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I N T R O D U C C I Ó N 

Almer ía es una prov inc ia que presenta unas característ icas geog rá f i cas especia les por la 
escasez de precipi taciones, la desert ización progresiva y el p redomin io de los lugares montañosos 
sobre el l lano, entre otras par t i cu la r idades geográ f i cas que la hacen singular en el con junto de l 
estado. V a r i e d a d de sierras at rav iesan la prov inc ia de este a oeste y fo rman entre ellas ampl ios 
val les ded i cados a la p roducc ión agr íco la o g a n a d e r a con mayor o menor fortuna a lo la rgo de 
su histor ia. En p leno co razón de la geog ra f í a a lmer iense tres sierras hacen posib le un pa isa je 
dist into, casi ún ico, con escasas pos ib i l idades económicas y estancamiento humano y product i 
vo desde s iempre: Fi labres, A lhami l l a y C a b r e r a . Encontramos en el interior de Filabres un gru
po de pequeños pueblos, los pertenecientes en el s iglo XVI a l Señorío de Don Enrique Enríquez 
de G u z m á n , si tuados en los val les de la s ierra. 

S ier ra A l h a m i l l a es o t ra p e q u e ñ a ba r re ra natura l entre el c a m p o d e Tabernas y el mar , 
m o d e l a n d o con su pos ic ión el c a m p o de N í ja r y encon t rando en su descenso hac ia el levante la 
pob lac ión de Lucainena de la Sier ra , poster iormente d e las Torres, a caba l l o entre el g r a n l lano 
de Tabernas-Sorbas y los val les y pasi l los montañosos hac ia el mar del c a m p o de N í j a r y Car
boneras ; tamb ién per teneció a l señorío de los Enríquez junto a los pueblos del Estado de Taha l . 

Y ce r rando el a rco , de esa deso lada l lanura, la sierra d e Cab re ra que encierra los términos 
de Sorbas y par te de Lubrín en esta c o m u n i d a d de pueblos unidos histór icamente por relaciones 
señoriales o geográ f i cas impresc ind ib les. 

Todos estos campos (M . G a l i n d o , 1988 ) de Sorbas-Tabernas y los lugares de las sierras están 
ded icados a la agr icu l tura, con p redomin io de la producc ión de cereales, a lmendro y o l ivar . Son 
secanos de escaso rend imiento que t a m p o c o las nuevas p lantac iones de a lmendros , la venta de 
leche de c a b r a a las fabr icas cercanas de quesos, el cult ivo de viñas pa ra la obtenc ión de v ino 
y la exp lo tac ión del yeso a c ie lo ab ie r to han me jo rado la si tuación económica . 
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A S P E C T O S G E N E R A L E S D E L U C A I N E N A Y S U T E R M I N O . 

Este pueb lo perteneciente la comarca del C a m p o de Tabernas, s i tuado al p ie de la Sierra 
A lham i l l a , f o rmaba par te del Señorío de Don Enrique Enríquez de G u z m á n en el s ig lo XVI y a 
pesar de su si tuación respecto a los pueblos de Fi labres sus t ierras no p ie rden con t inu idad res
pecto a los otros pueb los de l señor ío . El o r i gen del nombre es r o m a n o , ( M . G a l i n d o , 1 9 8 8 ) 
aunque la con f igu rac ión del pueb lo todavía conserva las huellas de su pob lamien to mor isco. 

El té rmino munic ipa l t iene una extensión de 1 2 3 . 6 9 K m 2 , con un terreno muy acc iden tado 
de natura leza rocosa y con t ierras arc i l losas. Entre las sierras A lhami l l a y C a b r e r a destacan los 
montes de la M i n a , C a n t o n a , G u a r d i n o , G r a c i a y Cor reos , y las lomas de M o r a i l a y A lmer ía . 
Su pob lac ión actual es de 6 3 5 habitantes ( I .N .E . ,1992) . Lugar con escasez de aguas superficiales 
y recor r ido por sus dos ramblas pr inc ipa les , la de Polopos y H o n d a ; sus fuentes si son notables 
por la ca l i dad de las aguas pa ra beber , des tacando las de Polopos, el Peñón y el M a r c h a l . 

Su al tura med ia de 5 2 2 m. hace de Lucainena un lugar de sierra idea l pa ra la v i da de las 
personas y de una v a r i a d a vegetac ión en años de lluvias suficientes. Sus 4 . 0 0 0 Has. de terreno 
con eucal ip tos, á lamos (en lugares cercanos a las ramblas) , plantas a romát icas ( romero y tomi
llo), retama y au lagas nos hacen pensar en la r iqueza vegetal del pasado , cuando las lluvias eran 
más frecuentes y el c a m p o estaba a tend ido por más fami l ias. 

A u n q u e las comunicac iones son def ic ientes, su pos ic ión entre N í j a r y Sorbas y la cercanía a 
Tabernas y a la capital (52 km.) hacen de Lucainena un lugar en buena posición geográf ica dentro del 
conjunto provincial y con posibi l idades de ser incluido en los it inerarios turísticos de montaña. 

La agr icu l tura y la ganade r ía han s ido y siguen siendo el med io de v ida hab i tua l ; la prop ie
d a d está muy repar t ida a l te rnándose los prop ie tar ios y los aparceros . Las 3 0 Has. de regad ío 
se ded i can al cult ivo de hortal izas pa ra consumo fami l iar y las t ierras son regadas con aguas de 
los manant ia les y pozos . 

A l cult ivo de secano se ded i can unas 8 0 0 Has. con p redomin io de p lantac iones de a lmen
dros y cereales; t amb ién hay unas 1 5 0 Has d e o l ivar y 2 . 5 0 0 pa ra pastos. Es t rad ic iona l ver 
co lmenas dispuestas por su término f i jas o móvi les. 

La g a n a d e r í a , qu i zás sea en la a c t u a l i d a d el m e d i o e c o n ó m i c o más ren tab le y de más 
cons iderac ión entre los habi tantes del lugar, sin o lv ida r el impulso d a d o los últ imos años a la 
p roducc ión de v ino ges t ionado por la empresa Agroso l que han consegu ido ca ldos de bastante 
ca l i dad en tintos y rosados. La c a b a n a g a n a d e r a existente p roduce leche pa ra las centrales le
cheras de los a l rededores y carne pa ra el consumo fami l ia r y venta de a lgunos excedentes. 

Las canteras de yeso y las minas de hierro fueron otra r i queza , pero en la ac tua l i dad no se 
exp lo tan . M a d o z hab la de terreno abundan te en minerales, s iendo el p r inc ipa l el azu f re ; de las 
muchas minas an t iguas que hay se sacan minera les desconoc idos , excep to de la n o m b r a d a 
Votac ión o de los Pobres de donde sale un excelente cobre de rosa y a lguna parte de o ro y plata 
(D .G.España, 1 9 5 9 ) . Estamos h a b l a n d o de la época pu jante de la minería a lmer iense. 

Los pagos o anejos actuales son: Cor t i j ada de los Gua rd i anes , Las Gui ta r ras , Los Ol iv i l los , 
co r t i j ada de Polopos (es el ane jo más impor tante por el número de habi tantes) , El Puntal y la 
Rambla H o n d a . 
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Limita su té rmino con los d e Taha l a l nor te (es una de las razones d e su per tenenc ia a l 
Señorío de los Enríquez); a l este con Sorbas y N í j a r y al oeste Turri l las, Tabernas y Senes. 

En la é p o c a de la guer ra contra los moriscos y los prob lemas con saqueos de los af r icanos, 
«uno de los go lpes más audaces d a d o s por los berber iscos en esta zona fue el e fec tuado en la 
vi l la de Tabernas el 2 4 de Sept iembre de 1 5 6 6 . Los corsar ios l legaron en 9 naves a la costa, 
caye ron sobre la v i l l a , saquearon las casas de los cr ist ianos v ie jos, se l levaron 1 5 0 acémi las 
c a r g a d a s y caut ivaron más de 4 0 cr ist ianos. 

C o n los corsar ios logra ron fugarse a Berbería 9 0 fami l ias de Tabernas y otros 6 0 moriscos 
vecinos de l lugar de Luca inena»(Cabr i l l ana ,1982 ) . En los años siguientes cont inuaron escapan
d o más moriscos de Lucainena a l norte de Á f r i ca , deb i l i t ando con el lo la y a pobre economía del 
lugar . 

A S P E C T O S G E O G R Á F I C O S : C L I M A , V E G E T A C I Ó N Y S U E L O . 

