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PROSPECCION ARQUEOLOGICA 
SUPERFICIAL EN LA COMARCA DE NIJAR 
(ALMERIA) .  FASE 1, 1985 

JOSE RAMON RAMOS DIAZ 

INTRODUCCION 

Aunque la Orden de la Consejería de Cultura de 28 de enero 
de 1985 por la que se regula el otorgamiento de autorizaciones 
para la realización de actividades arqueológicas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía contempla en su Art. 10 la obligatorie
dad de presentar a la Dirección General de Bellas Artes de dicha 
Consejería un informe-memoria de los trabajos realizados el año 
anterior, sólo para los arqueólogos o instituciones autorizados 
para prospecciones arqueológicas con sondeos estratigráficos o ex
cavaciones arqueológicas sistemáticas, no hay que olvidar que la 
ciencia arqueológica debe justificarse ante la sociedad que la hace 
posible, haciéndola partícipe de sus logros, más o menos relevan
tes, tanto más cuanto hayan sido financiados, parcial o totalmen
te con dineros públicos. 

Participando de esta filosofía es por lo que presentamos este 
avance a la memoria de la fase I, llevada a cabo en los últimos 
meses de 1985, del proyecto de PROSPECCION ARQUEOLO
GICA SUPERFICIAL EN LA COMARCA DE NI]AR (ALME
RIA), autorizado y financiado parcialmente por la Dirección Ge
neral de Bellas Artes, pues creemos que los resultados hasta aho
ra conseguidos, aunque no espectaculares, si son determinantes 
para un futuro cambio en el panorama del mapa arqueológico an
daluz que sin duda dispondrá de más elementos que permitan su 
total protección. 

Dado que el ámbito de actuación y la responsabilidad de la se
gunda parte de este proyecto ANALISIS DE LOS MATERIALES 
ROMANOS DE LA ZONA DEPOSITADOS EN INSTITUCIO
NES MUSEISTICAS son distintas, su memoria merecerá un tra
tamiento distinto. 

A la hora, pues, de hacer balance de nuestras actividades en el 
pasado año, no tenemos más remedio que echar mano a todos 
aquellos presupuestos de los cuales partimos y pasar revista a los 
objetivos que nos propusimos cumplir. 

PRESUPUESTOS TEORICOS, OBJETIVOS GENERALES DE NUESTRA 
ACTUACION ARQUEOLOGICA Y AMBITO GEOGRAFICO 

Como dijimos en la presentación del proyecto, «la colonización 
del medio rural que lleva a cabo la civilización romana, aún cuan
do la forma de explotación agrícola procede de los conocimientos 
acumulados desde la llamada «revolución neolítica», se manifies
ta, en todo el ámbito geográfico que abarcaba el Imperio Roma
no, de una manera «sui generis» por la creación de establecimien
tos, las «villae rusticae» que en el devenir histórico y a partir de 
la crisis del siglo m d. de C. irán, mediante la cada vez mayor acu
mulación de funciones, convirtiéndose en verdaderos centros au
toabastecidos que rompen paulatinamente los lazos de unión con 
el hecho urbano de tal manera, que se suele poner en relación 
con la desaparición del Imperio Romano. 

La historiografía actual nos lleva a pensar que en la Bética, al 
parecer, el fenómeno de ruralización no llega a alcanzar las altas 
cotas de otras provincias hispanas. La comprobación arqueológica 
de tal extremo, me hizo emprender una línea de investigación 
que partía de la recogida de todos los datos existentes sobre la pre
sencia de villas en la Bética, que he plasmado en mi Memoria de 

Licenciatura. Una simple ojeada sobre el mapa de dispersión de 
las mismas nos revela inmediatamente la existencia de una gran 
desproporción entre la densidad de las villas situadas en la zona 
occidental de Andalucía y las localizadas en su extremo oriental. 
Ello podría obedecer a dos causas: 1) Que en la zona oriental de 
Andalucía no se han llevado a cabo prospecciones sistemáticas 
adecuadas como las realizadas en el valle del Guadalquivir por 
Bonsor y las recientes de M. Ponsich, Amores Carrendano, Esca
cena, . . .  o las que vienen efectuando miembros del CUSR de Jaén 
en el curso alto del río andaluz. 2) Que las características físicas, 
climatológicas, hidrológicas, etc. de esta zona marginal, hicieran 
que la adaptación al medio rural no reuniera las mismas caracte
rísticas que en el resto de Andalucía». 

