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S o r ~ ~ r c t ~ d c  ;II (.o~ioc.er el C;iiiij)o ii-iiirciaiio SU c~lriosa antroponiinia. 
1'11 iin tei-i-itoi-io tlc csc;isa tiifcr-cnc.iacióii, se hace más necesario el estu- 
tlio tlc aqiiella v las razoiics qiie la origindi-on. Esto nos llevó a recorrerle 
c investig;~ sil l)i.ctérito, tlantlo c.oiiio resultado la fijación de las bases de 
sir I-c~x)l~lación 11 a c~oiisitlei-al- el c.ai.ác.tii- de su poblaniiento. Con ello prc- 
tendernos dar 1111 paso 111;ís cii el c.oi-iocirniei-ito del complejo inurciano, cii 
iina f;iteta taii iiitercsiiiite tlc su vida' hasta el presente no estudiada. 

Nos rc.feriiiios cii cste n-ioii~cnto a la ,)arte septentriorial y más extcii 
ha tlcl Campo tle Cai-tagciia. el (lile estuvo en el pasado bajo la iiirisdic- 
( ióii muriicipal de R/lui-cia. Sc cstiidia su geografía como imprcscindiblc 
2111 trcedeiite pai-a c onoc cr sil repoblación, el poblamiento antiguo v el 
actual para coniprendei- las constantes histórico-geográficas del iiiismo. 
Así piiede advertirse el a1 ance repoblador de la zona serrana a la l lanuii  
11 de ésta a la 1-iberefia, las incidencias de sus n-iovimientos, la interveri- 



ción d e  las estirpes reconqiiistatloras y la fiintlnticín tle los ~)r imcros iiíi- 
cleos urbanos. Se localizan los parajes clc i~oiuentlatiira sii~)crada y se cs- 
tudia en todo moinento la to l~oni~ i l ia ,  tratailclo d e  dar  vida y significa- 
ción a un período que vá dcl siglo XIJI al XVII. 

3." Base docunzental y cnrtogrlifica 

Para su redacción nos hemos servido tlc la tloc~~nlent;icicíii iiiéclita (lile 
se guarda en  el Archivo hIiiniciI)al de  3liircia : T,c.gtrjo 272.5. ~ill~lrrcetlc.~ 
trntiguas (le tierras en  la Hzlrrtcl, Cia~iijo 11 s o l a r ~ . ~  ptrrtr ccrstr.s (vz 1cr pohln- 
ción. Del Repartinziento (le Alz~rcitr, en lo qiie sc I-efierc al Cai-ilpo v dc 
las Cnrtas de los Reyes Católicos sobre la ciiesticín. 

Para la frecuente localizacióil iitilizainos las hojas (le1 ,Ilapcr i'o!)ogrrí- 
fico Nacional 1:50.000, núnis. 91 3, 933, 934. 935, 951. 955, 9.50. 077 v 
978. Llel C o ~ z j z ~ ~ z t o  Provilzcicll ( I P  ,IIILYC?(I 1:200.000. Iiojn orie~ltlrl. l)(;l 
!\fnpa hgilitar Itinerario (le E.spcr fitr, 11oicr 77. 

I k b o  hacer constar a q ~ i í  m i  agradecimiento a los cliiei-idos ;rnligos y 
c o i n ~ ~ a ñ e r o s  D. RAFAEL V E K D ~  ~ ) , I Y Á ,  que inc di6 S I L  inagis:i-al opinión 
para el estudio d e  la geología v botánica del tcrritoi-io v 11. ,Jr:ax TORRES 
F~STES que m e  permitió gcilcrosamcnte consiiltar sil transc.ri~)c.icín del 
Keparti7iziento (le iVzlrcicr, en lo que afecta al Ca~i lpo .  





a) I,irizite.s tlcl territorio. I ~ x l c w . s i r í l l  

La raiiilila del Alhiijón ha separado desde el hledievo el Campo de 
Cartagena en dos jiii-isdicciones, al Norte la de hIurcia, al Sur la de 
aquella ciudaa ( 1 ) .  Nos referiimos solameiite a lo que nos«tros llanlamos 
Campo de hlurcia, o sea, al qiic .,e extiende al Norte de la mencionada 
rainbla (2). que venía a qei. cl ~)iii-iro clc 1-cfereiicia jiirisdiccional más que 
la escueta línea divisoria (3). 

Al Cainpo miirciano le cicri-aii 1)or el Norte las sierras de El Puerto, 
Cresta del Gallo, Los Villarcs. Goliinibarcs, Altona y Escalona, las cua- 
tro primeras actuando de I~ai-rera, le separan de la Muerta mui-ciana. Al 
Kste liiiiita con la p r o ~ i n c i a  de Alicante. tkrniino municipaI de Orihuela 
v el &lar I\lcnor: al Oeste con la \ierra de C a r r a s c o ~  y el Giiadalentíii. 

:11)3ica los tkri~>inos ~iillnici~);~lc\ dc San l'edio del Pinatar. San Javier, 
'['oi.i-e Pacheco cii s u  tot,~lid;id y pnitc de los de Murcia-el Sur  de las 

. - - 
1 )  ic . . .  I .  1.1 . A l i i i i u i ~ i i  1 i : i i . I ~  1 . 1  Ii:i.iiiiiii, ( , r i l i . ~  \Iiii,~:i:i (:;irlnprirn. E a3i.i r[iic! ~ % ; i  li.riiiiiii> 

i.1 I l i i i u n i i  di. ( : n r l a ~ o i i : i  I i i c i i  1. i~i i i i i~i l i i l : i i i i~~~~I~ 1l1-11r r-sloi 1iignrc.s sol~rrdichos h1:i el All i i i<!-  

r:i,> i1)i.I p~.i~'ilf>!gio ile .211'oi1.~1 \ i l i i ~ l o  I > I I  \Iiii~~i;i < , I  S 111, . rplieiri l~ie de 1254. 1.0 recoge AHI:. 
I , \HI IO  \[EIII\O 41,v!r11;,z : (;~IJ</~II!!,I /I~,Y~I;I,;<,II 111.1 I I , I ' ~ ~ / I ! ~ ; I I  (11, lfl flri11r11 pr~ii>incia ( 1 ~  ?~I I~I , ; I I .  J1;i- 
11ri,I, 1915. I'Ags, 156 y 1.57). 

(2) A1 consi(lrrnr In ~ l i ~ i s i i i i i  i I ( ?  I n  [~iil\iiici:i (11% \Iiirii';i eri coniarcas nnliirales, ~l inios  esl;i 
l l c ~ l  ( , ' < i r ? ipo  116, 1111rci(~ y ( : f i r ~ t c i ; / o r ~ i ~ ,  ~ I I C I I ~ ~ I ~ ~ I I I I ~ I ~ I I I I ~  ) si11 ix:I:ici~~Ín g18ogr5fi1~1 COII l;i cnrti;irc:i 1I;i- 
rtl:i(lti por i i n ~ o t r r i ~  11111~r~~1,~ y ~ ~ 1 1 1 1 ~ 1 1 1 , ~  c!,, 111 I . I I I , I ~ I , I I  I I I I ~ I I  1 1 ~ 1  S tx~t~ra  n ~ [ ~ r c i u n o ,  en iionde SP in -  
<.luye i.1 (:ciiiilio se[il~:iilri~>ii;iI ~ l t !  \liii'l,i:i. (1':ri.n rii:ís tlrl:illch liiirden versc niiesli 's~ A'olris 111lra 
I I I I U  ( ;C+I~~(I/ ;II  11e la ~ i o h l , ~ c i G t ~  I I I I I I ~ I , ¡ O I I ( I .  \Iiii.(~i:i, 1956, [~ igs .  13 y 14). 

(8) h'ii ling. ( I U C  ii'n<:ii. i 1 i i t 7  1:i íi:iriil>l;i 11rl .41111ijOii Iii6 el límite liiirnl al>si,liilo erilre las 
jiii.is(licc:i»iics iniiriicipalc~ tles  \Iiii.ria y (:;ii'l.;igt~~i;i. (.> iiiiii:iriiciile 1:i zona de referencia. Al Sur 
del A l l i u j i í i ~  ik. rl;iri 1icri';i. [iui. 1.1 (:iiii<.c.j» iiiiirci:iiio ti \eciiios dc  h i i  c i i idatl ,  tal en el Leiiliscai, 
e11 s a n  Gi l iC5,  cri l ~ ~ ~ l l l l l a  l l o i l ~ l ~ l ,  [lar e jc l l l~l l~i .  



sierras citadas-, Fuente Alamo de  Sl~ircia--el A'ortc-y el Sureste del 
d e  Alhanla d e  Rliircia, con iiila exteiisicíii sul)crticial aproximatla de  
892,22 kilómetros cuadrados, aparte la siil)c.rtitic tiel Rlar Menor 
- 1 85 km2. 

b) Significación geogrúfico-11 ist ó~icc; 

El Caiilpo murciano fué, desde sil inc.oilioi-acitíii al ieino d e  Castill:~, 
la natural zona d e  expansión de  XIiircia y d e  sii Miierta. Propiedad del 
iriunicipio, representa la tierra de  secano, coi1 sil explotacidn extensiva, 
en donde primero la gailadería, la agricultiira dcspii6s, habrán d e  coin- 
pletar su economía hortícola, de  cultivo intensivo y parcelación miilifun- 
dista. E l  Campo será la tierra poco coiloc.ida v l)or tanto escasamente 
apreciada. en  donde las estirpes de la ciudad se irán aseiltaildo siii graii 
entusiasmo, en  donde se criará cl ganatlo 1aii:ir v cabrío, se recoger: trigo 
y miel. Será la reserva para ir haciendo pi.oliic.tnrios. 1)or donacioiics cen- 
sales o a título gratuito, premiai-ido así los servicios al Coilcejo. 

Es  el territorio ingrato por la falta tle 1luvi:is e inseguro por las razzicls 
dc  los moros granadinos froiltei-izos o, despiií.~. por los ataqiies de  la 1)i- 
ratería 1)erberisca. E s  el camino qiic lleva ;iI ma r  a i i i i ~ i  ciiitlad contiiieil- 
tal como es Mili-cia y a la cx~)lot:ic~i6ii (le las ~ ) e s ( ~ ~ e r í ; i w  s;ilin:is (le1 Alar 
1LIenor. 

E l  Campo miirciano estrí formado : 
l ."  I'or sierras muy crosioiiadns, pc1atl;is eii sil iiiayor 1)arte. (le as- 

pecto ruiiloso. constitiiíd;is por iiiatcriales iiiioc.6iiic.o~ --puerto (le I,n Cíi- 
tleiia--y por ceri-os ti-irísicos eii tloiltle :iriii;iii filoiics iiict:ilífcros. 2." 1'01. 
Ionias d e  cscasa elevación, coii iiinrg¿is . Y , :ircillas cil siis c~ i i n l~ rc~s .  -3." Por 
valles iiiiig aiitigiios eilti-e ellos el 1iiiiit;itlo 1)oi- 1:'s sic1.1-as d e  1;i Crc5st;i del 
Gallo v 1:i tle 1,os Villares, y 1x)i- ~ . : i i i ; i i l : i ~  cii tloiitle S<: obser\':iii el ;il)iga- 
rramiento de margas del triásico iiiuy l)croxi(lad:is. Estos v;illcs niiiy 
abiertos v sin caudal llevan iiiia tlii-ecc.ióii NIC. E, tal vez 1)ai-a desaguar 
en el Segura. Algunos cerros-testigos o tal vez las pni.tcs altas tlcl valle 
exterior, de  unos 25 iiletros d e  altitiitl, coii Ii i  cliísic:i cobertera c-;ilizo- 
margosa niuy compacta y 4." Por iina gi-an llanura diliivial, 
que  se inclina levenlente hacia el M a r  kTenor, siircada por rani1)l:is poco 
dibujadas. Sobre esta llanura se elevan, I~i-bximos ri cse iilar. algiiiias cnii- 
nencias, tales el Cabezo Gordo v el Carmolí, calizo-iiiarii16reo cl l~riii lero 
y también volcánico el segundo. 



Sobre la 1)artc se~)teiiti-ion:il serrana, con loinas, cabezos y mesetas, el 
Campo es iina gi-an Iliiiiiii-a c.011 iiiiiv escasa difereilciación geográfica. 

I,as sierras se c x t i e i ~ d ~ i i  al Norte  v a1 Noroeste forinando una  barrera 
ciitre la hoya 11-iiii-ci¿iii¿i v 1 2 1  1)lanicie d e  sil Campo.  Constituyen dos ali- 
neaciones moiltañosas (lii-igid:is d e  Sui-oestc a Noreste. L a  priinera for- 
mada por las d e  Cai-i-ascov, 1:l I'iicrto. Cresta del Gallo, Altona y Escalo- 
i la:  la segiind:i. en cierta inai-ici-:i par:ilela. por las sierras de  Los Villares 
v Coliiinl~ares. 1,:i sierr;i cle Escaloi-iii se adentra en  el término de Ori- 
hiicla. 

D e  todas cllas es la dc  C;ii.i-¿iscov l a  l)ni-rci-a más elevada y compacta, 
con ;iltiiras (lc 1 .O63 iilcti-os en Cal-r;is(.ov . v , 1 .O61 en I,os Filos, a m l ~ o s  
scuii 1,4i-ti(.cs geo(l4sieos. S~~iii(1iiiiiciite (:oinicnza 1111 apreciable descenso 
en los iiiveles inontaiiosos. rcgistr:íi;dosc los 600 inetros en la sierra del 
l'iierto. igiiiil altura en 1 1  Crr~-i l l :~r ,  1.41-tice. eil la de  Los Villares, -518 
nletros e11 la Cresta dcl C::illo. 645 en la de  Colui-i~bares, vértice, v nive- 
les in i s  inoclestos ei-i la sierrii dc I;scalona. con cimas de  336 metros. 

1,;is sierras est;ín crii;.:idas por ~ ) ~ i e r t o s q i i e  comunican L a  Huer ta  con 
E l  C¿iin1)o, como los cle I,¿i Cadeii;i--366 n-its.-~, qiie separa la sierra del 
Piici-to (le la dc L(!s \~illarcs.  1)or donde ])asa !a carretera general (le Al- 
l~acete  a Cal-tagenii: liar el Portichiiclo-376 n1ts.--vá la  d e  Albacetc 
:i Iiiicnte Alanio. por el 1'iic.i-to de  San Pedro-292 ints.-, entre las sie- 
1-ras cle Altona v Ti,s(.;iloi~ii se :il)i-e paso el ferrocarril a Cartagena y 1:i 
carretera a Balsicas (4). 

Conlo l~revrr zona (le ti.;insicióii d c  las sierras :i la Ilaniira se :idviertei-i 
iiiia serie de  lomas qiie sigiieii, a1)i-oximadainente, la línea serrana tales 
la loma clel l'ortichiielo-376 n l t s .  . clc la Tercia-333-, del Diieiidc 
-- -720--. L a  1,oma----770~- , del Esco1)ar---140-. Ta i - i~ l~ ién  cal~ezos, algu- 
nos coino estribos sei.1-anos, así los del Charco-279-, d e  Santa María  
-407 - .  (le las T,;igiinas- 737--, hTegro---702-, d e  la Plata-120-, del 
Moro-31 4-, Pasciial--337-. 1<1 Piintari-ón-291-. Pico del Aguila 
-~-416-. Miravctc--vértice, 476-. Alto--604-, Morro d e  la Fuente 
---1.038, E1 Castellar-160-. 

A l  Sur d e  las 1om:is se esticnde 1:i ll:ii~iii-a. en ella las ciirvas d e  i-iivel 
se van distancizindo progrcsiv:irnei~te a medida qiic nos acercamos a las 
i-il~eras del M a r  A4enor. E1 T,lano del Heri-ador-376 n-its.-, d e  Coneje- 

de  L,os Avileses---? 1 O---. son tierras amesetadas si las comparainos con 
las qiic se extienden inrís al Siii-cstc. con iiiveles qiic pasan d e  100 nlctros 
a1 Sur (le L,os L,lanos. a 80 en el Tii-i-icnado, a 40 en Torre-Pacheco, a 20 
en T3ova Morena v en San Javier. 



La horizontalidad de la planicie se altera por la verticalidad de  algii- 
nos cabezos, como el de  la Cruz-219 mts.- v el Cabezo Gordo-308-. 
que se alza señero, de familiares líneas. en este Can1l)o constitiiyenclo in- 
confundible punto de referencia : por loinas (1 iic a1)cnas c1 i l ) i i  iaii sil relie- 
ve, cañadas, rai-i~blas, hoyas, hondos. qiic originan algiina diferenciación 
y son base de la toponimia. 

Es finalmente u11 relieve en el qiic j)redoininaii las líneas horizonta- 
les rlc su extendida llaniira. sobre los pertilcs :idiistos de las sierras v más 
siiaves de lon-ias y cabczos. 

d )  Breve nota geológicn 

Eii cuanto a su geología el Carnpo iiiiirciaiio cst;i Coririado por sierras 
del i-iiioceno marino v crrros del ti-i5sic.o. (.oiistitiiítlus por inateriales pe- 
roxidaclos. Pasados los piicrtos, se inicia el l:li«ccno con inargas v ;ii-c.ill:is 

en las n~;lirgcnes de los ai-itigiios valles. l)ei;pii6s tle la 'lTeilta de la FTirgeri 
el rllioceno aparece cubierto por el gi.;iii iilanto c1iliivi;il que se extiende 
hasta las riberas del Mar I\ileilor \r las sierras de Cai.tagena. Frente al ca- 
serío labrancero de  Los Borregos. el: el límite (le i11-i antigiio valle. se 011- 

servan cerros-testigos o tal vez las riheras de ;iqiiel. forn-iridas por arcillas 
coi1 la clásica erosión aborrerada. El viejo v va c1esay)arecido río tlellió ser e: 
de aguas mansas. como lo evidencia la erosión de sus orillas. 

El Cabezo Gordo es iina formacidii de tipo rriil)tivo que, por contac- 
to. ha metamorfizado las calizas cii-ciindantes, Estli I-oca esqiiisto-iuic5ce;i 
es de coloración gris-azulada, el tono aniarillcrito S(: (lebe a la desc.vmpo- 
sición de  la roca superficial. Ui-i eje de criiy~c,icíi-i volcánica iine 'Torre- 
Pacheco a la Encañizada en la costa extci-ior del l í a r  A4eilor (S). 

E1 origen de esta llaniira bien piidiera cncoi-itrarse en u11 antigiio gol- 
f o  marino limitado por la barrera imoi-itañosa \la desci-ira v al SIII- por la 
sierra de Cartagena, de1 que ;iflorarían ~ a l , é z o  ~ o i d o ,  ' ~ 1  Carmolí v 
otros montículos. E n  el fondo del amplio :;ello se formarían pla\~azos, per- 
diendo profundidad por la erosión v acarreo fluviales v las dunas. en tan- 
to que las corrientes marinas. paralelas a la costa ei-i dirección Norte-Surt 
al chocar con el saliente arcaico del Callo (le 1';ilos v perder velocidad. de- 
~os i t aban  las arenas cerrando el golfo con avutla dc. los n~oiltíciilos que. 
a manera de  estribos. dieron firmeza n la dclezi-i:iblc barra arenosa. vi- 
niendo la evaporación a suiiiarse a los factorrs va indicados. E n  la zona 

(j) FEDERICO BOTELL~ Y DE IIOHSOS: D ~ s r l . i l i r ; i Í i ~  !7<,ol<igi(.o-inirir~l.o ( l e  1,iu / i i . ~ ~ i ~ i i i c i n s  t l ~  
dfurcia y Albnce te .  Al;idi.i(l. 1868. PQgs. 12-44, 



Repohlnción pob7nmierito del Cnrnpo murciano F-93 

ribcreña del Norte predomina la llanura de  origen lacustre, en tanto que 
en el centro es de  origen marino (6). 

El material de  loes se encuentra cn toda la ribera. Los torrentes, cro- 
sionando las rocas sei-i-anas. depositaron v rellenaron las partes bajas en 
cloilde se localizan cali7:is. margas, con capas de  doce a dieciocho metros 
o inás de  profuiiditlnd (7) .  

e) Clima 

Es meditercríneo tle tipo ciílido-seco, con oscilación termométrica me- 
dia. dada la moderadora influencia inarítima. D e  veranos cálidos y lar- 
gos. inviernos tcmplaclos y cortos, otolios largos y templados y reducida 
1,riinavera. La  tcinpei-atura iilcdia inferior a 10" es poco frecuente, en 
cambio rehasa los 20". Son los meses de  julio y agosto los de  máxima 
temperatura, 37.9" v 37'' i-es1)cctivan1ente, en el quinquenio 1942-47. Co- 
mienza la elevaciOn en fchrero la declinación térmica llega a diciembre 
con -2". Siend1.1 la iuedi:i estival de  25" y la invernal de  10". La  oscilación 
termoinétrica es clc 23" íle iilríxima 4" de mínima. L a  presión baromé- 
trica inedia aniial es de  762.2. Idos días de helada en el 1949 fueron nu- 
los, en ese año hubo 150 días de  ((vcrano,i. E n  el otoño se dieron 700 ho- 
ras de sol. otras tantas en 111-imavera y S00 en invierno, en el año 3.000 
horas. 

Ya apiintábainos qiie es ti11 cliina seco, con una humedad relativa 
media de 74 0/,. correspoildiendo a enero la niáxima y la mínima a agos- 
to. L(.s dos períodos de lluvia coi-respoi-iden al otoño y al invierno-prima- 
~ ~ 1 . 3 .  col1 iin total anual de 323 mins: los días anuales de  lluvia llegan 
:i 4.5. Los de nieve son prríctican~cntc niilos. Predominan los días d e  cielo 
desl,ejado sobi-e I(:s ciihici-tos. cn iii-in poi-ción de  141 x 52, 172 nubosos. 

IAn evaporación total diaria, media anual, es d e  3,2 mm,  con un mríxi- 
m o  en junio de  4,s mnl v ii i i  mínimo de  1,3 m m  en diciembre. La  eva- 
poración viene a ser ciiatro veces superior a la cantidad d e  agiia caídn 
durante el año. A lo largo de  los meses de  octubre, noviembre y diciei-i-i- 
1)re v de  enero. febi-ero v marzo se c~ibi-e la tierra del Campo, durante !a 
noche, de  abiiiidante ro<io que se coiiserva en las madrugadas. 

