
Noticiario 213

M
ai

na
ke

, X
X

X
IX

 /
 2

02
1 

/ 
pp

. 1
87

-2
36

 /
 IS

SN
: 0

21
2-

07
8-

X

YACIMIENTOS ROMANOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NERJA

El municipio de Nerja tiene una extensión 
de 85 km2, la mayor parte conforma un vasto 
territorio protegido que ha permitido la pre-
servación del suelo de desarrollos urbanísticos 
y agrarios, muy alejado de otras dinámicas ex-
perimentadas en otros municipios costeros 
donde el desarrollo urbano masivo provocó, 
por un lado, la destrucción de un importante 
patrimonio arqueológico, sobre todo anterior 
a la redacciones de las normativas patrimonia-
les y, por otro, paradójicamente, el descu-
brimiento de muchos yacimientos arqueológi-
cos, algunos de gran importancia.

En los casos de Nerja y Maro, debido a 
que sus núcleos urbanos actuales se asientan 
en suelos no ocupados anteriormente, ya que 
la Nerja y la Maro andalusíes se situaban a un 
kilómetro y medio al norte y a un kilómetro al 
este respectivamente, y al poco desarrollo ur-
bano de buena parte de su territorio, han oca-
sionado que el desconocimiento de yacimien-
tos arqueológicos sea muy patente y que los 
pocos que conocemos se reduzcan a la Cueva 
de Nerja, a excavaciones desarrolladas como 
medidas preventivas de grandes infraestructu-
ras públicas1, como la autovía A-7 2, o a la 
construcción de algún centro comercial3. Por 
lo demás, las referencias que tenemos de ya-
cimientos vienen gracias a noticias antiguas o 
a hallazgos casuales.

Para paliar este gran déficit de informa-
ción y con el objetivo de otorgar la protección 
adecuada al patrimonio arqueológico, tanto 
conocido como desconocido, se va a llevar a 
cabo la elaboración de la carta arqueológica 

del municipio con el asesoramiento del equipo 
técnico de la Fundación Cueva de Nerja y la 
financiación del propio ayuntamiento de Ner-
ja, algo que, sin duda, supondrá un antes y un 
después, no solo en el conocimiento histórico, 
sino en la gestión del patrimonio local.

En esta breve reseña vamos a destacar, en-
tre este desierto de información, los yacimien-
tos de época romana que conocemos. En la 
actualidad, estas referencias están recogidas en 
la sala 1 del Museo de Nerja, donde en la sec-
ción dedicada a Roma, se habla, concretamente, 
de tres yacimientos. Este apartado fue resultado 
de la reforma museográfica emprendida por la 
institución museal en 2019 (lámina 1). Hay un 
cuarto yacimiento documentado que en su mo-
mento no se contempló en los contenidos mu-
seográficos, pero que por su naturaleza y ubica-
ción supone un punto de máximo interés 
(fig. 1).

Los Cancharrales

Es el yacimiento del que tenemos más in-
formación, ya que existen distintas referencias 
de hallazgos casuales desde muy antiguo.

Toma su nombre del cerro de los Cancha-
rrales, donde estaba situada la antigua ermita 
de San Isidro. Se localiza al oeste de Nerja en 
una amplia extensión cercana a la playa del 
Playazo, entre los ríos Seco y Chíllar (fig. 2). Su 
amplitud hizo que algunos autores interpreta-
ran que en la zona hay dos yacimientos, Can-
charrales y Playazo4, aunque nosotros inter-
pretamos que se trata del mismo (lám. 2).

1 RODRÍGUEZ AGUILERA, Á. et alii (2009.1).
2 RODRÍGUEZ AGUILERA, Á. et alii (2009.2).
3 DIOS PÉREZ, M. Á. de (2017).
4 GOZALBES CRAVIOTO, C. (1984), p. 5.
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En 1907 se registró en este lugar la apari-
ción de numerosos fragmentos de cerámicas, 
especialmente ánforas, y de una placa de már-
mol con un pie de hombre y otro de niño:

«En Nerja se encontró también en el Cerro de 
los Cancharrales, una lápida que se partió al extraerla, 
y que manifestaba ser voto de tiempo de los romanos, 
pues tenía grabados en bajo relieve, un pie de hombre 
y un pie de niño»5.

El profesor Rodríguez Oliva, la asocia a 
una placa del tipo exvotos pro itu et reditu, con 
paralelos en Itálica y en Baelo Claudia6 y vin-
culada al trazado de la vía romana que pasaba 
por sus inmediaciones.

