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Resumen:  Este  artículo  presenta  los

resultados obtenidos a raíz de la

prospección  arqueológica  superficial

durante  los  trabajos  realizados  en  el  área

afectada del proyecto arqueológico.

Summary: This article presents the results

obtained  as  a  result  of  the  superficial

archaeological  prospection  during  the

works  made  in  the  affected  area  of  the

project of archaeological.

El equipo que formo parte de los trabajos a

desarrollar  estuvo  compuesto  por  varios

arqueólogos:  Rafael  J.  Pedregosa  Megías

como director, y dos técnicos arqueólogos:

Mª  Reyes  Ávila  Morales,  Inmaculada

Rodríguez García.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN

El Parque Eólico Cerro del Cherbo se ubica en

los  parajes  denominados  Cerro  del  Pajarillo,

Alto del  Vivero, Piedras de Rubio,  Piedra de

Tejera, Alto del Águila, Cerro de la Campana,

La  Campana,  Cherbo  y  los  Blanes,  en  los

términos  municipales  de  Castro  de  Filabres,

Gérgal,  Olula  de  Castro  y  Tabernas,  en  la

provincia de Almería. La zona pertenece a la

Sierra  de  los  Filabres,  principal  macizo

montañoso de la provincia de Almería , aunque

las estribaciones más altas se encuentren en

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Almer%C3%ADa


Sierra Nevada,  y forma el límite sur del  Valle

del Almanzora. Tiene una longitud de 50 km y

una anchura de 25 km, con una superficie total

de 150.000 ha.

El área de ubicación del parque posee una serie

de  lomas  separadas  por  profundos  barrancos,

pues se trata de una zona de relieves, de formas

abruptas y fuertes pendientes con la presencia

de ramblas  y escorrentías,  aunque sin ningún

cauce de agua permanente.

La mayor  parte  de la  zona corresponde a  un

matorral  de  zonas  áridas  con  cultivos  de

secano, tanto herbáceo como leñoso, y algunas

áreas de pinar, olivar y huerta.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

DE PARQUE EÓLICO

El Parque Eólico “Cerro del Cherbo” consta de

12  aerogeneradores  que  se  instalarán  a  una

altitud comprendida entre los 946 y los 1.260

metros.

Los  emplazamientos  de  aerogeneradores  se

sitúan  en  zonas  elevadas,  generalmente  no

recorridas  por  caminos  practicables,  siendo

precisa la construcción de viales que permitan

dar  acceso  a  los  medios  de  transporte  de

equipos  y  maquinaria  de  montaje  en  una

primera fase, y de explotación y mantenimiento

durante la vida útil del parque.

Junto  a  cada  aerogenerador  se  ubicará  una

plataforma,  cuyo  objetivo  es  conseguir  el

apoyo correcto de la grúa. La composición de

la plataforma constará de un buen compactado

con una base resistente debajo por lo que se

pretende la excavación del terreno a una cota

de  -0,50  m.  Las  dimensiones  para  las

plataformas  es  de  35  m.  x  35  m.,  contando

desde el borde de la cimentación.

El conjunto de caminos proyectados tiene una

longitud total de 16.380 metros lineales. Existe

un  camino  principal  de  9.363  metros  de

longitud denominado Camino del Cherbo que

recorre el parque de norte a sur y lo vertebra.

De él arranca un vial secundario, denominado

de la Tejera, así como siete ramales de acceso a

los aerogeneradores.

Fig. 1. Plano ubicación del parque.

Se  han  planteado  dos  posibles  accesos  al

parque  eólico,  ambos  desde  la  carretera  AL-

4406, de la Red Provincial de Carreteras de

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Almanzora
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Almanzora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Espa%C3%B1a)


Andalucía, adscrita a la Diputación Provincial

de Almería. El primero se encuentra en el PK

24+500,  en  la  margen  derecha,  cerca  de  la

intersección con la carretera AL-3102 y evita la

realización de obras en la propia carretera AL-

4406 y el paso de los vehículos de transporte

especial por Castro de Filabres, aunque precisa

la ejecución de un camino de nueva planta de

2550  metros  de  longitud.  El  segundo  de  los

accesos posibles se encuentra en el PK 13+750,

en  el  paraje  conocido  como  La  Balsilla  de

Ulula.

CONTEXTO HISTÓRICO

La comarca en la que se inscribe esta zona es

un pasillo natural que comunica la costa con el

interior,  la  depresión  de  Guadix-Baza,  y  que

abarca  desde  el  municipio  de  Fiñana,  en  el

extremo occidental  de  la provincia,  hasta Sta

Cruz, Alsodux y Alhabía.

Hay  antecedentes  prehistóricos  de  la  cultura

argárica,  vestigios  y  construcciones  de  la

presencia  romana,  y  una  huella  de  la

civilización  hispanomusulmana,  ligada  a  las

antiguas tahas de Marchena y Alboloduy. Pero

la  construcción  de  la  comarca  va  ligada

especialmente a la constitución de los señoríos

en la Edad Moderna.

El  antecedente  más  remoto  son  las  pinturas

rupestres como las halladas en los abrigos de

Friso de Portocarrero, Piedra del Sestero y el

Peñón  de  las  Juntas  (T.  M.  de  Gérgal)  y  el

Peñón de  la  Virgen  (T.  M.  Nacimiento).  Sin

embargo  la  verdadera  ocupación  de  la  zona

comienza  durante  el  Neolítico,  tal  y  como

muestran los abundantes restos de cerámica y

molinos  de  manos  dispersos  por  la  zona,  y

especialmente con la cultura de Los Millares,

evidenciada  en  la  necrópolis  de  Los  Milanes

(Abla).  También  se  detectan  restos  de  un

poblado neolítico en el yacimiento denominado

Majada del Carnero y en el Aljibe de Lubrín,

en el término municipal de Tabernas.

