
EL YACIMIE TO EPIPALEOLITICO DE LOS LLA OS DE JARCA 

(CABRA, CORDOBA> 

BeatriL GA'ILAN CE8ALLOS 

El yacimiento se encuentra emplazado en el Cerro 
de Jarcas ( 1085 m s/n m.), que 1 ~ da nombre, en el 
sector meridional de la provincia de Córdoba, en la 
Subbética. Los Llanos están situados a unos 700 m s/n 
m. y se accede hasta ellos a tra vés de la carr terü 
que conduce de Monturque a Carcabuey. En el Km. 18 
de esta via de comunicación se abre, frente a la carre
tera que ll eva hasta la Ermita de la Virgen de Cabra, 
un carril que desemboca en la Fuente de Jarcas, ubicada 
casi justamente por debajo del yacimiento y desde la 
que se sube por una vereda hasta los Llanos , dos lla
nos de considerable extensión, separados por una peque
ña torrentera formada por el agua de lluvia, de unos 
tres metros de longitud. Los Llanos de Jarcas se loca
l izan en la Hoja 989 ( " LUCENA") del Mapa Topográfico 
Nacional escala 1:50.000 , en las coordenadas 40 2'• ' 
y 370 27' 20". 

Enterados por O. Fernando Leiva Briones de la 
aparición de industrias líticas en la zona de Jarcas, 
decidimos, acompañados por él, visitar el lugar y pudi
mos darnos cuenta de la exis t encia de una gran cantidad 
de sílex que se encontraba en superficie; de manera 
que el materi al que presentamos a continuación carece 
de un contexto estratigráfico, habiéndo sido objetos 
de recogidas superficiales n o selectivas. 

Los materiales que aquí damos a conocer se encuen
tran depositados, parte de ellos, en el Museo Arqueoló
gico Provincial de Córdoba, en el Musco Hi s tóri co Local 
de Cabra y otros en propiedad de O. Fernando Leiva. 

Geológicamente , la zona , de estructura fran camente 
complicada , pertenece al Dominio del Subbético Cxterno 
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Septentrional, que se caracteri~ por ( \ T E~LEGRE, 

1 9 ) : 
-l í as Inferio r dolo itico; 
-lí as Medio, Superior ) Dogg r, con caliLa:> ooli-

t icas ¡ 
-Dogger Superior ; ~alm: calizas nod u lo,;a,; ro j as, 

con facies de falsas brecha~ . 

En t oda esta área abundan las sirnas , dolinas, 
poljés, pr edominando el paisaje kárstico. 

Edafológicamente se observa en la zona un amplio 
abanico de su elos . En las cumbres y altas laderas domi
na n los suelos minerales b•·utos sobre las calizas, 
los litosuelos cali z os. En las laderas medias y bajas 
aparece n regosuelos y suelos rendsiniforme,;. E is t en, 
además, suelos heredados (tierras pardas calizas y 
rend s i nas) , su elos la vados con pssudogleys y las tie 
rras de vega del rio Cab ra. 

Desd e el punt o d e vi s t a de l a vegetación és t a 
ofrece diversidad seg ún sea c l aro estil , de solana 
o de umbr i a . Asi, vemo s encinas, lentiscos, cornica
bras, otros ti pos de Ouercus, romero, tom il lo, ma t aga
llos, aulaga, berros, mejorana, trifo l lum, etc . 

La pluviosidad oscila entre 800 y 900 litros anua
les, t e niendo lugar , en ocasiones, precipitaci ones 
en forma de nieve. 

ESTUDIO DEL MATERIAL 

Este yacimiento ha aportado hasta el pre sen te 
momento un total de 7SO productos de talla, junto a 
una pieza dent a ria de herbivoro, u hueso con Incru s ta
ciones d e brecha y una vértebra de pe z . 

La industria lltica 
d e Material Retocado (12 %) 
car (88 %) . 

se repa rt e entre 90 pi ez as 
y 660 de Material Sin Ret o-

El Material Retocado se compone de 40 útiles que 
son el IFM (44 1 46 %) , 3S hojas ( 38 1 88 %) , 1 O lascas 
(11 1 11 %) y, por último, S Varios (S 1 SS %), que ocupan 
el IF-m. 

