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¿POR QUÉ ES TAN NECESARIO SACAR LA 

CARRETERA DEL DESFILADERO DE “LAS 

ANGOSTURAS”?

 Parece ser que el proyecto para la construcción de la llamada 

“Variante de las Angosturas” está superando las últimas trabas o 

alegaciones, y que pronto podríamos ver la adjudicación de las obras y 

su comienzo. 
Mucho se ha escrito en los últimos cuarenta años sobre la 

importancia que esa variante podría tener para las comunicaciones y en 

definitiva para el desarrollo económico de Priego, hasta el punto de que 

este proyecto se ha considerado una de las dos “reivindicaciones 

históricas” más importantes del municipio. No me voy a detener en 

recordar las vicisitudes de esa reivindicación. En cambio, dado que 

cuestiones relacionadas con la ecología siguen sobre la mesa en la que 

se ultima el proyecto, quiero dedicar este articulo a destacar las ventajas 

de tipo ecológico que, en mi opinión, aporta el nuevo trazado para el 

desfiladero de las Angosturas propiamente dicho. 
 Durante miles y miles de años (tal vez millones), el desfiladero 

de las Angosturas fue un verdadero tapón que cerraba la salida de las 

aguas del rio Salado, nacido en la Sierra Horconera, parte de cuyas 

aguas recoge tanto en su vertiente norte como en la que se inclina hacia 

el sur. La naturaleza, no alterada por la mano del hombre, permitía el 

crecimiento de numerosas especies vegetales y animales tanto al aire 

libre o en el medio acuático, como en las cavidades subterráneas 

existentes en la zona. Así fue hasta hace solo 123 años.
 Pero en 1897 comenzaron las obras de una carretera que había 

de perforar el cañón de las Angosturas partiendo el espolón de la Sierra 

de Azores en el tramo más angosto y escarpado del desfiladero para 

evitar el recodo más estrecho del cauce del rio. 
 Se trataba de un proyecto largamente soñado por los prieguen-

ses: el de conseguir una vía de comunicación moderna en la dirección 

Jaén-Madrid, pues hasta entonces se veían obligados a dar un largo 



rodeo por Cabra o por Alcalá la Real. En 1896, un acuerdo político entre 

el candidato prieguense a Diputado en las Cortes por el Partido Liberal 

Conservador (Carlos Valverde López), y el que resultó finalmente elegi-

do (el ruteño Juan de Dios Roldán Nogués), hizo posible la aprobación 

del proyecto en pocos meses. Baste decir, que el 16 de Agosto de 1897, 

día en que comenzaron las obras, era tanta la alegría de los prieguenses, 

que urgentemente se reunió el Pleno del Ayuntamiento, presidido por el 

alcalde D. Félix Pérez 

Luque, para procla-

mar “Hijo Adoptivo 

de la Ciudad” a D. 

Juan de Dios Roldán. 
 L a s  o b r a s 

resultaron devastado-

ras para el desfilade-

ro. El espolón de la 

Sierra de Azores que 

provoca la curva más 

estrecha del Salado, 

fue partido en dos a 

base de dinamita para 

abrir paso a la carrete-

ra; las explosiones 

hicieron que algunas 

cavidades subterráneas se derrumbaran (“Murcielaguina” por ejemplo, 

en la que probablemente se destruyeron valiosos restos arqueológicos); 

