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Resumen:  Resultados  obtenidos  en  la  prospección  superficial  realizada  verificar  la

viabilidad para el desarrollo de una planta solar fotovoltaica.

Abstract: Results obtained in the surface prospecting carried out to verify the feasibility

of a developing photovoltaic solar plant.

ANTECEDENTES

La  actividad  responde  a  la  necesidad  de  comprobar  la  presencia  de  yacimientos

arqueológicos en una amplia zona en la que se va a construir una planta solar. Se trata

de un paraje situado al Norte de la localidad de Árdales Y al Oeste del Embalse del

Conde de Guadalhorce, y el recorrido por el Arroyo Alforzo, en los parajes conocidos

como Cerro del Conde o los Polivillares, emplazado en Suelo de Uso Agrario según

información catastral. La extensión de la zona prospectada es de un total de 413.59 ha.

Los objetivos fueron la identificación y delimitación superficial de restos asociados a

posibles yacimientos arqueológicos.

CONTEXTO HISTÓRICO

Los origines humanos en esta comarca se remontan al Pleistoceno Medio/Superior, con

yacimientos bien contrastados de la secuencia Paleolítica como Cueva de Árdales, Sima
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de las Palomas. Cueva de Doña Trinidad, junto con las terrazas que se desarrollan entre

los Valles Turón y Guadalteba.

A partir del Holoceno fueron más frecuentes la existencia de hábitats y zonas de cultivo

asociadas a las primeras aldeas que se situaron a la orilla de los ríos como Cueva de las

Palomas, el conjunto rupestre esquemático del tajo del Molino, el yacimiento al aire

libre  del  Llano  de  la  Espada,  Cueva  de  Árdales  y  Cueva  del  Ánfora,  Cerro  de

Almorchón y Abrigo de Gaitanejo, asociados a los grupos de cazadores recolectores,

donde el  pastoreo y la  caza  eran los  recursos  principales  convirtiendo  a los  grupos

humanos neolíticos en el germen de la economía, sociedad y elementos culturales de los

momentos  del  Cobre  y  Bronce.  Un  caso  clave  para  la  actividad  desarrollada  lo

representa el cerro de la Higuera, donde se sitúa actualmente parte del parque eólico

Cerro de la Higuera. En dicho cerro se ha documentado material lítico y cerámica de

fases neolíticas y calcolíticas. Aunque esta zona se situaba fuera de la zona a prospectar,

fue revisada y se encontraron restos de los materiales anteriormente citados.

El II milenio viene bien representado por el entorno privilegiado de la cuenca media del

Guadalhorce,  zona  bien  comunicada,  con  importantes  recursos  potenciales,  líticos,

riqueza cinegética, madereros, y también con gran riqueza agrícola en las zonas bajas

del valle.

Los poblados más tempranos  como el  Cortijo  de San Miguel  de Árdales  o grandes

yacimientos como el Castillón, la necrópolis de la Aguillas, Peña de Árdales; Cerrajón,

Morenito, Lomas del Infierno son asentamientos de altura que aglutinan los pequeños

poblados agrícolas para lograr un protagonismo y control del espacio circundante, por

su clara vocación al control de las rutas del pastoreo y de comercio y redistribución de

los productos.

Entre el primer I milenio y el s. VII a C. los cambios se intensifican con la ocupación de

nuevas  tierras,  hasta  entonces  no  ocupadas  en  un  fenómeno  entendido  como

colonización.  La  aparición  de  materiales  propios  de  los  poblados  indígenas  con

materiales orientales arroja datos sobre la rápida absorción de productos y materiales
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desde la costa al interior. Sobre todo, la necesidad del uso de la ruta este-oeste buscando

el paso hacia la Bética.

Posteriormente  el  mundo  Ibérico,  se  desarrolla  como  un  sistema  de  poblamiento

jerarquizado  que  tendría  como  objetivo  el  control  de  las  tierras  circundantes  a  los

núcleos de poblamiento, así como a las rutas de penetración y pasos estratégicos. Los

Castillejos,  Gobantes  confirman  la  búsqueda  de  lugares  en  altura  para  una  mejor

defensa y control del territorio.

