y ya hemos visto por e l  texto de Cu lchas que este 
pod 1a ser régu lo de Oretania). E l  hecho de que Cu lchas sea considerado régu lo de Cás
tu la y no de Oretum, como as i mismo Cerdu be les y Orisson90, puede estar justificado 
en un avance hacia e l  sur de l centro estata l oretano (de Oretum a Castu lo), por las ca
ractedsticas económicas y estratégicas ya seña ladas en este d ltimo91• 

En suma queremos decir con todas estas consideraciones que entendemos que hay tota l 
identificaci6n, a l  menos en e l  caso ore tan o entre : 
a) Zona de dominio de un Ó ppidum (en este caso Oretum primero y des pues Cástu lo) Es
tado Oretano . 
b) Region (Oretania) � 
e) Ha bitantes de l 6ppidum de Oretum. 

Ahora bien , no todos los pue blos tberos deben ser tratados con e l  mjsmo esquema teó
rico porque como ahora veremos son casos de muy distinto aná lisis la A lta Turdetania 
( Zona de las Cam piñas) y la regi6n que queda situada entre la De presi6n de l Guadiana 
Menor y la de l Guada lbu l l6n-Rio Jaén . 

En e l  primer caso , es decir , en e l  que hace referencia a la Turdetania, no vemos la 
misma re laci6n establecida para e l  caso oretano, ya que en éste si parece darse una 
identificaci6n entre término y región y no entre término y estado; así com probamos co
mo Strabón 92 a l  hacer re lación de sus ciudades nos habla de Mounda como la metrópo lis 
de un am plio territorio que recoge la baja cam piña cordobesa y parte de la a lta (inc lu
ye Ategua e I ponu ba) dejando fuera Obu lco y Urgao. Ante estos hechos y vista la unidad 
de la cam piña jiennense, como as{ mismo la independencia de sus ciudades res pecto a 
Oretania, pensamos que de la misma forma que Mounda pudo ser un centro estata l,O bu l
co pudo l legar a serlo igualmente, vistas las características de gran 6 ppidum que e l  lu
gar presenta. 

E l  segundo caso nos recuerda más e l  aná lisis que hacíamos de Oretania, ya que en a l
gunos textos se habla de la Ossigitania93y en otros de l pueblo mentessani94 inde pendiente 
de Oretania y Turdetania a l  tiempo que insertado entre ambas. Efectivamente pudo ha-
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berse dado en el Alto Guadalquivir y en algun m omento de su historia la independencia 
y 16gicam ente el desarrollo y dominio de Ossigi  o M entessa Bastia , pero en nuestra opi
ni6n este fue temporal , por cuanto los análisis que hem os realizado de sus caracteris
ticas culturales95 lo em parentan al mundo de las campiñas . 

En resumen concluimos que tras las regiones y pueblos iberos se esconden las estruc
turas de la depandencia comunal que ya señalabamos . 

2) Un problema aparte lo constituye la fracci6n de clase form ada por los individuos de 
los enterram ientos B - 5 .  Dijimos en un principio que ello podria estar en relaci6n con 
el desarrollo de una burocracia de nobles entroncada a los aparatos del estado;  Rodri
guez Adrados y Ramos Locertales , en sus estudios sobre la Fides lb�rica y la Devotio96, 
nos muestran un complejo entramado de servidumbre entre un sector de la poblaci6n , 
que bien pudo ser el referido en los enterram ientos de camar a ,  toda vez que en algu
nos casos se identifica con r�gulos Iberos (lndibil y M andonio) . Si añadimos a ello la 
compleja estructura de relaciones de parentesco , expresada a partir de las relaciones 
de m atrim onio (com o parecen demos trar las bodas de Anibal y Asdrubal con princesas 
tberas97) ,  el problema nos deja entrever la aparici6n de una nobleza casi-feudal y cuya 
base de existencia vendrta m arcada por el dom inio , por su parte , de los aparatos de es
tado (Santuarios , gobierno de los 6ppida dom inados , etc . ) ,  en definitiva una c lase so
cial definida por sistemas protofeudales y disimulada por relaciones de servidumbre 
comunal , al fin relaciones de producci6n transicionales . 

Ahora bien , esta consolidaci6n de los individuos de los enterram ientos B-5 como frac
ci6n de clase , que asegura el funcionamiento polttico de todo el entramado social , se 
realiz6 en un marco hist6rico en el que el colonizador apareda como un elem ento fun
dam ental a la hora de consolidar el proceso , una vez comprobadas las ventajas que les 
ofreda el  com ercio con una oligarquta y no con una colectividad completa.  La Historia 
del primer m i lenio en el Alto Valle del Guadalquivir es la articulaci6n de una doble 
contradicci6n , de un lado las e xistentes entre los m ismos indtgenas y que ya han sido 
señaladas (comunidad dom inante frente a comunidad dom inada e individuos de los ente
rramientos B-5 , frente a la comunidad dominante) y de otra la que surge entre los in
digenas y en concreto las oligarqutas dom inantes y el colonizador ; es por e llo conve
niente que antes de finalizar el trabajo situem os en su justo lugar esta constradicci6n 
para as{ poder conocer su incidencia sobre el proceso hist6rico del Valle . 

