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Los materiales arqueol6gicos que damos a conocer en este trabajo son fruto de hallaz
gos fortuitos, debidos a las tareas agrlcolas, que se efectdan de manera peri6dica en 
el lugar denominado 1 Cerro Alcaléi'. 

En este sitio, se encuentra un yacimiento bastante conocido para la arqueolog{a local e 
incluso peninsular. El 'Cerro Alcalá' durante la Edad Media, recibla el nombre de 'He
redamiento de Recena', donde se ubicaba una aldea que, al parecer, concedi6 Alfonso 
X en 1253 a la localidad de Baeza 1 • De los abundantes restos arqueol6gicos que apare
cen en su superficie, tenemos noticias por M. Gómez Moreno2, quien nos dice que en 
este sitio apareci6 el célebre vaso de plata hallado en 1618, y al que, erróneamente, 
se ha venido llamando 1 de Cástulol . Esta vasija, de forma parabólica, con tenia 6 82 de
narios, romanos e ibéricos, no posteriores al año 90 a.C. ; en su borde exterior, pre
sentaba una inscripción en caréicteres ibéricos, grabados con puntos, cuya lectura es 
ipterpretada de modo diferente, segdn uno u otros investigadores: M. Gómez Moreno 
1J�.J!61cananike kiderobeen11; Pto Beltrán 11ganenike kiderobeen11, y J. Maluquer de Mo
tes 11Kananike Kiterekuan 113• De este yacimiento, proceden también, diversas escultu
ras de tipo animaUstico, as{ como fragmentos de interesantes capiteles y columnas. 
Gómez Moreno indica, además, que en este lugar, aparecieron los restos de un jarro 
'greco-fenicio', de cobre y plata, que form6 parte importante de la antigua colección 
Vives4• 

La importancia que hubo de tener este enclave en la antigüedad, está fuera de toda duda; 
sin embargo, no existen referencias de ningdn tipo, que puedan relacionar lo con el no m. 
bre de alguna ciudad conocida. M. Gómez Moreno, pensó que pudiera tratarse de 1 Eris!!_ 
na1, lugar en el que el caudillo lusitano Viriato acorraló al general romano Fabio Ser
viliano. Esta hip6tesis se basa en un r6tulo de ánfora, fechada en el año 154 a. C. , donde 
parece leerse la palabra 11lresanum 115 • En este sentido, no sirven de mucha ayuda dos 
inscripciones procedentes del 'Cortijo de Caniles' , relacionado al conjunto de 1 Cerro 
Alcalá'; en la primera de ellas, conservada en el M use o Arqueológico Nacional y reali
zada en piedra de jaspe, con O, 48 m. de longitud y O, 38 m. de ancho, cuyas letras se 
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encuentran en perfecto estado, se presenta un texto cuya lectura y reconstrucción no es 
problemática: CORNELIO. C./ L. VETULO. IIV 1 NTIF. CAESARI/ PRIMO/ NELIA. 
L. F. VXOR/ T. MORTEM 11/. Que transcrita serta: l(C.) Cornelio C(aii) (Filio) (Ga) 
Heria) Vetulo I1 V(iro) (Po)ntif(i) Caesari(s) Primo (Cor)nelia L(ucii) f(ilia) uxor {pos)t 
mortero'. Es decir, 11su esposa Cornelia, hija de Lucio (dedica esta !&pida), después de 
su muerte, a C. Cornelio Vetulo Primo, hijo de Cayo, de la tribu Galería, que fue duurn. 
vir y ponUfice del César116• La segunda que también se encuentra en el Museo Arqueo
lógico Nacional, donde existe un vaciado en yeso de la misma. De acuerdo con las ca
racterísticas epigráficas de las letras, puede fechar se en el siglo I d. C. El texto con
servado es el siguiente: M. PVPLICIVS. STEPHA/PVBLICIA L. ARBVSC ... / ..... 
. / FABlA L. L. VNINI/ //. Su transcripción puede ser: 'M(arius) Publicius Stepha(nus) 
Pub licia I(iberta) Arbusc(ula) ...... Fabia Uucii) L{iberta) UninHta)'. Es decir, "Ma-
rio Pub licio Estefano, la liberta Pub licia Arbuscula (y) Fabia Uninita, liberta de Lucio 
... (la dedican)". Probablemente aluda esta inscripción a la unión de unos libertos para 
ofrecer la M pida a su antiguo amo y agradecer le que les hubiera concedido la libertad 7• 

