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La Toponimia (del 
griego topos 'lugar' y 
ónoma 'nombre') puede 
ser definida como el 
estudio del origen y 
significación de los 
nombres propios de 
lugar, ya se trate de 
nombres propios de 
núcleos de población 
(ciudades, villas, aldeas, 
etc.) nombres de 
regiones, de montes, de 
lagos, de mares, etc. 
Como tal disciplina 
científica es, a su vez, 
una parte de los est-udios 
generales de 
onomástica, disciplina 
ésta que puede ser 
definida más en general 
como el estudio del 
origen y significación de 
los nombres propios, ya 
sean éstos antropónimos 
(nombres propios de 
persona), topónimos, 
etnónimos (nombres de 
pueblos o estirpes), etc. ^ 

L os topónimos tienen dos 
orígenes: o bien se tratan 
de antiguos nombres de 
persona o de términos de

rivados de ellos; o bien, se trata de 
antiguos nombres comunes, que con 
el discurrir el tiempo han dejado de 
ser entendidos como tales. Estos nom
bres comunes sirven para la identifi
cación de un lugar determinado. Pue
den referirse a la fauna, la flora, la 
naturaleza del terreno, procedimien
tos agrícolas o ganaderos, aconteci
mientos históricos, etc. 

El léxico de la Toponimia se mani
fiesta más conservativo, pero al usarse 
por todos los hablantes, y en cual
quier situación de habla, está expues
to a la evolución y ai cambio.'' 

Como dice el lingüista Antonio 
Llórente, muchos topónimos son indi
cios claros de yacimientos arqueológi
cos, tanto prehistóricos como de la 
Edad Antigua o época medieval. La 
Toponimia es una eficaz auxiliar de la 
Arqueología, la Protohistoria, Historia 
Antigua y de la Paleoetnología. 

La toponimia de Andalucía Orien
tal se caracteriza por la superposición 
de los distintos estratos lingüísticos y 
onomásticos, dando lugar a la apari
ción de nombres híbridos con elemen
tos de diferentes estratos y a la defor
mación y enmascaramiento de los 
nombres pertenecientes a las capas 

primitivas por influjo de los superes-
tratos lingüísticos posteriores; todo 
ello hace que sea difícil la interpreta
ción y establecimiento de la filiación 
lingüística de numerosos topónimos, 
especialmente, los ubicados en Anda
lucía Oriental: muchos de los topóni
mos de nuestra región son prerroma
nos, pero deformados por la fonética 
e incluso, por la morfología del árabe, 
de tal manera que es muy difícil, res
pecto a gran número de topónimos, 
establecer si son de remoto origen 
Drerromano o de filiación arábiga o 
Dereber.^ 

Nuestra comarca, el Valle del An
darax, es rico en toponimia de origen 
musulmán. Otros topónimos, aunque 
tengan esta apariencia, son de origen 
mozárabe, es decir, dados por los cris
tianos influidos cultural y lingüística
mente por los dominadores árabes. 

Pero, la mayor parte de nuestros 
topónimos fueron dados por los nue
vos pobladores que llegaron a nuestra 
tierra tras la Reconquista cristiana, es 
la llamada Toponimia de Repoblación. 
En unos casos, conservaron los anti
guos nombres de lugar; en otros, "re
bautizaron" con otros nombres el en
torno físico que les rodeaba. 

La ciudad de Pechina mandó bajo 
el mandato de Abd-al-Rahman III la 
fundación de nuevas poblaciones en 
el Valle del Andarax y otros lugares. 

