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Resumen: Resultados obtenidos durante la prospección superficial para verificar la

viabilidad de la instalación de una planta solar fotovoltaica en el Término Municipal de

Álora (Málaga).

Abstract:  results obtained during Surface prospecting to verify the feasibility of

installing a photoviltaic solar plant in the Municipal district of Alora (Malaga).

ANTECEDENTES

Esta actividad arqueológica responde a la petición de la Sociedad Faballones Solar,

S.L.  ante las posibles afecciones sobre el Patrimonio Histórico que pudieran ejercer la

implantación de la planta solar fotovoltaica. El área de actuación se localiza en el TM

Álora. Con una extensión de 575,69 ha.

CONTEXTO HISTÓRICO

El poblamiento a partir de la prehistoria reciente,  fases de Calcolítico al Bronce

queda atestiguado en yacimientos como Hoyo del Conde, Cueva de los infantes, Peñón

de la Almona y los poblados fechados en época ibérica de Cerro de las Torres, Arroyo

Hondo y Fuente Chamizo. La economía de los grupos indígenas se basa en la tierra: el
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análisis de la disposición de los yacimientos, nos muestran la necesidad del control de los

espacios agrícolas, este se ejerce mediante la fortificación de los poblados. Este sistema

demuestra la obra de un ente de gestión centralizado, con una frontera ecológica política

que define una organización de tipo estatal. El sistema de producción ya no solo implica

una  fuerza  de  trabajo  de  autoabastecimiento,  sino  una  política  de  excedentes  de

producción  destinada  a  la  comercialización,  este  hecho  se  observa  mediante  la

localización en los yacimientos de los denominados bienes de prestigio, muchos de los

cuales son productos de importación de diferentes puntos del mediterráneo. Este esquema

se desarrolla desde el siglo VII y tendera a evolucionar hasta el siglo IV. La población

ibérica  se  asienta,  con  cambios  en  los  diversos  enclaves  estratégicos  tendiendo  a

reorganizar los territorios. El control de la ruta natural que forma el Guadalhorce supone

la creación de puntos y fronteras estratégicas con el fin de centralizar las diferentes

formas de producción e intercambio, se complican los sistemas defensivos y los pequeños

poblados tienden a unificarse en centros mayores., este sería el caso de formación del

oppidum de Iluro.

A partir de la conquista romana entramos en un proceso de lenta transformación,

sabemos la existencia del topónimo Iluro en referencia a la ciudad ibérica de Álora. La

documentación epigráfica nos vuelve a mencionar este topónimo en época Flavia, II de

C, donde además de su catalogación como municipiun se la define como civitas y se la

considera como res publica. (CIL.II 1946, del 164 dedicada a L. Vero). Según los

estudios llevados a cabo por Ángel Recio, la población primitiva pudo situarse en el cerro

de las Torres,  donde observa la presencia de cerámica campanéense y posteriormente

trasladarse al yacimiento romano de Canca, donde abundan las piletas de garum, y se

constata la existencia de un edificio de planta termal. La adscripción de una vía que une

la ciudad de Málaga con la de Antequera, Malaca-Singilia Barba, hace que el municipio

crezca  y encontremos  en sus  contornos diversas  villas  suntuarias  como la  de Arroyo

Cureña, El Tesorillo y Fuente Chamizo. La ruta de la vía pasa por Anticaria, Nescania,

Iluro y Cartima , desde donde se desdoblaría, siguiendo su curso fluvial del Guadalhorce

hasta Malaca.

De época altomedieval recogemos las referencias de las necrópolis asociadas a la

villa suburbana de Canca, y de la Loma del Morqueño, con fechas que rondan el siglo VI.

Aun así y como se recoge en un trabajo de síntesis Rafael Puertas sobre este momento es

difícil averiguar si las ciudades del interior continuaron con una estructura urbana, o se
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convirtieron en poblados o asentamientos, debido al alto número de necrópolis 

localizadas sin poderlas adscribir a un núcleo urbano determinado.

A partir de época musulmana la fortaleza de Álora debió erigirse en alguna de las

campañas  medievales  emprendidas  contra  Bobastro  por  los  emires  cordobeses  en  el

último cuarto del  siglo IX o quizás  en los primeros años de la siguiente centuria.  El

municipio crece rápidamente multiplicando la población llegando hasta el periodo

nazarí., es en esta época alcanza entidad como medina, relevancia que se incrementa a

principios del siglo XV con la conquista de Antequera por los Castellanos en 1410. Tal

acontecimiento reactiva la zona como sector estratégico.