Por ello, con esta prospección arqueológica, estamos intentan
do anular la incidencia, en lo posible, de una de las variables ex
puestas para llegar al conocimiento del modelo de implantación 
rural en este extremo de Andalucía. 

El espacio geográfico elegido como paradigma en nuestra in
vestigación es una comarca natural definida por el mar Medite
rráneo y la Sierra Alhamilla, que se une al valle del Andarax a 
través de los campos de El Alquian. Morfológicamente se trata 
de un extenso glacis procedente de Sierra Alhamilla y el piede

.monte de la Sierra de Gata, atravesado longitudinalmente por La 
Serrara. Nos ofrecía, además de sus características típicamente 
mediterráneas, la facilidad de un amplio conocimiento personal 
previo del mismo. 

Metodológicamente hemos secuenciado la prospección en tres 
fases anuales de las que acabamos de finalizar la primera. 

LA FASE I ( 1985) 
OBJETIVOS OPERATIVOS, AMBITO TERRITORIAL Y EQUIPO DE 
INVESTIGACION 

Para esta fase nos marcamos los siguientes objetivos concretos: 
l. Recogida de bibliografía y demás documentos que pudieran 

existir relacionados con nuestro tema o con la zona. 
2. Recogida de datos, tradiciones, noticias, topónimos, . . .  , que 

puedan revelar la presencia de yacimientos. 
3. Recogida de materiales de superficie, caracterización y estu

dio en todos los yacimientos conocidos tradicionalmente. 
4. Prospección sistemática de un AREA DE URGENTE 

PROSPECCION. La delimitación de esta subzona y su clasifica
ción como de actuación urgente, vino motivada por el hecho de 
tratarse de un foco de expansión de cultivos extratempranos que 
llevan consigo una enorme destrucción del paisaje original por 
los abancalamientos realizados por máquinas pesadas. 

5. Investigación en los catastros provinciales de las propieda
des que incluyen yacimientos localizados. 

6. Catalogación y elaboración de la documentación necesaria 
para la debida protección y conservación de los yacimientos lo
calizados. 

7. Estudio de los materiales depositados en museos, inventa
riados como procedentes de esta zona. Como ya indicabamos en 
nuestro proyecto, esta actividad, por tenerla que realizar sincró
nicamente pero en ámbitos distintos, sería llevada a cabo por José 
Luis García López. 
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Para cubrir estos objetivos hemos contado, además, con las 
aportaciones del trabajo personal de RODRIGRO RESTOY CLE
MENTE como dibujante, JOSE MONTERO JIMENEZ como de
lineante y CARLOS GAL VEZ FIOL como topógrafo. Ha sido fun
damental la ayuda en el campo de pastores y vecinos de esta co
marca que quiero agradecer y personificar en MANOLO LOPEZ 
SOTO, PEPE CALATRAVA y su esposa JOSEFA MONTOYA, 
que nos acompañaron en largas jornadas de sed y cansancio. Asi
mismo ha sido inestimable la ayuda sobre el terreno de MANUEL 
CARRILERO MILLAN, arqueólogo y profesor del Colegio Uni
versitario de Almería y sus alumnos, especialmente ]OSE LO PEZ 
SALMERON y ANTONIO DIAZ CANTON. No olvido tampo
co la disposición, siempre favorable a la ayuda del Departamento 
de Prehistoria de la Universidad de Granada, la Sección de Ar
queología de la Delegación de Cultura de Almería, el Ayuntamien
to de Níjar y muchos colegas que tienen su campo de trabajo en 
la provincia de Almería. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez nos fue comunicada por la Dirección General de Be
llas Arres, en fecha 19 de abril, la concesión de autorización para 
llevar a cabo nuestro proyecto comenzamos a trabajar con la re
cogida sistemática de todo tipo de bibliografía, tanto actual como 
antigua, cientÍfica o de divulgación, que existiera sobre temas ar
queológicos en general en la zona. Asimismo nos hemos docu
mentado ampliamente de cartografía, fotografía aérea, algunas 
gentilmente facilitadas por organismcs oficiales, mapas de sue
los, geológicos hidrogeológicos, meralogenéticos, etc. que nos pu
dieran ayudar en la aplicación de técnicas de site-catchment analy
sis. Hemos recurrido también a archivos locales para acceder a la 
información sobre las actividades agropecuarias y las mineras tra
dicionales de la zona. 

