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Ofrecemos en este trabajo 10s radios de accibn te6ricos de ocho yacimientos en cuwa situados en la 
Subbttica cordobesa. La distribucibn que presentan, asi como la presencia de determinados materiales en 
algunas de ellas, nos sugieren el planteamiento de varias hipbtesis sobre su concreta ocupacibn. 

This paper presents theoretical SCA for eight caves in the Subbetica Cordobesa. The distribution of the 
sites, and the presence of certain materials in some of them, allow is to put fonvard some hypotheses about 
their occupation. 

La concentracibn que presentan 10s yacimientos neolfticos en cueva, principalmente, justifica 
este trabajo en el que analizamos 10s radios de accibn tebricos de 10s asentamientos con herte ocu- 
pacibn neolitica situados en la Subbittica cordybesa, al SE. de la Provincia. 

Queremos dejar constancia desde un primer momento que sblo incluimos aquellas cuevas en 
las que la abundancia de material que han proporcionado, posibilitan la hipbtesis de su ocupacibn 
como hdbitat m& o menos estacional o temporal, dejando de lado en este estudio a aquellas cavi- 
dades y yacimientos a1 aire libre que han ofrecido escaso volumen de restos, aunque, lbgicamen- 
te, haremos referencias a ellos al tratar de determinados aspectos. 

De este modo, nos centraremos en las siguientes cuevas: Murcidagos (Zuheros); Mkmoles, 
Huerta Anguita, Murcielaguina, Cholones, Tocino (en Priego de Cbrdoba); Negra (Rute) y Mina 
(Cabra), (Fig. 1). 
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Figura 1. Mapa general de la zona. Situacibn de 10s yacimientos. 
I: Cueva de 10s Mutciklagos (Zuheros). / 2: Cueva de Cholones (Priego de Ccirdoba). I 3: Cueva de la 
Murcielaguina (Priego de C6rdoba). / 4: Cueva de Huerta Anguita (Priego de C6rdoba). / 5: Cueva de 
10s MArmoles (Priego de C6rdoba). I 6: Cueva del Tocino (Priego de C6rdoba). / 7: Cueva Negra 
(Rute). / 8: Cueva de la Mina (Cabra). / 9: Cueva del Fraile (Zuheros). / 10: Abrigo-I de El Bail6n 
(Zuheros). / 11: Cueva de 10s Muertos o de 10s Esqueletos (Carcabuey). 1 12: Cueva de las Palomas 
(Carcabuey). I 13: Castillejo (Carcabuey). / 14: Cueva del Higuer6n (Priego de Ccirdoba). / 15: Cueva 
de la Maji del Caldero (Priego de C6rdoba). I 16: Cueva de la Gallinera (Carcabuey). 1 17: Sima del 
Palanzuelo (Carcabuey). / 18: Cueva de Jarcas (Cabra). 1 19: Cueva del Puchero (Cabra). 1 20: Cueva 
de 10s Inocentes (Priego de Ccirdoba). 



Antes de abordar este trabajo nos parece de todo punto necesario ofrecer unas caracterfsticas 
generales de la zona objeto de estudio, en la que atendemos a aspectos geolbgicos, ed&cos, hidro- 
gr&cos, etc. por la especial importancia que dstos pudieron tener en el desarrollo de las activida- 
des econbmicas de estas comunidades neolfticas. 

La tectbnica de la zona es de una gran complejidad, siendo la caracteristica m k  destacada la 
presencia de mantos de vergencia al N. que constituyen Unidades Tectbnicas en coincidencia con 
las Unidades Paleogeogr&cas (Garcia Duefias y Fontbotd, 1972), definidndose varios mantos en 
estas sierras: 

- Albayate-Algarinejo (Subbdtico Medio). 
- Priego-Rute (Transicibn Subbdtico Medio-Subbdtico Externo). 
- Carcabuey-Ermita (Subbdtico Externo Meridional) 
- Cabra (Subbdtico Externo Septentrional) 
- CretAcico de Carcabuey-Baena (Unidades Intermedias: Autbctono relativo). 
Los dominios subbdticos muestran un relieve abrupto, con cotas del orden de 10s 1.000 m. 

s./n.m., siendo las altitudes m&ximas las de Tifiosa (1570), Lobatejo (1.380) y Ermita (1.223). 
Dentro de estos dominios, Ortega Alba (1975) distingue las siguientes subzonas: "Pie de Monte 
del Oeste", "Sierras Subbdticas" y "Pasillo de Carcabuey". 

Las Sierras Subbdticas comprenden el Macizo de Cabra y el Complejo Horconera-Rute. El pri- 
mero de ellos est4 alineado de E-W. y fragmentado por las fallas E-W. y N-S., que afectan a la gran 
estructura antiforme, con gran desarrollo de las formas hsticas entre las que destaca el poljd de 
La Nava. El Complejo Horconera-Rute es m k  abrupto y discontfnuo, estando formado por varias 
sierras: Puerto Escalio, Los Pollos o Jaula, Leones, Judfos, Gallinera y el imponente macizo de 
Priego-Horconera-Rute. 

Arnbos conjuntos e s t h  separados por el "Pasillo de Carcabuey", franja trihica que comunica 
al E. y al W. del Sur de Cbrdoba. 

Los suelos de la zona han sido clasificados por Ortega Alba (1975) en seis tipos: En las cum- 
bres y laderas altas dominan 10s suelos minerales brutos (litosuelos dims); en las hondonadas h s -  
ticas y en las grietas de 10s lapiaces quedan restos de "Terra rossa" y "Terra fusca", sobre todo en 
las solanas de las principales sierras. Mientras que 10s litosuelos son pobres y poco aptos, las dos 
dltimas son ya de mejor calidad. 

En las laderas medias y bajas existen regosuelos y suelos rendsiniformes, siendo estos muy fre- 
cuentes en el sector comprendido entre Priego y Almedinilla. 

Los suelos margoyesosos e s t h  constituidos por margas y yesos del Keuper, con erosibn mode- 
rada o escasa. Cuando aparecen en las altas laderas y en las coliias suelen ser delgados, mientras 
que en las zonas llanas son bastante m k  pobres. 

Los suelos rojos mediterheos y las tierras pardas calizas son suelos heredados. Los primeros 
son paleosuelos de origen climkico que se asientan sobre diversos materiales de la llanura. Los 
segundos aparecen en las laderas expuestas al viento h6medo del SW. 

Las vegas e s h  situadas en las mhgenes de 10s rfos y las de mayor entidad se encuentran en las 
proximidades del Morisco, Zagrilla y Salado. Finalmente, se encuentran tierras negras andaluzas, 
fdrtiles y adecuadas para la agricultura, que se localizan al S. de Fuente-Tbjar. 

En cuanto a la vegetacibn, hay que decir que la distribucibn y variedad de especies actuales no 
tiene por qud coincidir con la que debi6 desarrollarse durante el period0 que nos ocupa. 
Desgraciadamente, no contamos a h  con n i n e  andisis polfnico en este sector, hecho que difi- 
culta, en gran medida, un acercamiento al conocimiento de la masa vegetal existente durante el 



Neolitico y, ademk, hay que tener en cuenta que la cobertura vegetal ha sido fuertemente degra- 
da por la acci6n antrbpica, que ha ido sustituyendo parte de la vegetaci6n para implantar el culti- 
vo (olivo, principalmente). 