La toma de Álora se complica y se intenta asaltar la ciudad en varias ocasiones, su

posición estratégica con una vaguada protegida por el cerro dominante del castillo. En la

primavera de 1484 cuando se emprende definitivamente la toma de Granada, cae la

ciudad incorporando su territorio a la Corona.

Durante las rebeliones moriscas la ciudad la secunda por lo que la represión es muy

fuerte  y se ponen a la venta los moriscos y se paga la edificación de la iglesia de la

Veracruz. Con Felipe IV en 1628 se segrega el municipio de Málaga.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y CONCLUSIONES

La prospección se realizó con un equipo de arqueólogos dispuestos en bandas con

un espacio de entre 5 y 10 metros entre técnicos según la visibilidad del  terreno.  La

orografía  de  la  zona  prospectada  está  dominada por  suaves  elevaciones  surcadas  por

arroyos y zonas de arroyadas. El uso del suelo esta dedicado a la agricultura con zonas de

olivares, cereales y pastos para ganado ovino y caprino. También hay zonas de parcelas

con viviendas privadas. El área está dividida por el recorrido del AVE a ras de suelo o

sobre puente  ferroviario  que salva los  desniveles  de los  arroyos de las  Piedras  y del

Espinazo.

Durante  el  desarrollo  de  la  actividad  se  documentaron  nuevos  yacimientos  no

catalogados:  yacimientos  de  Cortijo  de  las  Pelonas,  Cortijo  de  los  Gamonales  y  del

Cortijo  de  los  cocos/Arroyo  del  Espinazo.  Además,  se  delimitaron  nuevamente  los

perímetros  en  algunos  de  los  yacimientos  ya  catalogados  en  el  PGOU  de  Álora:

yacimientos del Cortijo Chopillo, Loma de los Almendros y Loma de Morquecho.
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Yacimiento Cortijo Chopillo. Yacimiento iberorromano, catalogado con el nº94, en 

el que se ha documentado material del siglo III a.C. y de los siglos V-VI d.C.

Fig.4. polígono del yac. Cortijo del Chopillo.

Fig.5. vista del yac. Cortijo del Chopillo.

Fig.6. material documentado en el yac. Cortijo del Chopillo.

Yacimiento Loma de los Almendros. Yacimiento situado en la cima de una loma,

catalogado con el nº95, se localizaron fragmentos de sílex y núcleos, pero muy escaso,

con algún fragmento cerámico prehistórico.

Fig.7. Polígono del yac. Loma de los Almendros.

Fig.8. vista del yac. Loma de los Almendros.
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Fig.9. material documentado en el yac. Loma de los Almendros.

Yacimiento Cortijo de los Gamonales. Zona de olivar elevada y próxima al Arroyo

de  las  piedras  con  una  acumulación  de  material  constructivo  romano,  al  igual  que

fragmentos  de asas  y de  cerámica  común.  También  por  su entorno  se  documentaron

fragmentos de sílex manipulados antrópicamente y cerámica bruñida.

Fig.1. polígono del yacimiento Cortijo de los 

Gamonales.
Fig. 2. Vista del yac. Cortijo de los Gamonales.

Fig.3. vista del material documentado en el yac. Cortijo de los Gamonales.
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Yacimiento Cortijo de los Cocos/Arroyo del Espinazo. Zona elevada y próxima al

Arroyo del Espinazo dedicada al cultivo de olivar con gran cantidad de fragmentos de

sílex trabajados y núcleos, con algunos fragmentos de cerámica prehistórica.

Yacimiento Cortijo Las Pelonas. Área elevada dedicada a la plantación de olivos

en la que encontramos materiales  cerámicos de pasta reductora y herramientas  líticas

como son láminas y raederas neolíticas.

Yacimiento Loma de Morquecho. Catalogado con el nº84, se trata de necrópolis del

siglo  VI,  aunque  su  estado  actual  es  muy  deficiente  debido  a  los  bancales  y  a  las

actuaciones sobre el mismo.

Fig.10. polígonos de los yacimientos Cortijo las Pelonas, Cortijo de los Cocos/Arroyo del Espinazo

y Loma de Morquecho.

 

Fig.11. vista del yac. Loma de Morquecho. Fig.12. vista del yac. Cortijo las Pelonas.
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Fig.13. material documentado en el yac. Cortijo las Pelonas. Cerámica y herramientas neolíticas.

Fig.14. vista yac. Cortijo de los Cocos/Arroyo 

del Espinazo.
Fig.15. material documentado en el yac. 

Cortijo de los Cocos/Arroyo del Espinazo.
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