1,os vientos dominantes cn el verano son los del SE. S W  o leceche 
seco. en el otoño pi.edornina el E. y E N E  o levante que origina nubosi- 
dad v lluvia, a veces sol~la el leveche v el NW o maestral que depejan el 



cielo. E n  invierno y primavera clominan los del W. N,  SW y NL, origi- 
nando lliivias el levante. 

Ayuda a la comprensión del clima la época de la floracióii de siis 
plantíos y matorral. Así el almendro florece eii enei-o, el toiilillo eti fe- 
brero, el albaricoque la vid en marzo. el ciruelo en abril, el trigo el 15 
de  ese mes v el algarrobo e11 septiembre (8). 

f) Vegetación 

L a  diversidad geológica, los varios niveles. el cliiiia l~iietlcn 1lcv;ir al 
conocimiento de  la vegetación. A esos factores hav qiie añaclii- la saliiii- 
dad de  las zonas costeras principalmente, El topoiiiino s~lrrr, s ~ h d _ n r  y 
sahdares corroboran la existencia de esas formacionrs (9). 

Los suelos de nuestro Campo. va de antisiio desforestaclos-Csi~~po 
espartario-, conservan arbustos en las partes serranas v amesetadas. en 
asociación con el matorral prolífera en las iio (.iiltivadas. En el Norte do- 
mina el carrasco, el pino y la chapari-a. en la 1lanlii.a el matoiral vario 
sobre todo el de carácter xerófito con abiindancia clc t l z y w ~ ~ ~ . s  v I O S I I Z ( I ~ Z -  
n u s :  tomillo, esparto, bolaga v romero. E n  la zona sub-salina los ligeunz: 
albardín. pita, escobas, hinojo y grama. E11 los saladares v dunas se drí 
con abundancia, la suaeda y salicornia : sosa. barrilla 17inchosa v sis- 
ca (10). 

L a  toponin-iia coopera al ccinociiiiiento aiitigiio o actual dc la vegeta- 
ción, así hav parajes conocidos por C(rrrcxscoy, la Carroscg, los Pinos, el 
Escobar, loma del retamtrr, el nlbardintrr, Callada del Escobnr, 1,arranco 
de  la '3' zsca. 

I,a organización fluvial del Caml)o ii-iiii-ciano sc reduce :I pequeñas 
ramblas que apenas dibujan iin lecho amplio v coliiiatado. 1,as sierras. 
únicos centros hidrográficos del territorio. emiten Ilor sus abarraii- 
cadas laderas el agua de lluvia que llena. por el nioriicnto, sus secos v ás- 
peros cauces. Finalizada la lluvia estas raml~las. verdaderos zeiadis norte- 
africanos, absorben rápidamente el hilo acuoso. quedando sol~rc el lecho 

181 P;I~:I r l  <,\Iti!lio 11rl c l i ~ n a  S r  I I ; I I I  11 l i l i z ;11111 :  13,,.s~,17!1: , 1 1 1  ~ . i l . ,  11;ig>. :3.7-37 
3fr~rs~i inro nrr. .Arn~:  O b . s c ~ ~ l ' n r . i o ~ ~ < ~ n  l f i ~ f r ~ o r ~ i - F r ~ r ~ ~ ~ l ~ Í ~ / i ! ~ o . e  ,,ir l i s ~ , r i ~ i ~ i ,  ,Añr~.  1!l4,J y 1!)1>0. 

p .  101-1.77 y 8.5-137, ~-cspccli~;iriicril<~. 
T l n ~ r \ \ :  oli. cil.. págs. 24 y 20. 
~ l f a ~ ~ n  Aqron(ín7ico: .San Jnr> i r r .  01). ~ . i l . .  11:igs. 1!)-27. 

(9) 3111/i<i . l y i o r ~ ú r ? i i ( ~ o :  San Jailier. ,  01). c i l . ,  pRgs. 31-39. 
(10) I fnpn Agioncimico: Salz Javier, 01). c i t . ,  1i:igs. 94-3!). 
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un suave manto de  rojizo tarquín que se cuartea y curva al ser calentado 
por el sol, acabando por desaparecer al convertirse en finísimo polvo. Al- 
gunas de estas ramblas se pierden en la llanura o se ven reducidas por los 
cultivos que llegan a ocupar su pardo lecho. Afluyen o al menos se diri- 
jen a dos vertientes: al hlar  A~lenor y al Segura-Guadalentín. 

La más importante es la Kurnbla del Albujó,n,  que comienza llamán- 
dose de Fuente Alamo, sólo ciiando ha  pasado el pueblo de  ese nombre 
torna aqut.1. Entre los caseríos de Fuente Alamo y el Albujón, por el 
Norte. se la une la Raiiihla de La A/Iurta, procedente de la sierra de  Ca- 
rrascoy. Sigiie aproxin~adaiileiltc la línea divisoria de  los términos de  
Torre-Pacheco y Cartagena desemhocaildo en el Mar  Menor entre la 
Venta Kedorido y el caserío de Boca Rambla. Va seca todo el año, salvo 
cn época 'le lluvias que condiice, por su extendido y poco profundo cauce, 
esas aguas. Su perfil es el apropiado a este tipo de aparatos fluviales, ya 
e11 f ranca desaparición. 

La K u n ~ b l a  tle L u  i2l&ri,iu cruza en diagonal el Norte del término de  
Torre l'acheco, en direccibn al Llar hleilor, perdiéndose en algún mo- 
mento de sil recorrido. ljor el Sur se le une la Kanibla de L o s  Alcázares,  
en donde deseiilboca. Aquella conlienza en La Loma, al Sur en el térmi- 
no de Murcia. 

En el Cabezo Goido tieileii sii origen peqiieíios regueros que se pier- 
de11 despiiés de lxisnr el crisei-ío de lioda, antes de  llegar a su destino. 

1,as sierras de Cni-rnscov , v , las demis va mencionadas lanzan una se- 
rie de rambla tales : tlcl l)iriltcrli~.o, de los Cobachos,  del Marqués ,  qiie 
se pierden en los alcdafios dc ncliiella sierra, del Ciprés, de C a m p o v ,  de la 
Sehora, de la Huls(r, de iIlorc~ric.tr.s, todris de perfiles torrenciales, en su alto 
c.ul-so de agrestes fondos, cliie disecan las laderas y contribuyen a darlas 
ese aspccto bronco y nlxii-rrincado. agrio y pelado. Ninguna completa sil 
ciclo fluvial, al desaparecer cii la llnniira. 

Se dirigen al Segura : 

La Kanlbla, corta la sierra de la Crcsta del Gallo y se pierde al ser 
ciiltivada en las proximiclacles de  Ueniaján. 

L a  Katiz61n Slrlrirlli, bortleando el Oeste del Cabezo Negro, desaparece 
en La Huerta. 

Al Guadalentín van : 
La Ram.bla d e  10.5 Pelír1.5 Hlrrncn.~, clel Romero ,  de Guerao, la única de 

esta zona que llega al río con la de  J u a i ~ o t a .  
Si el agua fliivial es escaso y temporal en cambio suelen abundar la 

siihterrinea, más o menos salobre, aliiinbrada en numerosos pozos y no- 
rias que jalonan el Campo, con iina profundidad de  30, 20, 10, respecti- 
vamentc. También hay algiirios pozos artesianos de 174 a 257 metros de  
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profundidad (1 1). Los topónimos de pozo, noria y balsa son muy fre- 
cuentes. 

h) Paisaje 

Al tratar del relieve y de la vegetación herilos dado algunas notas so- 
bre el paisaje, que es abierto, luininc~so: brillante, cle azules intensos en 
el cielo y en el mar que contrasta con el ocre y verde de los campos. Po- 
demos considerar tres zonas de paisaje: la sierra, la llanura y la ribe- 
ra (12). 

El paisaje serrano, áspero, de tonos grises v rojos, en donde la erosión 
pluvio-fluvial y eólica h a  dejado su huella en salvajes barrancos, en los 
incipientes regueros que dinamizaii las laderas de  parca vegetación, en 
las sedientas ramblas o en las abiertas caííadas de siiaves perfiles. Carras- 
cos, chaparras o el matorral de  tomillo, con su grises contrastan con sue- 
los rojizos por el óxido. Alguna casa de labor, amarillenta, de achaparra- 
da línea, humanizan este conjunto de aspecto ruinoso, bronco, con agrie- 
tadas rocas. Las destacadas cresterías de las sierras-El Diente de la Vie- 
ja-, peladas de toda vegetación, calcinadas, aumentan aquel espectácu- 
lo de ruinas, paisaje lunar, a veces. Es una tierra árida, desforestada, po- 
bre de recursos y escasa población. Algunos rodales de verdes pinares 
--pinus hale$ensi.s--en sus movidas vertientes inarcail el camino de la 
ineludible repoblación forestal, que conserv:~i-í:, este suelo, expuesto. por 
la carencia de agua y de  tapiz vegetal, a la total desaparición del estrato 
agrícola que se mantiene en el fondo de sus valles v hoyas, en donde re- 
ducidas manadas de ovejas de lana negra y de cabrío se nlantieiien con 
el duro pasto. 

Pasados los puertos de esta árida barrera er-itramos eii la llanura ciil- 
tivada, más rica y poblada, iilás alegre. de siiclo fh t i l  y de honda calxi 
agrícola. Los algarrobos de aiilpulosa c.opa. 1 ~ s  iiiis cnjiitos almendros, los 
plateados olivos dan variedad n esta tierra (,crcal qiie en allos de oportii- 
nas lluvias dan óptimas cosechas. Las iilailchas vcrdes dc las huertas, 
con las higueras y granados de roja flor, i-odeaii los caseríos extendidos, 
con sus norias de doble rueda apoyadas eii los toscos pilares de mampos- 
tería de yeso, las grandes balsas circulares o alargadas. Palmeras, pinos 
piñoneros, de generosa y alta copa semejando gigantescas sombrillas, dan 
variedad a este conjunta polícromo. A lo lejos. como telón de fondo, las 
obscuras sierras que dejamos atrás y más cerca la masa amarilla, pelada, 

(11) J l n p n  A q i o ~ i c i ~ ~ l i c o  : San Jauipi.,  01). c i l . ,  pAg. 100. 
(12) No edutliamos aquí cl paisaje dcl Mar llciior, que Iciidrií cabida en la Geografía que 

sobre ese mar preparamos. 
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familiar, del Cabezo Gordo, constante geográfica del paisaje, elemento 
vertical en esta horizontalidad qlic recuerda a La Mancha. Los rojizos 
barbechos, bien labrados, de tierra honda, contrastan con los incipientes 
crltos, en cuyas ciiiias qliecla la ai-eiia como testimonio de un pasado ma- 
rítimo. 

Los caseríos labranceros y los poblados, aniarillentos por el yeso de 
los revocos, se cxticndeii por la Ilaiiura aceiitiiando su horizontalidad. 
S610 los viejos inolinos de blancas velas triangulares, las torres de las 
iglesias, dan movimiento y verticalidad. 

Los suaves perfiles cle las cúpiilas, las cuadradas torres de  los paloma- 
res labranceros, las chatas tei-razas de los caseríos, sus calles terrizas, todo 
envuelto, en el luniinoso at;irtlccer levaiitino, por el bosquecillo de gráci- 
les palmeras, dan a estc paisaje coi-preiidente contorno bíblico. Al que se 
sunian las curvas de los aljil~cs. co- i  sus blaiicas y graciosas torrecillas, el 
ganado abrevando en los aiichos pozos. a la soinbra escucta de raquíticas 
palmeras, las aniarilleiitas (huinberas o las pitas verdes, con sus enormes 
v5stagos o altciut~ras floridos y las adelfas. 

Al pie de los caseríos lnbriegos se ven los cónicos pajares cubiertos de  
iilbnrdín, o las pbjai-as qiie cnibai-i-adas para su mejor conservació~i pare- 
cen enormes barcas ocres coii la cluilla al ciclo. 

Algunos rodales sin ciiltivar periiiiten el crecimiento del matorral sa- 
lino de tono verde o1)scuro v entre él aparece la plata del saladar que 
se hace nlás extenso lxira convertirse en espejeante salina. 

E n  La Ribera, coi; el fondo azul del iMar Menor, se advierten, rodea- 
dos de verdura, los caseríos de tonos claros y modernos perfiles. iQué le- 
jos va de las sierras agrestes. estériles y casi despobladas! iQué sereni- 
dad en csta cálida orilla iiietliterránea! 



a) Tardía y lenta repoi~lnció~i tlr-1 ('trirrpo ~~zzlrcicrilo 

Iniciada la repoblacicín cristian,l coi1 el repai-to de Alfonso X. en los 
ccmienzos del segundo cuarto del Siglo X111. por una serie dc motivos 
que vamos a considerar se hace lenta. v tlui-a h;istn la centuria (léciino 
sexta, en la que adquiere dinnmisiilo v eficacia. 

E n  aquella intervienen una serie de factores negativos v positivos (le 
índole geográfica unos y de na tu ra le~a  histórica oti-os, todos de gran in- 
terés, por lo que vamos a detallai~los, coii lo qiie tratamos de sisteinati- 
zar el proceso v estudiar su pro1)leiixítica. 

1 )  Factores geogrlíficos n e g n t i ~ ~ o . ~  

1 ." Posición del territorio 

E1 Campo murciano por su sirilación en cl Bajo hledievo es una zona 
dc tensión, verdadera cuíía avanzada del Reirio castellano entre Aragóii 
qiie le limita por el Este y la Granada islríniica por el Oeste. Sus fronte- 
ras, dinámicas por el aludido ~ontacto .  son tieri-a de nadie cn donde la 
guerra formal unas veces y las razzias otras v siempre la intranquilidad 
impera, principalmente en la oriental. Marca fronteriza que hace de 
Murcia un adelantamiento con todo sil bélico sigiiificado. E l  mar. por el 
Este, impone al territorio una pasiva defensa de las costas frente a la pi- 
ratería, que perdura hasta buena parte de la Edad Moderna. 



2." E1 relieve 

La escasa difei-eiiciaticín (le parte del Cariipo, ocupado, corno ya vi- 
mos, por una cli1atncl;i 11;iiiiir;i, o11lig;i a iin poblaniiento alejado de las 
costas. muy al interior, ocupando los alcdaíios serranos. por lo que la po- 
blación en la llanura es eili-al-cc id,i, de tipo extensivo. esencialmente pas- 
toril. en tanto que en la sierra, por sli pobreza, se mantiene difícilmente. 
TJna barrera montaliosa qiie hay qiic salvar por largos e incómodos puer- 
tos aleja, por este niai-idato gcogr8fico, a la ciudad miirciaila de su Cam- 
po y como es lógico (le sus prol~lernas. 

La falta tlc coi.rierites fliivialcs v la escasez de precipitaciones acuosas 
hacen de nuestro Campo uii país seco. con inuy débil índice de hume- 
tlad v e11 el AIedievo úi~icaiiientc a ~iovechable en régimen pastoril o en 1 : 
raro cultivo (le sccxno. Esta explotación extensiva actúa sobre su pobla- 
riiiento que ha  (le ser escaso. 

Las sierras que por cl Siii- limitan la Huerta n~urciana, convirtiéndo- 
la en una hova. la aislan al misiiici tieinpo de su campo y acentúan su 
continentalidád. La ciiidad de Murcia v su Huerta es una tierra adentro, 
con siis peculiares problenias. cn tanto que el Campo, es penimarítimo en 
las partes más alejadas del Alar o totalmente marítimo en sus riberas. 
Mientras qiie la ciuclacl. desde sil fiindación. hace del regadío y de su de- 
rivado, el ciiltivo hortícoln. sil próvida base económica. Es minifundista 
y rica. E1 Cailipo fué cliirante miitho tiempo un secano, de explotación 
extensiva, pastoril v l;il~i-iego va en época de mayor seguridad. Solamen- 
te en los años qiie van de siglo se inició con cierta pujanza el regadío 
a base de alumbrainiento de aguas. 

Estas dos entidades, ~ u e J t a  v Campo distintas ' en  su fisonomía 
geogrdfica. económica e histórica fiiei-on también dos mundos diferen- 
tes: la una populosa. el otro empobrecido. seco y despoblado. El  Campo 
catisi, a Murcia sinsab«res y preocupaciones. ~ a d a  pues debe extrañarnos 
que la Ciudad viviera eil sii Huerta de espaldas, en muchas etapas de su 
pasado, a esa tierra difícil y peligrosa. 
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c) Factores Ciistóricos negativos 

1 ." I'eligr«siclacl tle la frontrru gr~il~(i(lili(i 

Los temporales ataques o la giierra foriiial coiiviei-teii la zoiia fronte- 
riza del Oeste en tierra peligrosa, eii donde es 1)oc.o iiienos que iniposible 
la sedentaria vida del labriego. Sólo ciiaiiclo el reiiio Nazarita es total- 
iiicnte ocupado por los Reyes Catdlicos y desaparecen las causas de iii- 
seguridad se dan las bases de  tr;iiiquilid:itl iicrcs;iri;is para iiiici;ii- la repo- 
blación. Buena prueba es que veciiios de h~iiircia abandoneii, en el aiio 
1402, el cultivo de la Huerta v marchen a labrar el Cainpo ( 1  j. La posible 
causa de este abandono estaría en que los ciilrivatlorcs tlc la Hiierta no 
eran propietarios de las tahullns clue labi-aii. cii taiito qiie cii el Campo lo 
iban a ser por escaso o ningíiii precio, tal vez por la ley del prinicr 
ocupante. 

Al inismo tiempo Graiiada absoi-l,e biieiia caiitidacl de colonos que cle 
otra manera hubieran incrementado los ;iscntaiiiienros eii el Campo. que 
de momento ofrece nienos alicientes cliic esa ciudad sil fértil huerta. 

2." lnseguridatl en la frontero con i l r o g ó ~ i  

N o  siempre hubo paz en este sector de la frontera castellano-aragone- 
sa. Idas mismas rectificaciones qiie en ella se efectuaron en el Bajo 3.1~- 
dievo hablan con elocuencia de la tension existeiitc eii esta zona de con- 
tacto que, en buena parte, ociipa ni~estro Campo. 

Sin llegar a lri pe~ligrosiclad' tle la frontera gi.anadiii;i. este sector dc la 
aragonesa no favirecio las tareas coloilizatloras sino que niantiivo una 
zona más o menos ancha en donde sólo la vida pastoril sería posible. 
Unidos felizmente Castilla y Aragóii con los Keves Católicos desaparece. 
en tiempo de estos nlonarcas. otro motivo retardatario en la iilarcha re- 
pobladora. 

3." Los piratas 

El litoral murciano estuvo sienipre atacado por la piratería inora, 
procedente de  las costas granadinas o de las pi-císii-ilas de Argelia. Ya el 
próvido Alfonso X advierte, en su carta del 2 de eilero de  1266 desde Vi- 
toria, de la obligación que tiene la ciudad tle hliircia de aciidir en so- 
corro de los iiioradores del Campo, cuaildo se tuviesen iioticias de que pi- 
ratas moros habían sido vistos en las cercanías, o hubieran desembarca- 

(1) Cartas de los RH, (:C. do crin^. c i t . .  Eoija, 14 f l r ,  ocl~ihi.r de 1492. 4 .  M .  Murcia. 
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do (2). I'or niedio de /1zii7zo.s que se hacían desde las sierras y torres del 
Campo se daba In tcmida seiial, recogida por la torre de Santa Catalina, 
la más elevada de Murcia. iiimediatamente tocaba a rebato su campana, 
nioviliz5ndose los auxilios (3). 

Superadas o clcsal>;ii~ecidas 1:is froiitir;is aragonesa y granadina conti- 
núa el inquietante f'actoi- j~irrítico enervando el pacífico tiso de las tierras 
del Caiupo, que permanecían en biiena parte despobladas. Los piratas 
;iprovech;indo la iiitlefensión de las costas del Sureste la atacan produ- 
ciendo el terror v inuchas veces la muerte eri su enrarecido vecindario. 
Priinero <:o11 111 aviida dc los granadinos que abandonan el territorio pe- 
niiisular v. actúan (le guías, después organizando verdaderas razzias con 
los c.onsigiiientes deseiiibarcos. ocasionando la inseguridad eri la zona 
costera. Ln actividacl 1)irrítica se mantiene desde el reinado del Alfonso X 
hasta bien entrado el siglo XVIIT. 

Conviene hiicei. coiistar que la acción de la piratería estaba limitada 
por las especiales condiciones del litoral, la barra del Mar  Menor v los 
baios hacen difícil iin deseiiibarco procedente de navíos de alto bordo, el 
1)eli~ro estaba en las eiiibarcaciones m i s  pequeñas que podían forzar la 
11ari.a y penetrar en el interior de ese mar. A pesar de las dificultades na- 
trii-ales los deseiiil->iii-(.os se dieron con frecuencia (4). 

El pastowo es el priiiier paso cii la repoblacibn v el único recurso en 
el Campo. que se conviei-te. andando el tiempo. en uno de sris graves 
o1)stáciilos. E1 pastor con su gaiiado se sostiene contra toda adversidad 
iinido a los pastos que mantienen siis rebaños, sorteando los peligros, hus- 
cando refiigio cii las casas fortificadas o en las torres, cuando no escon- 
dido entre el alto matorral. 

Encuentra el pastor 1);isc legal en las cartas del Rey Sabio. dadas en 
Taén el 18 d r  niavo de 1267 v en Vitoria el 28 de enero de 1277: por la 
I)rinicra se autoriza a los murcianos aprovechar las tierras de las monr;i- 
Gas v de los 1l;inos. por la segun<la se concede a Miircia autorización l->ara 
hacei- dehestr (le Co~zcejo rn el término que posee en el Campo de Carta- 
gen" (S). T,os ganados. en régimen de trashiimancia (6). son cabrío v la,- 

:?) F H R Y ~ Y ~ ~  .Tr\~C\i;z I I K  ( ;~~r , ; i ;r~~i io:  1 1  f1111ri;ri/~i11 ilr .Y. , lot$i(~r rn lo Ijis/orirt dt21 11111, 111,- 
r ior.  y r i  Ribcro. 1 ' 5 ~ .  11. 

