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RESUMEN. La apertura de una zanja para instalaciones eléctricas ha permitido valorar escasas 
muestras de restos muebles fuera de su contexto original para valorar las hipótesis del poblamiento 
tardomedieval y moderno en este barrio de la ciudad. Las modificaciones urbanísticas de la calle se 
datan entre los siglos XVIII y XX. 

 
ABSTRACT. The opening of a ditch for electrical systems has allowed to evaluate little samples of 
movable rest outside its original context to value the hypotheses of the late medieval and modern 
settlement in this district of the city. The street modifications are dated between XVIII and XX 
centuries. 
 
RÉSUMÉE. L'ouverture d'un fossé pour installations électriques a permis d'évaluer de faibles 
échantillons de restes meubles, hors de son contexte original, pour évaluer les hypothèses du 
peuplement médiéval tardif et moderne dans ce quartier de la ville. Les modifications urbaines de la 
rue sont datées entre les siècles XVIII et XX. 
 
 
La calle Castillo está incluida en el yacimiento arqueológico “Casco Histórico de Estepona” 
(referencia 5.1.2.12 del PGOU, documento 1f, pág. 33) y dentro, además, de la Zona de Protección 
Integral (Tipo A), según la Catalogación Arqueológica del Plan Especial de Protección y Mejora del 
casco urbano. 

 
La apertura de una zanja para instalación eléctrica de baja tensión antes de proyectarse actividad 
arqueológica alguna motivó un escrito por parte del arqueólogo municipal (con fecha 22-06-09) 
donde se propone la paralización inmediata de las actividades notificando, a su vez, lo ocurrido a la 
Delegación Provincial de Cultura. Dadas las características del subsuelo en C/ Castillo (con rellenos 
contemporáneos considerables) y la limitada afección del zanjeado sobre él, el arqueólogo municipal 
argumentó a la Delegación Provincial la conveniencia de considerar la actividad como control de 
movimiento de tierras y como tal fue autorizada. 
 
El ámbito de actuación coincidía con el espacio afectado por una zanja en la acera meridional de C/ 
Castillo, con desarrollo Este-Oeste, entre los números 9 (esquina con C/ Santa Ana) y 23 (al Sur del 
Castillo de San Luis). La interpretación topográfico-histórica de la zona, conforme a los datos 
derivados del análisis de la cartografía histórica e intervenciones anteriores, implica varios 
supuestos. En primer lugar, nos encontraríamos extramuros de lo que se supone fue la medina 
califal, aunque existen datos sobre la existencia de restos romanos en los alrededores. En segundo 
lugar, hasta mediados del siglo XVIII (especialmente a partir de 1800 cuando se subastan las 
parcelar de la “Banda del Mar”) no empieza la urbanización de la zona, coincidiendo con la 
disminución en el uso del castillo para la defensa costera. Finalmente, la fisiografía abrupta del lugar 
implica importantes procesos de relleno en las épocas Moderna y Contemporánea. 



 

 

 
FIGURA 1 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y a pesar de las limitaciones que este tipo de 
trabajos conlleva, la intervención preventiva ha pretendido el mejor diagnóstico del espacio afectado 
desde el punto de vista arqueológico. Para ello hemos pretendido la identificación de la 
paleotopografía previa a la ocupación humana mediante el estudio de los perfiles resultantes de la 
actividad; la elucidación de una secuencia diacrónica que nos aproximara a la evolución urbanística 
de la zona; y la constatación de la presencia o ausencia de estructuras arquitectónicas relacionables 
con  ámbitos urbanos en las distintas épocas. 
 
La actividad se ha desarrollado en una sola fase durante tres días de trabajo de campo durante los 
cuales se ha abierto una zanja con mini-retroexcavadora a lo largo de 70 m. Su anchura ha variado, 
en función de las necesidades de la obra, entre los 0’30 y los 0’50 m. Su profundidad ha oscilado 
entre -1’10 m y -0’80 m, siempre medido desde la rasante de la calle actual. 
 
Se ha realizado un control visual permanente del movimiento de tierras, adaptando el ritmo del 
zanjeado mecánico a las necesidades del trabajo arqueológico. De este modo, se ha paralizado 
puntualmente la excavación cuando se ha considerado necesario para examinar las características 
sedimentarias del terreno, recuperar restos materiales o realizar trabajos de documentación. Se ha 
realizado un seguimiento fotográfico continuo y se ha dibujado parte del perfil norte, donde se 
sintetizan parcialmente las características paleotopográficas y estratigráficas de la calle. 
 
Todos los gastos han sido sufragados por Construcciones Bonifacio Solís S. L., previo contrato con 
Arqueotectura S. L. 
 
A pesar de que la reducida dimensión de la zanja y el empleo de medios mecánicos limitan la 
percepción de elementos estratigráficos y su análisis, hemos realizado una lectura de la estratigrafía 
sobre el perfil norte en toda su extensión, proporcionándonos los siguientes resultados (esta 
secuencia es representativa de toda la extensión abierta, si bien algunos de los estratos 
mencionados están ausentes en algunos puntos): 
 
- UE-1, nivel de asfalto de la calle actual, que presenta unos 0’12 m de grosor. Descansa sobre UE-
2, nivel de pequeñas piedras que le sirven de base. 
 