Todo ello nos ha proporcionado un amplio cuerpo de documen
tación de la que partir en nuestro trabajo y que de entrada nos 
ha permitido, entre otras cosas, recomponer, en la medida de lo 
posible, con relativa facilidad, tanto la distribución de caminos y 
cañadas ganaderas hoy perdidas por las nuevas vías de comuni
cación, como un mapa de antiguas labores mineras en la zona. 

Dedicamos gran parte de nuestro tiempo a la recogida de datos 
orales, tradiciones, etc. que nos han llevado a la localización de 
yacimientos, generalmente conocidos con anterioridad, no sólo en 
el área marcada para esta fase sino también en las de próxima 
actuación. No ha resultado, sin embargo, tan productivo el estu
dio de los topónimos, pues salvo algún caso, no nos han condu
cido a nuestro fin. 

Respecto al objetivo que nos marcamos con el número 3, en el 
que pretendíamos la recogida de materiales de superficie de los 
yacimientos conocidos tradicionalmente, hemos reconsiderado 
nuestra actitud inicial dada la problemática que últimamente se 
viene planteando con la esquilmación de este tipo de materiales. 
Hemos decidido, pues, restringir su estudio a través de la biblio
grafía y los depósitos existentes en el museo. 

Pero el grueso de nuestro trabajo ha estado en el campo al que 
hemos dedicado muchísimas e intensas jornadas para lograr com
pletar la prospección sistemática de toda la zona marcada. Todo 
este trabajo ha quedado reflejado en los correspondientes diarios, 
fichas de prospección, etc. de los que en su día publicaremos al
gunos datos más concretos. 

La zona, cuya delimitación precisa puede observarse en la re
producción del 1 : 5 0.000 del Ejército que adjuntamos, fue elegida, 
con preferencia al resto de la comarca, como decíamos más arri
ba, por constituir el núcleo central del Campo de Níjar en la ex
pansión de cultivos que llevan aparejados un gran movimiento 
de tierras. Eramos conscientes de que amplios espacios estarían 
ya irremisiblemente perdidos para nuestro trabajo y que por ello 
los resultados no iban a ser espectaculares, pero queríamos, en 
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competición con el tiempo, evitar más pérdidas. De esta manera 
hemos conseguido localizar algunos yacimientos en pequeñas par
celas que aún no han sido invernadas. 

Orientada en dirección NE-SO viene configurada por dos uni
dades. La Rambla de Morales -El Arra! y la Serrara-. La Ram
bla de Morales, el curso más importante del Campo de Níjar, ape
nas se diferencia en sus características de las demás ramblas que 
paralelamente discurren por el glacis nijareño. Con avenidas to
rrenciales en escasas ocasiones ofrecen su cauce seco como vía de 
comunicación casi todo el año. En sus márgenes los depósitos alu
viales cuaternarios de limos y arcillas sirven como base a la agri
cultura de la zona. No es casualidad, por ello, que la tercera parte 
de los yacimientos localizados se encuentren en sus orillas. Gil
man, en sus recientes publicaciones, ve en las posibilidades del re
gadío la explicación al fenómeno Tarajal-Barranquere. Tampoco 
hay que olvidar que la actual laguna Rasa, en la desembocadura 
de Rambla Morales, hace pensar a los geógrafos y puede dedu
cirse de las fuentes escritas hispano-musulmanas, en la posible 
existencia en la antigüedad de un golfo marino más pronunciado, 
cuyas aguas lamerían algunos de nuestros más bajos yacimientos, 
como el Corrijo de Abajo de Fuenteamarguilla o incluso el Cerro 
de Las Palomas. 

La Serrara, orientada asimismo en dirección NE-SO, es una for
mación montañosa de materiales béticos intercalados en las for
maciones volcánicas neógenas que son predominantes. Situada en
tre Sierra Alhamilla y Sierra de Gata a la manera de un horst en
tre dos fallas, cuyas máximas alturas no llegan a alcanzar los 400 

m., actúa como una pequeña barrera entre ambas sierras mayores 
y a la vez como lugar de control simultáneo de las dos llanuras 
que la arropan. Por ello, tampoco debe ser casual que los yaci
mientos localizados en estas inmediaciones estén, a un lado y otro 
de La Serrara, en los pequeños puerros que facilitan el paso entre 
el «campo de acá» y el «Campo de allá». También hay que tener 
en cuenta la presencia de algunas pequeñas fuentes de agua, lo 
que en esta comarca no deja de ser un milagro y los afloramien
tos de mineralizaciones filonianas que aparecen tanto al N como 
al sur de esta formación, de cuyo laboreo quedan algunos vestigios. 

