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inforMe de eXcAvAción ArqueológicA 
de urgenciA PlAYA del cAstillo.
fuengirolA (MálAgA)

Marta BeJarano FernÁnDez

resumen: Los trabajos de excavación arqueológica de urgen-
cia efectuados en el tramo de paseo marítimo que comprende una 
superficie de 1.931 m2 de la playa del castillo de Fuengirola (Má-
laga), han permitido delimitar por el sur la extensión de la factoría 
romana de salazones que se encuentra ubicada en el interior del 
complejo Histórico-arqueológico del cerro del castillo, cataloga-
do como Bien de interés cultural. 

Abstract: the Works of archaeological intervention of urgency 
effected in the castillo de fuengirola beach promenade (Málaga) 
with an area of 1.931 m2 , has permitted to delimit to the south the 
expanse of the roman salling factory which is located in the interior 
of the historic-arheological complex of “ cerro del castillo” cata-
logued as cultural interest Good.

Figura 1. situación en Mapa provincial de Málaga
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situación 

La zona que nos ocupa se encuentra situada ( fig.1) a la altura 
del p.K 214 de la cn-340, perteneciente al término Municipal de 
Fuengirola, (Málaga) entre la margen derecha del río Fuengirola 
y el antiguo Mare nostrum. se trata de un tramo de la playa del 
castillo que se encuentra delimitada por la valla de cerramiento 
que bordea la falda meridional del cerro del castillo en dirección 
n.e-s.W y al sur por la propia playa. ocupando la traza de un 
anterior paseo marítimo.

Marco LeGaL 

La intervención propuesta se justifica en cumplimiento de la nor-
mativa vigente recogida en la ley 1/91 del patrimonio Histórico 
de andalucía, ateniéndose a la normativa de procedimiento de de 
organización administrativa del patrimonio Histórico de andalu-
cía y el Decreto 32/1993, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el 
reglamento de actividades arqueológicas).

anteceDentes Historicos Y 
arqueoLóGicos

La primera noticia escrita referida a suel (1), viene dada por el 
literato esteban de Bizancio hacia 530 a.c., quien en su libro de 
nombres etnográficos recoge una cita atribuída a Hecateo (hacia 
500 a. d. c. ), en la que se nombra a syalis ciudad de los mastienos, 
considerada por a. schulten como la antecesora de suel , de la que 
derivaría el nombre con la que se le conoce en época romana.

tras esta noticia existe un vacío en las fuentes clásicas literarias 
hasta inicios de s.i d. c. en que es nombrada de nuevo por plinio 
en su Historia natural (iii,8) entre Malaca al e. y salduba y Bar-
besula al o: 

“Dein litore interno Barbesula cum fluvio, item salduba,oppidum 
sueL, Malaca cum fluvio foederatum, dein Maenuba cum flu-
vio...” 

a mediados del mismo siglo c.pomponio Mela (ii,94) la vuelve 
a nombrar aunque situándola erroneamente entre abdera y ex. un 
siglo después claudio ptolomeo ubica a suel (ii,47) “ en el Mar 
ibérico” y en las coordenadas 8º y 36º.5”.

entre las mansiones de la via Malaca-Gades, a XXi millia pas-
suum al o. de Málaga sitúa a suel el itinerario de antonino, lo que 
equivaldría a 31,080 Km , pensando que la actual c.n.340 sigue 
en este tramo aproximadamente la vía romana de Malaca-Gades, 
coincidiría con las cercanías del castillo de Fuengirola donde ar-
queológicamente se sitúa la ciudad.

a principios del s.Xvii, Bernaldo de alderete localiza la ciudad 
de suel a través de un epígrafe honorario, al parecer conservado en 
el castillo de Fuengirola,que hacía referencia al Municipium sue-
litanum, y Macario Fariñas del corral utilizándo la distancia que 
daba el itinerario de antonino desde Malaca a suel (XXi m.p.) la 
sitúa en Fuengirola.

en el s.Xviii el Marqués de valdeflores, el padre Flórez y carter 
entre otros reconocieron la ubicación de suel en las cercanías de 
Fuengirola.

 en el s.XiX, autores como céan Bermudez, Guillén robles y 
rodriguez de Berlanga recogen los datos aportados por algunos de 
los autores anteriores identificando la ciudad de suel de los textos 
clásicos y de la epigrafía en el yacimiento arqueológico que se loca-
liza en los alrededores del castillo de Fuengirola.

