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CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN
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LLANOS DE LA PUEBLA, ZONA DE
TOSCANA VIEJA (PUEBLA DE DON
FADRIQUE, GRANADA).

ANTONIO LÓPEZ MARCOS
ANDRÉS Mª ADROHER AUROUX
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ALEJANDRO CABALLERO COBOS
ANTONIO DAVID BRAVO CARRASCO
FRANCISCO JAVIER BRAO GONZÁLEZ
JESÚS FERNÁNDEZ PALMEIRO
DANIEL SERRANO VÁREZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En este trabajo se presentan los resultados de la
campaña de prospección superficial en el ámbito de la zona
de Toscana (Puebla de Don Fadrique). Sin lugar a dudas debe
resaltarse el importante poblamiento rural romano frente a
un despoblamiento generalizado de épocas anteriores, lo que
nos podría aportar alguna información sobre el desarrollo de
infraestructuras hidráulicas romanas en la zona.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In this paper the surveying works at Toscana (Pue-
bla de Don Fadrique) is offered; we can resault the importance
of the hidraulic ingenering work during the romane period
due to the valorisation of the lands for agricultural cathment
of the contemporary sites. By the other side, there’s not
archaeolgical sites for preroman periods.

1. PREÁMBULO.

Durante los meses de octubre y noviembre de 2000 se de-
sarrolló la campaña de prospección arqueológica superficial
en el ámbito situado al sur del Término Municipal, entorno
a la zona conocida como Casas de Don Juan hasta la Toscana
Vieja, actuación que se enmarca en el proyecto de investiga-
ción “Poblamiento y Explotación del territorio en las altipla-
nicies granadinas. Puebla de Don Fadrique”, aprobado por
la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía con el número 4/95.

El equipo de terreno y laboratorio estuvo formado por los
componentes del presente informe, contando con la colabo-
ración de alumnos de primero y segundo ciclo de Historia de
la Universidad de Granada, a los cuales queremos expresar
desde aquí nuestro agradecimiento. Igualmente agradecer al
pueblo así como al Excelentísimo Ayuntamiento en la perso-
na del Sr. Alcalde, d. Augusto Arias, el apoyo recibido, tanto
humano como institucional, así como por las infraestructu-
ras con las que hemos podido contar durante el desarrollo de
esta campaña gracias a su colaboración.

El terreno sobre el cual se desarrollaba la presente campa-
ña era de unos 66 kilómetros cuadrados, en su mayor parte
en llanura, con una altura media de 1.000 msnm, casi en su
totalidad ocupada por una terreno de cultivo se secano, aun-
que desde hace unos tres años van progresando sistemas que

potencian el cultivo de regadío, que esquilman progresiva-
mente el agua subterránea. Se da el caso de que, por primera
vez, la fuente de Bugéjar, que durante varios siglos ha propor-
cionado el agua utilizada por el hombre para distintos me-
nesteres (consumo humano, animal y riego) en esta zona, se
ha secado este mismo año, lo que proporciona una idea del
fuerte impacto que estos nuevos sistemas de cultivos están
suponiendo para la zona.

Los resultados del estudio de superficie son difíciles de
valorar en su justa medida, ya que al estar los terrenos en
cultivo desde hace varios siglos, la alteración que han sufrido
los yacimientos arqueológicos ha sido muy potente. A pesar
de ello, los resultados que hemos obtenido en esta campaña
en la zona de llanura son altamente interesantes, como espe-
rar poder explicar convenientemente.

En cuanto al sistema de registro utilizado seguimos avan-
zando en la optimización del R.I.P., el Registro Informatizado
de Prospección creado por nuestro propio equipo para la
gestión de los datos de campo y laboratorio con el programa
FileMaker, sistema que seguimos actualizando con la actual
versión que denominamos 2.1. con una importante mejora
de pantallas, y a la que se incorpora un nuevo fichero conce-
bido para la redacción de las Normas Subsidiarias del Térmi-
no Municipal, ya que mismo Ayuntamiento solicitó nuestra
colaboración para ala elaboración de las mismas. En cuanto
al estudio de materiales mantenemos el sistema de funciona-
miento que se planteó desde el inicio del proyecto, clasifican-
do dichos materiales con los principios establecidos por el
sistema de registro y gestión de datos arqueológicos denomi-
nado SYSLAT, actualmente muy extendido en el conjunto
del Mediterráneo Occidental principalmente en el estudio de
materiales protohistóricos y clásicos.