Pese a ello, la variedad vegetal de la zona es amplia, con diierentes tipos de Quercus, que hoy se 
encuentran reducidos a manchas en las cumbres y laderas de algunas sierras. La vegetacitin arbus- 
tiva es m k  abundante y consta de retamas, aulagas, lentiscos, acebuches, romeros, tomillos, cor- 
nicabras, torviscos, etc. Entre las herbhceas, en franca regresibn en las zonas cultivables, destacan 
la cola de caballo, trdboles, ruda, Ilantdn, esparto, etc. 

Los principales rios de este sector se encajaron en Terciario-Plioceno, abriendo gargantas como 
la de Las Angosturas del rio Salado, Arroyo de La Hoz, Palancar, Bail6n, etc., siendo 10s cursos flu- 
viales m k  importantes, de E. a W.: El Salado, que nace en Horconera, y el Morisco; el Genilla y 
el Morisco se unen para formar el Zagrilla y, mhs adelante, vierten sus aguas al Salado, que desem- 
b o a  en el San Juan. Partiendo de la Sierra de Alabayate nace el rio Almedinilla y, ya en La Nava 
(Cabra), el Bail6n. Hacia el W. tenemos 10s rios Anzur y de la Hoz. 

Indudablemente este es el sector de la provincia que mayores precipitaciones recibe. Las llu- 
vias, que tienen lugar en otofio con un m h o  en invierno, tienden a disminuir en primavera. 
Los totales pluviomdtricos alcanzan 10s 400 1. en las zonas bajas y 10s 800 1. en las altas, Ileghdo- 
se hasta 10s 1.000 1. anuales en algunas sierras. 

Los vientos del W. y SW., cargados de humedad, son desviados por la Sierra de Rute hacia el 
E. y NE. y confluyen en Carcabuey, Priego de C6rdoba y la Sierra de Cabra, donde las precipita- 
ciones son francarnente notables. 

Estas elevadas precipitaciones en las zonas altas han collevado la formaci6n de importantes 
cuencas que desaguan en manantiales de considerable magnitud. La m h  destacada de todas es la 
de Sierra Alcaide, con manantiales tales como el de Fuente Aljama (N. de Zagrilla), Fuente del N o  
(Cabra), el de Zagrilla, el del Marbella (Luque), el de Las Piedras (NW. de Cabra) y el de Las 
Palomas (N. de Carcabuey), ademk, alimenta a numerosas fuentes menores situadas en todo el 
perimetro de la sierra. La subcuenca del Macizo de Cabra esth formada por las cuencas de Jarcas 
y Gaena, con abundantes fuentes. 

La Sierra de 10s Judios es tambidn nutriente de varios puntos de agua situados en la Aldea de 
la Concepci6n, Castil de Campos, Las Higueras, El Poleo, Las Angosturas, Azores,etc., siendo las 
m k  caudalosas estas dos dtimas. 

De la cuenca de Horconera-Rute proviene la Fuente del Rey (Priego de C6rdoba) y el Manantial 
De la Hoz (Rute). Por su parte, Albayate drena en la Fuente Grande (Almedinilla) y otras peque- 
fias situadas en La Nava y El Castellar. 

A tenor de todo lo expuesto, creemos poder ofrecer una estimacibn sobre el potencial uso de 
la tierra por parte de las comunidades neoliticas establecidas en diferentes cuevas localizadas en 
toda la extensicin de las Sierras Subbdticas cordobesas. Para ello, nos hemos basado en el sistema 
propuesto por C. Vita-Finzi y E.S. Higgs (1972) para las sociedades productoras, consistente en 
un radio de 5 km. o el equivalente a 1 hora de marcha partiendo del yacirniento. Somos cons- 
cientes de las criticas que se han hecho a este modelo (Fernhdez Martinez y Ruiz Zapatero, 1984), 
y con las que estamos en gran parte de acuerdo, per0 nos parece que el mdtodo es d i d o  en el sen- 
tido de que marca un factor m k  a tener en cuenta a la hora de intentar tener un conocimiento 
m k  amplio del yacimiento y su territorio de captaci6n. 

Empezaremos por la Cueva de 10s Murcidlagos de Zuheros (Fig. 4), que ha sido objeto de un 
estudio de este tip0 por parte de Gilman y Thornes (1985). Esth situada a unos 980 m. s./n.m. y 





se localiza en las coordenasdas 370 32' 38" y 40 18' 08", de la Hoja 967 (Baena) del M.T.N., esca- 
la 1: 50.000. Se encuentra en la Sierra de Zuheros, que forma parte del Macizo de Cabra. El cita- 
do autor indica que monte y secano suman cerca del 98% del territorio de una hora, mientras que 
el regadio no llega 4 2 %  y se sitha en el extremo N. del territorio; en el de 30' el monte abarca el 
58% y no existen posibilidades de regadio. El hallazgo de trigo y cebada en el interior de la cavi- 
dad llevan a Gilman y a Thornes a pensar en la importancia que el secano jug6 en la economia de 
este grupo. 

Indudablemente, 10s terrenos que rodean a la cueva cuentan, pese a ser abruptos, con amplios 
sectores llanos situados en sus proximidades. De hecho, a 12' al NE. hay un llano perfectamente 
apt0 para el cultivo del cereal, llano que se ha estado aprovechando para tal fin hasta hace unos 25 
ailos. Hacia el S., en el territorio comprendido entre 12-1 5' existe otra zona abierta y llana de cier- 
to valor agricola que a h  se explota, y hacia el W. hay otro espacio abierto situado a escasamente 
5' y, ya m& alejado, a unos 15', se encuentra otro sobre el que se desarrollan actualmente algunos 
cultivos de escafia. No siendo tistos 10s dnicos llanos con que cuenta el territorio abarcable en 30'. 

De este modo, opinamos que 10s habitantes de Murcitilagos tenlan cerca de la entrada de la 
cueva zonas perfectamente cultivables sin necesidad de desplazarse hacia el N., hacia la Campifia, 
con tierras de mayor valor agricola y mayor riqueza edifica, pero que reciben menores preci- 
pitaciones. 

La sierra donde estii situada la cueva recibe del orden de 10s 800-900 1. anuales, mientras que 
la Campiiia no supera 10s 500 1. Creemos que h e  en estos llanos donde el grupo establecido en 
Murcidagos llevb a cab0 el cultivo de 10s diferentes tipos de trigo y uno de cebada constatados a 
lo largo de 10s trabajos de excavacibn de 1962 (Quadra-Salcedo y Vicent Zaragoza, 1964), 1969 
(Vicent y Muiioz, 1973) y 10s que hemos tenido la oportunidad de realizar nosotros mismos a lo 
largo de 1990 y 199 1, habitindose documentado tambitin en estas campailas de excavaci6n la pre- 
sencia de leguminosas. 