la ribera derecha en dirección norte, exuberante de vegetación, quedó 

completamente aniquilada, construyéndose una plataforma para circu-

lación de vehículos, de cinco metros de ancha y de algo más de 1200 

metros de larga, desde la entrada hasta la salida del cañón. En 1902 se 

construyó allí una central hidroeléctrica aprovechando la corriente del 

rio (y del arroyo de Alborazor) e inmediatamente, una fábrica de tejidos 

de algodón (“Fábrica mecánica de tejidos San José”) que se movía con 



la electricidad allí mismo producida. Y para los trabajadores de la fábri-

ca, se edificaron viviendas a ambos lados de la carretera, formándose 

una aldea que llegó a tener más de 200 habitantes. Todos los residuos, 

humanos e industriales, iban a parar al cauce del rio. Y como todo lo que 

va mal, puede ir peor, así ocurrió en las Angosturas en las décadas 

siguientes; completando el desastre ecológico, desde mediados del 

siglo XX, los detergentes, el alpechín y otros residuos industriales que la 

naturaleza por sí misma era incapaz de reciclar, empezaron a correr 

desde la ciudad de Priego por todo el cauce del Salado convirtiéndolo en 

un basurero y acabando con la fauna acuática y de ribera hasta su unión 

con el rio San Juan. La citada  fábrica textil y la aldea adjunta, iban a 

desaparecer en la década de los setenta, por lo que a partir de entonces 

dejó de existir ese foco de contaminación del agua. (Para saber más 

sobre la fábrica y la aldea véase: “Las Angosturas: historia de una colo-

nia industrial en Priego de Córdoba”, en “Crónica de Córdoba y sus pue-

blos”, tomo XVII de 2010, pgs. 289 a 303.)
 A pesar de todo, en 1987, un estudio publicado en ADARVE 

considera que Las Angosturas seguía siendo “el enclave más importante 

de la comarca desde el punto de vista ecológico, si exceptuamos la Sie-

rra Horconera”. Antonio Castro García y Antonio F. Serrano Barrientos, 

autores del estudio, habían detectado la existencia en la zona de 53 espe-

cies de aves, 10 especies de mamíferos y 3 de reptiles. 
 Y a partir de 1988 empiezan a aparecer datos positivos sobre el 

futuro del enclave ecológico de las Angosturas. En ese año se crea el 

Parque Natural de las Sierras Subbéticas; su promotor y primer director, 

José Antonio Torres Esquivias se lamentaba de que “no se haya podido 

incluir las Angosturas” en el Parque, debido a que la teoría sobre espa-

cios naturales protegidos dice que los límites deben ser “claros y defen-

dibles” y que no deben existir “islas” fuera de esos espacios. Pero a raíz 

de la creación del Parque, los valores ecológicos pasan a ocupar un lugar 

prioritario para los ciudadanos de la comarca. La publicación de un 

número monográfico de ADARVE sobre el Parque (Nº. 315 de 1 de 

Julio de 1989) pone de manifiesto esos valores y también los problemas 



existentes y las líneas de trabajo que hay que desarrollar.  
En 1990 el biólogo Baldomero Moreno Arroyo publica un 

artículo (ADARVE Nº. 328 de 15 Enero de 1990) en el que habla de los 

valores del enclave y de las posibilidades que ofrece para la Educación 

Ambiental e informa de que, desde 27 de Marzo de 1989 existe una ley 

para la Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres, que contempla una nueva figura legislativa: la denominación 

de “Monumento Natural”. 
En ese mismo año, la Comisión Provincial de Medio Ambiente 

de Córdoba, aprueba la declaración de diez “Monumentos Naturales” 

en la provincia, los primeros que se constituyen a nivel nacional; entre 

ellos aparece el paraje de las Angosturas y además, la Sierra de Aras, la 

Cueva de los Murciélagos en Zuheros, la Nava, los Mojones, el Lapiaz 

de los Lanchares y la Sima en Cabra. Al parecer, esa propuesta no llegó a 

aprobarse por la Junta de Andalucía. 



