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Polígono nº 30, La Molata “D”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000
por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 30, La Molata “D”, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 954-I, Totana, 954-II, Los Almagros, 954-III,
Paretón y 954-IV, Cuevas de Reyllo, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición
del año 1999 todas (cuadrícula de 1 km de lado)
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1917 – Antigua casa de
Fernando García o de los
Valeras (4-7-2002)

1918 – Entre la casa de los Valeras y
la carretera de Mazarrón quedan los
restos de una aceña rodeados de
cañas y cercanos a una palmera,
siempre indicio de la existencia de
agua en tiempos pasados. Al fondo,
Sierra Espuña (16-7-2002)

1919 – Postes de la aceña, que era
de pequeñas dimensiones (16-7-
2002)

1920 – Postes y pozo de la aceña (16-
7-2002)
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1921 – Pozo de la aceña con galerías para la captación de
agua en el fondo (16-7-2002)

1922 – La solitaria palmera cercana a la aceña (16-7-
2002)

1923 – Casas Altas, en el cruce de los caminos de La Fontanilla, de La Molata y de Casa Nueva, sobre una suave loma.
Se trata sin duda del ejemplo más importante de Alhama con referencia a las construcciones tradicionales ligadas al
medio rural. Presenta todos los elementos de ese tipo de asentamientos plurifamiliares que se agrandaban por
espacios generacionales. Casas Altas está además construida sobre una serie de viviendas trogloditas que nos llevan
a una ocupación humana muy antigua. Cuenta con viviendas, cámaras, cuadras, graneros, corrales, algorfas, apriscos,
zahúrdas, hornos, era, aljibe y pozo (6-11-2002)
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1924 – Casas Altas,
vista general de las
c o n s t r u c c i o n e s
desde el camino de
la Casa Alta (4-7-
2002)

1926 – Horno
junto a la casa de
planta baja. Al
fondo, los restos
del pozo (4-7-
2002)

1925 – Fachada
principal de la
parte más antigua.
Se detectan tres
viviendas por
segregación de
una edificación
que pudo sustituir
a otra más antigua
de una sola planta.
Ventanas
pequeñas, aptas
para la defensa y
puertas de madera
(tipo C) de
diversos tipos. En
la segunda planta,
cilla o algorfa (4-7-
2002)
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1927 – Restos de horno, pudiéndose apreciar
su estructura constructiva (4-7-2002)

1928 – El desplome del muro permite apreciar toda la estructura
y composición de la edificación así como los elementos empleados
en su construcción (4-7-2002)

1929 – Construcciones tardías realizadas sobre unas cuevas que
si bien en un principio pudieron servir de alojamiento humano,
posteriormente servirían para resguardo de ganados o animales
domésticos (4-7-2002)

1930 – Aljibe de Casas Altas, en el camino de la Casa Alta y al borde de la loma a fin de recoger las aguas pluviales
(6-11-2002)
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1934 – Casas del Masisquillo, fachadas de las viviendas y de los graneros y almacenes (17-6-2002)

1933 – Antigua casa de Fernando García Serrano o del Masisquillo. Enclave de asentamiento rural también muy
importante aunque más tardío que Casas Altas y por lo tanto, con un tipo de construcciones que responden a otras
necesidades (17-6-2002)

1931 – Aljibe, con Casas Altas al fondo (4-7-2002)

1932 – Aljibe (4-7-2002)
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1935 – Esquema de los volúmenes de las Casas del Masisquillo: viviendas orientadas a mediodía y levante, corrales
y edificio anexo para graneros, cuadras y almacén, con una distribución correspondiente a una explotación rural.
Ejemplo de construcción familiar producto de una evolución y de unos conceptos basados en centenares de años
que ahora es negado y prohibido por los ínclitos redactores de los Planes de Ordenación, cuando este tipo de
construcciones solamente representan ventajas de todo tipo, tanto para sus ocupantes como para el paisaje rural.
Para estos técnicos, desconocedores por completo, según parece, de la historia y de las características de Alhama y
de los campos de Murcia, lo adecuado para el medio rural es únicamente la vivienda unifamiliar aislada.
Afortunadamente ellos no pudieron impedir, porque no habían nacido, que se edificaran El Azaraque, el Masisquillo,
Casas Altas, Fuente Aledo, Casas de Ínchola, Casas de Farache, Casas de Huerto Nuevo, Casas del Caño, Casas de
Guirao, Casas de Martín Rodríguez, Fuente Alta, Casas de Valero, o tantas y tantas agrupaciones de viviendas familiares
con sus edificios complementarios que dan personalidad, han creado historia, y hacían posible la vida en el medio
rural. Habrá que confiar en que la sensatez de los administradores públicos establezca una norma que permita que
este tipo de edificaciones agrupadas puedan seguirse construyendo

1936 – Casa del Masisquillo. Puerta (tipo F) de
ventanillos que no son habituales en el medio
rural, así como tampoco los son el tipo de
ventanas, posiblemente por adaptación o por
el simple momento cronológico de la
construcción (17-6-2002)

1937 – Amplios corrales para ganados (17-6-
2002)



998

1939 – Pesebres para un
numeroso haberío (17-6-
2002)

1940 – Aljibe del
Masisquillo, con el
“recibidor” o “poceta” de
decantación a la derecha
(17-6-2002)

1938 – Puerta de almacén
(tipo L) y resguardo para
las ruedas de carruajes
con guardarruedas,
guardacantones,
recantones o trascantones
(17-6-2002)
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1941 – Casa Alta, en el camino de la casa de Segura y de casa Nueva. Edificación rural alterada, con amplios corrales
y situada sobre una loma que domina el entorno (4-7-2002)

1942 – Casa Alta. Corrales y cuadras con estantales en los muros (4-7-2002)

1943 – Casa Alta. Corral de
construcción tardía y fachada de una
primitiva vivienda (4-7-2002)
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1944 – Casa del Higueral o de Rivera, en el camino de La Molata, con edificaciones anexas posteriores y almacenes
y cebaderos actuales (6-11-2002)

1945 – Casa del Higueral. Fachadas de las edificaciones y agaves, pitas o piteras con los pitacos, bohordos o
“alzavarones” (4-7-2002)

1946 – Fachadas de
las casas, con
puertas (tipo C) y
ventanas con reja
(tipo A). En la planta
alta, las cámaras o
algorfas. El muro se
ha desplomado, a
pesar de contar con
perpiaños o tizones
de sujeción, a causa
de la entrada de
agua al muro por la
rotura o falta de las
tejas del alero (4-7-
2002)
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1947 – Casa del Malo, junto a la actual
carretera de Mazarrón, en el camino
de La Molata (6-11-2002)

1948 – Casa del Malo, lugar de origen de la familia de Diego Serrano Vicente hasta que su padre, Juan, fue contratado
por Ángel Guirao Girada a principios del siglo XX para encargado de su finca de La Costera (4-7-2002)

1949 – Fachada de la casa del Malo y de la construcción anexa (4-7-2002)
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1950 – Estructura de la vivienda
con un troje o “atroje” para el
grano en la cilla o cámara (4-7-
2002)

1951 – Singular construcción
abovedada de la casa del Malo,
posiblemente un primitivo aljibe,
en una zona de antiguos y
amplios pastos, a pesar de su
cota actual sobre el terreno, dada
su estrecha puerta y la
composición del hueco de la
ventana, bajo la cual existía una
taca o pequeña alacena (4-7-
2002)

1952 – Horno en el interior de la
chimenea con oquedad en el
muro para la colocación de los
recipientes para confeccionar la
comida (4-7-2002)
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1953 – Emblemático enclave de la Venta de Juan Santos con su enorme aljibe. Hoy en día con sus edificaciones
restauradas y rehabilitadas para viviendas por ciudadanos británicos (6-11-2002)

1954 – Antigua Venta de Juan Santos, situada en el cruce de los caminos de Murcia a Mazarrón y de Cartagena a
Totana, junto a extensos pastizales en Las Cañadas y en los llanos de La Alcanara. En primer término, el trazado
original de la nueva carretera a Mazarrón, y en el otro extremo del caserío, el reciente desvío para suprimir curvas
peligrosas. Ahora, esta zona espera el nuevo trazado de la autovía a Mazarrón y su enlace con las carreteras de las
nuevas urbanizaciones (6-11-2002)
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1955 – Gran aljibe de la Venta de Juan Santos (4-7-2002)

1956 – Casa de Segura o del Rincón de Segura, sobre una loma cercana a la Venta de Juan Santos. Viviendas con
cuadras, corrales, apriscos y horno (6-11-2002)
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1957 – Casa de
Segura.
Fachadas y
entrada al corral
(4-7-2002)

1958 – Horno.
Casas de
Segura (4-7-
2002)

1959 – Desde
las Casas de
Segura, sobre la
loma de ese
mismo nombre,
se divisa un
amplio entorno:
a la izquierda,
en la arboleda,
las casas de la
antigua Venta
de Juan Santos;
al fondo, todo
el valle del Río
Guadalentín con
las siluetas de
Sierra Espuña y
de la Sierra de
La Muela entre
la calima (4-7-
2002)
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1960 – Casas de Segura. Cuadra y pesebres para las
caballerías (4-7-2002)

1961 – Casa de la Cañada de Veas. Vivienda con granero, cobertizo para los carros, corrales y apriscos en pleno uso
(6-11-2002)

1962 – Fachada de una
de las casas de la Cañada
de Veas (4-7-2002)
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1963 – Casa de fachada reformada y puerta
(tipo L) para almacén y guarda de los carros
(4-7-2002)

1964 – Casas de la Cañada de Veas. Pared del
granero o almacén con  la cubierta hundida
(24-7-2002)

1965 – Pared de mampostería con gruesos
contrafuertes o estantales de refuerzo (4-7-
2002)

1966 – Carro –otro más– pudriéndose al sol.
Una imagen siempre lamentable (24-7-2002)
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1967 – Restos de muros de apriscos en la
Cañada de Veas con fondo de piteras y
“alzavarones” (4-7-2002)

1968 – Pozo para abrevaderos de ganado
con aguas –entonces casi superficiales–  de
la Cañada de Veas (4-7-2002)

1969 – Pozo para abrevaderos (4-7-2002)

1970 – Cueva para refugio de pastores en la Cañada de Veas, junto al camino de servidumbre de la casa del Corvico.
Puede apreciarse la costra de roca sedimentaria bajo la cual se excava la cueva (4-7-2002)
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1971 – Casa del Corvico, en el cruce del camino de la casa de Segura.
Puerta (tipo B) y ventanas reformadas (4-7-2002)

1972 – En el margen de la cañada, las
nidadas de perdices se mueven sin temer la
presencia humana. Estos terrenos esperan
ser ocupados por urbanizaciones y campos
de golf (4-7-2002)

1973 – Aljibe de la casa de Ignacio Vivancos en el
antiguo camino de los Muñoces a Mazarrón. La
extensa plantación de agrios lo respetó, y sería
de desear que las nuevas urbanizaciones también
lo respetaran ya que siempre será un elemento
de atracción para todos (4-7-2002)

1974 – Vereda y camino Real de Lorca a Cartagena, en el mismo límite municipal de Alhama (a la izquierda) y
Mazarrón (a la derecha), a la que se ha reducido su anchura (de 20 a unos 4 metros) y se le ha desplazado hacia el
norte. El aljibe de la derecha se encuentra en término de Mazarrón por unos 10/15 metros (24-7-2002)

1975 – Mojón, moto, muga o “pinote” labrado,
trifinio entre los términos de Alhama, Totana y
Mazarrón, junto a la vereda o camino Real. Al
fondo, las sierras de Espuña y de La Muela (10-
7-2002)
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1976 – Extensa plantación de agrios en las lomas y cañadas de Coquela en una zona de futuras urbanizaciones (6-11-
2002)

1977 – Plantación de agrios. El camino sinuoso divide al distrito de La Molata (a la izquierda) del de Casas del Aljibe
(a la derecha)
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1978 – Miles de árboles llenan el paisaje siendo esa imagen mucho más espectacular desde el aire (6-11-2002)

1979 – Los trabajadores se mueven entre la arboleda mientras que las cajas de embalado y los vehículos se amontonan
en los caminos (6-11-2002)



1012

1980 – Estación del ferrocarril de Cartagena a Totana. Estación de una vía fantasma y de un ferrocarril fantasma que
nunca llegó a circular porque nunca existió vía férrea que le condujera. Perteneció a la serie de trazados del llamado
Plan Guadalhorce que en su mayoría quedaron inconclusos antes de la guerra civil, como es el caso de esta línea de
la que solamente se realizó la explanación (ver Revista de Historia Ferroviaria, Edc. Trea) (10-7-2002)

1981 – Aseos construidos para unos viajeros que nunca existieron (10-7-2002)
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Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Casas del Aljibe (31 y 32) dentro del término municipal

Distrito de Casas del Aljibe. 14´2 km2 y 60 hab. (al 2-11-2005). Llamado así por la existencia centenaria de un
aljibe de grandes dimensiones que abastecía a los ganados de la zona. Mapa a escala 1/50.000, hoja nº 954/26-38,
Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición del año 1996 (cuadrícula de
1 km de lado)
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Polígono nº 31, Casas del Aljibe “A”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/
25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 31, Casas del Aljibe “A”, mapa a escala 1/25.000, hoja nº 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico
Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 (cuadrícula de 1 km de lado)
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1982 – Antigua casa del Chepado o del Cura, muy
reformada en huecos, en el camino de las Casas de
Valero (17-6-2002)

1983 – En el antiguo camino de Cartagena a Alhama, coincidente con la carretera posterior, ahora en obras para la
autovía, en el cruce con el camino de La Molata y del Casón, el Ventorrillo de Chela o casas de Jeroma, con corrales,
apriscos, pozo y secadero posterior (6-11-2002)

1984 – Fachadas del Ventorrillo de Chela, con bastantes alteraciones de huecos y revestimientos (17-6-2002)
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1985 – Pozo del Ventorrillo de
Chela o casas de Jeroma. Al
fondo, la Sierra de Carrascoy (17-
6-2002)

1986 – Aljibe del Ventorrillo de
Chela (17-6-2002)

1987 – Casilla de Peones Camineros, en la carretera de Alhama a Cartagena, en el cruce del camino de la sierra con
el de las casas de Arrones y del Aljibe (6-11-2002)
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1988 – Casilla de Peones
Camineros. Edificaciones en
extinción, restos de una época
en que la continua reparación
del firme de piedra de los
caminos requería el empleo de
brigadas de obreros que
necesitaban atenciones y
sustento (17-6-2002)