En consecuencia, las referencias a hallazgos y noticias que se conocen de este yacim ien. 
to, son abundantes; sin embargo no existía ninguna que evocara vestigios prehistóricos 
y, en absoluto, tampoco otras que hablaran directamente de la Edad del Bronce. Por 
otro lado, conocemos que el Profesor Ripoll, efectuó algunas catas de sondeo en una de 
las laderas, aunque los resultados obtenidos siguen sin publicarse. También, el Profe
sor J. Maluquer, en sus continuadas prospecciones por el Alto Guadalquivir, visitó el 
yacimiento encontrando algunas 'cerámicas a mano pintadas'. Ast pues, los materiales 
cerámicos y metálicos que se estudian seguidamente, vienen a ampliar el espectro cro
nológico y cultural del yacimiento, convü:oti�ndolo en un jalón más, para el conocimien
to del Bronce Final en esta región del Mediodla peninsular. 

LOCALIZACION 

El yacimiento se sitúa a la altura del Kilómetro 13, y en el borde izquierdo de la carre
tera que conduce de Mancha Real a Jimena; su mayor extensión, pertenece al término de 
Torres, aunque también ocupa parte del de Jimena. Los restos arqueológicos suelen a� 
recer sobre una ser1e de altozanos, por encima de los 800 metros sobre el nivel del mar 
que se encuentran delimitados por una serie de pequeños arroyos que desembocan en el 
do Torres, subsidiario del Guadalquivir, en su tramo alto. Las coordenadas del yaci
miento serían 379 501 de latitud norte, y 3º 31' 10" de longitud oeste, según la hoja nú
mero 926 (Menglbar) del Mapa Topogrdfico Nacional, a escala 1:50.000 editado por los 
Servicios Geográficos del Ejército. 

CIRCUNSTANCIAS DE LOS HALLAZGOS 

Gran parte de las laderas del 1 Cerro Alcalá' han sido roturadas; en ellas se han realiza
do una serie de terrazas escalonadas, que se han plantado de olivos. Durante largo tiern. 
po, estos estrechos bancales se labraron con el método tradicional de arado romano, 
por lo que el sustrato no se vio afectado en demasía. Actualmente, aquel arcaico uten
silio ha dejado de utilizarse, sustituyéndose por máquinas más potentes y pesadas, co
mo los tractores. El resultado de este proceso ha sido que la tierra trabajada ahora en 
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profundidad , y las terrazas por su causa y el arroyamiento , han comenzado a retroce
der y a desmoronarse. La conjunci6n de estos fen6menos naturales y artificiales , mo
tivaron la aparici6n de sepulturas que , en la mayoria de los casos , han resultado des
trozadas para desaparecer poco despues. 

Por las descripciones y noticias recogidas de los mismos agricultores de la zona , sa
bemos que esas sepulturas , corresponder1an en los casos más superficiales , a enterr� 
mientes de incineraci6n ib�ricos , con ajuares ricos en cerámicas de tipolog1a griega , 
y cuyos restos son adn visibles en superficie8 • Más recientemente , se han hallado ve� 
tigios de otro tipo de enterramiento , situado probablemente en niveles arqueol6gicos 
más profundos , en una altura inferior a los anteriores , siempre y cuando no nos encon
tremos ante una estratigrafia horizontal. Estas sepulturas , parece que están constitui
das por pozos más o menos profundos , en cuyo interior se depositaron una o varias ur
nas , que contenian las cenizas del difunto; los recipientes cinerarios , se cubr1an con 
platos , mientras que el ajuar se situaba junto a aquellos. Los restos inventariados pro
ceden de dos de estas sepulturas , y concretamente , lo representado en las dos prime
ras figuras corresponde a una de ellas , mientras que las restantes a la otra 9 • 