Pero la gran noticia (de tipo ecológico) para las Angosturas, 

llegó ya en pleno siglo XXI. En 2012 se puso en funcionamiento la Esta-

ción Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Priego de Córdoba, 

para la que hubo que construir 112 Km. de tuberías con una inversión 

total de 3,3 millones de Euros. El emplazamiento elegido, justo al pasar 

el desfiladero de las Angosturas (Km. 4,5 de la Carretera Priego-Jaén) 

obligó a construir una tubería paralela al rio e impidió que las aguas ya 

depuradas volvieran al rio antes de su paso por el cañón, lo que hubiera 

aumentado el caudal en ese paso.  Pero se conseguía lo más importante: 

el rio Salado llevaría por fin sus aguas limpias y por lo tanto esas aguas 

volverían a permitir la reaparición de la vida vegetal y animal en todo su 

esplendor. (Conviene 

advertir que todavía hoy 

queda un sector de Priego 

cuyas aguas residuales no 

llegan a la depuradora 

sino que se vierten al rio, 

aunque el problema está 

ya en vías de solución).
Ahora bien, con la 

entrada en funcionamien-

to de la EDAR, ¿estaba ya 

todo conseguido? ¿Po-

díamos empezar a hablar 

de convertir las Angostu-

ras en “Monumento Natural” o en “Aula de la Naturaleza” para la Edu-

cación Ambiental? Evidentemente no. ¿Cuál era el gran obstáculo que 

quedaba para conseguir aquellos objetivos? Pues, evidentemente, la 

carretera. 
La carretera de las Angosturas es ya el único obstáculo que 

queda para que ese desfiladero natural que separa la sierra de Leones y la 

de Campos (de los Judíos o de Azores), pueda convertirse de nuevo en 

un paraje de altos valores ecológicos. No habrá que decir aquí que la 



carretera es un foco permanente de contaminación, por la emisión de 

gases de los vehículos que por ella transitan, pero también de contami-

nación acústica y visual por el ruido y movimiento de dichos vehículos. 

Cuesta creer que algunas aves se hayan mantenido en el paraje con el 

trasiego permanente que allí ocurre…
Tampoco parece muy necesario explicar que el corredor por 

donde se ha proyectado el nuevo trazado, tiene valores ecológicos meno-

res, mucho menores, que el desfiladero que contiene el cauce del rio.  

Dicho corredor, desde la Cruz de la Vega hasta el cruce del rio en las 

cercanías de la Depuradora (pasando por el llamado “portillo” de Leo-

nes y cuesta de la Hoz) sigue, además, el antiguo trazado del camino de 

herradura que iba desde Priego hasta Zamoranos en dirección Baena-

Córdoba y hasta Fuente Tójar en dirección Alcaudete-Jaén.
Como conclusión, digamos que solo sacando la carretera de su 

trazado actual, conseguiremos que el enclave de las Angosturas vuelva a 

brillar como lo que era, una joya de la naturaleza como habrá muy pocas 

en la provincia de Córdoba y tal vez en toda la Andalucía interior. Para 

completar ese “Monumento Natural” convendrá tener en cuenta el para-

je de Huerta Anguita, otro lugar mágico que (aunque algo escondido y 

por ello poco conocido), forma parte del propio desfiladero. 
Cierto es que para conseguir esta conversión, además de sacar 

de allí la carretera, habrá que trazar un plan de recuperación. Bien sabe-

mos que la naturaleza, cuando se la deja tranquila, hace suyo lo que un 

día fue suyo (lo ocurrido con la fábrica textil y con la aldea que allí 

había, convertida ya en un pequeño bosque impenetrable, es un ejemplo 

palpable), pero también es cierto que en algunos casos conviene ayudar-

le. Dicho plan y las inversiones que sean necesarias, habría que empezar 

a elaborarlo ya, con participación del Ayuntamiento de Priego, de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y de quienes, 

con una mirada en positivo, quieran aportar sus ideas. 

    Miguel Forcada Serrano
         Septiembre 2020. 



