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INTRODUCCIÓN. EL PROYECTO PEÑALOSA

Este trabajo, inscrito en el marco del Proyecto
Las sociedades estatales de la Edad del Bronce del
Alto Guadalquivir (Proyecto Peñalosa, 2" Fase) ,
financiado por la Consejer ía de Cultura de la Junta
de Andalucía, y dirigido por F. Contreras Cortés y 1.
A. Cámara Serrano, pretende abordar el análisis de
la Edad del Bronce del Alto Guadalquivir a partir del
análisis territorial. La base empírica para el desarrollo
dc este trabajo procede de las prospecciones realizadas
entre 1986 y 1990 en el marco del Proyecto Análisis
histórico de las comunidades de la Edad del Bronce de
la Depresión Linares-Bailén y estribaciones meridio
nales de Sierra Morena (Proyecto Peñalosa, 1" Fase) ,
financiado también por la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía y dirigido por F. Contreras Cortés,
F. Nocetc Calvo y M. Sánchez Ruiz (Nocete et al.,
1987; Lizcano et 01.,1990,1992; Pérez et at., 1992a,
1992b).

Desde la aldea de Zocueca el rio Rumblar se en
cajona y el paisaje del olivar alterna con un encinar
de escasa cobertura vegetal hasta el embalse del río
y. más allá del pueblo de Baños de la Encina quedan
como únicos suelos aprovechables los formados por
los aportes erosivos sobre la cuenca del río Rumblar
y la desembocadura de los ríos Pinto y Grande. Sin
embargo, estos suelos, sometidos a fuertes pendientes,
est án hoy sepultados por las aguas del embalse. En la
actualidad el área está dominada por una dehesa que
solo permite su aprovechamiento cinegético, así como
para pasto por la importante ganadería de reses bravas
existente en esta zona.

Aparte del uso agro-silva-pastoril, hay que desta
car la presencia de los filones de cobre más importan-
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tes de la provincia que se estructuran en afloramientos
longitudinales.

ELANÁLlSIS DEL PATRÓN DE ASENTAMIENTO

HIPÓTESIS y EST¡\DO DE LA CUESTIÓ N

Se parte aquí de las hipótesis presentadas en los
trabajos de los proyectos referidos, y sucesivamente
discutidas (Contreras et al., 1993a, 2000) : 1) la ocu
pación extensa de determinadas zonas como el piede
monte de Sierra Morena sólo tiene lugar en la Edad
del Bronce; 2) muchos de los nuevos yacimientos se
vinculan a los yacimientos de mineral de cobre; 3) en
cualquier caso los yacimientos mayores no pierden de
vista las zonas de interés agropecuario; 4) la organiza
ción territorial está marcada por la jerarquización.

En el Neolítico Reciente en relación a la ordena
ción territorial debernos indicar que en la Depresión
Linares-Bailén y sus zonas aledañas (Pércz et al.,
1992a), como se aprecia en la cuenca del Guadiel y
sobre todo en la del Guadalimar, los yacimientos del
Neolítico Final se sitúan en las cercanías de las gran
des lomas, con probable aprovechamiento ganadero,
pero sin perder de vista las posibilidades que ofrecían
las riberas de los pequeños arroyos que desembocaban
en los ríos principales de la zona, hasta el punto de que
en el Guarrizas, con yacimientos relativamente ale
jados del curso principal, el poblamiento permanece
inalterable entre el Neolítico Final y el Cobre Antiguo,
aunque aparecen nuevos yacimientos (Lizcano et
01.,1996).

Por el contrario en la Edad del Bronce, a partir del
2000 A.e. las prospecciones realizadas han permitido
afirmar la existencia de un patrón de asentamiento je-
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rarquizado (Nocete el 01. ,1987; Lizcano el al ., 1990)
y una proliferación de coloni as fortificadas en lug ares
es tratégicos qu e controlan los pasos (Cámara el al. ,