Los hallazgos de dos epígrafes funerarios encontrados en los años 
80 del pasado siglo en las inmediaciones del castillo demuestran 
una vez más la ubicación del Municipium suelitanum.

Lámina I. pileta romana de salazón ,existente en la zona Bic.

Las excavaciones arqueológicas realizadas en la cima del cerro del 
castillo (2) han permitido fechar en momentos del s.vi la funda-
ción de un poblado de época feno-púnica, cuya cultura material 
arroja una cronología de uso datable entre los siglos vi-iii a.d.c.

Dicho asentamiento se mantiene en época romana cuya ciudad 
se asienta en la desembocadura del río Fuengirola en las laderas del 
castillo, adquiriendo el rango Municipium suelitanum a finales del 
siglo i.d.c.

Junto a la playa y centrándonos en el sector que nos ocupa los 
sondeos arqueológicos realizados (3) en el año 1.991, han puesto 
de manifiesto la presencia de un área industrial, con una cronología 
para su instalación anterior al s.v.d.c constituída por varias (lám i) 
piletas destinadas a la producción de garum y salazones, así como 
un vano de acceso desde la playa que conecta con una de las piletas 
y parte de un edificio público. 

proYecto De urBanización

La intervención arqueológica de urgencia viene motivada por la 
existencia de un proyecto de ampliación de paseo marítimo en que 
es necesario realizar un desmonte de terreno para ejecutar las obras 
del proyecto de urbanización.  



2517

Lámina II. cortes realizados.

DesarroLLo De La eXcavación

en primer lugar se pretendía delimitar la extensión de la factoría 
romana de salazón hacia el sur mediante la realización de una inter-
vención arqueológica de urgencia con metodología manual.

La superficie total de investigación (fig. 2) se sitúa sobre 1.931m2 
aproximadamente. Los sondeos se han integrado en un trazado re-
ticular en el que partiendo de dos ejes de coordenadas se distribuye-
ron 11 cortes como se indica en la planimetría adjunta. 

Figura 2. planta del terreno con los cortes realizados

Laminas III y IV. Detalle Corte 3 

Los sondeos llevados a cabo se han encaminado a poder confirmar 
o descartar la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo.

La metodología de excavación ha consistido en el levantamien-
to por capas naturales, identificando y caracterizando cada unidad 
estratigráfica despejada durante el proceso, en un modelo de ficha 
individualizado, Diario de excavación; además de su registro en di-
bujos de plantas y perfiles más significativos a escala 1:20, así como 
de un exhaustivo seguimiento fotográfico. para el trabajo de exca-
vación se ha contado con una arqueóloga directora, una arqueóloga 
ayudante y de 12 operarios.

 

resuLtaDos De Los traBaJos

La secuencia estratigráfica documentada ( fig. 3) en los diferentes 
cortes de apertura manual efectuados durante los trabajos de excava-
ción para delimitar la extensión del ámbito de las edificaciones roma-
nas, presentan similitudes comunes a todos los cortes abiertos.

se excavaron un total de 11 cortes, como se indica en la planime-
tría adjunta, alcanzando una profundidad máxima de 3,08 m. 
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tras el análisis estratigráfico podemos observar que bajo el firme 
de rodadura de este tramo de paseo marítimo se localizan varios 
niveles de arenas muy alteradas debido a la deposición continua de 
vertidos desordenados de basuras de todo tipo, que han convertido 
a este sector en un autentico muladar, y a las diferentes reformas de 
infraestructuras referentes a canalizaciones de agua, saneamiento 
e instalaciones eléctricas (baja y alta tensión). Factores que fueron 
determinantes para modificar la situación y extensión de algunos 
de los cortes previstos.