INVENTARI010 

l.- (Fig. 1:1). Urna de cuerpo ovoide , fondo plano y cuello indicado , de forma tronco
c6nica con decoraci6n de dos suaves acanaladuras ,  labio ligeramente abierto. La su
perficie exterior de color grisáceo , está muy bien bruñida; la pasta presenta una tex
tura escamosa y desgrasan te medio a grueso , fundamentalmente calizo. Dimensiones: 
0boca , 150 mm. ; 0 fondo , 86 mm.; altura , 238 mm. ; grosor medio de las paredes , 12 
mm. 

2.- (Fig. 1:2). Plato o cuenco , borde corto y saliente , indicado al exterior por una sua
ve carena , y al interior por una acanaladura. El cuerpo , presenta forma de casquete 
esMrico , y la base ofrece un 6nfalo. La superficie es de color beige , estando bien bru
ñida. La. pasta , de textura compacta , desgrasante fino y excelente cochura. Dimensio
nes: 0 boca , 168 mm. ; altura , 56 mm.; grosor medio de las paredes , 6 mm. 

3. - (Fig. 1:3). Fuente con carenaci6n alta , borde recto y saliente , carena muy marcada 
por fuerte hombro exterior y suave acanaladura interior. Superficie de color amarille!l 
to y bruñido intenso , pasta de textura compacta y desgrasan te fino. Dimensiones: 0 bo
ca , 262 mm. 

4.- (Fig. 2:4). Urna de cuerpo ovoide , fondo aplanado y cuello indicado recto y ligera
mente saliente. Superficie exterior de color claro , muy bruñida; pasta grisácea y tex
tura harinosa. Dimensiones: 0 boca , 137 mm. ; altura , 204 mm.; grosor medio de las 
paredes , 14 mm. 

5. - (Fig. 2:5). Cuenco de casquete esMrico y carenaci6n alta. La carena delimita una 
parte superior del vaso , convexa. y de paredes cortas , con borde de labio ligeramente 
abierto. La superficie exterior es clara , beige , bruñida; pasta con textura harinosa y 
color negruzco. Dimensiones: 0 boca , 120 mm. ; altura , 50 mm.; grosor medio de las 
paredes , 6 mm. 
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Fig. l. Primer enterramiento: urna y platos. 
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Fig. 2. Primer enterramiento: urna y platos. 
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6.- (Fig. 2:6). Fuente con carenaci6n alta, muy marcada, delimitando un tercio supe
rior del cuerpo, con paredes rectas y salientes. En el interior se delimita esta parte 
del resto de la vasija por una fuerte acanaladura. La superficie, rojiza, presenta un 
bruñido muy intenso; la pasta de textura escamosa y desgrasante fino. Dimensiones: 0 

boca, 244 mm. 

7. - (Fig. 3:7). Urna de cuerpo ovoide, fondo plano y cuello claramente marcado, pare
des rectas y ligeramente abiertas. Superficie griséicea de bruñido intenso, la pasta de. 
textura escamosa y grueso desgrasante calizo. Dimensiones: 0 boca, 154 mm. ; altura, 
241 mm.; grosor medio de las paredes, 12 mm. 

8. - (Fig. 3:8). Plato con carenación alta y marcada, que delimita un cuerpo inferior en 
forma de casquete esf�rico; la parte superior presenta las paredes cortas y convexas. 
La superficie, de color beige, esta bruñida, con mayor intensidad en el interior del va
so. La pasta, negruzca, con textura escamosa y desgrasante medio, calizo. Dimensio
nes: 0 boca, 144 mm.; altura, 34 mm.; grosor medio de las paredes, 6 mm. 

9.- (Fig. 3:9). Plato con carenaci6n alta, muy marcada;parte superior del cuerpo, es
trecho, de paredes convexas; la parte inferior con forma de casquete esMríco, algo m<ls 
apuntado que en el caso anterior. Superficie de color claro y fuertemente bruñida. Pa2_ 
ta negruzca y textura escamosa. Dimensiones: 0 boca, 123 mm, ; altura, 41 mm. ; gro
sor medio de las paredes, 5 mm. 