Veamos el problema desde el punto de vista cronol6gico ,  pues en este caso contam os 
con algunos elementos para poderlo determ inar ast: 

1) A partir del siglo V lll a . JC .  encontramos ya los e lementos necesarios para poder 
hablar del proceso de iberi zaci6n ; ello es ast porque es precisamente en estos m om en
tos cuando el Alto Guadálquivir com ienza a dar las prim eras muestras de infiltraciones 
orientalizantes (asi parecen demostrarlo los niveles m as antiguos de Los P atos y Cas
tellones de Ceal) . Estas influencias procedentes de los centros tart�sicos o fenicios de
bieron influir sobre la tradicion indigena modificando sus niveles socio-econom icos , 
al insertarlos en el ambiente de influencia directa de la colonizac ion , de un lado incor
porandolos al mundo m editerraneo y sus corrientes polittcas surgidas tras la aparici6n 
y desarrollo del hierr o ,  al tiempo quli\ trastocando su economta por la aparición de 
ciertos dtiles com plejos (que como el torno y el arado supondrian un desarrollo de las 
fuerzas productivas) y de otr o ,  insertando la zona en el m arco de las luchas que a partir 
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del siglo VII a.  de JC. debieron enfrentar a tartesios y fenicios98 por el  dom inio de los 
centros m ineros y en general por el monopolio de las riquezas de todo el Sur de la 
Peninsula .  

La. presencia d e  los fenicios en las zonas Altas d e  la actual Andalucia esta dem ostrada 
ya en el siglo VII a. JC. en la Colina de los Quemados , en Ccfrdoba ,  al presentar en los 
estratos correspondientes a este siglo un considerable aumento de las cerámicas de 
importacicfn a torno;  del mism o modo , el  hecho se documenta en e l  corte IX del Cerro 
del Real en Galera , al Norte de la actual provincia de Granada y muy cerca de la ruta 
que da entrada al Valle por el  cauce del Guadiana M enor99• Sin embargo los siglos VII 
y VI a. JC . apenas nos ofrecen datos en el interior del Valle , aunque no dudamos de la 
presencia coloni zadora dado el  importante potencial m in ero de la región , lo que en cierto 
modo podría justificar la transformación que ya encontram os consolidada en pleno s ig lo V .  

2 )  A partir d e l  s ig lo V a .  JC. y hasta l a  conquista Ba'rquida a mediados d e l  siglo Ill a .  
JC. s e  podrta s ituar l a  segunda fase d e  l a  relac id'n indígena-colonizador , coincidiendo 
con el mdximo esplendor de la iberización . Com o  en la etapa anterior pensam os que el 
colonizador continua interviniendo de forma indirecta , aunque su participacion comercial 
esté muy presente . 

Para conocer el proceso seguido a lo largo de estos siglos es conveniente tener en cuenta 
algunas anotaciones: 

a) Para comenzar , conviene señalar que la intervención de los grupos g riegos en el Sur 
de la Pen{nsula, es decir la Batalla de Alalia, s ignificó por el contrario su intervención 
económica directa en el Alto Valle del Guadalquivir , ya que es predsamente en este m o.:. 
mento cuando se abren las rutas del Levante por el Guadiana M enor y cuando encontra
mos una mayor cantidad de importaciones de cerám ica griega10� 

b) En segundo lugar la presencia cartaginesa en la Pentnsula tras la retirada de los gru
pos fenicios significa la participacion de los grupos iberos en las contiendas mediterra
neas que enfrentaran a romanos y cartagineses. 

De este modo suponemos que la lucha por conseguir el monopolio del Valle continuará 
aunque ahora con distintos protagonistas , y con esto es muy im portante la indepen
dencia de los sectores indígenas , muy consolidados en e l  poder , tal y como muestran 
los analisis realizados . 

Hacia mediados del sig lo IV a .  JC. y m as en concreto tras la destruccion de las facto
rías de Alicante-M urcia y el tratado del 348 a .  JC. el comercio griego del Valle debicf 
de sufrir un importante revés pues no volvemos a encontrar importaciones en la canti
dad que antes era corriente , al tiempo que las pob laciones del Guadiana M enor , como 
ya antes señalamos comien zan a decaer en sus riquezas , lo que pudo m uy b1en s 1gn1tlcar 
la monopolizacicfn del comercio del Valle por parte de los cartagineses ; sin embargo no 
tenemos noticias de que dicha m onopolización implicara un dom inio directo , ya que como 
indicam os , si este se hubiera realizado no tendría justiqcacicfn la campaña de conquista 
Bárquida.  