Por su par t e , el Ma.terial Sin Re t oca r consta de 
72 hojas ( 1 o 1 90 %) ' S l ascas (0 1 7 S %) ' 4 Aristas(0 ' 60%) 
9 tabl etas ( 1 '36 %) ' 3 restos d e núcl eo (o 1 '•S %) ' 9 
mlcroburlles ( 1 1 36 %) ' 28 re s t os informes ( 4' 24 %) 
y S30 restos de talla, que con el 80'34 % son el l F \11. 

Utiles: Est o s alcanzan el IFM del Material Retocado 
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(44'46 %) y contamos 
Troncaduras 9 
h. d. 8 
Geométricos 7 
Raspadores 4 
H. D. 4 
Rae 1 e t tes 2 
Perforadores 2 
Escotaduras 2 
Buriles 
Raederas 

40 

con una ampliil 
ejemplares 

ariedad: 
2-'50 
20 
17'50 ~ 
10 '.t 
1 o 't 

5 % 
5 % 
5 
2'50 ~ 
2'50 .. 

100 ~ 

Las Troncaduras (Fig. 1, no 7, 8, 13, 22, 24, 
102, 103, 167 y 193), que son el !F\1 en lo que a Uti
les se refiere, son mayoritariamente oblicuas (cinco 
casos), apareciendo también las rectas y las cónca as, 
tres y un ejemplar respectivamente. Todas estas pieLaS 
están fragmentadas, salvo la no 22 que, además, pres n
ta "pátina de siega" doble en uno de sus filos. Cab 
destacar la no 167 que muestra un golpe d buril de 
en el r everso. La longitud de estas piezas oscila entre 
los 8'5 y 21 mm. y la anchura entre 7 y 14 mm. 

Las hojitas de dorso abarcan el 20 % y son los 
segundos Utiles en frecuencia. De los 8 ejemplares 
con que contamos, sólo tres están completos y los cinco 
restantes fragmentados (Fig. 2, no 43, 118, 119, 120, 
121, 122, 123 y 133). Todas estas piezas nos ofrecen 
el marcado retoque abrupto que las caracteriza. Sus 
medidas quedan comprendidas entre 12'5 y 22 mm. de 
longitud y 5-7'5 mm. de anchura. Las ple zas completas 
no s dan u na r elac i ón longitud/anchura de 2 . 30 la no 
43, 4.0 la no 122 y 2.53 la no 1 21, siendo por lo tanto 
piezas esbeltas. 

Los Geométricos (17'50 %) consisten únicamente 
en Trapecios (Fig. 3, no 2, 3, 4, 9, 115, 116 y 117) 
Tres de ellos están incompletos (no 115, 116 y 117) 
y carecen del ápice triédrico. En cuanto a su morfolo 
gía contamos con tres ejemplares asimé tri cos , dos simé
tricos, uno asimétrico con la base mayor retocada y 
el restante es cóncavo y con la base menor retocada. 
La medida que resulta de la relación long! tud /anchu ra 
nos ofrece unas piezas poco esbeltas, ya que está com
prendida entre 1· .34 de m[nimo y 1 . 77 de máximo. Ningu
no de ellos presenta " pátina" o los filos embotados 
por el uso. 

Los Raspadores ( 1 o '.tl son de varios tipos. El 
primero de e 11 os (Fig . 3' no 1) es un raspador en hom-
brera, comp l eto , que mide 42 mm. de longitud por 19 
mm. de anchura . Este ejemplar resulta ser caracterís-
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tico y frecuente en el Auriñaclense T!pico (SON E lLLE
BORDES y PERROf, 1954-56). El siguiente (Fig. 3, no 
111) es un raspador doble cuyas medidas abarcan JO 
mm. de longitud y 1 5 mm. de anchura. El no 114 (Fig. 
3) es u n guif orme , sobre microlasca, mide 15 por 10 
mm. Estas tres piezas que acabamos de mencionar estén 
comp leta s y el no 142, el último citado, está incomple
to. las medidas oscilan entre los 13'5 mm. por 20'5 
mm. 

las Hojas de Dorso abarcan, 
de los Utiles ( F ig. J, no 35, 43, 
tro están incompletas y miden de 4 
y de 6'5 a 9 mm. d e anchura. 