13) ltlcrir.. í d ~ ~ r i i .  PAgs. 1 1  ! 12. 
14) Para lodo ln r[:l'creritc :I I:I ])ir;iIcri;~ I I I I I Y ~ I -  ! ( ~ . c  J I I I ~ ~ S I V ; I  ciIa(1;i 011r:i. 
i 5 )  Idciiz., idclii. I';ig. 11. 
í G >  .\ las acli\itl:itlr% l r ~ i ~ l i i i i i i ; i ~ i l ~ ~ . ~  .c i.i>l'ic~r~. i i i i  tlnciiiiiciilo e1 ([tic confirrn;i 1.1  111.- 

ieclio cliil Conrejn iiiiiiciriiin a ~ [ I I "  - N i  1'c1jxñ09 ~ ; I I C < I I I  ['JI la sierra d r  Cuenca. Dado el 1 ric 
,jrilio d e  1483. A .  M .  d c  3Iurrin. 



nar. que pastan en el estío en las ticrras altas tlel licii-io y e11 los fríos cri 
estas del Campo, abrevando, que sepamos, en cl Jiminado. en los aljibes 
de Los Alcázares y El  Algar (7). 

Los ganaderos tienen fuerza para, cn el 1478. iml)edir la penctracióii 
agrícola en determinados parajes, coino lo demiicsti-a iin acuerdo del Con- 
cejo, del 12  de marzo, prohibiendo q ~ i c  se rotiire v cultive la zona aleda- 
íía a la balsa potable del Jimenado (8). Pero sería la última victoria de 
los pastores contra el incontenible y por otra parte, necesario avante de 
los labriegos que traían con las rejas de siis arados siis yuntas iina nue- 
va fase en la economía del Campo: la agricultiira y con ella el sedenta- 
rismo que terminará a la larga con el pastoico. iilitiiindosc entonccs sil 
lenta decadencia que llega a su final ahora. e11 ilucstros días. con la casi 
desaparición de la ganadería, en tanto qiie la agriciiltiira iiitcnsifita la 
prodiicción con los cultivos hortícolas. 

De aquel pasado ganadero queda, cn las pi-oxiiiiidades de la Ribera. 
un camino qiie sigue la dirección dcl límite de la provincia de híurcia, 
llegando por el litoral a Los Alcázares. ci1 donde va sc dijo había anti- 
guos abrevaderos. seguía luego el camino hacia cl Siir, criizando la Ram- 
bla del Albujón. 

Al conocerse y valorarse mejor el Campo siiigc la necesidad de limi- 
tar, a los po'derosos ganaderos, siis lugares de pastos a la [ona compren- 
dida desde El  Puerto de San Pedro. Cañada de los Rallesteros, 13cnavi- 
des v Villora al ríc Segura. en lo que a nuestro Campo sc refiere, o sea, la 
mitad de la zona serrana en sil parte Noreste. Es muy significativa la fc- 
cha en que se hace esta limitación : el año 1498, cuando cacla vez CI-a m;l- 
vor la penetración agrícola en el territorio-? la dci-ilanda dc parcelas. por 
la también mayor seguridad en el mismo. 

Es problable que en estos allos de finales del siglo XVI se diei-an. con 
propósitos restrictivos, las primeras ordenanzas pastoriles qiie son reforma- 
das, en parte. en el 1575 (9). 

1 Factores geogrcificos positivos 

1 .O Las ra~nblas y cañadas 

A falta de ríos las ramblas atraen a la población v también las caña- 
das por sil mavor humedad, hondura de la tierra, debido al depósito y, 

17) J i i \ v  R F R Y ~ I .  Sr.<:nnt: T o ~ ~ c i n i i ~ t o n  ~ i i~r i l i c s  cle lri / ,roi~iiir.irr t i , ,  ifrrr,ciri.  ~!JT>- .  11.5 
y sigts. 

J I ~ I ~ V F Z  DI; (;RI!GORIO: oh.  c i t . .  pilgs. 15 y 21. 
(8) Ide112., idem., pig .  21. 
(9) Lcg. 2731 ii19» A. M .  Murcia. 
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claro es, fertilidad y laboreo fácil. Son frecuentes los topónimos de 
raniblas y cafiadas en los siglos XIV, XV y XVI en relación con el po- 
I)laniieiito, según verenios scgiiidamente: l iambla del Arráez, de  los Ar-  
cos, (le la ;Llzlrtrr, rlel E.\treclio, (le1 A lb~ l jón ,  de  Carrascoy, Borrambla, 
Hoflrlrr de la Morañu, Cniiarl~c Herttzo.\a, Atzgosta, de  Ponce, Ancha ,  Re- 
doflrl(c, E s p ~ v a ,  rle la í:crla~ir~rtr, rlc los Brrllesteros, de  los Escuderos, entre 
otras. 

2." Fuentes, pozos, nljibes y balsas 

La sequedad del cliiiia y la falta de corrientes superficiales continuas 
está, en cierta manera, coiiipensada con algunas fuentes y pozos que 
aluiiibran las aguas sul~terráneas abundantes y someras. Tanto aquellas 
conlo éstos actuaron en todo moniento como focos de atracción de pasto- 
res v labriegos, haciendo posible los asentalnientos fijos. Fuentes antiguas 
son-la Atriiirga, 10 ikfirrtii, rlel Aletidigol, del Alamo,  de  las Aguilas, de la 
Bastida. 

Idos topónimos de po7os son muy abundantes y muestran el destacado 
papel 911e ejercierori en la diiiáinica repobladora. 

1,o iilisiiio podeinos decir de los aljibes y las balsas, sobre todo en la 
zona llana y riberelia. 

Las salinas del I'inatar y del i\Iar hIenor en su doble trabajo de cua- 
jado y transporte así conlo las pesqiieias de ese mar y el obligado trasla- 
do de la pesca a Murcia (10) dieron riiotivo a un relativo poblamiento de 
esos pai-ajes y de la 1:ilcafiizada. nl r-iiisriio tiempo a un tránsito por los 
caminos qiie más derechaniente conducía11 de La Ribera a la Ciudad. Esto 
inotiva n sil vez la iiistalacicín de vtiitas. veritoi-ros y mesones con el con- 
siguiente aiimento de la l)ol~lacióii. 

Son muy frecuentes los topónimos de ventas en todo el Campo, entre 
otras la Venta  del Jz~ncnl ,  rle la Virgen, Seca, dcl Fraile, Malena, del 
Agulló, de Manresa, rlrl Jimenndo. 

La niavor parte de ellas y otras no citadas sirvieron para reforzar el 
1)ol)Iaiiiiento. humanizando e1 Campo. Algunas como la del Jimenado, in- 
mediata a la balsa dc sil r-ioiiibre, es una importante etapa en el tráfico 
1'0' los parajes que veriinios estudiando, todavía en el Itinerario d e  Cam- 

110) l.:ia pi%i]ii<,i-as 111. 1:)s I<ric:ii,i/;ida~ Pr:iii ~)iopie~l:itl riel Conceji, iiliirciano, que obligali:~ 
a 10s :ii-r(~i~tlnl~irioi tle ese 11r011io n l l e ~ n r  n I ; I S  rnjns rl prwntlo an l r s  de poder ~r i ider lo  a olr;is 
~~oblncioiii- .  Para i n t i  tlrlnll(: ~)iictlc \cr ic  lotlo lo refrirrile a pcsqiirrías y n ericaíiizadas eii 
riucsli-a obra >-a cilada. 
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pomanes se la considera como singular referencia en la zona del Sii- 
reste (1 1). 

e) Factores históricos positivos 

1 .O Las Torres 

E n  un país llano y abierto, en donde la peiietraci6ii por la frontera 
o por el litoral es practicable sin gran dificultad, la escasa población semi- 
permanente o sedentaria tendría que contar con alguna defensa momen- 
tánea en tanto llegaban de los caseríos interiores o de la Ciudad, los ne- 
cesarios auxilios. E n  esta necesidad tienen su origen las casas fuertes de 
lanza y escudo y las torres defensivas o vigías del interior primero y des- 
pués, a medida que avanza la repoblación hacia el litoral, las torres de 
la costa. E n  estas se advierten dos líneas: la de la costa interior del Mar 
Menor y la del Mediterráneo, o costa exterior de aquel mar. 

E n  las cercanías de las torres va surgiendo el disperso caserío, ocupa- 
do por labriegos que cultivan siis yugadas de secano. 

Las torres avanzan su línea vigilante y defensiva de la parte serrana 
a la costa, en un lento movimiento de protección al colono. 

Se conservan nur-iierosos topóninios de torres, lo que indica que fiie- 
ron abundantes las que se levantai-oii v defendían el Campo. 

E l  toponimo se hace m i s  denso en la parte ribereria, por haber sido 
la última en repoblarse y en donde la nccesidatl dc la defensa se ha riian- 
tenido en tiempos más modernos. 

Seguidamente las enumeramos, cnmerizai-ido por las primeras que se 
levantan en las proximidades de las sierras, para terminar en las del li- 
toral Mediterráneo. 

Primera linea o serrana 

Se localizan en una altitud media de la ;lona amesetada. entre la sierra 
propiamente dicha y los llanos: Torre hloli~za--a 220 mts.- Val de  Gue- 
rrero -1 80--, Avellán -1 30-, del 1)iclrizrtnlc --180-, La  Atalaya 
-172-, del Escobar-100-, dos torres en la Lltilbría (le Carruscoy, E1 
Castellar y las ruinas de dos castillos. 

Segunda linea o d e  la llanura 

Torre Mochuela-240--, Molina-140-, La  A talaya--1 00-, Ma- 
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drid-140-, La  Torre-100-, Galin-70-, La  Vela-50-, Muchuela 
-30-, Pacheco-40--, Blanc~-3&, Los Torreles-40-, Maria-40-, 
La  Torrica-40-, del Arrrz'ez-220-, Ventana- 190-, de los Arcos 
--250--, Guil, del Albujón-70-, estas dos últimas al Sur de la Ram- 
bla, pero inmediata al Caml)o clue se está considerando (12). 

Tercera linea o ri6erefirr. 

Torre Silva -()O--, Octavio -50-, del Ranzi -20-, E l  Castillo 
-140-, La  Torrecica--SO-, Gallego--20, Siles-20-, en Orihuela, 
pero muy próxima a la ~ o n a  que conieiitamos, Los Castejones. 

Cuarta linea o costera irlterior 

K1 Ctxstillico--20--, 1,t~ ilttrlaycr--20--. Torre Minguez. 

Torre (le la pz in t~  tlc.1 l'i?lattlr, tlc ltr Encañiztrdrr, de San Miguel del 
Estacio. 

Una buena parte dc las tori-es fueron base de case~íos que hoy siib- 
sisten, evidenciando el siiigiilnr papel que representan en la atracción de 
colonos repobladores. Así Torre AIochiiela, Molina, La Torre, de Octa- 
vio, Miichuela, del Ka~iií,  l>aclieco, Galíii, la Torrecica, Siles y del Al- 
bujói-i. 

2." Facilidtxtl~,~ (le ricjziirir 10 tirrrri por repyrtinziento, donaciones y 
censos. 

Los graciosos rcpaitiiiiiciitos dc los leyes clc tierras en el Campo y las 
dadas por el Coiicejo a censo, iio i'iiei-on suficientes para agotar las posibi- 
lidades de asentamiento. aciidiindose en los siglos XV y XVI principal- 
nicnte a la distribución, masiva ~)udiiramos decir, de grandes y pequeñas 
parcelas por iin módico censo, lo que suponía ser el propietario por un 
mínimo esfuerzo económico. Esta acertada política del municipio a la 
que, tal vez, fué arrastrado por las circiinstancias-recordemos el aban- 
dono de los labradores de la Huerta y la invasión por éstos del Campo, 
en el 1942-, tiivo suma eficacia en cuanto a la repoblación, porque se 

(12) Para la cnunirr:rciAn (le I:i. loi.i.es nos \:ilcriios [lo las relaciones ceiis~les, ya ciladas, 
y dc la topoiiirriia reflejada eri las Iiojas del hlapa, IarnbiCn mencionada. 



conoció y valoró el terreno, los nuevos propietarios. sobre todo los de re- 
ducidas parcelas, qiie lo iban a cultivar directamente, se sentirían dueños 
de sus tierras y iinidos a ellas. en las que coiistrtiven sus casas de lal~or, 
aEianzando el sedentarismo. 



El poblaniiento v cxplotacibn de lo que sería después Campo de Mur- 
cia está unido a los prinicros ~iiomentos de nuestra Historia. Así parece 
cleinostrarlo los hal la~gos  arqiieológicos de exvotos ibéricos de bronce y 
alguna cerámica al ~ 0 y . t ~  del caseríc; de San Javier en el Alto de las Pe- 
lotas: ciiando se trailla o abancala el terrcno se suelen encontrar (1). 

Las salinas del Piiiatar parccc q i ~ c  ya fueron explotadas por los carta- 
gineses, con la secuela del poblamiento de sus costas (2). 

Son de gran importancia los testiiilonios griegos, llegados a nosotros 
a través de Avieilo-siglo VI a. de J. C.--y de Estrabón al describir las 
costas del Siireste. También se conserva algún topónimo griego (3). En 
el Estacio se encontraron. eii el fondo del mar, ánforas griegas (4). Por 
este Campo pasaría la Vía Hercúlea en sil recorrido para llegar a Tartes- 
so (5). 

b Romano v Visigodo 

De la permanencia romana queda una calzada que discurría por las 

í l )  En iinn rlc rlii<~sli.;i.: \i . i l : i .  :i1 Ciiriilio ircopiii,o\ iilgiirios dalos arqiieológicos, corno el 
r[ i i r  :ihorn ofrecernos. E1 4.110 ílr 1 ; i . ~  Pclolas S<% Ircal iza cerc:i de la finca conocida con el iiom- 
1)i.e de La Ilhqtrina. 

( 3 )  J u r ~  JosT. .J.IuI~E(:II: S O ~ I I Y >  rrnc1.7 posi11lr.s iiirdidas dr: sal púnicas enconbradas en, c~splo- 
~~nrioiics siil1inririiins (T<. Snii Pt~tlro tl<*l Pinnlar. 1 (:oiigicso do Ar<riieoIo~f;i del Marruecos Espa- 
G o l .  lIIE n.O 11.680. 1';igs. 335-281. 

(3) El licinicipii) ilc S. .Tflijir*r. c . 7 ~  la Ri.s/oi.ia dt:l ? lar  JIrnor  . . . ,  oh. cit., págs. 1 y 2.  
[4) Nos comiiriic6 el tinllazgo Don l 'o~iiás hIaestre Zapala. \-rcino d e  San Javier. 

(5) El  I lun ic i l~ io  de S. Jocier en lu Histo~iti  del Mar Jlcnor ..., oh. cit . ,  pág. 1. 



inmediaciones del Cabczo (;ardo. citaclli cii los repartos de tierras en el 
S ido  L XV (6), el hallazgo de  algunos denarios coiisularcs ( 7 ) .  el coridiri-icn- 
to dcl garon (8) y algunos topóninios coin:) E;strrcio, Prrlo!, LAos Villrrl-(>.S, 
Vzllar Alto, El Villar, Villorrr. 

Nada clucda cs~)ccíficaincntc. cl~ic scpainos. del 1,ol)lainiento visigodo. 
inas es lógico suponer que la poblacitín hispaiio-i-oin;ii~a contiiliiaría vi- 

, iirestc viendo en esta tierra si teneii-ios en cuenta cliie cii csta región del S 
se nlantuvo cierta organizacicín del caítio rciiio visigodo ¿i trav6s dcl Es- 
tado-feudatario de Teodoiniro. 

Próximo al Campo, pero en la vcrlicntc l-iiicrtana. qiicdan valiosos tcs- 
tiinonios visigodos, tales los restos dc 1)asílic:is en L,os Algetares v cn Ida 
Alberca (9), qiie ati-aeríiin a los vecirios de sus clisl~ersos cortijos. 

De  la doininación n-iiisulinan;~ cliicti;iii rcfcrciici;ts coi110 la de hlol-ia 
rned Al-Edrisi al I\/Iar Menor, los restos arqiiitectóiiicos. 1-e(-ientemente 
desaparecido, en Los Alci iares y algiinos topóniinos. tales Torre del Al-  
hzijón, del Ramí- de Arran-iin, noinbre Alhrrrrlinnl, nlgihe, r(rrr1- 
hla v torre del Arráez, cuevas de Iri RNpitn, cabeza del Moro, de Azahrr- 
ra, casa de  Solinzán, Ra~nb la ,  Rnrranz hlrr, Alfo~zcliche, El Alnzarjol. 

L a  escasez de topónimos arríbicos. en iin territorio intensamente isla- 
mifado, se explica por el rcpai-timicnto de Alfonso X que entrega nues- 
tro Campo a conquistadores castellanos v aragoneses, entre éstos a los 
catalanes, v el abandono v dcspoblacicín en cluc estas ticri-as quedaron 
dacla su posición fronteriza v penimai-ítima. Ciiando las c:iiisas geogrifico- 
históricas d e  inseguridad. que va vinios, han sido siipcradas. los nuevc:s 
repobladores desconocen la vieja toponiinia. d;ii-ido liigar a una antropo- 
nimia basada en las estirpes colonizadoras del tcrritoi-io. 

d)  Localización de los caseríos 

Por la iihicación de  los halIa/gos v topc'miinos. con las reservas consi- 
guientes. se podría intentar la localizatióii dc los po1,lados en las diferen- 
tes épocas que hemos comentado. Así cl caserío ibérico estaría situlido 

((3 En la? relaciones <Ir lIci~r1~11rs r i i i / i ~ q i i t i r .  Ii i~r1i:ic rn'i. 1 . 1  ( : I I I I ~ C , ~ O  nitwri;tiio. r i l a i i  [ir- 
ri.:ic pr~íxinias  n 1:i Crilzrid~r R o i i ~ ~ i r i n .  l~oci i i r i .  \ : i  vil 

(7) Sr encontraron en el :iíio 1926 c.n 1.1 i'illsi- l l l r ~ .  i .< - i . i ; i  r l í b l  (:nlicvo (;orrlo. cit cl I E v -  
iiiirio de Torre Paclieco. Iliio tlr lo. (1cn;irioc í, i- : r  i11, I ;sr , i l ) i i í i i  El li:ill:~zgo 1105 l o  romiiiiiri'~ 
I)nn Tomes M a e c l r ~ ,  ya cil .  

(8j E l  h l u n i r i , ~ i o  (11: S. . I a r i ~ , r  c.11 ltr 1 l i s l~ i i . i~ i  11i.l 11~11. Ilvitr11~ . .  oli. cil .  1i;ig. 2. 
(9) Fueron exrauda5  y esludiadns por el C:ilcilr!ilic« 11i. 1:) T!iii\ersirlnrl Dori Cayrtano 111% 

hlergeliria. 
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en las peqiieíías lomas que salpican la llanura. El  griego o por él in£luído 
en la costa exterior o mediterránea. El  romano e11 la zona amesetada. El  
visigodo posiblemerite gaiió altura. 

1,os pobladores iiiiisiilmanes se oxtieiiden por todo el Carnpo, intensi- 
ficáiidose en la parre seri.aiia v en la rihereña, coiilo parecen evidenciarlo 
los topóiiiinos de oiigcii arábigo. 

e) Tipos de pohl(rr~zien/o 

No deliei-o11 existir eii el Campo en época prerromana, romana, visi- 
goda y musii1m;iiia grantles iiiícleos de población, debido, principalmen- 
te, ;i la sequedad clcl cliiiia v :i la explotación, en el mejor de los casos, de  
la agricultura extensiva. 

1,os topónimos i.onlaiios qiic viiiios expresan claramente el tipo de po- 
blaniierito en esa época. c,orisisteiitc en villas o cortijos, caseríos labrance- 
ros diseniinados. sin núcleo iirbailo iiiiportaiite de tipo concentrado. Algo 
qiic verenios re1,ctii.se en cl pohlatnieiito de la época niusulmana y en la 
1-el,ol,lacióii cristiana. Constaiitc geográfico-histó&a del mayor interés y 
sigiiificado. 

Eil la época is1:íniic.s. ;i pesar de las aparentes diferencias con la ante- 
rior roiliailo-visigoda. 1;i exl)lotnción de este suelo y el reparto de la po- 
blacicín sigucii aquellas dii-cc.tric.cs. ahora no se llamarán villarrs, pero 
~i~iiificar2.n 10 iiiisilio con el iioiiibi-e de rofal  o r(llz0l. E1 mandato geográ- 
fico se irnponi:i a los iriol-os doniiria<lores. Con éstos el Campo se cubre.de 
cortijos o rahales, coiiio lo deiniicstra el repartimiento de Alfonso el Sa- 
I)io. 1)osihlerileiite los miisiilrnanes ociiparían las villas hispailo-romano- 
visigodas igual que eii ricrilpos (le1 niencionado rey lo hacían los cristia- 
nos con los rahales inoros: coritiiiu;indo el niismo régimen de población 
dispers" sin núclcos ur1);iiios. riiinquc va sabernos que Los Alcázares fué 
zona I)ol>lad;i, !)nl;icio dc los ifgiilos inurcianos (10). 

110: E l  l l u r i i c i l ~ i o  t lr  S .  .lni,icr en ln fiistorici dc l  >lot .  1 I ~ r i o r  .. 01). cit . .  p ig.  6. 
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a) Limites  de los territorios cristiano.\ (le :llrircin 
e n  la partición de Alfonso X 

El Rey Sabio ordena la particihn del tcri-itoi-io iiiiii-( i;irio el 5 (Ic junio 
de  1266, por ella debía quedar para los cristianos-castellanos y aragone- 
ses-la zona limitada al Oeste 1101- la carretera qiie eii la actiiriliclad va 
de  Molina de  Segura al Albujón, quedanclo. por tanto, 1;' n1;iyor ¡)arte (le1 
Campo para los conquistadores (1). A efectos dc nuestro cstiiclio qiiedaría 
la zona cristiana limitada poi- las sierras del Piici-to, Cresta clcl Gallo, 1,os 
Villares, Columbares y Escalona; al Oeste por la referida casi-ctera descle 
el Puerto d e  la Cadena a la Torre del Alhujóri: al Siir por la Rambla de  
ese nombre y por el Este el Mediterrríneo. Dcspii6s. coino ya veremos, 
esta división'fué superada, quedando los limites del Campo según se de- 
tallaron en el capítulo primero. 