1989 – Aljibe de la casilla de
Peones Camineros (17-6-2002)

1990 – Casas de Cañada Ancha, con corrales, apriscos, cuadras y aljibe. En primer término, la carretera MU-602 de
Alhama a Mazarrón (6-11-2002)
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1991 – Fachadas de las
casas de Cañada Ancha
(17-6-2002)

1992 – Puerta (variación del tipo L) del
almacén y granero (17-6-2002)

1993 – Aprisco, priscal, ovil o redil de
forma circular (17-6-2002)
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1994 – Aljibe de las casas de Cañada Ancha (17-6-2002)

1995 – En la carretera de Venta Aledo a Los Muñoces, la casa nueva de Alfonso Legaz o casas de Legaz. Fachadas en
general muy alteradas (17-6-2002)

1996 – Aljibe y palomar de
las casas de Legaz (24-7-
2002)
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1997 – El camino de la casa Nueva parte desde las casas de Legaz hacia el despoblado, con la Sierra de Carrascoy
al fondo. El muro de los corrales y el torreón del palomar están reforzados por contrafuertes o estantales (17-6-
2002)

1998 – Aljibe de las casas de Legaz. Al fondo, la ermita y casas de La Molata junto al cerro o mesa (17-6-2002)
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1999 – Cerro, otero o mesa de las Casas del Aljibe, que aparece elevado sobre la llanura
erosionada de Las Cañadas. Resulta evidente la importancia estratégica y de hábitat que
estas elevaciones ofrecían para los asentamientos humanos (17-6-2002)

2000 – Cerro de las Casas del Aljibe, con sus viviendas y cuevas en parte habitadas. Al
fondo, Sierra Espuña con todas sus cumbres (17-6-2002)

2001 – Casas del Aljibe, se detecta un cierto desorden en cuanto a las condiciones
estéticas de las edificaciones se refiere, muy incrementado desde la fecha de realización
de las fotografías, ya que muchas edificaciones han sido completamente alteradas con
materiales y elementos totalmente improcedentes (17-6-2002)
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2002 – Casas del Aljibe. Se aprecia el núcleo de edificaciones y la zona de viviendas troglod
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ditas; algunas de ellas totalmente reformadas y habitadas, incluso como casas rurales (6-11-2002)
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2003 – Casas del Aljibe. En primer término, y junto a la primera casa de la aldea se encuentra el emblemático aljibe de bóve
conduce a Venta Aledo (6-11-2002)
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eda de cañón que da nombre al distrito (poco detectable en la fotografía). Al fondo, las casas de Legaz en la carretera que
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2004 – Casas del Aljibe, calle
principal (17-6-2002)

2005 – Edificios de composición original, con
puertas (tipos B y C) y ventanas con rejas (tipo A)
y poyos en las puertas. En la segunda planta, una
cámara, cilla o algorfa (17-6-2002)

2006 – Casa, posiblemente banco de herrador,
con arrendaderos, armellas o anillos o para atar
las caballerías y puerta (tipo C). Presenta restos
de pintura en la fachada (17-6-2002)

2007 – Vivienda alterada con elevación de cubierta
y horno poco ortodoxo (17-6-2002)
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2008 – Vivienda restaurada guardando su composición inicial salvo en los huecos (17-6-2002)

2009 – Vista del paso de servidumbre entre los edificios hacia el aljibe (4-7-2002)

2010 – Edificios adecuadamente restaurados con la excepción de la puerta del almacén (4-7-2002)
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2011 – El aljibe que da nombre a la aldea de Casas del Aljibe (17-6-2002)

2012 – Entrada del agua al
aljibe por la parte posterior
desde la “poceta” o
“recibidor” decantador (17-
6-2002)
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2013 – Frente del aljibe con la cubierta de la torreta en forma de cúpula (17-6-2002)

2014 – Interior del aljibe. Al fondo la abertura para la entrada del agua. Se aprecian sus grandes dimensiones y el
acabado de la bóveda de cañón realizada a base de mampostería (17-6-2002)
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2017 – Interior de una
cueva. Huecos con formas
forzadas modernistas (17-
6-2002)

2015 – Cuevas
trogloditas de Casas del
Aljibe situadas entre
“alzavarones” (17-6-2002)

2016 – Cuevas-casa con
muros fronteros
reforzados con estantales
(17-6-2002)
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2018 – Sala principal de la cueva
con una especie de alacena al
fondo de la estancia (17-6-2002)

2019 – Horno y dormitorios (17-
6-2002)

2020 – Fachada de cueva con
construcción frontera (17-6-
2002)
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2021 – Cueva con refuerzos
de contrafuertes al terreno
(27-6-2005)

2022 – Chimenea y dormitorios
laterales (27-6-2005)

2023 – Casas de Arrones, situadas junto a un cerrejón o pequeña mesa con cueva habitada (6-11-2002)
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2024 – Casa-cueva restaurada, no muy acertadamente, en el cerrejón de las casas de Arrones (17-6-2002)

2025 – Casas de Arrones (17-6-2002)

2026 – Casas de Arrones (17-6-2002)
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Polígono nº 32, Casas del Aljibe “B”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/
25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 32, Casas del Aljibe “B”, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 954-II, Los Almagros, y 954-IV, Cuevas
de Reyllo, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 ambas (cuadrícula
de 1 km de lado)
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2028 – Vista de El Campico. A la izquierda, Los Meroños, en el centro las cuevas de Perines y más a la derecha, junto al poste
Espuña (11-6-2002)

2029 – Vista desde las antiguas cuevas de Perines (desaparecidas). A la izquierda, las Casas del Aljibe y de Arrones; en el centr
Al fondo, la Sierra de Carrascoy (11-6-2002)
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2027 – Zona de El Campico. A la izquierda, Los Meroños y el cerro de La Reolla
(en el polígono nº 35) y al centro y derecha la cañada de las cuevas de Perín o
de Perines. En primer término, cebaderos correspondientes al polígono anterior
nº 31, junto al camino de Totana a Cartagena (6-11-2002)

e eléctrico, se distinguen las mesas topográficas de Casas del Aljibe y de las casas de Arrones, bajo la lejana silueta de Sierra

ro, Los Meroños; y a la derecha, única cueva existente de Perín (vaguada por medio del resto que existía) y aljibe de las cuevas.
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2030 – Única cueva de Perines
existente (11-6-2002)

2032 – Labores agrícolas desarrolladas a levante de la casa de Vera, junto a la línea límite del
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2031 – Aljibe de Perines o de las cuevas
de Perín (11-6-2002)

l polígono. Terrenos previstos para nuevas urbanizaciones o actividades turísticas (6-11-2002)
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2033 – Vista hacia el noreste desde las cercanías de la antigua casa de Francisco Vera. Al fon
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ndo, la Sierra de Carrascoy. Estos terrenos esperan la creación de grandes urbanizaciones (11-6-2002)

2034 – Vista hacia el suroeste desde el mismo lugar de la fotografía anterior,
en las cercanías de la casa de Vera; y al igual que en el caso anterior, estos
terrenos albergarán nuevas urbanizaciones residenciales de Alhama (11-6-
2002)
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2036 – Fachada en la que aparecen restos
de pinturas en cornisa y huecos. Puerta
original (tipo C) pero ventanas
posiblemente sustituidas posteriormente
(11-6-2002)

2037 – Casa de Coquela Baja. Estado
original con puerta (tipo A) y ventanas
pequeñas (11-6-2002)

2038 – Casa de Coquela Baja, “Villa
Salvador”. Puerta sustituida (11-6-2002)

2035 – Casas de Coquela
Baja. Fachadas y volúmenes
que mantienen su
composición original. (11-
6-2002)
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2039 – Detalle del palomar de las casas de Coquela
Baja con las entradas para las palomas u “oracas” (11-
6-2002)

2040 – Palomar de las casas de Coquela Baja (11-6-2002)

2041 – Aljibe de la casa de Pascual “El Grillo”, junto a la vereda y Camino Real de Lorca a Cartagena y camino de
Coquela al pozo de Butrón (28-5-2002)
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2042 – Casa de Pascual “El Grillo”. Presenta alteraciones por edificios adosados (28-5-2002)

2043 – Palomar de la casa de Pascual “El Grillo”, en el camino de Coquela al pozo de Butrón (28-5-2002)

2044 – Chumberas o nopales frente a la casa de Pascual “El Grillo”. Todavía las plantas están libres de la nefasta
cochinilla introducida por desaprensivos para obtener colorantes y que están destruyendo todas las plantaciones
que llenaban el paisaje secularmente desde su traída de América (28-5-2002)



1047

Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Los Muñoces (33 a 36) dentro del término municipal

Distrito de Los Muñoces. 26´6 km2 y 134 hab. (al 2-11-2005). Su  nombre procede del apellido Muñoz, cuyas
familias eran propietarias de gran parte del terreno, tanto en Las Cañadas como en La Costera; de ahí, toma el
nombre la aldea de Los Muñoces. Mapa a escala 1/50.000, hoja nº 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico
del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición del año 1996 (cuadrícula de 1 km de lado)
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Polígono nº 33, Los Muñoces “A”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/
25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 33, Los Muñoces “A”, mapa a escala 1/25.000, hoja nº 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico
Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 (cuadrícula de 1 km de lado)
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2045 – Antiguo Ventorrillo del Cojo o casa
del Tío Corralón, en el cruce de la
carretera de Cartagena con el camino de
Santa María y de Casas de Valero. Fachada
al camino de Santa María con puerta (tipo
B) y ventanas pequeñas con palos de
protección (11-6-2002)

2046 – Ventorrillo del Cojo.
Construcciones de diferentes etapas.
Puerta sustituida (11-6-2002)

2047 – Muro de cierre del corral y
edificación al camino de Santa María (11-
6-2002)

2048 – Detalle del muro de mampostería
del corral o aprisco del Ventorrillo del
Cojo. Colocación de piedras
prácticamente a hueso (sin mortero) y
con escasos ripios o piedras pequeñas
(11-6-2002)
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2049 – Cueva cercana al Ventorrillo del Cojo aprovechando una pequeña elevación, mesa o cerrejón (11-6-2002)

2050 – Antigua casa de Santa María, de José Ruiz o de la Cañada de Jiménez. Fachada algo alterada con respecto a
su composición original, especialmente en huecos, carpintería y cerrajería (11-6-2002)
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2051 – Restos de la primitiva
construcción con ventanas con
rejas (tipo A), cuadra y algorfa
con palo para garrucha. En el
suelo, una puerta original de
sólida construcción sustituida
(11-6-2002)

2052 – Palomar de la casa de Santa
María. “Horacas” y fajón de azulejos
desprendidos (11-6-2002)

2053 – Excepcional aljibe de la casa de Santa María con torreta de bóveda (11-6-2002)
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2054 – Casa del Coto. Los antiguos eriales pedregosos que rodeaban la casa son hoy huertos de agrios (6-11-2002)

2055 – Antigua casa de Diego Jiménez o de Pilones. Edificios bastantes alterados en huecos de fachadas (11-6-2002)
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2056 – Volúmenes traseros de la casa Pilones. Graneros y cuadras (11-6-2002)

2057 – Antigua balsa situada al sur de la casa Pilones. Los eriales y pedregales con ramblizos han dejado paso a
nuevas tierras roturadas con plantaciones de agrios (6-11-2002)
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2058 – Venta Nueva o casa del Chicle, en el primitivo camino de Cartagena y ahora carretera. Fachada que presenta
sustitución de carpintería y rejas en la vivienda pero mantiene su composición original en el almacén, granero y
cámara (11-6-2002)

2059 – Almacén, cuadra y cámara o cilla de la Venta Nueva, con puerta (tipo B) y ventanuco en la planta alta (11-6-
2002)
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2060 – Aldea de Los Muñoces, menos alterada, por ahora, que Casas del Aljibe, pero no a salvo de actuaciones negativas. El a
Se aprecian las edificaciones, las cuevas o antiguas viviendas trogloditas y la ermita sobre una suave elevación o loma (6-11-
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antiguo camino discurría un poco más hacia abajo que la actual carretera (por donde hoy discurre un camino sin pavimentar).
2002)
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2061 – Los Muñoces. En el centro, arriba, la ermita; bajo ella, unas cuevas. A la derecha, el antiguo cami
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no anterior a la construcción de la carretera. Se observan bastantes edificaciones en ruinas (6-11-2002)
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2062 – Refugio con puerta (tipo A) (11-6-
2002)

2063 – Antiguo camino de Venta Aledo a
Cartagena. A la izquierda, almacén o banco
de herrador con singular puerta de madera
de corredera (4-7-2002)

2064 – Actual carretera a su paso por la
aldea de Los Muñoces (11-6-2002)

2065 – Alero con aparejo de ladrillo en la cornisa (11-6-2002)
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2066 – Casa de Francisco Sevilla,
retranqueada, implicando una
posible actividad en la parte
delantera (11-6-2002)

2067 – Casa con puerta (tipo B) y
gruesos muros de mampostería
(11-6-2002)

2068 – Casa con huecos alterados
pero composición volumétrica
original, incluso con puerta de patio
para acceso a las cuadras (11-6-
2002)

2069 – Casa con volúmenes
originales, rodeada de chumberas,
paleras o nopales (11-6-2002)
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2070 – Dintel reconstruido en el
muro de carga central de paso a la
cocina (11-6-2002)

2071 – Chimenea y alacenas a
ambos lados (11-6-2002)

2072 – El avance de las paleras pasa
a través de la cubierta de colañas,
zarzos y teja curva (11-6-2002)
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2073 – Cuevas situadas bajo la loma de la ermita (11-6-2002)

2074 – Cueva o vivienda troglodita (11-6-2002)

2075 – Edificaciones bajo la loma de la ermita. El comercio de teja de cañón acelera la ruina de las construcciones
(11-6-2002)
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2076 – Ermita de Los Muñoces, de San Francisco de Asís, construida en el año 1862 sobre las ruinas de otra más
antigua cerrada en 1824. Se encuentra tabicada para evitar ocupaciones o expolios (11-6-2002)

2077 – Ermita sobre el otero o loma dominando todos los campos de los alrededores (11-6-2002)
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2078 – Casas de Los Muñoces, de G. Vera. Conservan su estructura de vivienda (con poyos en la puerta), almacén o
granero y corrales (11-6-2002)