2. INTRODUCCIÓN.

La zona objeto de la campaña 2000/sur se centra en el
ámbito de llanura al sur de Puebla de Don Fadrique, toman-
do como límites norte y este las campañas de 1995 y 1997, y
por el sur y el oeste, el del proyecto, que coincide con el del
Término Municipal. Está comprendida en los mapas 930-II,
930-IV, 951-I y 951-II del Mapa Topográfico Nacional, escala
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1:25.000, denominados Lóbrega, Topares, Casas de Don Juan
y La Cañada de Cañepla respectivamente, si bien este último
no ha sido publicado a dicha escala, lo que tampoco afecta
especialmente ya que el área del Término Municipal que en-
tra dentro de este último apenas supone el 2% de su territo-
rio, y, al menos hasta este momento, no se ha documentado
yacimiento arqueológico alguno en esa área.

La zona se integra por completo en el subbético, estando
rodeada de una serie de cadenas montañosas que, en el límite

occidental alcanzan los 1500/1600 metros de altitud, com-
puestas normalmente por margas y margo-calizas del jurásico:
se trata de la Sierra de la Jurena, la cual remata justo antes de
llegar a Puebla de don Fadrique; en el centro del valle nos
encontramos con el núcleo de una llanura aluvial de inunda-
ción que conforma una cuenca endorreica, aspecto que de-
bió determinar la ubicación de los asentamientos humanos
desde la prehistoria. La altura media de esta llanura es de
unos 900/1000 metros sobre el nivel del mar, siendo muy

FIG. 1.
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homogénea en lo que la subunidades geomorfológicas se re-
fiere, ya que no existen elementos diferenciales en su conjun-
to; limitando por la zona suroriental  la altura se incrementa
ligeramente, presentando algunas colinas algo elevadas, como
el Cerro López o el Cerro Beltrán, que se elevan ligeramente
(el primero hasta los 1.048 y el segundo hasta los 1.028 me-
tros). Se trata de terrenos terciarios formados fundamental-
mente por capas de arcillas, limos, margas y conglomerados.

A diferencia de lo que sucede en otros puntos, la ausencia
de agua en este punto es casi total, ya que no existen fuentes
naturales. Según hemos podido constatar a través de conver-
saciones con los lugareños, la zona existente entre el Cerro
Beltrán y el Cerro López pudo haber estado ocupada por los
restos de un bosque mediterráneo de encinas, ya que aún
hablan de la existencia de chaparros en las cotas más altas,
ahora hace unos 40/50 años, momento en que las tierras más
altas se pusieron definitivamente en cultivo de secano.

En la zona predomina un clima mediterráneo templado
con cierto grado de continentalidad, que provoca temperatu-
ras extremas, fundamentalmente en invierno; el período de
heladas es de 5-7 meses, y la precipitación media de 300-650
mm.

La propia configuración del terreno impide la existencia
de una red de agua constante, si bien esto parece suplirse con
la existencia de importantes veneros que permiten la cons-
trucción de pozos que, hasta hace veinte años, daban agua a
profundidades inferiores a los 10 metros. Por otra parte, la
zona existente entre Toscana y Casas de Don Juan aún se
denomina Las Lagunillas, lo que hace pensar que, en época
de fuertes lluvias aún la zona central de la cuenca endorreica
se colmataba de agua. Además, un importante factor antrópico
es la existencia de la acequia de Bugéjar, que, como indica-
mos anteriormente, sistematiza el reparto de agua en este
sector de los llanos.