De otro lado, el terreno que actuaimente ocupa el monte alto y bajo es de sobra suficiente para 
el abastecimiento de un rebafio comprendido por ovicaprinos, suidos y bbvidos, como animales 
domtisticos documentados. A1 igual que sucede con 10s llanos cultivables, amplias mnas de monte 
rodean a la cueva, no obstante, suponemos que 10s desplazarnientos para aprovechar 10s recursos 
estiticos, tanto por parte del ganado como por parte del hombre, serian m k  amplios en este sen- 
tido, al tiempo que explotarian el monte como fuente de suministros de determinados recursos, 
como puede ser la recoleccibn de bellotas, presentes en el nivel IV, y otros frutos silvestres, como 
el del acebuche, tambitin constatado durante 10s liltimos trabajos realizados en la cueva. 

En ocasiones se ha mencionado que el terreno que rodea a esta cueva es demasiado abrupt0 
para el predominio que presentan las ovejas con respecto a las cabras, asi como para la presencia 
de 10s bbvidos. Nosotros opinamos que estas especies contaban con un medio perfectamente idb- 
neo, como se desprende de la existencia de numerosos sectores llanos. Adem&, una vez rebasada 
la cota de 10s 800-900 m., puede decirse que nos encontramos en una altiplanicie, con determi- 
nados puntos que se elevan por encima de 10s 1.000 m. Por otra parte, la cercania de zonas llanas 
de campifia debe tenerse presente, de manera que este tip0 de fauna domktica no contaria con 
demasiados obstiiculos para su desarrollo. 

Prbximos a Murcitilagos, en una y otra margen del Bailbn, se encuentran una covacha y un 
abrigo -Fraile y Bailbn I, respectivamente- que han proporcionado algunos restos adjudicables al 
Neolitico y que nos ponen de manifiesto una ocupacibn, al menos transitorid, de 10s mismos, (Fig. 
1, no 9 y 10). 



Hacia el S. y a unos 30' de la cueva, en "Los Caserones", hemos detectado la presencia de un 
taller de silex que, a juzgar por el tip0 de industria que ha aportado, puede ponerse en relaci6n con 
el yacimiento de la Cueva de 10s Murci8agos. Este taller esd situado a unos 100-150 ms. de la 
Fuente de la Zarza donde, ademk, podrian haberse aprovechado, tambiCn, numerosos recursos 
vegetales, tanto por pane del hombre como por pate del ganado domdstico, De otro lado, esta 
zona donde se encuentra la citada fuente, resulta excelente para las actividades venatorias. 

Finalmente, cabe destacar la existencia de afloraciones de silex situadas en el territorio de 30', al 
W. de la cueva. Este silex es de baja calidad, per0 hemos podido comprobar que empleaban este tip0 
de materia prima como percutores y como machacadores para triturar ocre rojo, hematites. A una 
distancia mayor, a unos 50', existe otro afloramiento de silex, de mejor calidad, que posiblemente 
empleasen para la obtenci6n de &tiles, per0 no queremos afirmar esto sin que nos respalde un ade- 
cuado andisis, que esperamos llevar a cab0 en breve. Lo mismo cabe decir de la hematites, mineral 
que pudiera proceder de una afloraci6n existente a unos 50-55' de la cueva, o de otra m h  alejada 
que se encuentra a la salida de Baena, a unas 2 horn de marcha al W. 

En cuanto a 10s puntos de agua cercanos, este yacimiento cuenta con numerosas fuentes den- 
tro de su radio de acci6n. A1 E. de la cueva, a unos 500 m. existe un pequeiio manantial que s610 
mana en la temporada de las lluvias, desde Octubre a Abril, aproximadamente. Hacia el SE. se 
encuentra la Fuente del Espino y hacia el S. y SW. se localizan las fuentes de La Zarza, la Canaleja, 
La Fuenfrfa y la Rebola. En la margen izquierda de El Bail611 y por debajo de la Cueva del Fraile, 
se encuentra la Fuente de La Mora. En la falda de la sierra se hallan, hacia el W. y W . ,  las fuen- 
tes de El Carmen, la Fuente del Puente y el Pilar, estando el manantial del Marbella situado en el 
limite del territorio, hacia el N. 

De este modo, la Cueva de 10s Murcidlagos de Zuheros se nos presenta como un hdbitat 
que refine unas condiciones excelentes para el establecimiento de un grupo neolitico que llevb 
a cab0 una economia productora a base de cria de animales domdsticos y cultivo de varios tipos 
de cereales, siendo el territorio te6rico de la cueva perfectamente apt0 para el desarrollo de estas 
actividades. 

Antes de abordar el estudio de las otras cavidades, queremos indicar que no atenderemos a por- 
centajes, puesto que btos se basan en el actual aprovechamiento del terreno, fuertemente modifi- 
a d o  hoy por la acci6n antrbpica. De mod0 que s610 mencionaremos la mayor o menor cantidad 
de monte, secano y regadio, principalmente. 

El siguiente yacimiento que estudiamos desde esta perspectiva es la Cueva de Cholones (Fig. 2), 
que se encuenua situada a unos 620 m. s.1n.m. y se localiza en la Hoja 989 (Lucena) del M.T.N. 
escala 1: 50.000, en las coordenadas 370 29' 05" y 40 15' On, dentro de Sierra Alcaide. 

El radio de acci6n te6rico de esta cueva cuenta con una buena representacidn de zona dedicada 
al regadio, situada al SE., S. y SW. de ella, aprovechando las magdficas vegas de 10s rios Palancar, 
Moriscos y Zagrilla, antes de unirse estos dos liltimos al Salado. El secano ocupa una extensicin con- 
siderable, asi como el monte, que se localiza principalmente en el cuadrante N W  del territorio. 

El punto de agua m k  pr6ximo es el manantial del Zagrilla, situado a escasarnente 1 km. a1 E. 
de la cueva, y algo m k  alejados, hacia el SW., es th  el manantial de la Fuente de Las Palomas y la 
Fuente de la Encina, existiendo en el extremo NW., en terrenos ocupados por monte y algunos 
cultivos de olivo, ouo manantial. 

Por el momento, en la cueva no se ha constatado la presencia de cereal, de manera que la pr4c- 
tica de un cultivo por parte de 10s habitantes de esta cueva es totalmente hipotktica, per0 en el caso 
de que Cste se hubiese dado, suponemos que utilizarian para tal actividad econ6mica 10s llanos 
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existentes a la salida de la cueva, que esthn situados uno a unos 30 m. al S. y el otro a unos 80 m. 
al N., ya que tenemos grandes reservas para plantear el aprovechamiento, para el cultivo, de las 
cercanas zonas de regadio por pane de estas gentes. Estos llanos son susceptibles de ser cultivados 
y, como ocurre siempre en este sector de la provincia, las zonas altas reciben unas precipitaciones 
muy superiores a las de las zonas bajas, hecho que podria compensar la pobreza edg~ca de 10s terre- 
nos altos. 

Tampoco tenemos evidencias directas sobre la cria de animales domksticos, sin embargo, no 
creemos aventurado suponer unas actividades relacionadas con el pastoreo, ya que la zona es per- 
fectarnente vdida para ello, existiendo importantes masas arbbreas, asi como de monte bajo y her- 
biceas, dentro del territorio de esta cueva. No obstante, no somos partidarios de afirmarlo cate- 
gbricamente, sino simplemente plantearlo como hipbtesis plausible, puesto que 10s terrenos que 
rodean a esta cueva son aptos para tal actividad econbmica, terrenos en 10s que se conjugan abun- 
dancia de agua y una masa vegetal importante, alin en la actualidad. 