2079 – Casas de Los Muñoces, de Pablo Valenzuela. Conserva sus estructuras volumétricas. Al fondo, la Sierra de
Carrascoy distinguiéndose el almacén de esparto de Mariano Girada (11-6-2002)

2080 – Cuevas de Los Muñoces (11-6-2002)
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2081 – Antigua balsa de Los Muñoces, cercana al cruce con la carretera de Cartagena (11-6-2002)

2082 – Antigua casa de Lorenzo Vera. El muro desplomado permite conocer su construcción. Puerta (tipo B) y
ventanuco de ventilación en la cocina (11-6-2002)
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2083 – Sobre las ruinas de los corrales de la casa de Lorenzo Vera se yergue el pitaco o “alzavarón” de la pitera (11-
6-2002)
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Polígono nº 34, Los Muñoces “B”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/
25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 34, Los Muñoces “B”, mapa a escala 1/25.000, hoja nº 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico
Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 (cuadrícula de 1 km de lado)



1070

2084 – Los terrenos ancestralmente ocupados por eriales y ramblizos sin capa fértil, procedentes de la erosión de la Sierra d
Álamo. Al fondo, la Sierra de Carrascoy (ver pág. 45) (6-11-2002)
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de Carrascoy, son hoy terrenos roturados para plantaciones de agrios. Vista de El Carril, en el límite con el término de Fuente
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2085 –  Nuevas y extensas plantaciones de agrios en terrenos de un antiguo 
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cono de deyección de la Sierra de Carrascoy (ver pág. 45) (6-11-2002)
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Polígono nº 35, Los Muñoces “C”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/
25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 35, Los Muñoces “C”, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 954-II, Los Almagros, y 954-IV, Cuevas de
Reyllo, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 ambas (cuadrícula
de 1 km de lado)
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2086 – Antigua casa de Facón, en el Corral de Abril, con porche para el carro (28-5-2002)

2087 – Antigua casa de Bartolomé Jesús o de Los Meroños, junto al cerro o mesa de La Reolla. A la antigua edificación
se ha añadido una cubierta para el ganado; y sobre el cerro se ha construido un enorme embalse (6-11-2002)
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2088 – Casa de Los Meroños con la Sierra de
Carrascoy al fondo; y en su ladera o somonte, el
almacén de esparto de Mariano Girada (28-5-
2002)

2089 – Casa de Los Meroños. Fachada con algunas alteraciones en huecos. Dispone de viviendas, cuadras, almacén,
granero, corrales y cámaras o algorfas (28-5-2002)

2090 – Aljibe de la
casa de Bartolomé
Jesús o de Los
Meroños (28-5-
2002)
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2091 – El cerro o mesa de La Reolla presenta por su parte de levante el talud o cortado de unos quince metros de altura sob
“molatas” o mesas, es una imagen que caracteriza y da nombre a las Cañadas. Los trabajadores, diminutos desde el aire, se
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bre las tierras que forman el fondo de las cañadas y que se roturan para cultivos. Este ribazo o zopetero que define las lomas,
 destacan sobre las tierras cuidadosamente preparadas (6-11-2002)
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2092 – Cueva refugio característica de una ocupación primitiva de esta zona.
Nos encontramos cerca del camino de Totana a Cartagena y de la casa de
Pozo Nuevo (28-5-2002)

2093 – Casa de Pozo Nuevo. Tiene
bastantes alteraciones en huecos y
elementos (28-5-2002)

2094 – Casa de Pozo Nuevo. Parte de la
edificación que mantiene sus características
originales (28-5-2002)

2095 – Casa de Pozo Nuevo. Antiguas
cuadras o graneros (28-5-2002)

2096 – Antigua casa de Gabriel Gómez (28-5-2002)



1081

2097 – Motor de los Manzanos (28-5-2002) 2098 – Volantes y ruedas del motor de los
Manzanos (28-5-2002)

2099 – Casa de “El Grillo”, junto a la vereda y
Camino Real de Lorca a Cartagena. Mantiene
sus características originales en puerta (tipo B),
ventanas y corrales, presentando una algorfa
en la segunda crujía que contiene un palomar
(28-5-2002)

2100 – Detalle de la puerta, cubierta y algorfa
con el palomar (28-5-2002)

2101 – Vereda y
Camino Real de Lorca
a Cartagena (28-5-
2002)
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Polígono nº 36, Los Muñoces “D”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/
25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 36, Los Muñoces “D”, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 954-II, Los Almagros, y 954-IV, Cuevas de
Reyllo, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 ambas (cuadrícula
de 1 km de lado)
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2102 – Casa de Alfonso Díaz, ejemplo de antigua explotación agrícola y ganadera de Las Cañadas. La edificación
contiene todos los elementos necesarios para el medio rural: viviendas, corrales, granero, palomar, aljibe, horno, e
incluso, ante la casa, se encuentra todavía –milagrosamente– la era para el trillado de la mies, incluido el pino para
dar sombra a las caballerías en los momentos de descanso. Al fondo, la carretera de Alhama a Mazarrón (6-11-2002)

2103 – Fachada de la casa de Alfonso Díaz. En primer término, la era (28-5-2002)

2104 – Parte trasera de la casa de Alfonso Díaz, con  la puerta de acceso a los corrales. Un importante tramo del
muro se encuentra desplomado (28-5-2002)
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2105 – Detalle de
construcción de la
cubierta: colañas o
rollizos, zarzos,
barro y tejas de
cañón (28-5-2002)

2106 – Ventanucos
de la algorfa hacia
los corrales (28-5-
2002)

2107 – Palomar y
cuartos para el
averío en la planta
baja (28-5-2002)
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2108 – Chimenea con vasar y sala con ventanuco hacia el corral
(28-5-2002)

2109 – Aljibe de bóveda de cañón
a base de mampostería de la casa
de Alfonso Díaz (28-5-2002)

2110 – “Poceta” o “recibidor” de decantación de las aguas del
aljibe (28-5-2002)
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2111 – Carretera de Cartagena. Al fondo Sierra Espuña. A la izquierda de la carretera una urbanización en construcción
y abajo, las plantaciones de la finca de El Carril (6-11-2002)

2112 – Antigua Casa de El Carril de Cosme Cánovas o del carril de Migdonia, junto al primitivo camino de Alhama y
Totana a Cartagena (levemente desviado posteriormente al paso por la casa) (6-11-2002)
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2113 – Antiguo camino de Alhama y
Totana a Cartagena con su trazado
original (recto) y el trazado actual (por
la derecha). A la izquierda, la torre de la
Casa de El Carril (28-5-2002)

2114 – Palomar y zahúrdas o pocilgas.
Detrás, la Casa de El Carril de Cosme
Cánovas (28-5-2002)

2115 – Casa de Cosme Cánovas, muy
alterada y no muy adecuadamente
reformada (28-5-2002)

2116 – Antiguo pozo de la Casa de El
Carril, en una zona de bastante paso de
personas y ganados (28-5-2002)
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2117 – Invernaderos de la finca de El Carril. Lugar antiguo de pastos y pedregales (6-11-2002)

2118 – Mojón, moto, muga o “pinote” del término municipal de Alhama (a la izquierda) con el de Fuente Álamo (a la
derecha). Al fondo, la Sierra de Carrascoy (28-5-2002)
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2119 – El término de Alhama (plantación de agrios), se adentra en forma de pequeña cuña en el término de Fuente Álamo. Al 
(el embalse está en el término de Fuente Álamo). A la derecha, el grupo de olivos también se encuentra en el término de Fuen
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 fondo, el barrio de los Maldonados, de Los Cánovas (en Fuente Álamo). A la izquierda, el límite que parte recto hacia la sierra
nte Álamo (6-11-2002)
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2120 – Vértice del término de Alhama con el mojón del término (entre la maleza). Al fondo, sobre la plantación de
agrios, se distingue la Casa de El Carril de Migdonia. A la izquierda, las Lomas del Mojón, y a la derecha, el camino
primitivo entre Totana y Alhama y Cartagena (28-5-2002)

2121 – Restos del mojón del término
de Alhama con Fuente Álamo (28-5-
2002)

2122 – Cachulera y aljibe en el camino de Peretón, en las Lomas de Butrón (28-5-2002)
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2123 – Aljibe de bóveda esférica (28-5-2002)

2124 – La desaparición del revestimiento de la bóveda del aljibe permite apreciar el sistema constructivo (28-5-2002)
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2125 – Camino de las Lomas de Butrón o de Peretón, bordeado de piteras o agaves con sus pitacos, bohordos o
“alzavarones” (28-5-2002)
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Distrito de Fuente Aledo. 20,9 km2 y 90 hab. (al 2-11-2005). Mapa a escala 1/50.000, hoja nº 954/26-38, Totana,
del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición del año 1996 (cuadrícula de 1 km de
lado)

Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Fuente Aledo (37 a 39) dentro del término municipal
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Polígono nº 37, Fuente Aledo “A”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el
año 1899 a escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 37, Fuente Aledo “A”, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 954-I, Totana, y 954-II, Los Almagros, del
Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 ambas (cuadrícula de 1 km de
lado)
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2126 – Casa que estaba situada en el antiguo camino de El Palmar a Mazarrón. Viviendas y cuadras (15-7-2002)

2127 – Cuadras con los pesebres (15-7-2002)

2128 – Restos de las paredes del, durante muchos años emblemático, Ventorrillo del Rabioso, situado en el importante
lugar del cruce de los caminos de El Palmar a Mazarrón, Alhama a Cartagena y la vereda de ganados. Al fondo, la
Sierra de Carrascoy (15-7-2002)
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2129 – Los tollos de El Puntal. En primer término el Río Guadalentín, al fondo, la carretera MU-603 (ahora RM-603) de
El Palmar a Mazarrón (6-11-2002)

2130 – Los tollos de El Puntal. Arriba, el hangar del que fuera campo de vuelo de aviones ultraligeros de “La Mata”
junto a la carretera de El Palmar a Mazarrón. A la derecha, abajo, el Río Guadalentín (6-11-2002)
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2131 – Búnker (de los tres existentes) que
supuestamente debía proteger el cruce de
Cartagena para impedir el acceso hacia esa
ciudad (15-7-2002)

2132 – Parte posterior del búnker (15-7-2002)

2133 – Casas de Guerao con Sierra Espuña al fondo. Edificio emblemático situado sobre una loma que dominaba los
caminos desde época romana. Construcción ejemplo de arquitectura rural y tradicional que ha sido lamentablemente
derribada y la loma roturada destruyéndose así uno de los paisajes rurales más característicos de Alhama desde la
época romana (17-6-2002)
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2134 – Casas de
Guerao situadas
sobre la loma con el
fondo de la Sierra de
Carrascoy (21-4-
2001)

2135 – Casas de
Guerao. Fachada
hacia levante. A la
derecha, el palomar
y las cuadras (17-6-
2002)

2136 – Fachadas al
mediodía y a
poniente. Singular
disposición de los
huecos en la planta
baja (17-6-2002)
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2138 – Fachada
con los huecos de
la puerta (tipo C)
y ventana en la
cámara (17-6-
2002)

2137 – El horno
en primer
término con las
casas al fondo
(17-6-2002)

2139 – Esquina
de la
construcción con
el palomar y la
cuadra; al fondo,
el valle del
Guadalentín (17-
6-2002)
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2140 – Desde la loma, el amplio valle del Guadalentín se abre ante la edificación, con Sierra Espuña y Alhama al fondo
(17-6-2002)

2141 – Palomar y cuadra con su puerta (tipo B) (17-6-2002) 2142 – El desplome del muro permite apreciar la
estructura del palomar con sus hornillas (17-6-2002)
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2143 – Horno con cobertizo en su frente (17-6-2002)

2144 – Sala de la casa con la chimenea frontal, capaz de albergar a un número elevado de personas de la familia (17-
6-2002)
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2145 – Parte opuesta de la sala con la entrada desde el exterior, la subida a la cámara y la entrada a otras dependencias
(17-6-2002)

2146 – Pesebres de la cuadra de las casas de Guerao. Las losas del pavimento podían pertenecer a los restos de
construcciones más antiguas -¿calzada romana?- (17-6-2002)
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2147 – Pajar y corrales de ganado y apriscos de las casas de Guerao (17-6-2002)

2148 – Aljibe de las casas de Guerao (al fondo). En primer término la abertura de paso del agua. La bóveda se
encuentra cubierta de tierra (17-6-2002)
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2149 – Situado en un enclave importante de cruce de caminos y asentamientos romanos, se encuentra este enorme
aljibe con estructura singular y bóveda realizada con mortero de cal que implican una antigüedad muy superior a la
del resto de aljibes de Alhama, posiblemente con raíces romanas, y destruido ahora sin que nadie se preocupase por
ello (17-6-2002)

2150 – Antigua casa de Tomás Muñoz, con huecos muy alterados (15-7-2002)
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Polígono nº 38, Fuente Aledo “B”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/
25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 38, Fuente Aledo “B”, mapa a escala 1/25.000, hoja nº 954 –II, Los Almagros, del Instituto Geográfico
Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 (cuadrícula de 1 km de lado)
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2152 – Fachada lateral y
almacén o granero al
fondo. Ventanucos para
control del exterior y
defensa (15-7-2002)

2153 – La zona de Cabecicos Blancos, roturada y plantada de agrios. La carretera de Cartagena cruza oblicuamente
de derecha a izquierda. En medio, el camino de la Casas de Valero y la casa del Chepado. Estos terrenos se preparan
ahora para construir un gran parque temático (6-11-2002)

2151 – Antigua casa de
Ginés García. Presenta la
fachada y huecos
originales con una
singular disposición en
cuanto a la altura (15-7-
2002)
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2154 – Casas de Fuente Aledo. A las antiguas edificaciones se le han sumado otras construcciones recientes que han
alterado el entorno (6-11-2002)

2155 – Casas de Fuente Aledo con la población de Alhama al fondo (15-7-2002)
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2156 – Fachada de las casas con
huecos algo alterados en planta baja
(15-7-2002)

2157 – Corral de las casas de Fuente
Aledo con las cuadras, pocilga o
zahúrda y almacenes (15-7-2002)

2158 – Balsa de Fuente Aledo, en este estanque se vertían las aguas del nacimiento de la fuente (6-11-2002)
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2159 – Restos de las trincheras construidas en la guerra civil para el control de la carretera de Cartagena cerca de la
antigua casa de Ginés Díaz (15-7-2002)