1996) y, en el Rumblar las áreas que presentan f Iones
cupríferos (Contreras el al., 1993a, 2000) . En este
context o es tatal se explicaría no sól o la circulac ión
de los prod uctos metalífero s a larga distancia (hasta
el Sude ste ) s ino también la pos ible circulación de pro
ductos agrop ecuarios hacia es tos centros de contro l
minero y dc rutas

rvIETonOLOCiÍ/\

El an ál isis terr itor ial aquí propuesto partir á de la
metodología propuesta por el Grupo de Es tudio s de la
Prehistoria Reciente de Anda lucía (H Uj\4-2 74), dir igi 
do por F. Mali na Gonz álcz, para el A ná lisis del Patrón
de Ase ntam iento a partir de un a ser ie de índi ces qu e
tienen en cuenta:
1) la articulación del ase nta miento con el área que lo

cir cunda y en la qu e sus habitantes teóricam ente
desarrollaron la mayor parte de sus actividades ;

2) la Unidad Geomorfol ógica de Ase ntamiento. el
eleme nto co nc reto del paisaje, m ás o menos indiv i
dual izado. donde se sitúa éste;

3) las características geo rnorfo l ógicas del ase ntamie n
to en sí, para lo cual es fund am ent al la defi nición
correc ta de su ex tens ión.
Han sido numerosos los trabajos qu e se han

reali zado en el Departam ento de Pr ehistori a y
Arqueología de la Univer s idad de Gr an ad a s igu ien
do est a me todo logía (Nocc tc , 1988 . 1989, 1994 ;
Moreno , 1993; Moreno el al.. 199 7; Spane dda el al. ,
en prensa a, b) e inc luso ya se han reali zad o alguno s
est ud ios en el ma rco de nuestro pro yecto , ce ntradas,
s in em bargo, en los yacimi entos neolíticos y calco lí
tices (Lizcano el al., 1996). En este sentido el trabajo
que presentamos supone una novedad relativa , en un
tripl e se ntido: 1) só lo alg unos de los trabaj os referi
dos han ahordado el estudio de la Edad del Bronce;
2 ) só lo en det erminados trabajos se ha podido co ntar
con una base car tográfica de alta pre cisión (1 : I0 .000)
qne facil ite tambi én la esti mación de la extensión de
los yac imientos; 3) det erminad as modifica cion es en
los índ ice s han resultado necesarias pa ra ev alua r co
rrectamente las diferencias entre los yacimi entos de
altura y los yacimientos de llanura (Spanedda el al. ,
en pren sa a, en prensa b) .

El uso de la UGA ha sido criticado (Esquivel el al. ,

1999) , sin embargo consideramos que, definiéndola en
función de los cambios de tendencia topográfica rep re
sentados por los barrancos u otros cursos de agua más
o meno s permanentes, las posibles diferencias debidas
a la defi nición de los mapas quedan muy atenuadas.
Además los índices utilizados tienden a armonizar las
posibles diferencias dependientes del establecimiento
de los límites de la UGA en uno u otro punto.

Por otra parte se ha referido como la utilización
de algunas técnicas usual es en el estudio del patrón
de asentamiento como los polígonos Thiess en, los
modelos de gravedad. los análisis del vecino más
próx imo, etc .. requiere contar con la totalidad de
los yacimi entos o una gran parte de ellos (Burillo y
Picaza . 200 1:93).

Para el anális is del patrón de asentamiento se han
ut ilizado en los trabajos ant er iormente referidos diver
sos índices que se pueden ag rupar en tres conj untos:
I ) Conjun to de índices referidos a la art iculación del

asent amiento con el área que lo circun da y en la que
sus habit antes te óricamente desarro lla ron la mayor
parte de sus actividad es:

a) YCAJP (Índice de pendiente del área geomorfo
lógica) . Busca determinar cuál es la re lación de l
yac imiento con los elementos que lo cir cun da n en
I Km . de rad io. y en co ncre to la influ enci a de las
características topográficas de este en torno con los
recursos sub sistenciales, pero sobre todo con la
posible exi stencia de obs tác ulos para el control y
capacidades estratégicas.

b) YCAI I (Índice de dominio visual 1). Relaciona la
situac ión del yacim iento con la máxima altura del
área bu scando desentrañar hasta qué punto la elec
ción est uvo moti vad a por objetivos estratégicos, lo
qu e viene complem en tado por el sigu iente índice.

e ) YCA I2 (Índice de domin io visual 2). Pone en re
lación la situación del yac imiento en cuestión con
la mínima altura del Arca Geomorfológica, lo que
puede ten er espec ia l interés en la determinación de
yac imientos dep endientes.