Paraje de Galáchar 

I 
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Es así como nace Alhama, pero esto 
no quiere decir que este lugar y sus 
inmediaciones no fuese habitado con 
anterioridad, ya que su cercanía al 
poblado de Los Millares propició el 
establecimiento de comunidades me-
galíticas en elevaciones estratégicas. 
Los romanos también se establecieron 
en estas tierras, como prueban algu
nos hallazgos arqueológicos, y des
pués vendrían los árabes, que son los 
primeros fundadores de Alhama co
mo población.^ 

Los historiadores Lorenzo Cara y 
Juana Rodríguez han realizado 
diversas prospecciones arquelógicas 
en la localidad. Han puesto de mani
fiesto la existencia de comunidades 
megalíticas de la Edad del Cobre en 
diversos asentamientos como son: La 
Rambla de Huéchar y Loma de Hué-
char (a 275 km. de Los Millares), La 
Loma de la Galera, El Cerrillo de los 
Gitanos y El Mojón." 

Todos los yacimientos arqueológi
cos se encuentran en la zona com
prendida entre la intersección del río 
Andarax con la Rambla de Huéchar y 
los escarpes montañosos de Sierra de 
Gádor. Las comunidades megalíticas 
pertenecen al Neolítico Final-Edad del 
Cobre, y están dispuestas hacia el Nor
te, es decir, hacia el valle del Andarax. 
El área delimitada forma, aproxima
damente, una figura triangular cuyo 
vértice extremo lo ocupa Los Millares. 
Siguiendo dicha figura, los asenta
mientos se disponen de la siguiente 
manera: un vértice dirigido al río An
darax, compuesto por las Lomas de 
Alicún y Galera, y otro vértice dirigido 
hacia la Rambla de Huéchar, formado 
por la Loma de Huéchar y El Mojón. 

Los hermanos Siret estudiaron es
tas necrópolis megalíticas de Alhama 
y la contigua Huéchar (Alhama-Santa 
Fe de Mondújar). El estudio de las 
tumbas les llevó a pensar en la exis
tencia de un habitat importante. 

-LOMA DE ALICÚN: Controla geo
gráficamente la intersección del río 
Nacimiento-Albololoduy con el Anda
rax, situación compartida con La Loma 
de la Galera, que realiza idéntica fun
ción con la Rambla de Gérgal. 

-LOMA DE HUÉCHAR: A dos km. 
al Este de Alhama. Se relaciona con el 
poblado de Los Millares (a 1'2 km). 

-CERRILLO DE LOS GITANOS: Está 
situado al pie del Cerro de la Cruz 
(525 m. de altitud). 

-EL MOJÓN: Se encuentra a 1'5 
km. al Este de Alhama, en una llanura 
cuya continuidad permite contactar 
con la Loma de Huéchar y en cuya 
proximidad discurre la Rambla de 
Huéchar. Cuenta con un recinto forti
ficado. 

Fue en época romana cuando se 
explotaron os recursos agropecua
rios. Se ocuparon los terrenos con po
sibilidades de regadío opcional y fue
ron los núc leos in ic ia les de 
colonización romana en Alhama. 

Como dice el 
lingüista Antonio 
Llórente, muchos 

topónimos son 
indicios claros de 

yacimientos 
arqueológicos, tanto 
prehistóricos como 

de la Edad Antigua o 
época medieval. 

Los asentamientos del período an
tiguo (siglos VI al IX) los constituyen: 

-LA LOMA DE LOS FRAILES. Limita 
al Norte con el Ramblón y al Sur con 
las lomas de El Mojón y Huéchar. Se 
han hallado abundantes restos ar
queológicos. 

-HUÉCHAR y alrededores. 

-EL PAGO, al Norte e inmediato a 
la población. 

-LA QUINTA-LLANO DEL HALCÓN, 
al Noroeste e inmediato a la pobla
ción. 

Otros parajes cultivados desde me
diados del siglo 1 d. C. hasta finales 
del s. 111 son: LA CUEVA DEL DOCTOR, 
EL RAMBLÓN, EL RESQUICIO, y EL RE
TAMAL, en la vega; EL BARRANCO DE 
LOS CAZADORES, CONTRATA y EL 
SERVALILLO, en la sierra. 