2160 – Los restos de las trincheras se desarrollan a todo lo largo de la loma  (15-7-2002)
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2161 – Casa del
Imperio. Antiguo
enclave de las
propiedades de
Mariano Girada para
pastores y labradores
(6-11-2002)

2162 – Fachadas de
las Casas del Imperio.
A la edificación
original, a la derecha,
se le adosaron
posteriormente dos
viviendas (24-6-2002)

2163 – Edificación
original con la puerta
a los corrales. Una
pila de lavar de
cantería –todas eran
así antiguamente-
está junto al muro
(24-6-2002)
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2164 – Completo e interesante aljibe de las
casas del Imperio, con “recibidor ” o
decantador y abrevadero para los ganados
(24-6-2002)

2166 – Caserío de las Casas de Valero. Algunas de ellas reformadas mientras que otras guardan su volumetría
original perfectamente apreciable desde el aire (6-11-2002)

2165 – Caserío de
las Casas de Valero,
el núcleo más
poblado de la zona,
manteniendo alguna
de las viviendas sus
componentes
originales (11-6-
2002)
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Polígono nº 39, Fuente Aledo “C”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/
25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



1117

Polígono nº 39, Fuente Aledo “C”, mapa a escala 1/25.000, hoja nº 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico
Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 1999 (cuadrícula de 1 km de lado)
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2167 – Desde la vertical de la casa del Imperio se aprecian los barrancos de la Sierra de Carrascoy: el Barranco del Infierno se 
se dirige recto, pasando por una antigua cantera de yeso y cruzando el camino a media ladera. Arriba, el Cabezo del Barranc
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 dirige hacia la izquierda, con unos pinos en el cauce y entre bancales abandonados, mientras que el Barranco de los Caballos
co Blanco, y a su derecha, la cota 811 que divide los términos de Alhama y de Fuente Álamo (6-11-2002)
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2168 – El antiguo almacén de esparto construido por Mariano Girada a mediados del siglo XIX en el somonte de la sierra. Po
Sierra de La Muela y la población de Alhama (6-11-2002)
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or encima, los Cabezos Negros sobre los que destaca, en segundo término, el Cabezo de los Moros (606 m); y en la lejanía, la
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2169 – El almacén de esparto con el camino de los Cabezos Negros en la Solana de Carrascoy q
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ue cruza el Barranco de los Caballos, y al fondo, también cruza el Barranco del Infierno (6-11-2002)
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2170 – El almacén de esparto con todas sus viviendas y dependencias anexas (6-11-2002)

2171 – Almacén, corrales y demás dependencias que formaban un importante complejo agrícola y ganadero a lo
largo de los siglos XIX y XX (6-11-2002)
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2172 – Fachadas del complejo del almacén y viviendas (24-6-2002)

2173 – Fachada del almacén de esparto (24-6-2002)

2174 – Ventanas semicirculares iguales que las
de la casa de Girada, ahora de Guirao en la
Costera, y cornisa de molduras (24-6-2002)
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2175 – Puerta de entrada con molduras en los
arranques del arco de medio punto (24-6-2002)

2176 – Puerta de entrada a los corrales y
apriscos (24-6-2002)

2177 – Puerta del
corral y muro de
cerramiento (24-6-
2002)

2178 – Fachada de
vivienda de pastores
con porche y poyo
(24-6-2002)
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2179 – Interior de los corrales con palomar, cuadras
y almacenes (24-6-2002)

2180 – Interior del almacén del esparto con arcos de medio punto en el
muro de carga central y molduras en los arranques (24-6-2002)

2181 – Detalle de la
cubierta de rollizos,
zarzos y teja,
desplomada en una
gran parte (24-6-
2002)
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2182 – Chimenea con vasar y alacena en la sala de una vivienda, con acceso desde el exterior y distribución a otras
dependencias (24-6-2002)

2183 – Detalle de la chimenea con una oquedad para hogar dentro del muro. La campana contiene en su borde el
vasar. Dentro de la campana se halla una alacena (24-6-2002)
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2184 – Cañón directo de la chimenea. Dentro
de la campana existe un pequeño vasar (24-
6-2002)

2185 – Pequeña chimenea en otra de las viviendas del almacén del
esparto con soportes para baldas o anaqueles junto a la campana
(24-6-2002)

2186 – Cocina con puerta para el horno
(destruido), poyo y vasar o chinero en la pared
(24-6-2002)
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2187 – Cuadra con pesebres de construcción o reconstrucción tardía (24-6-2002)

2188 – Cuadra con pesebres y muro de separación entre caballerías (24-6-2002)
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2189 – Singular aljibe de las casas del almacén de esparto, con bóveda rebajada y remate de la torreta conoidal (24-
6-2002)

2190 – Aljibe de bóveda de cañón de las Casas del Imperio. Puede apreciarse su sistema constructivo y el fallo de la
bóveda, por inversión de curvatura, que produjo su desplome (24-6-2002)
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2191 – Vista de la cuenca de la Rambla de las Loberas, ahora llamada de los Galindos, con las cumbres de los Barrancos Blanc
con dos viviendas de construcción reciente en su cima. La rambla de las Loberas discurre hacia la sierra naciendo a la derech
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cos al fondo. En primer término, abajo, la antigua casa de Ginés Díaz o de los Galindos. A la derecha el Cabezo de las Palomas
ha del cabezo de los Barrancos Blancos (6-11-2002)
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2192 – Antigua casa de Ginés
Díaz o de los Galindos.
Vivienda con almacenes,
graneros y cuadras (24-6-
2002)

2193 – Interior de la casa.
Vasar en la pared, sobre una
chimenea tabicada, y puerta
con umbral decorado. El
sentido de colocación de las
colañas viene condicionado
por la situación de los muros
de carga (24-6-2002)

2194 – Sala con chimenea y
puertas de distribución a
otras dependencias de la
casa (24-6-2002)



1135

2195 – Antigua casa del Guarda o de las Cabras. Muy reformada. Casa de uno de los guardas de Mariano Girada,
situada en uno de los pasos naturales a la Sierra de Carrascoy (24-6-2002)

2196 – Lateral de la casa de las Cabras. Corrales y almacenes (24-6-2002)
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CAPÍTULO XIII

LA COSTERA

La pedanía de La Costera cuenta con una superficie de 36´8 km2 y 355 habitantes (padrón de 2-11-2005),
integrado por los distritos de Gañuelas (18´3 km2 y 173 hab.), Los Ventorrillos (6´3 km2 y 108 hab.) e Ínchola
(12´2 km2 y 74 hab.). Su nombre deriva de la suave pendiente o “costera” formada por la erosión en las laderas de
las montañas que cuentan con una cierta antigüedad geológica y una formación sedimentaria (para datos sobre La
Costera ver el libro: “Vecinos de La Costera 1777-1950” de Pedro Cascales)

Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Gañuelas (40 a 42) dentro del término municipal
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Distrito de Gañuelas. 18´3 km2 y 173 hab. (al 2-11-2005). Su  nombre, con varios ejemplos en la geografía
murciana, puede derivar del término cañuelas, como lugar de tremedales en el que abundaban las cañas y zonas
pantanosas y de tollos producidas por los aportes de las ramblas de la Sierra de Carrascoy. Mapa a escala 1/
50.000, hojas nº 933/26-37, Alcantarilla, y 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía
Militar de España. 1ª edición del año 1996 ambas (cuadrícula de 1 km de lado)



1138

Polígono nº 40, Gañuelas “A”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000
por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 40, Gañuelas “A”, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-III, Alhama de Murcia, 954-I, Totana, y 954-
II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2002, y 2ª
edición del año 1999 las restantes respectivamente (cuadrícula de 1 km de lado)
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2197 – Paso del Río Guadalentín de la carretera hacia La Costera, E-10 (ahora RM-E10), antiguo camino de Alhama a
Cartagena. El vado o paso del río se encontraba entonces un poco aguas abajo del paso actual, subiendo la mota del
río por el lugar situado a la izquierda de la fotografía en que aparece un pino junto a la varga o lugar de mayor
pendiente del camino. Ese era el punto por donde pasaba el antiguo camino desde Alhama hacia Las Cañadas y
Cartagena (6-11-2002)
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2198 – La tartana de Ángel Guirao Girada, procedente de Alhama, cruza el esguazo o vado del Río Guadalentín para
dirigirse a las casas de Torta Frita. El lecho del río se presenta libre de vegetación y con un cierto caudal de agua
(Ángel Guirao Girada, principios del siglo XX)

2199 – Fotografía realizada en el mismo lugar que la anterior. Las aguas del río, estancadas, son negras. El lecho está
cubierto de vegetación y de fangos ( junio 1999)
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2200 – El ramblizo, continuidad en su día de las ramblas de Peñas Blancas y del Puente, se une al Río Guadalentín con sus má
(abajo). A la izquierda se aprecia el motor del Siscarejo, la Cárcel o La Mata con sus canales o acequias, cruzado por el camin
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árgenes recortados por las tierras labradas. El río sirve de límite entre los distritos de Ramblillas de Abajo (arriba) y La Costera
o de La Mata, ruta natural entre El Cañarico y Los Ventorrillos con Alhama (28-2-1982)
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2201 – Los pesados motores
de gas pobre o gas-oil
sustituyen a las aceñas en una
extracción de agua compatible
con el sostenimiento de los
acuíferos. Motor del Siscarejo
o La Cárcel, de Miguel
Cascales; en la foto; a la
izquierda, Tomás García
Rubio, arriba, El “Galeras” y
abajo Mateo “Mandurria”
(finales de los años 50, autor
desconocido)

2202 – Restos de las antiguas canales del motor de La
Cárcel (23-7-2002)

2203 – Restos de las canales. Al fondo, Sierra Espuña y La
Muela (23-7-2002)
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2206 – Uno de
los motores de
La Cárcel (23-2-
2001)

2208 – Conjunto
de ruedas para
los cangilones
(23-2-2001)

2204 – Antiguo motor de
La Cárcel –motores y
cangilones cedidos al
Ayuntamiento de Alhama-
(23-7-2002)

2205 – Uno
de los
motores de
La Cárcel
(23-2-2001)

2207 –
Rueda de
cangilones
de los
motores
(23-2-2001)
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2209 – Antigua casa de Alfonso Díaz o de La Mata, situada en el cruce de la vereda de ganados con el camino de La
Mata (16-12-1981)

2210 – Restos de la casa de La Mata (23-
7-2002)

2211 – Restos de la casa de La Mata (23-
7-2002)



1147

2212 – Casa de La Mata, con edificio anexo posterior
( junio 2003)

2213 – Tollos del ramblizo
que debería recoger las
aguas de la rambla de Peñas
Blancas. A la derecha,
piedras correspondientes al
camino antiguo de La
Costera, rectificado por
Ángel Guirao Girada en los
años veinte (23-7-2002)

2214 – Restos del antiguo
camino de Alhama a La Costera
o camino de Gañuelas, unos
metros por encima de la actual
carretera (23-7-2002)
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2215 – Sobre los barbechos del llano de La Mata se levantan hoy estructuras de nuevas actividades que definen el
paisaje (23-7-2002)

2216 – Antigua balsa de Ángel Guirao (23-7-2002)
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2217 – El nuevo paisaje de los llanos de La Mata: estructuras de silos para piensos de cebaderos y gabarras de carga
de mineral muy lejos de sus muelles de la costa de Almería (9-11-2004)

2218 – Edificio construido de ladrillo en la guerra civil para albergue de los pilotos y personal de guardia del
aeródromo de La Mata y La Camarroja (sobre este aeródromo ver: “El aeródromo militar de Alhama” en el periódico
“Crónicas de Alhama”, nº 115, por Pedro Cascales y el libro “Vecinos de La Costera 1777-1950” también por Pedro
Cascales)
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2219 – Aljibe del Ventorrillo del Rabioso, en el límite con las Cañadas y en el cruce de los caminos de El Palmar a
Mazarrón, la vereda de ganados y el camino de Alhama a Cartagena. Los aljibes eran muy necesarios en el ventorrillo
para dar de beber a los  numerosos ganados. Existían dos aljibes, pero uno ha sido destruido para ensanchar el
camino de acceso a la polémica cantera de la Sierra de Carrascoy (13-6-2002)

2220 – Aljibe y detalle de la mampostería usada en su construcción (13-6-2002)
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2221 – Antigua balsa de Catalina Cascales, junto
a la carretera de El Palmar. A mediados del
siglo XX era posible la extracción de acuíferos
con muy poco coste dada la escasa
profundidad del nivel freático, aunque las
aguas solamente eran aptas para forrajes dada
su alta salinidad (23-7-2002)

2222 – Casa de Los Rosos.
Presenta construcciones de
diferentes épocas y no se
señala en el plano del año
1899. Tiene una puerta de
cuarterones de posible
desplazamiento (2-7-2002)

2223 – Puerta de la casa de Los Rosos (2-7-2002)
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2224 – Caserío de las Cábilas (nombre dado por Antonio Cánovas Rubio a una serie de cobertizos poblados de familias con n
el antiguo camino llamado del Zancarronero, por vivir en Las Cábilas Marcos Campos que procedía de esa zona de Alhama: Lo
y al fondo, se encuentra una casa de Benjamín Muñoz Aguilera (agosto 1973)
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numerosa prole por su similitud con las cabilas o kabilas moras que él conocía por haber estado en la guerra de África). Cruza
s Zancarrones, junto a la Rambla de Algeciras. Se aprecia un reguero marcado por las avenidas de la Rambla de Peñas Blancas;
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2225 – Caserío de Las Cábilas; en primer término la casa de Benjamín Muñoz Agu
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uilera. Se observa el incremento de cultivos de regadío alrededor del caserío (6-11-2002)
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2226 – Casas de Las
Cábilas (23-7-2002)

2227 – Casas de Las
Cábilas, de Francisco
Martínez e Isabel
Sevilla (23-7-2002)

2228 – Puerta de aljibe de agua de lluvia de los tejados (23-
7-2002)

2229 – Las Cábilas. Otro carro destruyéndose bajo el sol
(2-7-2002)



1157

2231 – Fachada de la casa y
horno (11-11-2003)

2232 – Chimenea, alacena con
baldas o anaqueles, horno con su
puerta de hierro y losetas
hidráulicas en el pavimento (11-
11-2003)

2230 – Antigua casa de
Benjamín Muñoz Aguilera, junto
a Las Cábilas, recientemente
reconstruida. Al fondo, Sierra
Espuña y Alhama (11-11-2003)
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2233 – Puerta de la casa (tipo C) (11-11-2003) 2234 – Ventana con reja (tipo A) (11-11-2003)