3 )  La etapa que se inicia a partir del  siglo 111 a.  JC . constituye la ruptura de la  accion 
indirecta del conquistador , ya que es en esta fecha cuando se realiza la cam paña de con
quista de los generales Bárquidas ; la razon pudo venir m otivada por varios hechos , de 
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un lado el  ya conocido problema de las necesidades econ6m icas surgidas tras la derrota 
cartaginesa en la 1ª Guerra Punica , de otro bien pudiera ser que estos planes resultaran 
impensables dada la independencia a que habian llegado las oligarquias indigenas en la 
fase anterior . Lo cierto es que pese a la resistencia indtgena la 'cam paña perro iti6 la 
entrada del conquistador en el Valle y su participaci6n politica y econ6m ica directa.  Sin 
embargo la aparici6n del cartagin�s como director de la planificaci6n econ6mica no signi
fic6 un cambio radical en las estructuras ya que su actitud fue la de incorporarse al siste
ma existente , aunque c laro est.i , a nivel de clase do m in ante ; en su m a ,  superponerse a 
la cdspide social ya estab lecida , lo que consigui6 a ¡: artir del emparentam iento con los 
grupos de la oligarquía indl:9ena (a traves del matrimonio , bodas de Anibal y Asdrubal 
con princesas iberas) y del establecimiento de lazos de servidumbre que le permi
ti6 convértirse , tal y como señalan los textos , en rey de todos los iberos , al menos 
en el caso de Asdrubal1 0! 

En definitiv a ,  suponemos que el efecto econ6mico signific6 el aumento de excedente y el  
desarrollo de relaciones de producci6n hasta entonces no consolidadas. ( como tal  vez 
fuera el  ca.s.o...del esclavismo) . 

Tras el triunfo romano en la 2!! Guerra Punica y el largo proceso de rom anizacion , la 
estructura socio-econ6mica ibera cristali z6 un cambio de las relac iones sociales domi
nantes ,  (asl: el  texto del Bronce de la  T orre Lascutana no es sino un desm antelam iento 
de la servidumbre comunal en pro de las relaciones esclavistas) y logicamente rom pi6 
el  sistema social establecido. Las oligarquias iberas , aquellos r�gulos y sus sequitos 
que escudaban sus relaciones de servidumbre tras la dependenc ia comunal en un proceso 
hacia form as feudales plenas , se c onvirtieron en ciudadanos romanos con plenos dere
chos y en propietarios de esclavos . La Historia de los pueblos Iberos del Alto Guadal
quivir era ya la Historia de Rom a .  

NOTAS 

1 , - Queremos señalar con ello que no tratamos de establecer un concepto enrai zado con el dete rm inismo geo
gráfico , sino m uy al contrario , una relación dialéctica entre ecologia y relaciones de producción . 

2 , - Gode lier , M , :  Econom fa , fetichismo y religion en las sociedades prim itivas , E d. Siglo XXI , M adrid 1 9 7 4 .  

3.- Leroy-Gourhan , A . : El gesto y l a  palabra , E d .  d e  l a  Univ . Central d e  Venezuela , Caracas 1 9 7 2 .  

4 . - En lo que se refiere a este paso , n o  ten e m os noticias d e  que fuera utilizado en esta fase , por cuanto e n  
ninguno de los yacimientos d e  s u  ámbito aparecen cerám icas griegas fechables e n  los siglos d e  iberización 
plena, Por e l  contrario si sabemos que en época romana constituyó una de las principales vias del Levante 
com o oeñalan los estudios de B lazquez Delgado y B lazque z Jimena -;obre el Itinerario Antonino ( B lazquez Del
gado , A. y B lazquez Jimena , A . : Vias rom anas de Sevilla a Córdoba por Antequera , de Córdoba a Cástula por 
Epora , de Fuente de la Higuera a Cartagena y de Cartagena a Cástu l a ,  1 1].  S .  E .  A. 1 1 , 5 9 ,  M adrid 1 9 2 3 ) .  

5 , - P linio XV-8 , XVII-3 1 ,  XVII-93 y XVIII-66 (Garcia y Be llido , A . : L a  España d e l  siglo I d e  nuestra Era 
(segdn M ela y P linio ) ,  Ed. Espasa Calpe , 5 e d . , M adrid 1 9 7 7 , pp . 16 7 ,  1 72 y 1 7 3 ) .  Strabón III-2-6 (Garcia 
y Bellido , A . :  España y los españoles hace dos m il años , segun la 1 1Geographia11 de S trabón , Ed. Es pasa Cal
pe , M adrid 1 976 , p .  74), 

6 , - Pensamos que con este término de Turdetania se cubrfa por parte de estos autores e l  Alto Valle del Gua
dalquivir , ya que como des pues veremos , algunas de sus ciudades son citadas como pertenecientes a esta re
gión . 