10.- (Fig. 4:10). Urna� de cuerpo ovoide, fondo plano, y cuello claramente indicado, con 
paredes convexas y borde saliente. Superficie, beige, bruñida; pasta, gris&cea y textu
ra escamosa. Dimensiones: 0 boca, 120 mm,; altura, 104 mm.; grosor medio de las 
paredes, 12 mm. 

11.- (F ig. 4:11). Plato o fuente carenada, con cuerpo levemente curvo y fondo con ónfa
lo. Lá Itnea de carenaci6n delimita un cuerpo superior de paredes cortas, convexas y 
borde saliente, presentéindose muy marcada. La superficie de color beige oscuro, esM 
muy bruñida, y la pasta, de color gris&ceo, presenta una textura harinosa, Dimensio
nes: 0 boca, 164 mm.; altura, 28 mm.; grosor medio de las paredes, 8 mm. 

12.- (Fig. 4:12). Ffbula de codo en excelente estado de conservación, faltdndole la agu
ja, que parece haberse perdido reciente m ente. El codo se si tila en el centro del puente 
por lo que los brazos son de id�nticas dimensiones, siendo su sección lenticular. El m u!:, 
lle conserva tres vueltas. A lo largo del puente se desarrolla un motivo decorativo in
ciso, de Uneas y puntillado, que conponen un sencillo enrejado. Dimensiones: longitud, 
95 mm.; altura m&xima, 38 mm.; 0 mi'Íximo de la sección del puente, 8 mm. 

PARALELOS Y CRONOLOGIA 

Las cerámicas que acabamos de describir, reflejan una tipologia perfectamente docu
mentada en muchos yacimientos meridionales y del Levante peninsular. En este sentido, 
los cuencos, platos y fuentes de carenación alta, aluden a un momento claro de Bronce 
Final, al igual que las urnas de fondo plano. Dentro de aquel tipo general, englobaria
mos las denominadas 'fuentes de boca ancha' , que ya fueron destacadas, como propias f 
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Fig. 3. Segundo enterramiento: urna y platos. 
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Fig, 4. Segundo enterramiento: urna, plato y fíbula de codo. 
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del horizonte final de la Edad del Bronce levantino1 1; como demuestran los hallazgos de 
Vinarragell12; Saladares, en sus niveles inferiores (fases I-Al y I-A2) que se fecharon 
entre los años 800 y 700 a.C.13, y que son los que se presentan 'limpios' de materiales 
cer!Ímicos torneados. De esa misma región, debemos citar los hallazgos del horizonte 
I de la 'Peña Negra' en Crevillente, relacionado con lo hallsMttico y fechado entre 740 y 
650 a. C.14• 

De cualquier modo, este mismo tipo de vaso carenado, abunda en el Bajo Guadalquivir, 
sobre todo en los contextos que acompañan a la 'reUcula bruñidai1S, y que se conceptdan 
como propios de la fase inicial del Bronce Final del sudoesté6• Esta fase recibida una 
cronologta anterior a la de Levante, que se viene situando entre el siglo X y finales del 
VIII a.C. Ahora bien, estas fechas deben tomarse con la debida cautela, teniendo en 
cuenta que los lfósiles-gu{al, en cuestión, no reciben una datación semejante en uno u 

/ otro sitio de Andaiuda; as{ para Andaluda Oriental se ha propuesto para el horizonte 
de la retfcula, una cronología entre el 850 y 750 a. C., correspondiente a lo que se ha 
dado en llamar 'Bronce Final Il'17• 

