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Menga es una publicación anual del Conjunto Arqueológico Dólmenes de
Antequera (Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía).
Su objetivo es la difusión internacional de trabajos de investigación científicos de
calidad relativos a la Prehistoria de Andalucía.

Menga se organiza en cuatro secciones: Dossier, Estudios, Crónica y Recensio-
nes. La sección de Dossier aborda de forma monográfica un tema de inves-
tigación de actualidad. La segunda sección tiene un propósito más general y 
está integrada por trabajos de temática más heterogénea. La tercera sección 
denominada como Crónica recogerá las actuaciones realizadas por el Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera en la anualidad anterior. La última 
sección incluye reseñas de libros y otros eventos (tales como exposiciones 
científicas, seminarios, congresos, etc.).

Menga está abierta a trabajos inéditos y no presentados para publicación
en otras revistas. Todos los manuscritos originales recibidos serán
sometidos a un proceso de evaluación externa y anónima por pares como
paso previo a su aceptación para publicación. Excepcionalmente, el
Consejo Editorial podrá aceptar la publicación de traducciones al
castellano y al inglés de trabajos ya publicados por causa de su interés y/o
por la dificultad de acceso a sus contenidos.

Menga is a yearly journal published by the Dolmens of Antequera 
Archaeological Site (the Andalusian Regional Government Ministry of 
Education, Culture and Sport). Its aim is the international dissemination of
quality scientific research into Andalusian Prehistory. 
 
Menga is organised into four sections: Dossier, Studies, Chronicle and Reviews. 
The Dossier section is monographic in nature and deals with current research 
topics. The Studies section has a more general scope and includes papers of a 
more heterogeneous nature. The Chronicle section presents the activities under-
taken by the Dolmens of Antequera Archaeological Site in the previous year. The 
last section includes reviews of books and events such as scientific exhibitions, 
conferences, workshops, etc.  
 
Menga is open to original and unpublished papers that have not been 
submitted for publication to other journals. All original manuscripts will 
be submitted to an external and anonymous peer-review process before 
being accepted for publication. In exceptional cases, the editorial board 
will consider the publication of Spanish and English translations of already 
published papers on the basis of their interest and/or the difficulty of 
access to their content.

Figurilla antropomorfa procedente de Marroquíes Bajos (Jaén).
Foto: Miguel A. Blanco de la Rubia
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ENRIQUE ROMERO DE TORRES Y EL 
CATÁLOGO MONUMENTAL DE JAÉN

Alberto Sánchez Vizcaíno, Juan Pedro Bellón Ruiz y Arturo Ruiz Rodríguez1

Resumen:

El Catálogo Monumental y Artístico de España es una obra de referencia para nuestra historiografía reciente 
y constituye el primer inventario oficial -a nivel estatal- de nuestro Patrimonio Histórico y Arqueológico. 
Dividido por provincias, supuso una empresa cualitativa y cuantitativamente dispar. Aquí presentamos un 
primer análisis de la trascendencia que para la historia de la Arqueología de la provincia de Jaén implica la 
monumental obra realizada por Enrique Romero de Torres en 1913. Nuestra intención ha sido la de con-
textualizar al autor y su obra en el dinámico marco institucional de inicios del siglo XX. Igualmente se ha 
realizado un análisis más detallado del tratamiento que recibió el patrimonio arqueológico y en particular 
el relacionado con la cultura ibérica. Se destacan especialmente las informaciones originales e inéditas que 
pueden extraerse de las aportaciones de Romero de Torres, así como los ruidosos silencios que notamos en 
el tratamiento de otros sitios emblemáticos como Toya o Collado de los Jardines.

Palabras clave: Historiografía, Prehistoria, Protohistoria, Arqueología, Catálogo Monumental, Jaén, Enrique 
Romero de Torres, Toya, Mogón, Collado de los Jardines.

Abstract:

The ‘Catálogo Monumental y Artístico’ of Spain is a landmark in contemporary historiography. Arranged by 
provinces, it is also the first nationwide inventory of the Spanish historical and archaeological heritage. This 
is a preliminary analysis of Enrique Romero de Torres’ 1913 work and of the relevance of such a quantitative 
and qualitative uneven work for the province of Jaén. This analysis is intended to set the author and the work 
in their context, namely the dynamic institutional framework of the early 20th century. This is also a detailed 
description of the study of the archaeological heritage contained therein, especially as regards the Iberian 
culture. Emphasis is laid on Romero de Torres’ original and unpublished data and on the clamorous disre-
gard for such major sites as Toya or Collado de los Jardines.

Keywords: Historiography, Prehistory, Proto-History, Archaeology, Catálogo Monumental, Jaén, Enrique 
Romero de Torres, Toya, Mogón, Collado de los Jardines.

ENRIQUE ROMERO DE TORRES AND THE CATALOGUE OF MONUMENTS 
OF JAÉN

1  Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica. Universidad de Jaén. [vizcaino@ujaen.es], [jbellon@ujaen.es], 
[arruiz@ujaen.es]
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1. INTRODUCCIÓN

En 1913, por Real Decreto del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes a propuesta de la Comi-
sión Mixta de las Reales Academias de la Historia y 
San Fernando, Enrique Romero de Torres recibió el 
encargo de catalogar los monumentos históricos y 
artísticos de la provincia de Jaén. Ya desde las pri-
meras líneas del Catálogo, en el Preámbulo, Romero 
de Torres dejó bien claro que “(…) ha resultado impo-
sible tan importante y delicada misión por no haber 
tiempo suficiente para recorrer y estudiar uno por 
uno todos los numerosos pueblos y parajes de esta 
región andaluza, dentro del plazo concedido de doce 
meses, si se ha de tener en cuenta la gran extensión 
que ocupa esta provincia, sus difíciles y primitivos 
medios de comunicación y toda la paciencia y lentitud 
que requiere tan pesada labor”1.

Se entiende perfectamente esta declaración inicial, 
y que en realidad se invirtiera más tiempo del con-
cedido, porque el trabajo no sólo incluía la cataloga-
ción de los 153 pueblos que contabilizaba el autor, 
sino que a ellos debía añadir los “(…) despoblados o 
ruinas, los castillos enclavados en parajes lejanos 
y otros sitios donde dejaron su huella civilizaciones 
antiguas (…)”2, así como los trabajos preparato-
rios llevados a cabo en la Biblioteca Nacional, en el 
Archivo Histórico Nacional y Reales Academias de la 
Historia y de Bellas Artes de San Fernando.