Ya en época romana, se desarrollaría una nueva organización territorial y administrativa

de la zona que se han propuesto dependiente de centros de la campiña sevillana, como

Urso.

A partir  de la  conquista  romana se observa una proliferación  de yacimientos  y una

vuelta lenta a las zonas llanas, que se hará más visible en época imperial y tardía con la

aparición de las grandes villas como nueva forma de ocupación del territorio. En el caso

de  Árdales  las  primeras  evidencias  las  tenemos  en  los  yacimientos  en  la  Raja  del

Boquerón, la Peña de Árdales.

La época visigoda ha tenido escasa atención por parte de la investigación Arqueológica,

los yacimientos más conocidos a través de las excavaciones de urgencia son los del El

tesorillo  y  Eras  de  Peñarrubia,  Cjo  La  linera,  La  Nina  y  Haza  de  la  Sierra  o  las

necrópolis  del camino de Árdales,  muy cercanas  a la plataforma de Peñarrubia.  Las

razones de su cercanía son desconocidas, pero se relacionan con la posible existencia de

un espacio sacralizado en línea con un rápido proceso de cristianización del territorio

desde el siglo IV.

Parte  del  sistema  defensivo  romano  de  toda  esta  zona  parece  ubicarse  en  la  línea

marcada por las guarniciones localizadas en el Cerro del Almendro, Peña de Árdales y

El Tesorillo con necrópolis en sus cercanías.

3



El periodo inmediatamente después de la conquista  arabo islámica,  vemos la  rápida

integración de esta comarca en la historia de al-Ándalus, donde se destaca la existencia

de un iqlim muy arabizado, Cártama, en el que se instalan árabes de distintas tribus.

Para los primeros momentos asociados con la islamización, el yacimiento más conocido

es el de Bobastro, enclavado en Mesas de Villaverde. El yacimiento se concibe como un

lugar emblemático que representa un proyecto reaccionario al poder del califato. Junto a

la  construcción  de  la  ciudad  de  Bobastro,  se  erigió  todo  un  sistema  defensivo

representado por lo que se denomina Castillos-Puerta, como los sitios del Almorchón,

Convento, El Castillón, Huma, Portizuelos, Las Atalayas y el Castillejo.

Las transformaciones operadas en ese sector territorial suponen distintas modalidades de

organización interna de ager y sus elementos de paisaje, las fortalezas ocuparan un lugar

predomínante y pasaran a ser cabeza de puente para ampliar el poblamiento rural o las

alquerías. Los distritos catastrales se conforman plenamente en época nazarí.

En  el  siglo  XI,  con  la  desaparición  de  las  coras  califales,  se  imponen  nuevas

demarcaciones: Al mismo tiempo, el desarrollo demográfico y económico de la ciudad

de Málaga obliga a nuevas formas de explotación agrícola  para abastecer  la ciudad,

sobre la que van a gravitar directamente un buen número de alquerías y aldeas.

A partir del s. XII; muchas de las fortalezas que compone el territorio de la Algarbia

pasan  a  poder  Merinii  y  ocupan  la  primera  línea  fronteriza  con  el  reino  nazarí  de

Muhammad II. La mayor parte de estas fortalezas no desaparecerán en el tránsito de la

sociedad andalusí a la castellana, formando una densa malla de castillos emplazados en

lugares estratégicos para el control del trabajo de los campesinos: Alozaina, Árdales;

Benalmádena; Cártama, Casrabonela; Coin; Monda, Ojén, Tolox, Turón y Yunquera

En el  Cerro de Cabeza  de Caballo,  se  encentra  el  yacimiento  denominado como el

Olivar de Currito o de Curro, se localiza un olivar, fuera de la zona de prospección, pero

configurado  como  una  planicie  en  una  zona  alta,  fue  prospectada,  encontrándose

material neolítico, tanto herramientas de silex como cerámica; así como fragmentos de

cerámica romana, medieval (almohade y nazarí) y de época moderna y contemporánea.
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En esta zona también se han documentado tres silos excavados en el geológico, con una

morfología de embudo invertido posiblemente de época romana, siendo de esta época el

material  más  numeroso  documentado  señalando  un  gran  número  de  tégulas,  terra

sigilatta hipanica y africana, y restos de vajilla común y de cocina.