A unos 1.000-1 500 ms al W. de Cholones se encuentra la Cueva del Muerto o de 10s Esqueletos 
(Fig. 2,n0 5), cuyo nombre le viene dado por el hallazgo en 1986 de un enterrarniento colectivo 
al que acompaiiaba un ajuar verdaderarnente poco diagnbtico y clarificador: Un cuenco de ced- 
mica no decorada y un punzbn de hueso obtenido a partir de un met4podo de ovicaprino. Ante 
estos items es practicamente imposible proponer una adjudicacibn cultural precisa, sin embargo, 
queremos indicar la existencia de otros materiales procedentes de esta cueva y que tienen perfecta 
inclusibn dentro del Neolitico (Gavilin, 1988). Desde luego no creemos que esta cavidad se uti- 
lizase como lugar de habitacicin estacional o temporal, ya que 10s materiales neoliticos, aunque sig- 
nificativos, no son lo suficientemente abundantes como para pensar en una ocupacibn prolonga- 
da, a lo que hay que sumar el hecho de las escasas condiciones de habitabilidad que reirne,lo que 
nos lleva pensar en una ocupacibn esporidica de ella a lo largo del tiempo. 

A unos 1.500 m. al SW. de Cholones se h d a  la Cueva de las Palomas (Fig. 2, no 6), prbxima a 
la fuente del mismo nombre y a la de la Encina El material procedente de la Fuente de las Palomas 
es abundante y consta de brazaletes de calcita, piedra pulida y un conjunto considerable de piezas de 
silex, con litiles (troncaduras, escotaduras, geomktricos, y raspadores), hojas y lascas retocadas y sin 
retocar y gran cantidad de restos de talla. Este yacimiento ha sido adjudicado al Epipaleolitico 
(Asquerino, 1986), per0 a juzgar por la presencia de 10s brazaletes y de la piedra pulirnentada, junto 
con la semejanza acentuada que muestra la industria del sflex con la detectada por nosotros en la 
Cueva de 10s Murciklagos de Zuheros en 10s niveles neoliticos, bien podria tratarse de un taller al aire 
libre perteneciente al Neolitico. De otro lado, este lugar es tambikn propicio para su ocupacibn espo- 
ridica por parte de a l g h  grupo neolitico para el aprovechamiento de determinados recursos y, q d ,  
esa ocupacibn puede relacionarse con las buenas tierras de labor existentes en esta zona y la abun- 
dancia de recuisos esdticos de dierente tipo. 

Dentro del radio de accibn de la Cueva de Cholones, en el extremo W., se encuentra un yaci- 
miento neolitico al aire libre, El Castillejo de Carcabuey (Fig. 2,110 7), que ha proporcionado hasta 
el momento escaso volumen de restos arqueolbgicos, per0 son suficientes para demostrar la ocu- 
pacibn de este sitio por parte de un grupo durante el Neolitico. Este yacimiento est4 situado en 
una zona de excelentes tierras de labor dedicadas actualmente al regadio, aprovechhndose la vega 
del rio Palancar, al tiempo que se encuentra prbximo a varios puntos de agua. Ante esto, somos 
partidarios de proponer una ocupacibn de la Cueva de Cholones relacionada, principalmente, con 
las actividades pastoriles y el aprovecharniento de recursos estdticos, ya que no contamos con datos 
que afirmen la presencia de otros modos econbmicos, como puede ser el cultivo. El grupo asenta- 



do en Cholones, bien pudo ocupar determinadas estaciones al aire libre, situadas dentro de su radio 
de accihn, con la finalidad de explotar 10s recursos disponibles en cada momento. 

Las Cuevas de Murcielaguina y Huerta Anguita las analizamos juntas por estar separadas ambas 
por una distancia de unos 500, situadas, ademh, en la misma margen del Salado, la primera al 
comienzo de Las Angosturas y la segunda a1 final. Murcielaguina se halla a unos 700 m. s./n.m., 
en las coordenadas 00 30' 40" y 370 28' 30" y Huerta Anguita a O0 30' 41' y 37O 29' 05" de la 
Hoja 990 (AlcalQ la Real) del M.T.N., escala 1: 50.000. 

Dentro del radio de acci6n de estas cuevas (Fig. 2) destaca el masivo aprovechamiento del 
secano, con algunas zonas de regadfo situadas en el sector S. del territorio, y con una impor- 
tante masa arb6rea y de monte bajo que ocupa Sierra Leones y la parte que abarca de la Sierra 
de 10s Judios. 

Arnbas cuevas cuentan en sus cercanias con llanos, amplios y aptos para el cultivo, que se 
encuentran a unos 30 m. el mis pr6ximo a Murcielaguina y a unos 20 m. el de Huerta Anguita, 
llano dste que en la actualidad ha sido convertido en huerta aprovechando el paso de un arro- 
yo procedente de un manantial situado sierra arriba. Estos no son 10s Gnicos sectores amplios 
y llanos, contando ambas cuevas con otras zonas igualmente idbneas para el desarrollo de un 
cultivo. 

En cuanto a las evidencias econ6micas detectadas en el interior de las cuevas, hay que decir que 
de Huerta Anguita proceden unos granos de cereal torrefactado encontrados fuera de context0 
arqueol6gic0, lo que nos impide su adjudicacidn segura al period0 que venimos tratando y afir- 
mar la pr4ctica de un cultivo por pate de 10s habitantes de esta cueva, per0 creemos interesante 
resaltar su presencia. 

La cria de animales domdsticos podemos suponerla por la presencia de determinados Gtiles de 
hueso -punzones y cinceles, principalmente- obtenidos a partir de metdpodos de ovicaprinos, m4s 
frecuentes en Murcielaguina que en Huerta Anguita. 

Dado que no contamos con restos carpol6gicos fiables, no nos atrevemos a sugerir el desarro- 
Ilo de un cultivo por parte de estos grupos, pese a contar con excelentes tierras para ello. Sin embar- 
go, si creemos que pudieron tener una economia de base pastoril, no s61o por la presencia de esos 
Gtiles sobre metdpodos de .ovicaprinos, sino tambidn por las caracteristicas de 10s terrenos que rode- 
an a estas cuevas. 

Indudablemente, la zona donde se ubican estas dos cuevas resulta ser, con la amplia vega del 
rio Salado en sus proximidades, muy id6nea para la caza de determinados animales salvajes y para 
el aprovechamiento de numerosos recursos vegetales. 

Hacia el VX de estas cavidades, en Sierra Leones, se encuentra la Cueva del Higuer6n (Fig. 2,110 
8), de la que proceden escasos materiales que nos hacen pensar en una ocupacibn esporddica de esta 
cueva, aparte ya del hecho de que, al menos actdmente, no r ehe  condiciones de habitabilidad. 

El siguiente yacimiento que analizamos es la Cueva de 10s Mkmoles, que se encuentra a unos 
900 m.s./n.m., casi en la cota mhima del Cerro Calabazas, en la Sierra de 10s Judios. Se locali- 
za en la Hoja 990 (Alcal4 la Real) del M.T.N. escala 1: 50.000 en las coordenadas 00 26' 30" y 
37O 27' 30", 

Esta cueva ha sido objeto de varias carnpafias de excavaci6n por parte de Ma.D. Asquerino, 
quien ha dado a conocer determinados materiales, estructuras de acondicionamiento y determi- 
nados aspectos econ6micos en diferentes trabajos (Asquerino, 1986; 1986-87; 1987). 