con 4 piezas el 10~ 
184 y 185 ). Las cua
a 19 mm. de longitud 

las Escotaduras (Fig. 4, no 59) estén fabricadas 
una sobre fragmento de hoja (no 59) y o tr a sobre una 
lasca laminar c on rotura por fl ex ión (no 47). Las no 
59 mide 9'5 por 8 mm. y la 47 25 por 11 '5 mm. 

las Raclettes, al igual que las Esco taduras, con
tabilizan el 5 %. De los dos ejemplares, uno está com
pleto y el otro frag,mentado (Fig. 3, no 30 y 139) 
y miden 18 por 17 mm. la primera y 18'5 por 17'5 la 
segunda. 

los dos Perforadores (5 %) que hemos estudiado 
es t án fragmentados (Flg. 4, no 10 y 194). Sus medidas 
quedan comprendidas entre lo s 14-18 mm. de longitud 
y 7-11 mm. de anchu ra. 

El Buril (Fig. 4, no 58) está incompleto, fabri ca 
do sobre lasca; presenta retoque abrupto, directo, 
d erecho. Carece de talón y bulbo y mide 17 mm. de lon
gitud por 16'5 mm. de anchura . 

Por ú 1 timo, 
(Fig. 4, nll 186) 
mm. de anchura. 

aparece también una 
que mide 29 mm. de 

Raedera 
longitud 

atipica 
y 36' 5 

Asi pues, como vemos , contamos con amplio y varia
do repertorio de Utiles entre los que sobresalen, por 
su abu nd ancia, las Troncaduras, las hojitas de dorso 
y los Trapec ios. El ret oque abrupto dentro los capi
tulo de los Utiles contabiliza un 87'50 %, Utile s que 
aunque la mayoría se nos ofrecen fragmentado s , so nd 
e pequeñas dimensi o nes, de caracter mi c rollti co . 

De otro lado , el Conjunto Laminar supone el 1 '•'26% 
del total de la industria y hemo s d e ha ce r cons t a r 
la supremacía d e las hojas frente a las las cas lamina
res, de las que t e nemo s únicamente cuatro . De un total 
de 107 hojitas, el 97 '20 % aparecen in cornpl<!t3S y e l 
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98'14, sin Córtex, siendo és t e en las do 
en que l o e ncon t ramos de tercera e trac-Ión. 

o c asi o nt':. 

El 83'65 0 d e estas pieza:; están :;in r>tocar . 
Lo s tipos de r e t oque más frecuent s son e abrupt 
y el simp l e ( 2 6' 5 4 ~cada uno) , sobre los uales r c<w 
el I FM. En segundo l ugar se encuentran el r t qu d 
uso y el s em iabr up t o (20 ' 40" cada uno) ; ,¡ sernlplano 
aparec e en un 4'08 ~ y e l escamoso , que es el I F -m , 
en el 2'04 % que r es t s . 

En cuant o al modo , el di rec t o alcanza más d • 
mitad de los cas o s (55'11 %), s eg u i do a gran di s t ancia 
por el inverso (26'53 %), el alte rno { 12 ' 24 %) y ya 
con escaso va los porc en t ua l e l tr ans versa l (4 ' 08 ~) 
y el bilateral (2'04 ~ ). 

Casi las tres c u arta s p a rte s d e l a s hojas caree n 
de talón y bulbo. El talón que se a l za con l I F\1 es 
el liso (44'46 %) y, salvo el c o rti c al, co nt amos co n 
todos los tipos. Al liso le siguen el p u ntiforme 
(22'2 %), el es c amoso y el diedro (11'11% c a d a un o ), 
el facetado {7' 40 %) y, por último , el f rac t u r a d o 
que con el 3'70 % que resta es el IF-m. 

Atendiendo a las medidas observamos que la longi
tud es de r-educido tamai'lo, debido, en gran parte, al 
alto porcentaje de fragmentación que pre s entan. Má s 
de las tres cuartas partes de estas piezas no ll e gan 
a superar los 20 rrm. (89'72 %) quedando el 10'28 % 
restante comprendido entre 20-35 rrm. 