2) Índices referidos a la Unida d Geomorfológica de
Asentamiento. el elemento concreto del paisaje,
má s o menos individuali zado. donde se sitúa éste.

d) YCUI C (Índice de compacidad de la Unidad
Geomorfológica) . De particular trascedencia para
mostrar las capacidades defensivas del asentamien
to y su aislami ento relati vo del entorno.

e) YC UIT (Índice de pendi ente teórica de la Unidad
Geomorfológica). Se trata de la primera aproxima
ción a las carac terísticas internas del lugar concreto
en que se ubica el asentamiento y que condicionan
tanto el hábitat, que en algunos casos conducen al
atcrrazam iento, como la accesibilidad general.

f) YC UJR (Índice de pendiente real de la Unidad
Geomorfológica). Ayuda a discernir la posibilidad
de la existencia de áreas concretas de alta pendiente
en la UGA, sea ésta llana o no , que, por tanto, tien
den a dificultar el acceso en determinados puntos
y a limitar la extensión del área habitable dentro
de la UGA, aunque , indudablemente los procesos
erosivo s en algunos casos pueden haber modificado
substanc ialmente estas áreas de mayor pendiente.

g) YCUIS (Índice de compacidad de la sección de la
UGA). Busca la indi vidualización de los rasgos
propios de la zona del asen tam iento en la UGA, in
tentando mo strar si ex istió un reforzamiento de sus
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% Varianza Acumulada I 40,67 I 58,34

tipos han quedado establecidos básicamente a partir de
la distribución de los yacimientos en la Ia componente ,
y, por tanto, han adquirido especial trascendencia las
pendientes (YCAIP, YCUIT, YCUIR e YCYIT) y el
Índice de Amesetamiento (YC UlA). En segundo lugar
los subtipos han atendido básicamente a la situación
de los yac imientos en la 2a componente, y as í, han pri
mado las similitudes en los índices relacionados con el
control del entamo (YCAl l e YCAI2) , aunque, en el
caso del Subtipo IIb, las similitudes entre los dos yaci
mientos que integra están más centradas en la 3a com
ponente y, por tanto, en las compacidades (YCUIC e
YCUIS), al haberse tenido en cuenta sus caracterís
ticas morfológicas y de extensión, correspondientes
a lo que , habitualmente, se denominan fortin es. Por
otra parte, siempre, se ha procurado, considerar estas
variables al establecer las subdivisiones, pero sin pro
vocar alteraciones en la dispersión . En terc er lugar, se
ha comparado la distribución en los gráficos (figs. 1 y
2) con los valores generales de cada yacimiento, como
única forma de establecer los límite s de cada agrupa
ción , y, por últ imo , se ha procedido a una va loración
cualitativa de la UGA, retoruando a los mapas 1:
10.000 antes de establecer la subdivisión definitiva.

Los resultados (figs. I y 2) creemos que han sido
indudablemente satisfactorios sobre todo si atende
mos al reducido número de yacimientos integrado en
la muestra, revelando una sustancial mejora respecto
al uso de una cartografía de escala más general (1:
50.000) en trabajos precedentes como el que había 
mos realizado sobre el poblamiento neolítico y calco-

Tabla 1. Valores propios )' varianza del Análisis de Componentes
Principales realizado sobre los asentamientos de la Prehistoria
Reciente del valle del Rum blar.

potencialidades, escogiéndose áreas más restringi
das y mejor delimitadas.

h) YCUIA (Índice de amesetamiento). Distingue p.
ej. los grandes poblados fortificados en unidades
amesetadas de los espolones o aquellos aislados por
barranqueras.

3) Índices referidos al Asentamiento:
i) YCYIT (Índice de pendiente teórica del asenta

miento). Nos separaría aquellos asentamientos que
buscaron las áreas más llanas dentro de la UGA, de
aquellos otros donde no estuvo presente tal preocu
pación o buscaron lo contrario.

RESULTADOS

Se ha realizado el Análisis de Componentes
Principales utilizando los nue ve índices referidos
anteriormente, y los resultados demuestran que la
r'arianza Acumulada en las dos primeras comp onen
tes sólo es del 58,34 %, mientras llega al 72.78 % si
consideramos las tres prim eras componentes. Se trata
de resu ltados relati vamente bajo s y en los límites de
lo aceptable.