Desde finales del siglo IX a inicios 
del siglo XI se produce la islamización 
de todo el Val e del Andarax. 

Es, entonces, cuando la población 
de Alhama contó con un barrio en 
GALÁCHAR (probablemente de Jaliy 
= 'brazo de río'), 2'5 km. al N-NW, a 
media altura sobre la margen izquier
da del río. Una larga vereda le ponía 
en contacto con la desembocadura de 
la Rambla de Gérgal, al Este, y con las 
cuevas del Tajo del Moro, al Oeste. Es 
en Galáchar donde se encuentra la 
"Cueva de las Palomas", lugar en el 
que se obtiene el agua mediante una 
galería. 

Se crearon otras zonas agrícolas 
como EL OLIVILLO, y se desarrollaron 

Nuestra Comarca, el 
Valle del Andarax, es 
rico en toponimia de 

origen musulmán 

cultivos aterrazados en las laderas de 
las sierras: GATUNA, en plena sierra, 
lugar en el que se encuentra una mi
na y una fuente.^ 

El topónimo que designa a la loca
lidad 'Alhama' es un vocablo árabe 
que significa 'fuente termal, caldas o 
termas'. El geógrafo andalusí El Idrisi 
(siglo XII) nos habla su recorrido por 
el antiguo reino de Granada de 'Al-
hamma', que pertenecía al distrito de 
Pechina. Contaba en aquella época 
con una fortaleza sobre la cima de la 
montaña (la fortaleza de Los CastiMe-
jos). También nos habla de los baños 
de aguas termales, a donde acudían 
los enfermos para curar sus enferme
dades y achaques. 

Igualmente, nos da noticia sobre 
sus montes, que están formados por 
yeso, que se extrae, se quema y se 
lleva a Almería. Otro autor árabe dice 
que en los montes de Alhama había 
minas de plata.^ 

Este geógrafo y otros autores 
árabes se refieren a A hama como 'Al-
Hamma Guaxaxar', para diferenciarla 

de otras de la península. En el siglo 
XIII se la conoció como' Alhama de 
Almería'. 'Alhama de Marchena' hasta 
1522, año en que el grave terremoto 
que sufrió la población cegó el ma
nantial termal, y como dice el Libro 
de Apeo, será a partir de esta fecha 
en que se conozca como 'Alhama la 
Seca', porque se quedó sin agua. 

En 1576 se volvió a encontrar 
agua, pero se la seguirá llamando "la 
Seca", tal y como consta en las obras 
de autores tan conocidos como Henrí-
quez de Jorquera, Hurtado de Men
doza o Mármol Carvajal. Esta misma 
denominación aparece en los más im
portantes diccionarios geográficos: 
Diccionario Geográfico de Tomás Ló
pez; en Tierra y suelo granadino, de 
Fernández Navarrete, ambos del siglo 
XVIII; Diccionario Geográfico de P-
Madoz, de mediados del XIX, etc. Pe
ro, en la época de la II República, en 
que se conoció como 'Alhama de Sal
merón', y después de 1939, recuperó 
su nombre de 'Alhama de Almería'.^ 

Madoz nos dice en su Diccionario 
Geográfico que desde el Cerro Milano 
se ven más de veinte pueblos: las sie
rras de Filabres y Baza por el Norte; la 
garganta de Lubrín, Sierra Alhamilla, 
Cabo de Gata y el mar, por el Este; y 
las cordilleras de Sierra Nevada y Sie
rra de Gádor, por el Oeste y Sur. 