7 . - Higueras Arnal , J . :  El Alto Guadalquiv ir , estudio geografico , C , S . I . C . , Zaragoza 1 96 1 , p .  1 6 9 .  

8 , - V e r  fundame ntalm ente Dom ergue , G .  y Tamain , G . :  Note sur le distrit m inier d e  Linares-La Carolina 
( Jaen , Espagn e )  dans I' antiquité , extrait des 11M e langes u e prehistoire , archeocivilisation et etnologíe" offerts 
a A. Varagnac , Paris 1 97 1 .  

9 . - Hiqueras Arnal , J . :  E l  Alto Guadalquivir • • •  , op . cit . nota 7 .  
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1 0 , - Higueras Arnal , J , :  El Alto Guadalquivir, , , , op, cit , nota 7 ,  El citado autor señala que a la altura de 
Andujar el rit m o  de la falla es de SO-N E ,  m ientras una vez que pasa la señalada linea de cerros presenta una 
direcci6n hacia el S E ,  

1 1 . - M arx , C . : E l  Capit a l ,  Ed, Fondo d e  Cultura Econ6m ica , M éxico 1 9 7 3 ,  p .  303 , T ,  l ,  

1 2 . - P la Ballester ,  E , :  Instrumentos d e  trabajo ibéricos e n  l a  regi6n Valenciana , 1 1 Est , Econ . Ant . Penins , 
lberica11 , Barcelona 1 96 8 ,  pp , 146 y 1 4 7 ,  

1 3 . - Violant , E . :  Un arado y otros aperos hallados e n  Valencia y s u  supervivencia en l a  cultura popular es
paño l a ,  1 1 Zephyru s 1 1 , IV, Salamanca 1 9 5 3 ,

' 
pp, 1 1 9  y ss, Caro Baroj a ,  J, : Los arados españoles , sus tipos y 

repartici6n , 1 1Rev , Dialect , y Tradic , Popu l ,  1 1 , V ,  M adrid 1 943 , 

1 4 , - B lanco , A , :  El aceite en los albores de la Hª de España , 1 1 0retania1 1 , 1 0 ,  Linares 1 962 , pp. 1 3 8  y s s ,  

1 5 , - Gosse , G , :  Las m inas y e l  arte m inero e n  España , 11Am purias 1 1 , IV , B arcelona 1 942 , p .  56 , 

1 6 , - Strab6n l ll-2-9. (Garcia y Bel lido , A, : España y los españoles , , , ,  op, cit . nota 5 ,  p, 92 ) ,  

1 7 . - Gosse , G , :  Las m inas y e l  arte . .  , ,  op, cit . nota 1 5 ,  p .  56 , 

1 8 , - Roca , M , :  Un horno prerromano en Guadalimar del Caudillo (Jaen) , 1 1Pyrenae1 1 , 1 1 ,  Barcel ona 1 9 7 5 , 
pp. 1 7 1 y 1 7 2 .  

1 9 . - Marx , C , : Formaciones economicas precapitalistas , E d ,  Ciencia Nueva , M adrid 1 96 7 ,  

20 , - Amín , S . :  Sobre e l  desarrollo desigual de las formaciones sociales ,  Ed , Anagram a ,  Barcelona 1 974 , 
p, 6 7 ,  Reproducimos el texto completo por su importancia: 1 1 E l  an<ilisis de una formaci6n social debe girar 
en torno al m odo de formaci6n del excedente , , ,  a las eventuales transferencias de excedente hacia otras for
m aciones y a la distribuci6n interior entre las diferentes partes interesadas " ,  

2 1 . - Roca , M , :  Un horno prerromano , , ,  op, cit , nota 1 8 ,  

22 , - Adem <i s  del horno estudiado por Roca , habr!a que recordar las casas del poblado d e  l a  Bastida y las ca
sas del poblado m inero de Riotinto en que B lanco señalaba hornos para la fundici6n del me tal ( B lanc o ,  A , , 
Luzon , J . M , y Ruiz M at a ,  D . :  P anorama tartésico de Andaluda Oriental , 1 1V Sym p ,  lntern , Preh , Penins . 1 1 , 
Barce lona 1 96 9 ,  p. 1 55) , 

2 3 , - B lanco , A , , Luzon , J , M , y Ruiz M ata , D . :  Panorama tartésic o , , , ,  op, cit . nota 2 2 .  