En cuanto a la anchura, algo más d e la mitad d 
las hojas son estrechas {52'36 %) puesto que s e encuen 
tran por debajo de los 10 rrm. El 43'92% pert e nec e 
a ejemplares anchos mientras que als pieza s muy an c has 
(más de 15 rrm.) tienen poco valor, 2'72% cada uno. 

Ninguna de las hojitas o de las l a scas laminar e s 
muestra "pátina de siega", huellas de uso etc. ntre 
todas ellas destacamos las nll 106 y la 177. La primera 
con retoque simple inverso ha sido fragmentada con 
técnica de microburil. La nll 177 (Fig. 6) e s tá sin 
retocar y presenta un golpe de buril. 

El Conjunto de Lascado (2% del 
tria) se caracteriza tarnbien por 
fragmentación (53'34 %) y ausencia 
tex (93'34 %); en el e jemplar en 
segunda e xtracción. 

t o tal de la indu s 
un alt o 1ndi ce d e 
ca s i t o t a l d e Cór
qu e apa r ece es d e 

El 33'33 %de estas piezas está sin ret oca r, si e ndo 
el tipo de r e toque más u s ual e s abrupto {40 %), so bre 
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el que recae e IF . E ese mo~o 
mos, además, con el simple {20 
%) . 

tien 
") 

un 30 $ ~ anta-
semi abrupto 1 O 

En el modo es el directo el que nue,amenle S' 

alza con el IF:\.1 (63'64 %). El in erso (18'18 ) y el 
bilateral y el alterno (9'09% cada uno) tienen una 
baja representaci'on dentro de lJs lasc~s. 

En lo que al bulbo y talón se refiere, el 46'66.., 
de los ejemplares carecen de llos y los tipos de talo
nes con q ue contarnos son lisos (SO C:,), con el ¡·.,.,, 
puntlforme (37'50%) y, en último lugar y con el IF-m u 
el diedro (12'50 %). 

En este caso, la long! ud que ocupa el IFM es 
la que oscila entre 25 y 40 rrm. (60 %), t niendo lus 
de menos de 20 rrm. el 40 % que resta. 
La anchura de nos ofrece mfls variada. El IFM recae 
sobre los ejemplares de más de 20 rrm. (40'01 %); muy 
de cerca aparecen las que miden entre 15 y 20 rrrn. 
(33'33 %); más alejadas las de 10 a 15 rrrn. (20 %) y 
el IF-m lo obtienen las de menos de 10 rrm. (6'66 'l;). 
Se trata pues, de ejemplares cortos y muy anchos. 

Hemos de señalar la presencia de una lasca (Fig. 
5, no 26) con uno de sus filos embotados por el uso. 

Además de estos materiales tenemos cinco Varios 
retocados. De ellos, en tres el retoque es abrupto 
y en dos semiabrupto. El ejemplar no 54 ( F ig. 6) nos 
muestra Córtex de tercera extracción y el 55 (Fig. 
6) presenta una faceta de buril. 

Dentro del Material Sin Retocar hemos de d stacar 
la presencia de 4 Aristas (0'60 %), 9 Tabletas de Rea 
vivado (1'36 %), 28 Restos Informes (4'21• %), 530 Res
tos de Talla (80'34 %), 9 Microburiles (1'36 %) y 3 
Res t os de Núcleo (0'45 %). 

Entre los ' ultimos, los restos de núcleo, uno 
de el l os es para la extracción de lascas y está agota
do, mientras que los otros dos son para láminas. 

Desgraciadamente no estamos en condiciones de 
indicar el tipo de pez. al que pertenece la vértebra, 
que se encuentra modificada en las dos caras y con 
los bordes algo r-ecortados . Seguram nte fue empleada 
como objeto ornamental, lo mismo que en otros yüclmien
tos. 

Al comparar el Conjunto Laminar con el de Lascado 
observamos que existen grandes semejanzas entre uno 
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y o ro. En ambos casos el IF\1 pertenece a lezas frag
mentadas , aunque, lógicamente , el porcent je <'5 consi
derablemente más elevado en el Laminar que en 1 de 
lascado (97'20 ~~' 53'34., respecti amente) . La ma~or 
parte de estos objetos, a sean hojas o lascas, care
cen de Córtex. Ofreciéndonos porcentaj s mu~ imll r , 
en est e sentido, la ma~or di eren la estriba en el 
hecho de que en el de Lascado el Córte es d s gunda 
mientras que en el Laminar es de t erc~ra e tra clón. 