La mayor correlación se da entre el YCUIT y el
YCY IT con 0,7, lo que demuestra que, en general, la
pendiente del yacimiento depende de la pendiente de
la Unidad Geomorfológica en que se sitúa. También
alta (0.68) es la correlación entre el YCUIT y el
YCLI R. y aunque la correlación entre el YCAIP y el
YCYIT es relativamente elevada (0,53)no sucede lo
mismo entre el YCAIP y las pendientes de la Unidad
Gcomorfo l ógica (0,48 con el YC UIT y, sobre todo ,
(1 .30 con el YCUlR). Además de las otras relaciones
entre las pend ientes (0,57 entre YCUIR y YCYIT)
merece destacarse la correlación entre el Índice de
Ames etamiento (YCUIA) y la pendi ente teórica de la
l.'n idad Geomorfológica (0,63), lo que nos debe situar
todos los yacimientos más inaccesibles en los mism os
tipos.

El peso de las distintas variables en cada compo
nente ha influido en la división en tipos y la subdivi
sión de éstos que hemos realizado. En primer lugar los

INDICE1 - YCAIP- r YCAn
YCAIP I - 1-- ' - -

YCAII 1_ ~º ,Q!._I __ l
I

- -

TYCAl2 0,5 0,46 1
YCUIC 0,29 -0,03

º '~ -IYCUIT 0,48 -0,01 0,51

Tabla 2_ Correlaciones entre las variables utilizadas .
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ÍNDICES
COMPONENTES

la 2" 3"

YCAIP 0,71 0,17 -0,03
-- - - - - - - -

YCAll -0,12 0,89 -0,11

YCAI2 0,59 0,69 -0.18
- - - - -

YCUlC 0,4 0,04 0,64
--

IYCUIT 0,81 -0.03 -0,44
~---~

YCUlR 0.69 -0,48 -O, II
- - - - -

YCUlS 0.39 0,17 0,78
~-

YCUlA 0,79 -0,09 0,14

YCYIT 0,85 -0,09 -0,13

Tabla 3. Incidencia de los índices utílizados en cada una de las
componentes.

lítico de la Depresión Linares-Bailén y estribaciones
meridionales de Sierra Morena (Lizcano, 1995, 1999)
Ynos augura análisis futuros sobre áreas más amplias
mucho más prometedores.

El tipo 1 incluye yacimientos situados en áreas de
fuerte pendiente (YCAIP entre 0,210 y 0,542), con un
fuerte control sobre el entorno (YCAIl entre 0,721 y
1,000 e YCAI2 entre 1,209 y 1,779), altas pendientes
de la UGA (YCUIT entre 0,423 y 1,430, YCUIR entre
1,000 Y5,000) Ydel yacimiento (YCYIT entre 0,250 y
1,600) y fuertes compacidades (YCUIC entre 0,425 y
0,837), mientras el Índice de Amesetamiento es simi
lar al del tipo 1I (0,030-0,197). Incluye yacimientos en
posiciones dominantes sobre los valles fluviales.

El Subtipo la incluye los yacimientos con mayor
Índice de Amesetamiento (0,161-0,197) Y mayor
pendiente del yacimiento (0,783-1,600), rasgo este
último compartido con el Subtipo lb. Se trata de po
blados destinados al control territorial, y, también a la

explotación y control de los yacimientos mineros ya
desde el Cobre Final , al menos (Siete Piedras, VR-I,
y Cerrillo Redondo, BE-8). Su extensión varía de 0,5
a 1.5 Has .

El Subtipo lb en áreas de menor pendiente (YCAIP
entre 0,210 Y0,214), se caracteriza, como hemos dicho
por una alta pendiente del yacimiento (0,671-1,150)
pero, sobre todo, por un altísimo YCUIR (5,000) y un
alto YCUlT (0,635-1,430). Se trata de verdaderos po
blados aterrazados del Bronce Pleno (Tres Hermanas,
BE-60, y Los Castellones. LC-6), dest inados también
al control de los valles y situados entre 0,5 y 2 Has .

Más de 2 Has . presentan los poblados del Subtipo
le, en áreas de mayor pendiente (YCAIP entre 0,236 y
0,542), con fuerte dominio del entorno (YCAI2 entre
1,490 Y 1,625) y con pendientes menores, sobre todo
en lo que respecta a la UGA (YCUIT entre 0,600 y
0,633, YCUIR entre 1,000 y 1,250 e YCYIT entre
0,457 y 0,600). Se trata también de poblados de con
trol relativamente alejados del valle (Piedra Letrera,
BE-51, Y La Verónica, BE-2) cuya importancia ya
ha sido reseñada (Nocete el al., 1987; Lizcano el al.,
1990).