En este mismo Diccionario Geográ
fico, editado en 1845, aparecen otros 
muchos lugares de la península que 
también llevan el nombre de Alhama, 
y que deben su nombre a la existencia 
de aguas termales: dos ríos con este 
nombre; uno en Granada y, otro en 
Soria; una Alhama en Albacete, una 
en Granada, con baños; una en Mur
cia, dos en Soria, y otra en Zaragoza 
con baños también.^ 

Tras la rebelión morisca de 1568-
69 se produce la expulsión de los mo
riscos y la posterior repoblación cris
tiana. Todo el proceso de apeo, des
linde y reparto de las haciendas entre 
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los nuevos pobladores queda registra
do en los llamados 'Libros de Apeo y 
Población'. En la copia del L.A. de Al-
hama conservado en la Parroquia 
quedan registrados algunos topóni
mos, que son los más antiguos de la 
población, ya que son anteriores a la 
Reconquista cristiana: 

BANCAL DEL CLÉRIGO 
BARRANCO DE LOS ALGARROBOS 
BARRANCO DE GAMYZ, que servia 

de linde con Terque. 
BLANQUIZAL 
CAÑAVERAL 
COCUL, que la población actual pro

nuncia 'cocú'. Tam
bién se nombra el 
Cañaveral de Cocui. 

CUESTA DE 'GA-
LACHA(R)' 

CUEVA DEL PALO
MAR, hoy también 
conocida como Cue
va de la Porra. 

DECARA POLORA 
(paraje). 

GAFAJAR (hacien
da) 

GALÁCHA(R) 
GATUNA, en la 

sierra, cerca del 
pueblo, con tierra 
de secano. 

LOMA DEL PERRO 
EL MARCHAL 
PEÑAS DE LEVAN

TE 

T i e n e n c l a ra 
procedencia árabe 
los nombres de Co
cui, Gafajar, Galáchar, Gamyz y Mar-
chai. 

La población morisca pasaban la 
primavera y el otoño en los pagos de 
Galáchar y Cocui recogiendo la seda 
y recogiendo la cosecha, para volver 
en invierno a Alhama. 

En el Catastro del Marqués de En
senada (1752) aparecen los nombres 
de los restantes parajes de la locali
dad, pudiendo ser algunos de ellos de 
origen musulmán: CUNA, CUTE, GILDI, 
TAMARUJO, TARAJAL. 

Pero, la mayor parte de los nom
bres fueron dados por los nuevos po
bladores a los distintos parajes, rele
gando al olvido los anteriores de 
carácter musulmán. Alli constan los 
siguientes pagos: 

ALAMEDA, LA 
ÁLAMOS, LOS 
ALARCÓN, DE 
ALGARROBOS, LOS 
ALMAGRERAS, LAS 
ALMAZARA, LA 
BALSA DEL LIRIO, LA 
BANCAL DE ROMERA, EL 
BANCALES DE BENTARIQUE, LOS 
BARRANCO DE LOS CAZADORES, EL 
BARRANCO DEL RAMBLÓN, EL 
BODEGUILLA DE MARÍA SALAS, LA 
CABAÑIL, EL 
CAÑADA BLANCA, LA 
CAÑADA DE CANTÓN, LA < 
CAÑADA DE MELCHOR, LA 
CAÑADA DEL TARAY, LA 

La ciudad 
Pechina mandó bajo 
el mandato de Abd-

al'Rahman III la 
fundación de nuevas 

IJOblaciones en el 
Valle del Andarax y 

otros lugares 

CASTILLO, EL 
CERRO DEL MILANO, EL 
COCÓN DE LA MALAGUILLA, EL 
CONJURO, EL 
CONTRATA, LA 
CORTIJO, EL 
CORTIJO DE PANDURO, EL 
CUESTA DE ALHAMA, LA 
CUEVA DE LA PAJA, LA 
CHAPARRAL, EL 
FUENTE, LA 

Todos los 
yacimientos 

arqueológicos se 
encuentran en la 

zona comprendida 
entre la intersección 
del río Andarax con 

la Rambla de 
Huécharylos 

escarpes 
montañosos de 
Sierra de Gádor 

FUENTE DE MIGUEL RAMÓN / DE 
RAMÓN, LA 

HACILLAS DE SEGURA, LAS 
JOYA DE LA PÓLVORA, LA 
LLANO ALTO, EL 
LLANO DEL CONJURO, EL 
MAJADA DEL ALMENDRO, LA 
MARCHAL, EL 
MARCHALILLO, EL 
MINAS, LAS 
MOJÓN, EL 
MOJONERA, LA 
MOLINO DE LA PARRA, EL 
PAGO ALTO, EL 
PALOMAR, EL 
PARATAL, EL 