En l o que a cantidad de piezas sin retocar st> 
refiere,, hemo s de decir que hay m&s hojas sin retoque 
que lascas sin retocar (83'65 % y 33'33 % respecti a
mente). En cuanto al tipo de r e t oq u e , e iste mayor 
variedad dentro del Conjunto Lami nar que en el de Las
cado. Tanto en unas como en otras el IFM lo ocupa el 
retoque abrupto (TFM que lo cornpart con el sirnpl 
en el Conjunto laminar). En retoque escamoso es má» 
frecuente en las lascas que en las hojasy el s mlabrup
to en éstas; y mientras que en las hojas el r e t oqu 
de uso es bastante significativo por cen tualm en te, en 
las lascas no lo hemos encontrado. 

El tipo de talón que se alza con el IFM es 
liso tanto en un Conjunto como en otro . En el Laminar 
aparecen todos los tipos de talones salvo el cortical, 
y entre las l ascas sólo vemos el ya mencionado liso, 
el puntiforme y el diedro. 

En la longitud ambos Conjuntos son bastante homo
géneos, hecho que sin duda se debe al mlcrolitismo 
así como a la alta fragmentación. Las medidas con I FM 
recaen sobre las piezas pequeñas y medias, estando 
ausentes las grandes y muy grandes. Es en la anchura 
donde mayor heterogeneidad existe puesto que en el 
Conjunto laminar predominan las de menos de 10 mm. 
y en el d e Lascado las de más de 20 mm. 

Globalmente, los Utiles se nos o fr ecen en un núme 
ro nad a despreciab le y con gran variedad. Observamos 
un alto indic e de Troncaduras (22'50 %), a las que 
siguen muy de cerca las hojitas de dorso (20 %) y los 
Trapecios (17'50 %) . A gran distancia de e s tos tres 
se encuentran los Ra spadores ( 10 %) , las Hojas de Dor
so (10 %), los Perforadores, las Escotaduras y l as 
Racl e ttes (5 %cada uno) y las Raede r as y Buriles c on 
un 2'50% cada u no . 

El color del sílex empleado es ma yor it a ri amente 
blanco; existe t ambi é n sílex grisáceo y alguna qu 
otra pieza de co lor r osado. 
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la pie .s, ú ileso no, con golpe de buril son 
·r ¡ro 167; Fig . G, nll 55~· 177). En unu ocasión , 
Jna hoja ha sido fragrncn oda con la técnic de rnicrobu 
ril (o 106). El nll 55 ·~s un vario con retoque abrup t o 
transver"al y con una f ceta de buril en el e>.tremo 
opu•~sto. El no 177 es una troncadura con golpe de bu
ril . 

Como caracterlsticas podemos señalar : 

-En primer lugar e l a ltisimo componente microlami
nar dentro del Material Selecto (90'7S%) teniendo 
escaso valor en la totalidad de la industria, 
(14'28%) pero hay que tener en cuenta que la canti 
dad de rest o s de talla es muy considerable, 530 
piezas que suponen el 70'66% del total . 
-Predominio del retoque nbrupto que, en los úti
l es supone nada menos que el 87' SO% y en U + h 
+ Le + Va el 61 '12% del Material Retocado. 
-Presencia de mlcroburiles (1'36%). 
-Existencia de piezas con faceta de buril y golpe 
de buril . 
-Notoria escasez d e ejemplares (tanto en hojas 
como en lascas) con c6rtex. 
-Carencia, entre las hojas, de huellas de uso, 
"pátina" etc. 