En  esta  comarca  ha  sido  excavada

recientemente la Necrópolis megalítica de las

Tres  Villas,  en  la  que  se  documentan  6

sepulturas, 3 de ellas aisladas y otras 3

agrupadas.  Una  de  las  principales

características de este conjunto funerario es la

ausencia  casi  total  de  grandes  ortostatos  y

piedras  que  caracterizan  al  Megalitismo

europeo.

De la Edad del Cobre se conoce el Poblado y

Necrópolis de Los Caribes (T. M. Gérgal), en

las  que  han  sido  detectadas  estructuras  de

habitación y túmulos funerarios y los megalitos

de los  yacimientos  de El  Chaunal-Celentes  y

Serrata del Pueblo (T. M. Tabernas).

La Edad del  Bronce,  con la cultura  argárica,

multiplica  los  asentamientos  en  la  zona  y se

distribuyen en relación con los dos cursos de

agua  principales:  río  Nacimiento  y  río

Abrucena.  En  el  paraje  de  las  Juntas  han

aparecido  diversas  cistas  funerarias,  al  igual

que en las inmediaciones de Fiñana.



En los municipios afectados por el proyecto de

construcción  se  localizan  varios  yacimientos

arqueológicos de estos momentos:

Las Aneas, Hueco de Don Gonzalo, Barranco

de la Pileta (T. M. Gérgal), Los Peñones y Los

Pilares (T. M. Tabernas).

En Tabernas se constata la presencia romana en

los yacimientos arqueológicos de Hoya Segura,

donde  se  localizan  restos  de  un  poblado  y

estructuras  funerarias  y  el  asentamiento  de

Rambla del Rincón.

Fortalezas  como  el  Castellón  de  Gérgal  o  el

Castillico de Castro de Filabres  responden al

modelo  de  castillo  califal  de  itinerario,  en

forma  de  recintos  rectangulares  con  torres

cuadradas  en los  ángulos  y fábrica  de tapial,

para el control de las comunicaciones de Baza

y Guadix con Almería.

El papel de estas fortalezas se reactiva durante

la  época  almohade,  y  a  esta  época  pertenece

una  fortaleza  situada  próxima  a  la  ermita  de

San  Gregorio  (Gérgal),  además  de  un

importante protagonismo de El Castellón.

En  el  período  nazarí  se  construirán  torres

fortificadas en las alquerías y diversos fortines

para  el  control  del  territorio,  todo ello  como

muestra  de  una  inestabilidad  política.  Es  el

momento  de  construcción  de  la  pequeña

mezquita de Fiñana.

También tenemos en la zona, la Alcazaba de

Tabernas, importante fortaleza

hispanomusulmana  reutilizada  en  época

cristiana.  Situada  en  una  posición  estratégica

inmejorable cierra el acceso a la capital desde

la principal vía de comunicación con el levante

peninsular.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

ARQUEOLÓGICA

El  área  destinada  a  la  ubicación  de  los

aerogeneradores  así  como  la  destinada  a

caminos  se  caracteriza  por  una  topografía

abrupta,  con  grandes  desniveles  y  fuertes

pendientes. La prospección arqueológica en el

parque  Eólico  del  Cherbo,  nos  permitió

documentar el cultivo rudimentario de algunas

pequeñas parcelas residuales a lo largo de toda

el área de afección del proyecto, sobre todo, un

cultivo  de  almendros  residual,  incluso  de

algunos olivos muy dispersos y en estado de

abandono, sin recolectar.

Además en relación a la vegetación que ocupa

el  medio  donde  se  ubicarán  los  distintos

aerogeneradores se caracteriza por el  pino de

repoblación, que se encuentra en un estado de

crecimiento incipiente.



Lám., I. Cortijo no afectado, Entorno AG04.

Dentro de los trabajos realizados pudimos

comprobar,  una  gran  cantidad  de

construcciones a piedra seca, como paratas de

aterrazamiento en muchas de las parcelas para

ser  aprovechadas  para  el  cultivo  de  distintos

cereales,  como  garbanzos,  centeno,  cebada,

etc..,  cultivos  que  se  practicaban  en  todo  el

paraje  debido  al  poblamiento  antiguo  de  la

zona,  a  raíz  de  las  distintas  construcciones  a

piedra seca observadas como son los restos de

gran  cantidad  de  cortijos,  aljibes,  corrales  o

rediles para albergar el ganado.

El paisaje se caracteriza por un monte bajo de

esparto y aulagas, así como por restos de malas

hierbas derivadas de cultivos antiguos que han

seguido  germinando  en  las  zonas  o  áreas

cultivadas  de  antiguo.  Estando  el  paisaje

caracterizado  por  la  apicultura  con  la

producción de miel.

A nivel geológico destaca la gran cantidad de

afloramientos de pizarra y lajas de la misma,

por  toda  el  área  que  afecta  al  proyecto

arqueológico, siendo muy escasa la potencia de

suelo natural para el cultivo.

Los trabajos de campo llevados a cabo no han

permitido la localización y estudio de ningún

yacimiento  arqueológico  con  evidencias

superficiales. La falta de restos artefactuales y

estructurales  en  el  entorno  inmediato  del

parque, sólo se ven influenciados por la gran

cantidad de construcciones de paratas, cortijos,

aljibes, y muy recientemente puestos de caza.

Lám., II. Estructura no afectada por las obras.
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