PECHO DE CARA
BINAS, EL 

PEÑA, LA 
PEÑAS DEL DOC

TOR, LAS 
PEÑAS DEL MAR

CHAL 
PIEDRA DEL CON

JURO, EL 
PÓLVORA, LA 
RAMBLA DE GÉR-

GAL, LA 
RESQUICIO, EL 
RETAMAL, EL 
RUEDO, EL 
SALITRES, LOS 
SALTO DEL CABA

LLO, EL 
SERVALES, LOS 
SIETE BANCALES, 

LOS 
TEJONERAS, LAS 

En un amo
jonamiento del tér

mino de Alhama, realizado en 1790, 
aparecen otros topónimos, algunos 
de los cuales son desconocidos en la 
ractualidad: 

BALSA DE LOS GILES, BALSA DEL 
TARAE, BALSILLA ALTA DE HUÉCHAR, 
CAÑADA DEL CORRALILLO BLANCO, 
CERRO DEL ALJIBE, CERRO DEL BAL
SÓN DE CARLOS, CERRO DE CARABI
NA, CERRO DEL HACHO, CERRO DE 
LOS GILES, CERRO DE LAS MAJADI-
LLAS DE LOS ACEBUCHES, CERRO DE 
LAS PIEDRAS DE TORTOSA, CERRO DE 
LA PRESA, CERRO DE LA TÍA GONZÁ
LEZ, COLLADO DE LAS VERTIENTES 
DEL ALJIBE, COLLADO DE LA FUENTE 
DE AMATE, CUESTA DEL CABAÑIL, 
CUESTA DEL CAVE, CUESTA DE HUÉ
CHAR, CUEVA DE PEDRO PASCUAL, 
FUENTE DE ALHAMA, FUENTE DE LA 
PRESA. 

El nomenclátor de 1860 nos 
aporta una detallada información so
bre la población del municipio de Al
hama y sus parajes: casas de labor, 
cortijos, cortijadas, molinos de acei-
te(almazaras) y molinos de harina. En 
aquella fecha la población estaba 
constituida por 3.573 habitantes y sus 
diseminados habitados eran los si
guientes: 

-Molinos de aceite: 

ALMAZARA DE LOS GARCÍA, 
ALMAZARA DE LOS LÓPEZ, 
CANTONES, LOS 
-Molinos de harina: 
CUBO, 
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CUCUL/COCUL 
FUENTE, LA 
IMPOSIBLES, LOS 
RAMBLA, LA 
TERRERA, LA 

-Cortijadas: 
ATRASAO, 
CASTAÑA, 
CAZADORES, LOS 
CONTRATA, 
CORTIJADA DE ESTEBAN, 
CORTIJO DE CAREAGA, 
CORTIJO DE HIDALGO 
CORTIJO DE LOS MOYAS 
FRAILES 
GATUNA 
MARCHAL DEL GALLEGO 
MARCHALICO DE GIL 
MEMORIA, LA 
MOJÓN 
OLIVILLOS 
PIEDRAS BLANCAS 
RESQUICIO 
SERVALILLO 
VISTALEGRE 
YESERA 

Cien años después, en 1960, la 
población disminuyó hasta los 2.464 
habitantes. Sólo quedaban habitados 
los siguientes diseminados: 

FRAILES, el barrio de GALÁCHAR 
y RESQUICIO. Todas las demás corti
jadas quedaron despobladas.* 

A continuación vamos a clasifi
car los nombres en distintos apartados 
que atenderán a las causas que han 
motivado el topónimo: 

a) Topónimos motivados por la 
configuración del terreno: 

Un gran número de topónimos 
han tomado su nombre por las carac
terísticas físicas del lugar donde están 
enclavados. Se trata de los orónimos, 
los accidentes del terreno condicionan 
el nombre de la población. 