En los útiles obse r vamos: 

-Predominio de las troncaduras, seguidas de las 
hojitas de dorso y en tercer lugar de los trape
cios. 
-Indlce moderado 
(10% cada uno). 
cierta diversidad 
formes y dobles. 

de hojas de dorso y raspadores 
Entre los últimos contamos con 
morfológica : e n hombrera , u ngu i-

-Existencia de raclettes, esco t aduras y perforado
res, aunque con escaso porcentaje (S% cada uno). 
-Debil representación de raederas y buriles . 
-Las piezas truncadas (troncaduras + trapecios) 
comprenden el 40%, porcen taje que aumenta conside
rablemente si les sumamos también los microburi
les, llegando ya a casi los dos tercios con un 
62'50%. 
-El vada can tidad d 1 retoque abrupto (87'SO%) . 
- Marc d ~ upcriorldad de útiles sobre hojita res-
pecto a aquellos sobre hoja o lasca. 

APROX!MACION CUL1URAL 

Dado qu estos materiales proceden de recogidas 
~up rfi c lnlos, hemos d apoyarnos, para si tuarlos desde 
'1 punto e vista de la periodización, en la compara

c ión co n otros conjuntos industriales. 
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GiE(j€TR~'fS 
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~~~ A TO pi~ T~. 

F. PALOf.IAS 4 1'93 )'90 :o•oo 2' 5 90'00 55'00 

F. CAR-4EN 17'98 10'83 U'04 7'46 615'2~ 52'1 7 

PATUDAS 14'56 9'84 J0'80 11'59 65'38 ~2' Jl 

NACIMIENTO J8'56 0'82 1}'88 2'50 55'25 19'4) 

JARCAS 14 '26 2'00 17'50 7'77 87 '50 40'00 

CUA0f{)1 

YACIMIENTO u H Le 8 TRC ESC Me p R RP TRI ISGI HO hd R.. .. R.. e Mb 

F .PALG4AS 23'50 6 1' 2 15'3 - . . - - . . - - . - - - 1 

F.CARMEN 19.16 iw84 J5'0 . . . - . . . - - • - - - 6 

PATUDAS 37'70 ~0'57 b1'7 . . . . - . . . - - - - - 1 

NACI MIENTO 53'74 ~4'47 1'4S - . . • - . . . - • - - - -

JARCAS 47'07 ~1'17 1'76 . . . - . . . - - • . . . 9 

CUADR> 2 

En primer lugar acudiremo s a 
p r ó x i m os , los s i t u a d os en n u es t r a 
de Jaén (Pontones). 

los yacimientos 
provincia y en 

más 
la 

A t r avés de es tos dos cuadros podemos ver que 
exis t e una 1 igera variación respecto a los yacimientos 
comparados. Observamos que el de Jarcas presenta seme
j a nz a con unos y con otros, no s iend o totalmente paran
gonable, en todos los aspectos , con un o en concreto . 
Asl pues, el Cuadro 1 nos demuestra que Jar cas pres e nta 
un porcentaj e prácticamente idénti co al d e Patudas 
en lo que al Conj unto Lam i nar se refiere. En el Conjun
to de La scado se encuentra muy cerca de Fuente de l as 
Pa l omas, separado sólo por 1 ' 9 %. 

En lo s Utiles el geomelrismo que presenta Jar cas 
supera al de Fuente del Carmen y al de Nacimiento, 
pero no ll ega al de Patudas , distanciados en un 13 ' 30 
Sin embargo, el porcenta je d e lo s Utiles dentro del 
M;:¡t eri al Re t ocado es casi id éntico n Fuente del Carmen 
y J.:~r ca s . 
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El retoque abrupto es, con un 87'5 e, de los 
po r cen t aj es más elevados, soorepas cto únl·am~nte por 
Fuen te de la s Paloma~ al que se le apro ima con~id ra
blemente . Por su par t e , la cantidad de pie.: · t runcadas 
es muy simil a r a l a qu e ofrece Patudas. 

Vemos q ue , po r el momento , J arcas se ncuen t ra 
en u n a posición i n t ermedia en tr e Palomas (semejante 
en Conjunto de Lascado re t oque abrupto) , P tudas 
(semejante en Co n j u n t o Lamin a r y p iezas t run-adas) , 
Fuente del Carmen y a c i ~ i en t o (U t i l es) . 

El Cuadro 2 no s mues t ra qu e J arcas es s i mi la r 
a Nacimiento en el p o r cen ta je de Utii es ; a Pa t udas 
en hojas retocadas, y a Fuente de l a s Palomas en l ascas 
retocadas. 