11) El repnrt inzi~nto del Cu~ripo (le Ctrrtrrgefln, 

jurisdicció7z murciana 

A petición del Concejo, hecha en el 30 dc enero cie 1269. el Ilelln dc 
la Iglesia de  Cartagena García JTartíne7. Domingo Pt.re7, Repostci-o 3la-  
vor de la Reina. Arnaldón de  hlolins v Hcltrán de Villaniieva. escribano. 
inician el repartimiento del Campo. de aciierdo con los mandatos del 
Rey (2). U n a  vez realizada la operación se oiorgal~a cl dociimcnto con las 

11) MIIRI\O, 011. cit . ,  p.Igs. 140 y 141. 
(2) En cl iiieiicionado rcparlirnicrili, ic  I1.c: ~ l < l  c.iiil,iai.<iii :I i io-  tlccii. qiic Ics fi~icssciiios 

~ n ~ l i r  el Campo de Crirtagerlri assi commo el rcy mni idal~a  . . .  1) .  
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firmas de los partidores y la fórmula: [(et darnoslo por heredat para 
sienlpe jnmrís, en tal /nanerrr cjur lo poblades et que fagades vezitzdad en 
i2Zurcia. . . )I . 

Se daba para (lile se repoblase el Campo y se fijase la vecindad en la 
ci~iclad. El Cainpo iba a ser liig~ir tle teniporal residencia. 

) I,OS (.onyili.st(ldore.s (~Ircit~(lo.s por t,.sta purticiGn 

Es intercsaiite, por el reflejo qiie de ellas queda en la toponimia, el 
tonocimiento de las estirpes qiie recibieron tierras en el Campo murcia- 
no, tambikn poi ellas se puede rastrear el origen de buena parte de los 
conquistadores. 

Damos la rrlacicín alfabética, respetando la grafía original (3). 
Aguarras (del), Alfomso, Aries, Artus, Balaguer, de Borjas, Barrosa 

(tle), Belloc (de), Bcqan. Bezeit (de), Botarell, Camps (de), Cantobre, Car- 
boncl, Cardona. Casala, Cascant, Cascantarillas, Catalán, Castellon, Ca- 
vnl(1os (de). Clarainont (de). Cerdaii, Clinient, Corella, Cortés, Crestian, 
Cagrua. Caiiiiyn (de), Doiiiii-iguez, Draper, Duran, D'Acs, D'Ager, D'A1- 
iai-re, 13'A!tarriba, 1)'iiiigleroi-a, D'Odeiia, Ermengol, Especier, Esteban, 
Feri1aride7. F'er!iaridcz de Peíiaflor, Ferrer, Ferrer de Tarragona, Ferrer 
clec hlunt, 1;ovos (de), Fiillaii (de), Garcia, Garcia Sanchez, Gavarret (de), 
Cucls (des). ~ i i i l l e n ,  [avard;i (de). Jener. Jufre, Lopez, Lopez Portalis, 
hlatana, hlaiinir. ICIartin. LIartin de Teruel, Martinez, Martinez de So- 
lis. hlai-tin Snnchel, Ríascarcl, ICIata (de), I\/Iatheus, Mayayo, Mazar, Nla- 
(ina (de), Mianes (de). hlirranion (de), hlolins (de), Moncada (de), Mon- 
ton. Moolla (de), Morlailes, Xíiiiio~, Narbona (de), Nodal, Oliver, Onte- 
nien (de), Ospital, l'alacoii (de), Pardo, l'aschal, Peralta (de), Pereras. 
Perez, Perez de Parraga, l'erez de Sancta Maria, Perez de Taracona, Pe- 
rer de Tormoii, Pere7 de Yarb~i. 1)erez de Villanueva, Perez Muñoz, Pi- 
tarth, Pon?. Porqell, Pliigsiirguei- (tle). Piivverde (de), Relat (de), Ripol (de), 
Robart, Roffin, Rova, Rueda (de), Sanavia (de), Sanchez, Sanchez de Aii- 
tequera. S á n c h e ~  de 13ai(,enelles, Santz. Sanz de Mora, Saurin, Tarascon. 
Tello, Tomás, Treinp (de). Tron. Tiivir, Vallebrea (de), Villamayor (de). 
Villaiiueva (de), Viiiadcr, X a m e n i ~ .  Yuaniies, Zaragoza. 

Se advierte biien núiiiero de al)elliclos de origen catalán. Los nom- 
bres de Ramón, Berenguer, Guillkn, Bernat, son frecuentes. Abun- 
dan los apellidos tomados de lugares, villas y ciudades catalanas, también 
los hay de localidades aragonesas, castellanas y alguna valenciana. 

En escasa medida conocemos la significación social y profesional de 
algunos de los nuevos propietarios. En la relación se detallan : un caballe- 

(3) Rcparlinrir>nlo de .\furcia folj Y8  resto, Y9 y resto. A .  M. (le Murcia. 
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ro, deán, chantre, escribano, mercader, iiiaestro, repostero mayor de la 
reina, portero, juglar, sastre, dos ballesteros. tres carniceros e igual nú- 
niero de pescadores. Tres rahales sc coilcedeii a iin grupo, indeterminado, 
de menestrales. 

d)  Medidas de nzarco. Superficies otorgarlas 

L a  medida más usada en la partición es la yugacla aiinqiie, a veces, se 
agracian con partes y a determinadas personas con uno o varios rahrzles 
o rafales, o se dá uno a varias personas. 

Estos rahales generalmente carecen de árboles frutales, pero en algu- 
nas ocasiones los tienen, ya sean almendros, higueras y olivos. Suelen con- 
servar sus caseríos sanos, para usar una frase del documento, y también se 
entregan rahales con los caseríos derriiídos en su totalidad o en parte. Con 
tres rahales se dá la torre que en él se alza y los defendía va en época 
musulmana. Algunos de  estos cortijos, tienen colnienas o están en su ma- 
vor parte dedicados a colmenares. 

La yugada equivale a cincuenta fanegas de tierra de quinientos esta- 
dales, o sea, unas treinta y dos hectáreas (4). I,a concesióil inás frecuen- 
te es la de  tres yugadas, o sea unas 96% hectáreas. A 29 pobladores se 
les dá a cada uno a razón de tres yugadas. a 16 dos yugadas por cabeza, 
a 4 cuatro. a 3 una, v siete y seis yugadas a uilo, respectivamente. 

La parte es un término vago, que estimnil-ios sea. en este caso, simi- 
lar a la yugada, se concede en una sola oc~asióii. También a iiiio solo se 
le dan dos rafales y diez de éstos a cinco pohlatlores y tres rafales a cada 
uno de  dos vecinos. 

e) Localización de  algz~nos parajes ~ 1 1  donde 
radican las parcelas conceditlas 

No es fácil. en nuestro Campo, In locali-/acicín (le los rahales y parce- 
las que figuran en el repartiiiliento que  se viene coiiiciitanclo. Ida pérdida 
de gran parte de la toponimia arábiga nos ])ri.i.a c.lc.1 íinico auxiliar efica7 
para llevarla a cabo. 

Es conveniente hacer constar qiie así coi110 en la Huerta se conserva 
en gran proporción la toponimia arábiga o arabizada, en el Campo ape- 
nas queda. como ya se ha visto. testimonio de ella. El cultivo de la Huer- 
ta no siifre interrupción, su exp!otación minuciosa e intensiva continúa, 
aunque el dominio de la tierra pase del moro al cristiaiio aquél deje de 
ser propietario para convertirse en rentero. Por el contrario el Campo se 

(4) \I n o n ~ í c r ~ 7  Aiitcó\ L-nidadrs Madrid, 1949, pág. 169 
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abandona ante la inseg~iiidad que cn él reina, motivando, como repetida- 
mente heiiios dicho, la casi desaparición de  la toponimia arábiga, susti- 
tuída por antroponimi;~ dc los nuevos propietarios cristianos que se van 
estableciendo en las centiirias X111, XlV, XV, XVI y XVII, principal- 
mente. 

Los rahales que se eiitregan :i los cristianos figuran con el nombre ará- 
bigo, bien del propietario iiiiisiiliiián o clel paraje. Esto no supone gran 
ayuda eii el proceso locali~ador, por la razón expuesta y porque al caste- 
llanizarlos el escribano dicen I~ieii poco. No obstante hareinos las posi- 
bles localizaciones : 

Se citan tres torres. uiia la de Kib~ lamar  Faruiclz Arrurnin, que debe 
localizarse en 1:i ribera interior del Alar. Menor, e identificar con la 
Torre del R a ~ n í .  Otra en el paraje de iVíatalcacar Albaynez ((et las 
casas mayores con las tori-as 1 1 .  En el campo, casas mayores con torres 
estimamos que se deben localizar en Los Alcázares, que tuvo defen- 
sas torreadas y un palacio--crr.5~~ nznyore.5-residencia de los reyes moros 
de hIurcia. I'or últi~iio un rafal llaniaclo Aben Cubayn, se le da a un ve- 
cino, uet la torrei~, qiie no 1ogr;inios localizar. 

En cuanto a los rafales cletinios: 
El de Frrlcaudet, bien p~idiera sel. el cortijo de la torre o del castillo, 

sit~iándolo, en este caso, en las eiiiiiiencias del Puerto de la Cadena. El 
rafal Aborra~nblrr y e1 L-lhorruhz~rr lo situainos en el paraje de Borrambla, 
a1 Sur del puerto de San l'edro v a! Suroeste del caserío de Sucina, en la 
zbna nieridional clel tgi-iiiiiio cle AIurcia. E l  iafal Cusin Aben Jucef se lo- 
caliza entre Él h/Ieiidigol v lo\ llanos ( -5) .  Los rafales de Aboadal Alvaro, 
Arricate y Ando en las I>n)riinidades del Cabezo Gordo, en el Noreste 
del térniino de Torre Pncheco, pero cn los aledaños del caserío de San 
lavier. El <le Aruey-., en las iiiiiiediationes de Corvera, al Sur de este case- 
río. en el Suroeste del tériiiino de hIiirci,i. El de Aboa A ~ u l e i m a n  en el 
paraje 1)iente de la Vieja, al Siireste del caserío de Torreagüera, pero ya 
e11 la sierra: hav dos casas. en el paraje citado. que se llaman de Solirnan 
(a 403 v 332 inetios dc altitud). El rafal dc Aljuncar tenía seis higueras: 
hay una venta del Jiiiicar, en la carretera general de Murcia a Cartage, 
na. al Sur del Cabezo del l'uerto. En la veitiente oriental de la Cresta del 
GaIlo hay las Casas de las Higueras. Igualmente en el térniino de Murcia, 
va muv cerca clel Iíinite con Orihuela, hay un paraje conocido por Siete 
Higueras. El rafal de A hrtzu Izisinillbrrr, que está ((contra levante)), o sea, 
en el Este del Campo. Los rafales de Gulip y Abenfile se los conceden 
a pescadores : hay que silponer qiie estarían próxinios a La Ribera. 

(5) Sr  di1.e iLii s i l  I I ~ ~ ( l r l i n t i e r ~ t o  qiic es15 e11li.c El hlcndigol y El Canipo, o sea, la Ilanu- 
ra .El hleridigol c,il!i a i l u a d r ~  a1 SLII. (le In Sií~irri da Los Villares, en el paraje Los Villares. 



Por último hay un rafal que se conocc 1)or Aliup,  este vocablo peso 
terminado en d, se traduce por Los Judíos, ~xiraje que no  hemos consr- 
guido localizar. Otro rafal conocido por illctlrrari el límite o el aledaño. 
Hav varios rafales de A b r n  Lrrp o Hijo tlcl Lobo, propietlatl clel rey Lol~o 
de Murcia y otro de Al~c.nul~di~lrrz is ,  hijo tlc Al)tl ;il-AA/. que igiialn~eii- 
te no localizan~os. 

f )  Estirpes del Siglo X I I I  P I L  llr to / )of~i~ir i tr  t1i.i í:(rtt~i>« 

Con el auxilio de  los lli~czrr\os tlel hiqtoi-i;itloi. iiiiirciano Cascales (6)  
y la antroponimia conservada, poclcnios aventlirai- las estirpes qiie tuvie- 
ron propiedades en el Campo en la segunda niitad de esa centiiria clí.cimo 
tercera, pudiéndola estimar como la primera ctal);i dc la reI)ol)lación que 
completa la nacida del rcpartin~iento tlc .Alfonso el Sabio. 

Dividiremos cl territorio en ti-cs zonas : sei-i-an21. Ilan~ii-a v ribcrefia. 
E n  la zona serrana Noroeste. Korte y Noi.eqtc del Caiiip)o se locali- 

zan:  Riquelme, Los Tomrises, Los Pagancs. AIolina y Galtero (7). 
r 7 

E n  la llanura (centro del territorio) : Corvcra. X'iniénez. 1 ori-cs. 1.oi 
Torres, Los L,á7aros, Ximenado. LA) 'Toman. I,os Bci-nal (S). 

En la ribera (Este del Campo) : I,o\ Lorc,i, l'ellicer, Lo Pagán. IAo \  
Tomases, Los Saurines, Lo Aleiuár,, 1,os Il)áñe/. Fontes (9). 

g) E l  cultivo del C u w ~ p o  por colo~loz r,iri(l<;jtrrr,\. 
La toponirnia cristiuna 

El hecho del repartimiento de Alfonso X no ini1)lica el asentamiento 
físico de las estirpes beneficiadas cn el territorio asignado. en el que con- 
tinuarían, dc momento, los lal~ricgos mudéjai-es (10). Es más que proba- 
ble aue los cristianos ocuvantes del Ca i i~ r~o  entraran cn relación con los 

1 1 L 

antiguos propietarios, mejor con sus colonos, q~icc1;indo éstos. pos una ren- 
ta, al cuidado de Ias tierras ciiltivadas. E n  esta otasi0n se iniciaría, a niics- 
tro juicio, la curiosa antroponimia c l i i t .  lc caracteriza. 

Aquí se produce el hecho de ser las estirl)es ocupantes las qiic van 
dando nombre al suelo, el1 ve7 <le toinai-lo de &te como en otras zonas 
españolas. La  escasa diferenciación geográfica coiitribiivó en buena parte 
a ello. Por otro lado aquella situación de continuidad en el lal~oreo de la 

(6) 1,coo. FRATCISCO CAS¡.AI.I<S : D ¡ S C I ~ I . S ~ ~ C  Itisl(Íri(.~s 11,.  \111ri.i11 !. S I I  I ~ c ? . ~ I o  i;eg1111(1:1 i1r1- 

r~i.chiC,~i, aíio de 1776 hliircia. 
(7) CASCAI,F.S: ob. c i t . ,  PLgs. 474, 48!), 459, r>01 ' 437. 
18) CASCAI.ES: 0b. cit .  Págs. 3!16. 502, 470. -1.34 370. 
(9) CASCALES: ob. c i t .  Págs. 456. 460, 474, 366. 428 y 408. 

(10) MERITO: ob. c i l .  Pig.  141. 



tierra que y 1  advcrtin~os, se fiié qiitl~i-ando a medida qiie aiimentaba la 
insegiiridad en el Campo v disnliniiía el interés d e  los reyes en la  repo- 
l~lación. L a  política colonikadoi-a del Rev Sabio a través de  su reparti- 
miento v de  su nieto Fernando I V  con siis donaciones, no  es continuada, 
quc scpanlos. por siis sucesores. 'Todo contribuye a que se abandone el 
Campo y a que se piel-da la antigua toponimia. 

11) I:PIZSOS e11 El  Aliiztrrjol el1 cl Siglo XZV 

E1 mencionado F c i i ~ a n d o  1V concede. por carta fechada en Biirgos el 
5 de  junio de 1308, a Jiiaii Pcralcja Fajardo, mil tahullas en el Ali-ilarjal. 
31-avaiido la propiedad con iin censo de 32 maravedís, eqiiivalente en la 
práctica a la gratuidad (1 1). I,a extensa parcela se incribe en el siglo XVI. 
Este no  debió ser iin caso aislado v otros personajes participarían de  1;1 
iiiei-ccd real o del miinicipio. 

Eii la relación de Alri-c.ct1r.s tr~it igz~os en el Ali-ilarjal (12) figiira en pri- 
incr liigar el mencionado I'eralci;~ Faiai-do. seguido de otros vecinos qiie 
sii1x)iicmcis recibieron tiei-i-a igiialniente a coti1ienzos del siglo XIV. son 
los si,yiiientcs: Rodi-igo Riiiz Tiii-ado. con 100 fanegas de  tierra v 3'2 ii-irs. 
(lc censo. Hci-nando Pcraleia Fajardo 1000 fanegas v 25 mrs., Luis Fa- 
x:ii-do igiialcs cantidades. n iego Ilai-tíncz Cascales 2000 fancyas \I 

S0 ini-s. de  censo. Vozincdiano de Ai-i-óniz 1000 fanegas v 2.5 mi-s.. Ci-is- 
tólx11 Fontes 100 faiicgas. 1';iblo Avllói-i 500 fanegas v Garci Pérez con 
500 fanegas v 25 mrs. 'de censo 1-espcctivainente (13). 

i )  Idos o\firpec d(,l 7 i g l o  S Z T 7  f>iz ln topo~zinzin del Cnmpo 

A lo largo del siglo XI17 van llegando a Miircia nuevas fainilias, 
:iiiii~ei-itando SII  pohlaci6n ci-istiana v la base repobladora de su Campo. 
cn donde tienen sil réplica a ti.;~vés dc  los anti-opónimos que a continua- 
c ión detallamos. viniendo ti sci- como la segunda etapa en la  coloni7ación. 

Zona serrana : 0111 jas. A\  ileses, Pei-aleja (14). 
T31aniira: 1,os Ce1dr:ines. T,os Snndovales (15). 
liibci-a: T,o de  Tacón. S:inreclr,~. Roda. Galtero, Aledo (16). 

f 11 I T.ccnin %72T> ril9x !. 11. i l r ,  I l i i l . i , i : i .  

l.'[ iii:ii.;i\<-11;. vii  lo. l i i , i i i l ~ i ~ ~  ( 1 1 t < '  I ~ O I I I I ~ I I ~ : I I I I I I . .  \ : l l i ; i  I ; i  113 t l r l  real i 1 ~  ~ ~ l n l n .  r~ s r a .  

0.2, j  l t l : ~ .  
('12) El .411ii:11~~;11 r\l;it);i ,ii1i:111(1 I , I I  I ~ I  / O I I : I  i.iIjci(-fi:i a l  %lar 3lerior. Tic-rra ~ I : I I I ~ : I I I I ~ ~ : I ,  r11- 

Iiii,rl;i (Ir \ cycl;icihii li;ii-i-illci~;i I ~ I I I '  ~ 0 1 1 i r l i 1 1 : i  :i <l1,1(,1 iiiiii;idn ni;iiiiliiiIacióii se cililciiín sns;i. 5r 
:~lwo\(v-h;i l~u principalriiciitc p;ii-;i rl onii:irlo y Iciií:i sil cciili-o e n  los ;iljihcs : p , z o ~  dc 1.o~ 
211 6i;ii-cs. 

(1:Il Eq~ii\ : \ l i-  1;) i:111111lv ;I 1.GOO \ : I K I %  c1ia111~;1~1;1- ~ ~ ; ~ s l r I l ; i i i a ~  o ti 11 5rc:ls )- 18 r~-tiIi5rc;i<. 
l.;! ~ ; I T I I - ~ ~  clc bl~ii-cia c ~ ~ i t i \ ~ i I c  ;I 9.600 \:ii.:i\ r ~ ~ : ~ ~ l i - ~ i l ; ~ ~ .  

ilI> C.tscir.ns: c,b.  rit.. 11.ifi5. 4x0, 364. 
115) CASCALE%: 01>. cit .  Pi Íp .  307, 482, 414. 
(16) C ~ S C A I ~ E S :  n h .  c i l .  P á p .  372, 492, 480, 477. 



a) Visión de conjunto 

I,os docun~entos a que heirios hecho i-cfei-cncin eii cl Prelimi~zor nos 
f;icilitan datos del mayor i1itert.s para conoc.ei- u n  as ecto cle la repol~la- P 
ción del Cainpo, el qiie se rel'iei-e a la ocupación (le 1íi tierra qiie constitiiye 
la base del asentamiento fijo en 61. l s t e  hec.110 se iiici-ementa en el siglo 
XV y continúa. con sing~ilar impiilso. cn la pi-iiiici-a initad del XVI. E n  
la segunda initad de esa centiiria i en XVIJ.:' se enrarece. 

N o  sólo facilitan los dociiiiiciitos i-cfei-idos cstíi ocupaci6n del siielo, 
también por ellos coiisegtii~nos localizíir el iiiorii-nieiito colonizador, dii 
los nor-ilbres de  los niicvos propietarios, el niódico censo ;iiiiial qiie grava 
las parcelas eiltrcgadas, la caiitidatl clc tieri.a qtie se clá a cada veciiio y 
en algunas ocasiones la significación social de los agraciados o alguna otra 
circunstancia. 

La mavoría de los repartos a censo o 1)oi- cloriaci6n, se hacen en el 
Campo qiie venimos estudiando. A vcces se rebasa el ti-adicional límite 
de  la Rambla del Albujón v se hacen c~oiicesiones al Siir de la misma. 
Cosa por otra parte natural si tenemos en ciienta el desconocimiento del 
territorio y la carencia de límites lineales eii las épocas que comentamos. 
E! límitet repetimos, es entonces. tina zoria tlc rcfci-enciat de ninguna ma- 
nera una línea escueta, precisa. 

Por último. sólo a título de inforn~ación, direiuos qiie en la zona de 
secano que se extiende al Norte de la FTiierta tiiiirciaila se conceden par- 
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celas a censo, localizadas en los parajes de Torregorda, Pozo de las Coba- 
tillas. Cabezo Bermejo. Cabezo del Trigo, Mojón del Borril, Cueyo de 
la Tinaja. Senda Fonda, Calar de la Figuera, Aljibe Viejo, Campo de la 
~ ' I a t an&,  Charco del l'risco. Collado de la Pila, Charco Negro, Cañada 
Alta, ~ a m b l a  Salada, Caiitalar. 

Danios conio final dc cstc cpígi.afe algunos de los linajes murcianos 
que ocuparían tierras cii el Caiilpo en el siglo XV, cuyos antropónimos se 
conservan : 1,c:s Rodrígiicz. hIai-íii. Rold;ín, 1,os Marines, Pacheco. IJIS 
Giizmanes. 1,os Gallegos, Salarcs (1) .  