En el transcurso de estos trabajos de excavaci6n se ha podido constatar la presencia de cereales 
cultivados y crfa de animales dombticos desde el Neolitico Medio. El cereal, actualmente en estu- 



dio, parece corresponder a trigo y cebada. Sobre la fiuna de este asentamiento, Asquerino (1 987) 
dio a conocer un avance en el que establecia la presencia de ovicaprinos (59'20%) y suidos (1 8'40%), 
como especies domdsticas y b6vidos (8%) y cdrvidos (14'40%), como salvajes. 

Asi pues, en Mdrmoles tenemos evidencias directas de una economia productora a base de 
cultivos de varios tipos de cereales y cria de animales domdsticos junto con la caza de especies 
salvajes. 

Indiscutiblemente, MArmoles, junto con Murcidlagos de Zuheros, es uno de 10s yacimientos 
m b  importantes y con mayor entidad que se encuentran en este sector de la provincia, no tenien- 
do nada de extraiio el desarrollo de una economia productora. Ahora bien, hemos de decir que en 
el radio de acci6n de esta cueva, la mayor cantidad de terrenos cultivables se localizan al pie de la 
sierra, puesto que, aunque 10s alrededores de la cueva son practicamente llanos, el terreno es suma- 
mente pedregoso, lo que dificultaria, en cierto sentido, su cultivo, excepci6n hecha del llano exis- 
tente a unos 30 m. al SE. de la entrada de la cueva, que bien podria haberse aprovechado para tal 
finalidad econbmica. Por el contrario, la zona cercana a la cueva, situada en una especie de alti- 
planicie, es muy id6nea para el pastoreo de las especies constatadas. 

En el radio de accibn que proponemos para esta cueva (Fig. 2) se observa un claro predominio 
del secano sobre el monte, si bien, el territorio de 30'estd ocupado por monte alto y bajo, sin 
muchas posibilidades de cultivo, salvo en el sector llano situado casi a la salida de la cueva. Finalmente, 
las zonas que hoy se destinan a regadio se encuentran en 10s extremos E. y S. del territorio, ocu- 
pando una extensibn minima del radio de acci6n. 

Los puntos de agua m b  cercanos se hallan al NE., trathdose de manantiales. A1 NW; se encuen- 
tra una fuente, asi como al SW. y en diversos puntos del pie de la sierra, junto a 10s cuales se han 
desarrollado pequefios grupos de poblaci6n pertenecientes a Priego de C6rdoba. 

Atendiendo a otros aspectos, en la cueva se document6 la existencia de un pavimento de arci- 
llas que parecen proceder, dentro de esta sierra, de la vertiente opuesta a la que se encuentra la 
cueva, es decir, hacia Las Angosturas, dentro del radio de acci6n de las cuevas de Huerta Anguita 
y Murcielaguina. 

Puede decirse que el territorio que rodea a la Cueva de 10s Mkmoles r e h e  todos 10s requi- 
sitos necesarios para el establecimiento de una comunidad neolitica, con amplias zonas perfec- 
tamente aptas para el desarrollo de una economia pastoril, complementada con la caza de espe- 
cies salvajes. Por su parte, el cultivo, constatado en las diferentes campaiias de excavacihn, podria 
haberse llevado a cab0 bien en el llano pr6ximo a la cueva, bien en la base de esta sierra, con 
buenas tierras de labor. 

Las siguientes cuevas analizadas son Tocino y Negra, que comparten una gran extensicin de 
sus territorios (Fig. 3). Tocino se encuentra en la Sierra de la Gallinera, a unos 900 rn.s.111-m., en 
las coordenadas 40 38' 55" y 37O 23' 50" y Negra en el Morr6n Grande, a unos 690 m. s./n.m., 
en las coordenadas 370 22' 58" y 40 19' 26". Localizhdose en la Hoja 989 (Lucena) del M.T.N. 
escala 1: 50.000. 

En 10s territorios de estas dos cuevas vemos c6mo el terreno que abarca el secano es bas- 
tante considerable, al igual que la zona de monte, que aparece ocupando 10s conjuntos mon- 
tafiosos que resultan ser 10s mds abruptos de toda la Subbdtica cordobesa (Horconera-Rute, 
con 1570 m. s.1n.m.). 

De ninguna de estas dos cuevas tenemos evidencias de cultivo, no siendo 10s terrenos en 10s 
que e s t h  situadas precisamente aptos para ello, al menos en el territorio cercano y comprendi- 
do en 30' de camino que, por el contrario, si es adecuado para el ganado, base econ6mica con la 





que creemos debe ponerse en relacicin la ocupacicin de estas cuevas. En este sentido, debemos 
rnencionar la presencia de al@n que otro punzcin obtenido a partir de metApodos de ovicapri- 
nos en Negra. 

A unos 1.500 m. tanto de Tocino como de Negra existen varios manantiales y fuentes, que se 
localizan al pie del Conjunto Horconera-Rute, contando Tocino con varias fuentes y un manan- 
tial a unos 2-3 km. hacia el N. y W. de su territorio. 

Pr6xima a Tocino, en la misma vertiente de la Galliiera y a unos 40 m. de distancia, se encuentra 
la Cueva de la MajQ del Cadero (Fig. 3, no 4). En la vertiente opuesta se hallan las cuevas de Glinera 
y P k u e l o  (Fig. 3, no 5 y 6, respectivamente). Estas cavidades han pmporcionado escaso volumen 
de material, y si unimos esto a las exiguas condiciones de habitabilidad que ofrecen, podemos pensar 
en una ocupacicin transitoria, m h  que estacional o temporal. 

La &tima cueva de la que presentamos radio de accicin es la Cueva de la Mina de Jarcas (Fig. 
3). Se localiza en la sierra del mismo nombre, a unos 820 m. s./n.m., en la Hoja 989 (Lucena) del 
M.T.N., escala 1: 50.000, en las coordenadas 370 27' 11" y 40 22' 58". 

El radio de accicin tecirico de esta cueva presenta un predominio de monte con respecto al seca- 
no y al regadfo, encondndose Qte en el extremo W. del territorio. 

En la excavacicin con sondeo estratigraco que tuvimos la oportunidad de realizar en este yaci- 
miento (GavilAn, 1985; 1988) detectamos la presencia de cereal y leguminosas torrefactadas que 
proceden de un h i c o  nivel, revuelto, en el que se encontraban mezclados materiales romanos y 
neolfticos. De mod0 que no podemos afirmar su pertenencia al Neolftico. 

Pese a que el terreno que rodea a esta cueva ofrece un claro predominio de monte, hay que citar 
la existencia de zonas llanas en 10s airededores. Concretarnente, a unos 30 m. de distancia, hacia el 
E. de la cueva, hay dos magnificos llanos en 10s que pudieron desarrollarse las especies cultivadas que 
hemos mencionado y lo mismo cabe decir de 10s existentes, a unos 20-25', hacia el S. 

La fauna constatada es escasa y s610 hemos podido determinar la presencia de una especie, 
correspondiente a suido, que no podernos dar con fiabilidad como dombtico. No obstante, des- 
tacamos las aptitudes de este terreno para el pastoreo. 