El resultado final quedó inédito pero propició la cata-
logación de la riqueza patrimonial de 48 pueblos y su 
entorno, quedando fuera del trabajo los partidos judi-
ciales de Cazorla, Huelma y Orcera y pueblos como 
Villanueva de La Reina, Espeluy, Villargordo, Jabal-
quinto, Santa Elena, Marmolejo y Baños de la Encina. 
El caso de Santa Elena y Baños de la Encina resulta 
contradictorio ya que ambas poblaciones sí aparecen 
citadas en la obra aunque sólo como referencia para 
las pinturas rupestres localizadas en esa zona de 
Sierra Morena. El área más trabajada se centró en 
el oeste y suroeste de Jaén y a ella deben añadirse 
otras dos: la zona delimitada por La Carolina, Baeza 
y Castellar, y una parte de Sierra Mágina compren-
dida entre Pegalajar y Jódar con una extensión hacia 
Cabra de Santo Cristo.

El método de trabajo seguido queda de manifiesto 
también en el Preámbulo y en la propia estructura de 
la obra al encuadrar en primer lugar el monumento a 
partir de los factores cronológico y geográfico y con-
tinuar después con la descripción detallada de todos 
los pueblos catalogados. Finalmente, el trabajo se 
vio también limitado por la imposibilidad de revisar 
el archivo de la Catedral y el archivo de Protocolos de 
Jaén, por la falta de facilidades en la consulta de los 
archivos notariales y por la resistencia a colaborar 
de algunos curas párrocos (Fig. 1).

2. EL PASADO GIENNENSE ANTES DEL 
CATÁLOGO (SIGLOS XVII AL XX)

Sin duda alguna la importante presencia romana en la 
provincia de Jaén y la construcción del pasado desde 
las fuentes clásicas y desde la epigrafía mediatiza-
ron desde un principio la visión sobre los orígenes 
del poblamiento en la provincia de Jaén. Esa vincu-
lación romana se vio reforzada con el desarrollo en 
el siglo XVII de la Arqueología Sacralizada en España 
en el contexto histórico de la Contrarreforma. La 
realización de excavaciones en la provincia de Jaén 
como las de Arjona o Baeza que trataban de buscar 
los restos y reliquias de los mártires cristianos de 
época romana fueron ejemplos de estas activida-
des. En diversas ocasiones ese deseo y necesidad de 
sacralizar el poder al modo tridentino y de mitificar el 
pasado en beneficio del presente condujo al desarro-
llo de falsificaciones y escritos de dudosa veracidad 
para fundamentar la santidad de los personajes y las 
raíces del cristianismo (Ruiz Rodríguez et al., 1986).

Sobre la base de los planteamientos anteriores, pero 
con la referencia de las propuestas de Ambrosio de 
Morales en el siglo XVI consistentes en la observa-
ción directa de las antigüedades y la cronología rigu-
rosa, destacaron en la provincia de Jaén Francisco 
de Rus Puerta, Martín Ximena Jurado y Juan Fernán-
dez Franco. Al primero de ellos se atribuye la ela-
boración del primer corpus de epigrafía giennense 
antigua con su manuscrito Chorographía antigua y 
moderna del reino y obispado de Jaén. El segundo, 
a través de diversos trabajos entre los que destaca 
el Manuscrito 1180 de la Biblioteca Nacional, elaboró 

1 Romero de Torres, E. (1913): Catálogo Monumental y Artístico de la Provincia de Jaén, Inédito. Preámbulo, I-II.

2 Ibid. preámbulo, II-III.
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también un corpus epigráfico de la provincia de Jaén, 
otro numismático, informó sobre la existencia del 
Vaso de Torres con inscripción (ya conocido desde 
1618), destacó la riqueza arqueológica de Los Villa-
res de Andújar, y dio cuenta de las citadas excavacio-
nes de Arjona y Baeza (Mozas, 2005). Por su parte, 
Juan Fernández Franco se mostró especialmente 
preocupado por la topografía antigua y las fuentes 
escritas como medio para identificar la ubicación de 
las antiguas ciudades, haciendo referencia en su tra-
bajo a epígrafes y textos sobre Castulo y Tucci (actual 
Martos) (Salas Álvarez, 2004).

El protagonismo romano siguió siendo fuerte durante 
el siglo XVIII como lo demuestra el hecho de que 
Cástulo continuara como sitio arqueológico de refe-
rencia. En 1782 Francisco Pérez Bayer incluyó en su 
Diario del viaje desde Valencia a Andalucía y Portugal 
una descripción de las ruinas de Cástulo, y en 1788 
el Deán José Martínez de Mazas escribió Descripción 
del sitio y ruinas de Cástulo y noticias de esta antigua 
ciudad en el reino de Jaén, obra en la que resaltaba 
el origen griego de Cástulo muy al modo difusionista 
de los ilustrados.

El inventario de antigüedades romanas siguió incre-
mentándose notablemente con la obra de Juan 
Agustín Ceán Bermúdez escrita en 1832 y denomi-
nada Sumario de Antigüedades Romanas que hay en 
España en especial las pertenecientes a las Bellas 
Artes. La obra se centró como era habitual en la 
riqueza epigráfica de la provincia, si bien menciona 
sin aportar detalles la existencia de ruinas romanas 
en numerosos pueblos de la provincia, destacando 
por su mayor riqueza Cástulo, Alcaudete, Porcuna, 
Lopera, Los Villares de Andújar y Alcalá la Real (Ceán 
Bermúdez, 1832 [2003]).

El panorama arqueológico giennense amplió su 
marco temporal cuando Manuel de Góngora y Martí-
nez finalizó en 1860 su Viaje literario por las provin-
cias de Granada y Jaén, y publicó en 1868 Antigüe-
dades prehistóricas de Andalucía. Por primera vez 
aparecen citados restos arqueológicos adscritos a 
época no romana que amplían el pasado de la pro-
vincia de Jaén a los tiempos prehistóricos. Junto al 
descubrimiento de una cueva situada entre Torres 
y Albanchez con restos humanos y útiles fabricados 
en sílex, destacan las construcciones megalíticas de 

Fig. 1 . Provincia de Jaén. Sitios arqueológicos más relevantes citados en el texto.
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Ibros, del Puente de Mazuecos y el recinto o torre de 
Los Corralejos, estructuras todas ellas que hoy en 
día son reconocidas como de factura ibero-romana. 
Manuel de Góngora y Martínez se hace eco de nuevo, 
al igual que ya lo había hecho anteriormente Ambro-
sio de Morales, de la riqueza de restos arqueológi-
cos romanos procedentes de Cástulo utilizados en 
la fabricación del Puente de la Quebrada (Góngora y 
Martínez, 1868 [1991]).