El Subtipo Id incluye un único yacimiento de in
cierta cronología (BE-29) posiblemente relacionado
con Cerrillo Redondo. Destaca por la menor pendiente
del yacimiento (YCYIT=0,250) pero, sobre todo ,
por su menor control del entorno (YCAI I=0,72 1 e
YCAI2=1,209) .

El Subtipo le también incluye un único yacimiento
(Navarmorqu ín, BE-68) con escasos restos materiales
(pesas y molinos) situado en el punto más alto del
Área Geomorfológica (YCAI 1=1,000) y relacionado
con actividades extractivas (granitos , explotación me
talúrgica, etc.) pero también con el control del entorno
en relación a los desplazamientos hacia zonas altas
pero, siempre en relación a otros yacimientos como
Piedra Letrera (BE-51) y Siete Piedras (VR-I).

El Tipo 11 se caracteriza en términos genera
les por un menor Índice de Pendiente del Área

, 1 ,.....~"........_ ."...-< oltu ...... I

i~~
l::. Bronce Pleno
" Cobre Final "Bronce Pleno
o Coore ..' Bronce

• Cobre Antiguc ' Pleno
o Cobre Final

1

• Neolnic o Fina l I Bronce Pleno
I o ,-;eolítico Tardlo vCob re Antig uo I
¡b __

Compoeentet .

Componente).

1

Fig. l. Análisis de Componentes Principales (ACP) sobre los
asentamientos prehistóri cos del valle del Rumblar . Gráfico de la
l "y /a 2"Componentes.

Fig. 2. Análisis de Componentes Principales (..J.CPi sobre los
asentamientos prehistoricos del valle de/ Rnmblar Gráfico de la
l ívla 3" Componentes.
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Tabla 4.

Geomorfológica (YCAIP entre 0,094 y 0,263) Ytam
bién una menor pendiente de la UGA (YCUIT entre
0.352 y 0,650) si excluimos Salsipuedes (BE-l, bis),
un pequeño yacimiento vinculado a Peñalosa (BE- 1),
al otro lado del arroyo de Salsipuedes (Contreras el

al., 1987b). Todos los yacimientos incluidos en el tipo
Il se encuentran en las inmediaciones de los eursos
fluviales.

El Subtipo IIa incluye, a excepción de Salsipuedes,
poblados en tomo a las 2 Has. (Peñalosa, BE-I ,
Castillo de la Mina, LC-4, y Cien Ranas , BEA) junto
a los cursos fluviales principales. Su relativo encajo
namiento debe influir en el bajo YCAI2 (entre 1,180
y 1,323), y, por ello , mismo la pendiente real más
pronunciada de la UGA es la más elevada del tipo
(YCUIR entre 1,250 Y 5,000), mientras comparte con
el Subtipo IIb los altos valores de la pendiente del ya
cimiento (YCYIT entre 0,358 y 0,800) .

En el Subtipo lIb correspondiente a pequeños
fortines (0,3 Has.) como Piedras Bermejas (BE-14)
(Contreras el al., 1993b) , que presenta los mayores
valores dentro del Subtipo en lo que respecta al eon
trol territorial y la compacidad. En general el Subtipo
se caracteriza por sus bajos valores en YCUIR (entre

1,000 Y 1,250) en relación a un mayor YCYIT (entre
0,425 y 0,766).

También un importante control territorial debió
ejercer el yacimiento incluido en el Subtipo lIc (Cerro
del Castellón, BE-3), cuyo YCAI2 alcanza 1,668 , Sólo
este último índice, con un valor de 1,456, distingue el
Castillo de Burgalimar (BE -9, Subtipo lld), y atribuido
al Cobre (Lizcano el al., 1990) y al Bronce (Castillo el

al., 1990), del Subtipo He, donde se sitúan tanto pobla
dos superiores a 2,5 Has. (Cerro de las Obras, BE-ll ,
y Las Torrecillas, LC-5) como otros cuya extensión
evaluada ha sido bastante más baja (BE-12 y Barranco
del Bu , BE -62 , pero siempre junto a arroyos relativa
mente alejados del curso principal controlando áreas
de paso. El YCUIT de ambos subtipos oscila entre
0,352 y 0,535 , mientras tiende a ser más baja la pen
diente del yacimiento (YCYIT entre 0,178 Y 0,440).