2235 – Casas de Huerto Nuevo. Casa de Diego Vicente Provencio, Benito Díaz Cazorla y Josefa “La Mellada”. A la
izquierda, antigua escuela edificada en los años 50 y reformada. Cruza el camino del Zancarronero, ahora llamado
de Las Cábilas (6-11-2002)
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2236 – Casas de Huerto Nuevo bajo la inhabitual imagen de la nieve (febrero 1983)

2237 – Casa de Huerto Nuevo. Cuadras y elementos originales en fachada, puerta (tipo D) y ventanas con rejas (tipo
A). Poyo en la puerta (2-4-2001)



1160

2238 – Ventana con reja (tipo A) (2-4-
2001)

2239 – Casas de Huerto Nuevo
con piteras y sus pitacos,
bohordos o “alzavarones”
( junio 1999)
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2240 – Vestíbulo a los dormitorios con
sala al fondo, de donde parte la escalera
hacia la cámara y otros dormitorios.
Forjado de colañas y revoltones. Arco
rebajado en la puerta del muro central
de carga (2-4-2001)

2241 – Chimenea con vasar. A su lado,
taca o alacena pequeña con anaqueles
o baldas. Puerta a la cocina junto a la
chimenea (2-4-2001)

2242 – Escalera de bóveda con escalones
de acceso y puerta de salida a los
corrales (2-4-2001)
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2243 – Cámara utilizada como dormitorio en la
planta alta. Cubierta con socarrenas enlucidas (2-
4-2001)

2244 – Cámara o cilla con los zarzos de las socarrenas sin
enlucir (2-4-2001)

2245 – Pesebres de la cuadra (11-
4-2001)

2246 – Cubierta de la cuadra con
rollizos y los zarzos reforzados por
cañas “liceras” (11-4-2001)
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2247 – Casa de Huerto Nuevo de Miguel Cascales. Edificada en el año 1942. Corresponde al tipo de arquitectura
funcional de la posguerra (ver figs. nº 1166, 1716, y 1775). En esta casa nació el que esto escribe (febrero 1992)

2248 – Casa de Gañuelas, de Pedro Cascales Vivancos, luego de su hija Catalina Cascales, que edificó la ermita de San
Pedro frente a las casas. En la puerta, un coche Peugeot y una tartana. Nevada del año 1926 (Miguel Cascales, 1926)
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2249 – Casas de Gañuelas. Bajo las casas hay un pajar en la era. Toda la costera de la sierra está cubierta de una
arboleda de almendros, olivos y algarrobos producto de una época de una pluviosidad diferente (Miguel Cascales,
años 20)

2250 – Casas de Gañuelas o de Catalina Cascales, con la ermita de San Pedro. Las casas
cuentan con almacén, granero, apriscos, cuadras y cubierta para las tartanas y carros
(agosto 1973)
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2251 – Trojes o “atrojes” del granero ( junio 2003)

2252 – Troje en el granero con sus boqueras ( junio
2003)

2253 – Espadaña de la ermita con la campana. Esta campana es la que ahora se encuentra
en la nueva ermita de San Pedro de Los Ventorrillos (marzo 1979)
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2254 – Ermita de San Pedro, construida en el año 1941 (febrero 2002)

2255 – Interior de la ermita de San Pedro con las pinturas del altar en deterioro progresivo (13-6-2002)
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2256 – Aljibe de las casas de Gañuelas con pileta
exterior (13-6-2002)

2257 – Aljibe de la casa de Gañuelas (13-6-2002)

2258 – Antiguas casas del Coquelero (procedente de Coquela, en Las Cañadas) o casas del Caño. Los desplomes
permiten apreciar la distribución de la construcción. Junto a la casa discurría el caño de un manantial con su galería
o mina que vertía en una gran balsa circular que se llenaba cada veintiún días (6-11-2002)
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2259 – Casas del
Caño, cuyos últimos
ocupantes fueron las
familias de Tomás
García Navarro y de
su hijo Tomás. En
primer término, los
restos de una era
(13-6-2002)

2260 – Parte
posterior de las
casas del Caño. Su
distribución de
v o l ú m e n e s
corresponde a las
construcciones del
medio rural con
anexos realizados a
lo largo del tiempo
en función de las
necesidades (13-6-
2002)

2261 – Casas del
Caño. Por la puerta
de la casa, habitada
por “la Tía Maicés”,
discurrían las aguas
por el pequeño caño
de la mina (13-6-
2002)
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2263 – Horno de las casas
del Caño (13-6-2002)

2264 – Antigua balsa a la
que vertía el caño (13-6-
2002)

2262 – Muro con un
curioso forambre y
sostenido por
contrafuertes o estantales
(13-6-2002)
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2267 – Interior de la mina o galería
todavía con agua. Años después,
todo desapareció al realizarse
desmontes de tierras por Pedro
“El Saliva” (abril 1968)

2268 – Mina o galería de Miguel Cascales. Casas
del Caño. Camino de Ínchola. Las minas de
captación de agua significaban un equilibrio de
explotación de acuíferos al nutrirse
exclusivamente de embolsamientos de aguas
renovables y no fósiles. En Alhama siempre han
existido, desde romanos y árabes, este tipo de
sistemas de abastecimiento de aguas, que vieron
su fin con la sobreexplotación abusiva de los
acuíferos por medio de pozos. Cuando existía
un nacimiento de agua, siempre aparecía alguien
que a escasos metros hacía un taladro que
sangraba noche y día el acuífero hasta acabar
con todo rastro de los embolsamientos de agua,
los suyos y los del vecino (autor desconocido,
años 50)

2265 – Antiguo
caño de agua de
una mina o
galería. El caño
tenía pequeñas
dimensiones pero
su caudal era
continuo día y
noche. Las
avenidas de la
Rambla de
Gañuelas o del
Puente han roto
el acueducto del
caño que cruzaba
la rambla (agosto
1987)

2266 – El caño
llega a las casas
y se dirige a la
balsa pasando
por un
abrevadero
para el ganado
(13-6-2002)



1171

2269 – Antiguo puente de esparteros sobre la Rambla de Gañuelas camino de la sierra, construido por Mariano
Girada o por Ángel Guirao Girada cuando el esparto era una actividad productiva que creaba bastantes puestos de
trabajo. Hoy este puente está sepultado por los estériles de la cantera (19-3-1964)

2270 – Antigua casa de Torta Frita o de Gañuelas o de Ángel Guirao Girada. Edificaciones características de una
explotación importante del medio rural en sus aspectos agrícolas y ganaderos. El complejo consta de varias viviendas,
almacenes, graneros, apriscos, pocilgas, vaquerías y corrales (3-2-1985)
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2271 – Casas de Guirao. En la
parte derecha de la construcción
se sitúan las antiguas casas de
Torta Frita, adosadas a las cuales,
Mariano Girada (o Ángel Guirao)
construyó el edificio principal a
finales del siglo XIX. Durante la
guerra civil fue alojamiento de los
mandos del aeródromo de La
Mata (ver el libro “Vecinos de La
Costera 1777-1950” de Pedro
Cascales y “El aeródromo militar
de Alhama” en el periódico
“Crónicas de Alhama”, nº 115, por
Pedro Cascales) (3-2-1985)

2272 – Fachada de las casas de Guirao, con
algunas alteraciones, muy pocas, sobre su
estado original: cambio de los huecos de la
planta baja y construcción de un tejaroz o
sobradillo sobre puerta y ventanas (23-7-2002)

2273 – Aspecto original de la casa de Guirao.
La planta baja se limita a tener unos huecos
semicirculares similares a los existentes en el
almacén del esparto de Las Cañadas
(construido por el abuelo de Ángel Guirao) que
ayuda a la defensa del edificio (Ángel Guirao,
principios de siglo XX)
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2275 – Fachada principal
(23-7-2002)

2276 – Parte lateral y
puerta de entrada a los
corrales y graneros (23-7-
2002)

2274 – Casas de Guirao.
Las últimas modificaciones
y reformas fueron
realizadas por Ángel
Guirao Almansa después
de la guerra civil. El camino
de Ínchola o de la Umbría
se desplaza unos metros
de la casa (23-7-2002)
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2277 – Entrada a la casa. Alacenas de
esquina con sus baldas o anaqueles.
Pavimento de ladrillo (3-6-2002)

2278 – Sala en la planta baja con
chimenea (3-6-2002)

2279 – Escalera de acceso a la planta
superior (3-6-2002)
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2280 – Chimenea de mármol de la sala de la planta
superior. Pavimento de loseta hidráulica (3-6-2002)

2281 – Fachadas de los corrales y del almacén con el gran pino en su frente (23-7-2002)
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2282 – Almacén y granero que durante la guerra civil fue depósito de combustibles para los aviones (23-7-2002)

2283 – Bidones de combustible para los aviones
de la guerra civil que quedaron en el almacén por
petición personal de Diego Serrano Vicente a los
militares (23-7-2002)

2284 – Puerta (tipo O) de acceso a
corrales y graneros con tejadillo de
protección (23-7-2002)

2285 – Maquina sembradora junto al
guardarruedas o guardacantón de la
puerta (23-7-2002)

2286 – Piedras de una antigua
almazara o molino de aceite (23-
7-2002)
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2287 – Granero con adarajas o
“redientes” de ladrillo en las
esquinas (23-7-2002)

2288 – Puerta de almacén y granero (23-
7-2002)

2289 – Trojes o “atrojes” del granero
(23-7-2002)
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2290 – Corral de ganados en la casa de Torta Frita o de Guirao
(Ángel Guirao, principios del siglo XX)

2291 – Un guarda de la finca, muy posiblemente el
Guarda Mayor Pedro Linares Olivares, conduce un
jumento con una mujer sobre él por una senda de
nopales o chumberas que parece coincidir con la zona
de la Rambla de Gañuelas, cercana a las Casas del
Caño (Ángel Guirao, principios del siglo XX)

2292 – Mujeres en el patio de la casa de Torta frita o
de Guirao. La de la derecha, por rasgos físicos, parece
ser Soledad Vicente Zamora, madre de Diego Serrano
(Ángel Guirao, principios del siglo XX)
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2293 – Antigua carreta frente a la casa de Guirao (23-7-2002)

2294 – Casas de Torta Frita con puerta de granero situada a nivel de los carros para facilitar su carga y descarga y
muros con estantales. En primer término, uno de los varios carros existentes y que poco a poco se pudren al sol ante
la indiferencia general (febrero 2003)
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2295 – Palomar de Guirao. La bóveda se recubrió de pedazos de azulejo que la hacían brillar y ser visible desde
muchos kilómetros a la redonda. La construcción está reforzada por contrafuertes o estantales. Delante, posiblemente
Diego e Isabel Serrano (Ángel Guirao, principios del siglo XX)

2296 – Fotografía realizada desde el mismo lugar que la anterior. Del palomar han desaparecido los contrafuertes y
la bóveda; y la construcción se ha agrandado (2-8-2002)
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2297 – Palomar de Guirao (2-8-
2002)

2298 – Torre del palomar con las
“horacas” para la entrada de las
palomas (2-8-2002)

2299 – Interior del palomar con
los compartimentos para las
palomas u hornillas, así como
la estructura de madera para
acceder a la parte alta (2-8-
2002)
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2300 – Parte del palomar
ampliada (2-8-2002)

2301 – Balsa de Guirao, junto
al camino de Las Cábilas, del
Zancarronero o de los
Mojones (13-6-2002)

2302 – Antigua casa de
Josefa Girada, en el antiguo
camino de Torta Frita.
Posteriormente fue llamada
“El Casino”, según la bautizó
Antonio Cánovas Rubio (el
mismo que bautizó a Las
Cábilas), porque a veces
podía celebrase en ella
alguna partida de cartas. El
muro de mampostería se
desploma por filtraciones de
agua desde el alero.
Composición de fachada
original con puerta (tipo A)
y ventanas con rejas (tipo A)
(13-6-2002)
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2303 – Puerta (tipo A) de la casa (13-
6-2002)

2304 – Balsa de las casas “del Casino”, de Guirao. Todas las balsas
tenían hace unos años abundante agua y contaban con numerosos
peces de color rojo en ellas (13-6-2002)

2305 – Aljibe de bóveda de las casas de Josefa
Girada, el único de este tipo de La Costera, ya
que su construcción se limitaba a la zona de
Las Cañadas (21-8-2002)

2306 – Detalle de la construcción del aljibe (21-
8-2002)
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2307 – Almendros en flor. Camino de Las Cábilas o del Zancarronero (febrero 1996)

2308 – Antigua casa del Escribano, en el camino de La Umbría. Su último ocupante fue José Oliver Fernández “El
Chispas” (15-7-2002)
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2310 – Fachada de la casa del
Escribano. Puerta de acceso (tipo
C) y ventanas con rejas
presumiblemente desplazadas
(15-7-2002)

2309 – Balsa del
Escribano, junto al
camino de La
Umbría. Al fondo,
la casa del
Escribano (15-7-
2002)
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2311 – Casa de los guardas de Mariano Girada (luego Ángel Guirao) en lo alto de una loma (cota 302). En la guerra
civil fue un puesto de observación protegido por una línea de trincheras que se aprecian en la fotografía (28-2-1982)

2312 – Fachada de la casa de los guardas con su torreta de observación (15-7-2002)
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2313 – Parte trasera de la casa de los guardas con el muro de cerramiento del corral desplomado. Al fondo, el valle
del Guadalentín y la población de Alhama (15-7-2002)

2316 – Restos de las trincheras que rodeaban la casa de los guardas. A los pies de la loma se extiende el amplio valle
del Guadalentín (15-7-2002)

2314 – Cuadra
para las
caballerías de los
guardas (15-7-
2002)