De especial interés resulta la adscripción de las 
supuestas murallas megalíticas de Ibros a los iberos, 
si bien identificados estos como poblaciones prehis-
tóricas. Para el pionero prehistoriador, en Andalucía 
Oriental, los monumentos megalíticos como los dól-
menes de Montefrío en Granada y las construcciones 
ciclópeas como la muralla de Ibros en Jaén eran obra 
de los mismos autores: los iberos. Coincidía Manuel 
de Góngora y Martínez en esta apreciación con Salva-
dor Sanpere i Miquel que proponía en 1881 la misma 
lectura, mejor sostenida si cabe, por ejemplos del 
área catalana-balear, de tal modo que los dólmenes 
de Lérida y Gerona o las taulas de las Baleares y la 
muralla ciclópea de Tarragona se adscribían también 
a los iberos. Se oponía con esta lectura a la opinión 
tradicional que atribuía el megalitismo a los celtas y 
que enfrentaba el área de estos sistemas construc-
tivos a la correspondiente a la arquitectura ciclópea, 
de la que serían autores los iberos. El caso escondía 
un problema político que se hizo patente cuando Anto-
nio Cánovas del Castillo encargó la protohistoria de la 
primera Historia de España colectiva a Juan Vilanova 
y Piera y a Juan de Dios de la Rada y Delgado, que 
fue publicada en 1893 y que tenía como claro objetivo 
construir una lectura panibérica de la historia nacio-
nal, a la que tampoco escapaba Portugal (Ruiz Rodrí-
guez et al., 2006a, 2009). Es muy sintomático el texto 
que la Historia de España recoge de Salvador Sanpere 
i Miquel, “los portugueses se han enamorado de un 
principio erróneo de Rongemont, quien, trabajando 
con datos incompletos, asegura que los dólmenes y 
las construcciones ciclópeas se excluyen, sirviendo 
tan liviano fundamento para establecer la famosa 
teoría de las nacionalidades ibéricas, para los tiem-
pos primitivos”, y termina, “nosotros que creemos y 
tenemos por evidentemente demostrada la unidad 
ibérica, sentimos hoy la mayor satisfacción al destruir 
la preocupación de los arqueólogos y antropólogos 
portugueses, solo con reunir los Dólmenes y otras 
construcciones megalíticas de esta parte de España” 
(Vilanova y Rada, 1893: 552).

El repertorio arqueológico se vio incrementado en 
1877 con la publicación por José Amador de los Ríos 
y Serrano de las cabezas ibéricas de bronce de Maquiz 
(descubiertas en 1860) en el Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia, y en 1882 con la publicación por 
Gabriel-Augusto Daubrée del bajorrelieve romano de 
Palazuelos (descubierto en 1872). Trabajos posteriores 
de Manuel Rodríguez de Berlanga y Horace Sandars 
volverán a publicarlo de nuevo, e incluso en 1950 H. 
Winkelmann, director del Museo de Bochum (Alema-
nia) donde actualmente se encuentra depositado, volvió 
a publicar un nuevo estudio sobre el mismo (Winkel-
mann, 1950; Baena del Alcázar y Beltrán Fortes, 2002). 
La adquisición del bajorrelieve por Karl Plock, inge-
niero encargado de la mina de Palazuelos, y su pos-
terior salida de España es tal vez uno de los primeros 
ejemplos de exportación al extranjero del patrimonio 
arqueológico español. Supuso el preludio de lo que 
después serían las actuaciones de los arqueólogos 
franceses y que tantas críticas generaron entre algunos 
arqueólogos e investigadores españoles (Lucas, 1994).

En 1888 Emil Hübner publicó Arqueología de España, 
obra de gran calibre que incorpora alguna nueva 
información sobre la provincia de Jaén si bien inclu-
yendo en ella de nuevo el bajorrelieve de Palazuelos 
y los bronces de Maquiz. El resto de las referencias 
son en su mayoría de filiación romana y así, junto a 
información relativa a epigrafía y numismática, Emil 
Hübner presta especial interés a las localidades de 
Martos y Úbeda. En el primer caso llamando la aten-
ción sobre un sitio de culto, esculturas, las mura-
llas y puertas, y en el caso de Úbeda destacando los 
hallazgos de una cabeza de Minerva y de un mosaico 
representando una loba y sus gemelos (Hübner, 
1888). A la anterior publicación hay que sumar las 
dos obras del investigador alemán referentes funda-
mentales para el estudio epigráfico latino e ibérico: 
el volumen II del Corpus Inscriptionum Latinarum y 
Monumenta Linguae Ibericae.

No debe cerrarse el siglo XIX sin citar la presencia 
en tierras de Jaén hacia 1889 de Joaquín Costa Mar-
tínez que, en 1891 en sus Estudios Ibéricos, defen-
día que el sudeste de la Península Ibérica había 
sido tomado por los tartesios que huían del Bajo 
Guadalquivir tras la invasión cartaginesa, ubicando 
en Mastia, Cartagena, su capital (Costa Martínez, 
1891-1895, 1889). Estudió una inscripción romana 
de Jódar y, aunque realizó una lectura errónea de 
la misma, propuso la primera interpretación de las 
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relaciones sociales entre los iberos, que lamenta-
blemente pasó desapercibida a pesar del gran inte-
rés que tenía. Joaquín Costa Martínez creyó recono-
cer a partir de aquella inscripción la existencia de 
un tipo de señor feudal primitivo que imponía ser-
vidumbre a colectivos humanos, a veces a ciudades, 
para lo que se ayudó de su profunda erudición en el 
conocimiento de las fuentes (Ruiz Rodríguez, 2000).

También el umbral del siglo XX está marcado en la 
provincia de Jaén por los diversos trabajos publica-
dos sobre exvotos de bronce, todos ellos presumi-
blemente procedentes de los santuarios ibéricos de 
Collado de los Jardines en Despeñaperros (Santa 
Elena) y de los Altos del Sotillo (Castellar). Con los 
antecedentes de Miguel Pérez Pastor (1760) con su 
obra Disertaciones sobre el dios Endovélico y las 
referencias de Emil Hübner, fue José Ramón Mélida 
y Alinari uno de los autores que destacó en sus pri-
meros estudios y quien propuso una autoría todavía 
poco definida como obra de los iberos “por lo bár-
baro de su arte y lo tosco de su trabajo” (Mélida y 
Alinari, 1897), y los interpretó como divinidades de 
origen oriental como Astarté, (Mélida y Alinari, 1902) 
o deidades romanas como Minerva o Marte (Mélida y 
Alinari, 1900). La obra de Pierre París Essai sur l’art 
et l’industrie de l’Espagne primitive publicada en 
1903-1904 incorporaba también un capítulo titulado 
Les figurines de bronze en el que se seguía tratando 
el tema de los exvotos si bien, y en la línea que ya 
esbozara José Ramón Mélida y Alinari, tratándolos 
de rudos, groseros, caricaturescos, obscenos, mons-
truosos, horribles, etc.
 