ELEVACIONES DEL TERRENO 

-Cerros: El término 'cerro' se apli
có al principio a 
'lomo, espinazo, 
pescuezo de los 
animales, y en 
particular, al to
ro'. Pasó luego a 
des ignar una 
'e levación de 
t ierra ais lada 
menos conside
rable que una 
montaña'. Del 
latín CIRRUS, 'ri
zo, copete, crin', 
en el sentido de 
la 'crin del ca
ballo', por ha
llarse ésta en el 
cerro de este 
animal. 

CERRILLO DE 
LA CRUZ, CERRI-
L L O DE LA 
HUERTA, CERRI
LLO MARCOS, 
CERRILLO MILA
NO. 

CERRO DEL 

El topónimo que 
designa a la 

localidad "Alhama" 
es un vocablo árabe 

que significa 
"fuente termal 

caldas o termas". 

ALMIREZ, CERRO ALONSO, CERRO DE 
LA CRUZ, CERRO DEL HACHO, CERRO 
DE MONTELLINA, CERRO DEL MO
RRÓN, CERRO DEL MORTERO, CERRO 
PALOMAR, CERRO DE LA PRESA, CE
RRO DE SACROMONTE. 

-Collados: COLLADO DE LOS CA
SADOS, COLLADO DEL MORALILLO. 

-Lomas: El término loma: 'colina', 
designa una pequeña elevación alar
gada del terreno. Viene del latín 
'LOMBA'. Esta forma aparece en do
cumentos del siglo XI. 

LOMA DE LOS FRAILES, LOMA DE 
LA GALERA, LOMA DEL MOJÓN, LO
MA DEL PALOMAR, LOMA DEL POZO 
DE TILÍN, LOMA DE LA PUTA, LOMA 
DEL RESQUICIO. 

-Llanuras LOS LLANILLOS, LLANO 
ALTO, LLANO DEL HALCÓN, LLANO 
DE LA TROCHA. 

Otros orónimos: Las Angosturas, 
Pecho de los Bueyes, Pecho de los Ca
rabinas, Las Pedreras, Peñas del Mar-
chai, Peñicas Blancas, Pico del Fraile, 
Poyo de Rovira, Tajo del Moro, Los 
Tranquillos. 

Características minerales del terre
no: Las Almagreras, Las Yeseras, Los 
Salitres. 

-Cuevas: CUEVA DEL DOCTOR, 
CUEVA DE LA PAJA, CUEVA DE LAS 
PALOMAS, CUEVA DE LA PÓLVORA, 
CUEVA DE LA PUTA. 

- Solanas: SOLANA DE LOS CAZA
DORES, SOLANA DEL RAMBLÓN. 

- Umbrías: EL UMBRIÓN. 

b) Toponimia por onomástica 
que recuerda los nombres de los 
colonizadores y antiguos propie
tarios: 

BANCAL DE ROMERA, CAÑADA 
DE JUAN CAMPOS, CAÑADA DE CAN
TÓN, CAÑADA DEL GOBERNADOR, 
CAÑADA DE MELCHOR, CAÑADA DE 
VERDEGAY, CORTIJO CAREAGA, 
FUENTE DE RAMÓN, HACILLA DE SE
GURA, MARCHAL DE GALLEGO, MAR
CHAL DE GUIL, PAGO DE ALARCON, 
PAGO DE RUBIRA, POYO DE ROVIRA-

c) Toponimia motivada por la 
vegetación: 

La toponimia nos va a servir pa
ra conocer los cultivos o vegetación 
de otras épocas y, al mismo tiempo, 
para confirmar los datos que nos pro
porcionan los documentos históricos 
sobre la producción agrícola de la re
gión y para localizar los lugares don
de se cultivaban. 

