
-colaboraciones técnicas

Características constructivas de las
eras de la Comarca dei Almanzora

Introducci^n

La com^crca del Alto Almanzora está
situ<^du cn la zontc cenU^o-oeste-septen-

trional dc la provinciu dc Almería, conti-

^^urada por e] vallc dcl río Almunzora, la

Sierrl de los Filahre^ al límitc Sur y la

Sierra de I^is Etitanci^is al límite Norte.

Los rccursos tradicionales dc I^I zona

han siclo I^is fáhricas de explotación del

miner^^l, I^i g<tnadeiía y la agriculturr de

regadío cn las zvnas donde se podí^i y en

los sec^^nos, la agricultura cerealística

extensiva. Ligada a esta última sur^^ió la

era. Esta resultó un clemento imprescin-

dible cn cualyuier economíti a^raria tra-

dicion^il mediterránca en la preparación

del ^^rrnu dc los cercales para su ^clmuce-

namicnto y po^terior consumo. Estas

construcciones scrvían p^u-a U•ill^cr h-igo,

^*arbanzos, lentej^t^ y sobre todo cebada.

Son consu-uccione^ normalmenle cir-

culares con el suclo dc ^clero de pizacTa,

tambi^n Il^unadas lu^tiais. colocada^ a vc-

ce^ .tiin orden: en oU^^cs ocatiionc5 tí^r-

mando sectores circulares comprcndi-

dos enU^e radios de los^^^ de pii<u-ra hin-

cad^is vcrticalmentc cn cl suelo. En ouas

ocasiones estos radiuti son de canto.^ ro-

dados o guij^u-ro^. También. las hay de

tierra api^onad^i yuc cran casi sicmprc el

re^ultado del trabcyo de los propios a`zri-

cultores que, mediante un rulo o pi^ón

allanaban la supetficie del terreno ncce-

s^iria y la compacttlban convenicntc-

mcnte paru con^c`^uir lu durcr^i apropi^c-

da. Era corriente la ndición de arcilltis

paru formar I^i superficie. L^^ vcntaja dc

las cris de tierra cra su economía pero la

auscncia de ripios proporcionah^i un

prohlema yuc cra la suciedad del grnno

yue en ellas ^e U^illaba.

Las dimensioneti de lus cra^ varí^m en

f^unción de las necesidades de cada ex-

plot^tcicín o dcl ntímero dc usuarios yuc

acudieran a ellas, lo mús común er^c un

diámeh^o alrededor de 15 ni.

L^ts eras. ^eneralmentc, se sitúan en

zonas despejad^is (Figura 1) Y

^lhlCl'lAS nllr^lndc) AI fate, CCnll n-

do en el oU^o costado un muretc

dc piedra salv^mdo el desnivcl

dcl cerro, cuando la era se sitúa

en la cima se construye un muro

de tien^a con el tin de res^^uard^u•

la paju del vicnto pura evitar yuc

sc vuele y aprovechándulo ul

mismo tiempo para ablcntar.

EI proceso de construcción es

scncillo. Si I^r cra es comunal, sc

reunían los propietarios para es-
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co^^er el silio yuc drhí,i lener f.íril acceso

v buena vcntilación. Se consU^uí,c el ca-

mino de acecso, se excavaha el cerro. re-

ha_j^índolo y hacicndo una cxplanada. Sc

le daha un poco de pendiente, allydedur

del I`'/r par,i cvit^u^ cnch^u^c,cniicnlos

provocados por la Iluvia. Aproxinr,ida-

mcnte en cl ccntro dcl ta^reno sr clavtch^i

una cstaca dc nrrclrr.c p^^ra niarr.u^ el ra-

dio y con una cucrda lrnsa sc u ñalaha la

cirrunf^rcnci^^ cxtcrior. I)c.^purs sc ihan

colocando las ^rmdc^ losa^ de piiarri.

yue prcviamente sc h.^hí^m ac,lnr,ido v

reco^^ido dc lo^ ccrros dc alrcdcdur. Sc

iban ajustando unas con otras n^cdiantc

I^i ticrra dcl suelo, cspcrando yuc cun la

Iluvia n^^cicra c^^pcd cntrc I^i^ lusas rn-

caj^índolus perfcct^micntc.

Las eras están mal
conservadas debido
a la desaparición de
la función para la que
fueron construidas
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Caracteñsticas constructivas de las eras de la Comarca del Atmanaora

Bueno
^ ^°^° Más del 60% de las eras están

empedradas con pizarras y guijarros

vindican usos alter-

nativos (centros

culturales, residen-

cias, etc.) para las

fábricas de harinas.