En 1906 Horace Sandars publicaba Pre-Roman 
bronze votive offerings from Despeñaperros, in the 
Sierra Morena, Spain, en donde concebía los exvo-
tos de bronce como receptores de claras influencias 
de arte oriental anterior a la conquista romana de la 
Península, alejándose de aquellas interpretaciones 
que los concebían como deidades, planteando incluso 
ciertos paralelos etnográficos de los exvotos ibéricos 
con culturas del norte de África (Sandars, 1906).

Como antecedente de los estudios sobre pintura 
rupestre en la provincia de Jaén debe citarse la obra 
de Manuel Gómez-Moreno Pictografías Andaluzas 
publicada en 1908 en el Anuari del´Institut d’Estu-
dis Catalans. Centrada en la cueva de La Graja de 
Jimena, el detallado estudio del investigador gra-
nadino fue más allá de la mera descripción esti-

lística de las figuras y signos representados, para 
proponer su interpretación como signos de época 
neolítica de procedencia egea en el marco de una 
escuela peninsular oriental en la que se incluían 
signos similares procedentes del norte de África 
(Gómez-Moreno, 1908). 

Un personaje clave en la construcción del pasado 
prehistórico de la provincia de Jaén fue Juan Cabré 
Aguiló. Más conocido por sus intervenciones en el 
santuario ibérico de Despeñaperros y en la cámara 
de Toya, desarrolló entre 1909 y 1914 junto a Henri 
Breuil, Eduardo Hernández Pacheco y en solitario 
una importante labor de investigación sobre el arte 
rupestre peninsular en la que se incluyen sus des-
cubrimientos de pinturas rupestres en la provincia 
de Jaén: concretamente en Aldeaquemada, Santa 
Elena, Andújar y Santisteban del Puerto (Breuil, 
1912; Breuil y Obermaier, 1914; Cabré, 1915). El con-
junto de estos descubrimientos quedó reflejado en 
su obra publicada en 1915 y titulada El arte rupestre 
en España y a la que tuvo acceso Enrique Romero de 
Torres antes de su publicación.

3. APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA 
RIQUEZA ARQUEOLÓGICA DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN

3.1. EL MODELO ARQUEOLÓGICO

Cuando en 1913 Enrique Romero de Torres recibió 
el encargo de llevar a cabo el Catálogo Monumental 
el panorama arqueológico español había empezado 
una nueva fase caracterizada por el desarrollo de un 
nuevo marco institucional y jurídico dentro de una 
estrategia de reconstrucción nacional. La promul-
gación de la Ley de Excavaciones y Antigüedades en 
1911, el Reglamento para su aplicación en 1912 y la 
creación de la Junta Superior de Excavaciones y Anti-
güedades en 1912, son ejemplos de ese nuevo marco 
jurídico-institucional al que la arqueología española 
(y la de la provincia de Jaén) debía adaptarse (Ruiz 
Rodríguez et al., 2006).

El proyecto global del Catálogo Monumental de 
España fue el ejemplo de un proyecto que necesitó 
de las nuevas bases políticas e institucionales inser-
tas en el marco de las transformaciones de comien-
zos del siglo XX. Su complicada y desigual ejecución 
aún manifiesta las desigualdades territoriales y la 
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escasa profesionalización existente en todo el territo-
rio nacional. Sin embargo, es un claro marcador del 
intento de superación de la tradición anticuaria, y un 
modelo de los nuevos marcos de gestión e investi-
gación que asumen el paradigma positivista y la sis-
tematización y edición de todos los datos existentes 
como su base primordial, todo ello en el ámbito de los 
ideales de la Institución Libre de Enseñanza. Fue un 
proyecto de Estado en el que la iniciativa o el apoyo 
de los ministros de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
en un periodo de alternancia política entre liberales 
y conservadores, fue básico para llevarlo a cabo y en 
el que los institucionistas jugaron un papel esencial 
gracias al prestigio de algunos de sus impulsores 
como Juan Facundo Riaño o Giner de los Ríos (Ordie-
res, 1995; Tortosa y Mora, 1996; Beltrán Fortes, 2002; 
Díaz-Andreu, 2004; López Trujillo, 2006).

Todas las limitaciones que arrastraba el modelo tra-
dicional y la falta de cumplimiento de la legislación 
relativa a la gestión del patrimonio arqueológico se 
dejan notar a lo largo del Catálogo cuando se relata la 
intervención de particulares en diversos yacimientos 
arqueológicos. El caso del yacimiento de Cabeza Baja 
de Encina Hermosa en Castillo de Locubín es ejempli-
ficador a este respecto, y no sólo por ilustrar un pro-
cedimiento habitual, sino porque además el autor no 
muestra la menor sorpresa ni expresa crítica alguna 
sobre este proceder: “Hace veinticinco años que el 
culto vecino de Alcalá la Real Don Fernando Montijano, 
hizo excavaciones en Cabeza Baja y tuvo la suerte de 
hallar muchos objetos interesantes, que forman parte 
de la colección que ha dejado a sus herederos. Pero lo 
más importante de aquellos trabajos de exploración 
arqueológica, fue el descubrimiento de la planta de 
un edificio romano, quizás dedicado a casa de comer-
cio, por lo varios utensilios que se encontraron, como 
piezas y medidas para líquidos (…) De estos bellos y 
curiosos ejemplares de pesas y medidas, no existen 
en nuestro Museo Arqueológico Nacional y debían ser 
adquiridos con destino al mismo, aprovechándose la 
oportunidad de estar en venta dichos objetos, que for-
man parte de la colección arqueológica de los herede-
ros del señor Montijano conservada en Alcalá la Real” 
(Romero de Torres, 1915e: 565-571).

3.2. ANTECEDENTES Y LLEGADA

Era ya en 1913 Enrique Romero de Torres, tanto por 
tradición familiar como por su carrera, un hombre 
de sólida formación artística centrada en la pintura. 

Había publicado artículos y monografías sobre diver-
sos pintores, era correspondiente de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, creador de la 
Sección de Arte Moderno del Museo de Córdoba y 
director del Museo Provincial de Córdoba. En defini-
tiva, contaba con una sólida formación en el campo 
de las Bellas Artes, aunque cuando llegó a Jaén no 
era un principiante en el campo de la Arqueología 
como podría suponerse.