- Como nivelación de la calle, bajo UE-2, se constata UE-3, relleno de arena marrón incluyendo 
piedras y fragmentos cerámicos. La mayoría del material cerámico es de cronología contemporánea 
(restos de lebrillos, platos, ladrillos...), aunque también se ha recuperado algún resto bajomedieval 
(fragmento de ataifor vidriado melado y varios galbos de piezas de cocina).  
 
- Bajo este primer relleno (y sobre un segundo pavimento que describimos más abajo) se documenta 
UE-4, depósito con mampuestos irregulares de arenisca (algunos con adherencias de argamasa 
rojiza), conteniendo también un fragmento cerámico de galbo vidriado melado con decoración 
pseudoepigráfica. Aunque el contexto en el que se encuentra el depósito es claramente 
contemporáneo, tanto su naturaleza como la zona en la que se ubica, nos plantea la posibilidad de 
que sean restos desmantelados de cronología medieval, destruidos y usados como relleno en el 
proceso de urbanización. 



 

 

 
- El siguiente estrato es un nuevo pavimento de cantos (UE-5) parcialmente cubiertos por un nivel de 
argamasa blanca. Presenta fuerte pendiente hacia el Este.  
 
- Este pavimento descansa sobre UE-6, nivel de arena compacta marrón oscuro entre cuyas 
inclusiones, además de piedras, hemos documentado materiales cerámicos de diversa naturaleza y 
cronología: fragmentos de lebrillos, platos, canecos... de adscripción moderno-contemporánea; y 
restos de ataifores -vidriados verdes y melados- y de jarritas, de época bajomedieval.  
 

LÁMINA 1 
 
- En el extremo suroeste se documenta UE-7, nivel cuaternario de arena con gravas rojizo-
anaranjado, perteneciente a la secuencia geológica zonal. Prácticamente ha quedado intacto, 
abandonándose la excavación a techo de su interfacies superior. 
  
- Por último, en el sector sureste de la zanja hemos documentado el afloramiento plioceno de arena 
muy compacta y verdosa conocido como biscornil: UE-8. Presenta pendiente acusada tanto al Este 
como al Oeste, a partir de -0’40 m a techo (bajo el nivel de calle) hasta la base de la zanja  en torno 
a -1’00 m. 
 

FIGURA 2 
 

LÁMINA 2 
 
A modo de conclusiones, hay que indicar que no se ha documentado ningún nivel adscribible a 
época medieval o anterior a ésta. Sólo en los niveles de relleno se han recuperado varios 
fragmentos de cerámica almohade que, aunque es material descontextualizado, están en relación 
con el momento histórico en que se plantea la posible existencia de un arrabal extramuros de la 
fortaleza (NAVARRO, 2005: 104-122 y 2006: 347-355). 
 
Constatamos la existencia del manto natural (biscornil plioceno) en el sector sureste, acusando una 
fuerte pendiente tanto al Este como al Oeste (UE-8). Además, documentamos un nivel arenoso 
rojizo con abundante grava (UE-7) relacionable con la montera cuaternaria del promontorio costero 
en el que se ubicaba la fortaleza. La posibilidad de tratarse de los restos de una terraza fluvio-marina 
no es descartable, conociéndose esta misma litofacies en otras zonas del entorno (Torre del Reloj, 
C/ Caridad). 

 
La ordenación urbana que sufre la zona, sobre todo a partir de mediados del siglo XVIII, genera una 
serie de cambios en la topografía original: el acusado desnivel que en origen presentaba motiva una 
serie de rellenos para nivelación: UE-6, vinculado a las modificaciones urbanísticas llevadas a cabo 
en el siglo XIX; y UE-3 como parte de la nivelación de la nueva calle en pleno siglo XX. 
 
Del mismo modo, se documentan las primeras acciones constructivas relacionadas con la 
ordenación de calles en el entorno. Concretamente, un primer pavimento de cantos (UE-5) cuya 
instalación se vincula con la mejora del callejero efectuada por el Ayuntamiento durante el siglo XIX, 
y cuyo principal objetivo fue empedrarlas para hacerlas más transitables en épocas de lluvia. Esta 
calzada todavía presentaba una fuerte pendiente hacia el Este, problema que queda totalmente 



 

 

resuelto con las modificaciones del último nivel de calle, datable en pleno siglo XX y que constituye 
el techo de la secuencia estudiada. 
 
La existencia de una tal secuencia estratigráfica, donde los escasos materiales arqueológicos 
aparecen descontextualizados en niveles de relleno, junto con la dinámica deposicional comentada, 
nos permite confirmar que no se ha producido afección alguna sobre el Patrimonio Arqueológico 
durante la apertura de la zanja, no siendo, por tanto, necesaria la aplicación de medidas correctoras 
en orden a su preservación o estudio. 
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