Los ajuares ceréfmicos del 'Cerro AlcaM', en algunos de sus tipos, cabria relacionar
los mejor con los desenvolvimientos del Bajo Guadalquivir, donde en el Bronce Final, 
perduran unas fuentes muy poco profundas, que no abundan en el resto de Anda lucia 
Oriental, y que sin embargo, encontramos en estaciones del Alto Guadalquivir, como 
el 1 Castillo de Santa Catalina' , en Ja�n, de donde proceden algunos perfiles de vasijas 
semejantes18• Pero haciendo salvedad, de la profundidad de ellas, las fuentes carenadas 
de boca ancha las encontramos, en el sur, en la provincia de Sevilla: Cerro de Alhonoz, 
en su fase I19; Carmona, en el estrato 420; necrópolis de Setefilla21; poblado del Caram
bolo22 y Cerro Macareno, La Rinconada23• En la :Zona de Hue lva, se han recuperado ce
rámicas sem ejantes en el Cabezo de San Pedro2\ procedentes del estrato S. Los ha
llazgos en la provincia cordobesa no son menos abundantes, existiendo en los casi des
conocidos yacimientos de Izcar, Baena, y Cerro de las Vlrgenes, Castro del Rto25, as{ 
como en la Colina de los Quemados, a partir del estrato 1626• 

En Ja�n, ya se han citado los paralelos del Castillo de Santa Catalina27, a los que se unen 
los fragmentos recuperados en Cástulo28 y Los Villares, en Andújar29, procedentes aqu1 
del estrato I, de este yacimiento donde aparecieron junto a cerámicas torneadas30• M!Ís 
al sur, en Granada, los horizontes culturales paralelizables a la cerámica de Cerro Al
calá, se centradan en la Mesa de Fornes, donde parece existir un asentamiento de Bron 
ce Final y de inicios del Hierro31; en el Cerro de la Mora, Moraleda de Zafayona, fase 
¡3� en Los Infantes, Pinos Puente33, y quizá en Las Agujetas, cercano al anterior, donde 
recogimos materiales a mano de �poca semejante34• Tampoco podemos olvidar en esta 
misma provincia, y en ese mismo contexto, los materiales de la fase III del Cerro de la 
Encina, Monachil35; asi como los de los estratos basales delCerro delReal, en Galera36• 
Ya en Almerfa, destaquemos de momento, algunas cerámicas halladas en Alboloduy, 
en el Pefíon de la Reina37, donde incluso se ha señalado la presencia de ret1cula bruñi
da, por s�s excavadores 38• 

Respecto de las vasijas a mano con fondos planos, bruñidas o no, baste decir, que son 
elementos constantes en los yacimientos anteriormente citados y en niveles coetélneos, 
habi�ndose encontrado en diferentes asentamientos, como Ubeda la Vieja39, en Jaén, y 
Sevilla: Montemoltn, Marchena; Cerro de las Cabezas, Osuna;yCerro de la Camorra, 
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La Lantejuela 40. Este tipo de fondos m<Ís -perfil de tal6n- o menos acusado, suele coig 
cidir con vasijas cerradas, en su mayoria de carcícter grosero, aunque los casos de Ce
rro Alcalcí parecen indicar que los ejemplares bruñidos deben guardar dependencia con 
los complejos funerarios. En esta perspectiva habria que encuadrar las urnas procede!!. 
tes de la necr6polis de incineraci6n de Setefilla, dada a conocer por G. Bonsor y R. 
Thouvenot 4\ y revisada recientemente por Mª E. Aubet, donde se depositaron unas va
sijas de fondos semejantes, bruñidas total o parcialmente 42; estas urnas, aunque por lo 
general pertenecen al denominado 'vaso chardonl, presentan innegables concomitancias 
con alguna de nuestras formas, en especial en lo concerniente a la linea de carenaci6n, 
que separa la zona del· cuello del resto del cuerpo (Fig. 1:1), que es caracteristica de 
los ajuares de Setefilla. Por otro lado, no puede obviarse el hecho de que buena parte 
de estos ajuares aparecieron con cercímicas torneadas, que se relacionan en cierto sen:.. 
tido con las actividades fenicias en la zona del Estrecho; mientras que en Cerro Alcalcí 
no hay evidencias seguras sobre una asociaci6n semejante 43, a pesar de que como ya di
jimos m<Ís arriba, los materiales a torno en este sitio, suelen encontrarse superficial
mente. 