Había comenzado sus contactos con el ámbito 
arqueológico ejerciendo de secretario de la Comi-
sión Provincial de Monumentos en 1896, publi-
cando un artículo sobre epigrafía romana y visigoda 
de Almodóvar del Río en 1897, y siendo nombrado 
correspondiente de la Real Academia de la Historia 
en 1899.

A pesar de lo anterior, fue sin duda alguna la reali-
zación del Catálogo Monumental de la Provincia de 
Cádiz entre 1907 y 1910 lo que le otorgó la expe-
riencia definitiva. Gracias a este trabajo se publica-
ron estudios sobre epigrafía romana y visigótica, y 
sobre las ruinas de Carteia, Canja y Bolonia. Pos-
teriormente, de vuelta en Córdoba, trabajó sobre 
sepulturas visigodas, disertó en la Real Academia 
sobre el yacimiento de Décumo, situado en el itine-
rario de la Vía Augusta, trató de salvar, sin resultado 
positivo, los mosaicos romanos del ex Convento de 
Jesús Crucificado, publicó nuevas inscripciones 
romanas de Córdoba… (Palencia Cerezo, 2006). Una 
actividad toda ella que simultaneó con su trabajo de 
difusión de grandes maestros de la pintura anda-
luza y que denotaba un concepción arqueológica 
enraizada en la historia del arte, la epigrafía y en 
las fuentes clásicas.

El encargo del Catálogo en opinión de José María 
Palencia Cerezo (2006) no debió sentarle muy bien, 
y parece que lo aceptó a regañadientes, ya que por 
entonces trataba de iniciar la restauración de la 
fachada del antiguo Hospital de la Caridad de Cór-
doba. Si esto fue así por parte del autor, su nombra-
miento fue en cambio muy bien recibido en el entorno 
intelectual de la provincia de Jaén. En concreto 
Alfredo Cazabán Laguna, director de la Revista Don 
Lope de Sosa, se alegraba en dos artículos publica-
dos en la citada revista de la presencia en Jaén del 
investigador cordobés y valoraba en el segundo de 
ellos respecto a los primeros hallazgos reseñados 
que “Los datos adquiridos (….) son en tal cuantía y 
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de tal importancia las comprobaciones y los hallaz-
gos, que han de merecer la atención de los eruditos 
y han de atraer las miradas de aquellos que estudian 
cuanto es notable en la vida retrospectiva” (Cazabán 
Laguna, 1913: 370).

3.3. ESTRUCTURA DE LA OBRA Y APORTACIONES 
FUNDAMENTALES

Dejados a un lado los bienes inmuebles del Patri-
monio Artístico entre los que destacan sobre todo 
la descripción de la Catedral de Jaén, existen en el 
Catálogo dos partes claramente diferenciadas: la 
dedicada a los tiempos prehistóricos y la que hace 
referencia a la época romana. En este último caso, 
la exposición se lleva a cabo separando la descrip-
ción geográfica de la Bética y de las vías romanas 
de la revisión pormenorizada en cada pueblo de las 
inscripciones y antigüedades romanas allí existen-
tes. En ambas partes los datos recogidos tuvieron 
una doble procedencia: aquellos consecuencia de 
las visitas realizadas por el propio autor, y los deri-
vados de las fuentes escritas clásicas y contempo-
ráneas. Es evidente que Enrique Romero de Torres 
se informó de manera profunda sobre el conjunto de 
obras escritas sobre el patrimonio arqueológico de 
Jaén desde el siglo XVII y en muchos aspectos la obra 
está construida sobre el trabajo ya realizado por otros 
autores. De igual manera aprovechó su relación con 
prestigiosos investigadores del momento para tener 
acceso directo a sus investigaciones o para elevarles 
consultas sobre materiales determinados.

Las aportaciones al enriquecimiento del patrimonio 
arqueológico prehistórico y romano de la provincia de 
Jaén pueden seguirse no sólo en el Catálogo mismo, 
sino también a través de las publicaciones que, a raíz 
de este trabajo y simultáneamente, se realizaron en 
el Boletín de la Real Academia de la Historia y en la 
revista Don Lope de Sosa entre 1913 y 1916. Fueron 
realmente estas publicaciones las que sirvieron para 
difundir en aquel momento los logros del Catálogo, ya 
que éste nunca llegó a publicarse y quedó almacenado 
en 1916 en la Dirección General de Bellas Artes. Allí 
lo vio Ramón Espantaleón Molina en 1917 e intentó 
impulsar de nuevo su publicación sin resultado alguno, 
quedando el original depositado definitivamente por 
decreto de 9 de marzo de 1940 en el Instituto Diego 
Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en Madrid. A partir de aquel momento, y 
especialmente desde 1950 con la creación del Instituto 

de Estudios Giennenses, comenzaron nuevos intentos 
no ya de publicarlo sino de completarlo. Rafael Laínez 
Alcalá, J. Hernández, J. Pita, y Lorenzo Polaina Ortega 
fueron algunos de los investigadores encargados de 
esta tarea hasta que, definitivamente, Juan Higue-
ras Maldonado, Pedro Galera Andreu, Manuel López 
Pérez y Luz de Ulierte Vázquez retoman el proyecto 
publicando, aunque limitándose a la ciudad de Jaén, 
el Catálogo Monumental de la ciudad de Jaén y su tér-
mino (Higueras et al., 1985).

En la llamada época prehistórica se englobaron 
prácticamente todos los restos arqueológicos no 
romanos. Enrique Romero de Torres, siguiendo las 
fuentes clásicas, entendía que los primeros pobla-
dores de la Península Ibérica fueron los iberos y los 
vascones, correspondiendo a los primeros el honor 
de ser los más primitivos habitantes de la provincia 
de Jaén. Con esta visión de los orígenes en mente, la 
época prehistórica fue abordada en el Catálogo a tra-
vés de las siguientes secciones: yacimientos, armas 
e instrumentos de piedra y bronce, monumentos 
megalíticos, piedras inscritas, escultura, orfebrería 
y cuevas inexploradas.