1)) Ticrrns inscritrr.~ (1 cc'71.50 rqt el siglo X V  

Iluelio cl Cont eio iiiiii-ciano del Campo desde los días de Alfonso X, 
conio ya ~riinos. I a coiit eclieiido .i títiilo gratuito o censual tierras en el 
inisii~o (2). 

Solainentc damos las parcelas cuya inscripcihn está fechada, que son 
las ilienos, aproxiii~ad:iiiiei~te iin ciiarto de las que aparecen en la rela- 
cicíil. Igiial haremos eii Iris sigiiiciltes centurias. Por otra parte en ocasio- 
nes el aíio no se refiere al de la ocupación. sino al de la inscripción v gra- 
vación ceilsal. Hav que pcnsai- qiic los vecinos de Murcia se hicieron pro- 
pietarios, e11 i-i-iuchos casos, por la razón del primer ocupante y el Conce- 
jo sancioiló aqiiella ~)oscsií,n con el gravninen censal dándola fuerza legal. 

Eii ocasioiies se localizan las piir&las en j~arajes conocidos por ~ e i r a -  
m a  de  . . . ,  lo que obliga a pensar qiie se hizo eii determinado año un re- 
r>arto entre varios ~'ec.inos eil ese lugar. Para lo cual se reunían en una 
casa del Cainpo ;i realizar las operacioiles burocráticas de  la derrama. D e  
ellas queda el tol~Óniino Cai(i de  los derrarnvdores al Sur de Fuente 
i\larno. Tan11,iCn I l i i \ r  (irrscr ( I e  1o.c Pu~tidoues en el paraje de El  Mendigo. 

E n  el 1466 aparecen seis inscripciones (3) localizadas en El Alj ibe d e  
In F i p e r a ,  Rorramh/a. Cuiírrda y halsa de  Rorrambla, Torre (le1 Puerto 
cic la Cadena, Ranthla de ~ar rc r . i co~  y Mendigo.  

En el 1468, cinco (4). cn tierras de El  Cabezo Gordo, Pozo de Szccina, 
S~rztla el Pertzlx y Puerto d e  Snn Pcdro. 

Entre el 1474 al 1479 dos (S). cn los parajes de Torre Alochueln v 
Fuente de la Murta. 
-- 

i 1) ( l \ y ( : \ i  r :< : 01). r i l . .  p:ír& (1.58. 473. 440. 4@0. 43.2. 418, 417 y 485. 
1 2 ,  F+;i' ~ l » i i ; i , . i o i i ( ~ .  i . < . l ' l ~ i ; ~ i i  1\11 i i i i ; ~  . ~ ~ i - i ( ~  111. ilnriiiiirnlo: dticlo.; en  lo< :iíios 1496 y 1504. 

í',rr/,1,~ (i,, 10s R R .  C(:, DOC!JIJI. ~ 1 1 .  

F n  ci1;inlo n los c r n i o s ,  1.1 : i r ~ ~ r i . i l ~ ~  rnrirc:jil (Ir 1587 es I)iisico. Cnlii/~iinrcs 1587. fol. 
Iíi? 1 .  ,l. h1. dc >111rcia 

( 3  ,4 i ion~hrc  (11. P6i .r~ l< i , I l i . 51 i  IIII.. ( ; I Y I I I ; I I ~ ; I .  D;I,;;I, R o ~ I r í g i ~ ~ v  > ?~Irrc;i(l(:r. 
14) A noiiihrr de I'iiu \Inríri. T : iz ( l i i c~ .  1ll:ic'o. Olnicdo, lbiíiei. y Riquclmr. 
1.5) -4 riornhrr d e  Dál~aloi  i de Foto. 
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Del 1483 a 1498 abundan los propietarios (6) ,  sobre todo en el 1487 
son numerosos; las parcelas en Sierra de  Coluinbart~s, Villar Al to,  i2len- 
digol, Cañada Hernzosa, d e  la Blanca, Sendrr el Pertus, Derra17~ador de 
Mendigo1 el Viejo,  Corvera, Derranzador de  los Aljibes Quebratlos, N i d o  
del Aguila, E l  Escobar, Balsa Quebrada, Fz~r t i t t~  (1~. la Murta, Bal.\cr Pin- 
tada, Pertux v Senda de  Villora. 

c) Localizacz6n de  los parajes 

Es posible localizarlos con ayida  de las misrr-ins relaciones. de las 
hojas del Mapa Topográfico Nacional. va mcncion;ido v dc la consulta 
a personas conocedoras del territorio, al visitar éste. 

Torre del Puerto de  Cartagena: En el Piierto de la Cadena liav dos 
torres en ruinas. ambas a la derecha bajando por la actual carretera de 
Miircia a Cartagena. la primera al hToroestc dc las antigiias Casas del Por- 
tazgo v la sequnda en el Cabezo del Puerto (-531 nits. de altitud). 

Rambla de Carrascoy: Entre las Ramblas qiie tienen sil origen e11 
este macizo. en su vertiente meridional, no encoiitramos ningiin;~ con ese 
nombre: aunque en ese paraje de Carrascov sc delle locali7ar. 

Pozo Sucina:  E n  el caserío de ese noni¿i-c. en la 7ona Siirorieiital del 
término de Murcia. 

Senda de  El  Per tux:  Entre Corvera v la Raiii1)la del Arr5eír. en el 
Noroeste del término de Murcia. 

Puerto de  San Pedro: Escotadiira por doiitlc corre el ferrocarril de 
Murcia a Cartagena v la carretera de Torrevieja ri llalsi(as: en el Este 
del término de  ~ u r c i á .  

Torre A4ochuela: Al Este del Caserío de Corvei-a, en el téririino de 
Miircia. Hav un caserío llamado Torre R4iichiicla, al Norte del alto ciirso 
de  la Rambla de  Los Alcázares. 

Fuente de  Ia Mur ta :  En el alto curso de la Rambla de l a  híiirta. en 
la vertiente nieridional de Carrascov. en el Oeste del tériilino de R4urcia. 
En el dociimento se cita la Sierra de Acmirdo qiie se piiede identificar 
con un segmento de  la de Carrascov. 

Sierra de  Columhares: E1 centro dc 1;i bari-cr;i nlontañosa qiie liiiiita 
por el Norte el Campo. 

Villar Al to : Al Este del Cabezo Gordo. en la 1)arte oriental del tér- 
mino de  Pacheco: hoy se le conocc por Villar Alto (le D(i1ores. Hav otro 
Villar Alto al Sur del'caserío de Corvera. 

16) Fipiir:in lo.: zipiiiciilw a p ~ l l i c l n s :  C.;i~~:irri,s. 13p11rlic, Foiict. S;i:r\cdrn. 9;ilnz;ii.. no!-- 
<~i i i lcs .  4~ilí.s. dc I ; i  E.l)ad:c. T ' i l ln  P i i s f :~ .  V;iIl:i(lnlid iiln<). ? I ; i i l i i i .  C,nllcpn. de  Giiclc. (lc 4 y n l n .  
<IP C6rdol~;i. Pnscii;il S). Pkrex, Jiirrtc~ri~ri. Escoric,ll. dc  .Solo. Zclllr5n. I ~ i i n l l a n ; ~ .  l'criicl. G l í -  

meí- de Baeí-a, Aloriso. García, Pedriñári, P6rcí- de  Vallndolid. 
9iites del 1.501 el t~achillci. Villcnn po~cia riiiitro pares f rcntr  al .Tirn~nado. 
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Cafiada tler7~iosa: E n  las proxin-iidades de la Rambla de  la Murta, en 
el Oeste del término de  Murcia. 

l'ela Bla~zcri: Inmediata al Este del ferrocarril de Pozo Cañada a Car- 
tagenii. cerca del km. 50.5. en el centro-este del término de  Torre Pacheco. 

C o r z ~ r t i :  En el caserío llaraje de este nombre en el Suroeste del 
térniiilo de híurcia. 

1)erralnntlor de los 141jihr.s C ) L L P I ) P ( I ~ I O S :  E n  los aledaños d e  El  Molini- 
llo, eiitre la rani1)l;i dc los AIoreralcs v (le la Murta, en el Oeste del tér- 
inino de Murcia. 

Nido  drl  Agliilll : En VI valle formado por la sierra de  la Cresta del 
C;allo 1. el Piintarr6n a1 Xorte y 1:i sierra de Columbares al Sur hay un 
l>ico di1 Agui1;i y Casa ílel Agiiila. 

Hnlsa Pintarla: Ln el casci-ío tle sil iionibre, en el Este del término d e  
I7iiente Alamo de Murcia. 

Se~zrla rlr T'illoro: Entre las sierras de Los Villares y de  Coluinbares. 
I<1 Cal~ezo Gordo. hlendigo. blendigol, Derramador de Mendigo1 Vie- 

jo, son parajes localizados en capítulos anteriores. 
I,a  detallad:^ localización qiie :;e acaba de hacer permite asegurar que 

c.11 cstc siglo XTi cl avance coloi-iizador estiivo reducido a la zona serrana 
v a las 1lanur:is (,erc,aiias a esas montaílas. Solamente en dos casos, que 
sc1)arnos. se a.ileiitiii.;iii los colonos 1)or la parte ribereña : en El Cabezo 
(;ortlo v \Till:ir Alto. 1iar;ijcs de a1giin;i diferenciación geogrhfica. 

(1) .LIcrli(Itr S [I t ,  i1lrirr.o. l;: 1 t~ris i ( jn  (le lns parcelas. Los censos 

l,:i iioiiienclatiir~i de las medida:; que se utilizan para el reparto son 
varias, ;i saber : par(,\, collicrs, secanos, cañadas, heredades y tierras. 
ISi~;ilniente varía la siiperficie de las parcelas: se dan a censo 1,  2, 3, 4, S, 
6 v I O  pares (7). De trecc (oiicesiones hechas con esta medida el mayor 
iiíiiiiero es dc dos pares. s61o figuran con diez dos vecinos, uno de  ellos 
jurado del Concejo. Se conceden 4. 7, 9 y 50 cahices, el término medio es 
el de siete. Se reparten igiialniente a censo: cinco cañadas, seis secanos, 
(los tierras v iina heredad. 

'Tei-iiendo en cucnta el marco de1 par y del clrhiz las parcelas venían 
oscilando entre 10 fanegas como mínimo y 250, aunque la media es de 
100 fanegas. Las restantes (lenominaciones son tan imprecisas que resiil- 
ta miiv difícil el cálciilo dc sil niarco. 

7 )  41iiiqiie rio se .ii<,Ie Iinc(.r iiiriicicÍii del ganado qiie se uliliza en el laboreo de las lir- 
rr:~.:, rn ;~lgiirin.; coiicesionr>. sc Jiris rlar;rriiciile <<dos f1arc.s de I)iic*.esi~.-Documento del 4 (le 
s e p l i e i ~ ~ I ) ~ ~ e  c l ~  1498. 1.eg. 1 1  :371C)-30. .A. 31. \Iiircia. 

1.a riiedida <le / ]n i '  se refiere al terreno que podía arar iin par o yunta de biieyes eri i i r i  

culti\o a dos Iiojas en rolariúii bienal. Viene por tanto a -.er Lo niismo que la yugada. 



Se suele pagar a título de censo anual 12 niaravedís, como media, 
aunque se llega a 25 en casos excepcionales-en la concesión de 500 
6 1.000 fanegas-a 30 y 50 mrs. Sólo en dos casos dc los relacionados se 
hace mención del medio real de plata castellano, para satisfacer el ca- 
non (8). 

Generalmente se hacen las conccsioiies a labriegos, aunque no falta 
algún artesano, tal un carpintero, u notario (9), tanibién se concede a un 
oficial del Concejo (10). 

e) El Campo desde el 1500 al 1550 

Un nuevo linaje, el de los Navarros es probable que posean tierras 
en el Campo en el reinado de Carlos 1 (1 1). Se conservan los topóniiiios 
IAo Navarro y Los Navarros. 

Veamos ahora los asentamientos que sc hacen en esos aiios anuncia- 
dos. D e  los 463 vecinos que reciben tierra a censo. una buena parte la 
consiguen en los años 1541 y 1542, sobre todo en el primero de los cita- 
dos se asientan 61 y en el segundo 74, los siguen de lejos en densidad el 
1519 con 37, el 1540 con 27 y el 1-543 con 19. Algunos alios apenas regis- 
tran actividad a este respecto y utros conlo el 1.533, 1535. 3545 v 1546 ca- 
recen de inscripciones, que sepanios. 

f)  El origen de los colonos 

Se cuenta con una gran variedad de apcllidos. siciitlo los más frecucii- 
tes Martínez-que figura 26 veces-Pérez 16, L ó p e ~  13, Ruiz 10, Xim6- 
nez 9, Pagán 9, Rodríguez 8. Arróniz 8. Riqi!eliiie 6 v Aledo, Fontes y 
Fernáridez 5. Los restantes aparecen de iina a ciiati-o veces. Algunos apc- 
Ilidos, referentes a la misma persona, sc iepitC1i al coiicedérselcs vnri;~s 

en diferentes años ( 1  2). 

(8; 1.1i re:11 <Ir l>I;i l:~ c : ~ ~ l c l l ~ i ~ ~ n  \;i l i : i rl ~ ~ O ~ I I ~ \ ~ ~ I ~ I I ' I ~  :I l)?; 1,I:i. 
(!)j 1 i~: i rpi i i l r i .n Jii: i i i  ~1 : i i i i i 1~1  i1c3 (~r; i i i ; i i I : i .  r,ii Hoi- i~: i i i i l i l : i .  i . 1 1  i.1 I Miti '\ \ iiI('~ii I'i:i.<,z 111, 

I ~ : i l l : ~ i l ~ ~ I i ~ l .  i ioI:irio, e11 1.0- 4 1 , j i I ) ~  ~)IIPIJ~;I~III~, 1Ii1- II;~I.<,- 
(10, 2 Aloiiso P rd i i í i á i i ,  j i i rn i lo ,  r%ii Rnl3;i I'iiil:iil;i 
(11) C . ~ s c ~ i . i í s :  ni). ci l . ,  pQg. 440. 
(12) Ag i ic in  2, ,Ali;iga 3, Asciisio, A l i lbs ,  411.i10 (11:-i 5 .  \ I ' : i?r i ; i .  Aii i ir: i<lo, \yal:i. .4rrlÍiiiz H. 

A l i r i l  ( t lc j  2, Aiitibn 2, Aparic io 2. hl\;ircz. ,\liii:ir;íii i i lc ! .  \ r w n  i t l c i  2, Alonici 4. A ~ e l l : í i i  2 .  
i n ,  A n r  2. . IoIc~;I, A 1 c : r  4 i i í i .  n i  ~ I I I I I  \ I r  2 ,  l o i i s o  ( le Mr rgc l i i i ; ~ ,  
,4lniodo\nr.  na1il)i.cn R. norrás ,  13elliáii, 13níio ( t l c l ~ ,  111~r11:11 3, Il;i.lid;i i i l c  laj 1, Hoio i i ia  i i le j .  
13aIj1í11, I j ~ i c ~ i ( I i n ,  l3ri11i, 13ciiiIo. 13nIl~n:i, l3;1l l f~~ler,  li:ii.;\i;:l '2, I i i i r i l l o  2 ,  I ~ i i ~ l i l l o ,  n: i~*zi i  ( ~ l i ~ ' i ,  c:i- 
i r i l l o  ilr .4lI,or110~, (;:i lmrr~Ís 2 ,  (:al)r~,i,it, ( : o l ) : ~ i r ~ i l ~ i n s ,  (:I,II<, (:PIYI:I 1 1 1 ~  l ;~ ) ,  ( :c~IJ;~~I~ S, C:abroiicro, 
(:níiizarcs 2, (:eltliAii 4. Cl;rdol~n ( d r i  3, (:asrjucr 1, Coi id r  3.  (:iii.i,el # d e  la) 2, Cara\uca 8, (:a>- 
l i l l o  (del), Co r r cy i .  (:orl6s, (:al)rrro. l > o i i i i n ~ i i c z .  I)rlriíii 2 .  I)í:ii '2, I ) n n  P<!tlro .?, Doñ:i. »!ivalu.* 
4, Eslrei in,  Iisc;irrnii iud, Escorlc l l  3 ,  [:wurlell Iloiii;iiio., I"<:rrelt~ 4. I.'uiiies 5 .  Fcrnández j, 
Fi ier te  (de), F i ie i i l la i ia  2, E'iienle (de la), F u d e r  3: F'iirlado 3, Fax: i ido 2, Fuste1 de Vi lnno\; i ,  
Fernández de Heredin. Frías. Garc(a 21. G i i i l ,  G6inez ;O, Gi i i rau 3, González 2, Gascbri 3, Gue- 



A través de los apellidos se puede rastrear, con ciertas reservas, la pro- 
cedencia de los colonos, que ellos o sus antepasados, se fueron avecindan- 
do previamente en el Aliiilicipio iiliirtiano. E n  ocasiones el apellido pare- 
ce indicar procedeiicia inicial de la estirpe, tomo en el caso: de Avilks, 
de Aledo, de Ayala, de Alacal-, de Arando, de la Bastida, de  Boronia 
-por Boloiiia ?-, (le lhena,  de Córdoba. de Caravaca, Fultel de  Vila- 
nova, García de 1,orc;i. tle FIervás, de  )lita, de J~iiiiilla, Jiménez de Alca- 
raz, de Jaca, de Lille. de I,orca, de hliiio, 1CIartínez de  Lorca, de  Oca, 
Riquelme de  Avilés, l<iii/ de l'eliaranda, Kiiiz de Los Algezares, de Rio- 
pal-por Riopar--1Xodrígiie7 de Aliranda, S á ~ c h e z  de Albacete, de Sala- 
manca. 

Aunque ya precloiiiiiian los apellidos castellanos, son abiindailtes los 
aragoneses, catalanes v valenciaiios : de las dos íiltimas regiones : Auñón, 
Beltrán, Bernal. Borr5s. Uallcstci. Harasa, Celdrán. Casquer, .Correyá, Es- 
cortell. Ferrete, I-loverol, Jovcr. hIei-cadei-. Manresa, Monserrá, Monfil, 
Oliverol, Pon, l'alau, l'iixnlaríii. Kamí,ii, Koldán, Rosel, Serra, Tornel, Vi- 
nader, Vidal Valibrera. Tiin~bién se ¿idvierten algunos de origen fran- 
cés. aunque eii la grafíii castellarii~a(los, así Gascón, Galtero, Bernai-cl, 
Ridail, ValdobiI. Hci-riasdt. Algiino tlc origcn italiano: Pagán, Brini. 

g) Significnrlo soc.icrl tlrp los c.riluno.\ 

A veces eii las i-elacioiies. i i~uy  escxetas siempre, figuran los oficios de 
los agraciados y sil represci~tiición iiiiinici1)al. Entre los beneficiados por 
el reparto, eil csta centuria tlí.cinioqiiinta, se encuentra11 10 regidores (13), 
8 jiirados (14), un licenciado ( l a ) ,  tlos bachilleres (16), 4 escribanos (17) ,  

- -  -- 

\;ir;i, ~ : i r c í ~ i  <]l. ~.oi.,.n. 1lcr;i. ;ti~. 1:isi 2. I I < ~ r i i : i i i < l ~ ~ i  4. Ifcirozco 5,  Hi i r l a i l o  <Ir Arr i Í i i i i .  Il~>r\-:;S 
,111a,, 1lil:i i i l<. i ,  I I ; i \ < ~ r o l .  .Iii;iii. .Iiiiiiill;i i i l i ,  4. .liiiii.iii.i 11c !\I~.:ir:iz, J i i r i i t lo,  J:ica \i l<,), J o \ r r .  
I.:,~~II,S, l .<>)\ ; , .  l , i i i% ,  I . ; i~ l i t<~. : 3 ,  l . ~ ' ~ l ~ i ~ /  1:i. l ,~ '~l~(~i II(, (:;II.:I\:I~:I l .  I . i l1~1 (i11,i 3 ,  I.IIVI~:I 2 ,  I.I>~I~IIYI~ 5 ,  
~,I:I~I)C, \1;11~lii ipi 2 6 ,  \ I i g i i ~ , l ,  \I<>I~I,IICI :3. \II*III~~I,;:I, \ Ia~rc; i~ler,  \IIIII~:I'III 2 ,  \ I i ra i i~ l : i  2, \ I ,~ l in : i ,  J lai i -  
l.p.;l 2, \ l i f i ~  1 1 1 , s )  :3, \ I : ~ i . l i : i ~ ~ i  l i l , r i ~ ; ~ ~ . < l ,  \ l : t r I í~ i i , /  I.III.I~:I. \II IISI~I.I.;~ 2 ,  \ I I ) I I~ I I~ :~ ,  \ l i i i i i i ~ ~ r : i ,  
\liiil~,i :l. \Ii,iifiI. \ I : i i [ l í i i i~ /  í ; : i I I i , i -~, .  \ lo:i l; ií i i). \ Io l i i i : i .  \ I ~ . i . i i i ~ i  i ~ l ( . ~ .  O~~\:II.I>S 2 ,  0íi:i < i l r i .  O i i í i r ~ ,  
í ~ r r i l ~ , ~ ,  í ) l i \ ~ ~ r r ~ l ,  O l i \ : ~ r .  O r l i i  : i .  I';I~;¡II ! l .  1 '61~7 1 '1~~I r i f i i í11  Y .  I'C~IV 16, L'iie~rl:~ (( Ir  I:II, 
I)i i i : ir, I ' i i i l : i i l ~> .  I):il:iir>l 2. I ' r i i i i , i ~  4. I1:ii.i.:i i I i x  I;ii. I 'r i i i , I '~~ñ: i i . i i i i i I ; i ,  l ' i i ; i r i l i i~ ' ,  I>iii:i, I> i ix i i ia r í i i ,  
I ' : I<~!~I~C~D 2. l>:i l. i~ti, l 1 ; ~ I ~ ~ ~ i i ; i i ~ ~ ~ - .  I ' l i i ~ : ~ ,  I\il113rii ~, I I , )  2 ,  I \ ~ ~ ~ I I I ~ ~ I I I I ~  íi, R i ~ [ i i ( ~ I r i i ~ ~  11e 2 ,  110- 
t l i . í i i i ( ~z  7 .  l loi~:ii i i i tr: i. II; i i i i~;i i. Ii:iiiiíri~:, 3, I(iii7. 10, I l i i i i  111% Pcñnr:iri~l;i, I i i i i z  cle lo< hlgcunrc~s, 
lii01,:il ,,l(,!, RuI,l;íii, I I i ~ l A i i ,  lIo.1~1, I i i ~ i i i ( ~ r o ,  IIII~II.~:III~L :II- >I i r i i r i~ Ia ,  I \ oc I r í g i i ~~z  Fax:ir110, 
] i~ )yas,  li11<1:1. I~o11rig11 Y:ii.:i\i:i, 5,11:1/:1r :i, SAIII,III,~ 14, ~ : ~ I I ~ I I I ~ ~  AlL):ir,~Ic 2 ,  Saniloval 3, Soto 3, 
5:ia\r<li.:i 9 ,  Sriloii iuyr>r 2 .  >i.gi>\i:i i ~ I < . i .  ht~I~:i.li!iii, S ~ r r ; i i i ~ ~  :3 ,  Serr;i 2, Snlnrnanra (tl<?j, Soriai io,  
5ipiir;i. ' I ' l io i i i ; i~  2 .  '11iri.1,~ 2 .  ' I ' i i r r ~ ~ s  1l1.1 (::i.lillri, 'I'oiiiJ.: 3. l 'o i r i<~l,  'Teruel, Tapia, l 'orrrr i le,  
\'il't<~ri:l, V~II:II~,~I~, Y ; í i [ l i i ~ ~  ;3, 1i1l:il 4, Y:~ I~ l : i \ i : i ,  \ ' I~~II I I ,  \ ; i Ico 2, V i \ ~ \ r o s  1 ,  \ ' o z ~ ~ ~ í ~ ~ l i a ~ i ~ ~  d e  
. \ l ~ l ~ l ' ~ r l i ~ ,  2 ,  \il~l~llll~ l. \ i l l l ~ l l ~ Y  !l. \ l ~ I l l %  i < l l ~ l .  ~ ~ l r i l l l r ~ l l i i l .  