En total hemos localizado 16 yacimientos de los cuales, curio
samente, 8 presentan características prehistóricas y 8 romanas, 
que son los dos grandes aparrados que hemos hecho para su lo
calización y representación gráfica en el mapa que acompañamos. 
Algunos vestigios arqueológicos dispersos que no han podido ser 
asimilados a un entorno concreto, no han sido tenidos en cuenta 
a estos efectos. 

Aunque es observable a simple vista una alineación de yaci
mientos sobre el eje Rambla Morales-Serrara, no caeremos en la 
tentación de intentar hacer un análisis de poblamiento, pues la 
zona prospectada, además de que ya hemos partido de su muti
lación arqueológica, no deja de ser una cuña sin identidad geográ
fica propia entre Sierra Alhamilla, su piedemonte y las llanuras 
costeras que son las formaciones que habrán determinado los mo
delos de poblamiento tanto prehistóricos como históricos. Es 
pues, con los resultados de las próximas fases de prospección, 
cuando llevaremos a cabo un análisis de distribución de yacimien-
tos bien documentado. 

· 

No menores son el tiempo y el esfuerzo que hemos dedicado 
a las actividades relacionadas con la protección del patrimonio ar
queológico existente en la zona estudiada, tal como lo propusi
mos en nuestros objetivos 5 y 6.  

Se han investigado en el Catastro Provincial de Rústica las pro
piedades que engloban los terrenos arqueológicamente fértiles, 
obteniendo la correspondiente documentación gráfica y literal de 
cada uno de ellos. Los resultados de este trabajo, creemos no obs
tante, no serán de mucha utilidad ya que el Término Municipal 
de Níjar ha presentado tal cantidad de cambios de dominio en los 
últimos tiempos, que no se encuentran los registros con la debida 
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FIG. l. Delimitación del área de prospección superficial. 

actualización. Tenemos noticias que en la actualidad se está pro
cediendo a la revisión del catastro vigente. 

De los yacimientos que objetivamente corren mayor riesgo de 
desaparición se ha elaborado una información más precisa, que 
comprende antecedentes, descripción del yacimiento, análisis de 
su estado actual, cartografía de situación y delimitación, plano par
celario y relación de propietarios, etc. incluso en uno de ellos se 
ha llevado a cabo un levantamiento topográfico en colaboración 

d� los Genoveses 

- En líne� discominu3: límite occidental de b com:1rca que se pretende abarcar en bs tres f:tscs. 
- En trama de pumos: :írea de cultivos cxrr:ucrnpranos en exp:msión y cxnacción de arcn:�s, de urgente 

prospección arqueológica (fase primera). 

con la Delegación de Cultura de Almería. Junto con el resto de la 
documentación recogida hemos elaborado los correspondientes in
formes, que han sido remitidos a los servicios de Arqueología de 
la Delegación de Cultura de Almería y cuyas copias adjuntamos 
en esta memoria, sobre los yacimientos de El Barranquete, El Ta
rajal y el Cortijo de Abajo de Fuenteamarguilla, que posibilitan 
las actuaciones administrativas oportunas en orden a su protec
ción. 
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Línea divisoria términos municipales. 

Delimitación zona prospectada {Fase l) .  

• Yacimiento prehistórico. 

A Yacimiento romano. 

FIG. 2. Localización de yacimientos arqueológicos en la comarca de Níjar. 

CONCLUSIONES 

Esta revisión del estado de cumplimiento de los objetivos que 
formulamos en nuestro proyecto nos ha revelado que, aunque a 
veces la misma dinámica de trabajo nos ha obligado a reconside
rar la conveniencia o no de ciertas actividades, nuestra línea de 
actuación se ha ajustado de manera bastante fiel a los mismos, 
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con la obtención de unos resultados óptimos en esta fase. Ello con
firma nuestras espectativas de resultados finales altamente posi
tivos. 

Lógicamente, cuando dispongamos de la visión de conjunto que 
nos proporcionarán las siguientes campañas, podremos aportar 
más datos de esta prospección, que en la actualidad, aun dispo
niendo de ellos, carecen de significación. 
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