Es interesante destacar que el apartado al que más 
atención se presta en los tiempos prehistóricos 
está relacionado con la pintura rupestre, elaborado 
con la información recibida de Juan Cabré Aguiló, 
quien en esos momentos preparaba su libro El arte 
rupestre en España. Junto a la relación de cuevas y 
abrigos, Enrique Romero de Torres prestó especial 
atención al debate suscitado por la interpretación de 
una de las figuras de la cueva de La Graja (Jimena) 
copiando íntegramente los textos de dos investiga-
dores con visiones distintas del arte esquemático 
al que pertenecen las pinturas de la citada cueva: 
Manuel Gómez-Moreno y Henri Breuil. Para el autor 
del Catálogo el problema principal era saber si esa 
figura podía ser identificada con un pulpo tal y como 
proponía Manuel Gómez-Moreno (1908), o por el con-
trario con una figura humana con disfraz ceremonial 
como defendía Henri Breuil. No le interesó o no supo 
ver que esa discusión introducía temas más impor-
tantes como el propio origen del arte esquemático 
y su significado. Frente a la explicación orientalista 
de Manuel Gómez-Moreno apoyada en los trabajos 
de Louis Siret en Los Millares se oponía la opinión 
de Henri Breuil: “Esta interpretación tiene al menos 
la ventaja de no permitir una suposición inverosímil 
y de no introducir en un conjunto que no evoca abso-
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lutamente influencia oriental, influencia que nada 
justifica y que en la época paleolítica superior o en 
parte protoneolítica a donde estamos en el derecho 
de colocar las pintura de Jimena y sus analogías, es 
un verdadero anacronismo” (Breuil, 1912: 29).

El mismo trabajo de Manuel Gómez-Moreno citado 
anteriormente fue aprovechado en parte en la sec-
ción dedicada a las armas e instrumentos de piedra y 
bronce para describir el sepulcro neolítico de El Cho-
rro en Torres, aunque en este caso Enrique Romero 
de Torres obvió la parte más interesante dedicada a 
la interpretación sobre su origen. En los demás luga-
res referidos, los materiales catalogados suelen ser 
hachas de sílex o de piedra pulimentada.

El siguiente apartado dedicado a los supuestos 
monumentos megalíticos (en realidad ibero-roma-
nos) como el castillo de Ibros se basó directamente 
en la obra de Manuel de Góngora y Martínez Anti-
güedades Prehistóricas de Andalucía, mientras que 
la información sobre las piedras inscritas de Sierra 
Morena fue recogida del artículo de Horace Sandars 
Notas sobre las Piedras Letreras que se encuen-
tran en Sierra Morena, al poniente de Baños de la 
Encina, en la provincia de Jaén. A estos elementos 
patrimoniales se unieron otros materiales ya cono-
cidos y emblemáticos de época ibérica: el santuario 
de Castellar (gracias a las informaciones de Tomás 
Román Pulido, Juan Cabré Aguiló e Ignacio Calvo 
y Sánchez), el tesoro de Mogón a través de Horace 
Sandars (1916), los vasos con inscripciones de Fuen-
santa y de Torres y el relieve de Palazuelos (atribuido 
a los iberos pero hoy en día reconocido como de ori-
gen romano).

Del conjunto de bienes muebles e inmuebles “pre-
históricos”, Enrique Romero de Torres hizo aflorar y 
publicó algunos no conocidos por la comunidad cien-
tífica del momento como los procedentes de Torre-
delcampo y Alcalá la Real. En el primer caso se tra-
taba de un ídolo (hoy clasificado como calcolítico) de 
la necrópolis (entonces identificada como prehistó-
rica y hoy reconocida como tardoromana o visigoda), 
y de la fortaleza ibérica de Cerro Miguelico (Romero 
de Torres, 1916). Especial es el caso del bajorre-
lieve ibérico de la colección arqueológica que poseía 
Daniel Jiménez en Alcalá la Real porque en la actua-
lidad se encuentra desaparecido y se dispone de su 
imagen gracias al Catálogo (Lam. 1). Enrique Romero 
de Torres lo describía de la siguiente manera: “(…) 

existe un bajo relieve de piedra de asperón con media 
figura varonil que sujeta con ambas manos unidas 
una larga espiga de trigo (…). Su ejecución es torpe y 
ruda” (Romero de Torres, 1915c: 464).

En la sección dedicada a la época romana, la recons-
trucción histórico-geográfica y de las vías de comuni-
cación de Andalucía y de la provincia de Jaén se dise-
ñaron de acuerdo con la información suministrada 
por las fuentes clásicas (Estrabón, Plinio, Polibio, 
Tito Livio, Itinerario Antonino), y con la ayuda de las 
reconstrucciones parciales de carácter local o provin-
cial propuestas por autores como José Sabán y Blanco, 
Joaquín Ruiz Jiménez, Juan Agustín Ceán Bermúdez, 
Martín Ximena Jurado y J. González Sánchez.

El trabajo de catalogación sobre los materiales 
romanos se fundamentó en la descripción y en la 
revisión, a veces, de la epigrafía procedente de 
lápidas, pedestales, basas, fragmentos indetermi-
nados, etc. (Lám. 2). En esta parte del trabajo las 
referencias al volumen II del Corpus Inscriptionum 
Latinarum de Emil Hübner son continuas, y cuando 
se incorporan o se revisan nuevas inscripciones se 
recurre al juicio e interpretación de la Real Acade-
mia de la Historia por boca de Fidel Fita Colomer. 
La abundancia de inscripciones se deja notar en 
lugares emblemáticos de la presencia romana en la 
provincia de Jaén como Linares, Martos, Porcuna, 
Arjona y en menor medida Torredonjimeno, Vilches, 
Úbeda y Baeza. Junto a todas ellas se recogen tam-
bién algunas inscripciones de época ibérica, visi-
goda, islámica y cristiana, siendo Rodrigo Amador 
de los Ríos el encargado de hacer las traducciones 
de las inscripciones escritas en árabe.

Las inscripciones romanas que se descubrieron 
durante la elaboración del Catálogo fueron publica-
das inmediatamente en las revistas citadas anterior-
mente: es el caso de las procedentes de Alcaudete, 
Torredonjimeno, Porcuna, Arbuniel, Jimena, Men-
gíbar, Torredelcampo (Romero de Torres, 1914a, 
1914b, 1914c, 1914d, 1914e). Junto e ellas destacaban 
las llamadas ruinas romanas de Arbuniel (Romero de 
Torres, 1914c) y las de Cabeza Baja de Encina Her-
mosa en Castillo de Locubín, aunque en este último 
caso ya eran conocidas parcialmente gracias a las 
ya comentadas excavaciones de Fernando Montijano 
y al trabajo de Alfredo Cazabán Laguna que había 
publicado un croquis y un embrión de estudio espa-
cial sobre los materiales encontrados en el edificio 
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romano (Cazabán Laguna, 1914; Romero de Torres, 
1915b). Otras aportaciones publicadas fueron la 
estatua de Hércules de Alcalá la Real y las inscrip-
ciones o marcas de cerámica romana de Castellar de 
Santisteban (Romero de Torres, 1915c y 1915d).

