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TERMINO DE ALCALA LA REAL. JAEN 
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ANTECEDENTES, PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

La prospección arqueológica superficial encaminada a la pre
vención del deterioro del Patrimonio Arqueológico, centrada en 
el análisis de los factores que inciden en la destrucción de los ya
cimientos y en aquellos aspectos relacionados con el estado de con
servación de éstos, puede interesarse en el desarrollo de trabajos 
sistemáticos para la localización de nuevos lugares de ocupación 
antigua. Este planteamiento supone por sí mismo un incremento 
de la información disponible sobre el Patrimonio que se pretende 
defender y resulta imprescindible para la elaboración de una po
lítica de defensa del Bien Arqueológico que se adelante a la des
trucción de éste en la realización de las medidas de protección ade
cuadas. 

No obstante, la observación del estado de conservación y la ca
talogación de los yacimientos arqueológicos que se conocen por 
tradición en una determinada área, se encuentren o no publica
dos, constituye un trabajo preliminar en la prospección arqueo
lógica que pretende cubrir los objetivos antes mencionados, pues
to que el hecho de la difusión de estos lugares sin duda favorece 
una mayor incidencia del «furtuvismo» arqueológico sobre los 
mismos. Este es el acercamiento que se ha pretendido desarrollar 
sobre el término municipal de Alcalá la Real, donde se ha proce
dido a la revisión de un conjunto de yacimientos arqueológicos re
cogidos en la documentación bibliográfica disponible sobre la 
zona, en su mayor parte publicados en los últimos años, o loca
lizados de forma casual recientemente, para lo que contamos con 
la colaboración de D. Antonio Muñoz Molina. También la pros
pección se orientó hacia la catalogación de numerosas torres que, 
hasta este momento, habían quedado al margen de los inventa
rios e investigaciones desarrolladas en la provincia. Marginalmen
te, el trabajo de campo nos ha permitido la localización de algu
nos yacimientos arqueológicos no conocidos hasta ahora. No se 
trata, por tanto, de una prospección superficial intensiva, aunque 
en determinados momentos, se procediera al «rastreo» de algu
nos puntos del término municipal. 

Tal vez haya sido la grandiosidad de la fortaleza de La Mota la 
causa de que no encontremos referencias a hallazgos o yacimien
tos arqueológicos en Alcalá la Real antes de la década de los se
senta. Curiosamente, la tradición de erudición localista que en 
otros lugares de la provincia ha ofrecido datos de interés sobre 
la riqueza arqueológica de determinadas zonas, no tiene presen
cia aquí, así, todos los artículos acerca de Alcalá la Real que se 
recogen en la revista Don Lope de Sosa se refieren siempre a la 
Mota. U na excepción en este panorama lo constituye la noticia 
ofrecida por M. Góngora sobre la aparición de dólmenes en esta 
localidad (Góngora 1 9 1 5  ), si bien respecto a estos megalitos, com
partimos la opinión del profesor Ruiz Rodríguez, cuando consi
dera que el autor probablemente confundió por su cercanía la si
tuación administrativa del cercano campo dolménico de Monte
frío, Granada (Ruiz Rodríguez, 198 1 ) ,  incluyéndolo erróneamen
te en el término del Alcalá la Real. 

En cuanto a los trabajos recientemente publicados, hemos ad
vertido un valor muy desigual de éstos para los fines que preten
día cubrir la prospección planteada, de una parte, contábamos con 
una investigación de recopilación bastante exhaustiva que aunque 

no se tratara de una labor de búsqueda de yacimientos y se cen
trara en las fases Cobre-Bronce, sí se ocupaba de recoger datos 
precisos sobre éstos, como su ubicación, características superficia
les , etc. que ponen de manifiesto el conocimiento directo de los 
autores sobre estos lugares (Aguayo y de la Torre, 1979) .  De otra 
parte, obras genéricas sobre el Alto Guadalquivir que, haciendo 
referencia a yacimientos de la comarca, no siempre permiten su 
localización exacta. 

MEDIO GEOGRAFICO 

El término de Alcalá la Real está comprendido en la Alta An
dalucía, en el extremo suroccidental de la provincia de Jaén y en 
conexión con las provincias de Granada y Córdoba. 