PRIEGO DE CÓRDOBA,  TIERRA DE BUENOS 
ACEITES EN ÉPOCA ROMANA

Se acepta habitualmente entre los historiadores que la actual ciudad 
de Priego, al sur de Córdoba, fue fundada por los árabes a mediados del 
siglo VIII, con el nombre de “Medina Baguh”. Sin embargo, algunos 
vestigios hallados sobre el terreno o piezas arqueológicas 
contundentes, demuestran que ya en época romana existió allí una 
“villa” o aldea (“vicus”) de cierta extensión, asentada en la orilla oeste 
del manantial que fluye de la hoy llamada “Fuente de la Salud” y del 

arroyo al que daba origen este manantial.
Precisamente en esta zona, concretamente en la calle Carrera de las 

Monjas y en la plaza Palenque han aparecido, al realizar los cimientos 
para nuevos edificios, restos arqueológicos tan importantes como el 
conjunto de terracotas romanas (posible ajuar funerario) fechado por 



los arqueólogos a mediados del siglo II d.C. Se trata de un conjunto de 
32 piezas, la mayoría de ellas bustos femeninos de pequeño tamaño 
adornados con diferentes peinados aristocráticos que actualmente 
pueden contemplarse en el Museo Histórico de Priego. En cambio, no 
se ha conseguido identificar el nombre de esta “villa” o aldea pues los 
de Ipolcobúlcola e Iliturgícola se adjudican a Carcabuey y Fuente 
Tójar. 

Al situarse en una comarca montañosa, los caminos que salían o 
llegaban, ya en época romana, a la actual ciudad de Priego, afrontaban 
relieves muy agresivos. De hecho, nada menos que hasta el año 1897, la 
ruta para desplazarse hacia Madrid en carruajes tirados por la fuerza 
animal, o a lomos de caballerías, era la misma que en la época medieval 
y romana: un carril de unos tres metros de ancho que salía de Priego 
cruzando el valle de la Vega por la falda de Sierra Leones y, pasando por 
las cercanías del Cortijo de los Cipreses, subía hasta el “Portillo de las 
Angosturas” bordeando los tajos del desfiladero por el que discurrían 
violentamente las aguas del rio Salado. Ya al otro lado del desfiladero, 
el camino se bifurcaba en dirección a Córdoba por Zamoranos y Baena 
o en dirección a Jaén por Alcaudete. 

Pero en 1897, en una operación política en la que se implicaron los 
próceres locales y provinciales más importantes de la época, se abrió 
una entonces moderna carretera que, despreciando el trazado del 
antiguo camino que acabamos de describir, optó por penetrar en el 
desfiladero de las Angosturas del que solo podía salir partiendo el 
espolón de la sierra de Azores a base de dinamita en el tramo más 
angosto y escarpado, para evitar el recodo más estrecho del cauce del 
rio.

La operación provocó un destrozo geológico y biológico que hoy 



sería considerado como un intolerable atentado ecológico. El destrozo 
geológico consistió en que las explosiones de dinamita hicieron que 
algunas cavidades subterráneas cercanas (habitadas desde el Neolítico) 
se derrumbaran interiormente; y el biológico en la práctica 
desaparición del bosque de ribera que ocupaba el desfiladero y con él, 
numerosas especies de aves y de reptiles que allí habitaban. 

Aquella carretera se convirtió pronto en un punto negro debido a su 
inampliable estrechez y a su trazado de continuas y muy cerradas 
curvas bordeando el rio, que provocaron no pocos accidentes. Ya en 
1977 aparecen las primeras demandas del Ayuntamiento de Priego para 
que se estudiara una solución al problema, de forma que, a finales del 
siglo XX, esta de “la carretera de las Angosturas” era considerada como 
una de las “demandas históricas” de los prieguenses, que nunca 
recibían respuesta. Ya en los primeros años del XXI la Junta de 
Andalucía proyecta una primera fase de arreglo y remodelación del 
trazado de la A-333 en su tramo entre el Puente de San Juan (enlace con 
la N-432 Baena-Jaén) y la aldea de El Cañuelo, pero las autoridades de 
la época se niegan a acometer el segundo tramo, desde el Cañuelo hasta 
Priego, precisamente el tramo en el que se encuentra el “cañón” de las 
Angosturas. 