A pesar de todo lo anterior, debe destacarse que 
fue el descubrimiento de los baños árabes de Jaén 
el logro que le hizo adquirir mayor fama y reconoci-
miento, quedando como referente del trabajo reali-
zado en Jaén (Cazabán Laguna, 1913), y convirtién-
dose los baños con el tiempo en uno de los símbolos 
de la ciudad y en atractivo turístico destacado.

3.4. ALGUNOS AJUSTES DE INTERÉS

En el texto del Catálogo dedicado a Villacarrillo, 
Enrique Romero de Torres hacía referencia a dos 
bajorrelieves (Lám. 3), hoy desaparecidos, cuya apa-
rición y situación geográfica sirve para plantear una 
propuesta sobre el origen de otro relieve depositado 
actualmente en el Museo de Jaén y conocido como el 
relieve de Mogón (Lam. 4). Esta última obra repro-
duce la escena de un joven entre caballos rampantes 
y sigue un estilo semejante a los bajorrelieves recogi-
dos por Enrique Romero de Torres.

Es interesante destacar que los citados bajorrelieves 
procedían de las excavaciones realizadas por Tomás 
Román Pulido en el sitio denominado Los Turruñue-

los del Teatino y de Las Irijuelas, localización que 
precisó más cuando los publicó en la revista Don 
Lope de Sosa en 1914 declarando que fueron reco-
gidos en sus excavaciones en el sitio antes citado, en 
la margen izquierda del Guadalquivir, junto a la des-
embocadura del río de la Vega o Cañamares (Román 
Pulido, 1914). La tradicional adjudicación del relieve 
a Mogón se debe sin duda a la proximidad de esta 
pedanía de Villacarrillo, donde existe otro sitio ibé-
rico conocido por Los Castellones de Mogón, lugar 
clásico en la bibliografía por ser allí donde se localizó 
un tesorillo de plata a comienzos del siglo XX entre 
cuyas piezas destaca la conocida cabeza de Górgona 
(Sandars, 1916). Esta vinculación se perpetuó en la 
bibliografía a partir del trabajo monográfico sobre 
el conjunto arqueológico que publicó Augusto Fer-
nández de Avilés en 1942 y en el que se recogía un 
relieve del Museo de Jaén tratado por diversos auto-
res y hallado en el entorno de Mogón (Fernández de 
Avilés, 1942; Nicolini, 1973; Blázquez, 1983; Chapa, 
1986). Sin embargo, esta pieza a raíz de los datos 
que suministra el Catálogo y los trabajos de Tomás 
Román Pulido es muy presumible que no tuviera su 
origen en Mogón sino en Los Turruñuelos y formara 
parte de alguna estructura arquitectónica junto a los 
dos bajorrelieves anteriormente referidos.

Otros datos aportados por la documentación del 
Catálogo Monumental de Jaén son los referentes 
a piezas cuyo paradero se desconoce en la actuali-

ENRIQUE ROMERO DE TORRES Y EL CATÁLOGO MONUMENTAL DE JAÉN

Lám. 1. Bajorrelieve ibérico de Alcalá la Real (Catálogo Monumen-
tal, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

Lám. 2. Romero de Torres en Navas de San Juan (Catálogo Monu-
mental, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
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dad (Beltrán Fortes, 2002), como el ya citado relieve 
ibérico procedente de Alcalá la Real o, por el con-
trario, piezas cuya procedencia se desconocía y que 
gracias a las referencias del Catalogo pueden ubi-
carse con más precisión. Este último caso es el de 
un fragmento escultórico ibérico consistente en una 
cabeza de toro con una roseta en espiral entre sus 
ojos (Chapa Brunet, 1985) depositado en el Museo de 
Jaén (CE/DA01780) con procedencia desconocida y 
que por información del Catálogo debe situarse en 
Torredelcampo (Lám. 5).

Finalmente, también es importante la información 
aportada sobre determinados sitios arqueológicos. 
En la relación a las estructuras ciclópeas, basada en 
los trabajos de Manuel de Góngora y Martínez (1868 
[1991]), se citan, además del ejemplo de la muralla 
de Ibros, dos recintos similares: Los Corralejos (La 
Guardia) y Puente Mazuecos (Úbeda). El caso de Los 
Corralejos es interesante, porque aunque reciente-
mente se han realizado varias prospecciones en el 
entorno de La Guardia, no se ha logrado localizar 
el sitio fotografiado por Enrique Romero de Torres, 
quedando la fotografía del Catálogo como única 
información sobre el lugar y sus características 
arqueológicas (Lám. 6).

3.5. AUSENCIAS

Llama la atención de manera notable la falta de 
referencias a dos contextos arqueológicos claves 
en la historia de la arqueología en la provincia de 
Jaén y fundamentales para la investigación sobre 
la cultura de los iberos: el santuario de Collado de 
los Jardines de Despeñaperros en Santa Elena y la 
cámara sepulcral de Toya en Peal de Becerro. En 
ambos casos ya existían noticias de su descubri-
miento cuando Enrique Romero de Torres trabajaba 
en el Catálogo.

El Collado de los Jardines de Despeñaperros era 
conocido desde 1903 cuando Horace Sandars 
empezó a trabajar en el distrito de La Carolina, y 
especialmente desde 1906 cuando el mismo inves-
tigador publicó la ya referida Pre-Roman bronce 
votive offerings from Despeñaperros, in the Sierra 
Morena, Spain. Aunque su publicación en inglés y 
en una revista extranjera tal vez hiciera más difícil 
su difusión, no era esta la única referencia sobre 
el lugar con la que podría contar dado que su rela-
ción con Juan Cabré Aguiló podría haberle aportado 
información adicional, y existía una referencia en la 
Revista Don Lope de Sosa sobre una sesión de la 

Lám. 3. Bajorrelieves de Los Turruñuelos del Teatino y de
las Irijuelas (Catálogo Monumental, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte).

Lám. 4. Relieve de Mogón (Museo Provincial de Jaén).
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Real Academia de la Historia de 1914 en la que José 
Ramón Mélida y Alinari informaba sobre el lugar. 
Tampoco Horace Sandars era un autor desconocido 
o poco empleado como fuente de información ya 
que Enrique Romero de Torres había utilizado sus 
trabajos sobre las Piedras Inscritas de Los Escoria-
les y la Solana de Cerrajeros, así como el realizado 
sobre las inscripciones del Puente de la Quebrada 
sobre el río Guadalimar cerca de Linares.