En 1976, a raíz del ensanchamiento de la 
antigua N-340, el propio profesor del Departa-
mento de Arqueología de la UMA, Pedro Ro-
dríguez Oliva, se personó en el lugar y pudo 

recoger distintos materiales cerámicos y docu-
mentar parte de estructuras destruidas por las 
máquinas7. En los perfiles del rebaje pudo ver 
una pileta de salazones, un suelo de una habi-
tación, numerosas cerámicas, así como restos 
de cenizas (lám. 3).

En el Museo de Nerja, en la sección dedi-
cada a la época romana, se exhibe un gran 
mortero de piedra fosilífera extraída de las 
canteras de Cerro del Peñón (Vélez-Málaga) 
que apareció en superficie en una de las huer-
tas que hay actualmente en el yacimiento 
(lám. 4).

Con todas estas referencias, debemos in-
terpretar que este enorme yacimiento puede 
ser una gran villa con una cronología, posi-
blemente, muy amplia, sin descartar una fun-
dación en el alto imperio y una continuidad en 
el bajo imperio a tenor de las cerámicas reco-
gidas en superficie. Su actividad principal debe 

5 BUENO GARCÍA, A. (1907): p. 8, nota 1.
6 RODRÍGUEZ OLIVA, P. (1987): p. 197.
7 Agradecemos al profesor Rodríguez Oliva el que nos haya mandado el informe que en su momento realizó sobre 

la visita donde, además de una pormenorizada descripción de lo que vio, hay dibujos y fotografías del material ce-
rámico rescatado, así como de las estructuras documentadas.

Figura 1. Ubicación de los cuatro yacimientos. 
1. Los Cancharrales. 2. Calzada romana de La Coladilla. 3. El Lugarejo. 4. Casa Fuerte
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estar relacionada con la producción del garum, 
aunque, como ocurre en otras villas, no debe-
mos descartar un aprovechamiento intensivo 
de las extensas tierras que hay en todo su en-
torno. El hecho de que aparezcan restos de 
cenizas y algunas piezas con defecto de coc-
ción, nos indica que también debió existir un 
complejo alfarero vinculado a la actividad pro-
ductiva del asentamiento.

Calzada romana de la Coladilla

En la actualidad y en el entorno de la anti-
gua fábrica azucarera San Joaquín (fig. 3), se 
conserva un tramo de calzada de 35 m de longi-
tud y 5,40 m de ancho. Formaba parte de la vía 
que unía Cástulo con Malaca y de la que existe 

Lámina 1. Vista de la sección dedicada a Roma en la planta 1 del Museo de Nerja

Lámina 2. Panorámica desde el norte del yacimiento 
de Los Cancharrales

Lámina 3. Pileta cortada por la ampliación 
de la N-340. Los Cancharrales. 

Fotografía de Pedro Rodríguez Oliva, 1976
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Figura 2. Extensión estimada del yacimiento de Los Cancharrales

Figura 3. Ubicación de la calzada romana de La Coladilla
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constancia en el Itinerario de Antonino. Esta 
misma vía se siguió utilizando desde entonces y 
hasta finales del siglo xix, formando parte del 
camino de Vélez-Málaga a Almuñécar a su paso 
por Nerja.

La primera referencia sobre este tramo de 
calzada la realizó el profesor Carlos Gozalbes8, 
que la vincula con el trazado que comunicaba 
a las ciudades de Malaca y Cástulo.

En 1998 se abordaron una serie de excava-
ciones arqueológicas que vinieron a verificar 
su datación, ya que se pudieron documentar 
las distintas partes que constituyen la estructu-
ra de estas vías (lám. 5). No así los machos del 
puente que se excavaron en el lecho del arroyo 
de la Coladilla, cuyos datos parecen indicar 
que las estructuras son de época moderna9, 
aunque no hay que descartar que en época ro-
mana existiera un puente para cruzar el arroyo 
(lám. 6).

En la actualidad el estado de conservación 
del tramo es muy preocupante, ya que ha per-
dido gran parte del pavimento y del núcleo, 
debido, sobre todo, al paso frecuente de mo-
tos y personas.

El Lugarejo

Está situado al este de Maro, en una serie 
de huertas abancaladas al sur del camping de 
Maro (fig. 4). En él se conserva una de las pi-
letas que se utilizaban para la elaboración del 
garum, que hasta hace muy poco era usada para 
almacenar herramientas. En los bancales para 
el aterrazamiento de las huertas podemos ob-
servar cómo se han reutilizado un buen nú-
mero de fragmentos de obras y cerámicos.

8 GOZALBES CRAVIOTO, C. (1984).
9 Agradecemos a los compañeros del Taller de Investigaciones Arqueológicas los datos aportados, así como las imá-

genes de la intervención.

Lámina 4. Mortero de piedra fosilífera encontrado en las 
huertas existentes en el yacimiento de Los Cancharrales

Lámina 5. Calzada romana de La Coladilla 
durante su excavación en 1998. 