El c l ima de esta z o n a es el característ ico del Sureste peninsular : medi ter ráneo seco, predo
min io de lugares á r idos y con abundantes horas de sol durante todas las estaciones, sobre los 
1 8 e de tempera tura med ia anua l y escasas prec ip i tac iones , sobre los 3 0 0 mm. Esta s i tuación 
c l imát ica extrema de sequedad por los largos períodos sin lluvias y las elevadas temperaturas nos 
hacen pensar en la escasez product iva de estas t ierras a lo la rgo de la histor ia. 

Las precipi taciones tienen su máx ima importancia en pr imavera y otoño, característica prop ia 
del c l ima medi terráneo, aunque con la par t icu lar idad de la i r regu lar idad, de las cant idades impre
visibles en época de pel igro de gota fría, de la abundanc ia de la escorrentía por la situación de 
rexistasia de la mayor parte de la provincia y, como consecuencia de todo el lo, los desastres huma
nos y económicos que per iódicamente se producen en el sureste y afectan a l lugar. 

En los lugares de Fi labres, aunque no hay demas iadas d i ferenc ias con los de l C a m p o de 
Sorbas y sí a l go más con el C a m p o de Tabernas, en años muy húmedos como fue en 1 9 6 9 las 
lluvias superaron los 6 0 0 m m . , s iendo Beni tagla la estación que registró las mayores prec ip i ta
c iones con 6 5 2 m m . y el C a m p o de N í j a r no suele pasar d e los 3 0 0 m m . , e n c o n t r á n d o s e 
Lucainena entre ambos espac ios. 

La vegetac ión de la provincia t iene un carácter marcadamente estepario. Puyol An to l ín (1978) 
d ice que es d e b i d o a la deforestac ión por la ac tuac ión humana , más que a un o r igen c l imát ico . 
M . G a l i n d o ( l 9 8 8 ) a f i rma que «en los v ie jos documentos de Apeos en el s iglo XVI y en el Catas
tro de Ensenada del siglo XVIII se c i tan bosques en las zonas altas del país». 

Las especies a rbóreas y arbust ivos que deben destacarse en toda la zona son: 

La Encina, que es el más representat ivo de los árboles medi ter ráneos y que se ext iende 
tanto por los suelos ca l izos c o m o silíceos, l im i tando su altura a part i r de los 1 8 0 0 m. En 
nuestro estudio, en el s ig lo XVI apa recen encinas en todos los pueblos de la z o n a ; en la 
ac tua l i dad sólo quedan pequeñas manchas en las sierras de G á d o r , A lham i l l a , Fi labres 
y a lgún lugar más a is lado . Es más prob lemát ica su perv ivencia en las cuencas interiores 
de Tabernas-Sorbas o sobre las dunas y suelos sal inos.(Díaz A l va rez , 1 9 8 1 ) . 
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El A l g a r r o b o , por quedar bastantes muestras a is ladas de l mismo y tener suficientes refe
rencias de este á rbo l en los apeos , pensamos que la ac la rac ión es opor tuna conoc ien
d o las futuras repob lac iones de los montes más cas t igados por la deser t i zac ión . C o m o 
especie p rop ia del Med i te r ráneo se deber ía intentar su recuperac ión. Rubio Recio (1988) 
op ina que tuvo bastante re levancia con los á rabes y a lgún t iempo después, ha ¡do de
c a y e n d o en impor tanc ia . 

A d e m á s , encont ramos arbustos, mator ra l d iverso, monte b a j o (tomil lo, romero y au l aga ) , el 
espar to y las repob lac iones de p inos halepensis y la r i c io . Son las especies dominantes en los 
lugares de montaña que forman un conjunto va r i ado y r ico en florística, pero con el inconveniente 
de la escasez. 

Respecto a los t ipos de suelo, pensamos que su conoc im ien to pos ib i l i ta cua lqu ie r estudio 
socio económico si se pretende tener una vis ión g l o b a l pa ra un mejor o rdenamien to de l territo
r io y espac io soc ia l . 

En la p rov inc ia pueden dist inguirse 4 comple jos tectónicos: 

1) C O M P L E J O NEVADO-F ILABRIDE: q u e a f l o r a p r i n c i p a l m e n t e en f o r m a d e v e n t a n a s 
tectónicas con af loramientos loca l i zados en el conjunto de Sierra N e v a d a , Filabres y en 
las Sierras A lham i l l a , C a b r e r a y A l m a g r e r a . 

2) COMPLEJO B A L L A B O N A - C U C H A R O N . 

3) COMPLEJO ALPUJARRIDE: que se superpone al comp le jo Nevado-F i láb r ide rodeándo le 
comp le tamente . Se c o m p o n e de dos conjuntos f o rmados d e f i l i tas, cuarc i tas , ca l i zas , 
do lomías y rocas basál t icas. Su estructura comp le ja se caracter iza por el ap i lamien to de 
mantos de corr imientos pequeños. (Díaz A l va rez , 1 9 8 1 ) Este comp le jo suele aparecer , 
d ice Mar t ín G a l i n d o , a uno y otro l ado de las sierras. 

Así la Sierra A lhami l l a t iene este comp le jo en su ladera sur y en su vert iente norte por 
Lucainena de las Torres y Turri l las, mientras que las c imas de la Sierra A lhami l l a están 
fo rmadas por rocas p r imar ias del Nevado-F i láb r ide . 

4) COMPLEJO M A L A G U I D E . 

La d e p r e s i ó n de Tabernas -Sorbas se encuen t ra l i m i t a d a po r las s ierras d e F i labres , 
A l h a m i l l a y C a b r e r a . Está f o r m a d a po r depós i t os d e mate r ia les p l e g a d o s , s i empre 
d iscordantes con los mantos serranos ( M . G a l i n d o , 1 9 8 8 ) y se puede cons idera r z o n a 
dep r im ida con procesos de d iso luc ión c o m o se manif iesta en la a b u n d a n c i a de terrenos 
yesíferos c o m o los ca rbona tados . 

L A T I E R R A D E L U C A I N E N A S E G Ú N E L R E P A R T I M I E N T O . R A S G O S G E N E R A L E S Y 

E S T R U C T U R A S O C I A L . 

Después de las revueltas y pel igros diversos d e b i d o a los enfrentamientos entre moriscos y 
cr is t ianos l legó la p a z y con el la otros p rob lemas . Las t ierras a b a n d o n a d a s por la p o b l a c i ó n 
musulmana fueron repob ladas con pob ladores crist ianos cont ratados en otras prov inc ias, ba j o el 
contro l d e la Junta de Poblac ión de la Real Chanc i l le r ía de G r a n a d a que tenía la responsabi l i 

z o 

Diputación de Almería — Biblioteca. Tierra de Lucainena de las Torres a principios del siglo XVII, La. Aproximación al repartimiento., p. 4



d a d de la o r g a n i z a c i ó n del Reino, con el f in de repob lado r los lugares a b a n d o n a d o s y ref lotar 
la economía . 

Desde 1 5 0 0 la lucha e inqu ie tud es con t inua en t o d o el re ino de G r a n a d a hasta 1 5 7 0 
c u a n d o los cr ist ianos a c a b a r o n con la resistencia mor isca (B.Vincent, 1 9 8 5 ) , d e b i d o , entre otras 
cosas, a la desunión y fal ta de so l i da r i dad entre la p o b l a c i ó n musulmana y el no pode r aguan 
tar más t iempo la presión social de los cr ist ianos. 

F ina l i zada la expuls ión y puestos de acue rdo en el mecanismo pa ra la repob lac ión de los 
pueblos y las t ierras, se in ic ia el proceso con la comun icac ión a los concejos, el nombramientos 
de los enca rgados de efectuar lo y el inventar io de los bienes existentes (Apeo) . 

C u a n d o las tierras y bienes que se iban a repart ir pertenecían a los señoríos, como es el caso 
de Lucainena, o a la Iglesia, ambos tenían el de recho d e nombra r un representante pa ra que 
fo rmara par te de la comis ión e n c a r g a d a de efectuar lo y así poder defender los derechos sobre 
sus prop iedades. Doña Juana Fajardo y Si lva, como tutora de su hi jo menor Don Enrique Enríquez 
de G u z m á n , f i rmó la au to r i zac ión en Baza el 17 de abr i l de 1 5 7 7 pa ra que el a l ca lde y gober 
nador defendiese sus intereses en el reparto de los pueblos de la parte or iental de Filabres, donde 
tenía sus posesiones, el Estado de Tahal í . A l retrasarse tanto el repar to de Lucainena, la prob le
mát ica es dist inta. 

CUADRO n° 1: 
FECHAS MAS SIGNIFICATIVAS. 

Poblac ión A p e o A m o j o n a m i e n t o Repart imiento 

L U C A I N E N A 1 1 - 1 6 2 0 1 1 - 1 6 2 0 2 0 - 1 1 - 1 6 2 0 
TAHALÍ 0 6 - 1 5 7 7 0 6 - 1 5 7 7 1 1 - 0 6 - 1 5 7 7 

* Hay bastante confusión en las fechas d e Lucainena por la problemática surgida durante el repartimiento 

y la poca c lar idad de la: s fuentes consu Itadas. 