LOS ALGARROBOS, LA ALAMEDA, 
LOS ÁLAMOS, EL CHAPARRAL, LOS 

MORALES, EL MORALILLO O MORA-
DILLO, EL OLIVILLO, LA PARRA, LA 
PATATA, EL RETAMAL, LOS SERVALES, 
ELTAMARUJO. Este último topóninno 
procede de la lexía támara, y el sufijo 
-ujo 'dátil, palmera de dátiles', voz 
portuguesa y regional de Canarias. 
Del árabe támra.'^ LA ZARQUILLA. Es
te nombre procede del diminutivo de 

zarca 'acelga'. 

Paraje de la 
garrobos 

d) Topóni
mos relaciona
d o s c o n el 
m u n d o a n i 
mal: 

EL C E R R O 
M I L A N O , EL 
L L A N O D E L 
HALCÓN, EL PA
LOMAR, EL SAL
TO DEL CABA-
L L Q , L A S 
TEJONERAS. 

e) Topóni 
mos debidos a 
la fantasía po
pular: 

Inc lu imos 
en esta aparta
do a l g u n o s 
nombres que, 
de forma meta
fórica, hacen re-
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ferencia a la estima, positiva o nega
tiva, atendiendo a las características 
físicas o fantásticas del lugar. 

BARRANCO DEL PITO DE CEPO, 
PAGO DEL CONJURO / PAGO DE LA 
PIEDRA DEL CONJURO, PAGO DE LA 
CONTRATA, PAGO DE LA CUEVA DEL 
DOCTOR, PAGO DEL SALTO DEL CA
BALLO, PAGO DE LOS SIETE BANCA
LES, PIEDRA DE LA ALMORRANA, EL 
ROMANO, EL SACRISTÁN. 

f) Topónimos que hacen refe
rencia a lugares donde hay co
rrientes de agua, donde se alum
bra o se almacena: 

- Barrancos: Según Menédez Pi-
dal, esta palabra sería de origen pre
rromano. 

BARRANCO DE LOS ALGARROBOS, 
BARRANCO DE LOS CAZADORES, BA
RRANCO DEL CUTITf, BARRANCO DE 
LOS CHARCONES, BARRANCO DEL 
CUCHILLO, BARRANCO GARCÍA, BA
RRANCO DEL GAVERO, BARRANCO 
DE LA HACILLA ALTA, BARRANCO DEL 
HORMIGUERO, BARRANCO DE LA 
NORIA DE ORIA, BARRANCO OSCU
RO, BARRANCO DE LA PIEDRA DE ME
DIODÍA, BARRANCO DEL PITO DE CE
PO, BARRANCO DEL RAMBLÓN, 
BARRANCO DEL RINCÓN, EL BA-
RRANQUETE, LOS BARRANQUILLOS. 

- Fuentes: FUENTE DE ALHAMA, 
FUENTE DEL JARDINILLO, FUENTE DE 
RAMÓN, PAGO DE LA FUENTE. 

También había otra fuente en El 
Marchal (pago), hoy Cortijo Careaga 
y en El Marchalillo (fuente de El Pe
ñón del Santo, según el Libro de 
Apeo, nacida en una cañada. 

-Ramblas: Del árabe Yamla': are
nal. 

RAMBLA DE ALHAMA, RAMBLA 
DE HUÉCHAR, RAMBLA DEL MORALI-
LLO, RAMBLA DEL ROMERAL, EL 
RAMBLÓN, RAMBLA DEL SERVALILLO. 

- Balsas: BALSA DE LOS BEREN-
GUELES, BALSA DE LOS GILES, BALSA 
DEL LIRIO, BALSA DEL SERVALILLO, 
BALSA DE TARAJAL, LAS BALSILLAS. 