Sin mayor abundamiento sobre los paralelos cerdmicos y su contexto cronol6gico, el ig 
ter�s de los ajuares presentados ha de girar en torno a la fibula de codo (F ig. 4: 12). 
Este tipo meMlico se viene incluyendo en los corpus materiales del Bronce Final, desde 
que Almagro estudiara el dep6sito de la Ria de Huelva 44; las fibulas de Huelva presentan 
un puente con molduraciones, lo que las relaciona a los tipos chipriotas, aunque la ma
yor sencillez de los casos peninsulares pudiera indicar una fecha anterior45al siglo VIII46 

es decir, probablemente en el primer cuarto del IX a. C., como atestiguan algunas da
taciones de C-14 en dicho dep6sito47• Esta cronologia puede paralelizarse con la que a por, 
ta otra fibula de codo del tipo de las de Huelva, hallada en San Rom<Ín de la Hornija (Vi!. 
lladolid), con fecha de radiocarbono, entre 1010 y 870 a.C.48• El parang6n de estas fi
bulas con la de Cerro Alcalcí, no deja de ser interesante por cuanto la asimetria de los 
dos tramos de puente en aquellas, las aleja del puente con acodamiento central propio 
de este dltimo ejemplar. 

Atendiendo a esta caractertstica, otra fibula de codo se conserva en el Museo Arqueo
lógico Provincial de Granada, procedente de Monachil y que publicada por SchUlé9, se 
ha encuadrado recientemente en el Bronce Final I del Sudeste, con fecha entre el siglo 
XI a. C. y 850/750 a.C. 50. Las similitudes entre la fibula de Monachil y la de Cerro Al
cal<Í, se centran en el acodamiento central, en la secci6n lenticular de los respectivos 
puentes, y en que ambas presentan decorados los arcos. La decoración de los brazos 
de la pieza de Monachil consiste en tres estrechas bandas incisas, que est<Ín rellenas 
de trazos obUcuos. El caso de Cerro Alcalá, es algo m<Ís complejo, ofreciendo, tam
bi�n en incisión, zonas de lineas transversales paralelas, que delimitan campos figura
tivos de tricíngulos y rombos rellenos de trazos perpendiculares. Este sistema decora
tivo, nos recuerda inevitablemente los motivos que aparecen en los torques de Berzo
cana5\ encuadrados asi mismo en el Br once Final, y con una datación entre los siglos 
XII y X a.C.52. Estas fechas, si la relación con nuestra fibula es cierta, permite consi
derar al tipo de Monachil como algo m<Ís moderno, justificando asi su menor tamaño y 
asociación decorativa diferente. 

En cuanto a las relaciones mediterrcíneas de la fibula de codo, es necesario citar el pa
ralelo de Meggido Va53, con acodamiento central, que ofrece una fecha entre 1050-1000, 
muy cercanas a la datación de las fíbulas sicilianas de PanMlica II, en torno al 1100 a. 
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e. 54' y que hoy se situan dentro de la cultura slcula' entre los años 1050/1000 y 950/900 
a. C.5 5• Esta dltima cronología es interesante, por cuanto en el drea portuguesa aparecid 
una ftbula de codo del modelo de locchio' en el monumento funerario de Roca do Casal 
do Meio, que ha sido relacionada temporalmente con los ejemplares sicilianos5 6• 