,l:31 ,\o11 ( ; on ia I<~  I':I~~I,, ,J~I<I I I  1lc ,Arr0ii iz 2 ,  I.iiis (:<~ij:!lIc~>, (:iislGlml FIIIII~S, 1'1vlr1, Z;~III- 
Iii.:iria, I \o, l r igo I'~IXIII;I~~II, I)IIII ( ~ r i ~ l c Í I ~ : i l  I:IIsII~I, I<YII~IJ~III I ' : icI icc~~ > l';il~lo Rod:~. 

(141 Sori I.'i.;iii[.i.:ci> ( i i i i l ,  I ~ ' ~ ~ i . i i ; i i i ~ I ~ ~  S; i i i i l~ i \ ; i l .  I l i i r l n i l r i  \ i r6 i i i z ,  i i ~ d r i g o  Ri i iz,  I.iiis 11r.i.- 
i i i i idez  do, (;:~fiii.:irc,., l ledro YII~~~IIII, l i ,  11i.ig11 ~I.I)I,:I ! (; i . is l í~I~;~l  1~1)rites. 

113 (Iiic es t.1 1,~l." A l l ' o i i o  de i\ler;eliiis, 11ii1. r e c i l ~ e  l icrras en 1.a (:ala\rra. 
i , l ü j  Ciiil,;~' ! P~11i.o I \ : i i i i í r ~ ~ i  Hri i í i i  soii lo'. I3acliillei~es. 
(17) Gai,t,i-l.Opez. \ la r l í r i  de I io ro i i ia ,  L u i j  Coi ide y T o r i b i o  Conde, son los escribanos. 



un cirujano (18)) también mayordoinos, cariiicero, carpinteros, sastre, 
acequiero, labrador, cantarero, aladrero y vidriero. Algunos figuran pre- 
cetlidos por ei tratamiento de Don, así: lloil Juail Faxardo al que regaló 
el Ayuntamiento doce pares de tierra, Llon Carlos Guevara, Dofia Luisa 
Gómez, esposa de Don Iiiigo López de Ayala, Don Cristóbal Fustel, 1-e- 
gidor, Don Alvaro Berna1 y Doiia Alaría Ayala. 

h)  Medidas y superficie otorgutln 

E n  cuanto a la medida de marco utilizada es coiilo ya viinos antes, 
también en este caso variadísiina, prcdoiliiiianclo ya la conocida del par, 
utilizándose también el cahiz, fanega, tahulla , v prrsos. - 'Taiiibiéil se con- 
ceden unidades coinpletas coii-io heredades, secanos, caíiadas, coliiiena- 
res, solares, torres, castillejos y sobrt~s (19). 

IJa extensión media de la parcela qiie se concedc es de  dos pares, o sea 
100 fanegas, beneficiando a 114, sigue11 los cuatro pares, o sea 200 fanegas, 
que afectan a 77 personas, sólo a una se le d i  4 5  pa~cs .  l'res pares se 
conceden a 30 vecinos, seis a 29, diez a 9 y así disniinuycndo hasta 14 
pares, o sean 700 fanegas solanlentc a 1111 coloiio. 1i:l cahiz se eniplca eii 
iilcilos ocasiones, desde 1 a 6 cahiccs afectanclo :i 10 parceleros, algiin~is 
de estas medidas se refieren al ctl/ziz dc gr( tm (lile sc p~iecia sembrar, no 
al de tierra (20). La faricga, como medida, se c i i~~) lea  en iin solo caso. Se 
dan tahullas a pocos vecinos, pero la parcela así ineclida es muy extensa, 
en lotes de 1.000, 500 y 100, beneficiáiiclosc cle ellas seis personas. Se 
conceden 24 secanos, 9 heredades, 7 caíiadas, 3 tierras, 2 torres y un c.as- 
tillo. Los colmenares suelen tener de  iii-ia a dos tahullas, se conceden en 
la parte serrana, en número de seis. Se dan a ceiiso 5 solares que miden 
generalmente cuatro tahullas, también se miden por pasos, eii este caso 
se dan 1.000 para uno y 30 para otro. E n  esta inedia centuria que estamos 
considerando se conceden cuatro solares para edificar cn Fuente Alaino 
y uno en Los Alcázares. Por últiino se cedcn ~)eqiieiias parcelas para 
atloOerias, o sea para hacer adobes que se han tlc cnlplear en la constriic- 
ción de viviendas. Es niaterial barato y eficaz cii un país seco. 

E l  censo no varía en relacibil con los cliie se iinpiisieroii en la anterior 
centuria. Entre 24 vecinos cogidos al azar, 1)agai-i cantidades variables, 
aunque sujetos a ciertos índice: por un par cinco inaravedís, por dos pa- 
res diez, por tres quince, por cuatro veinte, por seis treinta, por siete 
treinta y cinco. Pero en el grupo referido hay casos de satisfacer canti- 

(18) Pedro de  Iiirslillo. 
(19) DespiiEs de repartir tierras en Montesirios, snl~rari cilytina. fanegas que se dislriliu!c.ri 

enlre los anteriores participanles en loles sorteados. 
(20) El caliiz d e  Caslilla de grano es de  13 fanegas  
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clades iiiuclio niás elevadas. así: 136 iiirs. por dos pares y 238 por siete 
piti-cs. I'or iina so!;i se hace i i i i ; i  concesión, en el 151 1 ,  de 100 tahu- 
llas a terraje. 

En esta pi.iiiici-a init¿i(l tlc 1;i centuria décimosexta es, como ya se iii- 
clic.0. la m i s  pródiga en los i.cl);irtos de tierra. Los colonos avanzan sobre 
1;i Ilriiiiira y se cxticiideii hasta el A'íar AIenor. Es el momento de auge eii 
1:i i-cl)oblacií>n (le1 C;iinl)o y al mismo tiempo se inicia la concentración 
eii iii'i(~lcosl Fuente illaiiio. T'oi-re l'achcco. Sucina tienen ahora su origen 
\r se i~cpi~ebla Los A ~ C ~ L ; I I - C S  (21). 

I,as pai-celas se iibicaii cii todo el Cam!~o, haciéndose más dcnsa la co- 
1oiiiz;icióii en las sierras v cii siis aleclaíios, con lotes más reducidos, ga- 
ii;in(lo en altitud la zoii;i (le c.iiltivo. qiie asciende a media ladera (22). 
11 los efectos de localiza(.icín dividcrenios el Campo en tres zonas : seri-a- 
iia. llanura y ribera. 

Zona serrana : 
Ctrbezo (11, S(i11/(i Altrrit~: 'Ticiic i i i i ; i  altitiid de 407 metros. Al Sureste 

tlc Cai-rascoy. 
I:lrlhrín (le (:clrnr.scoy : Al Noi-oeste <le la sierra de ese non11)i-e. en cl 

Es:c del término (le ~1li ; i i i ia  [le R'Iiircia. 
l.:/ Ptiredó7z : Eii las pi.oxiiiiidadcs del Nido del Aguila, ya localizacto. 
F ~ l ~ n t e  Ade7l<liqol: l4:ii el ]mi-aje de Mendigo. ya localizado. 
(:cimpo tlr, los Arci~lkgos : En el paraje de Balsas o Aljibes Qiie- 

11r;idos. 
Prrerto (le! C;rrrrrl~.llnl: Eii el c.aiiiiiio del Nido del Aguila. 
Fliente A I ~ z ( / ~ ~ ( I :  L<iiti-e e1 L;111czo Negro al Oeste v el límite 111-oviii- 

c.i;il  (le Alicante al  l<stc.. cii el Centro-Este del término de I\"íiircia. M¿iv 
osra 17iiente Ainarga en el término de Cartagena. 

Cnilntln A~rcllci:  Sitiinda entre la Rambla de la Murta al Noi-te v El 
Fraile al Siir. eii cl Norte del térmiiio de Fuente Alamo. 

E1 Fraile : Qiiccla hov cl topóiiinio Casa del Fraile, al Siir del Cabezo 
(Ic 1,as Lagiineras, eii el n'orte (le1 término de Fuente Alanio. 

Rnti~bla clr los Ar~.o.s: l?n el hTorte del término de Fiiente Alamo se 
conserva el topóniino Los Arcos, que d i  nombre a un caserío. En siis in- 
iiiediaciones se loc¿ilizará la mencionada Rambla y La Torre r l ~  Los 
Arcos. 

'21 1 ~ ~ ~ n l ~ ~ ~ l ~ l l l O ~  l[Ill; -1, ~ ~ O I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I  h o l i ~ r c ~  ),;II.;I t.orlsIr(~ir xixie11fi;is c" Fl~el~t ( !  4l;,lll,? 1 PI I  

1.(25 l l l ~ ~ ~ ~ i r ~ ~ .  

2 Sc cilari parrclai s i l i i n r l n ~  o i i  r.1 riltloi. tlc Cariascoy. 
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Torre del Escohar : E n  la zona scrr:iiia al Sur del tériilii-io (le ?r~Iurci:i, 
se localiza una Atalaya del Escobar. 

Zlerrail~utlor de Sucina : E n  el l)ai-:i jc (le1 ~)ol)!;iclo clc Siicina, en el 
Siireste dcl término d e  i\,Iurcia. 

Naveta de  Crrrruscoy : En la vertiente iiici-i(liona1 c.le C:ai-i-ascov. e11 el 
Suroeste del término de  h~liircia. 

Huerta [le Carrascoy : E n  la inici:icií,n tlc la vertiente sc1)tentrional 
(le Carrascoy, a 250 metros d e  altitiid. 

El Molinillo: A l  ATorocste del caserío dc 1,;) l l i i i-ta.  eri el Ccnti-o- 
Oeste del término d e  I\/lurcia. Hav otro AIolinillo cliie se localizar' a en sil 
momento. 

El Pocico : l'arajc en el Centi-o-Lstc (le1 tí.rii~ino clc AIiircia. 
Alda  (le Carrascoy : E n  la falc1;i o 1;idcr;i (le 1;i sierra (le ese noml,i-e. 
'I'abula o dabnla: A l  Este tlel Cerro del Castellar. e11 el c.entro del t t r -  

mino d e  Murcia. 
Pozo de lrr Pal~~ztzrrr : Al Siir tlcl i\Iolinillo. Ioc a1iz;ido. 
IJu Ata laya:  El topcínimo es :il)iiild;i~itc. Un;i tlc ellas sc localiz;~ en 

la vertieilte Norte  dc  Colurnl~ares, al Noreste tlc El I<strccho. 
Cnbezo ATegro : l'rcíxin~o al Iíiiiitc AIlii-ciii-Orihlieln, en el 1,ordc d c  

la FIuerta. 
Sola?zu dc  Carrascoy: Ida \tertiente Siii- (le 1 ; i  sici.1-a dc ese iiomhrt.. 

con1 7iendida en el Centro-Noreste del ti.rii~ino (Ic Alhanla. 1 -.. 
A l p b e  de lcr Platel : Lo sliponeinos cii los ;ilctl:ihos tlel Cnl~ezo  d c  1:i 

I'!ata, al Estc d e  Torreab" Tiiera. 
Mojón del Puerto:  E n  los :ile~l¿ilios tlcl l>iici-to tlc S;ii1 I'edro, al Estc. 
~ e n ' d a  riel Gavili ín: Hav iina C::is;i tlc los (:;i\:il;iiics. ;il Sui- del parajc 

de  Idos Corrales y al Noi-cste tlcl llano dc, I,os i\vilc.ses. en  el Este tlcl 
término d e  Murcia. 

Cañada de  los Tarrres: k:ii las c~ci-c.;111ías tlc la 1i:iiiibl;i tlc Sei.ranos. 
Charco rlt> la Rosrc: L,o  itlentifi(xiiios con i:i I>oz;i (le 1:) I,os:i, cnti-c 

las sierras d e  la Cresta dcl Gallo v Coliim1)arcs. 
Sunta Catalina dei hlonre y Sierra (le Srr?ztrr C:trlcrllilu : 1:n la vei-tientc 

Noroeste d e  la  sierra d e  la Cresta (!el Gallo. 
Raiguero: E n  las proximidades del c.:iserío tlc I,os Algezares. en la 

finca d e  I,a Cierva. 
Cañada de los Bal1e.stero.s : E n  los a l c d ; ~ í i o ~  dc  la senda dc  Villora. 
En la llanura se ubican los sigiiientes parajes: 
Orticl~uelu 11 Tortichuela : E n  el centro tlc.1 téri~iii lo clc 'I'orre Pache- 

co, a l  Este  d e  la Rambla d e  la h'loraria. 
Ramhia H o n d a :  Cerca d e  la Rambla del Albiijón. 
Rambla de! Arrn'ez: L,a qiie pasa poi- el caserío d e  Corvera. 



Repoblcrción y rlubla?nic~~to del C u t t ~ p o  murciano 

Pozo Ancl lo:  Cerca de El Pertux, en el paraje de Corvera. 
Cnfiada Ango\tn:  En el paraje de la Horticbuela. 
Aljibe (le Irr Higzlera : En cl paraje de Balsa Pintada. 

Kamhla (le F z i e ~ z t ~ ~  .iluilio: En el curso alto de la Rambla del Albu- 
jón. que pasa, con aqiicl noiilbie. 1)or el caserío de Fuente Alamo. 

Cai?ada (le Y O I Z ~ I '  : l'n las proximidades de Cabezo Rey, en el curso 
I~ajo de la Rambla de la hliirta. 

C:nhez« (le1 Rey : 1 9 7  mts. de altitud-. Al Este de  la Rambla de la 
hIiirta. en sil curso bajo v al Siiroeste del paraje de los Valladolises. 

C:aliatlcl E;\pt..\cr : Kri las proxiiiiidades del Charco de  la Moraíía. sobre 
el antiguo tainiilo de este p;~iajc a Orihuela, en el Noreste del término 
(le Torre Pacheco. 

Knrizbla (le/ E \ t rc~lro:  l'asa al Siir del caserío de El Estrecho, des- 
aguaildo en la tlc 1;~ieiite Alamo. en el Sureste del término de  Fuente 
Alamo. 

Burrrrnco (le Pedro l'ollce: En las proximidades de la cañada de Pe- 
clro Ponce. ya loc ali~ad'i 

Torre Ventniztrs : Al Noroeste del caserío de Valladolises, en el para- 
je de este nombre. 

El  Estreclzo: El caserío (le este nombre en el Sureste del término de  
Fuente Alamo. 

EI topbninlo es freciiente: liav otro en la sierra, en la vertiente Norte, 
otro al Oeste de la sierra de Los Villares. 

Charco de la illorcri?cl: E11 la Rambla de la Moraña, en el término de 
Torre Pacheco. 

Pozo Estreclzo: Eii el tasci-ío de este nombre, al Sur de la Rambla 
tlel Albujón. en el térniino de Cartagena. 

El Mer ino:  Entrc los parajes de Corvei-a y Los Martínez. al Suroeste 
(le1 caserío de T,os hlartínez. 

!ilrzenarlo : En el Ceiitio-Este tlel término de Torre Pacheco. 
Pclcheco: En el caserío de Torre Pacheco. 
Al~nrrcarcr: Al Noroeste del caserío de Balsa Pintada, en el término 

de Fuente Alamo. 

.~llfotirliclie : Viene a significa: barranquillo. Accidente geográfico 
frecuentísimo en nuestro Campo. 

Rambla del P ino:  En el Noreste del término de Torre Pacheco, en el 
paraje actual de  San Cayetano. 

Las Pocicas del Vi l lar:  Eil las proximidades del Villar, de la llanura 
va localizada. 

Corral de Jziun lbn'lzez: Al Oeste del caserío de Torre Pacheco. 
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Pozo d e  las Siete Higueras: E n  el misino líinite de los municipios de  
Murcia y Orihuela, pero en el término de  la primera. 

E n  la ribera : 
Hoya Morena:  Al Norte de  la Rainbla de Los Alcá~ares.  en el térini- 

no de Torre Pacheco. 
Punta Galindo:  Al Sur de Santiago cle la Kibcra, en el térmii~o (le 

San Javier. 
Pozo d e  la Calavera, La Calavera, (:n?irrrlu d e  1iz C(zIauer~~: Eii el para- 

je de la Calavera, al Este del caserío dc San Javier. 
La Marinrr : Próximo al caserío de La Calavera. 14:i-i  el término clc San 

Javier. 

Rulsa de  Don G i l :  E n  el paraje del C;il)czo Goido. 
Los Alcózares: E n  el paraje aledafio al caserío de este nombre, al 

Siir del término de San Javier. 
Caíiada de  Los Escuderos: En el paraje conil)rc.iidido ei-itre Los Al- 

cázares y la antigua calzada ronlana que pasaba tercana al Cabczo Gor- 
do. E n  el término de Torre Pacheco. 

Lomas de  Don G i l :  En las proxiniidades del Cal~ezo Gordo. 
Cañada hlontesinos: Al Norte del térmiiio de San Tavicr eiitrc el pa- 

raje de Los Hernández y el caserío de San Javier. 
Pozo de La Grajuela: Entre el paraje dc Los ITernríndez al Norte y 

de Los Montesinos, al Sur. En el Centro-Este del término de San Javier. 
Foya de  los Alcacares: E n  las inmediaciones del poblado de Idos Al- 

cázares. 

Pozo del Ranzi: E n  el paraje de I,a Hova hloi-cna, al Sur del térnii- 
no  (le Torre Pacheco, cerca del- litoral interioi- del híar  RIenor. 

Ra77zhla del Albu jón :  Divisoria aproximada de los téi-iiiinos iniinici- 
pales de Murcia y Cartagena, en el siglo XVI. 

Calzatla Romana : E n  las del Cabero Gordo. tériilino 
de Torre Pacheco. 

El Almarjal:  E n  la zona pantanosa que bordeaba el Alar Rlenor. cn 
el Este de los términos de San Javier y Torre Pacheco. 

Pozo A ledo :  E n  el caserío de sil noinbre, al Oeste del término de 
San Javier. 

Charco d e  Pedro en  Los Alcríznres: En el Almarjal. próximo a Los 
Alcázares. 

Camino d e  San Pedro, Pozo de San Pedro, San Pedro, Alar de  San 
Pedro: E n  el paraje del caserío actual de San Pedro del Pinatar. 

Balsa Blanca: Al Suroeste del caserío de Dolores cn el Centro-Este, 
del término de Torre Pacheco. 

A más de estos parajes se dieron tierras en otros qiie ya fueron en 
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anteriores capítiilos locali7ados y que relacionamos: Cañada Hermosa, 
Torre 'vlochuela, L'illar Alto, Carrascoy, Coi-vera, Vela Blanca, Nido del 
rlgiiila, P~ier to  de San I'edro, Rambla de la Murta, Fuerte de la Rlurta. 
Balsa Qiiebi-ada. Ualsn Pintada, Alendigol, El Escobar, Fuente Alamo, 
1'070 Sucina, Horr;inibla. Cabe7o Gordo, El Pertux. 
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LA R E P O B L A C I ~ N  DESDE I,A SEGUNDA MITAD DEL s~c1.0 XVI 
A FINALES DEL SIGLO XVIl 

a) Aspectos (le la repoblación 

La segunda mitad de la centuria décimosexta acusa una cierta dismi- 
nución en las tierras dadas a censo. Se repiten los parajes ya conocidos y 
localizados, figurando otros nuevos o en rnavor proporción en zonas ya 
pobladas, lo que significa una nlavor deiisitlad eii el poblamiento, o en las 
tierras más próximas a la costa. 

E n  el siglc XVII se vuelve a registrar algiin;~ actividad alrededor del 
año 1630, el de mayor dinamismo a estc respecto e11 el tiempo que con- 
sideramos. disminuyendo paulatinamente hasta tlcsal>arecer toda conce 
sión. Se intensifica la repoblación en el pai-aje, del Jiincnatlo. Caííada ~ 1 c .  

Jlontesinos v principalmente en El 1'in;it;ir. l.:] Ca11ei.o Gordo v Siitin;~ 
siguen siendo focos positivos de l)ol>lacií,n. L! 5iglo X V I I  re1)rcscnta. e11 
línea generales. cn los saladares clel Jimenado, en los ~)rirajes ribereííos, 
lo mismo quc el XVI en la llaniira v el XV en la partc serrana. 

bl Los colonos. Significnción político-social de rr lgz~no~ 

E n  la segunda mitad del Siglo XVI reciben tierras las sipiiientcs es- 
tirpes: Arques. Arión (de), Aiiííón, Avalos, Ueri-ial. Cnrles. Celclrríil. Fei- 
nández Heredia, Guzmán (de), Jiménez de Alcaraz, Jiimilla (de)-3--, 
López, López de Ayala, Luna (de), Marco, h'Iartíile7, J / lon~on ,  Pagán 
-4-, Perpiñán, Rodríguez, Ruiz de los Algezares, Sandoval-2-, Se- 
rra, Thomás, Vázquez. 
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Se beneficia de la generosidad del IGIunicipio el convento de la Trini- 
dad de Murcia, qiie recibe 14 pares a título gratuito. 