El CastillOj Los 
Castillejos. Hace 
referencia a la 

fortaleza defensiva 
nazarí situada en el 
Cerro Milano o de la 

Cruz 

La Balsa de los Frailes es la más 
antigua (siglo XVIII). La más moderna 
es de 1920, aproximadamente, es la 
Balsa de Resquicio. 

También se utiliza el sistema de 
irrigación por boqueras en las inme
diaciones del río Andarax. Un ejemplo 
de tal sistema se encuentra en Las 
Estrechuras (Puente de Los Imposi
bles). 

En la Cueva de las Palomas el agua 
era recogida por la Acequia Alta. La 
Acequia Baja cogía el agua por enci
ma de la ermita de Galáchar. 

En cuanto a los molinos, el Libro 
de Apeo cita tres que fueron movidos 
por el agua del río al desaparecer la 
fuente: el de Quibal, junto a una can
tera, bajo el Pecho de Jacarrata; el de 
Cipo, que estaría en el lugar del actual 
de Paco Martínez; y el molino de Ji-
to/Gito, en Cocui. El primero queda 
inscrito en la Acequia Baja de Galá
char, y los dos restantes en la Alta. 

- Abrevaderos: La Zarquilla, en el 
camino de Alhama a Gatuna (Cañada 
de Trinidad); otro es el de la represa 
de Huéchar, y el de Fuente del Rey, en 
el Barranco del Cuchillo y antiguo ca
mino a Gádor, ya en Santa Fe. 

En plena sierra se encuentra el 
aljibe de los Giles, citado en el Libro 
de Apeo de Terque, y que antigua
mente se llamaba Jaijón, además era 
mojón entre Terque, Enix y Alhama. 

Otros topónimos relacionados 
con el agua: COCÓN DE LA MALAGUI
LLA; hay otro cocón en Loma Galera 
y tres en el Barranco del Hormique-
?o." 

g) Topónimos motivados por 
causas históricas: 

EL CASTILLO, LOS CASTILLEJOS. 
Hace referencia a la fortaleza defen
siva nazarí situada en el Cerro Milano 
o de la Cruz. 

h) Toponimia alusiva a activi
dades agrícolas o ganaderas: 

- Cañadas: La palabra 'cañada' 
con la acepción de 'valle poco marca
do', así llamado porque se distingue 
principalmente del cañaveral que si
gue su fondo. Está documentada por 
primera vez hacia 1.460, y deriva de 
'caña'. 

CAÑADA BLANCA, CAÑADA DEL 
CAMPANERO, CAÑADA DE CANTÓN, 
CAÑADA CATUTA, CAÑADA DEL CEN
TINELA, CAÑADA DE LOS DAMIANES, 
CAÑADA DE JUAN CAMPOS, CAÑA
DA DEL GOBERNADOR, CAÑADA DE 
MELCHOR, CAÑADA DE LOS SERVA
LES, CAÑADA DEL TARAE / TARAY, CA
ÑADA DE TRINIDAD, CAÑADA DE 
VERDEGAY. 

Otros topónimos alusivos a las ac
tividades agrícolas o ganaderas: 

BANCALES DE BENTARIQUE, HA-
CILLA DE SEGURA, MAJADA DEL AL
GARROBO, MAJADA DEL ALMEN
DRO, MAJADA DE HUÉCHAR, LAS 
MAJADILLAS, EL MARCHAL, EL MAR
CHAL DEL GALLEGO, EL MARCHAL DE 
GUIL, EL MARCHALILLO, EL PARA
TAL. 

i) Topónimos referentes a ca
minos: 

CAMINO DE ALHAHÍN, CAMINO 
DE LA CONTRATA, CAMINO DE GALÁ
CHAR, CAMINO DEL MARCHAL, CA
MINO DEL MORAL, CAMINO QUE VA 
A ROQUETAS, CAMINO DE LOS TRAN
QUILLOS, CUESTA DE GATUNA. 
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