En cuanto a las comunicaciones, por el límite occidental
de la zona transcurre la carretera C-3330, de Huéscar a Pue-
bla, mientras que por el oriental, divergente hacia el sur,
transcurre la C-321 en dirección Puebla-María. El resto del
área está organizado en torno a una importante red de cami-
nos, siendo uno de los más importantes el que recorre de
este a oeste, conocido con el nombre de Vereda de Huéscar,
que será de vital importancia como veremos más adelante.

3. PERIODIZACIÓN.

3.1. Prehistoria.

Los asentamientos más antiguos documentados en esta zona
no van más allá de una Bronce Indeterminado,
presumiblemente Bronce Final.

Cuevas del Pérez (PDF-071). Se trata de un pequeño asen-
tamiento con algo de material a mano que no podemos ads-
cribir claramente a la Edad del Cobre o del Bronce, al mar-
gen de que no parece jugar con el mismo patrón de asenta-
miento que los que debieran ser contemporáneos en el con-
junto del proyecto. Considerarlo del Bronce Final sería una
alternativa, ya que apareció un fondo de talón, pero tan des-
gastado que no existe total seguridad en este sentido; sobre

todo si tenemos en cuenta que el lugar se vuelve a utilizar en
época tardo-romana, medieval, incluso en época moderna.
Se trata de una pequeña cueva que presenta una terraza de
entrada amplia, con excelente visibilidad hacia los Llanos de
Bugéjar.

3.2. Ibérico.

Tampoco son demasiado numerosos los yacimientos ibéri-
cos en la zona, ya que sólo conocemos uno y pertenece a la
campaña de 1995, situado encima de los Cerros del Curica:
se trata de un pequeño santuario al aire libre (PDF-042),
pero, sin embargo no conocemos hábitat ni en forma de
oppidum ni del tipo de asentamientos en llanura.

3.3. Romano.

Sin duda alguna, la campaña 2000 sur del proyecto es bási-
camente una campaña sobre el mundo romano, ya que la
casi totalidad de los asentamientos que se han documentado
pertenecen a este período casi en exclusiva. En la totalidad
de los casos se trata de asentamiento rurales, distribuidos en
una zona de alta rentabilidad agrícola, luego es de presupo-
ner que la mayor parte de la producción excedentaria se
relacione con dicha actividad, salvaguardando una lógica pro-
ducción ganadera, pero, que por su propia naturaleza, deja
escasas trazas documentables mediante prospección arqueo-
lógica superficial.

Casa de Norre (PDF-021). Pequeño asentamiento rural ro-
mano, con escaso material en superficie; sólo se documenta
un muro cortado por la construcción de la carretera, así
como algunos materiales de construcción. Está profundamente
alterado, hasta el punto de que no podemos hacer ningún
tipo de estudio sobre su cronología, extensión o distribución
espacial. El poco material existente se centra en algo de terra
sigillata hispánica.

Vereda de Huéscar (PDF-051). Otro asentamiento de seme-
jantes características a todos lo que se distribuyen por esta
zona. Algo de material de superficie, así como una pequeña
elevación de terreno a modo de tell permiten identificar el
asentamiento, el cual está parcialmente alterado por la rees-
tructuración de la Vereda de Huéscar. Aparece algo de T.S.
Hispánica y Sudgálica, así como paredes finas.

Cortijo de la Puente (PDF-061). Asentamiento situado a
unos 990 metros, en mitad de los llanos, junto a una cortijada,
que lo ha alterado parcialmente. NO obstante es presumible
que los muros visibles en superficie al sur de la misma debie-
ran corresponder a las estructuras antiguas de los edificios
romanos. Cronología del siglo I d.C. con la presencia de
terra sigillata sudgálica.

Loma del Quemado (PDF-062). Ubicado por debajo de la
cota de 990 metros; no presenta estructuras en superficie, y
el material se centra en algo de T.S. Sudgálica, Hispánica,
paredes finas y algo de terra sigillata Hispánica Tardía Meri-
dional, lo que hace pensar que este asentamiento perdura
algo más que la mayor parte de los que le rodean.