En el siglo XVII reciben tierras a censo y en alguna ocasión sin él. 
las siguientes estirpes: Aguado, Albornoz, Alcántara (de), Alcaraz (de), 
Algarra, Aparicio, Aiiñón, Avilés (de), Hallester, Bernal, Sandoval, Calvo, 
Campillo, Cárcel (de la)--3-, Ceballos--2-, Conesa, Córdoba, Alman- 
sa (de), Dávalos, Enriquez-2--, Hervás, Espuche, Esteban, Fernández, 
Fontes, Franco, Fustel, Fustcr--2-, Gallego. García-S-, García Bellu- 
ga, García de Escobar, García cle la Solera, García Vidal, Gómez, Gonzá- 
lez, González de  Avellaneda, Giierao-2--, Guillén, Guzmán, Hernao, 
Hernández, Jara (de), Jover-2-, Junteron, Lisson-2-, López -3-, 
López Córdoba, Martínez--2-, h~lcndoza, Morales (de), Moreno, hlu- 
nuera (de), Núñez. Olivares, Pagán, Galtero, Pedreño, Pellicer, Prieto 
Lissón-2-, Puxinaríil (de). Ríos, Rocamora, Roda, Roldel-2-, Rosel, 
Ruiz, Ruiz de Alarcón, Saavedra, Sánchez, Sandoval, Saorín, Tomás 
-2-, Torres (de)-2-, Ulloa (de), Valcárcel, Valibrea, Vázquez, Ve- 
qon, Vedoña (de), Xiinénez--3--. 

La toponimia coilserva miichos de estos nombres. 
De nuevo el convento de la Trinidad y por vez primera el de La Rora 

obtienen gratuitamente grandes parcelas, 14 pares el primero y 12 el 
segundo. 

E n  cuanto a la significación social y política figuran en las relaciones 
un escribano, seis q u e  anteponen el Don a su nombre y cinco regidores. 
E n  el siglo XVII dos escribanos, dos clérigos, dos abogados, uno de ellos 
doctor y un 2ilcaide dc la fort;ilezn de Los Alcázares, 16 con el Don, 1111 

jurado y 14 regidores. 
Debemos observar cl crecido número de regidores si comparamos, 

pioporcionaln~cnte. con las anteriores centurias, así como la magnitud de  
las parcelas a ellos otorgadas, cil algiinos casos se llegan a 10, 12, 18 y 
liasta 20 pares (1). 

I,a nleclida más usada continúa siendo el par, se emplea el cahiz sólo 
en dos ocasiones, los ttriiiinos heredad y pedazo en una. Siguen dándo- 
se tierras para colmenas, en las partes serranas, con el nombre de corral 
para colmenas. 

E n  l a  segunda mitad del siglo XVI se dan parcelas de 2 pares-en 8 
ocasiones-, de 3 en 5 ,  de 4 y S en 3, de 5 en 2 y de 1 ,  7, 8, 10 y 12 en 
iina. 
-- 

(1) Son &Ion Rodriga P i i l i i i a r l i i  ) Sottu, Diego Thomas, Pal-ilo Roda y Francisco Albornoz. 
respectivamente 



E n  el siglo XVII aumenta el marco de las parcelas en relación con la 
superficie media dadas en las centurias anteriores: se otorgan 23 parcc- 
las de cuatro pares cada una, 18 dc 2 pares, 8 de 3, 7 de 6, 6 de una, de 
12 pares, de 10. de  5, de 3, y 1 %  mas las ya citadas de 14, 18 y 20 pares. 

E n  el 1630 se hacen unas distribiicioiles i n ~ ~ ~ o r t a n t e s  en El l'inatar, en 
la Cañada de  Montesinos y dcspuis de entregadas las partes respectivas, 
mas como sobraran 36 pares. se hizo u11 sorteo cntre los beneficiados en 
el anterior reparto. 

L a  cantidad en metálico qiie hr1i-i clc satisfacer eil conccpto de censo 
era muy variada, dependía de la jerarqiiía social o l)olític.a del beneficia- 
rio, de los servicios prestados a la Ciliclacl. Así por cuatro pares se satis- 
facen 136 mrs. anuales en los casos m i s  fi-ccuentes, pero también sólo 
20 mrs., en alguna ocasión 35 mrs. por 7 pares. 

Ya se mencionaron los casos dc gratuidad. 

d) Los parajes y su localiznción 

E n  la primera mitad se dan parcelas en los sigiiicntes parajes: 
E n  la zona serrana : 
Carrascoy-en dos ocasiones-. E1 Alendigol, Cabezos dc Santa &la- 

ría (un colmenar), Fuente dc la Uastitla. Halsa Qiiel)i-acla, Piierto de San 
Pedro, Derramador de Sucina, Alcor del Piieito. 

E n  la llanura : 
Corvera-en dos ocasioncs-, Raml~la  1-Iondn, El Molinillo, Ortichiic- 

la, Cabezo Gordo-en tres ocasiones . l'acheco. 
E n  la Ribera : 
Cañada de Ia Adarga Blanca. Hoya Xlorenrl-en dos ocasiones-. Vi- 

llar Alto. Pozo de la Grajuela-en dos--, Caiiatla clc Alontesiilos e Hi- 
gueras, Cañada de Los Aledos, Pozo R a n ~ í .  I,rl Alarina-cn dos-. Los 
Alcázares, San Ginés, Torre Aluchuela. 1'iint;i Gnlinclo. l'ozo de la Ca- 
lavera. 

Los asentanlientos eil los parajes ri1)ercíios son n i~ iy  numerosos, ya las 
otras zonas están llegando a lo que pudiéramos Ilainar saturación, por los 
sucesivos repartos causales. que 1lcnai-i los v;icíos ~igrícolas existentes. 

Buena parte de los mencionados parajes están va localizados, vamos 
ahora a ubicar los que aparecen cil csta ccntliria por vez primera. 

Parte serrana : 
Fuente de  la Bastida: E n  la vertiente Sureste de Carrascoy, en el Sur 

del término de Murcia. 
El  Alcor de  este Puerto: Altura del Pucrto de la Cadena. 
Parte llana : 



El ,\loli~rillo : E11 el c.;imino (le Ida Iiortichiiela al Oeste del caserío 
de  este noinbre. término de  'I'orrc I'acheco. Oportunamente se localizó 
otro J~loliiiillo en 1;i 1)artc serrana. 

l>arte ribcrefia : 
San  G i n é s :  E11 los alcdaiios del Alonasterio de San Ginés de  la Jara. 

en el Noreste del térinino de Cartagena. 
Adarga Blalzcn: En el 1,entisc;ir. al Siir de la Rambla del Albiljón. 
i.11 el siglo XVII sc aceiiií~;i la i-epohlación en La  Ribera y en las tie- 

1-r;is salol~reñas por eso antes no apreciadas. tal sucede con los saladares 
tlel Jimenado en donde se 1-epai-ten hasta diez parcelas. Siguen interesan- 
tlo las zonas scrraii:is y la llaniira, 1)ero es la Ribera, repetimos. a través 
de  los difrrciltcs par;ijcs, la qiic absor1)e los últimos repartos. 

Veamos los parajes . v . las veces qiic son citados en las derramas. 
Zona sii-rana : 
Siicina--4-. Balsa Qiicbi-acla. Caracolero, L a  Peraleja. Cabezo Rev, 

I,:i Plata. Rstretho-2-, Aljil,c d c  I;I Plata, Fuente de  1; Bastida. El &- 
tobar. E l  Piierto. Rori-ailll~la. Cari.;iscov. Escobar. Nido Aguila, I'iierto 
1-1 1,obo. Los Alcores. 

Zona llana : 
Fiiente siete higiiei-as. I1achcco, I>ocicas, Los Arcos, Jimenado-lo--, 

lioldán-3-. Pacheco. K:iiiil)la (le1 Arrríez, Senda Pertux, 1,obosillo 
-7--, Ortichiiela-33. El J4olinillo. Charco h4oraña-3-, Torre Ven- 
tanas. Fuente Alani». Coi.\,cra lZaja, Kaiilbla Ballesteros, Pozo Ancho. 
Portachico, Los Alcores. 

Zona ribereña : 
1-1 Pinatar-13-. Rotl~i. C a l ~ c ~ o  Goi-do-ó-, Albujón, Pozo Aledo 

-7-, Camino San Gincs. l>ozo R;imi, Alc5zares--2-, Albufera. Ram- 
11!a Honda--3-, Adarga IZlanca-2-, Torre Muchuela-2--, Cañada 
Montesinos-6-. I ,a  Grajiiela, Villar Alto, Calzada Romana. Camino 
San Ginés, Cañada ~yscuderos. Lcntiscar. ljozo de la Grajuela. 

Localizamos segiiidai-ilente los que figuran por vez priinera cn esta 
ocasión : 

E n  la parte ribereña : 
El Pinatar : E n  el térininn cle San I'edro del Pinatar, al Este del case- 

río de ese nombre. 
Rorla: E n  el paraje del caserío de  Roda, en el Centro-Oeste del tér- 

iiiino de San Jzvier. 
R o l d h n :  E11 el térniino de  Toi-rc Pachcco, en Centro-Oeste del mismo. 
La A l h r r f e r ~ :  En la zona ribereña dcl hilar Menor. 
Canzino de San  G i n é s :  En el camino de Los Alcázares al Monasterio 

de  San Ginés de la Jara. 



E n  la parte llana : 
Corveru Vieja : L n  los aleílaños del casci-ío clc Coi-vera, ya localizado. 
Lobosillo: E n  el enclave que hlurcia tiene cn el término de Torre 

I'acheco, al Norte de la Rainbla del Albiijón. 
Pocicas : Igual a Las Pocicas del Villar, en otro Iiigar loc,alizacIas. 
Los Arcos: E n  los aledaííos tlel caserío de ese nombre, en el Norte 

del término de Fuente Alaino. 
Puerto del Lobo : Hay un Rinccí1-i de 1,obci-a. próximo a la sierra clc 

los Victorias. al Sureste de Fuente Alaino. Inn~cdiatamente al Este de 
esa sierra y la de Los Gómez hay iin pai-aje qiic se conoce por Lus 
Puertos. 

En la parte serrana: 
La Plata: Lo  suponemos en los aledaiios del ciil~ezo de ese nombre, 

y a localizado. 
El Puerto: Suponenlos que será el de San I'edro, ya citado. 
Alcores: O alturas, no pueden ser otras que las serranas i-ilás próximas. 



lZepoblació?> y poólaniie~zto del Cantpo ~rliirciano 

Los ~¿TC:LEOS DE PORI,ACIÓS EX LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII 

a) Base eco~zómz~.n y t ipos de poblanziento 

Estudiada la lenta ~)enetracicíi-i eii el Campo, creemos de interés fina- 
lizar estas consicleraciones coi1 el análisis breve de  los núcleos urbanos, 
no estiidiaclos en los capítulos anteriores. 

A una econoniín sin-iplista. pastoril y pesqiiera sucede, al conocerse 
mejor el suelo. uiia explotacicín agrícola, aunque extensiva. La agricul- 
tiira fija el hombre sobre iiii lugar detei-minado del suelo, por lo general, 
en permanente habitacihn. De esta inanera surge el caserío del Campo, 
aunque no forinando apretados núcleos conio en otras regiones españolas 
igualmente secas, sino salpicai-itlo de viviendas labradoras toda la ex- 
tensión. 

Sería interesante esrucliar las causas de este poblamiento disperso. Al- 
gunas pudiiramos biiscarlas en el pasado: los ronianos con sus villares, 
los ni~isulnianes con sus rtrhales o rafales imponen ya a este tipo de  po- 
blamiento. esa característica fisonon-iía de  dispersión. Cada parcela de 
tierra es una unidad económica completa, formada por la explotación del 
suelo y por el caserío que aloja todo el año a la familia labriega, en él 
se cuenta con dependencias para el ganado, el grano y los aperos. 

El núcleo urbano surgirá después, cuando aquella economía campesi- 
na tenga necesarian-ieiite que reciirrir a la industria, al comercio, a la ad- 
ministración. Entonces un cruce del camino, la ladera de un cabezo. la 
ribera de una rambla, la proximidad de una torre, de una venta o la er- 
mita en donde se venera la antigua,imagen, un pozo, una balsa, la salida 



natural d e  un valle, agrupa la población qiie servir5 n esa econoinía agra- 
ria a través d e  sus artesanos, herreros, aperadorcs. tejedores y pocos más. 

b) Los nticleos urbanos 

Conviene advertir que en las re1:icioiies qiie heiiios venido estudiando. 
sólo en contados casos se habla d e  solares para constriiii. vivieildas en el 
Campo, v miiy pocas veces se niencionail parajes en donde exista algíin 
núcleo urbano. L a  explicación es sencilla. salvi) cii Fiiente A1;iino v e11 
Los Alcázares no  existen realmente núcleos url,ailos, hasta bien entrado 
el siglo XVII. Es  más. podemos afirmar qiie es en esta centiiria ciiando 
se perfilan los núcleos d e  población conceiltracl:~. conio n1tcrn;itiva iiecc 
saria al antiguo v generalizado poblaiiiicnto disl)eiso. 

Siirgen los núcleos en  zonas diferenciadas. allí doiidc varios factores 
logran el complejo geográfico suficiente 1x11-a qiie esa concciitracióri sub- 
sista. L a  sierra que fué la primera zona rcpol>lada. en donde la disper- 
sión del caserío contó con cierta densidad. n o  coiistitiivc níicleos concen- 
trados. debido a tres causas: la aridez, escasa 1)rofiiiididad del suelo ngrí- 
cola v relativa d e  los niícleos 1iiiert:inos 1,eriféric.o~. localiza- 
dos en la vertiente opuesta. Las conceiitracioncs sitrgen en la zona ame- 
setada, en la llanura A en la ribera. en  donde la niavor fertilidad del siielo 
v el alejamiento d e  los centros urbanos de  la Hiiei-ta. con otros factores 
d e  tipo local, aseguran su permanencia. 

c) Origen de los ?zzicleos de población 

Nos referimos a las agrupaciones importantes c.iiv;is caiisns originarias 
vamos a detallar brevemente. 

E l  más antiguo núcleo d e  población, Los Alcn'znrrs, tiene sil 11ase 
geográfica en sil posición. al lado del M a r  hqeiior. E$ posil~le qiie fuera 
medina de  recreo d e  los régulos islámicos de  hiiircia (2) v el puerto d e  
esa ciudad en  la costa interior del mar.  E11 el 1489 se desekbarcal,a trigo 
en sus miielles con destino a nuestra ciudad (3). Siis aljibes. antiqiiísimos. 
se iitilizaban, coino va vimos. para el ganado. Idos pozos por oti-a parte 
eran segura base de  atracción del vecindario. Las torres defensivas le ase- 
,qurabail d e  posibles sorpresas pir6ticas qiie. forzando la barra d e  L a  Al- 
l~iifera.  penetraran en  el recinto marítimo. Qiie las defensas estaban vi- 
Sentes lo prueba el que se reparan, por ciicnta del Concejo, el 1 S82 (43. 

1 Nntos rinríi iinn O ~ n q i a J í n . .  . nl) r i l . .  116g~. 1.14 n 137 
?2) E !  If~irlirir~in d c  S. .7a11icr crl, ln l l i .<to~ia ,  flrl l f m  l r , . i ~ n r  . 0 1 ) .  {,¡l., fol .  
(3) JI -4u  T O R I ~ R ~  Fo\T>.:s: T r i l ~ l i l a c i o r ~ ( ~ s  dr l  Cnrir~'jr, lriirri~ir~it r , r i  Ortiil~rí* y Sni~i~~ri111r.e <lc 

1489 .  4nnlcs dc  1;) T:ni\er<idad dc h l ~ i r c i a ,  Filosofía Y 1.1,lrss. N i i ~ n . .  1-2,  1955-56. PAg. 200. 
(4) J A ~ .  2.376 ri1611, Dccm, 9. Año 1582. A .  hl. hliirrin 
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Coi1 alternativas en su censo de población, a veces sin ella, Los Alcá- 
zai.cs fiii- ccritro de aiiiiales reiii-iiones-roinería y feria al mismo tiem- 
~ ) o c I c  los agricultores del Caii~po, conservando una tradición que presu- 
polic 1;i cxistencin de i i i i  i-iíiclco iirbano desaparecido y restaurado en di- 
ferentes ocasiones. 1<11 los coinienzos del siglo XIX continuaba la rome- 
1-í:i celcl~rríndosc desde el 1.5 al 30 (lc agosto, aui-ique sin población por 
c i i i o i i ~ e ~ .  Allí descai-isal,nn los labriegos y huertanos al lado del mar, res- 
giiardándose (le1 sol c.on las sencillas tiendas de  mantas polícromas y al- 
gunos palos. fillí  se fcri~in y ad(jiiicren los aperos necesarios para la pró- 
xiina otofiada (5). 

L a  repoblacióri de 1,os Alcizai-cs cs ya de nuestros días. Su revalora- 
da posición gcogrríficx la hii convertido ei-i el núcleo más denso de todo el 
C:ini~)o niiirciario, ya qiie eii el 1940 arrojaba un índice su población de  
1685 hahitantes (6). 

Fzlcnte Alamo (le L~lz~rcia.-l'iei-ie origen en la fuente que le d '  a nonl- 
1)re (7). Nace el caserío eii las márgeiies de una rambla, en su curso alto, 
cerca (Ic iina atalaya. en zoi-ia clc altitii(1 media, entre la sierra y la llanu- 
1.;:. Un contraste más:  siis casas estiri repartidas entre las jurisdicciones 
iniiiiici~):iIcs dc AIiii-cia. 1,oi-cn y Cai-tagena (8). Permanecer en estas cir- 
c~inst:inci:is era seíial de !:i bondad de su cn-iplazamiento : agua abun- 
d;intc. ferti1id:id de Ir1 tierra y energía de sus moradores. 

Ya, a coinienzos del sislo XVI, hay rcfcrei-icias de Fuente Alamo, con 
iiiotivo (le tina concesi6i-i. ya citada, (le solares en donde se levantaríati 
viviendas. 1<ii el 1537 tiene 93 vecinos que llegan a 250 a los comienzos 
(le1 siglo XVJI (9). Se iiiclependiza, por últimot de aquella incómoda si- 
tii;i<~ií>n ti-ipartita, hnciénclosc Ayiii-itai-i-iiei-ito en el siglo XIX (10). 

El tercer núcleo de poblacii>n? por siis antigiiedad es Torre Pucheco. 
i\ la l~rotec<.ióii dc la vicja torre debieron acogerse los Pachecos, cuando, 
fiiializni-ido el iiie(1icvo. rcci1iicr:in tierras eri el Canipo (1 1). Este sería el 
origeil del poblado. 

Sc levantari siis casas a~~roxiriiac1anieiite en el centro de la llaniira, 
ciiaiiclo 6st;i se niantiene cn los 40 inctros de  altitiid. Es un paraje en don- 
(le hi i l~o agiia y la coiricntc de c-los ramblas, hoy casi desaparecidas. Sii 
l)osición hace del caserío ccntro de c-:omiinicaciones de la llanura, defen- 
clida en cl por varias torres de las qiie se conservan los to~ón imos  
<le Torre María. 1,os Torreles, v Torre Pacheco. localizadas muy ~ r ó x i -  

( 5 )  Jltnoz : D i r r i o n ~ i i i o  T o i i i o  \ l .  11:'g". 208 \ . i i . l ,  
t í i i  S o n i r ~ n r l n l o i  (l(*l 1940. 
171 \ l ~ . : n ~ \ n :  n11. r i t . ,  115g 2(3. 
(8) \-olas pnra i ~ r i n  Ccogrrifírr . .  011 r i l . .  p:íg. 142 
(91 1{lr111., ídrm., 1 1 5 ~  9. 

i 101 lilrin . ídrii i . .  1i;ig 142. 
111) 1;l 1¡1111i1r¡pi<j f l c ,  S J I I I , ¡ I , ~  cit la 1Tistorio ( l e &  M a r  J l e i i o r , . , ,  01) c i l , ,  fol. 12, 
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mas, en reducido perímetro. En  el 1580 ya era parroquia lo que prueba 
la notable concentración (1 2). 

Desconocemos el momento en el que coiiiieiiza la concentración de 
Sucina, que se dá en el siglo XVI (13). Su pobre base geográfica se eviden- 
cia en la evolución lenta de su vecindario. En  el 1768 su parroquia tiene 
919 feligreses, en los comienzos del siglo XIX reunía esta diputación 93 
vecinos, incluyendo el núcleo y los caseríos dispersos (14). Tiene su fun- 
damento cn la salida, a tierra despejada, del Puerto de San Pedro. El sue- 
lo es amesetado y el caserío se orienta al Sureste, muy cerca del cerro 
del Molino (208 mts.) que le guarda de los vientos serranos del Norte: 
próximo se localiza el lugar en donde estuvo la Torre del Diamante. 
Cuando la lentitud de los transportes y de los viajes imponía ciertas 
obligadas etapas, Sucina se beneficiaba dc su posición. 

Se inicia San  Javier en el prin-ier cuarto del siglo XVII, tomando 
cdmo centro de su caserío la ermita que se había levantado poco antes en 
honor de San Francisco Javier. Nace el poblado sobre una tierra honda, 
fkrtil, diferenciada por la presencia en la llanura del Cabezo Gordo, quc 
estuvo poblado y su vecindario fué atraído por el nuevo caserío, igual le 
ocurre al no distante de La Calavera, que inantenía su originaria disper- 
sión. La ermita se sitúa en un criice de caminos, actuando como una base 
geográfica más para asegurar la permanencia y progreso de la naciente 
comunidad que se convierte en el centro oriental d i  las con~unicaciones 
del Campo, entre El Pinatar al Norte v Los Alcázares al Sur. El acer- 
tado asentamiento de la ermita y de su poblado aledaño viene 3 confir- 
marse al convertirse aquella, a finales del XVll o con-iienzos del XVII1. 
en parroquia (15). 