El Subtipo IIf ofrece valores menores en casi todo s
los índices , si exceptuamos el YCUIR (2,000). Incluye
un único yacimiento (BE-59) junto al río y ayudando
a controlar la zona en que se sitúan también BE-ll
(Cerro de las Obras) y BE-12.

El Tipo III se caracteriza por menores pendientes,
con un YCAIP entre 0,072 y 0,131 , un YC UIR entre
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0,400 Y 1,000, además de menores va lores en el ame
setamiento, con un YC UIA entre 0,029 y 0,041. Sin
embargo los valores de la pendient e del yacim iento
son mayore s (YCYIT entre 0,088 y 0,342 . Se trata
de pobl ad os re lativam ent e alejados de los cursos flu
viales, ace ntua ndo el cont rol tam bién hacia las zon as
interflu viales.

El Subtipo lIl a present a los mayores va lores den tro
del tipo. espec ialme nte en lo que respecta a los índices
del Área Geomo rfo lógica. Incluye el pobl ado de El
Tambor (BE -49). en el que se ha doc ume ntado explo
tación metalúrgica. al menos desde el Co bre Final y
que se sitúa en una posici ón elevada intermedia entre
el va lle del Rumblar y la Depresión .

El Subtipo IIIb present a mayor YC UIR e incluye
pequeños poblados de la Edad del Bronce (Cerro
Barra gán , CA-l . y Cerro del Cura, SE-1) , entre 0,5
y I Ha.

El Subtipo IlI c inc luye poblados neolítico-calcolí
ticos, entre ellos Cortijo Amelía (López y Sori a, 1978),
posibl em ente más extenso por la dispersión de estruc
turas subterráneas. con con tro l hacia la Depresión ,
aunque el YCAI2 sea el más bajo del Subtipo (1 ,195 ).

El Tipo IV incluye poblados del va lle bajo del
Rumblar, co n me nores pendient es teóricas de la UGA
(YCU IT en tre 0, I04 Y0,226).

El Subtip o IVa present a menores pendientes
(YCA IP entre 0,052 y 0.0 73, YC UIT entre 0,104 y
0. 163, YC UIR entre 0.142 y 0,33 3 e YCYIT entre
0,066 y 0.088) Y mayores co mpacidades (YCUIC
entre 0.68 1 y 0.785 e YCUlS entre 0,659 y 0,688).
Se trata de yac imientos (Zocueca, GU-6, y Milanos,
VR-25) de entre 1,5 y 4,5 Has. que servirían de puntos
de unión entre el valle del Gu adalquivir y la concen
trac ión de yacimientos en las cercanías de Baños de
la Encin a.

El Subtipo IVb pre senta mayores pendientes, es
pecialmente la más pronunciada (YC UIR=0,833), e
incluye el yacimiento de Sevill ej a (ES- I), de más de
3 Has. ya junto a l va lle del Gu adalquivir (Contreras el
al. , 1987a).

El Tip o V incluye yacimientos ca lcolíticos en te
rrazas más o menos alejadas de la Depresíón con me
nores pendi ent es de la UGA, y del yac imiento, y me
nor arnesetamiento, sin emba rgo . la variabilidad entre
ellos es mu y amp lia en lo que respecta a la extensi ón,
aunque ya se ha refer ido la posibilidad de que muchos
de ellos incluyan despl azami ent os y es tructuras subte
rráneas (Lizca no, 1995 , 1999; Lizcan o el al., 1996).

CONC LUSIONES

El tipo I incluye yacimient os destinados al control
territ ori al , a veces cercanos a los cursos fluviales pero
en posiciones relativamente dominant es sobre ello s.

El tipo JI incluye tanto pobl ados situados en las in
medi aciones del valle fluvial com o fortines situados cn

las mism as posiciones y relacionado s con los grandes
poblado s del tipo I fundamentalmente como se sugirió
para Piedras Bermejas (BE- 14) (Nocete el al. , 1987;
Lizcano el al. , 1990 ; Contrera s el al., 1993b).