Interesante resulta la presencia, dentro del aprovecharniento de 10s recursos, de una vasija frag- 
mentada que conserva restos de adhesivo en varias de las fracturas. Aunque, por el momento, des- 
conocemos la composicicin exacta de este adhesivo, su existencia nos pone de manifiesto la utili- 
zacicin de al@n tipo resina natural con fines econcimicos no de subsistencia. 

A unos 700 m. al E. de la cueva hay una hente y en la misma direccicin, per0 algo m h  aleja- 
do, se encuentra un manantial del que parte el arroyo de Jarcas. Hacia el SE. aparece otro manan- 
tial y finalmente, casi en el extremo M. del territorio se encuentra el rnanantial de la Fuente del 
Rfo, donde se localiza una zona de regadlo. 

Pese a presentar esta cueva en este trabajo, debemos mostrar nuestras reservas en lo que se refie- 
re a ella como cueva de ocupacicin estacional o temporal, siendo muy posible un establecimiento 
esporQdico por parte de un grupo durante el Neolftico Medio-Final. 

A unos 50 m. de distancia de esta cavidad se encuentra la Cueva de Jarcas (Fig. 3, no 7), cuya 
entrada se obturci, mediante piedras de considerable tamaiio, a fines del siglo pasado. Tenemos 
vagas noticias acerca del hallazgo de restos materiales procedentes de su interior, material cuyo 
paradero actual desconocemos. 

Fuera del radio de 10s 5 km., hacia el N. se encuentra la Cueva del Puchero (Fig. 1, no 19) que, 
a juzgar por 10s restos encontrados en ella, debici utilizarse scilo como lugar de enterramiento 
(Gavilh, 1988). 



CONSIDERACIONES FINALES 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y atendiendo a las caraaeristicas del terreno, asi 
como a 10s restos econcirnicos procedentes de 10s diitintos yacjmientos vistos, somos de la opinicin 
de que, en lineas generales, el territorio que ocupan estas comunidades neoliticas es apt0 para el 
desarrollo de una economia productora a base del cultivo de diferentes cereales y la cria de anima- 
les tales como ovicaprinos, suidos y bcividos, economia que sabemos complementada en algunos 
yacimientos con la caza de especies salvajes y la recogida de frutos silvestres. 

Determinados asentamientos, como M h o l e s  y Murcidlagos, cuentan con una economia rnixta 
perfectamente constatada durante 10s trabajos de excavacicin: Cultivo de varios tipos de trigo y uno 
de cebada, ademh de leguminosas en Murcidlagos, cria de ovicaprinos y suidos, en el caso de 
Mhmoles, y tambi6n de bcividos en Murcidlagos. A estas dos actividades hay que unir la caza de 
especies salvajes (drvidos y bbvidos en la primera y cdrvidos, oryctolagus, lepus, etc., en la segun- 
da) junto con la recogida de frutos y bayas silvestres, como bellotas y frutos del acebuche. Los 
radios de accicin de estas dos cuevas se nos muestran bastante idiineos para la practica y desarrollo 
de tales actividades econcimicas, siendo, sin duda, Murcidlagos el yacimiento cuyos alrededores 
reline 10s mejores requisitos para el cultivo por la presencia de numerosos llanos perfectamente 
cultivables situados a corta distancia de la cueva, mientras que en Mhmoles el terreno cercano, 
pese a ser llano y abierto, resulta algo pedregoso. 

Tanto en un yacirniento como en ouo existen evidencias de un aprovechamiento econcimico 
no de subsistencia de su territorio: Afloraciones de silex y hematites en Murcidagos y margas del 
Keuper en Mhmoles. 

En las cuevas de Huerta Anguita y Mina tambi6n se ha detectado la presencia de cereal pero, 
como queda dicho, fuera de contexto, de manera que no podemos asegurar una economia cere- 
alistica por parte de estos grupos. De las otras cavidades no tenemos restos que indiquen, siquie- 
ra a mod0 de hipcitesis, la prdctica de un cultivo y, salvo Cholones y Murcielaguina, no cuen- 
tan con terrenos llanos y amplios en sus cercanias en 10s que se puediese llevar a cab0 tal activi- 
dad, presentindose el terreno m b  apt0 para el desarrollo de una economia eminentemente pas- 
toril. No creemos errcinea la hipcitesis de que el pastoreo debiii jugar un imponante papel en la 
base econcimica de estos grupos que habitaron en las cuevas situadas en Sierra Alcaide, Jarcas, 
el Morrcin y Gallinera, actividad econcimica Csta que no presentaria nin@n tip0 de obstdculo, 
ya que las grandes extensiones que hoy ocupa el secano (con monocultivo del olivo en la mayo- 
ria de 10s casos) debieron estar ocupadas por una masa arbcirea, tanto de monte alto como bajo, 
nada desdeiiable y que ofreceria, adem&, numerosos recursos a explotar por parte del ganado y, 
logicamente, por parte del hombre, que se beneficiaria de numerosas especies salvajes y de la 
recogida de frutos silvestres, recogida que seguramente era mds intensa de lo que 10s restos con- 
servados nos indican. 

Atendiendo a la presencia de determinados restos rnateriales de la cultura, podemos presuponer la 
existencia de determinadas actividades econcimicas. Asi, la existencia de anzuelos curvos de hueso pro- 
cedentes de las cuevas de Mholes ,  Murcielaguina y Murcidlagos, pueden indicarnos actividades rela- 
cionadas con la pesca de rio (Salado, Bailiin y Marbella en estos casos y como cursos fluviales m& cer- 
canos a las cuwas citadas), y que constituirian un recurso m h  a tener en cuenta. 

En el caso de la Cueva de 10s Murcidlagos de Zuheros, hemos de decir que se ha detectado la 
presencia de vdrtebras de pescado, dentro de un contexto arqueolcigico encuadrable, provisional- 
mente, en un Neolitico Medio-Final, si bien alin no se ha podido determinar la especie a la que 



pertenecen, asi como si se trata de restos fluviales o marinos. De igual modo, cabe destacar la exis- 
tencia de restos de conchas fluviales que carecen de cualquier tip0 de manipulaci6n destinada a un 
us0 ornamental o funcional, de manera que resdta evidente el aprovechamiento de este tip0 de 
recurso como pane de la dieta alimenticia. 

Al mismo tiempo, resdta interesante la existencia de materiales exhgenos, como son 10s cara- 
coles marinos, empleados como colgantes, y conchas sobre las que se han obtenido brazaletes. Los 
primeros 10s tenemos en Cholones, Huerta Anguita, Murci8agos, Mdrmoles y Murcielaguina, y 
brazaletes de concha en las tres dtimas cuevas citadas y la del Tocino. En Murcitlagos de Zuheros 
se ha detectado, ademh, la presencia de una lapa (Patella) que presenta todo el borde y la super- 
ficie con evidentes seiiales de pulimento. Opinamos que la presencia de estas plezas de origen 
marino, modificadas para una finalidad ornamental, pone de manifiesto la existencia de contac- 
tos con grupos establecidos en otras ireas geogr&cas, y en 10s que tendrian lugar a l dn  tipo de 
intercambio de determinados productos y materias. 