En función de lo

anteriormente ex-

puesto los objetivos

que se plantean cun

n Bueno n Regular q Malo

^ Figura 2. Estado de conservación de las eras

Los emplazctmientos de lus eras má^

comune.ti eran en tornv al cortijo o níi-

cleo de población, aisladas dc las cons-

h-ucciuncs u agrupadas formando con-

juntus. EI mayor número de éstas apare-

cen en las inmediaciones de cada cortijo

^iendo usual, quc se lucalicen elevadas

en la parte posterior de la consh-uccibn

para introducir directamente el producto

en el pajar, evitando así el h•abajo del

U-ansporte.

La funcicín principal dc la era es la de

preparar la parva, h-as la acumulación

de la gavillas, se pasa el U•illo para ma-

chacar la paja y la espi^^a, h-as lo cual se

amontunaba a I^t etpera de que el viento

f^tvorable permitiera separar la semilla;

realizandu el ahlentudo, se cribaba el

^^ranu y posterior ^e h-asladaba al grane-

ro en sacas, haciendo lo propio con la

paja. Además de la parva, la era tambir=n

^e utilizaba para la prep^u-ación de legu-

minusa^ y on-as actividades sociales.

Actualmente, muchas de las eras que-

dan arrinconudas a causa del abandono

de los secanos y de la introducción de

se^adoras meránicas que separan al

mismu tiempo la paja del ;^rano: así

lo que fue un cumponente funda-

mcntal dcl e^pacio a^ratio eslá hoy

en ubandonu irremediable y tiende

a clesap<u^ercr ron cl tiempo.

Muchos trahajos tratan de e.5tudiar

la riqueza y v<n^iedad de las cons-

truccioncs a^^rarias. Así para ^ 1 j, los

mulinus de agua del municipio de

Begonte (Lugo) tienen un enorme

potencial de reutilización para acti-

vidades turí.^ticas. También ^2^ rei-

este trabajo son: 1) Ca-
racterización de las eras

mú^ utilizadas en la comarca dcl Alman-

zora, 2) Caracterización de los materia-

les usados y tipos de estructuras utiliza-

das en la construcción, 3) Estado de con-

servación y viabilidad de la rehabilita-

ción de la, mi^mas.

I~Jlet^adc^ics^^a

El plan de trabajo se des^urolló en to-
dos los pueblos que componen el Alto

Almanzora durante el 2002 y 2003. A

trlvés de visitas a las era^ localizadas en

la zona objeto de estudio, se obtuvo in-

fonnación subre sus características cons-

tructivas, así como, del material. Todo

esto sirvió para hacer un primer bocetu

de las encuestas a realizar. Seguidamen-

te se recopiló la múxima inPortnaeión bi-

bliocrática específica de la com^trca; de-

bido insuficienciu de ésta y a la ausencia

de un inventario anterior de construccio-

nes rurales de la zona, la metodolo^^ía

del habajo se centró en una amplia labor

de campo, basándonos en informadores

locales que son, normalmente, los más

ancianos del lugar o bien, propietarios

de eras. Otro punto de búsqueda de in-

dad actual a causa del camhio de sis-

tema de producción. A todas las

eras, les ha crecido hiu-ba en las jun-

tas de las piedras a causa del uban-

dono. Scílo unas pucas (17? ^7^) (Fi-

gura 2) se encuentran en buen esta-

do porque han tido restauradas por

sus propietarios o bien porque se ha

dado otro uso como suelo de al^^una

plazoleta o escenario de un anfitea-

tro como ocurre en L^u-oya y Lúc^u-

(Figuras 3 y 4).

f"i ĉtura <'^_ Era en Reul Alto (Laroya) muy _______ . ._.^__^ _^
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furmación fue la Delegación de cultura,

donde amablemcnte me facilitaron una

relación de construcciones de interé.^ y

al^unas referencias bibliogr^íficas rela-

cionadas con este tipo de construcciones

en otros municipios del país.

La informacicín de campo está com-

puesta de dos partes bien diferenciad<ts;

en primer lu^zar la entrevista, realivada n

informadores de cada localidad, guiada

cun un cuestionario, y el inventario pro-

piamente dicho con la localización de

los inmuebles y lugares. La toma de fcr

togr^il'ías digitales a color dcl intcrior y

del exterior, encaminada a recuger tantu

la ^eneralidtid como la purticulzu-idad de

los objetos, muebles o inmuebles a in-

ventatiar.