Cortijo Botardo (PDF-064). Situado junto a la cortijada
del mismo nombre, en una pequeña colina a cien metros al
noroeste. Profundamente alterado y muy escaso en materia-
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les (no se ve ningún tipo de estructura), éstos se centran en
algunos fragmentos de T.S. Hispánica y algo de común.

Cuevas de Peñalva (PDF-065). Un interesante asentamien-
to situado sobre una colina que aboca al valle, a doscientos
metros al sur de esta cortijada. Existe una gran cantidad de
material de construcción en superficie, con un nivel de roda-
miento muy bajo, y, aunque no aparecen estructuras en su-
perficie podemos presuponer que el asentamiento debe coin-
cidir, de forma muy próxima, con la zona de concentración
máxima del material. Entre dicho material cabe destacar la
presencia de terra sigillata Hispánica, Sudgálica, Clara A y
paredes finas, es decir, entrando dentro de un ámbito
cronológico entre los siglos I y II d.C.

Cortijo de los Boquerones (PDF-066). Situado a una cota
semejante al anterior, sus reducidas dimensiones hacen pen-
sar en que se trata de una sola edificación aislada (apenas
8000 metros cuadrados de extensión de material). Frente a
una gran cantidad de restos de dolia, en bastante buen esta-
do y asociados frecuentemente a manchas de ceniza se recu-
peran aún algunos fragmentos aislados de terra sigillata His-
pánica, lo que permite contemporaneizar con la mayor parte
de los que hemos descrito hasta el momento.

El Cartabón (PDF-070). Ubicada junto a la Vereda de
Huéscar, presenta numerosos restos de material constructi-
vo, y aunque no se documenta ninguna estructura, sí hemos
podido apreciar la existencia de elementos arquitectónicos,
como un fragmento de una basa de columna en piedra
calcarenita. Entre el numeroso conjunto de cerámicas visi-
bles en superficie destaca la presencia de marcas de alfarero
en algunos fondos de terra sigillata sudgálica, uno de ellos
con la firma M CRESTO. La distribución de material presen-
ta dos curiosas concentraciones, al norte y al sur, separadas
por unos cuarenta metros de distancia, lo que nos permitiría
pensar en la existencia de dos núcleos de edificaciones, muy
próximos entre sí, modelo que hemos documentado ya en
otros casos semejantes. La cronología se centra en el siglo I
d.C. y, posiblemente, principios del II.

Cuevas del Pérez (PDF-071). Pequeño asentamiento en al-
tura, lejano del ámbito agrícola, con escaso material en su-
perficie, y situado junto a una cueva, la cual sería interesante
investigar. El material recuperado es muy tardío, concreta-
mente se trata de algún fragmento aislado de terra sigillata
Hispánica Tardía Meridional, lo que nos inclina a pensar en
un yacimiento muy tardío.

Cortijo de Félix (PDF-073). Situado junto al cortijo del
mismo nombre, concentrándose los restos en la fachada orien-
tal; en concreto existe un ámbito con fuerte concentración
de fragmentos de dolia, muy poco erosionados, lo que hace
pensar que la zona de almacenaje de este tipo de materiales
coincidiría con este punto. Podemos resaltar la existencia de
cuatro basamentos troncopiramidales de base cuadrangular
con una pequeña perforación en la parte superior, tallados
en piedra calcarenita, y cuya funcionalidad se nos escapa.
Existe algo de sigillata Hispánica, Sudgálica y Clara A, lo que
permite considerar que este asentamiento se abandonaría en
el transcurso del siglo II d.C.

Cortijo de Astor (PDF-074). Aunque en el conjunto del
cortijo apenas hemos podido documentar algún fragmento
aislado, consideramos como yacimiento pues las característi-

LÁM. I. a, vista general del Cortijo de Félix (Pdf-073); b, vista general del
Cortijo de Astor (Pdf-074) desde el este, y; c, aljibe del Cortijo de Astor
(Pdf-074).

cas de distancia, cota de altura y ubicación, así como esos
pocos fragmentos nos incitan a considerar que el asentamiento
está muy arrasado por la cantidad de remociones de tierra
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que toma el agua de una acequia procedente de la zona del
Cerro López, compuesto por una gran sala longitudinal, sub-
dividida en cuatro espacios por falsos pilares igualmente
excavados en la roca. Es probable que esta estructura date de
la Edad Media por comparación con numerosos ejemplos
existentes en la provincia de Almería y en las altiplanicies
granadinas.

