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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 LOCALIZACIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN 
 
El parque Eólico “Cerro del Romeral”  está 

ubicado en el centro de la Provincia de 

Granada, en el término municipal de 

Cúllar, en los parajes conocidos como 

“Cerro de la Raposa”, “Cerro de la 

Cerrada”, “Cerro Romeral”, “Cerro del 

Cortijo”, “Cuerda de los Machos”, 

“Majada del Pino”, “Loma Alta” y “Las 

Siete Fanegas”. Dichos parajes están 

situados a unos 5 km al sur de Cúllar. 

El segundo parque denominado “Loma de 

la Vizcaína”, está ubicado en el centro de 

la Provincia de Granada, en los términos 



 

 

 

municipales de Cúllar y Caniles, en los 

parajes conocidos como “Cerro del 

Almirez”, “Loma del Carrascal”, “Loma de 

la Vizcaína”, “La Jauca” y “La Cañada de 

los Garcías”. Dichos parajes están situados 

a unos 5 km al Este de Baza. 

 

 

 

 

 

 

Lám. 1. Ubicación parque Eólico Cerro del 
Romeral. 

 

 

 

 

 

 

Lám. 2. Ubicación parque Eólico Loma de la 
Vizcaína 

La zona afectada por los  proyectos de 

instalación de los Parques Eólicos  se 

encuentra en la región norte de la provincia 

de Granada, en el paso natural que conduce 

de las costas y fértiles vegas murcianas por 

el río Guadalentín y el Puerto de María a la 

altiplanicie de Guadix-Baza, a través de la 

cual es fácil conectar con el Alto 

Guadalquivir por Pozo Alcón y con la vega 

granadina por el Puerto de la Mora. 

La cuenca de Guadix-Baza constituye 

una región natural mucho más amplia que 

la extensión que comprenden sus actuales 

comarcas. Abarca aproximadamente la 

zona comprendida entre las Sierras de la 

Sagra, Castril y del Pozo (Cazorla en 

sentido amplio) por el Norte, por los 

Montes Orientales de Granada, Sierra 

Arana, y Sierras de Huétor y de la 

Alfaguara por el Oeste; por Sierra Nevada 

y Sierra de Baza por el Sur, y por las 

Sierras de Orce y María por el Este. La 

región disfruta de un clima mucho más 

árido que las zonas circundantes, que ha 

marcado su historia medioambiental, 

geológica, geográfica y en el último millón 

y medio de años la humana, prehistórica e 

histórica. 

La historia geológica más importante 

corresponde a dos etapas fundamentales: el 

desarrollo del gran lago durante millones 

de años y el drenaje de la cuenca hacia el 

Guadalquivir por el Guadiana menor. La 

primera dio lugar a planicies donde sea 

instalaron sabanas y bosques, según las 

épocas, en las que, integradas con las 

faunas africanas y orientales, estaban los 

pobladores europeos más antiguos, de los 

conocidos hasta la fecha. Desde esa época, 

hace al menos 1,1 millones de años, la 



 

 

 

habitación humana de la zona parece haber 

sido prácticamente constante. La segunda 

etapa comienza hace unos 100.000 años y 

es la responsable de las 'hoyas' y de los 

valles donde hoy se sitúan los cultivos más 

rentables y las poblaciones más extensas, 

base de la historia desde la instalación de la 

agricultura. Todo este conjunto de hechos 

son la base de uno de los patrimonios 

naturales, históricos y culturales más ricos 

de Europa. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

El Término Municipal de Cúllar posee 

un rico patrimonio histórico y arqueológico 

ya que este territorio ha sido ocupado por 

el hombre en diferentes períodos históricos 

y prehistóricos. 

La progresiva ocupación territorial de la 

Depresión de Guadix-Baza tiene uno de su 

exponentes en la Secuencia del Paleolítico 

Inferior  identificada en la Depresión de 

Guadix-Baza en un estadio inicial del 

Pleistoceno Medio, el segundo de los 

períodos del Cuaternario, hace entre 0,9 y 

0,7 Ma., cronologías entre las que queda 

datado bioestratigráficamente el 

Yacimiento de Cúllar-Baza I.  

Este yacimiento es una estación al aire 

libre que se localiza a unos 5 kilómetros de 

Cúllar, en la región oriental de la 

Depresión de Guadix-Baza, y que se 

encuentra inserta en una formación 

geológica de tipo lacustre. 

El estudio de este yacimiento, sobre 

todo a través de la vegetación fósil y 

conjunto faunístico existentes, ha 

proporcionado una posible reconstrucción 

paleoambiental de la Depresión en una 

etapa posterior a la representada en Venta 

Micena. A raíz de éstos estudios, se 

conocen las condiciones de un clima 

templado, que no debieron de ser muy 

diferentes a las actuales, pero si con unas 

temperaturas algo más altas y con una 

humedad elevada. 