Fotografía de Taller de Investigaciones Arqueológicas

Lámina 6. Machos del puente del arroyo 
de La Coladilla durante su excavación en 1998. 

Fotografía de Taller de Investigaciones Arqueológicas
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La pileta tiene forma rectangular con unas 
dimensiones aproximadas de 1,5 x 3 m, y un 
alzado conservado de 0,5 m. Está construida 
con mampostería y revestida por una densa 
capa de opus signinum. Conserva parte de sus 
medias cañas en las esquinas y en los bordes 
del fondo, así como un pocillo en una esquina 
para su limpieza. La pileta ha sido recrecida 

con mampostería para su moderna reutiliza-
ción (lám. 7).

Debido a su ubicación en la zona alta de 
los acantilados de Maro, con cierta dificultad 
para acceder al mar, no se puede descartar que 
se tratara de una villa dedicada a actividades 
agropecuarias (lám. 8); sin embargo, a partir de 
algunos elementos, como estructuras y ánforas 

Figura 4. Extensión estimada del yacimiento de El Lugarejo

Figura 5. Extensión estimada del yacimiento 
de Casa Fuerte
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halladas en el lugar, concretamente la Dressel 
7-11, expuestas actualmente en el Museo de 
Nerja (lám. 9), no habría que descartar, de igual 
forma, una actividad vinculada a la pesca y a las 
salazones.

Casa Fuerte

En la carretera que discurre paralela al Río 
de la Miel, en el paraje conocido como Casa 
Fuerte10 (fig. 5), a unos cinco kilómetros y me-
dio al norte de la costa, hay una serie de huertas 

aterrazadas aprovechando el fuerte desnivel 
existente. En superficie hay un gran nú mero de 
restos cerámicos, de opus signinum y tégulas 
asociados a un yacimiento de época romana 
que, según los testimonios locales, en la década 
de los 80 presentaba estructuras emergentes 
que fueron destruidas para la construcción de 
las viviendas actuales.

En la actualidad se pueden ver algunos 
muros con alzados de un metro de altura, aun-
que es complicado determinar si forman parte 
del yacimiento romano (lám. 10).

10 Este yacimiento fue descubierto por el historiador local Pablo Rojo, y lo describió por primera vez en su libro 
Historia insólita de Nerja. ROJO PLATERO, P. (2012).

Lámina 7. Pileta en el yacimiento de El Lugarejo
Lámina 8. Panorámica desde el este 

del yacimiento de El Lugarejo

Lámina 9. Ánfora Dressel 7-11 
expuesta en el Museo de Nerja 

procedente de El Lugarejo
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Debido a su ubicación debemos descartar 
de que este yacimiento esté asociado a una 
 villa, sin embargo, teniendo en cuenta que la 
antigua vía romana transcurría por aquí, ya 
que era el paso natural hacia la vega granadina, 
interpretamos que este edificio pudo ser una 
statio o una mansio (lám. 11).

En el mismo marco geográfico del valle, 
ya relató Alejandro Bueno la aparición de mo-
nedas, estructuras, e incluso un horno:

«Y por si ésta afirmación ofreciere duda á la 
más exigente crítica en lo que respecta al último de 
los Municipios citados (Nerja), diremos que se ro-
bustece con la existencia de fuertes cimentaciones 
de argamasa, de un acueducto derruido, del hallazgo 
de gran cantidad de monedas romanas en el cortijo 
llamado de Frontana, y de un horno de fundición en 
Río de la Miel»11.

Aunque tenemos que poner en cuarentena 
el hecho de que esas estructuras, e incluso el 
horno, fueran de época romana, lo que sí está 
claro es que el valle es un lugar muy propicio 
para el establecimiento de distintos asentamien-
tos. De hecho, frente a la cueva del Calamar, se 
menciona la aparición de una tumba con cubier-
ta de tégulas, e incluso una hebilla de bronce de 
un posible cinturón de época visigoda, de tipo 
liriforme con decoración geométrica y vegetal12.

La relación de yacimientos descritos, aun-
que escasos, nos muestran un panorama que 
puede cambiar de forma ostensible cuando se 
realicen los trabajos de prospección intensiva 
del municipio, y nos ayudará a tener una visión 
más completa de la romanización del munici-
pio más oriental de la provincia.

Juan Bautista Salado Escaño

11 BUENO GARCÍA, A. (1907): p. 8.
12 ROJO PLATERO, P. (2012): p. 138.

Lámina 10. Muro emergente en el yacimiento 
de Casa Fuerte

Lámina 11. Panorámica desde el sur del yacimiento 
de Casa Fuerte. Fotografía de Pablo Rojo Platero
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