Alcud ia y Benizalón, también pertenecientes al señorío real izan el repart imiento el mismo a ñ o 
que Tahal í , no co inc id iendo las fechas del A p e o y el Desl inde de los términos. 

A d e m á s , se o b l i g ó a todos los concejos a que mandasen a G r a n a d a re lac ión d e todo lo 
repar t ido y conservar un t ras lado de lo env iado en el d e n o m i n a d o Libro de l Conce jo , d o n d e se 
¡ría re f le jando todo lo que se hiciese a part i r de l momento de in ic iarse el proceso repob lado r . 
Son importantes estos l ibros pa ra el estudio soc io-económico, a pesar de no estar de m o d a en
tre los jóvenes invest igadores y las dudas lóg icas por la fa lsedad de a lgunos datos en muchos 
de ellos d e b i d o a intereses económicos o desconoc imiento de la rea l i dad durante el apeo-repar
t imiento. Deben ser considerados como un punto de par t ida, ¡unto a los protocolos notariales, para 
el estudio del re ino de G r a n a d a . 
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SOBRE EL REPARTO DE SUERTES. 

Se rea l i za ron los Repart imientos en todos los munic ip ios de l señorío según el v ie jo mode lo 
y a exper imen tado en la conquista de Sevi l la , d o n d e los repar t idores nombrados por la C o r o n a 
conced ían lotes a los cand ida tos de fo rma dist inta (B.Vincent, 1 9 8 0 ) según los casos y caracte
rísticas de l repar to . 

En gene ra l , se h ic ieron en t regando a c a d a vec ino una o dos casas y un lote de t ierras que 
incluía par te de secano, par te d e regad ío y un número equ i l i b rado de árbo les product ivos (al
mendros , o l ivos y mora les-moreras) ; todos tenían de recho por lo menos a una de las suertes 
iguales que se hac ían pa ra el repar to , a u n q u e tamb ién se en t regaron lotes d e «ventajas» por 
par t ic ipar en la o rgan izac ión del reparto u otras razones. N o fue este el caso de Lucainena donde 
el repar to fue muy i g u a l a d o , sin venta jas y rec ib iendo todos los pob lado res casi la misma can
t i dad de fanegas d e t ier ra , entre 16 y 1 8 . 

Los lotes de las suertes se f o r m a b a n con las casas hab i tab les y no hab i tab les , la t ierra d e 
secano, la t ierra de regad ío y las un idades de a r b o l a d o bás ico . Todos los par t ic ipantes en el 
repar to rec ibían la par te cor respondiente de c a d a lote, aunque a veces se tuvieran que mezclar 
las posesiones de t ierras de secano, r iego y árbo les al no ser pos ib le d iv id i r en can t idades pro
porc iona les ni en lugares b ien de f in idos . 

CASAS Y POBLADORES. 

Para hacer las suertes d e las casas tenían que intervenir tres vec inos n o m b r a d o s por los 

mismos pob lado res , además del juez que prev iamente les tomar ía juramento de lo que har ían 

f ie lmente y sin benef ic io pa ra nad ie . 

Los lotes correspondientes a este sorteo se hic ieron con una media de dos casas en Fi labres, 

tres en el señorío del Ma rqués del C a r p i ó , lo ac la ramos por la p r o x i m i d a d g e o g r á f i c a , y una en 

Lucainena, d e b i e n d o tener c a d a p o b l a d o r c o m o mín imo una m o r a d a hab i tab le , d á n d o l e lo de

más que le cor respondiese en cua lqu ier ot ro sit io. 

«Diósele la casa que fue de Diego C o c a m a y otra de Luis «el Teny» y otra de D iego 

A l c a i d e y o t ra d e A l b a r o d e O r t e g a , q u e a l i n d a n c o n casas d e A l b a r o R o n d ó n , 

mor isco .» (LAR.SORB. , fo l . l88 ) . 

«Cúpo le Juan Ma r t í nez C h a m o r r o y a su p a d r e G r a b i e l Ma r t í nez una casa que 
a l i n d a c o n casa d e G o n c a l o d e A r a n d a , t i ene q u a t r o a p o s e n t o s a l tos y b a j o s » . 
(LAR.LUC.,fol.8) 

Real izados los lotes se echar ían las suertes pon iendo en una par te los nombres de los po
b ladores y en la ot ra las suertes. El pr imer nombre que sal iera tomar ía la suerte que más le inte
resaba, pe ro todos tenían que tener por lo menos una casa en cond ic iones de ser hab i t ada . 
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«... y p i d i ó se le encargase la pob lac ión de l d i cho lugar con que pudiese meter 
en el la tres o qua t ro vez inos naturales deste re ino, ¡ se le señalase el sa lar io que fuese 
justo por su t rabajo .»(LAR.ALC. , fo l .63) 

Entre las razones más s igni f icat ivas de las d i f icu l tades pa ra la r epob lac ión , los especial is
tas destacan la ma la c a l i d a d de las t ierras, el desconoc imiento de las formas de cul t ivo medite
r ráneo, la mala si tuación geog rá f i ca de los pueblos o por simple desi lusión en sus esperanzas 
(Or io l Ca tena , 1 9 3 5 - 3 7 ) , marchándose desan imados ante el pano rama que conoc ieron sin l legar 
a tomar posesión de la p r o p i e d a d y en el caso de Lucainena las d i f icu l tades aumentaron y se 
retrasó la repob lac ión por fal ta de fami l ias interesadas en ocupar estas t ierras. 

De L U C A I N E N A no tenemos datos suficientes, pero sabemos que fue n o m b r a d o des l indador 
por el Conce jo de la vi l la Andrés Ruiz O r t e g a y c u a n d o se in ic ió el repar t imiento en 1 6 2 0 esta
ban presentes D iego Pérez, a lca lde o rd ina r io de la vi l la y los regidores Fernando G a l á n y D iego 
Pérez. En 1 6 6 7 el a lca lde era Sebastián Pérez y en 1 6 9 7 fueron Juan M a g a ñ a y Sebastián Pérez. 

En TAHALÍ, como referente de l Señorío, Don Enr ique Enríquez env ió c o m o g o b e r n a d o r de 
su estado a Juan Estébanez de Ay l l ón , vec ino del Cor ra l de A lmague r (Toledo); el juez que rea
l izó el Repart imiento fue Felipe de A la is y numerosas personas par t i c iparon como ayudantes en 
las distintas fases como Juan Rodríguez de Perea ( repar t idor) ; Francisco Pérez, Hernán G a r c í a , 
D o m i n g o de Hitos y Juan Pérez (testigos en el A p e o y Amoxonamien to ) . 

«... el d icho juez escrivano noti f iqué al d icho gobernador e al d icho Juan Rodríguez 
de Perea haga juntar los pob ladores que ay en la d i cha vi l la pa ra que nombren tres 
personas que h a g a n las suertes.»(LAR.TAH.,fol .2). 

« Y en esta fo rma q u e d a con c l a r i dad el A v e z e d a r i o de nombres y haz iendas de 
pob lac ión desta v i l la , hecho por mi , Andrés Ruis O r t t ega , des l indador n o m b r a d o por 
el C o n z e j o desta vi l la de Lucainena».(LAR.LUC. fo l .3 . ) . 

NUMERO DE POBLADORES. 

El número de pob ladores se nombraban de acuerdo con las casas que estaban en cond ic io 
nes de ser hab i tadas , así c o m o la can t i dad de t ierras de labor d ispon ib le pa ra el manten imien
to de las fami l ias repob lado ras . 

C o m o en la mayor ía de los pueblos de A lmer ía los encargados de la repob lac ión no pudie
ron cumpl i r la normat iva sobre p rocedenc ia de los pob ladores por el escaso interés de desper
tó la convocator ia fuera del re ino de G r a n a d a y tuvieron que l lamar a fami l ias del p rop io re ino. 
C o n permiso del Conse jo se pod ían poner de l Reino hasta la qu in ta par te , pero sólo en casos 
de neces idad , y esta era urgente pa ra no perder la p roduc t i v idad de las t ierras y la ob tenc ión 
de impuesto pa ra la C o r o n a . 

Relación de los pob ladores que l legaron a Lucainena en la pr imera convoca to r ia : 
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1 . D I E G O G A R C Í A . 

2 . J U A N MARTÍNEZ DE BEDMAR. 
3 . J U A N MARTÍNEZ C H A M O R R O . 

4 . J U A N DE ALCARAZ. 

5 . MIGEL DE LA BILLA. 

6 . LORENCIO GUTIÉRREZ. 