24 . - Blanc o ,  A . , Luzon , J , M , y R.uiz M ata , D . :  Panorma tartésico , . , ,  op, cit . nota 2 2 .  

2 5 , - Vigil , M . :  Edad Antigua ,  Ed . Alianza , M adrid 1 9 7 3 ,  p ,  2 56 ,  

26 , - Mangas , J , :  Servidumbre en la Bética Prerromana , inédito, 

2 7 , - As! se prodr!a entender e l  texto de P linio XXXIII-97 (Garcia y Be llido , A . : La España del sig lo , , , ,  o p ,  
cit.  nota 5) c o m o  en general todas l a s  citas q u e  hablan d e  la explotaci6n de l a s  m inas p o r  l o s  cartagineses , 

2 8 , - Efectivamente el nivel arqueol6gico apenas ha sido tratado , en este sentido , si se tiene en cuenta que los 
resu ltados que vamos a ofrecer son fruto del an<ilisis de m uy pocas excavaciones ,  se com prenderá que bási
camente se trata de afrontar un problema de una forma nueva y que por consiguiente e l  horizonte que queda 
abierto significaran muchos años de investigaci6n hasta darlo por muy profundizado, 

29 . - E l  concepto de 1 16ppidu m 1 1  lo tomamos de Arribas y Garcia B e l l ido ( Arribas , A . : Los Iberos , Ed , Aym a ,  
Barcelona 1 96 7 ;  Garcia y Bellido , A. : Arte Ibérico ,  Parte 11 , Vol , 111 , T .  1 ,  de "Historia de España" dirigi
da por M enendez Pida ! ,  Ed, Espasa Calpe , M adrid 1 96 3  (2ª Edc , ) , p,  3 96 ) ,  

20 , - F orte a ,  J ,  y Bernier , J , : Recintos y fortificaciones ibéricos e n  la Bética , 1 1M e m ,  Se m ,  P reh, Arq , 
Salamanca" , 1 9 7 3 ,  pp, 28 y s s ,  

3 1 , - Sobre este particular Garcia y Bellido ofrece algunos casos (Garcia y Bellido , A, : Arte Ibérico , , , ,  op, 
cit ,  nota 2 9 ,  pp, 414 y ss , ) , Por otra parte Bosch Gimpera llega a señalar u n  tipo de poblado con torre en el 
centro (Bosch Gimpera , P , :  Prehistoria de Europa , Ed, Istm o ,  M adrid 1 9 76 , p, 888 ) ,  

3 3 . - Para Giribaile ver Gongor a ,  M , :  Viaje literario por las provincias d e  Granada y Jaé n ,  1 1 Lope de Sosa1 1 , 
Jaén 1 9 1 5 ,  Para el castro de la M agdalena ver Garcia Serrano , R . :  Carta Arqueol6gica de la provincia· de 
Jaén , Tesis Doctoral Inédita , Granada 1 96 9 ,  p. 149.  Para Cerro Bal lesteros y Erm ita de la Consolaci6n ver 
Lantier , R . :  El Santuario ibérico de Castellar de Santisteban , 1 1 Com , lnv , Paleon t ,  y Preh , 1 1 , M adrid 1 9 1 7 ,  
pp, 3 3  y 1 8 .  

3 2 , - G i l  M ascare l l ,  M . :  Yacim ientos ibéricos e n  l a  regi6n valenciana , Resumen d e  Tesis Doctoral , Valencia 
1 9 7 1 '  p .  1 2 .  
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34 . - Para Castellar v�ase Lantier , R . : El Santuario ib�rico • • •  , op. cit.  nota 3 3 ;  para el Collado de los Jar
dines ver Calv o ,  l. y Cabr� , J . : Excavaciones arqueol6gicas en el Collado de los Jardines , " J. S . E . A . " ,  8 y 
22 , M adrid 1 9 1 7  y 1 9 1 9 .  Asimismo conviene consultar: Blazque z ,  J . M . :  Aportaciones al estudio de las reli
giones primitivas en España , 1 1 A . E .  Arq . 1 1 ,  XXX , M adrid 1 9 5 7 ; Blazquez ,  J . M . :  Los santuarios ib�ricos en 
la provincia de Ja�n , 110retania1 1 , 2 ,  Linares 1 96 0 ;  N icolini , G . :  Les bronces figur�s des santuaries ib�riques ,  
"Press. Univ . France11 , París 1 96 9  y la reciente M e m oria de Licenciatura , in�dita , de M .  M olinos. 

3 5 . - La bibl iograf!a para Cástula es m uy amplia ; si tuvieramos que destacar alguna que nos interese de!ócic e ' 

punto de vista que estudiamos convendr!a resaltar B lazque z ,  J . M . : .Cástulo I ,  1 1 Act . Arq . H isp . 1 1 ,  8 ,  M adrid 
1 9 7 5 .  