Morfológicamente este término municipal queda delimitado al 
este por el pasillo natural de los ríos Velillos y San Juan, que po
nen en contacto la depresión granadina con la Campiña del Alto 
Guadalquivir; al sur, alcanza Sierra de Aqueda, Sierra Pelada y la 
Loma de las Carboneras, pertenecientes a la comarca granadina 
de los Montes ; al norte queda cerrada por la Sierra de San Pedro, 
el Cerro de la Camuña y las estribaciones más occidentales de la 
Sierra de Alta Coloma; y por su parte oeste se interna en las uni
dades que forman el subético de Cordoba, destacando entre éstas 
la Sierra de los Judíos. 

Geológicamente, la zona meridional de la provincia de Jaén for
ma parte de una gran unidad estructural, El Frente Externo de 
las Cordilleras Béticas, constituida por una serie de macizos cali
zos de forma compacta y origen alpino, que se extienden desde 
Cádiz hasta el cabo de La Nao. En Jaén, en esta estructura se han 
identificado tres dominios de norte a sur: Prebético, Intermedio 
y Subético, enclavándose en este últijo el término municipal de 
Alcalá la Real. En palabras del profesor Ruiz Ortiz, este dominio 
se caracteriza geológicamente por «mantos de corrimiento, origi
nados a partir del Cretáceo Medio, cabalgando sobre la parte in
terna del Prebético, y corridos al noroeste. Posteriormente, desde 
el Mioceno Superior, e incluso en el Cuarternario, existió una eta
pa de deformación en la que se originaron importantes fallas in
versas y cabalgamientos de vergencia opuesta sur-sureste» (Ruiz 
Ortiz, 1980). 

Todo ello ha conformado una tipografía típicamente de Sierra, 
con grandes onculaciones simétricas y macizos calizos compactos 
que no llegan nunca a superar los 1 . 500 m. de altura sobre el ni
vel del mar, entre los que destacan los cerros de la Guzmana, las 
Canteras y las Alberizas. 

La red hidrográfica se organiza en dos cuencas bien definidas: 
la occidental, constituida por una serie de arroyos que descienden 
con dirección noreste-suroeste hasta desembocar en los ríos Sala
dillo o Almedinilla, y la oriental, centralizada por el cauce del río 
Frailes o Velillos que, en dirección norte-sur pone en contacto el 
Alto Guadalquivir con el surco intrabético granadino. 

En cuanto a su caracterización edafológica, Alcalá la Real par
ticipa de los rasgos que definen toda la vertiente meridional de 
la provincia de Jaén. «El suelo climaz es el pardo calizo, formado 
por un proceso de desintegración mecánica y de disolución quí
mica de las rocas, en las variedades forestal y pardo sobre depó-
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sitos alóctonos» (Machado y Arroyo, 1982) . La explotación gana
dera con carácter extensivo predomina en las zonas mas abruptas 
donde aparece el primer tipo de suelo, mientras que la agricultu
ra se extiende en el pie de monte, aunque siempre limitada por 
el afloramiento de alineaciones calizas. 

En la actualidad, el cultivo más desarrollado en la comarca está 
representado por el olivar; otra parte importante de la tierra es 
utilizada para cereal, en sus dos variedades principales de trigo y 
cebada, y el tercer producto agrícola es la vid, si bien a gran dis
tancia de los anteriores. El almendro y algunas plantas de regadío 
pueden considerarse productos minoritarios. En definitiva, culti
vos adecuados al carácter mediterráneo-continental que presenta 
el clima de la región. 

Por último, el hábitat actual presenta una marcada dispersión, 
observándose la existencia en torno a la capitalidad del municipio 
de un gran número de cortijos y aldeas, como Villalobos, Santa 
Ana, Charilla, etc. 

INVENTARIO Y A CIMIENTOS ARQUEOLOGICOS EN EL TERMINO DE 

ALCALA LA REAL 

l. Cuevas artifiales de Los Llanos. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG196482 UTM. 

2. Lomas de San Marcos. 
núm. Hoja: 900. 
Coordenadas UTM: 30SVG187484. 

3. Cerro de la Torre del Norte. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas UTM: 30VG2 17482 . 

4. Cerro del Agua. 
núm. Hoja: 968 
Coordenadas UTM: 30SVG1665 18. 

5 .  V illalobos. 
núm. Hoja :  990. 
Coordenadas: 30SVG187412.  
(Aguayo y de la Torre, 1979) . 

6. Cortijo de la Pernia. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG2 18427. 
(Carrasco, 1980) . 

7 .  Cortijo de la Peña del Yeso. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG207432. 
(Carrasco, 1980) .  