Bajo estos niveles de arenas propios del litoral costero y a una 
profundidad de 1,80 m., encontramos varios niveles de deposición 
natural (láms.iii, iv, v) formados por arcillas y limos rojizos, ocres 
y marrones que evidencian la progresiva acción de aportes aluviales 
característico de una desembocadura fluvial. entre estos conviene 
destacar un nivel de limos arcillosos marrones (Láms.3, 4, 5) con 
abundante gravas de pequeño tamaño de 0,40 m. de espesor (u 
.e.17), que engloba gran cantidad de fragmentos cerámicos des-
contextualizados, en su mayoría de época romana ( fig 4) y excep-
cionalmente de cronología musulmana y contemporánea , plomos 
y bronces relacionados con la pesca y algún que otro resto construc-
tivos como trozos de mármol y sillares provenientes de cotas más 
altas del cerro. aunque hay que destacar que en toda la zona inves-
tigada , se hallaban materiales arqueológicos (Lám. vii) dispersos 
desde el nivel de superficie. 

en base a los restos cerámicos recuperados de época romana se ha 
podido establecer una cronología de ocupación romana y tardo an-
tigua , respecto a las estructuras edilicias existentes en cotas más altas 
del cerro , que nos situaría al menos entre los siglos i y v d. c.

Bajo este estrato descansa un lecho marino de arenas gruesas y 
pequeños trozos de conchas muy pulidas, localizado en la cota 0,00 
(nivel freático).

Lámina V. Detalle corte 1
Descripción de la secuencia estratigráfica obtenida en el corte 3, 

(fig. 3).

corte 3

cota inicial 3,11 m. s. n. m. / cota Final 0,13 m.s.n.m 
ubicación: perfil norte.
Dimensión: 10m. x 5 m.  

unidad estratigráfica uno (u. e.1)
potencia media: entre 0,03 y 0,07 m.
composición: hormigón con zahorras y gravas pequeñas.
color: gris plomo.
unidad estratigráfica dos (u. e.2)
potencia Media: entre 0,06 y 0,07 m.
composición: zahorras y gravas pequeñas con hormigón.
color:gris .
unidad estratigráfica tres (u. e.3)
potencia media: entre 0,22 y 0,29 m.
composición: areniscas con gravas pequeñas y medianas.
color: blanco
unidad estratigráfica cuatro (u. e.4)
potencia media: entre 0,40 y 0,50 m.
composición: arenas de playas finas, areniscas y algunas zahorras 

medianas y pequeñas.
color: gris pardo
carga: plásticos, cristales y botellas vacías de edad contemporánea 

con fragmentos de materiales arqueológicos muy dispersos. 
unidad estratigráfica cinco (u. e.5)
potencia media: entre 0,27 m y 0,30 m.
composición: arenas de playa finas muy flojas
color: gris claro.
carga: basuras y restos de materiales constructivos de edad con-

temporánea junto con algunos materiales de diversos periodos cro-
nológicos.

unidad estratigráfica seis. (u. e.6)
potencia media: 0,09m.
tubería de agua en uso de polietileno.
color: negro
unidad estratigráfica siete (u. e.7)
potencia media: entre 0,08 y 0,10 m.
composición: arenas de playa con gravas guijos pequeñas y restos 

de fragmentos de conchas pulida de pequeño tamaño. Muy suelto.
color: gris claro.
unidad estratigráfica ocho (u. e.8)
potencia media: entre 0,35 y 0,40 m.
composición: arenas finas de playas muy sueltas.
color: gris.
carga: piedras de pizarras de tamaño mediano-grande y restos 

arqueológicos de diversos periodos cronológicos.
unidad estratigráfica nueve. (u. e.9)
potencia media: entre 0,10 m.
composición: arcillas arenosas poco compactas 
color: marrón claro.
unidad estratigráfica diez. (u. e.10)
potencia media: entre 0,30 m.
composición: arcillas arenosas que embolan gran cantidad de pi-

zarras.
color: Marrón rojizo.
unidad estratigráfica once. (u .e.11)
potencia media: entre 0,22 m
composición: arcilla-limosa 
color: marrón oscuro
carga: piedras pizarrosas, micas ,restos de de materiales arqueoló-

gicos de diversos periodos cronológicos.
unidad estratigráfica trece. (u. e.12)
potencia media: entre 0,10 m.
composición: arcillas muy compactas.
color: ocre
unidad estratigráfica trece. (u. e.13)
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potencia media: entre 0,04 m.
composición: arcillas compactas. 
color: marrón-amarillento
unidad estratigráfica catorce. (u. e.14)
potencia media: 0,02 m.
composición: arcillas muy plásticas.
color: marrón- castaño.
unidad estratigráfica quince. (u. e.15)
potencia media: 0, 02 m.
composición: arcillas limosas.
color: marrón rojizo
unidad estratigráfica dieciséis. (u. e.16)
potencia media: 0,06 m.
composición: arcilla muy compacta.
color: ocre.
unidad estratigráfica diecisiete. (u. e.17)
potencia media: entre 0,41 m.
composición: arcillas- limosas con abundancia de gravas pequeñas. 