36 . - Para e l  recinto de lbros v�ase Gongora , M . :  AntigUedades prehist6ricas de Andaluc!a , M adrid 1 96 8 , p .  
9 1 ,  y para el Cortijo del Ahorcado v�ase Sandars , A . : Apuntes sobre la apellidada 11M ina d e  la P lata" pr6xima 
a Baeza , M adrid 1924. 

3 7 . - Además se habla de algunos yacim ientos como la Ventorrilla , cerca de Jaba lquinto. 

38 . - Blanc o ,  A . : Excavaciones arqueol6gicas en la provincia de Ja�n , 1 1Bol . lnst . Est . Gienn . 1 1 ,  22 , Ja�n 1 9 59 
pp. 89 y s s .  

39 . - Fernandez Chicarr o ,  C . : Prospecciones arqueol6gicas e n  l o s  t�rm inos de H inojares y La Guardia , "Bol . 
lnst. E st .  Gienn . " ,  6 ,  Ja�n 1 9 5 5 ;  Fernandez Chicarro, C . : Prospecciones arqueol6gicas en los t�rminos cie 
Hinojares y La Guardia , 11Bol . lnst . Es t .  Gienn . 1 1 ,  7 ,  Jaen 1 9 5 7 .  Asimismo v�anse los resúmenes de las cam
pañas de Blanco en Blanco , A . : Excavaciones arqueológicas • • •  , op . c it .  nota 38 y B lanc o ,  A . : Ori 3ntalia I I ,  
1 1A. E . Arq . " ,  XXXIII , M adrid 1 96 0 ,  p p .  3 y s s .  

40 . - Para T oya ver Cabr� , J . : E l  sepulcro d e  T oy a ,  " A .  E .  Arte y Arq . 1 1 ,  I ,  M adrid 1 92 5 ;  M erge lin a ,  C . de: 
Tugia , reseña de unos trabajos ,"Bol.  Sem . Arte y Arq . " ,  X ,  Val ladolid 1 943-44 , pp. 13 y ss. Para e l  Cor
tijo de: Alamo ver Carriazo, J .  de M . :  Esculturas hispánicas del Cortijo del Alam o ,  1 1 A . E . Arte y Arq . 1 1 ,  M a
drid 19 3 1 , pp. 16 5 y s s .  

4 1 . - Fernandez Chicarr o ,  C . : Viaje de prospección arqueol6gica por e l  t�rmino d e  P e a l  de Becerro , " B o l .  
lnst . Est.  Gienn . 1 1 ,  3 ,  Jaen 1 954 , p .  7 8 .  

42 . - Cansinos , Los Villares y Santa Potenciana son yacimientos conocidos desde antiguo que y a  hc.bian sido 
recogidos por Cean Bermude z  ( Cean Bermudez: Sumario de las antigUedades romanas que hay en España , 
M adrid 1 8 3 2 )  y por Romero de Torres (Romero de Torres ,  E . :  Catálogo de monumentos hist6ricos de la pro
vincia de Ja�n , M anuscrito in�dit o ,  1 9 1 3 ) .  P laza de Ar m as en Sevilleja fue descubierta durante nuestras in
vestigacione s ;  Teba la Vieja , Cabezo de Córdoba y T orreparedones los tomamos de Forte a ,  J. y Bernier , J . �  
Recintos y fortificaciones • • •  , op. cit . nota 3 0 .  Obulc o ,  Urgao y e l  Cerro d e  las Torres cuentan con innume
rables hallazgos de materiales pero sin publicar en su mayor!a. P or últi m o ,  las identificaciones las hacemos 
siguiendo a Tovar , A . :  lberische Landeskunden , 1 1Verlaq Valentin1 1 • Baden-Baden 1 974 . 

43 . - De igual forma que en la nota anterior P laza de Armas en Nueva Carteya , el Lader6n , El Cerro de l M in
guillar , Torremocha y e l  Cerro de la Cruz en Almedinilla , los tomamos de Forte a ,  J .  y Bernier , J . : Recintos 
y fortificaciones • • • , op. cit . nota 30. En los demas casos , excepto La Guardia ( B lanco,  A . :  Excavaciones 
arqueolcfgicas • • •  , op. cit . nota 38) y La Bobadilla (M aluquer , J . , P icaza , M .  y Rincon , M . A . de l :  La necr6-
polis ibérica de La Bobadilla (Jaen ) ,  1 1Progr .  lnvst . Proth. 1 1 ,  Barcelona 1 9 7  3) en que han sido publicadas sus 
necr6polis , los demas yacim ientos no cuentan con publicac ión importante; algunos co m o  Encina Herm01,;a son 
conocidos desde los principios de siglo y otros como P laza de Armas en Jaen han sido descubiertos hace pocos 
años . 