La forma más pr^íctica de localizar la

era, pero no siempre viable. ha resultado

ser la aproximación a Uav^s del Ayunta-

miento, y la posterior visita a las eras,

acompañada pur un empleadu munici-

pal o por un vecino. Esta colaboración

resulta más f^ícil cn los pueblos de pe-

qucño y mediano tamaño, y más com-

pleja en los de rnayor población. EI ob-

jetivo era disponer de un "introductor"

que minimizara la natural clesconfian^a

del propietario o usu^u-io de la construc-

ción. En otras muchas oca^iones, el

acercamiento al propietario se hizo di-

rectamente.

l^^}S^Ítt^^°t^
Estado de conservación

La mayoría de las eras se encuennan

en estado deficiente debido a su inutili-
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^ Figura A. Era La Santa ( Lúcar)

Localización
Mayoritariamente, la eras se ubican

cerca de núcleos de población, ya sean

en cortijos (lo más habitual) o en zonas

urbanas ( E+igura 5). En el 13.8 °I^^ de los

casos las era.^ son comunales, se encuen-

tran agrupadas formando conjuntos de

va^ias cras.

En núcleos de Aisladas
población

Agrupadas En torno al
formando cultivo
conjuntos

® Figures 5. Emplazamiento de las eras

Es habitual que en un mismo muni-

cipio convivan la eras de tierrtt y de

piedra; lo que se deduce que la elec-

ción de colocar un material u otro de-

pende de la economía del agricultor

más que de la disponibilidad de mate-

rial. Para reali^.ar la era de piedra ha-

bía que allanar el terreno, buscar las

EI auge del turismo rural en ia comarca
puede recuperar las eras como rutas turísticas

Materiales usados piedras y colocarlas ordenadamente

En un 60 %r de las eras son empedra- mientras que, para las eras de tierra

das, en función de los afloramientos de sólo había que elegir el terreno y pa-

la zona, se dispondrá de lajas de pizarra sar los mulos para aplastar el terrcno.

o bien de guijan-os menudos lo más pla- Así, la íiltima solución era más senci-

nos posibles (Figuras 6 y 7). Ila y económica pero tenía inconve-

Tierra

41%

nientcs ya yuc al ser de ticrra, al hacer la

trilla el ^^rano ^;alía ^ucio p^^r lo ^iue ha-

bía una tarea m^ís yuc era lavar cl ^^ranu

(Figura 8).

Forma

Hay un predominio rl<iro en cuantu ^^

la fortna, el K^.^4 ^%^^ dc Ias cras visitacl^i^

son circularet y.^ yur cuanrlo Ilc^^aha la

época dc la trilla, lo^^ mulos ihan ci,in^lo

vucha en redondo primero cn un ^entidu

y lucgo en el otro (Fi^ura 9).

Presencia de murete
Predomina la ^iuscncia clc murctr rn I^i

eras visitada^, ya sea i^^^rriuc ori .̂!in,iria-

mente carecía de murete o bien i^^^ryue

etit^ín tan deterior^i^l,is ciuc no yuecla ni

rastro de él (Figura IU).

De todas la^ti^ cras visilu^l^t^^, s^ílo cl

^i,^5 ^/n pl1SC'.C n1Url'll', Cn tiU nl.IVl^t'Ia

cstítn construidus ^i basr ^Ir lirrri ^^cra

(P'iguras 11 y 12).

Piedra cantos
rodados
28%

n Piedra de pizarra n Piedra cantos rodados q Tierra

^ Figura 6. Era en Angostos (Serón) ® Figura 7. Materiales de composición de las
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Se aprecian
restos
19%

n Carece n Se aprecian restos q Esta bien formado

G ^F^r,rc^ ^. Era de tierra apisonada, localizada en f,t:c,. ;': Presencia de murete
el municipio de Somotín

Conclusiones

Las eras de la comarca del Almanzora,
están bastante mal conscrvadas (83,2°Ic),

ya yuc ha desaparecido la funci6n pata
la que fueron construidas (debido al
abandono del cultivo de cereul y ti la me-

caniración).
La mayoría de las eras cstán empedra-

das con pizarras o^uijarros (60^/c) debi-

do a yue son más duraderas y hny un

predominio claro de la forma circular

(84,4^/r) y de la auscncia de murete.

Esta situacibn es bastante lament^^ble,

ya yue se trata de un pah^imonio rcn-al

yue puede tener otros usos alternativos,

sobre todo par^^ el turismo rural. Esta ac-

tividad esta teniendo un desarrollo verti-

^=inoso en la comarca. Estas construccio-

nes pueden servir como rutas turísticas y

para la recuperación de Izi "parva" o"tri-

Il^i ' como actividad lúdica. Con la consi-

^uiente restauración de la ga^tronomí^i y

co.titumbres típicas de estos eventos.

Ovalada
16%

Rectangular
0%
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® Figura i'^ Materiales usados en el murete

Circular
84%

® Circular n Ovalada q Rectangular

^ Figurr ^. Forma de las eras

ñ

I^ i.:=^,^sca 'i :? Presencia de murete de piedra en la
era en Albanchez
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