En cuanto a la cámara de Toya, su descubrimiento 
se había producido en 1909 y el hallazgo se dio a 
conocer oficialmente en 10 de septiembre de 1914 
en el Noticiero Granadino, es decir, en pleno tra-
bajo de elaboración y redacción del Catálogo. A 
todo ello hay que sumarle que Alfredo Cazabán 
Laguna publicó en 1915 La necrópolis de Toya en 
la revista Don Lope de Sosa (Cazabán, 1915), y 
que el lugar presumiblemente no había dejado de 
ser objeto de continuas rebuscas por la habitual 
presencia de Tomás Román Pulido, cuyo trabajo 
era conocido por Enrique Romero de Torres por 
haberlo utilizado como referencia en la cataloga-
ción de Villacarrillo, y para quién las investigacio-
nes del médico de Villacarrillo eran merecedoras 
de toda clase de alabanzas.

4. CONSIDERACIONES FINALES

La ejecución del Catálogo Monumental de Jaén debe 
contextualizarse en un periodo de consolidación de 
las nuevas instituciones vinculadas a la investigación 
histórico-arqueológica y a la gestión del patrimo-
nio histórico (Ordieres, 1995; Tortosa y Mora, 1996; 
Díaz-Andreu, 2004; López Trujillo, 2006). Paralela-
mente, el proyecto del Catálogo Monumental habría 
sufrido sus propias vicisitudes. Liderado entre 1900 
y 1908 por Manuel Gómez-Moreno, pasaría a partir 
de esa fecha a repartirse entre distintos autores. No 
debe obviarse tampoco la polémica suscitada por el 
propio nombramiento de Manuel Gómez-Moreno, 
dejando de lado a las academias y los académicos 
(Gómez-Moreno, 1995), y la trascendencia de su 
entrada en la Junta Superior de Excavaciones y Anti-
güedades y en el Centro de Estudios Históricos.

En torno a la actividad de Enrique Romero de Torres 
en la provincia de Jaén confluyeron, por lo tanto, 
varios elementos: 

a)  Dos modelos de gestión del patrimonio, el pri-
mero en clara decadencia y  basado en la gestión 
de la información a través de los académicos co-

Lám. 5. Cabeza de toro de Torredelcampo
(Catálogo Monumental, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte).

Lám. 6. Recinto de Los Corraleros, La Guardia (Catálogo Monumen-
tal, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
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rrespondientes, cuyo ejemplo más sobresaliente 
fue el proceso de descubrimiento del santuario 
ibérico de Castellar de Santisteban, frente al se-
gundo, ejemplificado en el santuario del Collado 
de los Jardines, gestionado a través de la Junta 
Superior de Excavaciones y Antigüedades (Ruiz 
Rodríguez et al., 2006b).

b)  El desarrollo de la investigación sobre las pintu-
ras rupestres, liderado en la provincia de Jaén 
por Henri Breuil, Juan Cabré Aguiló pero del que 
también participaría Manuel Gómez-Moreno con 
el análisis de las pinturas de la cueva de La Graja 
(Jimena, Jaén).

Es en este contexto en el que Enrique Romero de 
Torres, próximo a la Real Academia de la Historia, 
con buenas relaciones con su director Fidel Fita 
Colomer, consigue cierto equilibrio, al obtener, por 
parte de Juan Cabré Aguiló, toda la información dis-
ponible sobre las pinturas rupestres de la provincia 
en un momento de enfrentamiento del investigador 
aragonés con Henri Breuil por la publicación del 
Arte rupestre en España (Díaz-Andreu, 2012). Pese 
a lo anterior, Enrique Romero de Torres no tuvo pro-
blema en mostrarse más próximo a las tesis de Henri 
Breuil que a las propuestas realizadas por Manuel 
Gómez-Moreno sobre la interpretación del conjunto 
de pictografías de la cueva de La Graja. 

Por otro lado, es bien extraño que dos de los hitos 
arqueológicos de la provincia, como el santuario del 
Collado de los Jardines y la cámara sepulcral de 
Toya quedasen al margen del Catálogo Monumen-
tal porque, como se ha comentado, ya existían noti-
cias de su descubrimiento. La explicación de estas 
ausencias puede tener una doble lectura.

En primer lugar, que no conociera los sitios arqueo-
lógicos por no haberse desplazado hasta allí y por 
falta de información precisa. En el Collado de los 
Jardines, no existió un intermediario como en el 
caso del santuario de Castellar con Tomás Román 
Pulido o una actuación directa de la Real Academia 
de la Historia, tampoco otro implicado en su poste-
rior análisis, Juan Cabré Aguiló, quien le había faci-
litado la información sobre las pinturas rupestres 
de la provincia, le comunicó en este caso su inten-
ción de iniciar excavaciones en Despeñaperros, 
solicitadas y concedidas por la Junta Superior de 
Excavaciones en 1914.

En el caso de Toya tampoco Enrique Romero de 
Torres tuvo informante, a pesar de que Tomás 
Román Pulido se proclamaba descubridor de la 
cámara sepulcral en correspondencia fechada a 
principios de 1915 con José Ramón Mélida y Ali-
nari, director del Museo Arqueológico Nacional 
(González Reyero, 1999a). No contó además con la 
asistencia de Manuel Gómez-Moreno, quien estuvo 
informado del hallazgo desde que fue publicado 
en la prensa en 1914 (González Reyero, 1999b), 
posiblemente molesto por el intento de Enrique 
Romero de Torres de llevar a cabo el Catálogo 
Monumental de Granada antes de ejecutar el de 
Jaén (Gómez-Moreno, 1995).

La segunda opción se fundamenta en que la imposi-
bilidad de visitar los pueblos de Santa Elena y Peal de 
Becerro perdería fuerza ante la evidencia de haber 
incluido información relevante como las pinturas 
rupestres vinculadas a la zona de Santa Elena, y la 
de otros pueblos que tampoco visitó como Aldeaque-
mada y Baños de la Encina. Partiendo entonces de la 
base de que era difícil que no conociera los hallazgos, 
se puede plantear que ambos lugares fueran zonas 
delimitadas por los intereses de otras instituciones 
como la Junta Superior de Excavaciones y Antigüe-
dades, a quien Juan Cabré Aguiló habría solicitado 
permiso de excavación en el Collado de los Jardi-
nes, y del Centro de Estudios Históricos y su sección 
de Arqueología bajo control de un bien informado 
Manuel Gómez-Moreno acerca de la importancia del 
descubrimiento de Toya.
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