Hoya del Tesoro Bajo (PDF-075). Probablemente forme un
solo asentamiento con el siguiente yacimiento, pero la dis-
tancia existente entre ambos núcleos consideramos, en un
primer momento, que era excesiva. No obstante, la cronolo-
gía es completamente contemporánea entre sí, siendo
asentamientos que perdurarían entre los siglos I y II d.C. No
presente estructuras en superficie, y, en este caso, la concen-
tración de material es de reducidas dimensiones.

Hoya del Tesoro Alto (PDF-076). En todo similar al ante-
rior, salvo que es más extensa la mancha de material y que se
encuentra al norte del llamado Camino de Huéscar (distinto
a la Vereda de Huéscar).

Cortijo de Las Lomas (PDF-077). Uno de los asentamientos
que, junto al Cortijo de Astor, resulta más difícil considerar-
lo como tal. Se trata de una reducidísima extensión que ape-
nas cubre 5000 metros cuadrados, con una fuerte acumula-
ción de piedras (claramente material de construcción) y
escasísimo material en superficie, que se reduce a algunos
fragmentos de dolia, entre los cuales destacamos algún borde
de los que suelen ser característicos de estos parajes, es decir,
de borde engrosado al exterior aplanado sin ranuras. Imposi-
ble precisar su cronología

Las Listas (PDF-082). Situado junto al camino que une
Casas de Don Juan con la carretera C-330. Al igual que otros
ejemplos en la zona se localizan dos núcleos de concentra-
ción de material que pensamos que pueden identificarse con
don núcleos de edificaciones cuya entidad, posesión y
funcionalidades desconocemos. La existencia de terra sigillata
Hispánica y de Clara A implica una cronología que se desa-
rrolla entre el siglo I y el II d.C., al igual que la mayor parte
de los asentamientos documentados hasta este momento.

Cañada Pinelo (PDF-085). Pequeño asentamiento situado
inmediatamente al norte de Las Lomas, pero con mayor enti-
dad; se identifica igualmente por cierta concentración de
piedras que debieron haber sido utilizadas como material de
construcción, pero también por la presencia de cerámicas
como paredes finas, sigillata Hispánica y Sudgálica, e incluso
algún fragmento de Clara A que permite considerar que el
asentamiento perviviría entre los siglos I y II d.C. Es proba-
ble que, por la cercanía de Las Lomas (PDF-077) se trata de
otro conjunto de dos edificaciones que conviven, sólo que
en este caso están separadas entre sí por un pequeño torrente
que diferencia claramente dos unidades geomorfológicas cla-
ramente distintas.

4. CONCLUSIONES.
Hablar sobre el poblamiento de época anterior al período

romano en la zona sur de Puebla de don Fadrique, entre
Casas de Don Juan y Toscana, no parece demasiado válido,
ya que los pocos datos con que contamos respecto a perío-
dos previos al mundo romano son excesivamente escasos.

LÁM. II. a, vista de los Llanos de Don Juan desde el Cortijo de los
Boquerones (Pdf-066); b,  dispersión de materiales en superficie en
Cuevas de Peñalba (Pdf-065), y; c, terrenos de labor donde se sitúa la villa
de la Loma del Quemado (Pdf-062).

que se han producido. Al margen de todo, hemos de conside-
rar la existencia de un imponente aljibe excavado en la tierra,
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En consecuencia parece lógico, por tanto, centrar el estu-
dio de esta zona en la época romana, ya que la totalidad de
asentamientos están ocupados durante los siglos I/II d.C., a
excepción de las Cuevas de Pérez.