Como hemos visto, los yacimientos del Cerro de la Higuera y del Olivar de Curro están

situados en el entorno de la prospección, dándole al área una importancia en cuanto a la

dinámica de movilidad, ocupación y uso del suelo a lo largo de la historia. Además,

como estos yacimientos se encuentran en zonas elevadas con pendientes significativas

en unas zonas y sueves laderas en otras,  son el  origen de la presencia de artefactos

arqueológicos documentados durante la actividad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad  se  llevó  cabo  con  un  equipo  de  varios  técnicos  realizando  bandas  de

prospección. La zona era predominantemente de cultivo de cereal, con algunas parcelas

dedicadas al olivo. El área estaba dominada por los cerros de Cabeza del Caballo y de la

Higuera, donde se encontraron restos arqueológicos ya documentados en prospecciones

previas.

En  las  zonas  dominadas  por  el  Cerro  de  la  Higuera  se  ha  localizado  cerámica  y

herramientas líticas, que, según los estudios realizados, dan una fecha de una ocupación

neolítica en torno a los milenios VI y V a.C. También se han documentado restos de

herramientas líticas en el yacimiento del Olivar de Curro.

Se han documentado restos de cerámica romana en las zonas cercanas al yacimiento del

Olivar  de  Curro,  tégulas,  cerámica  común,  terra  sigillata  hispánica  y  terra  sigillata

africana D, dando un marco cronológico de uso en época romana desde el siglo II- al

IV.
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De época medieval los restos se limitan a algún fragmento de cerámica disperso, rodado

que se puede relacionar a la posible villa romana situada en el Olivar de Curro, que

siguiese ocupada en épocas posteriores.

Los  fragmentos  de  época  moderna  (s.  XVIII)  y  contemporánea  corresponden  a  los

diferentes cortijos emplazados en la zona. También, de esta fase de ocupación, se han

documentado varias eras de trilla de uso agrícola, así como pozo de extracción de agua

y restos de cercados para el ganado.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Áreas  de  la  prospección.  La  mayor  parte  de  los  materiales  encontrados  se  sitúan

dispersos  en  la  zona  sur  marcada  en  amarillo.  Las  zonas  de  mayor  densidad  y

concentración de restos están marcadas en rojo. Al norte del Olivar de Curro la densidad

del  material  documentado  disminuye  hasta  alcanzar  resultados  nulos.  Las  flechas

blancas señalan la pendiente y la dirección de las arroyadas y escorrentías de agua que

dispersan el  material.  La flecha azul marca el curso del arroyo del Alforzo hacia el

embalse del Guadalteba, arroyo que influye en la dispersión del material hacia el este.
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Vista  parcial  de  la  zona  donde  se  ha  encontrado  más  material  en  los  sectores

Cabestrante  y  Marciaga.  Destaca  el  valle  por  donde discurre  el  arroyo  del  Alforzo

(flecha) y las suaves pendientes. En el centro (estrella roja), junto al molino se ve el

Olivar  de  Curro  o  Currito,  donde  se  sitúan  los  silos  y  la  mayor  concentración  de

cerámica romana. En el lado izquierdo (estrella amarilla), se sitúa el molino número 11,

donde se documentó el yacimiento neolítico del Cerro de la Higuera en la actividad de

2009. El material disperso se concentra en el margen izquierdo del arroyo y en menor

número  en  las  zonas  bajas  de  las  laderas  a  ambos  márgenes  debido  a  las  crecidas

estacionales del arroyo.
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Fragmento de terra sigillata  hispánica decorada con ovas y lengüetas  rematadas  con

formas trilobuladas.

Terrazas de mampuesto y sillares sin argamasa para las dos eras junto al Cortijo Nuevo.

Pozo realizado en mampostería sin argamasa con reparaciones en ladrillo.
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