2315 – Caja de la
escalera de
caracol de
madera, con el
espigón, alma o
árbol central, que
servía para
acceder a la
torreta de
observación (15-7-
2002)
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Polígono nº 41, Gañuelas “B”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por
el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 41, Gañuelas “B”, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-IV, Librilla, y 954-II, Los Almagros, del
Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2 ª edición del año 2003 y 2ª edición del año 1999
respectivamente (cuadrícula de 1 km de lado)
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2317 – Los distritos de Gañuelas y de Ínchola ocupan una buena parte de la Sierra de Carrascoy que aquí aparece en una vis
la sierra o “costera” le sigue una sucesión de lomas y cerros que culminan con las cimas de Barranco Blanco (967 m), Los Filo
de la Fuente de los Pájaros (1.034 m) en el que se dividen los términos de Alhama, Murcia y Fuente Álamo (6-11-2002)
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sta general. Abajo, en primer término, las casas de Huerto Nuevo y las casas de Guirao. A la suave pendiente de la ladera de
s, en Fuente Álamo, (1.061 m), Carrascoy o La Maza (1.067 m) en donde se sitúa la emisora de televisión; y el Morrón o Morra
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2318 – El Parque Natural de la Sierra de Carrascoy
–suelo teóricamente protegido– se ve afectado por
una cantera de la empresa Fulsán S.A. Todo un
misterio el porqué de esa autorización para una
actividad que tanto daño está causando a su
entorno y al paisaje. Abajo, la casa de Gañuelas,
de Guirao y del Escribano (6-11-2002)

2321 – Primeros
destrozos de la
cantera en la
Rambla de
Gañuelas. A la
izquierda, el
Cabezo Colorado
(452 m), detrás, el
Cabezo de los
Moros (606 m), y al
fondo el Cabezo
del Barranco
Blanco o Las
Rellanas (967 m) (el
M.T.N. tiene un
error de
toponimia). Abajo,
las casas del Caño
(3-2-1985)
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2319 – Destrozos de la cantera en el
Cabezo de los Moros. Unos daños que
son progresivos cada día que pasa con
el visto bueno de una administración
regional y local que siempre tienen en
la boca “el respeto medioambiental” y
ante el silencio de unos ecologistas de
despacho, pagados y aprovechando
además el cargo para negociar con
chiringuitos, que cubren las apariencias
protestando en alguna ocasión por
motivos fútiles que no molesten al
poder del que se nutren (6-11-2002)

2320 – Ladera del Cabezo de los Moros y del Losar afectados por la cantera.
Tres grandes desgracias medioambientales tiene Alhama de Murcia: la
desaparición de las zonas de verdadero saladar, la contaminación salvaje
del Río Guadalentín y el tremendo desastre de la cantera de la Sierra de
Carrascoy (15-7-2002)

2322 – Las nubes de polvo que produce la cantera han secado centenares de pinos piñoneros de más de ciento
cincuenta años plantados por Mariano Girada a mediados del siglo XIX, desde Gañuelas a la antigua y destruida
Fuente de las Zorras y pertenecientes a una especie casi extinta en la región. Mientras, los autollamados “ecologistas”
protestan demagógicamente cuando necesariamente hay que cortar unos pinos de carretera, de nulo valor botánico,
para poder hacer una autovía ( junio 2003)
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2323 – Cabezo Colorado a la
izquierda, y Cabezo de los Moros al
fondo, antes de existir la cantera (ver
fotografía de la derecha) (José M.
Cascales, abril 1964)

2324 – Cabezo Colorado a la
izquierda, Cabezo de los Moros al
fondo, Cabezo del Losar a la derecha
y balsa del Caño en primer término,
antes de existir la cantera (ver
fotografía de la derecha) (José M.
Cascales, abril 1964)

2325 – Cabezo Colorado a la
izquierda y Cabezo de los Moros al
fondo, antes de existir la cantera (ver
fotografía de la derecha) (José M.
Cascales, abril 1964)
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2326 – Fotografía realizada desde
el mismo lugar que la fotografía de
la izquierda (enero 1990)

2327 – Fotografía realizada desde
el mismo lugar que la fotografía de
la izquierda (enero 1990)

2328 – Fotografía realizada desde
el mismo lugar que la fotografía
de la izquierda (enero 1990)
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Polígono nº 42, Gañuelas “C”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000
por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 42, Gañuelas “C”, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-IV, Librilla, y 954-II, Los Almagros, del
Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 y 2ª edición del año 1999
respectivamente (cuadrícula de 1 km de lado)
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2329 – En primer término el Cabezo del Barranco Blanco o Las Rellanas (967 m y 994 m), a continuación el Collado
Hondo y el Cabezo del Reloj (1.001 m); y al fondo, a la derecha, Los Filos (en Fuente Álamo) (1.061 m) y la cima de
Carrascoy (con la emisora de televisión) (1.067 m) (6-11-2002)

2330 – En un lugar
indeterminado de la
sierra. De pie, con la
manta, Ángel Guirao
Girada; al fondo, un
guarda, y en primer
término un
espartero, con el
burro y unos
cántaros en las
aguaderas, frente a
un horno (Ángel
Guirao, a principios
del siglo XX)



1199

Situación del polígono correspondiente al distrito de Los Ventorrillos (43) dentro del término municipal

Distrito de Los Ventorrillos. 6´3 km2 y 108 hab. (al 2-11-2005). Mapa a escala 1/50.000, hojas nº 933/26-37,
Alcantarilla, y 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición
del año 1996 (cuadrícula de 1 km de lado)
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Polígono nº 43, Los Ventorrillos. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000
por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 43, Los Ventorrillos, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-III, Alhama de Murcia, 933-IV, Librilla,
954-I, Totana, y 954-II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición
del año 2002, 2ª edición del año 2003 y 2º edición del año 1999 las últimas (cuadrícula de 1 km de lado)
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2331 – Sin perjuicio de que con anterioridad ya pudiese existir algún pequeño ventorrillo en este lugar, es en el
año 1887, cuando Benito Carrasco, procedente de El Cañarico y con una tradición de venteros y molineros
contrastada desde finales del siglo XVII en esa pedanía, abre el ventorrillo que todavía permanece, aunque
trasladado de sitio unos metros en el año 1927

2332 – Los Ve
espacio de sa
Alhama a Cart

2333 – Ventorrillo del
Tío Benito. Viviendas,
almacenes, cuadras,
corrales y horno para
hacer pan (3-2-1985)



1203

ntorrillos. La carretera de El Palmar a Mazarrón, MU-603 (ahora RM-603) cruza el caserío. En la parte trasera se abre un amplio
aladares atravesado por el camino de La Mata que une el caserío con el vado del Río Guadalentín, en el antiguo camino de
tagena (28-2-1982)

2334 – Bar de “El
Chico”, luego de
Isabel. El edificio de
la derecha, con altillo,
era el primitivo
ventorrillo de Benito
Carrasco. El callejón
da paso al camino
de La Mata (3-2-
1985)
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2335 – La carretera de El Palmar-Mazarrón cruza de arriba abajo. A la derecha del caserío de Los Ventorrillos se encuentran lo
de Ínchola y la zona de regadío de Casas Altas (28-2-1982)
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os saladares, y a la izquierda, un área de regadío producto de la explotación de acuíferos. Abajo, a la izquierda, la torre árabe
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2336 – Los Ventorrillos. Abajo, de forma oblicua a la carretera, se ap
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precia el antiguo camino de Mazarrón a El Palmar (6-11-2002)
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2337 – Caserío de Los Ve



1209

entorrillos (6-11-2002)
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2338 – Los Ventorrillos, abajo a la izquierda. Al fondo se sitúa la costera de la sierra con extensas plantaciones de
agrios que han sustituido a los antiguos olivos y almendros de secano (6-11-2002)

2339 – Los Ventorrillos. A la izquierda de la carretera, el antiguo camino de El Palmar o Murcia a Mazarrón (febrero
2003)
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2341 – Ventorrillo o bar de Isabel
–antes de “El Chico”–, con edificio
restaurado (23-7-2002)

2342 – Casas de Los Ventorrillos;
antiguo Ventorrillo de Benito
Carrasco (hasta 1927) (23-7-2002)

2343 – Antiguo Ventorrillo de
Muñoz, que en parte guarda su
composición original (24-7-2002)

2340 – Ventorrillo del Tío Benito.
Edificio relativamente reciente con
mezcla de elementos y
composiciones. Largo poyo en la
fachada siempre lleno de
personas en las noches de verano
(2-7-2002)
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2344 – Balsa de la aceña que estaba situada detrás de las casas de Los Ventorrillos (23-7-
2002)

2345 – Mostrador de la tienda del Ventorrillo de Benito (febrero 2001)
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2346 – Horno en preparación
para cocer el pan en el Ventorrillo
de Benito Carrasco (febrero
2001)

2347 – El forniguero u hornero
Juan Carrasco Serrano, hijo de
Benito, se dispone a enhornar el
pan que se encuentra en los
añacales. A la izquierda, la
masera o artesa grande y el
hintero para amasar el pan.
Mientras, su hermano Benito
atiende en la tienda y en la barra
(febrero 2001)

2348 – Los panes colocados en
el horno listos para la cocción
(febrero 2001)
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2349 – Casas de los Montalbán, en Los Ventorrillos. Composición original de
fachadas ( junio 2003)

2350 – Puerta de la vivienda (tipo B)
con limen de madera y placa
cerámica de número desaparecida
( junio 2003)

2351 – Ventana de pequeñas
dimensiones con reja y
derrames (tipo A) ( junio 2003)

2352 – Nueva ermita de San
Pedro en Los Ventorrillos,
edificada en terrenos cedidos
por Ángel Guirao sustituyendo
en el culto a la primitiva ermita
de San Pedro de Gañuelas (6-8-
2002)

2353 – Campana de la ermita
de San Pedro. Adquirida por
Catalina Cascales en el año
1941. Era procedente de la
Iglesia de San Miguel y San
Sebastián, en la calle Quart de
Valencia, y había sido
sufragada por los vecinos de
aquella ciudad. Posiblemente
fue retirada de esa iglesia en
la guerra civil. La fecha de su
fabricación es la del año 1855
(6-8-2002)
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2354 – Los Ventorrillos, cruce de la carretera con el camino de Ínchola. Un nuevo restaurante, el de Los Rescoldos, de
Miguel Martínez y su familia, sustituye a las antiguas ventas y ventorrillos (6-11-2002)

2355 – Una antigua balsa ha servido para construir
una bodega en el restaurante de Los Rescoldos (2-4-
2001)

2356 – Los antiguos reclamos en las puertas de las ventas se
han sustituido por unos nuevos reclamos en la puerta de los
restaurantes. Paella de pollo y conejo con caracoles en Los
Rescoldos (2-7-2002)
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2357 – Enorme tinada de leña para cocinar los arroces del restaurante, construida por José Oliver García “El Chispas”,
que aparece en la fotografía (febrero 2000)

2358 – Casa de La Mata, en el camino de ese nombre, sobre una suave loma y cerca del camino de la balsa a Los
Ventorrillos (23-7-2002)

2359 – Fachada de
las Casas de La
Mata (23-7-2002)
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2360 – Puerta con ventanillo (tipo B) de
la Casa de La Mata (23-7-2002)

2361 – Restos de la que era puerta de los corrales de la Casa de La
Mata (23-7-2002)

2362 – Chimenea de la casa con horno y
vasares en el borde de la campana y en
el interior de la misma (23-7-2002)

2363 – Sala de la casa con chimenea con
vasar, alacena y taca o alacena pequeña
(23-7-2002)
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2364 – Casas de Los Viñas, sobre una pequeña loma en el camino de Mazarrón a Librilla, construida al resguardo de
una aceña con su balsa (6-11-2002)

2365 – Loma sobre la que construyó la Casa de Los Viñas (10-9-2002)

2366 – Fachada de la Casa de los Viñas. Puerta (tipo B) y aspilleras. A la derecha, edificio posterior (4-8-2002)
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2367 – Esquina de la casa, balsa junto
al pozo, antigua aceña, y la amplitud
del valle al fondo (4-8-2002)

2368 – Construcción de los muros con
mampostería en la parte baja y adobes
o atobas en la parte superior (4-8-2002)

2369 – Detalle del muro de adobe. La desaparición de la
capa de revestimiento de yeso provoca el desgaste del ladrillo
mientras que el mortero de unión de yeso permanece (4-8-
2002)

2370 – Detalle de la puerta de la vivienda (4-8-2002)
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2372 – Balsa junto al camino de La
Mata (23-7-2002)

2373 – Casas de Muñoz, en un otero o altozano del somonte de la Sierra de Carrascoy, antiguo lugar de asentamientos
prehistóricos por la existencia de nacimientos de agua o azancas (13-6-2003)

2371 – Balsa de los Viñas
construida a base de sillares de
cantería. Tiene una pileta o
abrevadero antes de que el caño
desagüe en la balsa
(posiblemente, los sillares de la
balsa se obtuvieran de las ruinas
del cercano Molino de La
Trinidad, ver fig. 2301) (4-8-2000)
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2374 – Casas de Muñoz; al fondo, la casa del Guarda Mayor de Mariano Girada y sus corrales (21-4-2001)

2375 – Parte posterior de las casas de Muñoz con singular conjunto de palmeras (21-8-2002)

2376 – Fachada de las
casas de Muñoz hacia la
sierra con sus grupos de
palmeras (23-7-2002)
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2377 – Fachada de levante de las casas de Muñoz, de Tomás Muñoz López,
que guarda su composición original incluso en los huecos con rejas (tipo A)
( junio 2003)

2378 – Detalle de la puerta (tipo D) y
ventana de la cámara ( junio 2003)

2379 – Fachada de poniente de las casas
de Muñoz, muy alterada y afectada por
segregaciones ( junio 2003)

2380 – Vaguada entre el oripié de la sierra y las casas de Muñoz. Al fondo, la Sierra de La Muela con el valle del
Guadalentín por medio (10-6-2003)
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2381 – Contraste en el nuevo paisaje de La Costera: las nuevas plantaciones de agrios alternan con los antiguos
bancales de cereal de la llanura (23-7-2002)

2382 – Balsa de la casa del Barracón o de Felipe Díaz, al
pie del cabezo rocoso en donde se yergue la torre árabe
de Ínchola (21-8-2002)

2383 – Balsa de la casa del Barracón. Al fondo, las casas de
Muñoz (diciembre 2002)

2384 – Balsa de la aceña, en el
camino de Ínchola, frente a la
casa de Teresa Jiménez (23-7-
2002)
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2385 – Emblemática y antigua casa del “Pichón” (apodo de la familia Vicente) o de Martín Rodríguez. Importante
enclave arqueológico, muy destruido por las roturaciones de tierras de los últimos veinte años, con una ocupación
continuada desde el período ibérico hasta ahora (ver: “El culto al dios romano Príapo en La Costera” en la revista
“Alhameños”, nº 5, por José Baños) (23-1-2001)

2386 – Puerta de entrada (tipo N) a los corrales de
la casa de Martín Rodríguez. Han desaparecido los
azulejos que existían en el frontón de la puerta (23-
1-2001)