7 . ESTEBAN M A R Í N . 

8 . SEBASTIAN DE RIBERA. 

9 . BERNABEL DE BERDENABA. 

1 0 . LUYS DE ORTEGA. 

1 1 . T O M E MARTÍNEZ. 
1 2 . G O N C A L O DE A R A N D A . 
1 3 . GRABIEL MARTÍNEZ. 

1 4 . BARTOLOMÉ S Á N C H E Z . 
15 . GARCI J IMÉNEZ. 

1 6 . A L O N S O LÓPEZ M A R Í N . 
1 7 . J U A N RODRIGEZ. 

1 8 . J U A N YUSTE. 

19 . F R A N C I S C O DE RIBAS. 

2 0 . G R E G O R I O FERRUZ. 

A pesar de estas fac i l idades creemos que el f racaso repob lado r fue evidente c u a n d o com
p robamos que los vecinos de Sorbas, Lubrín o Taha l , pueblos con cierta en t i dad de p o b l a c i ó n , 
q u e d a r o n reduc idos a 5 0 , 3 0 y 4 5 respect ivamente. 

El número de pob lado res def in i t ivos que se cons igu ieron pa ra a lgunos de los pueblos per
tenecientes a los Enr lquez fue el s iguiente: 

. ALCUDIA DE M O N T E A G U D 3 9 

. BENIZALON-Ben im ina 3 0 

. L U C A I N E N A DE LAS TORRES 2 0 

. TAHALÍ 4 5 

CUADRO n° 3: 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTUAL. 

Poblac ión N ú m e r o de habi tantes a ñ o 
1 9 7 0 1 9 7 7 1 9 8 2 1 9 9 0 1 9 9 1 

ALCUDIA 2 9 6 2 8 6 2 4 6 2 1 3 2 1 1 
B E N I Z A L O N 5 0 8 5 3 7 5 6 3 3 9 9 3 4 6 

L U C A I N E N A 1 1 9 8 9 1 6 7 4 2 6 3 5 5 8 4 
TAHAL 9 6 4 8 6 7 6 7 7 5 6 1 5 2 4 
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CUADRO n° 4: 
EVOLUCIÓN SOCIAL EN LUCAINENA. 

Elemento 2a 3 2 4 S 

C A S A S 2 0 131 _ 1 1 2 5 

CORTIJOS 4 - - 2 4 

V E C I N O S 2 0 9 7 - 3 7 3 

PERSONAS - 4 2 8 1 8 3 7 1 1 4 4 

* l s Repartimiento. 
2 S Catastro de Ensenada. 
3° M a p a de Transportes de 1948 . 
4 2 Censo Agrar io de 1982.(habi tat disperso). 

C o m o podemos c o m p r o b a r v i endo los datos recientes, la si tuación d e estos pueblos no ha 
v a r i a d o d e m a s i a d o respecto a la s i tuación de la época de la Repob lac ión . A lgunos habi tantes 
más en d e t e r m i n a d o s p e r í o d o s , p e r o d e f o r m a m o m e n t á n e a ; lo n o r m a l es la c o n s t a n t e 
d e s p o b l a c i ó n y a b a n d o n o d e las t ier ras, s iendo los años actuales los de mayo r cr is is. Se ha 
pasado en la C o m a r c a de l C a m p o de Tabernas (todos estos pueblos pertenecen en la ac tua l idad 
a esta comarca ) , d e tener una dens idad de 2 0 h / k m 2 en 1 9 3 0 a 9 h / k m 2 en 1 9 8 0 . 

A S P E C T O S E C O N Ó M I C O S : P R O P I E D A D Y T R A B A J O D E L A T I E R R A . 

El p rob lema se p lanteó en todo el Reino de G r a n a d a al c a m b i a r la m a n o de o b r a , p rodu
c iéndose d e inmed ia to un efecto negat ivo a l no conocer los nuevos repob ladores las técnicas 
emp leadas habi tua lmente por los moriscos pa ra el cul t ivo de las t ierras, la ut i l izac ión de los rie
gos y el c u i d a d o de los árbo les . 

En la zona con una economía fundamentada en la agr icu l tura, con la mayor ía de t ierras d e 
secano d e d i c a d a s a los cerea les , v iñas y a r b o l a d o de t i po med i te r ráneo (a lmendros , o l i vos , 
enc inas, a lgunos frutales y los morales y moreras pa ra la p roducc ión deseda) , pe ro s iempre a 
expensas de la meteoro log ía , se van a produc i r pocos cambios en la forma de t raba ja r la t ierra, 
aunque no ocur r ió lo mismo con la p roduc t i v i dad si la c o m p a r a m o s con el rend imiento de las 
t ierras c u a n d o la t r a b a j a b a n los musulmanes, ni en las formas de cul t ivo o la comerc ia l i zac ión . 

La d iv is ión más corr iente de las t ierras ha s ido s iempre en pagos . Los moriscos a las g ran 
des un idades las d e n o m i n a b a n tahas ¡ M . G a l i n d o , l 9 8 8 ) y estas, a su vez , se d iv id ían en un ida
des más pequeñas que se d e n o m i n a b a n p a g o s ; se hacía la d iv is ión ten iendo en cuenta si e ran 
de r iego o d e secano, a lgunos acc identes geográ f i cos u otros mojones de menor impor tanc ia y 
la ded i cac ión de la t ierra a un de te rm inado cul t ivo. 

La c las i f i cac ión que más a p a r e c e en los repar t im ien tos es la d e p a g o s d e r e g a d í o y de 
secano; tenían más va lor los pr imeros a pesar d e ser bastante más pequeños. 
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La mayor ía de las tierras de nuestro pueblo de estudio estaban estructuradas en los siguientes 
pagos : 

. HUERTO, que era de regad ío , con 2 0 marjales y banca les. 

. M A R C H A L C A B E Z O , tamb ién era un p a g o d o n d e p r e d o m i n a b a n las t ierras ded i cadas al 

r iego , aunque tamb ién se repar t ie ron en él más de 2 0 fanegas de secano. 
. M A R C H A L PRIMERO, tenía r iego pero las t ierras más numerosas eran de secano, con más 

de 4 7 fanegas repar t idas, o l ivos y a lmendros . 
. M A R C H A L DE LA FUENTE Y LA C A Ñ A D A , t odo con t ierras repar t idas de secano, más de 

1 0 6 fanegas , abundantes banca les , a lmendros , ol ivos y morales. 
. CAMPILLO Y LAS C A Ñ A D A S , son de t ierras de secano ( 1 3 8 . 5 fanegas) , ol ivos y a lgunos 

morales. 
. LAS YESERAS, era un p a g o que tenía 1 8 .5 fanegas de t ierra de secano y a lgunos ol ivos. 

Los pob ladores tenían la ob l i gac i ón de t raba ja r la t ier ra, l ab ra r la , cult ivar en el la y cu idar 
el a rbo lado conforme a la costumbre del lugar; también se debía procurar ir me jorándo la . En caso 
de de jar dos años de cul t ivar la, estas tierras pasar ían a manos de la C o r o n a ; t ampoco se pod ían 
vender ni repart i r en herencias o por otros mot ivos. 

« . . . si el q u e p o b l a s e q u a l q u i e r l uga r d e x a r e d o s años c o n t i n u o s , c o m o Su 
M a g e s t a d m a n d a , de labrar e cult ivar las t ierras y a l mismo t iempo desamparasen las 
casas y suertes, p ie rdan los quel lo viesen c a v i d o y los mexoramientos y queden pa ra 
que Su M a g e s t a d mande d isponer del las como fuere serv ido.» (LAR.BEN.,fol . 16v. ) . 

LA AGRICULTURA. 

Los nuevos pob ladores , con otras técnicas y costumbres, tendrán di f icu l tades de adap tac ión 
y la fal ta de práct ica en los cult ivos de huerta hace que ba je la p roducc ión y muchos campos 
queden vacíos e improduct ivos; los lugares más próx imos a la costa(A.G.S.en M . G a l i n d o , 1988 . ) 
como el C a m p o de Ní ja r , t ierras cercanas a las de nuestro estudio, era casi un desier to, s iendo 
hoy un ve rdade ro vergel de agr icu l tura b a j o p lást ico. 

A d e m á s eran pol ivalentes, p lan taban en ellas los productos t ípicos de huerta y a los lados 
árboles frutales, ol ivos y morales. 

Tierras d e Secano y d e Regadío. 
Los productos agr íco las de mayor impor tanc ia fueron los cereales, p r e d o m i n a n d o la ceba

da que ¡unto con el t r igo eran los de mayor rendimiento por adaptarse mejor a l c l ima frío y seco. 