El tipo III incluye yacimientos alejados del curso
fluvial principal , a veces en los límites de la Depresión ,
sobre todo en lo que respect a a los yacimientos calco
líticos como El Tambor (BE-49) , relacionado co n la
inci piente explotaci ón metalúrgica del piedemonte
de Sie n-a Morena (Nocete el al., 1987; Lizcano el al.,
1990: Nocete, 200 1). Se inclu ye también aquí Cortijo
de Ame lia (LC-9) (López y Seria, 1978) cuya primera
ocupación hemos atribuido al Neolítico Tardío (Pérez
el al. , 1999).

El tipo IV incluye yacimientos de la Edad del
Bronce del valle bajo del Rumblar situados junto
al río , entre ello s Sevill ej a (ES- I) (Li zcano, 1986 ;
Co ntreras el al. , 1987a) , que pre senta también ocupa
ción del Neolítico Final.

El tip o V engloba yacimientos calco líticos situados
en terraza s más o menos ce rca nas al río, y que desta
can por su homogeneid ad en las variables , correspon
dient o a la dispersión del Co bre Antiguo que habíamos
hipotizado en el estudio gene ra l de esta s fases en la
Depresión Linares-B ail én y es tribaciones meridiona
les de Sierra Morena (Lizca no, 1995 , 1999 ; Lizcan o
el al., 1996).

DIF ERENCIACIÓN SO CIAL Y CON TROL
DEL TERRITORIO EN LA EDA D DEL BRONCE
DEL ALTO GUADALQUIVIR

El estudio de la distribución del poblamiento en
el valle del Rumblar (fig . 3) durante la Prehistoria
Reciente, una vez realizado el análisis anteriormente
comentado , debe integrar dos factores : la tipología
de asentamientos obtenida y la extensión estimada
de és tos . En este sentido se debe tener en cuenta que ,
especi almente en las zo nas en las zonas en que la
prospección no ha tenido un carácter ex tens ivo siste
mát ico, el curso alt o de los ríos que config urarán des
pués el Rumblar, la es timación de la extens ión de los
ase ntamie ntos ha tendido. sin duda. a ofrecer va lores
mu y bajos .

No nos centraremos aqui en el estudio de los ase n
tami ent os del eolít ico a la Edad del Cobre sino para
recordar que. aun co n el bajo número de yac imientos
que queda n integrados en el va lle del Rumblar, nues
tros result ad os confirman lo que ya se había plan teado
a parti r del estudi o de toda la Depresión (Lizca no,
1995. 1999: Lizcano el (11.. 19961. es dec ir la cer can ía
de los ase ntamien tos a los lim ites entre las tierras bajas
y las altas. en los accesos de éstas. espec ialmente en
las fase s más antiguas (Le -91. o la situación. ya plan
teada (;'\ ocO;:le . 1%~ . I99..L ::00 I l . ju nto a los grandes
va lles fluvia les I E':: - I I ~ ls colonizaci ón progresiv a de
las áreas inte rme dias I BA.-j. B.-\-':; 1 t Lizca no el al.,
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Leyenda de Signos

Tipos ACP Tamaños

O
--

TI?Q1
Pequeño < Ha.

TIpo 11 O
6

Mediano )· 2 lIa
TI¡;oJW

O
Grande > 2 lla .

r ,~., 1\

r ...... \' O

Fig. 3. Distribución de los asentamientos prehistóricos del valle del Rtunblar atendiendo a la tipologia obtenida, la cronologla y el tama ño
estimados.

1996). No se observan , desde el estudio de la tipolo gía
de la ubi cación , particulares intereses estratég icos , si
exceptua mos el yac imie nto más antiguo, ubicado en el
subtipo lIl c, por los argume ntos ya referidos.

En las fases más ava nzadas de l Calcolitico se ob
se rva una doble tendencia, la aprox imac ión a los filo
nes metalúrgicos (Pérez el al., I992a; Nocete, 200 1:
126) Y la situac ión en áreas de importante visi bilidad
y co n co ntro l tanto al interior de l valle como hacia
las zonas exteriores, aunque, como se ha resaltado
(Nocete, 2001: 126) , no existen ev idencias de ninguna
obra defensiva en estos ase ntamientos (V R-I, 8E-9,
8 E-49, 8 E-17).