Los asentamientos corresponde, probablemente en su tota-
lidad a estructuras de tipo rural centradas en explotación
agraria, ya que en todos los casos se abocan a terrenos de alta
productividad, es decir, a la zona que se desarrolla en el
entorno de la cuenca endorreica.

Y es éste uno de los elementos naturales que parecen inci-
dir más profundamente en el modelo de poblamiento, ya que
en la mayor parte de los casos nos encontramos con yaci-
mientos ubicados en la cota de los 1.000 metros, como es el
caso de la corona formada por la mayor parte de los actuales
cortijos. Sin embargo, existen algunos casos que se salen fue-
ra de este parámetro, como PDF-021, PDF-051 y PDF-062.
En estos casos es presumible que nos encontramos con pun-
tos centrados en otros dos aspectos a tener en cuenta que
determinan parte del poblamiento en la zona: la existencia
de un camino, la actual Vereda de Huéscar, y la existencia de
un sistema de riego que, desde nuestro punto de vista, tiene
sus orígenes en época romana: la acequia de Bugéjar.

Por tanto hay tres elementos del paisaje que determinaron
en mayor o menor medida la disposición de la ocupación
humana en la zona suroccidental de los Llanos de Bugéjar en
época romana: la existencia de una cuenca endorreica, de un
camino de comunicación importante y de un sistema de re-
gadío.

En cuanto a la existencia de esa cuenca endorreica habría
que suponer que, si no existe poblamiento humano anterior
al siglo I d.C. en la zona, es presumible que una zona con un
potencial acuífero tan importante no podía ponerse en ex-
plotación agraria por otros motivos. Es posible, por tanto,
que la cuenca endorreica no fuera otra cosa que una zona de
agua constantemente estancada, es decir, una laguna, que
sólo podría ponerse en explotación mediante un sistema para
desecar este ámbito y hacerlo productivo desde el punto de
vista agrícola. Consideramos, por tanto, la posibilidad de
que en época romana se desarrollen una serie de obras hi-

dráulicas en esta zona con la finalidad de desecar un lago
que pudiera existir no eventualmente sino de forma constan-
te, para proporcionar una mayor capacidad productiva en un
terreno que teóricamente presenta una alta rentabilidad para
un cultivo de secano extensivo.

Por otra parte, y en relación directa con estos trabajos,
pudo haberse construido la primera acequia que repartiera
agua para riego y para consumo humano, tomando agua del
punto más importante de la zona sur de Puebla: la fuente
situada en Bugéjar, ya que se trata de mayor aporte en metros
cúbicos. Construyendo una acequia podría distribuirse el agua
en los campos para poner en valor un terreno de alta produc-
tividad pero con problemas de distribución de agua, al no
existir, por su propia topografía, una red hidrográfica perfec-
tamente desarrollada.

Finalmente, no es nada extraño que un camino real, vereda
o vía de comunicación de entidad, se desarrolle con un traza-
do muy semejante al que se disponía en época romana. Y es
presumible que éste sea el caso de la actual Vereda de Huéscar,
ya que parece más que probable que el acceso más importan-
te desde los altiplanos septentrionales hasta la zona de Lorca
se desarrolle por el camino desde Almaciles, a Bugéjar, desde
aquí al Cerro del Trigo, y desde este punto vaya bajando en
dirección a Tutugi.

Es importante señalar que la mayor parte de los
asentamientos romanos se abandonan a lo largo del siglo II
d.C., quizás como consecuencia de, bien un descenso en la
población, o bien como consecuencia de una concentración
de la población en otros núcleos de mayor entidad como el
Duque, Lóbrega o Bugéjar. En todo caso, este hecho llevaría
parejo o bien la concentración de la propiedad de la tierra en
pocas manos (potenciación del latifundismo prefeudal) o el
abandono de la explotación agrícola de las tierras del entor-
no de Casas de Don Juan. Sólo los trabajos específicos de
excavación sobre alguno de los asentamientos rurales y de
alguno de los principales núcleos de población, podría ayu-
darnos a determinar cuál fue la causa y el efecto de este
abandono de la zona prospectada durante esta campaña a
partir del siglo III d.C.
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