44 . - Todos los recintos de la provincia de Córdoba los tomamos de Forte a ,  J. y Bernier , J . :  Recintos y for
tificaciones • . •  , op. cit . nota 3 0 .  

45. - Recio , A .  y Fernandez Chicarro ,  C . :  L a  colecci6n d e  antigUedades del P .  Fr. Recio , 1 1Bol.  Ins t .  Est . 
Gienn. " ,  20 , Jaen 1 9 59 , pp. 1 2 1  y s s .  

46 . - Rec i o ,  A .  y Fernandez Chicarro, C . : La coleccidh d e  antigUedades • • •  , op . cit . nota 4 5 ,  p .  22 . 

47 . - Tomadas de Recio , A. y Fernandez Chicarro, C . : La coleccidh de antigUedades • • •  , op. cit . Recogidos 
por nosotros como e l  Cerrillo del Rey , o gracias a la información de aficionados ,como e l  caso de Recinto de 
Cerro Guinea al que amablem ente nos acompañ6 D. Rafael Lazcano. 

48 . - Recogido por nosotros. 
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4 9 , - S ,  Cristobal , La Pedriza y La Sierre zuela fueron descubiertos en las prospecciones que realizamos ; Los 
Corralejos son citados por Gongora , M , :  Antiguedades prehist6ricas , , . ,  op, cit . nota 36 , p .  9 1 ,  

50 , - T omado de Forte a ,  J .  y Bernier , J . :  Recintos y fortificaciones , , , ,  op. cit . nota 3 0 ,  

5 1 . - Tomado de Fortea , J .  y Bernier , J . : Recintos y fortificaciones , , , ,  op , cit.  nota 30 , 

52 . - Igualmente tomado de Fortea , J. y Bernie r ,  J . :  Recintos y fortificaciones . , : , op, cit.  nota 3 0 ,  

53 . - Com o ya señalamos ante s ,  s o l o  se ha excavado su necr6polis, 

54 . - Para Los Yesares y E l  Pedroso ver Reci o ,  A .  y Fernandez Chicarro , C . :  La colecci6n de antigüedades • •  

op. cit .  nota 46 , E l  Cerro de las P a lomas es inédito, 

5 5 , - Tanto uno como otro son médltos , 

56 , - Ver Rec i o ,  A. y Fernandez Chicarro , C , :  La colecci6n de antigüedades . .  , ,  op, cit . nota 46 ,  

5 7 . - E l  M ortero e s  inédito y s u  antigüedad parece ir mas alla' de l a  fase ibe'r ic a ,  

58 . - N os referimos a Los Patos , Baños d e  la M uela y l a  Puerta Norte (esta romana) ( Blazquez , J . M , :  Cástulo 
I ,  op, cit.  nota 35) y M olino de Caldona (Arribas , A, y M olina Fajardo , F . :  La necr6polis ibérica de l M olino 
de Caldona (Finca Torrubia) (cam paña de 1 96 8 ) ,  "Oretania " ,  28-3 3 ,  Linares 1 96 9 ) .  

5 9 . - Tomado d e  Acedo , M , :  Cástulo: estudio histórico acerca d e  la creacion , vida y existencia d e  esta antigua 
ciudad y sus relaciones con Linares ,  M adrid 1 902 , 

6 0 , - Señalada en el Itinerario Antonino 402-6 , 

G l . - Este podría ser el caso de Obulco y los recientes hallazgos de Cerro B lanco (Porcuna) ,  o los im portantes 
restos del Cerro de la T,orre en e l  cortijo de M equiz ( Iliturgi) y los continuos hallazgos de los alrededores de 
Arjona (Urgao ) .  

62 , - Strabon III-2-2 , (Garcia y Be llido , A . :  España y los españole s . , , ,  o p ,  cit , nota 3 5 ,  pp. 7 0 ) ,  

6 3 , - Recio , A ,  y Fernandez Chicarr o ,  C . :  La colección de antigüedades . .  , ,  op, cit . nota 46 , p .  1 4 1  

6 4 , - Ambos yacimientos fueron descubiertos en l a s  investigaciones previas a este trabajo , 

6 5 , - Seglin tene m os noticias por grupos arqueol6gicos de la c iudad de Andujar, En nuestra opinión se hace ne
cesario una intensa investigaci6n , a nivel de ;>rospecciones por aquella zona , fundam entalmente en e l  piedemon
te de Sierra M orena , 

6 6 , - Sandars , A . : Notas sobre las llamadas " piedras letreras" que se encuentran en Sierra M orena al poniente 
de Baños de la Encina , 1 1Bol.  Real Acad. Hist . 1 1 ,  LXIV, M adrid 1 9 1 4 ,  pp. 557 y s s .  