La relativa proximidad a la costa del Mar hIcnor le convierte en iin 
poblado penimarítimo siendo esta circiinstai-ici;~ sii (iiiirta base geogr'fi a ca. 

San Pedro del Pinatar.-Ya Alfonso XI, en sil I,il)ro de la itlonteritr, 
se refiere al Pinatar, como a paraje dotiitlo clc 11iicri monte en dondc se 
caza el jabalí (16). La ensenada del 1'inat:ii- se iitili~aba por barcos a fi- 
nales del siglo XV ( 1  7), despuis, cn los siglos XVI v XVII se reparten 
entre los vecinos de Murcia tierras en los par:ijes de San Pedro v del Pi- 
natar. En  los comienzos de esta última centiii-ia se construye una torre 
para defender su costa (18). Las consideraciones expuestas son, en parte, 

(12) k l i r ~ ~ \ o  : 011. c i t . ,  pAg. 263. 
(13) Iclcm., ídem., pág. 263. 
(14) Nol«s pnrn una Cco(qr«fín . . . .  r l i .  c i l . .  1 1 : i g ~  8 3 134. 

(15) El  Iliinicipio i I A  S .  Jai'ic2i c i l  ln  I l i s l ( ~ ~ i ~ i  dc l  \ / ( i r  1 1 ( ~ 1 ~ ~ 1 i . . . . ,  01). r i l . ,  Tds. 70 y 71. 
(16) Iclcrn., ídciii., fol. 10. 
117) TORRES FOXTES: ob. y pág.;. cils .  
118) El \ftinieipio de S .  .Javier en ln  flislori<i drl Ilar ! lenor  . . .  ob. c i t . ,  fol. 134. 
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la base del núcleo conocido por San Pedro del Pinatar. Hay qiie añadir 
para completar sil base geográfica, la proximidad al mar y las salinas. La 
importancia del núcleo de Saii Pedro en el Can-ipo del Pinatar era apre- 
ciable al solicitar. y concedí.rscle, una feria en el 1796 (19). 

El más reciente núcleo de poblaciGn es el de  Santiago de  La Ribera, 
se localiza al borde clel Alar hIenor, en la parte Centro-Norte de su costa 
interior. El inicio de la nueva agriipacidn urbana tiene lugar en el 1888, 
al edificar las primeriis casas y ermita dedicada a Santiago, Frey José Ma- 
ií;i Barnuevo v Rodrigo dc I'illamayor. caballero profeso de la Orden Mi- 
litar de Santiago, en la que ostentaba la dignidad de  Trece de León y su 
mujer Doña María 1-cresa Saildoval Arena de Melgarejo de la Quintana. 
Sieildo los fui~dadoi-es l)ropietai-ios dc una buena extensióil de tierra, dan 
algunas parcelas a censo y solares que coiltribuye, en principio, a fijar la 
población (20). La base geográfica hay que buscarla en sil posición marí- 
tima, que es valorada inás tarde al establecer en sus proximidades la 
Academia General del iiirc y su ciisei-ío residencial, la llanlada Ciudad 
d6:l Aire. 

l'or su situ;icidn y :iltitiid se 1)~iedcn dividir los caseríos en serranos, 
de llanura y ribercños. sig~iiciido la motivación geográfica del Campo. 

Aunque la sierra mai-itieiic SLI característica dispersión, en la zona 
ilirís despejada del Surcste se localiza Sucina. De todos los núcleos estu- 
diados el más reducido v de evolutiOn precaria. Se levanta en una zona 
ainesetada de 180 mts. cíe altitud. 

E n  un amplio valle, aljenas dibujado, que cierran, en parte, por el 
Este, el Cabezo de la Cr(i7 v 1;i sierra de Idos Victoria, se localiza Fuente 
Alnmo, en una altit~id de 140 ints., en Lin paraje amesetado en el que ter- 
ininn Carrascoy. Es el iiútleo m:is extremo del Campo en su límite Sur- 
oeste, igual que Sucina lo es en el Norte. Casi paralelos a la línea serrana, 
vienen a representar la pi-ililei-a avanzada desde la meseta hacia la llanu- 
ra, disfiiitanclo Fuente Alaino de csa favorable coyuntura geográfica que 
Ilaiuai-íainos, en este caso, pueblo de transición. 

Torre Pacheco va es ~ii-ia agrupación urbana de llanura, cuando ésta 
apenas se alza 40 niis. sobre el nivel del inar. 

San Javier situado a unos 30 mts. de altitud y San Pedro del Pinatar 
a 20. Estos son dos pueblos peniniaríti~iios, unidos por una recta casi pa- 
ralela al eje Siicina-Fuente Alamo. Significa la segunda línea de  núcleos 

(19) Ideiii., ídr in . ,  fol 179. 
(20i El  i l i i n i c i ~ ~ i o  de .S .  Jacsirr e11 In His tor io  del Mar J f e i i o r  . . . ,  01) c i t . ,  Col 179. 



urbanos. Esta gradación física, este paralelisilio tiene, coino ya vimos y 
coi~viene ahora recordar, uiia gradacióii croilolGgica, que se va aproxi- 
niando a puestra época a medida que, dejaiiclo la Lona serrana. se adeii- 
tran los pueblos en la llanura acercándose al iiiar. Lo que se evideilcia 
cori Los Alcázares y Santiago de la Ribera, repoblados a finales del si- 
glo XIX. representando la tercera y úl t in~a línea de peiletración hacia el 
inar; sorprendente paralelismo que se acentúa por ser ambos níic:eos 
sede de la Escuela y Acadeniia, respcctivameiite, tlcl Ejército del Aire y 
bases aéreas. 

~ - -  
e) Morfología de los caseríos 

La forma de los caseríos suele estar en re1;icióii con las \)ases gcográ- 
ficas que los sustentan. Sucina dá la iiiAsin~a coiicentración debido a su 
naturaleza semi-serrana, SLIS casas se agrupan ;ipiliándose. E n  tanto Fiicil- 
te Alamo, tiene una figiira trapezoidal. alargáiidose tíinidaiilente, siguieii- 
do la dirección de la rambla. Las carreteras han borrado la antigua figu- 
ra que seguía la línea de la railibla. 'l'ori-e Pacheco con dos calles-eje la- 
teral-y alargado el priiilitivo iiíicleo cciitral, se va digitando para seguir 
la línea de las seis carreteras qiie eii él coiiciirreil. San Javier de foriiia 
triangular, con el vértice al Oeste, se plega a 1:is exigencias cle los antiguos 
caminos que enmarcaban, al unirse, el triángulo cii que se situ6 la errni- 
ta y hoy iglesia de San Francisco Javier. iiqiií tainbién, es ley general, la 
aliiieación que ejerce la moderna carretera h;i hecho roiiiper el seculai 
trazado, desbordando el perímetro dc la antigua figura. San I'edro del 
Pinatar evoliiciona para siiperar su exteiidiclo-casi disperso-caserío, 
con vacíos aniplios en sil topografía, y clarle el obligado carrícter urbaiio. 
Por último Los Alcázares y Santiago de  la Ribera se alargaii sobre 1;i 

costa buscando el permanente contacto con el iilar, ciirnpliendo con ello 
la función que les dicta su posición y naturaleza. hro olvidenios qiie c.1 
Ixiiilero en el pasado y Ios dos en el preserite son iitilizados conio 1iig;i- 
res de  veraneo y descanso. Uii inotivo iiiás (le itlen tific,aciGii. 

f )  El  nornljre de  los caseríos 

Son varias las causas que motivan la nomenc1ntiii.a tlc los caseríos. 1 ~ ) s  
capítulos precedentes nos han dado la clave del origcn v naturaleza dc 
muchos de  ellos, por su vinculaci6n :i las cstirpes qiie recibieron tierr:i 
en el Campo. 

Vamos a dar una relación de caseríos agriipados por la identidad de  
los topónimos Los más numerosos est2ín origiiiados por las estirpes re- 



poliladoras, talcs : Cort'crn, Los .llnrtinez, Valladolises, Los Conesas, li- 
~neizrrdo, Ros, Torrr  Pacheco, I'ozo Aleclo, Roda, Saavedra, Olnzos de  
I)olores, L,os A'clrrjos, l/illn T P Y P S ~  y Lo Prrgrín. 

Otros tienen su raíz cn las vicias construcciones militares, conio Los 
Alccíztlrrs qiie es tanto como Los Castillos, Alóujón o torrecilla, v Torre 
I'cíchrco, viilciilado a esa familia repobladora. 

Deben algiinos otros siis noii1l)re a c,aiisas fitogeográficas, conio E l  Es- 
colv~r-paraje cn donde nl~iinclan las escobas, matorral de  floración aina- 
1-illa--. E l  Alhnrtli~~ríl-siiclo e11 tlondc se clá el albardín, fibra inferior 
11 clc cierta semejanza al esl)arto---. il motivos zoogeográficos : Lo6»sillo. 
To;iogi.áficos : F,'l F:.str.ccl~o, E l  illirrrclor--abierto a la gran llanada ribe- - 
rena---. 

t;rie11,/~ Al(r?~lo i 1 1 - i ~  ;11 (.;~l-á(.tci- vcgct;il del álanio qiie sc levanta al 
1;1(1o tlel mailai:tial. csri fiicintc, ambos cleinentos dan  carácter y diferen- 
ci;iciOn. Poso Aletlo I3crl.sn I'il7tcrclr1, dc  claro y gráfico significado. 
1)oloi~c~s torna sil nombrc de una antigiia ermita, de  las muchas qiie sal- 
~iiciiii el Cainpo. algiiilas (le las cualcs se tornan eii parroquias v otras 
siiven de inicio a los caseríos: tal la de Saii Frai-icisco Javier que d i  nom- 
1,i.c. 211 c.ascrío 1l;imado así liriii~ci-o 11 después. por natural comodidad ex- 
presiva. Sr111 Tcizirr. E1 ciisei-io tle San ~ e d r o ,  levantado en el Campo del 
I'inatar, acabará toinaiitlo el non-ihre de Son Pedro del Pinnta., con el 
(lile se conoce este Aviin t;iiilic.nto : en aquél se une la advocación al apcís- 
rol Iiatrono dc la primitiva ei-imita v cl topóniino forestal del paraje. Igiial- 
iilente la ermita de Srírlticígo drí n ( i i ~ ~ b r c  al caserío levantadoen ¿a Ribe- 
Y(/, rompletándose el agio-tópoi~iino con tina clara referencia a sil posición 
en el litoral clel Mar  R4enor. 

E1 topónimo dc  más difícil ii~terpretación es sin diida Sucinn, entre 
1;i ncimenclatiira clc los clel Campo. Piidiera derivarse dc  Sz~cizls, Szlssizi.~ 
;intrcipónimo pre-roiiiano, citado por R/Ienéndez Pida1 (21). 

(211 R .  > 1 ~ ~ 6 ~ i ~ i : i í  P I I ~ ~ L :  ' r ~ ~ ~ ~ ~ r ~ i f t ~ i ~  ~1t'cr1~01116riica liispánica. Madrid, 1952, pQg.  144. 
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a) Los primeros índices de población 

E1 número de vecinos del Campo se incliiyc, cii los siglos XVI y 
XVII, en el del Municipio miirciano, salvo el de Fuente Alamo que re- 
gistra 93, 57 y 250 en los años 1587. 1594 v eii los comienzos del sigIo 
XVII (1). 

Hasta el 1768 no conocemos la l>ol>lación de  los núcleos del Campo 
a través, en este caso, de las parroqiiias. por lo que no se piiede llegar al 
estudio radical de la cuestión, al no conocer c.1 detalle de los habitantes 
qii i :  registra cada caserío. Está dividido. en ese aíío, cn cuatro parroquias: 
Fiiente Alamo (2) con 3.438 habitantes. Torre 1':ichcco 3.678. Siicina 919 
v San Javier 2.838 (3). 

Los índices de 1797 dan a conocer nueras cifras de biiena parte de 
sus aldeas : Torre Pacheco 1.31 6. Fiiente Alamo 1.044, San I'edro del 
Pinatar 808, San Javier 520. Dolores 404. I,a Calavera 280. Avileses 268, 
La Grajuela 256. San Cavetano 244. La 1-Iova Morena 176 habitantes (4). 

i1) Sotns piirri iin« Googrrtfín . . . .  01). ¡.¡l.. 1 1 6 ~ .  19. 
A Fuenle  41arilii se le Iial)i;i rori<:crliilo jiirisiliri~iiíii ~ ~ i ' o l ~ i : ~ .  11:irl;ii i i i i  rai.nrlrriilirns, rii 

( S I  1699, s11primii6ndos(~I~1s rii r l  1703 a i ~ i ~ I ; i ~ i r i : ~ ~  rlc \111rci;i, 1,orv;1 , C ; I ~ I : I ~ I I ; I .  \r)l\iriirlo :I la 
coiidiciún de alilca. Para nihs i l r f : i l l~~ i  x6;isr \Ii : i i i~o: ol). r i l . ,  1 1 5 ~ .  ,VIO. 

(2) M E R I ~ O :  ~ 1 ) .  cit . .  pAg, 420. 'l'ciiin I;i ~ i n i . i . r > r [ i i i ; i  i 1 ~  F'ii<~iilr 41;iiiiri. ;i (~oiiiii~rizos 11i.1 Li- 
$ I r >  Y V I I I ,  300 \eciiios. 

13) Notas pnia itnu Geografía .... o b .  r i t . .  l>:íg. 7R 
(4) Idem., idern., pig.  107. 
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Aiinquc inconiplctos. ~)orcliie faltan claros d e  algunas aldeas y caseríos, es 
bastante para poclci conoccr el estado medio de  la población. Aparte d e  
los núcleos d e  'rol rc 1';icheco y Fuente iilanio qiie sobrepasan más o me- 
nos holgados el millai, los deinás grupos no llegan a él, manteniéndose 
la mayor parte sobre los 700 sin llegar a los 300. N o  es necesario adver- 
tir que estas aldeas agi-upan la población concentrada y dispersa de sus 
demarcaciones. 

A iin mayor realisnio nos ;icci-caiiios cn el censo de  1809 al  detallar 
nuevas entidades: Balsa l'intad;~ 748. Balsicas 308, Calavera (La) 340. 
Caniachos 244, Caíiadas (le S~iii Pedro 332, Cañada Hermosa 128. Cañarejo 
128, Corvera Y Carrascov 828, Doíia Liiisa Los Martínez 340, Ermita 
del Mendigo 436. ~scol>;;r (El) 480, Gra i i i e l ad (~a )  244, Hoya Morena (La) 
172. Jeróniiiior; Y AL ileses 324. Jiirado 72, Lobosillo 424, Pinatar (El) 660, 
Roda 680. ~ o l r i i n  512. San Cavetano 244, San Xavier 692, Sucina 372. 
Torrc Pacheco 1 .??O. l ' i . 11~01  ; Gea 264. Vallaclolises 588, Tarquinales 
356. Ximenado (El) 464. hiibitantes (5). Al dar  entrada a nuevas entida- 
des v rcdiicirse las agi-i1l)acioiies. se advierte la escasa  oblación de  los 
níicleos v de siis alcclaíio\. IIe ~e in t i s ie te  diputaciones solamente una con 
su núcleo y caseríos cnnil)esinos sobrepasa el millar, mientras que once 
no  llegan a los 350. A per;ar de  que evoluciona la población concentrada. 
los núcleos son muy  pequeños. 

Para completar. la idea de  población traemos el siguiente cuadro es- 
tadístico : 

A R O S  1900 1910 1920 1930 1940 1950 1955(6)  

Fuente Alamo 9.969 10.879 11.303 8.772 9.270 9.769 9.317 
San ,Javier 4.489 4.941 4.967 5 641 6.889 9.268 9.765 
San Pedro del Pinatar 0.647 3.061 3.259 3.299 4.261 5.006 5.091 
Torre. Paheco 8.549 9.777 9.247 8.934 9.541 10.409 10.814 

En SS años estor; iniinitipios han evoliicionado aiimentando. casi to- 
( l o c .  sii población. Salvo Fuente Alanio que h a  perdido 652 habitantes, 
los deni5s elevan sus índices, a vcces espectacularmente. como San Tavier. 
que aumenta en ese tiempo 5.276, doblando con creces su antigua pobla- 

( 5 )  Itlem.. ídem..  j 1 6 p  134. 
(6) 1.a pobl:~i-i6ii :iiiot:id:i V I I  1.1 l!)T>T, qc 11:i lnrii:irlo <le1 rrnp:idrnn;triiienlo r n i i i ~ i c . i l ~ ; i l .  

Ilalos facililados por la Uelegaciiiii del Iii>liliila Nacioiial de Esladi~tica do hfiircia. 



cióii. La  elevación de San Pedro del Pinatar es iiotal)le, doblando casi sil 

población. E n  cambio la evo1i:ción de Torre l'aclieco es más iiiodesta. 
2.065. El  índice de San Javier se debe I)rincipaliiiente a la instalación eii 
su término de organismos que le han iiiotivado. 

La  densidad es variadísinia, dando la iiiáxiiiia sol~re el censo de 1940, 
San Pedro del l'inatar con 199 habitaiites por kilóiiictro cuadrado. segui- 
do de San Javier-87-, Torre Pacheco-47- v Fiieiite Alaiiio-34-(7). 

c) El reparto de la población 

Es el No~izenclator de 1940 el qiie mejor se presta al estudio del re- 
parto de la población, en este caso, de niiestro Caiiipo. por la relación 
exhaustiva que facilita de las más peqiiefias ciitidatles. l'or él conocemos 
la población de los caseríos dispersos, de los iiúclcos iirbanos \l podemos 
establecer la relación comparativa entre aqiiéllos y éstos. 

Término de Fuente Alnmo 

De 9.270 habitantes, corresponden a Fiiciite Al;iiiio capital sólo 908, 
estando los deniás repartidos en 6 aldea-ii11ii;ipios 342. Balsa Pintada 
504. Cuevas de  ~ e ~ l l o  532, Escobar 204. Palas 321 u Piiiilla 828--con iin 
total de  2.731 habitantes v 62 caseríos con 5.631. Siil)ciaiido la pol)latidii 
dispersa a la coiicentrada. La poblacióii de los cascríos oscila entre 6 y 
345. no llegando al centener de habitantes 43 caseríos, dos tercios del 
total. 

Término de Murcia-Ca nz po- 

E1 término de llIurcia. en nuestro Campo. tiene iin liigar-Sricina con 
983 habts.-, tres aldeas--Cal)e7o de la plata 2.57. I,obosillo. 397 v 1,os 
Martínez 645-. S4 caseríos v dos casas de labor. Siiiiiando los dos íilti- 
mos conceptos dan 7.125 habitantes. De  los caseríos referidos dos tercios 
no llegan al centenar de habitantes. 

Término de San Javier 

Abarca el término 6.889 habitantes. de los ciiales 1.204 corresponden 
:i San Javier capital v los 3.047 repartidos entrc las aldeas de Santiago de 
la Ribera-1.601- El Mirador-SS-. Po70 Aleclo--197-, 1,os Alcáza- 
- 

(7) Rcserin estodisticn d e  ln proilincio d c  Miirciu Madrid. 1950 
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res-parte de San Javier 971-y Roda-153-. El resto de la ~oblación, 
o sea 2.638 se distribuye entre 49 caseríos. Como se vé en el término pre- 
domina la población urbana, aunque los núcleos sean modestos. De los ca- 
seríos mencionados sólo cuatro rebasan el centenar de habitantes. 

Término  de  San Pedro del Pinatar 

Suman los habitantes de él 4.261, de los cuales 1.034 pertenecen 
a San Pedro capital, el resto a 28 caseríos y 3 barrios: dominando el po- 
blamiento disperso. De los caseríos y barrios 21 no llegan al centenar de 
habitantes, o sea tres cuartos del total. 

Termino  de  Torre Pacheco 

Suma 9.541 habitantes, de ellos corresponden 667 a la capital v 1.129 
a los tres lugares de Los Alcázares-parte de  Torre Pacheco 7141 ,  Bal- 
sicas--179- y Roldán--236--, 239 habitantes a la aldea de Dolores, 262 
a las Estaciones férreas de Balsicas-128- y Pacheco-Los Alcázares 
-137-, el resto, o sea 7.244, más de los dos tercios de lo población, se 
reparte entre 1 1  1 caseríos Aquí predomina, en alta proporción, el pobla- 
miento disperso. De los numerosos caseríos 92 no alcanzan el centenar 
de habitantes. 

Resumiendo : la población concentrada-en villas, lugares, aldeas y 
estaciones férreas-13.468; población dispersa en caseríos, casas de labor 
y barrios--25.860, casi e! doble de la anterior. Así pues la constante 
geográfica del poblamiento disperso continúa vigente en el Campo mur- 
ciano. 



Versiúii del Carnpo i i i~irci: i i io en  1111 mapii d e  1768. del geúgr i lo  1,úpez 
de Vnrgas Machiica 



Espaldones de I;i \¡erra (le Cnrrnscoy y r1 C:in>po iniirciüno rn plana 
' y  irida s~ipcrficir 

Ril>cr;is ile i i i i  nriligiio \;illo, rn la5 proximi~lniles 11e Los Borregor 



(~: ir ie lc ia  sol)rc la r:iriil>ln coltn:il;itl:i ilcl All>iijtírr, qiic scpnrií las jiiristlicciones 
tlc h111rci:i y Cnilagcna 

1';ijnras cn iIn:i cr;i vn 1 ; i <  proxiriiit1:itlcs de  Pan J:t\icr Eri cl  fondo iin anligiio 
rrioliiio, ya en desiiso 



Modi:sl:i chsn (Ir I:il>crr, ri>~l<~;itl;i 11c pilas, cliiiiiil~c~i.ns, nlriicndi'os, oliics j- nlgorrolios, 
síiitcsis 11c I;i \.rgt*l:iciiíii tlcl (:;irnpo 

$Pobre i i i i  pni~njo serrii~lesi.i.lico se le\:iiil;i I:I c:i.n I ~ P  1;11)01., 171  t lon~le 1;i loi'rc drl 
li:ilomnr, ilo pcrfil nco-iiiiii16j:ir, riiaiilienc prclórilos reciierdos rnoriinos 



Caserío dc Los Alzázares, rilaigndo, siguiendo la línea siniiosa de la costa 
(del Servicio de Fotogral'ía Aérea del Ministerio del Aire) 