De otro lado, compa r á ndo los tipos de Util es nos 
damos cuenta de que los Buriles son comune s a Fu e nt e 
del Carmen, Patudas y Jarcas; los Perforadores a F u n t e 
del Carmen y Jarcas, mientras que Tron c adura s , Esc o t a
duras, Raspadores y Trapecios apar ec en en t o do s e~ t os 

yacimientos. Las Hojas de Dor s o faltan sólo en P a tuda s , 
y exclusivas de J arcas son las hojitas de dorso, Raed e 
ras y Raclettes. En cuanto a los mocroburiies es Jarc a s 
el yacimiento más rico en ellos. 

Seguimos pensando que Jarcas continúa en ese lu
g a r un t anto inte rmedio entre esos yacimientos, siendo 
más diferente a Patudas que a los restantes por el 
alto componente geomét ri co que ha proporcionado dicho 
yacimiento (ASQUERIN0,1987 e . p . ). 

Por otra parte, Jarcas parece atenerse muy bien 
a las ca ractert s ti cas del Epipaleolttico Mocrolaminar 
Tipo San Grego r i en su Fase B, definido por Fortea 
(1 973) , lo que concuerda, por el momento, con todos 
los yacimientos de es t a etapa que se encuentran encla
v ados e n la Subbética cordobesa (ASQUERINO, 198 ) . 

La Fase B de San Gregor i nos ofrece Raspadores 
e n hombrera , Unguiformes etc. ; microburiles, buena 
repr e s e ntaciónd e hojitas de dorso, Trapecios et c . 
( FORT EA, 1973: 327-329). 

Asi pues, somos partidarios de encuadrar el mate
rial l itic o de Jarcas c orno paralelo a dicha Fa s e B 
de San Gr ego ri. 

Pese a la p r esencia de Raspador e s en hombrer a 
en el Epipaleolitico, creerno s que el que aqui pr esent a 
mos se ajusta más, desde el punto de v is ta morf o lógi
co , a los d e l Auri ñaci e nse Típico. También q ue r e rnos 
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re 1 • r lll p s bllidad de que ciertas l as c as (<=i g. 
4, ,o 6¡ F-1 5 , ,, o 183) ~er:enezc n • 'lamen t os cu l-
t Jral · anter ore (¿Mus e r ens •?) , t anto po r s u f a c-

Jrd cnmo por su a l ó n y o tr as carac t er í,t icas que 
p r e ent n qu parecen ser ·ná s f ~ecuenles e n la e i t a da 
.ndustri que Pn e l Epipaleo lti co . 

RADIO DE ACCJO 

Seguid ame n t e vamo s a i n tentar ha c er 
cion , teóri ca , d e l radio de a c c1on de 
la s d l rec tri c s d e Higgs (1975: 223-224) . 

una aproxima-
1 O km. según 

La utilización de este método viene dada por el 
h ec h o de consid e rar que los estudios de Prehistoria 
no deben ser una mera descripción y clasificación del 
mat e rial. Para nosotros es fundamentar el intentar 
recon s truir el medio ambiente que rodeaba al hombre 
para ver las posibilidades de obtención de materias 
primas, animales etc . que tenlan a su alcance . 

Hemos de hace constar que aunque el método está 
concebido fundamentalmente para grupos productores, 
con vistas a la utilización del terreno para el culti
vo y la domesticación, ello no excluye su aplicación 
en grupos predadores, para los que se analiza la vege
tación potencial, cursos de agua, terreno etc., como 
reflejo de la fauna salvaje que este medio pudiese 
soportar . 

A la hora de delimitar el radio de acción de Jar
cas, hemos partido, como ya anunciamos, de las direc
trices de Higgs (1975: 223-224), que propone un radi o 
de 10 km. desde e l yacimiento, equivalente a 2 horas 
de marcha. 

En nuestro caso, la irregularidad del terreno 
es la causa de que la forma del radio de acción sea 
desigual, aunque se acerca bastante al circulo teóri
co de Jos 10 km . 