2387 – Alzados de la edificación a los corrales. Los
huecos corresponden a necesidades funcionales del
interior sin olvidar la protección y defensa (21-8-
2002)
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2388 – Esquina de la casa con un ramblizo
al fondo y cuevas en su escarpa (21-8-
2002)

2389 – Palomares, zahúrdas o pocilgas y
apriscos en el corral de la casa (21-8-2002)

2390 – Puerta (tipo B) de una de las casas
con gatera (21-8-2002)

2391 – Horno de la casa del “Pichón” con
cobertizo frontal (23-1-2001)
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2392 – Habitación con vasar. El tipo de remate lateral coincide en varias edificaciones,
desde Fuente Alta hasta Los Muñoces. Forjado de colañas con revoltones (21-8-2002)

2393 – Interesante y característica habitación con la gran chimenea y la alacena de esquina; el largo vasar en el borde
de la campana, el forjado de revoltones y los accesos a otras dependencias (los huecos de las chimeneas suelen ser
destruidos por los buscadores de “tesoros” ante la creencia de que se ocultaban monedas en esos lugares) (21-8-
2002)
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2394 – Algorfa, cilla o cámara de la
casa con las paredes o
compartimentos de los trojes o
“atrojes” para el grano y otros
productos del campo (21-8-2002)

2395 – Trojes con sus boqueras en
la algorfa. Interesante ejemplo de
este tipo de construcciones (21-8-
2002)

2396 – Almendros en flor frente a la casa de Martín Rodríguez o del “Pichón” (23-1-
2001)
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2397 – Casas de Huerto Nuevo, de la familia Provencio, parcialmente alteradas, aunque mantienen la cámara de
segunda crujía característica de viviendas de agricultores (21-8-2002)

2398 – Detalle del altillo o cilla en segunda crujía (21-8-2002)
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Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Ínchola (44 y 45) dentro del término municipal

Distrito de Ínchola. 12´2 km2 y 74 hab. (al 2-11-2005). Nombre de origen desconocido, aunque posiblemente
derive del latín incóla > castellano íncola: habitante de un pueblo o lugar: lugar habitado; que parece corresponder
con una ocupación humana muy antigua en la zona como así atestiguan los hallazgos arqueológicos. Mapa a escala
1/50.000, hojas nº 933/26/37, Alcantarilla, y 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía
Militar de España. 1 ª edición del año 1996 ambas (cuadrícula de 1 km de lado)
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Polígono nº 44, Ínchola “A”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por
el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 44, Ínchola “A”, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-III, Alhama de Murcia, 933-IV, Librilla, y 954-
II, Los Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2002, 2ª
edición del año 2003 y 2ª edición del año 1999 las restantes (cuadrícula de 1 km de lado)
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2399 – El Río Guadalentín describe un amplio meandro en el que, aprovechando la parte interior, con  el avance de
ribera, se construyó el Molino de La Trinidad ( junto al árbol y el palomar) en el año 1840 y que contó con escasa vida,
pues fue destruido por la riada de Santa Teresa en el año 1879, quedando la duda de si ya anteriormente en el mismo
solar pudo existir otro molino más antiguo. Este molino contaba con una presa de derivación, aguas arriba, cercana
a la desembocadura de la Rambla de Algeciras (ver fig. 1718) (6-11-2002)

2400 – Solar del antiguo Molino de La Trinidad, en la ribera de un meandro del Río Guadalentín y del que solamente
queda parte de la cimentación y el palomar (6-11-2002)
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2401 – Grandes eucaliptos bajo los cuales se encuentran algunos de los sillares empleados en a construcción del
molino (es posible que parte de estos sillares fuesen empleados en la construcción de la balsa de la casa de los
Viñas, ver fig. 2271) (23-7-2002)

2402 – Palomar y restos del molino (23-7-2002)

2403 – Restos de muros y
cimentaciones del molino. Es
todo lo que queda del edificio
(23-7-2002)
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2404 – Palomar del molino, con sus llamativos colores que han perdurado en el tiempo (23-7-2002)

2405 – Interior del palomar con las hornillas o nidos para las palomas (23-7-2002)
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2406 – Curioso aljibe de la Venta del Jumillano,
en el lugar en que la nueva carretera se separa
del antiguo camino de Mazarrón (23-7-2002)

2407 – Edificio de la que fue Venta del Jumillano, la más importante y antigua de la ruta de El Palmar y Murcia (23-7-
2002)

2408 – A la izquierda, la Venta del Jumillano y a la derecha el trazado del antiguo camino de Mazarrón antes de
construirse la actual carretera (23-7-2002)
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2409 – En el cruce de la carretera de El Palmar a Mazar
cruza el Río Guadalentín (en primer término) por un pu
Fontanares, construido en el año 1775 y que debió ser 
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rón con la carretera de Librilla se encuentra el caserío de Casas Nuevas, de donde parte la citada carretera hacia Librilla, que
uente (recientemente sustituido) en el que, a su izquierda, se aprecian los restos de un muro que corresponden al Molino de
 destruido por la riada de Santa Teresa en el año 1879 al igual que el resto de molinos (28-2-1982)
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2410 – Antigua almazara de Comarza, en Casas Nuevas, en el cruce de Librilla (20-11-2004)

2411 – El antiguo puente de la carretera de Librilla ha sido sustituido y la carretera, MU-604 (ahora RM-604), rectificada
eliminando curvas. Las ruinas del Molino de Fontanares han desaparecido bajo el terraplenado realizado por las
fincas colindantes sobre la ribera del río. El eje del Río Guadalentín sirve de límite municipal: arriba, Alhama; abajo,
Librilla (6-11-2002)
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2412 – Casas de La Murta. Antiguo e importante enclave en el que vivían numerosas personas que trabajaban en las
tierras y montes de Comarza. Se encuentran situadas en el Barranco de La Murta y cercanas a algunos nacimientos de
agua y cuevas que pudieron ser viviendas trogloditas anteriores a la construcción de las edificaciones ( junio 2003)

2413 – Casas de La Murta ( junio 2003)
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2414 – Casas de La Murta ( junio 2003)

2415 – Cuevas del ramblizo de La Murta.
Habitadas hasta hace pocos años ( junio 2003)

2416 – Cuevas o viviendas trogloditas del
ramblizo de La Murta, cerca de la Fuente del
Pino ( junio 2003)

2417 – Horno de las cuevas ( junio 2003)
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2418 – Somonte y cerrejones de la Sierra de Carrascoy. En el centro, el enclave paisajístico más importante de la
zona: La Llana, con azancas o nacimientos de agua y receptor de las ramblas de Incholete y de los Tronchales; con
barrancos, tierras de cultivo, viviendas y una gran balsa, todo ello protegido por dos cerros (uno de ellos con
trincheras de la guerra civil) que dejan paso entre los dos a las aguas de la sierra. Toda esta zona ha sido recientemente
destruida para realizar una plantación de agrios. Se han cegado cauces, se han destruido cerros, se han arrancado
pinares, se han cortado caminos. El paisaje único de La Llana ha desaparecido para siempre sin saber muy bien a
cambio de qué y para qué (ver: periódico “Crónicas de Alhama”, nº 189) (28-2-1982)
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2419 – Roturación de tierras en La Llana, en donde habían profundos barrancos y pinadas. En el centro, el cerrejó

2420 – Casa de Girada o
de La Llana (10-6-2003)

2421 – Casas de Girada
o de La Llana. En primer
término, la canalización
de la Rambla de los
Tronchales con una
pequeña acequia (10-6-
2003)
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ón con trincheras de la guerra. A la derecha, la antigua casa de Girada o de La Llana con la balsa (10-6-2003)

2422 – Puerta de la casa del Guarda Mayor
de Mariano Girada, Pedro Linares Olivares,
restaurada por su nieta Elisa Girada Jiménez,
casada con Enrique Herrera Macetti, y en
donde vivieron muchos años (23-7-2002)
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2423 – Casa del Guarda
Mayor de Mariano Girada.
Importante edificio en un
lugar excepcional y junto al
camino público de la Umbría
de Carrascoy (más adelante
desaparecido) (23-7-2002)

2424 – Esquina de la casa, de donde partían los caminos hacia la
sierra, hacia la nava de El Charco y el Cabezo de los Barrancos Blancos.
Al fondo, los almacenes y guarda para los carruajes (23-7-2002)

2425 – Reloj de Sol, para una época en que
era impensable que los trabajadores del
campo tuvieran acceso a cualquier tipo de
reloj mecánico (10-6-2003)

2426 – Torre del palomar con un fajón de azulejos (10-6-2003)

2427 – Restos de arreos todavía cuelgan de los
palos en la cuadra (10-6-2003)



1245

2430 – Igual suerte para
esta interesante carreta de
bueyes (10-6-2003)

2429 – Carro
desgraciadamente
abandonado a su suerte
(23-7-2002)

2428 – Corrales
de la casa del
Guarda Mayor
de Mariano
Girada (23-7-
2002)
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2431 – En el centro, el cerro rocoso sobre el que se asienta la torre árabe de Ínchola. En sus cercanías, el área regada
por nacimientos de agua con las casas de Muñoz y casas Altas entre ella. Siguiendo por el camino que rodea el cerro
de la torre, se encuentra la casa del Guarda Mayor; y a la derecha de la torre, rambla por medio, unos terrenos
roturados en piezas que destrozaron parte del yacimiento arqueológico que se extiende hasta la casa de Martín
Rodríguez, cuyas balsas de su nacimiento de agua aparecen a la derecha (28-2-1982)

2432 – El camino de Ínchola sube hacia el cerro rocoso de la torre dejando a su derecha el ramblizo del Barracón.
Junto a él, los terrenos roturados que destrozaron los restos arqueológicos ibéricos, romanos y árabes. A la izquierda,
casas Altas (6-1-2002)
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2434 – Fachada de casas
Altas. Composición alterada
sobre todo en huecos (21-
8-2002)

2435 – Casa, puerta (tipo D) con
suplemento acristalado. Ventana de
la cámara original. Cruz sobre el
número y azulejo oculto por la nueva
numeración (21-8-2002)

2433 – Casas Altas, que
mantienen la volumetría
original con escasos
anexos posteriores. Por
detrás, discurre el camino
de La Umbría de
Carrascoy hacia la casa
del Guarda Mayor (3-2-
1985)
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2436 – Desde la torre árabe de Ínchola se divisa un amplio paisaje de todo el valle del Río Guadalentín

2437 – Casa del Barracón, de Felipe Díaz –cinco generaciones ya de esta familia en esta casa–. Sobre la
cubierta se distinguen los restos de la torre árabe de Ínchola (diciembre 2002)
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n: la llanura, Sierra Espuña, Sierra de La Muela, Alhama, Totana, Librilla y todo el entorno (23-1-2001)

2438 – Cuevas en la rambla del
Barracón, al pie de la torre. Sus
últimos ocupantes murieron
ahogados en una riada (23-1-
2001)
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2439 – Vista general de
la torre de Ínchola sobre
su cerrajón rocoso en el
somonte de la Sierra de
Carrascoy (21-4-2001)

2440 – Torre árabe de Ínchola, del siglo
XII, que servía de enlace visual con otras
torres a efectos de defensa (ver: “La torre
de Ínchola de La Costera” en la revista
“Alhameños”, nº 1, por José Baños) (23-1-
2001)

2441 – Restos de la torre de vigilancia
árabe de Ínchola (23-1-2001)

2442 – Restos de la torre de vigilancia
árabe de Ínchola (23-1-2001)
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2443 – Antigua torre de
palomar junto a la torre de
Ínchola (23-1-2001)

2444 – El palomar ha sido
restaurado y recuperado
para casa rural (23-7-2002)

2445 – Balsa del nacimiento de agua o manantial de Martín Rodríguez, uno de los más antiguos de la sierra y en un
lugar de asentamientos desde la prehistoria (21-8-2002)
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2446 – Mina o galería del nacimiento de agua de Martín
Rodríguez (21-8-2002)

2447 – Casa de Tomás
Muñoz, en el cruce de los
caminos de la Costera y de
las casas de Muñoz (23-7-
2002)

2448 – Casa de Tomás
Muñoz; guarda su
composición con leves
alteraciones (21-8-2002)
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2451 – Aljibe de la casa de
Tomás Muñoz con torreta del
aljibe reparada con forma
cónica. Detrás, un aprisco para
el ganado (21-8-2002)

2449 – Vista lateral de la
casa, presentando sus
diferentes volúmenes
correspondientes a
etapas temporales y
necesidades específicas
(13-6-2003)

2450 – Detalle
de las “horacas”
del palomar, de
los huecos y del
muro de
mampostería
(21-8-2002)
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2452 – Antigua casa del Guarda Mayor Pedro
Linares Olivares, retirado allí cuando dejó la
casa de Ínchola. Posteriormente fue muy
alterada por Francisco Peña, yerno de Ángel
Guirao (marzo 2001)

2453 – Patio de la casa con diversas
dependencias ligadas a la explotación agrícola
y ganadera (marzo 2001)

2454 – Almacén de casa Linares construido
por Francisco Peña (marzo 2001)

2455 – Interior del almacén de la casa de Linares (marzo
2001)

2456 –
Cerchas de
la nave
construida
por
Francisco
Peña en la
casa de
Linares.
Estructura
muy poco
habitual en
el medio
rural hace
más de
cincuenta
años (marzo
2001)
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2457 – Antigua casa del Coquelero, en las casas del Caño, casa de Clemente
Rubio (13-6-2002)

2458 – Puerta de la casa (tipo B) con limen
o escalón de madera (13-6-2002)

2459 – Casa de Clemente Rubio, con la inhabitual imagen de la nieve. Al fondo, el cabezo Colorado, el de los Moros
y los estériles de la ya entonces iniciada cantera (febrero 1983)
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Polígono nº 45, Ínchola “B”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala 1/25.000 por
el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 45, Ínchola “B”, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-IV, Librilla, y 954-II, Los Almagros, del
Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 y 2ª edición del año 1999
respectivamente (cuadrícula de 1 km de lado)



1258

2460 – Barranco de La Murta o del Murteral; uno de los grandes barrancos que baja desde lo alto de la sierra hasta el llano. E
sierras de Espuña y La Muela (6-11-2002)