En todo el proceso repob lador aparecen las siguientes cant idades de tierras, tanto de regadío 
como de secano en L U C A I N E N A : 

Se repar t ieron entre los nuevos vecinos 61 marjales de t ierra de regad ío en var ios trances: 
En el 3 a t rance (Huerto) cor respond ió a c a d a uno de los veinte pob ladores un marja l de t ierra de 
r i e g o ; en el A° t rance (Pago del M a r c h a l C a b e z o ) se d i o a la mayo r ía de los p o b l a d o r e s 2 
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marjales, quedando algunos sin tierras en este p a g o ent regando a Juan Mar t ínez Chamor ro y Juan 

de A l c a r a z 5 mar ja les a c a d a uno. 

En el 5 B t rance (Pago del M a r c h a l Primero) sólo rec ib ieron t ierras d e r iego Juan Mar t ínez 
C h a m o r r o (1 marjal) y Bar to lomé Sánchez (2 marjales). 

« . . . le c u p o a l d i c h o G r a b i e l M a r t í n e z , dos mar ja les d e t i e r ra , en este d i c h o 
marcha l , en quat ro banca les y un o l i bo . M á s le c u p o al d i cho G r a b i e l Mar t í nez , una 
fanega de t ier ra , en este d i cho marcha l , en qua t ro bancales.» ¡LAR.TAH,fo l .28) . 

Las t ierras de secano se repar t ie ron en los siguientes t rances: En el A° (Pago del M a r c h a l 
Cabezo ) se repar t ieron 2 0 fanegas y med ia de t ierra co r respond iendo a c a d a p o b l a d o r entre 1 
y 2 fanegas en 3 7 bancales y med io ; en el 5° t rance (Marcha l Primero) se repar t ieron 4 7 fane
gas en lotes de 1 a 3 .5 fanegas entre los 2 0 pob ladores en 1 2 8 bancales; el t rance 6° (Marcha l 
de la Fuente y la C a ñ a d a ) , con 1 0 6 . 5 fanegas , repar te entre c a d a p o b l a d o r entre 4 y 6 fane
gas de t ierra en 7 4 banca les . 

En el 7° t rance (El C a m p i l l o y las Cañadas) se repar ten 1 3 8 . 5 fanegas d e t ierra de secano 
en lotes d e ó a 8 fanegas en 5 3 banca les ; en el 8 9 t rance (Pago de las Yeseras) el repar to es 
de 18 .5 fanegas en lotes de med ia o 1 fanega de t ierra en 4 banca les . En el t rance 9 e (Hoja) 
a Juan Yuste le co r respond ió la única fanega de t ierra de secano que en t raba de ese lote en el 
repar to . 

«. . . al d i cho Juan de A l c a r r a z , en este d i cho t rance, una f anega de t ierra en dos 
banca les . . .» «. . .más, le c u p o , dos f anegas d e t ierra desde la r a n b l a , y a l l ega a la 
be reda de las eras. Y en la h o n d o n a d a t iene qua t ro a lmendros . . .» (LAR.LUC, f o l . lOv ) 

El número total de t ierras repar t idas fueron 3 3 2 fanegas se secano y 101 marjales de rie

g o en 2 9 6 . 5 banca les en secano y 2 4 6 en regad ío . 

La p rov inc ia d e A lme r í a , según el ú l t imo Censo A g r a r i o , d e d i c a el 2 4 % de sus t ierras a 
p r o d u c i r en s e c a n o c o n 2 1 1 . 3 6 3 H a . y e l 7 . 5 % a r e g a d í o , d e las q u e c o r r e s p o n d e n a 
L U C A I N E N A y al pueb lo referente de l Señorío las siguientes: 

CUADRO n° 5: 
TIERRAS DE SECANO У REGADÍO. 

Poblac ión Secano Riego (Has.) 

L U C A I N E N A 2 . 6 5 3 4 8 

TAHAL 2 . 3 1 0 2 0 0 
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Se mezc lan en las t ierras de secano actuales a lgunas pequeñas cosechas de cereales, los 
a lmendros , los ol ivos y restos de par ras o v iñas. 

A u n q u e de fendemos las op in iones más gene ra l i zadas de la relat iva impor tanc ia de la pro
ducc ión cerealíst ica de este pueb lo , sabemos que cosechaban lo suficiente pa ra cubr i r sus nece
sidades y vender algunos excedentes; las numerosas referencias a eras y silos de a lmacenamiento 
en el repar t imiento nos demuestra que estos pueblos depend ían del g r a n o . 

CUADRO n° 6: 
ERAS Y SILOS EN LOS REPARTIMIENTOS. 

Poblac ión Eras Silos 

ALCUDIA 17 0 

B E N I Z A L O N 3 1 

L U C A I N E N A 2 2 

TAHALÍ 19 0 

Total 81 14 

Arbo lado básico: ol ivos, almendros y morales. 
En Lucainena los a lmendros son testimoniales y a que sólo aparecen en el repar to 1 0 7 , pero 

sí d e b i ó ser muy impor tante el o l i vo como base de su economía . 

Se reparten 1 .965 , aunque sabemos que son siempre cant idades inferiores a la rea l idad del 

momento . 
Después d e Lubrín, es el pueb lo con mayor número de ol ivos, superando incluso a Sorbas, 

según los datos ob je t ivos. 

Tanto los ol ivos c o m o los a lmendros se encon t raban muy repar t idos en el M a r c h a l C a b e z o , 
M a r c h a l Primero (era el más impor tante en a lmendros) , M a r c h a l de la Fuente y la C a ñ a d a ; pre
dom inaban los olivos en el p a g o del Camp i l l o , a lgunos en las Yeseras, d o n d e no había ni un sólo 
a lmend ro , y en el pago- t rance de los ol ivos se ad jud i ca ron 1 . 8 9 7 con lo que pensamos en un 
p a g o de c a ñ a d a s d o n d e se concen t raban la mayo r ía . 

«Le cupo al d icho G o n c a l o de A r a n d a , otra par t ida de ol ibos en la cañada questá 
junto a el cam ino que ba a Tahalí en beynte y tres matas; y más otras nuebe questán 
a l inde d e o l ibos de Tomé Mar t í nez y o l ibos d e G r a b i e l Mar t í nez , que son por todos 
treynta seys matas.»(LAR.LUC., fo l .26). 

«. . . le c u p o al d i c h o G a r c i J iménez , ot ra pa r t i da de o l i bos entre la r amb la de 
Polopos y las eras de dec inuebe matas, y están de frente del pueblo.»(LAR.LUC., fo l .32). 
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A p a r e c e la cría d e seda c o m o uno d e los cult ivos más cu idados en Filabres y con una im
por tanc ia des igual en los pueblos l imítrofes. Pero, en genera l , una vez establecidos los nuevos 
pob lado res se in ic iar ía una decadenc ia ver t ig inosa por no saber la mayo r ía , sobre todo lo que 
p roced ían d e Cast i l la , las técnicas d e cul t ivo, c u i d a d o del gusano e h i lado de la seda. 

Respecto al h i l ado , Mar t ín Rodr íguez j l 9 9 1 ) d ice que esta ope rac ión se hacía en los luga
res más diversos, desde las nagüelas ¡cabanas pobres) hasta en las casas d e los sericultores y 
en a l g u n a a ldeas y a lquer ías . En A lmer ía pa rece ser q u e es taba más a r r a i g a d a la t r ad i c i ón 
ar tesanal en lugares de poca p o b l a c i ó n , a is lados y entre los agr icul tores. 

En Lucainena, en las t ierras cons ideradas de r iego hab ía 10 morales y n inguna morera y 
en las d e secano encont ramos 2 9 1 morales y 2 2 moreras, casi todos ellos en los pagos de tie
rras y a r b o l a d o . 

«Le c u p o a l d i c h o Juan M a r t í n e z d e B é d m a r dos mora les en suerte d e G a r c i 
J iménez en el M a r c h a l cabezo , en la pr imera suerte que le cupo al d icho Garc i J iménez 
junto a la ba lsa.» (LAR.LUC.,fol .7). 

«...le cupo al d i cho Francisco de Ribas seys morales y está en la ranb la e a b a j a 
de la fuente y por detrás su casa y en otro lo hondo se ¡untan las dos ranblas». «..más, 
se le dio dos morales en el M a r c h a l Primero y está en med io de l peñón a d o está el 
na ran jo , y quedan con la señal de sus ol ivos».(LAR.LUC., fo l .41). 

C o m o es un repar t imiento bastante ta rd ío con re lac ión a los demás , la infraestructura sede

ra había práct icamente desaparec ido y eso es la causa de la no mención a la producc ión de seda 

y a l poco número de árbo les productores de la ho ja reseñados y repar t idos.* 

Árboles frutales y o t ro arbo lado. 
L U C A I N E N A t a m p o c o g o z ó de abundantes árbo les frutales. El a l g a r r o b o es el más veces 

menc ionado (LAR.SORB. , fo l . l49¡ y con cierta impor tanc ia la h iguera (10 veces) y el pera l (12 ) ; 
otros que a p a r e c e n , aunque sólo de forma test imonia l , son el na ran jo y a l guno más a is lado . 