Desde el yacimiento hacia el N., el limite que 
proponemos son las cumbres de parte del Macizo de Ca-
br y 1 marg n ILqulerdd del Arroyo Encinilla que 
d n el Arroyo StD Maria, cuya margen izquierda 
t mos legldo corno limite. Esta zona (NE), 
y M e ll:o de Cabra, es prác ti e amente 11 a na 
y s que hemos ido escogiendo son 1 os que 
nos 1 os e u r sos de gua : e 1 S t D Mar í a hasta 
unir c.on 1 curso del Arroyo Gal indo y de éste al 
Rll ü •lo y Arroyo Tranqu ras . En la zona del S., llana, 
·1 limite colncldlrla prácticamente con el slrculo 
t ó r l e o d 1 os 1 O km. has t 1 1 e g a r a 1 a e o n fl u en e i a 
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-r--t-- Limite del radío de acción 

FIGURA 8 

25 



entre e nzur y el Tijeras, que los hemos elegido 
como barre-a nJt r 1 en re la Sierra de Gaena y Galli
ner , sierra Ast que, si bien estA dentro del c irculo, 
con lderamos qu e exce,;lvamente abrupta, sobre t odo 
en sa VPrtiente con paredes de unos 70 m . 

Desde el S!juela de sube por el paso de Puerto 
Esc,¡i'lo (1000 m. s/n . m.) , limite que enlazamos con el 
Rlo Po.Jlancar y la ladera oriental (una falla) de la 
Sierra de Pelp!tre hasta l legar al Rto Bailón y al 
divisoria d• parte del Macizo de Cabra (cota 1100 m.), 
en La ava. 

Desde el punto de vista de la vegetación c on tamos 
con especies arbó r eas como encinas, quejigos, coscojas, 
nogales, siendo tl plco el Ouercus rotundifolia. 

La veg t ación arbustiva se compone de corn!cabras , 
l entisco , rome r o , t om illo, espino, aulaga, matagallo, 
zar7amora , rosal s ilvestre et c . Entre las herbaceas 
t ~nemos berros, menta silvestr e , poleo etc. 

Por zonas, hoy dla contamos co n" una gran diversi
fic ació n, en parte debida a la acción antróplca, como 
por ejemplo la de la Sier ra de Gaena (olivar) y el 
secto r llano del W., cu ltivado. 

El área que más vegetación presenta es la compren
dida entre la Sierra de Jarcas, los Hoyones y Puerto 
Escai'\o (Centro y Este del radio) . Aqul encontramos 
varios tipos de Ouercus, cornicabra, rosal silvestre, 
espino, romero, t omillo, matagallo y, cercanos a los 
puntos de agua , vegetación herbácea abundante. En gene
ral, el aspecto de la vegeaciln es muy cerrado. 

Hacia l a parte septentrional tenemos un a zona 
muy erosionada (Los Lanchares) con escas vegetación 
arbustiva compuesta por aulagas principalmente y caren
t e de especie arbóreas. 

Superado el Macizad e la Ermita, se abra La Nava, 
co n numerosos tipos de Ouercus , entre ellos bastant es 
quejigos, arbustos y herbAceas . Esta zona es muy apta 
para actividades venatorias; en la actualidad existe 
un nQm ro muy cansider ble de laballes, que encuen tran 
.tqul un idón~o ecosis t ema . 

o 

je vcget soporta fácilmente l a faun a 
d un medio ambiente corno el que acabamo s 
(¿c6pridos , cArvldos, cánidos , fAlid os 
todo t nlcndo en cuenta que en la ac t ua -

dPrn5s d• lo citados jabñlies, exis t en zor ros, 
, bultr•s, perdic s y otros tipos de aves. 
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De otro laao, ) aejanoo apart los num ros , ur-
sos de agua, la m a orla cor t i 1uos, u~ SJr n todo 
el territorio del rad'o, las fuentes o puntos de a u a 
son igualmente frecuentes. 

Visto asi, ; teniendo 
expuest o , pensamos que la 
el yacimiento es apta para 
ti ene suficiente cantidad 
permiten una economia de 
predac!ón. 

en cuenta lo 
zona dond 
e hábitat 

de r cursos 
subsis t enci 

antcriorrnen ¿ 

·tá enclavado 
, además, con
n.:~turales que 
busdda '11 la 

• • • • o • • • • • 
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