1259

En el centro, los corrales de El Charco; al final del barranco, Comarza; y al fondo, las poblaciones de Alhama y Librilla con las
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2461 – Sierra de Carrascoy. En primer término, el Barranco de la Murta; a continuación el Barranco de la Tía Ginesa y
tras él, el Barranco de Roy con el Cejo del Tío Ratón como nido de águilas; a la derecha el pico de Los Filos (1.061 m);
más al centro, la cumbre de las Breñas (1.067 m) y al fondo, la cumbre de Carrascoy o de La Maza (1.067 m) con la
antena de la emisora de televisión (6-11-2002)

2462 – Barranco de la Murta a su llegada al cono de deyección de Comarza ( junio 2003)
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2463 – Camino de subida hasta la nava de El Charco (arriba), entre las ramblas de Incholete (a la izquierda) y Peñas
Blancas (a la derecha) (28-2-1982)
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2464 – Corrales de la nava de El Charco. A la derecha se encuen
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tra un aljibe con abrevadero y una gran encina (6-11-2002)
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2465 – Horno de superviviencia
de El Charco (enero 1988)

2466 – Corrales de El Charco; ahora lugar de reunión de cazadores cuando antes era lugar de reunión de ganados
y pastores que vivían en la sierra muchos meses al año (enero 1988)
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2467 – Encina o carrasca; árbol en otras épocas tan abundante que dio nombre a la sierra y del que hoy en día
solamente existen unos pocos ejemplares, como este de la nava de El Charco (enero 1988)
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CAPÍTULO XIV

EL CAÑARICO

La pedanía de El Cañarico cuenta con una superficie de 25´7 km2 y 212 habitantes (padrón del 2-11-2005),
integrada por los distritos de Casas de Los Sordos (14´6 km2 y 26 hab.) y Venta de Los Carrascos (11´1 km2 y
186 hab.). El nombre de Cañarico procede por la existencia de zonas pantanosas en la ribera del río y en la
desembocadura de las ramblas de Fajardo y Oscura en la que debían existir amplios cañaverales

Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Casas de Los Sordos (46 a 48) dentro del término
municipal
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Distrito de Casas de Los Sordos. 14´6 km2 y 26 hab. (al 2-11-2005). Su nombre proviene del grupo de casas de
ese mismo nombre. Mapa a escala 1/50.000, hojas nº 933/26-37, Alcantarilla, y 954/26-38, Totana, del Servicio
Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición del año 1996 ambas (cuadrícula de 1 km de
lado)
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Polígono nº 46, Casas de Los Sordos “A”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala
1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 46, Casas de Los Sordos “A”, mapa a escala 1/25.000, hoja 933-IV, Librilla, del Instituto Geográfico
Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 (cuadrícula de 1 km de lado)
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2468 – Antiguo puente de la carretera de Librilla a Casas Nuevas, MU-604, sobre el Río Guadalentín, que sirve de
límite municipal entre Alhama (a la derecha) y Librilla (a la izquierda), a la vez que el eje de la carretera divide en
Alhama las pedanías de La Costera (abajo) y El Cañarico (arriba). Junto al puente, unos metros más arriba se aprecian
los restos de una pared del Molino de Fontanares, construido en el año 1775 por Miguel Faz de Alhama según poder
de Fernando Meseguer Zeballos de Murcia (José Baños). Hoy estos restos han sido enterrados por los movimientos
de tierras de las fincas colindantes (28-2-1982)
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2469 – Puerta (tipo B) de la casa de
Cañabate (ahora se encuentra en La
Costera, junto al límite, pero hemos
querido incluirla en El Cañarico,
aparte de ostentar en su umbral el
nº 1 de esa pedanía) ( junio 2003)

2472 – Restos de la torre árabe de Comarza, que al igual de la torre de Ínchola, eran torres atalaya para señales que
unían entre sí todo el sistema defensivo ( junio 2003)

2470 –
Palomar de la
casa de
Cañabate
( junio 2003)

2471 –
Palomar
octogonal
de Comarza.
Bajo él se
encontraba
la ermita de
Comarza o
de San José,
de la que no
quedan
restos ( junio
2003)
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2473 – Estanque o balsa de la Casa del Río, para recoger el agua de la
noria o aceña que existía junto a ella (20-11-2004)

2474 – Escarpas del río en su tramo cercano al antiguo camino de
Comarza a Librilla, lugar en que debería ubicarse el molino llamado de
Cuevafría, para el que pidió licencia en el año 1780 Joaquín Ximénez de
Librilla (José Baños) (22-11-2004)

2475 – Cuevas excavadas en la escarpa del río y orientadas al norte, en
una hondonada proclive a las heladas, de ahí posiblemente proceda el
nombre de “Cuevafría”, que además en aquellos años, se encontraban
cercanas al camino de Librilla a Comarza. Puede apreciarse la serie
estratigráfica del cauce del río (22-11-2004)

2476 – Presa del Romeral o del Ingeniero José Bauti
en erial (6-11-2002)
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ista Martín. El río divide Alhama (a la izquierda) de Librilla (a la derecha). El área teóricamente inundable por la presa aparece
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2477 – La presa desde el lado opuesto. A la derecha, el término de Alhama y al fondo la casa de La Loma y la
carretera de El Palmar a Mazarrón (polígono 47) (6-11-2002)

2478 – Presa del Romeral o de Bautista Martín vista desde el lugar que ocupaba el antiguo Molino del Romeral, en la
desembocadura de la Rambla o Barranco Hondo y de la Tía Ginesa  (20-11-2004)
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2479 –Restos de muros de contención del
Molino del Romeral y su casilla (20-11-2004)

2480 – Cerros y escarpas sobre el cauce del Río Guadalentín en la desembocadura de las ramblas Honda y de la Tía
Ginesa (¿Quién sería esta mujer que dio nombre a una rambla tan importante?). Lugar de antiguos asentamientos
humanos (20-11-2004)
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Polígono nº 47, Casas de Los Sordos “B”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala
1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 47, Casas de Los Sordos “B”, mapa a escala 1/25.000, hoja nº 933-IV, Librilla, del Instituto Geográfico
Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 (cuadrícula de 1 km de lado)
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2481 – Casa de La Loma, restaurada y acondicionada como casa rural guardando sus características exteriores (20-
11-2004)

2482 – Casa de La Loma por su parte trasera (20-11-2004)

2483 – La antigua casa de
José Godines, luego de la
familia Palazón, emerge
entre la arboleda con su
imagen de azoteas
almenadas (20-11-2004)
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2484 – Ventana con chambrana y reja (tipo A) (20-
11-2002)

2485 – Torreta almenada con ventanas de
arco de herradura y arabescos (20-11-2004)

2486 – Torre para palomar a la que se le han
adaptado unas almenas (20-11-2004)

2487 – Torre palomar, gemela de la anterior, con su tejado
original a cuatro aguas o chapitel (20-11-2004)
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2488 – Paredes de los corrales con
remate almenado y puerta del almacén
o granero (20-11-2004)

2490 – Detalle del
llamador (20-11-2004)

2491 – Arboleda en el camino
de la casa hasta el lugar en que
se encontraba la antigua aceña
(20-11-2004)

2489 –
Detalle de la
puerta, con
llamador y
bollones (20-
11-2004)
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2492 – Pozo de la
aceña con su brocal
o arcén reconstruido
con pérgola y
revestimientos de
azulejos en el año
1927 (20-11-2004)

2493 – Oratorio de
Nuestra Señora del
Carmen, en una
oquedad de un
ramblizo. Aquí se
celebraban misas, se
daba la primera
comunión y se hacían
pequeñas
procesiones (20-11-
2004)
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2494 – Balsa de Palazón (20-11-2004) 2495 – Detalle de las molduras de la balsa de
Palazón (20-11-2004)

2496 – Escudete alegórico con un obús sobre el que se encuentra el yugo y las flechas de Falange Española y una
leyenda sobre el fin de la guerra y los nombres del propietario y del constructor, con el popular “Arriba España” de
aquellos años (20-11-2004)
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2497 – Casas de Josefa García, frente a la casa de Palazón y sobre las cuevas existentes (20-11-2004)

2498 – Casas de
Josefa García (20-
11-2004)

2499 – Una de las
v i v i e n d a s
trogloditas de la
zona, bajo las casas
de Josefa García
(20-11-2004)
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2500 – Cueva del “Tío Pistones”. Chimenea con vasar y alacena (20-11-2004)

2501 – Sala y entrada a una de las habitaciones (20-11-2004)
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2504 – Antigua casa de Rosendo Alcázar, junto al pequeño cerro o cerrejón en donde se situaba la torre árabe del
castillo de La Pita

2502 – Ventanuco de ventilación con
derrames para permitir la visión hacia
el exterior (20-11-2004)

2503 – Fachada de la cueva del “Tío Pistones” (20-11-2004)



1286

2505 – El Río Guadalentín bajo la casa de Palazón con las c
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asas de Josefa García en primer término (6-11-2002)
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2506 – Amplia curva del Río Guadalentín con un ancho lecho plagado de tarays, tamariscos, tam
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marices o tarajes. A la izquierda el término de Alhama; y a la derecha, el término de Librilla (6-11-2002)
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Polígono nº 48, Casas de Los Sordos “C”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a escala
1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 48, Casas de Los Sordos “C”, mapa a escala 1/25.000, hojas nº 933-IV, Librilla, y 954-II, Los
Almagros, del Instituto Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 y 2ª edición del
año 1999 respectivamente (cuadrícula de 1 km de lado)
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2507 – Barranco de la Tía Ginesa o del Pimpollar. A la derecha, sobre la cuerda de la loma, la carretera de acceso a
la emisora de televisión con el Peñón Blanco al final; y a la izquierda, la loma de La Cruz (989 m) (6-11-2002)
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Situación de los polígonos correspondientes al distrito de Venta de Los Carrascos (49 y 50) dentro del término
municipal

Distrito de Venta de Los Carrascos. 11´1 km2  y 186 hab. (al 2-11-2005). Llamado así por la familia Carrasco,
molineros y venteros de esta zona durante varias generaciones. Mapa a escala 1/50.000, hojas nº 933/26-37,
Alcantarilla, y 954/26-38, Totana, del Servicio Geográfico del Ejército, Cartografía Militar de España. 1ª edición
del año 1996 (cuadrícula de 1 km de lado)
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Polígono nº 49, Venta de Los Carrascos “A”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a
escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico



1295

Polígono nº 49, Venta de Los Carrascos “A”, mapa a escala 1/25.000, hoja 933-IV, Librilla, del Instituto Geográfico
Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 (cuadrícula de 1 km de lado)
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2508 – La carretera de El Palmar a Mazarrón, MU-603 (ahora RM-603), discurre hoy en día entre huertos de agrios, cuando hac
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ce pocas décadas, todos estos terrenos eran secadales. Al fondo a la izquierda, el nuevo barrio de El Cañarico o Pueblo Nuevo
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2509 – El Cañarico, que ha crecido a partir de la an
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ntigua Venta de Los Carrascos (6-11-2002)
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2510 – Zona antigua de El Cañarico. La Venta de Los Carrascos es el edificio situado a la izquierda de la carretera y
cercano a la nueva ermita

2511 – El llamado Pueblo Nuevo, surgido en las últimas décadas con la autoconstrucción de viviendas de personas
ligadas al entorno
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2512 – Núcleo urbano de El Cañarico. En primer término, la antigua Venta de Los Carrascos; a la izquierda, la ermita;
y al frente las edificaciones surgidas en la primera mitad del siglo XX (6-11-2002)

2513 – Antigua casa de Francisca Padilla, luego de Miguel Zapata y Salud Cascales (20-11-2004)
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2515 – Piedras del molino de aceite o almazara de la casa de Padilla o de Zapata (20-11-2004)

2514 – Fachada de la casa de
Zapata, recientemente
restaurada (20-11-2004)
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2516 – Primitiva venta de la familia de molineros y venteros de los Carrasco, con sus accesos, ventanucos, forambres
y “oracas” en su fachada lateral (20-11-2004)

2517 – Ermita de San Antonio, de reciente construcción (20-11-2004)
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2518 – Parte baja o soto del río en El Cañarico, con el camino de ese nombr
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e en primer término y el edificio del antiguo ventorrillo de Francisca Padilla (6-11-2002)
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2519 – Antiguo ventorrillo de Francisca Padilla en el camino de El Cañarico (20-11-2004)

2520 – Estanque del
manantial de Francisca
Padilla y de M. López (20-
11-2004)

2521 – Horno de yeso
cerca de la casa y cueva del
“Tío Ratón” (José Baños,
hacia 1990)
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2522 – Cueva del “Tío Ratón”
(José Baños, hacia 1990)

2523 – Entrada a la cueva del
“Tío Ratón” (José Baños, hacia
1990)
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Polígono nº 50, Venta de Los Carrascos “B”. Reproducción y ampliación del plano realizado en el año 1899 a
escala 1/25.000 por el Instituto Geográfico y Estadístico
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Polígono nº 50, Venta de Los Carrascos “B”, mapa a escala 1/25.000, hoja nº 933-IV, Librilla, del Instituto
Geográfico Nacional, Mapa Topográfico Nacional. 2ª edición del año 2003 (cuadrícula de 1 km de lado)
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2524 – Cimas de Carrascoy: a la izquierda el pico de ese nombre o de La Maza (1.067 m) y el de Las Breñas (1.067 m) y a la d
comunicaciones (6-11-2002)
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erecha (en Fuente Álamo) el Cabezo del Reloj (1.001 m) y el pico de Los Filos (1.061 m). Casi todos ellos, base de antenas de
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2525 – La antena de la emisora, a 1.067 metros de altura con el fondo del valle
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e del Guadalentín y las sierras de Espuña y La Muela con Alhama en el valle (6-11-2002)
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2526 – Emisora y centro repetidor de televisión en la cima de la Sierra de Carr
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rascoy, entre los términos de Alhama de Murcia y Fuente Álamo (6-11-2002)
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2527 – Las cumbres de Carrascoy cierran este trabajo: la cima de Carrascoy o de La Maza (1.067 m) con la antena repetidora 
Los Filos (1.061 m) y el Cabezo del Reloj (1.001 m) a la izquierda (en Fuente Álamo); y la cima de Las Breñas (1.067 m) en el cen
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 de televisión; el Cabezo de Enmedio (1.045 m), a la derecha de la carretera, que cruza el antiguo Charco del Lobo; el pico de
ntro (totalmente en Alhama). Al fondo, las cumbres del Cabezo del Barranco Blanco o Las Rellanas (994 m y 967 m) (11-6-2002)
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