8. Solana de la Dehesilla. 
núm. Hoha: 990. 
Coordenadas: 30SVG177445 . 

9. El Rosalejo. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG166452 .  

10 .  Casería de U trilla. 
núm. Hoha: 990. 
Coordenadas: 30SVG205443. 
(Aguayo y de la Torre, 1979). 

1 1 . La Mesa. 
núm. Hoja: 991 .  
Coordenadas: 30SVG261467. 
(Aguayo y de la Torre, 1979) .  

12 .  Cortijo de la Gineta. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG245414. 
(Aguayo y de la Torre, 1979) . 

1 3 .  Torre de  l a  Moraleja. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG 199449. 

14. Torre del Gascante. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG205461 .  

1 5 .  Torre de l a  Dehesilla. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG173446. 

16. Torre del Norte. 
núm. Hoja :  990. 
Coordenadas: 30SVG2 17482. 

17 .  Torre de los Mimbres. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG124508. 

18. Torre de la Charilla. 
núm. Hoja :  990. 
Coordenadas: 30SVG203508. 

19. Torre del Cortijo de los Pedregales. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG1 39462 .  

20 .  Torre de Cerro Gordo. 
núm. Hoja :  990. 
Coordenadas: 30SVG 14843 1 .  

2 1 .  Torre del Fuente Alamo 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG086479. 

22. San Marcos. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG187477. 

23 .  Puente sobre el Guadalcatón, cota 830 m. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG17144478. 

24. Fuente de la Salud. 
núm. Hoja: 990. 
Coordenadas: 30SVG 178483.  

25 .  La Mota. 
núm. Hoja :  990. 
Coordenadas: 30SVG 178465 .  

LA PROBLEMA TICA DEL DETERIORO DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALCALA LA 

REAL 

La situación actual de los yacimientos arqueológicos de Alcalá 
la Real no constituye una excepción en el panorama del Patri
monio Arqueológico de la provincia: el expolio y 'la erosión 
de carácter natural o antrópico actúan con mayor o menor 
intensidad, pero de forma constante en la destrucción del . 

mismo. 
Los procesos erosivos naturales actúan de forma continuada y 

progresiva sobre los yacimientos, siendo especialmente visible en 
los asentamientos de la Torre Norte, Dehesilla y Las Lomas de 
S. Marcos, pero en ningún caso encontramos situaciones en las 
que la integridad física de los yacimientos se vea amenazada de 
forma inmediata. En cambio, sí resulta más preocupante el esta
do de conservación de algunos materiales arqueológicos, disper
sos en colecciones particulares o almacenados al aire libre, sin nin
guna documentación ni medidas de protección adecuadas, como 
ocurre con los procedentes de La Mota. En este mismo sentido, 
también se ha observado la actuación de prospecciones indiscri
minadas en la superficie de algunos yacimientos como Las Lomas 
de S. Marcos o La Mesa, que al no efectuarse con la documenta
ción oportuna pueden obstaculizar en el futuro el reconocimiento 
mismo de los yacimientos y la pérdida definitiva de los materia
les recogidos. 

Tal vez la precaria ocupación romana de la zona, según parece 
desprenderse de un primer examen de esta fase cultural, contras
tando con la profusión de asentamientos prehistóricos, Cobre y 
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Bronce principalmente, hay sido la razón principal de la escasa 
incidencia del furtivismo arqueológico, en relación a otros puntos 
de esta provincia. En cualquier caso, esta problemática no es aje
na a la comarca, como lo vienen a demostrar las excavaciones clan
destinas en La Gineta o en la fortaleza de La Mota y, en menor 
medida en Las Lomas de S. Marcos. 

Más importante parecen ser las consecuencias de las labores 
agrícolas en zonas no debidamente catalogadas hasta este mo
mento, así algunos de los hallazgos de cistas se deben a su des
trucción reciente por el arado. Esta situación exige un seguimien
to continuado de estas áreas, a fin de poder delimitarlas conve
nientemente. 

Un conjunto de torres, dispersas en distintos puntos del tér
mino municipal de Alcalá la Real, presentan una entidad propia 
dentro de los yacimientos arqueológicos recogidos en esta cam
paña de prospección. La reutilización de los sillares de éstas en 
construcciones contemporáneas ha sido la causa tradicional de su 
destrucción, en la actualidad aparentemente en declive debido a 
la práctica desaparición del hábitat rural; esto sucede con la torre 
de Cerro Gordo, apenas reconocible hoy día. El más importante 
deterioro proviene del paulatino hundimiento de muros y techum-
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