6 7 . - Actualmente se e s t á  investigando en e l  m is m o  sentido este limite en la T e s i s  Doctoral de M .  Molinos . 

6 8 , - Asl Fortea y Bernier llegaron a encontrar restos de plom o en algunos de ellos ( Forte a ,  J .  y Bernier , J . :  
Recintos y fortificaciones . , . ,  op. cit.  nota 30) concretamente en Las Vistillas y e n  e l  1 1 oppidu m 1 1  de la P laza 
de Armas de Nueva Carteya, 

6 9 . - He 1 1 1  ' ' "  encontrado restos de antiguas m inas (a veces explotadas hasta hace pocos años) cerca del Cerrillo 
del Rey y del Cerro de la Casa del Capitán. 

70 , - Véase para la primera Blazque z ,  J . M . :  Cástulo 1 ,  op , c it .  nota 3 5 ,  tumbas nQ VI , VII y XIX . y para la 
segunda Bhnco, A . : Orientalia l l ,  op , cit.  nota 3 9 .  

7 1 . - P a r a  l a  tumba de Cástulo que citamos véase Blanc o ,  A . : E l  ajuar de u n a  tumba d e  Cástu lo , 110retan ia1 1 , 
1 9 ,  Linares 1 96 5 ,  y añadase a esto las dos vasijas de Giribaile calificadas por Fortea y Bernier c orno del siglo 
VI a. JC. 

72 , - Tarrade l l ,  M , :  Ensayo de estratigraHa com parada y de cronologla de los poblados valencianos , 1 1 Saitabi11, 
XI , Valencia 1 96 1 ,  pp. 3 y ss, 

7 3 , - Diodoro 2 5- 1 0  (Font. Hisp, Ant , IIl pp. 1 0  y 2 3 4 ) .  

7 4 . - Livio 32- 2 1 -6 (Font , H i s p .  Ant . I I I  pp. 1 7 5  y 34 1 ) ,  

7 5 . - Tal y como demuestra l a  M em oria d e  Licenciatura d e  M .  M olinos , inédita, 

76 . - Tres en Cástu l o ,  tres en las Campiñas , en la zona Oeste del Valle y dos en la Depresión del Guadiana 
M enor . 

283 



ARTURO RU!Z RODRIGUEZ 

7 7 . - Tal y como muestra.'! los trabajos de Cabr� , lo que lW niega desde nuestro punto de vista el merito de es
tos primeros investigadores de la Prehistoria y Protohistoria española; queremos decir con e l lo que su valor 
radica en habernos legado unos materiales sin los cuales hoy seria muy dificil investiga r ,  pero que en cierto 
m odo fueron atrapados por un concepto simple y poco cientifico de la arqueologta, 

7 8 . - Asi nos parece por las técnicas que nos describen en sus publicaciones los descubridores d e  Cástula y La 
Bobadilla.  

7 9 . - M i entras para M aluquer esta cerámica no tiene validez t i pol6gica y por el m ismo hecho,no la cataloga en 
La Bobadilla , para Cuadrado se entronca a la tradicion tartésica y, aunque distint a , ofrece características dife
renciables en el Alto Valle del Guadalquivir (Cuadrado, E . :  Origen y desarrollo de la cerámica de Barniz Rojo 
en el mundo tart�sic o ,  "V Symp. Internac , Preh, Penin , 11 ,  Barcelona 1 96 9 ,  pp. 2 5 7  y s s , ) ,  

80 . - Asi hemos com probado que las tipologtas em pleadas p o r  l o s  distintos autores e n  las excavaciones de sus 
necrópolis son distintas. 

8 1 . - En la Cámara de La Bobadil la , en la de Baños de la M uela y, por supuesto , en la Cámara de T oya , en
contramos ese problem a ,  dándose e l  caso de que precisamente son las m a's ricas de cada una de sus necrópolis . 

82 . - Rodríguez Adrados , F . :  La Fides Ibérica , 1 1Emerita1 1 , XIV, Madrid 1 948 , p ,  1 6 9 .  

8 3 . - As! l o  define Mangas ( M angas , J , :  Servidumbre e n  l a  . . .  , o p ,  cit . nota 2 6 ) .  

84 , - Desde Cabré a B lazquez ( Cabré , E . :  El Sepulcro d e  . .  , ,  o p ,  c i t  nota 4 0  y B l a zque z ,  J . M . :  L a  Cámara 
sepulcral de Toya y sus parale los etruscos , "Oretania" , 5 ,  Linares 1 96 0 ,  pp. 2 3 5  y ss. ) ,  
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