Fue, por fin, en 2020, o sea 123 años  después de que se abriera 
aquella moderna (para la época) carretera, cuando la reivindicación 
permanente de los prieguenses consiguió que las autoridades de la 
Junta de Andalucía asumieran el proyecto de la llamada “variante de las 
Angosturas”, que consiste básicamente, en abandonar el trazado que 
cruza del desfiladero del rio Salado, para recuperar el itinerario del 
antiguo camino medieval que pasaba tan cerca del “Cortijo de los 
Cipreses”; total, 5,6 kilómetros. Las nuevas autoridades de la Junta, 
desoyendo a los grupos ecologistas que se manifestaban en contra, 
aprobaron el proyecto que se adjudicó en 12,6 millones de euros. 

Las obras comenzaron en el año 2022, avanzaron con lentitud debido 
a las dificultades que plantea el terreno y cuando las máquinas llegaron 
a las inmediaciones del ya citado “Cortijo de los Cipreses”, estalló la 
sorpresa: aparecen restos arqueológicos de tal magnitud que obligan a 
replantear los trabajos de apertura del nuevo trazado. En consecuencia, 
se producen múltiples gestiones y diligencias entre la Consejería de 



Obras Públicas, la de Cultura y el Ayuntamiento de Priego.
El arqueólogo municipal, Rafael Carmona Ávila, respaldado 

siempre por el Ayuntamiento de Priego informa de que, como ya había 
avisado con antelación, el citado lugar “se encuentra incluido en el 
Catálogo de Yacimientos de la Carta Arqueológica de Priego de 
Córdoba redactada por el Servicio Municipal de Arqueología [Museo 
Histórico Municipal] desde su primera versión de 1999. En ella 
aparece bajo el Registro 14/556/081 [IAPH: 01140550237] y se le 
adjudicó un polígono superficial de protección que sirviera de 
referencia para fijar las cautelas que pudieran marcarse en un futuro 
con motivo de cualquier acción que afectara el registro arqueológico 
soterrado.” 

En el informe que emite el Servicio Municipal de Arqueología en 
2024 para adjuntar a la solicitud de incoación de expediente para la 
declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del emplazamiento, se 
afirma que se trata de un yacimiento arqueológico excepcional: “Los 
trabajos arqueológicos que se han venido desarrollando de forma 
simultánea al movimiento 
de tierras asociado a las 
obras de la variante de la 
carretera A-333, a su paso 
por las Angosturas de 
Priego de Córdoba, han 
exhumado un importante 
yacimiento arqueológico de 
época romana altoimperial 
( s i g l o s  I - I I  d . C . ) .  E l 
a s e n t a m i e n t o ,  q u e  s e 
extiende por una superficie 

2
de 1.650 m , y que no está 
a g o t a d o 
estratigráficamente, está 
configurado como un complejo integrado por varios edificios cuyas 
funcionalidades son complementarias y, en todo caso, relacionadas 
con la explotacion y procesado de su entorno agrícola, así como con 
una posible función comercial y de servicios.”



Es decir, se trata, fundamentalmente, de una almazara de época 
romana, junto a la que se han encontrado restos de otros siete edificios. 
Tras los sondeos y excavaciones de urgencia realizados para dar base a 
las decisiones a tomar sobre el yacimiento y sobre la carretera, el 
informe elaborado por el Arqueólogo Municipal, Rafael Carmona, 
describe así los restos encontrados. 

“Destaca entre ellos un molino de aceite (torcularium), del que se ha 
conservado la sala de prensado (con resto del pavimento original de 
ladrillo en opus spicatum y los canales de conducción del aceite y 
espacio para varias prensas); la sala de decantación de la primera 
prensada (cella olearia), con un alzado de muros de unos 220 cm y 
escalera de acceso; y el espacio donde se dispusieron los contrapesos o 
quintales. 