Lo mismo cabe pensar para 10s b rde tes  de pizarra y de mdrmol, ya que este tip0 de materias 
liticas no se dan en la SubbCtica cordobesa. El dnico mdrmol existente en esta zona es el llamado 
m b o l  rojo de Cabra, per0 se da la circunstancia de que tste no se ha empleado en n indn  caso. 
Por otra parte, queremos dejar constancia de que todos 10s ejemplares realizados en mirmol y piza- 
rra aparecen, aunque muchos incompletos, perfectamente acabados, mientras que contamos con 
bastantes ejemplares de calcita, material autbctono, que se encuentran en proceso de fabricac16n. 

Esto bien pudiera obedecer a que 10s brazaletes de marmol y pizarra llegan hasta aqui, ya ter- 
minados, como fruto de a ldn  intercambio, puesto que no hemos encontrado nunca un brazalete 
de estas materias en proceso de fabricacibn. Por su parte, 10s de calcita, con numerosos ejemplares 
sin terminar, pueden ser productos locales (Actualmente estamos llevando a cab0 10s adecuados an& 
lisis par tratar de determinar la procedencia de 10s ejemplares de mdrmol y pizarra). 

Ante esto, cabe suponer que no estamos ante grupos cerrados, sino que mantienen contactos 
a nivel de intercambio -no creemos muy acertado suponer un traslado, de unos 100 km., por pane 
de estas gentes hasta la costa para la obtenci6n de conchas y caracoles marinos- . 

Al margen ya de estas cuestiones, si observamos las figuras que se adjuntan, vemos c6mo estos 
radios de acci6n se solapan unos con otros en casi todos 10s casos, salvo en Murcitlagos y Mina. 
Tocino y Negra comparten casi todo su territorio y lo mismo sucede con Murcielaguina y Huerta 
Anguita, cuyos radios, a su vez, se solapan con el de Cholones y el de Mdrmoles. 

Bashdonos en las caracteristicas del material de cada cueva, hemos establecido la posible exis- 
tencia de varios grupos en la Subbttica cordobesa durante el Neolitico (GAWLAN, 1988), sien- 
do 10s materiales arqueolbgicos el dnico criterio disponible con el que podemos contar, por el 
momento, para la elaboraci6n de esta hip6tesis. Estos grupos serlan: 

1) el de Las Angosturas, con Mdrmoles, Murcielaguina, Huerta Anguita y Cholones, princi- 
palmente. 

2) el de Murcidlagos, con esta cueva, la del Fraile y el abrigo de el Bail6n. 
3) un tercer grupo que estaria formado por las restantes cuevas situadas en las sierras de Jarcas- 

Gallinera-Horconera, con las cuevas de la Mina, Tocino, Maji del Caldero, Gallinera, Palanzuelo, 
Negra e Inocentes (Fig. l,no 20) (ignoramos la situaci6n exacta de esta cueva, siendo la noticia 
dada por sus descubridores ambigua y poco clarificadora). 

Nada apuntamos sobre la Cueva de El Puchero por considerarla como cueva de enterramien- 
to, no de habitaci6n. A estas cavidades hay que aiiadir un ndmero, a h  escaso, de yacimientos al 
aire libre, como el taller de Los Caserones, la Fuente de las Palomas y el Castillejo de Carcabuey, 



y cuya ocupacibn creemos que debe ponerse en relacibn con el aprovechamiento de determinados 
recursos (~odria tratarse, muy bien, de herbiceas dada la proximidad de estos sitios a fuentes y 
manantiales) y para la redizacibn de herramientas, como lo prueba la presencia de nurnerosos res- 
tos de talla, algunos ndcleos, piezas de desecho, etc. 

De ser cierta la existencia de estos grupos, desconocemos si son contemporineos o no. 
Indiscutiblemente, la cultura material hace que nos inclinemos hacia una adjudicacibn cultural 
del Neolitico Medio y Medio-Final, siendo m& plausible esta liltima para el caso de la Mina y, 
quid, Huerta Anguita, Negra, Tocino, etc., estando ausente, por ahora, la fase Antigua, y tenien- 
do en cuenta que para tal adjudicacibn sblo contamos con una estratigrafia publicada, la obteni- 
da en Murcidlagos en la carnpafia de 1969 (Vicent y Muiioz, 1973) que, como es sabido, abarca 
un period0 de tiempo bastante corto. 

La cultura material proporcionada por estos tres sectores (Las Angosturas, Murcidagos y Jarcas- 
Gallinera-Horconera), dentro de la homogeneidad que caracteriza al Neolitico, es lo suficiente- 
mente distinta como para sostener esta hipbtesis, existiendo grandes diferencias entre 10s materia- 
les no cerhicos proporcionados por las cuevas del tercer grupo y 10s procedentes del de Las 
Angosturas y Murcidagos, sobre todo a tenor de ios recientes trabajos efectuados por nosotros en 
Murcidlagos (Gavilh, 199 I), en 10s que se ha detectado una rica y abundante industria litica (talla- 
da y ~ulimentada), ornamental y bsea, semejante a la que aparece en 10s yacimientos situados en 
Las Angosturas, y con presencia de 10s mismos tipos de dtiies. No obstante, la cerhica, sobre todo 
a la almagra, ofrece notables diferencias con respecto a la detectada en el citado grupo de Las 
Angosturas, sobre todo en lo que se refiere a las formas y a 10s temas decorativos asociados a esta 
especie. Empero, hay que mencionar determinadas similitudes entre Murcidlagos de Zuheros y 
Cholones en lo referente a cerhnica acanalada (Gavilh, 1991, e.p.) y entre Murcidlagos, Cueva 
Negra y Cueva del Muerto en cuanto a determinada cerhica incisa que tiene la particularidad de 
presentar un cordbn interior, perforado, situado en el labio de la vasija o a 1 cm. de 8. 

Contando con la hipbtesis de que muchas de estas cuevas se ocuparon contemporhearnente 
(Murcidlagos, Murcielaguina y Mhmoles, como m k  seguras, Cholones, Negra, Inocentes y Tocino 
como posibles y citando s610 cuevas de hibitat), es posible que el grupo que vivia en un determi- 
nado sector de estas sierras se trasladase de una cueva a otra, dentro de su hea, dependiendo de la 
dpoca del afio o de 10s recursos susceptibles de explotacibn. 

De otro lado, teniendo en cuenta lo que acabamos de apuntar y observando las similares carac- 
teristicas geo&~cas que rodean a las cuevas que forman 10s distintos grupos -espacios m& o menos 
abiertos en Las Angosturas, con MArmoles, Murcielaguina, Huerta Anguita y Cholones como yaci- 
mientos m k  importantes; altiplanicie en Murcidlagos y zonas muy abruptas en Negra, Tocino, 
Gallinera, etc., excepcibn hecha de Mina- nos pueden llevar a otra hipbtesis algo diferente en prin- 
cipio, per0 semejante en esencia. 

Estos distintos ecosistemas dentro de cada hea ocupada pueden indicar, quid, que estarnos 
ante la ocupacibn de cuevas, tales como Tocino, Inocentes, Negra, etc., por parte de 10s grupos de 
Murcidlagos ylo Las Angosturas para el aprovechamiento de unos recursos erninentemente pasto- 
riles, ya que la zona donde se ubican estas cavidades es muy idbnea para el desarrollo de tal acti- 
vidad econbmica, no pudidndose decir lo mismo en lo que se refiere al cultivo, que cuenta con 
terrenos m k  aptos en Las Angosturas y Murcidlagos. 