CONCLUSION 

La importancia de los hallazgos presentados de CerroAlcaléi, estriba en el hecho de que 
nos encontramos con unos depósitos funerarios del Alto Guadalquivir, relacionados a un 
rito de incineración. En este sentido, conviene recordar que los restos de enterramien. 
tos correspondientes al Bronce Final, siguen siendo bastante in�ditos en el sur penins.!! 
lar, y de ah1 su vigente interés. En la Baja Anda lucia, esos ritos funerarios guardan r� 
}ación directa con las estelas decoradas del suroeste5 7, cuya drea de dispersión parece 
alcanzar a zonas de Extremadura 58 y Ciudad Real 5 9 ,  am�n de los casos recuperados en el 
sur de Portugal60• Este ritual funerario asociado a las estelas, aportaba a las costum
bres indigenas anteriores, el uso de la incineración de los caddveres, ya que la presen
cia de carros en dichas estelas habria que ponerse en relacidn a las incineraciones con 
carros, posteriores, a parecidas en la provincia de Huelva, en la necrópolis de la Joya 
concretamente61• El rito de la cremacidn, hasta ese entonces, no puede considerarse C.Q. 
rriente en el mediodia peninsular; en el suroeste más abundante, se relaciona siempre 
a contactos con el mundo fenicio, como sucede en las necrópolis indígenas de Setefilla 
y los Alcores de Carmona62, con excepciones como Osuna63• En el sureste, las incinera
ciones aparecen en las factorias coloniales mediterráneas, Almuñecar64 y Trayamar65, 
al tiempo que en tierras mds al interior de esas zonas, el rito funerario de la inhuma
ción continua presente en lugares como Porcuna66 y en un momento en que tales prácti
cas debieran estimarse totalmente marginales, o a lo sumo, modas propias de un deter
minado estamento social, tal como se dedujo en el tdmulo A de Setefilla67• 

Pero es en la misma zona oriental de Andalucia donde encontramos restos funerarios i!!, 
cinerados, pertenecientes a tiempos del Bronce Final o incluso al Bronce Tardío. Nos 
referimos en principio a los hallazgos de Siret en Almer1a, especialmente en Our�ni
ma, Barranco Hondo, Caldero de Mojdcar, etc. 68, que hasta no hace mucho se interpre
taban como propios de los 1 campos de urnas' , dando especial valor a las tesis invasioni§ 
tas69; este planteamiento obviaba la incidencia de un sustrato indigena que dltimamente 
·empieza a ser tenido en cuenta70• Sin entrar en detalles sobre esta poMmica, la existen-
cia de tales incineraciones en momentos epigonales de la Edad del Bronce, podría estar 
demostrando la existencia de prácticas crematorias en fechas previas al contacto de la 
coloni:tación semita con el mundo autóctono peninsular. Esos hallazgos estarian en rela
ción al ritual funerario de las tumbas de Cerro Alcalá, donde desde luego no puede alu
dirse a ninguna raigambre celta. 

De todo lo anterior se deduce que en el sur peninsular, a fines de la Edad del Bronce 
coexistieron dos prácticas mortuorias distantes: la incineración en los hallazgos men
cionados de Almerfa y Jaén, y la inhumación, que la encontramos en monumentos meg� 
Uticos reutilizados durante el Bronce Final, en F onelas (Granada), por ejemplo71• Ya en 
los inicios del Hierro, el rito inhuma torio perdura, como exponente de una determinada 
clase social, mientras la cremaci6n se convierte en uso comdn bajo el impulso de las 
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corrientes culturales fenicio-pdnicas. Con posterioridad la inhumación queda reducida 
en tiempos ib�ricos, a los entierros infantiles, tal como conocemos en muchos poblados 
de ese momento72• 

Queda bien patente, que las incineraciones de Cerro Alcald pueden encuadrarse perfec
tamente en un Bronce Final, aunque no pueden olvidarse otras consideraciones; asi en 
cuanto a la cerélmica, nuestras vasijas pueden paralelizarse además de las estacion�s 
arriba citadas, con otro yacimiento jieimense como el de Cabezuelos, en Ubeda, donde 
se han recuperado vasijas globulares y fuentes carenadas similares a las que presenta
mos. La referencia a Cabezuelos puede ser interesante, en tanto que para el se han apo!: 
tado fechas que se remontan hasta el siglo IX a. C.73• No obstante, el caballo de batalla 
de los hallazgos de Cerro Alcald, giran en torno a la cronologia de la Hbula, que pudiera 
remontar en el tiempo hasta momentos del Bronce Tardlo. 

