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RESUMEN. El control arqueológico solo ha podido constatar la existencia de un estrato

de época nazarí.  Lo relacionamos con el arrabal existente en torno a la plaza de las

Flores durante la última fase de dominio islámico en Estepona.
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ABSTRACT Archaeological  survey has confirmed the existence of a  single stratum

from the Nasrid period. We relate it to the suburb around the Plaza de las Flores during

the last phase of Islamic domination in Estepona.
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La parcela que nos ocupa se ubica en la zona de vigilancia arqueológica, Tipo C, del

Plan Especial de Protección y Mejora del casco urbano de Estepona de 2009. Por ello, y

con la  base del  proyecto  constructivo  realizado por  el  arquitecto  D.  Diego Infantes

Pitalúa para c/ Manzanares nº 16, se solicitó el 6-11-2017 un control arqueológico que

fue autorizado con fecha 20-2-2018. Los trabajos de campo se desarrollaron entre los

días 26 y 28 de ese mismo mes.

Se trata de una parcela de 230’03 m2 con fachadas a las calles Manzanares (sureste),

Murillo  (suroeste)  y  Sirena  (noroeste),  correspondiendo  a  la  agregación  de  cuatro

parcelas  catastrales  (7735406UF0373N0001YX,  7735407UF0373N0001GX,

7735408UF0373N0001QX y 7735402UF0373N0001HX), que determinan un espacio

de planta poligonal con pendiente hacia el  sureste (la zona de c/ Sirena está a 7’40

msnm, la fachada de c/ Manzanares a 6’20 msnm). Teniendo en cuenta que la cota del

viario en c/ Sirena se encuentra a c. 10’70 msnm, suponíamos que ya se había producido

un  rebaje  del  terreno  para  su  enrasamiento,  más  profundo  cuanto  más  al  noroeste,
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cuando  se  construyeron  las  viviendas  demolidas,  motivo  por  el  cual  los  resultados

obtenidos muestran el sustrato geológico en casi toda la superficie de la parcela.

Figura 1. Ubicación en el centro histórico de Estepona

Con la intervención realizada se aspiraba a conseguir un diagnóstico arqueológico de la

parcela que identificara la paleotopografía anterior a su ocupación humana, la secuencia

de sus distintas fases de ocupación y la constatación, o no, de estructuras arquitectónicas

de cualquier carácter y época. Como se verá, apenas se ha recopilado información de la

secuencia, no existiendo restos estructurales precontemporáneos. En última instancia, se

pretendía y se ha conseguido la desafectación de la parcela respecto a sus obligaciones

de protección del patrimonio histórico-arqueológico.

Para  ello,  se  ha  realizado  un  control  arqueológico  directo  y  presencial  de  los

movimientos  de  tierra  para  la  cimentación  del  nuevo  edificio,  documentando  lo

removido  y  examinando  las  características  de  las  matrices  sedimentarias,  sus

inclusiones culturales, los restos estructurales y todos los indicios que necesitaron ser
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verificados  antes  de  su  desmantelamiento.  Durante  los  trabajos  de  campo  han

colaborado los arqueólogos Mª Carmen Cortés López y Miguel Requena Cueto.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA

Análisis de la estratigrafía estudiada. El control se ha producido sobre toda la superficie

de la parcela y se ha sintetizado la estratificación en 4 unidades:

UE DESCRIPCIÓN FASE INTERPRETACIÓN
1 Arena limosa diversa y abigarrada con escombros y basuras. II Relleno
2 Arena  arcillosa  marrón  oscura,  depósito limitado  al ángulo I Deposicional indeterminado

noreste de la parcela, humificado y edafizado.
3 Bizcornil.  Arenas  arcillo-limosas  verdosas con  muy escasos 0 Depósito continental

fósiles.
4 Arena arcillosa con gravas y algunos cantos, rojiza, compacta. 0 Depósito marino

El  juego  de  relaciones  físicas  entre  las  distintas  unidades  y  su  caracterización

cronológica  relativa  nos  ha permitido  establecer  una secuencia  de tres  fases,  de  las

cuales  una geológica  y dos históricas,  como se refleja  en el  diagrama estratigráfico

resultante.

Figura 2. Planta final con distribución de unidades
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Figura 3. Perfil oriental y diagrama estratigráfico

Así, sobre las arenas pliocenas (UE-3) existe un depósito arenoso con cantos (UE-4) que

estimamos pleistoceno (ambos Fase 0). Este sustrato se encontraría denudado cuando en

torno a los siglos XIII-XIV se forma el paquete sedimentario UE-2 (Fase I), que, a su

vez,  sería  decapitado  junto  a  las  demás  unidades  cuando  se  urbaniza  la  zona  y,

posteriormente, cuando se demuelen las viviendas, provocando un cambio de periodo

representado por UE-1 (Fase II), en la Edad Contemporánea.

Síntesis y Fasificación Arqueológica. El casco histórico de Estepona se ubica en una

colina dominando el fondeadero de la playa de la Rada y entre dos cursos fluviales,

Monterroso y Calancha. Este ámbito acogió una villa romana entre los siglos I y VI d.C.