Desgraciadarnente, no contamos con 10s datos necesarios que nos hagan inclinar la balanza en 
favor de una u otra hipbtesis: Si se trata de tres grupos independientes, per0 con 10s lbgicos con- 
tactos entre si, o, por el contrario y m k  posiblemente, si estamos ante dos grupos -Murcidlagos y 



Mhmoles- que utilizan las restantes cuevas dependiendo de la dpoca del afio y de 10s recursos dis- 
ponibles en el entorno de esas cavidades (Tocino, Negra, Huerta Anguita, etc.), y de ahi, quid, la 
ausencia ylo escasez de determinados materiales en ellas, resultando, de este modo, innecesario el 
&ado de todo el conjunto material hacia estas cuevas, ocupadas muy temporalmente para la 
explotaci6n de 10s recursos pastoriles. 

Somos conscientes de que nos enfrentamos con una gran limitaci6n ante lo expuesto, y es que 
no tenemos unos andisis faunisticos ni polinicos que nos respalden, ni sdcientes fechas de C-14, 
estratigrafias amplias, etc., siendo la estratigrafia m h  representativa la obtenida en Murcidlagos a 
lo largo de 10s liltirnos uabajos de excavaci6n, que cuenta con un Neolitico Antiguo-Medio, un 
Neolitico Medio y un Neolitico Final, en lo que se refiere a este periodo. Pero no nos parece razo- 
nable admitir que 10s yacimientos situados entre Jarcas-Gallinera-Horconera, que se nos muestran 
algo m h  tardios -Neolitico MediolFinal- por 10s restos materiales que han proporcionado, se ocu- 
pen a partir de ese momento, y no antes. 

Creemos que, posiblemente, la ocupacibn de esas cavidades responda a una de las dos hip6te- 
sis expuestas m h  arriba, es decir, que se trate de un grupo aparte o, quid m k  plausiblemente, que 
se trate de cuevas ocupadas por parte del grupo de Las Angosturas o de Murcidagos. 

De otro lado, la orientacidn de las enuadas de las distintas cuevas no resulta ser de gran ayuda 
en este sentido, puesto que no se da una orientaci6n determinada que nos indique, aunque sea a 
mod0 de hipdtesis, la ocupaci6n de determinadas cuevas dependiendo de la estaci6n del afio. 
Murcidlagos y Murcielaguina es th  orientadas hacia el N\JII. y Mhmoles hacia el NE., como yaci- 
mientos m h  importantes con 10s que contamos; Cholones y Tocino es th  orientadas hacia el S., 
Huerta Anguita hacia el SW., Mina, con dos entradas opuestas, hacia el W. y SE.y, finalmente, 
Negra hacia el M. 

De este modo, cabria pensar que 10s habitantes de Murciklagos y Mhmoles, principalmente y 
como cabezas de 10s grupos que proponemos, ocupasen durante la estaci6n menos cdida cuevas 
situadas al amparo de 10s vientos dominantes, per0 debe tenerse presente la existencia de al&n 
hogar en la segunda cueva citada y algo que nos parece m h  importante a h ,  como es el hecho de 
la dpoca de la siembra, crecirniento y cosecha de 10s cereals cultivados. Contando con que la dpoca 
de la siembra y, por lo tanto de la cosecha, no haya variado sustancialmente, hay que admitir que 
estas dos cuevas estaban ocupadas, precisamente, durante la mayor pane de la estaci6n menos 4 i -  
da hasta principios de verano, ya que no creemos acertado pensar en un abandon0 de estas cuevas 
durante la dpoca de crecirniento de 10s cultivos, sin0 todo lo contrario, requiriendo dstos una vigi- 
lancia directa y continua para protegerlos de la acci6n destructora de suidos, cdrvidos y oryctola- 
gtw, enue otros animales. En favor de este planteamiento hemos de apuntar la hip6tesis sostenida 
por Uerpmann (1977) de que el aurnento que experimenta la caza de animales salvajes en deter- 
minadas fases del Neolitico debe ponerse en relaci6n con el desarrollo del cultivo. Tanto en Mhmoles 
como en Murcidlagos, yacimientos en 10s que el cultivo del cereal est4 ampliamente constatado, 
tanto 10s drvidos como 10s jabalies y 10s conejos, e s th  presentes entre 10s restos de fauna salvaje. 

Por otra parte, si cada cueva estuvo ocupada por un grupo durante el Neolitico Medio y 
MediolFinal, principalmente, tendriamos que admitir la existencia de una alta densidad demo- 
gratica a juzgar por 10s numerosos yacimientos, con restos neoliticos, que se concentran en una 
extensi6n de terreno no demasiado grande. 

De este modo, la hip6tesis sobre la movilidad de estos grupos nos parece m h  que 16gica y fac- 
tible, puesto que, ademh, no creemos que estas comunidades neoliticas hubiesen alcanzado tan 
alto grado de sedentarizacidn. 



Hay otro aspect0 que cabe resaltar dentro de la distribuci6n geogrsca que ofrecen las cuevas 
con restos neoliticos. 

Si observamos la Fig. 1, vemos c6mo todos estos yacimientos, tanto en cueva como al aire libre, 
e s t h  situados en zonas que podemos considerar estratdgicas, controlando perfectamente todas las 
vias naturales de comunicaci6n, hecho dste que no creemos haya que atribuir al azar, sino que debe 
responder a una finalidad determinada. Es decir, un rApido y direct0 control sobre estas vias natu- 
rales de comunicacibn que ponen en contact0 a parte de Andalucia Occidental -SE. de la provin- 
cia de Sevilla- con la Oriental -N. de Mdaga y W. de Granada- , zonas en las que no es nada esca- 
sa la presencia de yacimientos neollticos. Creemos que por estos pasos n a d e s  de comunicaci6n 
circularon tanto ideas nuevas como productos de facil intermbio, y prueba de ello pueden ser 
tanto 10s elementos de adorno obtenidos a partir de conchas y caracoles marinos detectados en 
yacimientos situados muy al interior, como la presencia de bradetes de mhmol y pizarra en esta 
zona en la que no existen estas materias, asi como la homogeneidad cultural que se aprecia en este 
period0 a partir, fundarnentalmente, de la fase media, aunque con las 16gicas variaciones dentro 
de cada zona geogrg~ca determinada 

De todo lo expuesto anteriormente, deducimos que estas comunidades neoliticas ocupan un 
territorio con condiciones m& que aceptables para el desarrollo de una economia productora, que 
cuentan en sus te6ricos radios de acci6n con 10s requisitos b&icos e indispensables para llevar a 
cab0 el cultivo de cereales y la crfa de animales domdsticos en dos de 10s casos, y con el Gltimo 
mod0 de producci6n citado en el resto. A esto hay que aiiadir el aprovechamiento de otros recur- 
sos, como la caza de animales salvajes, la recogida de frutos silvestres, actividades relacionadas con 
la pesca y extraccibn de determinadas materias primas, junto a desplazamientos superiores a 10s 
establecidos para las sociedades productoras y la existencia de contactos con grupos asentados en 
otras zonas. 
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