N o hay menc ión sobre par ras o parra les en la é p o c a , aunque sí poster iormente. 

TAHALÍ, t iene cierta impor tanc ia en la p roducc ión de uva de mesa al contar con par ras en 
bastantes pagos . Se repar t ieron más de 1 4 0 en los 4 pr imeros trances de t ierra ca lma y a rbo
l a d o y en el 9 S que era de morales y a lmendros , q u e d a n d o bien repar t idas entre todos los po
b ladores . 

Hab ía bastante v a r i e d a d en cuanto a otros árbo les frutales, des tacando las h igueras, pera
les, nogueras , a lba r i coqueros , así c o m o numerosas referencias a «le cor responden al p o b l a d o r 
var ios frutales». 

«. . . se le d i o a la tercera suerte, otra f anega de t ier ra , poco más o menos, en el 
d i c h o b a r r a n c o , c o n t res a l m e n d r o s , e d o s a l b a r c o q u e s , e d o s o l i v o s y un 
pa r ra l . (LAR.TAH.,fol . 10) . 
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« . . . e d o c e m o r a l e s , e un a l m e n d r o e á r b o l e s f r u t a l e s . A l i n d e d e J u a n d e 
Locoya.»( lb ídem,óv) . 

Si encontramos muchas referencias sobre la abundanc ia de recursos forestales en las sierras 

de Filabres y A lhami l l a entre los siglos XV y XVI. 

M á r m o l , Ladero, M . G a l i n d o , Cab r i l l ana , etc., todos los autores que de forma di recta o in
d i recta han estud iado o hacen alusiones a la z o n a co inc iden en el lo. Ladero, por e jemp lo , d ice 
que los recursos forestales apa recen s iempre comb inados con aprovechamien tos de pastueños, 
de c a z a y co lmenar . 

Sobre la importancia o no de la va r iedad de a rbo lado no básico, de monte no ut i l izado para 
la a l imen tac i ón , existente en el té rmino de Lucainena p o d e m o s dec i r q u e en el p a g o Huer to 
apa recen menc ionados cañavera les y romera les; en el M a r c h a l retamas y acebuches, pero en 
genera l destacan las referencias al a tochar y p lantas aromát icas como el romero . 

Aguas, balsas y p o z o s . 
H a y perv ivenc ia en la ac tua l i dad de muchos de los pozos , fuentes y, sobre t odo , cont inua 

la t rad ic ión y técnicas de construcción con p iedras o ladr i l los y la ex t racc ión del a g u a desde la 
é p o c a mor isca. A u n q u e las técnicas de per fo rac ión han me jo rado no han so luc ionado los pro
blemas de reconversión de la agr icu l tura ni de la ren tab i l i dad en la z o n a . 

Lucainena, por tener más t ierras d e d i c a d a s ai r iego , conservaba de los moriscos una infra
estructura más importante de balsas para la distr ibución de las aguas ; nos encontramos con once, 
suponemos una pequeña par te d e las que habr ía antes de la revuelta y de la expu ls ión. Muchas 
de el las, así como los pozos y las fuentes serían destruidas antes d e marcharse o por el t iempo 
transcurr ido entre la marcha de los moriscos y la l l egada de los nuevos vecinos; había una fuente 
en el pueb lo . 

«Le c u p o a l d i c h o A l o n s o López M a r t í n un guer to d e un mar ja l d e t ie r ra en el 
M a r c h a l Primero en seys banca les . Y a l i n d a n , por la par te de a r r i ba , con guer to de 
Luys de O r t e g a y con el ba r ranco y con lo peñones y el acequ ia que sale de la balsa 
y, por la par te de a b a j o , con guer to de Tomás Mart ínez.»(LAR.LUC., fo l34) 

« M á s , le cupo a Juan Mar t í nez d e Bédmar un guer to de un mar ja l de t ierra en el 
M a r c h a l Pr imero en tres banca les . Y a l i n d a n , po r la par te d e a r r i b a con guer to de 
Grab ie l Mar t ínez y l legan al bar ranco y a l acequ ia que sale de la balsa y, por la parte 
de a b a j o , a l i nda con guer to d e Esteban M a r í n . ( lb ídem,fo l .ó) 

Teniendo en cuenta escasez de lluvias tanto en la Sierra de Filabres como en la de A lhami l la 
y la escasez de vegetac ión en los siglos XVI y XVII, a l no poder ded icar muchas parcelas de t ierra 
a r iego , el a g u a de los pozos y fuentes se ut i l izaría pa ra el consumo de la casa , d e los an ima
les y la sobrante pa ra el r iego de pequeñas parce las cercanas a las casas de los pueblos, cor
ti jos y de las ramblas, s iendo más abundan te en Lucainena c o m o se justif ica por las notas refe
rentes al repar to de pequeñas huertas entre los pob ladores . 
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CUADRO n° 6: 
AGUAS PARA EL CONSUMO. 

Poblac ión Balsas Fuentes Pozos 

L U C A I N E N A 1 1 1 0 

TAHALÍ 7 0 2 

Comercio y comunicaciones. 
La Señora del Estado de los Fi labres, Doña Juana Fa jardo y Si lva, en nombre de su h i jo , era 

p rop ie ta r ia de var ias t iendas en a lgunos lugares de la Sierra (especería, carn icer ía y otra ded i 
c a d a a la venta de acei te, pan y otros productos) como en el caso de Ben imina; tenía 1 horno 
en A l h a b i a . 

Los mol inos func ionaban normalmente con el a g u a de las ramblas en época de l luvias. La 
can t i dad d e mol inos, hornos y a lmaza ras pueden ser ind icat ivos de la v i da económica de un 
lugar, su impor tanc ia agr íco la , la fo rma de v ida y cant idades de acei te y har ina que p roduc ían . 

Aunque hay pocas aclaraciones sobre la existencia de molinos y hornos en Lucainena, si nos 
encontramos con una a lmazara para el tr i turado de la aceitunas y obtención del acei te. A l no con
tar con el A p e o las posib i l idades de conocer mejor la rea l idad de lo que había en época morisca 
y pasar muchos años entre la expulsión y la repoblac ión más defini t iva l imitan las conclusiones. 

Resumiendo sobre el comerc io existente en la é p o c a se reducía , por las pocas referencias 
que tenemos, a la venta de seda d e d i c a d a a la expor tac ión desde A lmer ía . Lo normal sería que 
los compradores fueran a los lugares de p roducc ión y después de hacer el t rato de compra ellos 
mismos la t ranspor taran y en el mismo v ia je c o m p r a r a n a lgunas cosas más, c o m o a lmendras , 
acei te, h igos, espar to , etc. 

López Andrés en su t raba jo sobre «El comerc io por barco desde el puerto de Almería») 1990 ) 
re lac iona las siguientes mercancías como habituales de embarque , pero referidas a toda A lmer ía : 
Esparto, lana , seda, h igos, v ino , a lumbre , made ra , p lomo, r o p a , y sal i tre. 

Existía un comerc io comarca l con in te rcambio y c o m p r a venta de productos entre todos los 
pueblos l imítrofes. Las referencias sobre caminos a Sorbas, Polopos, Tabernas, Turri l las, etc., así 
lo con f i rman . 

Las únicas referencias de lugares cercanos con los que se podr ía produc i r los in tercambios 
c o m e r c i a l e s son las t i endas p r o p i e d a d de l Seño r ío q u e f u n c i o n a b a n en A l c u d i a , A l h a b i a , 
Benaguaci les,Benimina y Ben iza lón ; en A l cud ia también había 1 herrer ía, en Benimina 1 mesón 
en la casa de Pedro d e Segov ia , en la p rop ia Lucainena 1 ca lera s i tuada en el M a r c h a l de la 
Fuente; en Tahalí 1 bo lera cerca del cast i l lo y en Sorbas otra ca lera en el p a g o del C a m p i c o de 
O n o r y 1 tejar en el p a g o de N a d o r . 

Lo normal era que c a d a fami l ia tuviese un horno pa ra cocer su pan que hacían con har ina 
de t r igo y de c e b a d a y, genera lmente , se a m a s a b a pa ra toda la semana en panes g randes que 
cubr ían con paños, según la t rad ic ión mor isca, pa ra evitar su endurec imiento . 
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Las comunicac iones se reducían a los malos caminos existentes que a cont inuac ión relacio
namos: 

LUCAINENA: Lucainena a Polopos. 
« a Rambla de Polopos. 
« a Sorbas. 
« a Tabernas. 
« a Tahalí. 
« a Turrillas. 
Campi l lo a Sorbas. 
« a las Cañadas y Tahalí. 
Ní jar a Sorbas. 
Camino de La Fuente. 
Camino de Benizalón. 