Otro edificio, complementario del anterior, contendría el lugar 
físico de molienda de la aceituna (con piedra mola olearia) y depósito 
vinculado (lacus). Este espacio conserva además una pequeña capilla 
con un ara o altar adosado a un muro de sillería. Otro edifico de interés 
se ha interpretado como perteneciente a unos baños, con pequeña 
piscina asociada, decoración pictórica parietal y pavimento también 
de opus spicatum. 

Un edificio de otra funcionalidad, cuyo alzado sondeado supera los 
135 cm de altura, adopta características de los conocidos en la 
bibliografía especializada como recintos fortificados o casas fuertes y 
que, en el caso de las obras de la variante, se trata de un edificio 
rectangular delimitado por muros de aparejos ciclópeo, con 
almohadillado al menos en una de las esquinas, y una planta con 
pasillo central y cuatro compartimentos a ambos lados. En este caso 
podría interpretarse, por tanto, como un edificio con varias plantas, de 
las que la documentada o inferior pudo cumplir las funciones de 
almacén de productos agrícolas. 

A todo esto se an ̃aden distintas canalizaciones soterradas, estancias 
diversas y un conjunto de hallazgos materiales de gran interés, como 
son dos ánforas completas (aunque fracturadas) o un plato de ofrendas 
con parte de su contenido conservado.”

 Tras darse a conocer públicamente la noticia del hallazgo, un 
diario digital publicó un amplio reportaje con estos titulares: 

LA ALMAZARA ROMANA QUE DESVIÓ UNA CARRETERA 



EN LA TIERRA DEL MEJOR ACEITE DEL MUNDO. El molino 
romano descubierto en Priego de Córdoba es, con toda probabilidad, el 
más importante hallado en toda Andalucía. 

(Cordópolis. Juan Velasco. 1 de Enero de 2023)
https://cordopolis.eldiario.es/cultura/patrimonio/almazara-romana-

desvio-carretera-tierra-mejor-aceite-mundo_130_9834813.html 
El titular resulta impactante no porque alguien ignore que, 

actualmente y desde hace más de una década, los aceites de oliva 
elaborados en Priego están recibiendo los primeros premios en todos 
los certámenes sobre calidad del aceite de oliva que se convocan en el 
mundo, sino porque sugiere que esos aceites se han producido en esta 
comarca, desde la época romana, es decir, desde hace cerca de 2000  
años.

Y llegados aquí, ¿quién va a vencer en esta pugna entre la carretera y 
un yacimiento arqueológico de época altoimperial romana?.

El informe de los arqueólogos apuntaba que solo había dos opciones 
razonables: 

1.- Tapar los restos adecuadamente, elevar la rasante y hacer pasar la 
variante por encima del yacimiento, respetando el trazado 
originalmente planteado.

2.- Proyectar y ejecutar un desvío de la carretera para salvar los restos 
arqueológicos y proceder a poner en valor el yacimiento para su 
rentabilidad social.

La Junta de Andalucía decidió, con la urgencia que el caso requería, 
que se realizaría un desvío sobre el trazado original para preservar los 
restos de modo compatible con esta puesta en valor futura. 

En Agosto de 2024 podemos afirmar que el desvío provocado por el 
“yacimiento arqueológico del Cortijo de los Cipreses” ya se está 
ejecutando. 

Con ello, Priego de Córdoba refuerza su presencia de manera 
decisiva en la estela de las ciudades que dejaron huella (y la mantienen) 
en la historia del imperio romano. 

     Miguel Forcada Serrano
    Cronista Oficial de Priego de Córdoba.
          Priego, Septiembre de 2024.

https://cordopolis.eldiario.es/cultura/patrimonio/almazara-romana-desvio-carretera-tierra-mejor-aceite-mundo_130_9834813.html
https://cordopolis.eldiario.es/cultura/patrimonio/almazara-romana-desvio-carretera-tierra-mejor-aceite-mundo_130_9834813.html


5 de Mayo de 2025

Inauguración de la Variante de las Angosturas
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