Por otra parte la concentración de yacimien tos
neol íticos y calco líticos en algunos pun tos, co mo las
inm edi aciones de L.a Carolina, y la posterior presenc ia
en es tas áreas de diferent es poblados de la Edad del
Bronc e, sugeriría desplazami ent os poblaeionales que,
sin emba rgo, no pod em os eva luar con claridad dad a la
escasez de los mat eriales local izados en las prospec
cio nes y la esc asez de datos de excavación.

A partir del pro ceso de ocupa ción de nuevas áreas
y de local ización en zo nas de imp ort an te cont rol es
tratégico se puede habl ar en la Edad del Bronce de
un verdadero proceso de colonizac ión (Cámara el
al., 1996) , similar al que tiene lugar en otras áreas
(Moreno el al. , 1997 ; Ar teaga, 200 1).

Los yacimientos de l tipo I se local izan en el ex 
tremo occidental de la alineación de pob lados, lo que
parece mostrar que el mayor interé s en la de limit ación
frente al exterior de la gran co nce ntración de asenta
mientos existente en torno al pantano de l Rumblar.
tuvo lugar no hacia la zona orienta l de la Depresión
(Nocete el al., 1987: Lizean o el al. , 1990), co n la que,
por otra parte, a menudo hem os señalado las simili 
tudes en sistemas de ocupación del territorio y rnani
te staciones materiales (Pére z er al., I992a; Cámara et
al., 1996) , sino hacia la zona occidenta l. En re lación a
este pro blema no só lo hemos señalado las diferencias
en articulac ión de los pob lados entre el Rum blar y el
J ándula (Pérez el al., 1992 b), sino que, además hemos
llamado la atención (Cámara, 1998, 200 1) sobre las
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evidencias sobre enterramientos en cistas al exterior
de poblado al suroeste de la provincia de Jaén (Torre y
Aguayo, 1979; Crespo, 1984) o en las inmediaciones
de Andújar (Carrasco et al. , 1979), sugiriendo que en
estas áreas se deberían buscar los límites de la Cultura
del Arg ar (Ruiz et al.. 1986 ; Cámara, 1998 , 200 1;
Arteaga, 200 I).

De esta alineación occide ntal sólo queda fuera el
Barranco de l Bu (BE-62). situado en el subtipo He.
pero considerado com o un yacimiento de pequeña ex 
ten sión « l Ha.) de st inado al co ntro l del paso hom ó
nim o. en la cercanía de una importante concentración
de pinturas rupestres (Martinez, 1997). pero en un área
no pro spect ada sistemáticamente. Por otra parte dentro
de los yacimientos del tipo I existe también una impor
tante vari edad en lo qu e se refiere al tamaño, con al
gunos yacimientos , situados en las inmediaciones del
pantano del Rumblar, pero en sus caras oeste y norte,
que superan las 2 Has. Se trata de La Verónica (BE-2) ,
Piedra Letr ara (BE-5 1) Y Quinto de la Majadilla (BE
29) , en los subtipos lb Y Ic. En relación a esto s asen
tamientos se sitúan el resto de los del tipo I del área,
mucho más pequeños, pero también otros poblados de
pequeña entidad del tipo H que dibujan una segunda
línea de control alrededor del pantano del Rumblar,
zona que tendría particular importancia no sólo por sus
recursos met alúrgicos (N oce te et al., 1987; Lizcano et
al. , 1990), sino también por trat arse de la zona de
confluencia de varios ríos, de aprovechamiento agro
pecuario (C ontreras y Cám ara, 2000) y de penetración
hacia diversa s zonas del piedemonte. Entre estos for
tines y pequeños poblados de comunicación visual se
sitúa Piedras Bermejas (BE-14) cuyas características
planimétricas y vinculación a La Verónica (BE-2) ya
han sido referidas (Contreras et al., 1993b).

Los poblados principales (de má s de 2 Has.) de la
penetraci ón hacia el interi or se adscriben, sin embargo ,
al tipo H, e incluyen de sur a norte Cie n Ranas (BE-4),
Las Torrecillas (LC-5 ) y Castillo de la Mina (LC-4) .
Prácticamente la mi sma ex tensión tiene Peñalosa (BE 
1) (Contreras et al. , 1993a) al interior de la segunda
línea de protección occidental, pero mayor extensión
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