C O N C L U S I O N E S . 

Lucainena de las Torres, c o m o cualqu ier ot ro pueb lo de la comarca del C a m p o de Taber
nas o de las comarcas l imítrofes, a lo la rgo de su historia ha v i v ido en la p o b r e z a d e b i d o a la 
adve rs idad del c l ima por la escasez de prec ip i tac iones, las característ icas d e un pa isa je singu
lar montañoso, la fal ta de recursos naturales de cierta impor tanc ia y la poca imag inac ión e in
terés de las sucesivas admin is t rac iones pa ra d iseñar planes de recuperac ión social y económi 
ca de la z o n a . 

Si este t r aba jo qu iere d a r respuesta a la s i tuación de la t ierra en un espac io cor to de t iem
po y ana l i za r el momento de la repob lac ión , lo que realmente nos interesa es el seguimiento que 
poster iormente vamos a intentar hacer de estos lugares es tud iando su evo luc ión a nivel social y 
económico . 

Planteamos la re lac ión existente entre los aspectos geográ f i cos y las pos ib i l i dades de pro
ducc ión ag r í co la , los asentamientos humanos y la potenc ia l r iqueza existente en el momento de l 
repar to mediante una r á p i d a lectura de l Libro de Repart imiento. 

Hemos intentado en a lgunos momentos re lac ionar el pueb lo con Tahal í , c o m o referente de l 
con junto del Señorío de Don Enrique Enríquez de G u z m á n , por pertenecer Lucainena de la Sie
rra a este Señorío. La l imi tación de espac io no hubiese permi t ido una mayor re lación con el resto 
d e pueblos ni t a m p o c o el estudio más de ta l l ado de todo el repar to entre los nuevos pob ladores . 

En Lucainena, una vez te rm inada la sublevación mor isca fueron expu lsados todos sus hab i 
tantes moriscos, no q u e d a n d o n ingún cr is t iano v ie jo y se tuvo que repob la r con fami l ias nuevas 
l legadas de otros reinos . N o aparece en el repart imiento el lugar de or igen de los repob ladores . 

Se puede cons iderar como un repar t imiento s ingular dent ro de l con junto prov inc ia l d e b i d o 
al retraso de su rea l i zac ión d e b i d o a la d i f icu l tad pa ra reclutar vecinos interesados en venir a 
repob la r estas t ierras, qu izás por el m iedo a la t rad ic ión y la fama a d q u i r i d a en los años ante
riores por los constantes saqueos a que fue somet ida esta t ierra por los p i ratas berber iscos. 

Sobre el resul tado g l o b a l de l nuevo pob lamien to creemos que no supuso una med ida vá l i -
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d a que solucionase los prob lemas sociales y económicos del lugar una vez pa ra l i za la economía 
estable de la pob lac ión mor isca ; t ampoco se puede cons iderar como una decadenc ia manif ies
ta . Fue c lara la pé rd i da de fami l ias , el retroceso urbaníst ico y el c a m b i o de t ipos de cult ivos. 

La e c o n o m í a se cen t raba casi exc lus ivamente en la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , sin re ferenc ias 
notorias re lac ionadas con act iv idades artesanales o comerc ia les; sobre la ac t i v idad g a n a d e r a no 
tenemos demas iadas referencias y el espac io agr íco la está b ien repar t ido entre lugares de secano 
y de regad ío , s iendo un lugar de pr iv i leg io respecto a sus vecinos. 

En Lucainena conviene destacar el reparto que se hace a los pobladores por pagos, hac iendo 
los lotes d e regad ío en los pagos del Huer to y el M a r c h a l C a b e z o y en los de secano fueron 
importantes los pagos del M a r c h a l Primero, M a r c h a l de la Fuente, el C a m p i l l o , las C a ñ a d a s y 
las Yeseras, encon t rando a r b o l a d o d isperso en todos el los. 

A p a r e c e n a lmaza ras y nos inc l inamos por la existencia de mol inos y hornos fami l iares en 
la mayor ía de las casas en d iseminado y a lgunos comunes en el núcleo central de pob lac ión para 
tr i turar el g r a n o . El comerc io era escaso d e b i d o a la poca p roducc ión y a los malos y pocos 
caminos existentes, re lac ionándose preferentemente con los lugares de Sorbas, Ben iza lón y Ta
bernas, tanto desde el p r o p i o pueb lo de Lucainena c o m o desde el lugar de Polopos. 

Esta reseña histór ica que nos hab la de la escasez de a lmendros , la po tenc iac ión del o l ivar , 
los espacios d o n d e había frutales, el a r b o l a d o no product ivo existente, etc., en una época deter
m i n a d a , puede hacer ref lex ionar pa ra la p lan i f i cac ión futura y las pos ib i l idades económica . 

Cuadro n° 7: 
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMIA,LUCAINENA. 

Elemento 1 Q 
2 o 3 e 4B 

TIERR.Secano 3 3 2 6 3 9 2 8 0 1 6 2 6 5 3 

TIERR.Riego 61 - 5 7 4 8 
ALMENDROS 1 0 7 - 5 0 0 0 -

OLIVOS 1965 1855 1 4 0 0 0 2 2 2 * 
MORALES-AS 3 1 3 172 - -

FRUTALES 23 2 9 2 7 4 6 5 0 4 0 6 * 
ALMAZARAS 1 1 5 -

M O L I N O S - - 2 -

H O R N O S - - 1 -

COLMENAS - 128 120 -

I 2 Repart imiento (pr inc ip ios del XVII). 

2° Datos Catast ro de Ensenada. 

3° M a p a de Abastec imientos (año 1 9 4 8 ) . 

A- Censo A g r a r i o de 1 9 8 2 . 
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* Tierras de secano en fanegas ; de r iego en tahul las; M a p a y Censo en Has. 

* A r b o l a d o y frutales (cant idades refer idas a Has. de p lan tac ión según el Censo A g r a r i o , 

el resto se ref iere a número total d e árbo les que aparecen reseñados. 

Cuadro n° 8: 
POSESIONES DE LOS POBLADORES. 

Poblador R.MA R.BA S.FA S.BA OL. AL. M O . 

1. D.GARCÍA 4 1 1 16 12.5 9 9 3 1 
2 . J.MARTÍNEZ 5 1 1 17.5 1 1 103 9 14 
3. J .CHAMORRO 12 16 16 1 112 16 15 
4 . J.ALCARAZ 8 12 16 18 6 8 8 2 
5 . M.DE BILLA 5 15 16 15 81 8 25 
6 . L.GUTIERREZ 5 10 17 7 5 4 9 2 9 
7 . E.MARÍN 3 13 17 18 8 9 5 9 
8. S.DE RIBERA 5 12 16.5 7 9 5 0 12 
9. B.BERDENABA 5 2 0 16 9 107 4 2 6 
10.L.ORTEGA 5 9 18 12 91 4 13 
11 .T.MARTINEZ 5 12 16.5 11 112 9 16 
12.G.DE ARANDA 3 7 18.5 15 8 6 0 10 
13.G.MARTINEZ 5 14 17 3 5 9 0 2 16 
14.B.SÁNCHEZ 7 18 14.5 2 6 7 2 7 2 6 
15.G.JIMENEZ 5 15 14.5 15 111 2 11 
16.A.LOPEZ 3 10 17.5 18 9 8 0 23 
17.J.RODRIGEZ 3 8 16.5 19 9 8 8 21 
18.J.YUSTE 5 9 18.5 23 111 6 23 
19.F.DE RIBAS 5 15 16 9 117 2 11 
20.G.FERRUZ 3 9 16.5 15 123 5 15 

R.MA [Riego marjales); ; R.BA (Riego bancales), ; S.FA (Secano faneg as); S.BA (S< scano bancales); Ol ivos, al-
mendros y morales. 

Cuadro n° 9: 
LUCAINENA: RELACIÓN DE PAGOS Y ESPECIALIZACIÓN. 

PAGO R.MA R.BA S.FA S.BA OTROS 

1. HUERTO 
2 . MARCHAL CABEZO 

2 0 
3 8 

83 
7 3 

0 
20 .5 

0 
3 7 . 5 

Ol ivos. 
Ol ivos, 

3. MARCHAL PRIMERO 3 7 4 7 128 
almendros y morales. 
Ol ivos y 

4 . MARCHAL DE LA 
FUENTE Y LA C A Ñ A D A 

0 0 106 .5 7 4 
almendros. 
Almendros, 
olivos y morales. 