Debido a estos condicionantes se 

desarrollo una vegetación abundante de 

bosque y pradera, relacionada con una gran 

variedad de fauna en un medio con 

extensas zonas lacustres y pantanosas. Este 

medio se considera idóneo para su 

explotación por parte de pequeños grupos 

de depredadores que lo ocuparían de 

manera ocasional. 

No se han identificado restos humanos 

pero sí algunos útiles de piedra y hueso que 

no permiten la presencia del Homo Erectus 

entorno a las charcas y zonas húmedas del 

enclave del yacimiento. Los pocos 

instrumentos de piedra hallados son 

guijarros y cantos tallados, muy primitivos, 

cuya cronología se centraría en los 0,7 Ma, 

avalada por el análisis de la fauna asociada. 



 

 

 

Otro yacimiento relevante en esta zona 

de la Depresión de Guadix-Baza es el 

Cerro del Malagón. Este yacimiento se 

sitúa en el altiplano de Cúllar-Chirivel, 

enclavado en la parte alta de un pequeño 

Cerro en cuya base se han localizado 

afloramientos de cobre, se demuestra que 

en sus tres fases de ocupación (entre 2300 

y 1900 a. C) como un poblado típico del 

Calcolítico Millarense. Este poblado estaba 

protegido por una potente muralla, con 

fortín vigía en la parte más alta, y con 

cabañas de planta circular de pequeñas 

dimensiones, con paredes de tapial y 

zócalos de piedra, con hogares circulares 

delimitados por anillos de barro.  

De época ibérica cabe resaltar el 

yacimiento de “Pantanilla” (Las 

Vertientes), es un pequeño asentamiento 

rural en llanura. Se realizó una excavación 

arqueológica de urgencia que permitió 

fecharlo entorno a los siglos VII y VI a.C. 

Se localiza en una pequeña ladera del pie 

de monte septentrional que conforma el 

“Pasillo de Chirivel”. Se excavaron dos 

unidades domésticas, de planta rectangular 

con subdivisiones internas, con gran 

cantidad de cerámica tanto a mano como a 

torno, de lo que se desprende la existencia 

de un hábitat no fortificado, de economía 

agropecuaria. 

En la etapa medieval, destacan las 

crónicas musulmanas  que en el año 985 

acampó aquí Almanzor y que desde 

entonces dependió según las etapas de los 

reinos de Murcia o del nazarí de Granada, 

hasta que en 1484 fue conquistada por los 

Reyes Católicos.  

Definitivamente cristiana, pasó a 

depender de Baza por privilegio real a esta 

localidad y en 1620 le fue concedida 

municipalidad independiente.  

 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

ARQUEOLÓGICA  

 

La Prospección Arqueológica 

Superficial ha sido realizada entre los días 

30 de Diciembre de 2009 al 16 Marzo de 

2010. 

El área destinada a la ubicación de los 

aerogeneradores así como la destinada a 

caminos se caracvteriza por una topografía  

llana en algunos aerogeneradores, en 

cambio en otros es muy eleva con cerros 

que superan los 1100 m,, con pequeños 

desniveles, lo que hace que apraezcan 

diversas ramblas o barranqueras, y en 

aglunso casos aparezcan pendientes qu een 

algunso casos no son suaves. 

La prospección arqueológica en los 

parques Eólicos “Romeral”  y “Loma de la 

Vizcaína”, nos permitió documentar el 

cultivo de algunas parcelas de almendros, 

brócoli, cereal,  frente a otras que se 



 

 

 

caracterizan por esparto, espliego y 

matorral de monte bajo. 

Dentro de los trabajos realizados 

pudimos comprobar la escasez de 

construcciones antiguas, así como de 

elementos antrópicos asociados al cultivo 

de las parcelas donde se ubicarán los 

aerogeneradores, áreas de seccionamiento 

y cableado de las mismas.  

El paisaje se caracteriza principalmente 

por el cultivo de cereal fundamentalmente 

trigo y cebada, además de algunas parcelas 

de almendros y el brócoli mencionado 

anteriormente, destacando, en algunos 

puntos el monte bajo, caracterizado por 

pinares, matorrales compuestos de 

chaparral, esparto, aulagas, etc.,  a lo largo 

de los terrenos que delimitan los parques 

eólicos.   

En relación a la documentación del 

Patrimonio Arqueológico en la zona de 

actuación de los dos parques Eólicos 

“Romeral”  y “Loma de la Vizcaína”,  

durante los trabajos de campo, no se han 

documentado restos o evidencias 

arqueológicas que nos permitan hablar de 

una ocupación en dichos terrenos.  

 

 
Lám. 3. Aljibe en el entorno del Aerogenerador nº 

3.  Parque Eólico del Romeral. 
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