Asl, el simple tamaño de nuestra flbula, parece indicar una mayor antigUedad que la pi� 
za de Monachil; mientras que la decoración era similar a la de algunos de los brazale
tes de Berzocana que eran fechados a partir del siglo XII a.C. Lejos de esto, es nece
sario sacar a colación, la anilla decorada de una de las hachas de Arroyomolinos, Jaén7\ 
donde aparece claramente una decoración incisa con motivos zigzagueantes, que guardan 
relación con el hallazgo que presentamos. Estas hachas se incluyen segdn el estudio que 
sobre estos elementos realizará Mqnteagudo75, en sus tipos 44A y 44AI, con prototipos 
centroeuropeos que se llegan a fechar incluso en el siglo XN a. C. Atendiendo a la in
terpretación de estas hachas, como artlculos de importación y relacioncíndolas a la cul
tura de los tdmulos del Bronce Medio, en Baviera-Wurtemberg, recientemente se han 
situado estos hallazgos peninsulares a comienzos del Bronce Final del Sudeste, entre 
finales del II milenio a.C., y comienzos del 176• Para nosotros no es tan clara esta fi
liación, puesto que ello supondria paralelizar en el tiempo, hachas semejantes y flbu
las de codo 'tipo Monachil', cuando ya hemos apoyado una mayor antigüedad para el caso 
de Cerro Alcalcí, y lógicamente para sus paralelos decorativos. 

Adn en este sentido, encontramos otro tipo decorativo similar al nuestro, en un frag
mento de brazalete, de sección lenticular, procedente de Torre Benzal<Í, Jaén7 7, halla
do casualmente, junto a restos cer<Ím icos a mano, que interpretamos como del Bronce 
Final, pero que bien pudieran ser algo anteriores, dada la ausencia entre ellos de va
sos de carenación alta, mientras que los pocos existentes se refieren a vasijas de esc2_ 
so tamaño y carenas muy suavizadas78• Este planteamiento nos permite trasladar, con 
las suficientes reservas, la flbula de Cerro Alcal<Í, a tiempos del Bronce Tardlo al m� 
nos en su fecha original, lo que enlazada con la cronología antigua del tesoro de Ber
zocana, y donde habríamos de incluir el depósito de Arroyomolinos y probablemente, 
el brazalete de Torre Benzal<Í. Es decir, m<Ís que de finales del Bronce nos atrevería
mos a decir, que estos objetos se englobarían en el Bronce Tardlo, para el que se vie
nen aportando fechas entre los siglos XIV y X II a. C. , en lo concerniente al sureste pe
ninsular. 

Esta apreciación no debe extrañar en hallazgos del Alto Guadalquivir, puesto que en esta 
zona las perviviencias argcíricas se interpretaron por nosotros mismos, hace algdn ti e m. 
po7 9, como manifestación de una facies tardla del Bronce. Por lo dem<Ís, posteriores 
,hallazgos, en el Castillo de Santa Catalina, Jaén, relacionados al horizonte ' Cogotas I' , 
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han de ponerse en relaci6n a esa misma etapa80, cuya fechaci6n hemos podido compro
bar en el yacimiento granadino del Cerro de la Mora 8\ en estratos coeMneos 1 que si
tuamos por constataci6n radiocarb6nica entre fines del siglo X III o principios del XII a. 
c. 

La importancia de los dltimos datos, de ser suficientemente acertados, inciden direc
tamente en el origen de las f1bulas de codo, y en los posibles contactos con ciertas zo
nas mediterrdneas; pero en el hallazgo concreto deCerroAlcaM, esa ubicación tempo
ral presenta una discG>rdancia entre el ajuar cerdmico y el metdlico, ya que el primero 
se encuadra directamente en pleno Bronce Final, mientras la ftbula parece sensiblemen 
te m.is antigua. De todos modos, este hecho no supone ningún problema irresoluble, di!. 
da su frecuencia en conjuntos arqueológicos cerrados 1 como los funerarios. La solu
ci6n a la cuesti6n planteada, estriba en que la ftbula debe tratarse de una pervivencia, 
de un elemento anterior, que por su excepcionalidad formal y decorativa, perdurara ha2_ 
ta el Bronce Final, cuando las modas hubieran suplantado tales piezas por otras roéis 
sugestivas o sencillamente diferentes. 
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