5 . CAMPILLO Y LAS 
C A Ñ A D A S 

0 0 138.5 5 3 Olivos y morales. 

6 . LAS YESERAS 0 0 18.5 4 Ol ivos. 
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R E F E R E N C I A S B IBL IOGRÁFICAS. 

A R C H I V O H I S T Ó R I C O PROVINCIAL DE ALMERÍA: Libro de l Catas t ro d e Ensenada d e A l c u d i a , Lucaínena 
y Lubrín. 

Consu l t ado tamb ién RUZ M Á R Q U E Z ( 1 9 8 1 ) : A lmer ía y sus pueb los a m e d i a d o s de l s ig lo XVIII. A lmer ía , 
M o v i m i e n t o Inda l iano . 

A R C H I V O H I S T Ó R I C O PROVINCIAL DE ALMERÍA: M a p a d e Abas tec im ien to y Transportes d e Almer ía y 
p rov inc ia : Lucaínena y Taha l . 

A R C H I V O M U N I C I P A L DE ALCUDIA DE M O N T E A G U D ( A . M . A L C ) : Libro d e A p e o y Repart imiento d e 
A l cud ia (LAR.ALC). 

A R C H I V O M U N I C I P A L DE LUBRIN (A.M.LUB. ) : Libro d e A p e o y Repart imiento d e Lubrín (LAR.LUB.). 
A R C H I V O REAL CHANCILLERIA DE G R A N A D A ( A . C H . G R ) : Libro d e A p e o y Repar t im iento d e Sorbas 

(LAR.SORB). 
A R C H I V O REAL CHANCILLERIA DE G R A N A D A : Libro d e A p e o y Repart imiento d e Benimíña y Beníza lón 

(LAR.BEN.). 
A R C H I V O REAL CHANCILLERIA DE G R A N A D A : Libro del Repartimiento d e Lucaínena d e la Sierra (LAR.LUC). 
A R C H I V O REAL CHANCILLERIA DE G R A N A D A : Libro de l Repat imiento d e Tahal í (LAR.TAH.) 
D I C C I O N A R I O G E O G R Á F I C O DE ESPAÑA ( 1 9 5 9 ) : Datos d e Lucaínena d e las Torres. M a d r i d , Edic iones 

de l M o v i m i e n t o . 
CABRILLANA, N. [ 1 9 7 6 ) : «Rebel ión, guerra y expuls ión d e los moriscos d e Almería ( 1 5 6 8 - 1 5 7 9 ) . » Cuader 

nos d e la Bib l io teca Española d e Tetuán. Junio- d i c i embre , rr 1 3 - 1 4 . 
CABRILLANA CIEZAR, N . ( 1 9 8 2 ) : La Almer ía M o r i s c a . G r a n a d a , Serv ic io d e Publ icac iones Un ive rs idad . 
BARRIOS AGUILERA, M . y BIRRIEL S A L C E D O , M . J 1 9 8 6 ) : La Repob lac ión de l Reino d e G r a n a d a después 

d e la expu ls ión d e los mor iscos. Fuentes y b i b l i o g r a f í a p a r a su es tud io . Estado d e la cues t ión . 
G r a n a d a , Serv ic io d e Publ icac iones Un ive rs idad ; p . 7 5 . 

BARRIOS AGUILERA, M . ( l 9 9 1 ) : «Balance y perspect ivas d e la invest igac ión ace rca d e la repob lac ión de l 
Reino d e G r a n a d a s después d e la expuls ión d e los moriscos.» En Almer ía entre Culturas (Co loqu io 
d e Histor ia) . I.E.A., D ipu tac ión d e A lmer ía . 

M u y interesante por sus directr ices metodo lóg icas pa ra la invest igación y estudio s is temat izado d e los libros 
d e repartos, líneas d e t raba jo y es tado d e la cuest ión. 

CAPEL M O L I N A , J.J. y otro ( 1 9 8 4 ) : » N o t a s G e o l ó g i c a s y Bíogeográf ícas sobre el comp le jo kárstíco en yesos 
de l Río d e A g u a s (Sureste d e E s p a ñ a ) . » B . L E A , 4 . A lmer ía ; p . 1 7 

DÍAZ ALVAREZ, J .R. (198 1): Estudio de l po tenc ia l d e los suelos agrar ios d e la prov inc ia d e A lmer ía . 2 to
mos. Tesis Doctora l . M a d r i d , Min is ter io d e Agricul tura. I .N . d e Investigaciones Agrar ias ; p. 1 3 5 . Son 
da tos de i cap í tu lo de l Estudio Físico d e «Estructura y pos ib i l i dades de ! desar ro l lo e c o n ó m i c o d e 
Almería», del G a b i n e t e técn ico de l Conse jo Económico Sind ica l N a c i o n a l ( 1 9 6 2 ) y del Anuar io d e 
Estadística A g r a r i a d e I .N.E. 

D O M Í N G U E Z ORTIZ, A . y V I N C E N T , B . ( 1 9 7 8 ) : Histor ia d e los Mor i scos . V i d a y t r aged ia d e una mino
ría. M a d r i d , B ib l io teca d e la Revista d e O c c i d e n t e ; p. 1 2 8 

INSTITUTO N A C I O N A L DE ESTADÍSTICA ( I .N.E.) : Padrón M u n i c i p a l d e Habi tantes, A lmer ía . Min is ter io d e 
Economía y H a c i e n d a . 1 - 1 - 1 9 9 0 . Datos d e Lucaínena d e las Torres y Taha l ; C e n s o A g r a r i o Pro
v inc ia l d e 1 9 8 2 . 

LÓPEZ A N D R É S , J.( 1 9 9 0 ) : «El C o m e r c i o en el puerto d e Almer ía en el s ig lo XVI (año 1 5 1 9 ) . » En Almer ía 
entre Culturas (Co loqu ios d e Histor ia) . LE.A. A lmer ía , D ipu tac ión Provincial ; p . 3 7 4 . 

M A D O Z , P.(l 8 4 5 - 5 0 ) : D i cc iona r i o G e o g r á f i c o , Estadístico, His tór ico d e España y sus posesiones en Ul
t ramar. 1 6 vo lm. M a d r i d . (Datos d e Lucaínena). 

M A P A G E O L Ó G I C O DE E S P A Ñ A ( 1 9 8 4 ) : M A C A E L ( 1 0 1 3 . 2 3 - 4 1 ) I .G .M .E . M a d r i d , Min is ter io d e Indus
tr ia; p . 3 5 . 
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M A R T Í N G A L I N D O , J .L . (1988 ) : A lmer ía , Paisajes Ag ra r i os . España y S o c i e d a d . Un ivers idad d e Va l lado-
lid y D ipu tac ión d e A lmer ía , V a l l a d o l i d ; p . 1 6 5 . 
C u a n d o h a b l a d e las suertes d i c e q u e se c o m p o n í a n d e var ias f incas o parce las y c o n p rop ieda 
des en diversos p a g o s , en r e g a d í o y secano . H a b l a tamb ién d e los derechos sobre una casa y el 
censo perpetuo que tenía que p a g a r por ser d e p r o p i e d a d real y que la suerte era un dona t i vo , así 
c o m o d e otros derechos y ob l i gac i ones sobre la fierra y el a r b o l a d o . Es un resumen interesante. 
Según Mar t í n G a l i n d o , las gentes d e la t ierra l l aman «campos» a todas estas l lanuras costeras: 
C a m p o d e Dal ias, C a m p o d e A lmer ía , C a m p o d e N í j a r . 

M A R T Í N RODRÍGUEZ, F .P . (1991) : «La industria d e la seda en Almería(síglos XV Y XVI». En A lmer ía entre 
Cu l tu ras(Co loquío d e Histor ia). A lmer ía , I.E.A. D ipu tac ión Provincia l . T o m o I, p p . 3 8 5 - 3 9 9 . 

ORIOL C A T E N A , F . (1987 ) : La Repob lac ión del Reino d e G r a n a d a después d e la expulsión d e los moriscos. 
En el Boletín d e la Un ivers idad d e G r a n a d a . Edic ión Facsímil r ea l i zada por el Serv. d e Publ icacio
nes d e la Univ. d e G r a n a d a en 1 9 8 7 . 
Es un l ibro d e g r a n interés pa ra asuntos re lac ionados con la Repob lac ión en gene ra l . 

PUYOL A N T O L I N , R. [ 1 9 7 8 ) : A lmer ía . Un á rea d e p r i m i d a de l sureste españo l . M a d r i d , C . S . I . C . 
RUBIO RECIO, J . M . ( 1 9 8 8 ) : B i o g e o g r a f i a . Paisajes vegeta les y v ida a n i m a l . Barce lona , Síntesis; p. 1 3 8 . 
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