color: marrón oscuro.
carga: abundantes piedras de pizarras de tamaño pequeño y me-

diano, con restos marmóreos, materiales arqueológicos de distintos 
periodos cronológicos. 

unidad estratigráfica dieciocho. (u. e.18)
composición: arenas gruesas de playa con abundancia de restos de 

conchas muy pulidas. en este estrato se localiza el nivel freático.

concLusiones

Del registro arqueológico llevado a cabo en los distintos cortes de 
excavación se deduce que nos encontramos ante un nivel de suelos 
arenosos propios del litoral costero que cubre a varias formaciones 
aluviales de arcillas, limos y arenas muy removilizadas. 

pudiéndose inferir que en época antigua este sector investigado 
estuviera afectado por la acción de las mareas y por lo tanto el agua 
del mar fuera aprovechada para alimentación de las piletas.

Figura 3. perfil norte. corte 3

asimismo observando el estado actual de los restos de las cons-
trucciones conservadas en el interior de la zona Bic se podría 
suponer que ha existido una intervención antrópica fuerte en un 
momento temporal indeterminado, en el que se seccionaron longi-
tudinalmente los edificios existentes siguiendo un plano paralelo a 
la línea de costa, lo que justificaría junto a los procesos postdeposi-
cionales naturales de erosión-arrastre y sedimentación desde cotas 
superiores del cerro, lo fragmentado y disperso de los restos de 
cultura material recuperada.

se puede concluir el resultado negativo a nivel patrimonial en 
lo referente a la presencia de construcciones asociadas a la factoría 
romana de salazones situada a escasos metros de la zona documen-
tada (lám. vi).

Lámina VI
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Breve estuDio De Los MateriaLes

como se ha comentado anteriormente se han recogido materiales 
(fig. 4) arqueológicos de amplia diversidad tipológica y cronológi-
ca, entre los que destacamos por su carácter funerario un fragmento 
de lápida de mámol (lám. vii), como indicador de la existencia de 
una necrópolis romana en las proximidades del sector investigado.

Figura 4. restos cerámicos

fueng-.Ma-P.c- c.3-.u.e 17.- nº 1.
Fragmento de ánfora forma Beltrán ii b. cronología: inicios del 

s. i d-c y fines del ii d.c.

fueng-Ma-P.c-c.6-u.e.17-nº 2
Fragmento de una lápida sobre mármol blanco (lám. vii) de gra-

no grueso de la sierra de Mijas con fractura antigua, de 13 cm. de 
ancho y grosor 3,2 cm. quedan restos de dos líneas de las que de la 
primera solo se ven la parte baja de los trazos de dos letras, en su es-
tado actual identificables, de la segunda línea con letras de 2 cm. de 
alto quedan restos de dos palabras separadas por una interrupción 
triangular. La primera de esas palabras quedan las letras finales scv 
y tras el signo de interrupción pecuni a. La letra,,capital actuaria 
de hacia el s. ii d.c., es idéntica (4) a la publicada por rodríguez 
oliva en arqueología de andalucía oriental: siete estudios.

Lámina VII. Fragmento de lápida.

fueng-Ma-P.c-c.4- u.e 17-nº 3.
Fragmento de una copa de t.s.h. Forma Drag. 35, con un diáme-

tro de 9 cms. Barniz rojo ocre brillante y decorado con hojas de 
barbotina. La difusión de esta forma se sitúa en época flavia.

fueng-Ma-P.c- c.6 u.e. 14. nº 4 
Fragmento de t. s. a. a. Forma Lambg. 4/36- Hayes 3B, con un 

diámetro de 20 cm, barniz anaranjado brillante. Finales del s. i d.c. 
segunda mitad del s. ii d.c.

fueng-Ma-P.c- c.3-u. e.17-nº 5
Fragmento de ánfora forma almagro 51 ab. con un diámetro en 

el borde de 22 cms. cronología principios del s. iii mediados del 
s. v d.c.

fueng-Ma-P.c- c.4- u.e. 17-nº 6
Fragmento de ánfora forma almagro 51c. y un diámetro en el 

borde de 9 cms. cronología: entre el s. iii d. c y finales del s. v. 
d. c. 
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