Tras un aparente abandono de c. 300 años, hacia finales del siglo IX, el asentamiento se

reocupa, en un contexto de reorganización política de la costa occidental malagueña que

tras la fitna hafsuní verá articulado su territorio desde las fortificaciones califales de

Fuengirola, Marbella y Estepona. La Istibūna musulmana habría sido en su origen un

emplazamiento fortificado (hisn) en las cotas superiores de la colina, con un cementerio

en la ladera entre él y el mar. En época almohade esta medina se ve acrecentada con un

arrabal  a  poniente  y  sur,  un  funduq  en  calle  Mar  (Navarro  y  otros  2005),  otro

cementerio en la margen derecha del Monterroso (Bravo y otros 2003), evidencias de

alfarerías en torno a las calles Sevilla, Torrejón y Aragón (Tomassetti y otros 2017),

unas tenerías en Plaza de las Flores (Martín y otros 2017, Navarro y otros e. p.), etc. A

partir de la década de los 30 del siglo XIII el poder almohade es sustituido por el nazarí

en la  zona.  Históricamente  hay que ponerlo en relación  con los  acontecimientos  de

inestabilidad socioeconómica y de empeoramiento climático durante las terceras Taifas

(Frey 2015 y 2016). Más tarde, los acontecimientos ligados a la Batalla del Estrecho
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ayudan a comprender los cambios observados en la secuencia, a partir de que en 1278

Istibūna  entra  en  la  órbita  del  protectorado  meriní  en  territorio  andalusí.  Con  ello

relacionamos el nacimiento de un nuevo arrabal a levante de la medina, como parece

evidenciar  Ibn  Abī  Zar’  en  el  Rawḍ  al-Qirṭās  para  1285.  Las  escasas  evidencias

obtenidas durante el control de c/ Manzanares nº 16 indican la presencia de un depósito

vinculable a esta época como inicio de su secuencia histórica.

Fase  0.  Geológico.  Hemos  determinado  la  presencia  de  dos  unidades  superpuestas

conformando  la  base  natural  de  la  parcela.  Un espeso  paquete  de  bizcornil  (UE-3,

arenas) plioceno con escasos fósiles marinos cuya topografía original condiciona todas

las adiciones deposicionales posteriores. Marca una pendiente en dirección sureste, la de

calle Murillo entre Sirena y Manzanares. En la lectura del perfil  septentrional  se ha

establecido que el bizcornil recibe a techo un nivel de arenas rojizas con cantos (UE-4)

que hemos considerado parte del Pleistoceno local, resultado de un depósito continental

de tipo coluvial constatado en Estepona a uno y otro lado del río Calancha, en las calles

Caridad (Martín y otros 2017), Castillo (Ayala y otros e. p.) o Villa (Blanco y otros

2018), siempre sobremontando al bizcornil y hasta ahora sin inclusiones arqueológicas.

Figura 4. Detalle de ue-2 intersectada por la cimentación del edificio vecino por el 

noreste

Fase I. Bajomedieval islámica. Como se ha dicho, nuestra UE-2 es un depósito areno-

arcilloso de extensión muy restringida en el interior de la parcela, donde apenas ocupaba

10 m2 con potencia máxima de 10-15 cm y buzamiento noroeste-sureste, adaptado a la

pendiente natural del terreno. Sobre los perfiles norte y este, ambos existentes tras los
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muros  perimetrales  que  delimitaban  la  parcela,  observados  solo  tras  su  demolición,

pudo comprobarse que este depósito mostraba un espesor algo mayor (hasta 50 cm) y

que incluía algunos fragmentos cerámicos de época nazarí (que no fueron recogidos).

Para  la  interpretación  de  este  único  estrato  bajomedieval  hemos  de  referirnos  a  los

resultados de la excavación en plaza de las Flores 12 (Tomassetti e. p., Tomassetti y

otros 2013), a partir de cuando se ha planteado la hipótesis de que existió un arrabal

oriental en la Istibūna nazarí, en torno a la citada plaza y también relacionado con la

instalación alfarera de calle Real 84 (Martín y otros 2017, Navarro y otros e. p.).

La población sería abandonada a principios del siglo XV (por una posible huida de parte

de la población ante las violentas incursiones castellanas,  como la de 1408) o ya en

1456 ante la inminente conquista de la medina por Enrique IV, según cuentan su crónica

y los documentos de archivo. Tras ello, en 1460 el Marqués de Villena devuelve la villa

al rey, que a su vez la cede a la ciudad de Jerez. A pesar de los esfuerzos castellanos

para conseguir su repoblación, los peligros de la frontera con el reino nazarí obligaron a

tomar la determinación de abandonarla y destruirla para que no pudiese ser retomada

por los musulmanes (Abellán 2016: 279-280).

Fase II. Edad Contemporánea. En su última fase de uso, la mitad sur de la parcela fue

terraza de un bar, hacia 2014-2016. Para el acondicionamiento del terreno se vertió un

relleno con que nivelar la rasante, disminuyendo de potencia según nos acercamos al

fondo del solar. En su matriz abigarrada se incluían abundantes escombros y basuras. Su

depósito reciente se produjo después de la demolición de los inmuebles que ocupaban

las parcelas desde finales del siglo XVIII.

Figura 4. vista de la excavación desde el sur
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