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Antecedentes

debido a la futura edificación en el solar objeto de estudio en el
que se prevé la existencia de estructuras de tipo arqueológico a
las que pueden derivarse daños por consecuencia de la actividad
constructora, y dado el nivel de protección previsto por el solar
(nivel ii, Protección normal, según el Plan General de
ordenación urbana de Almería de 1998), se lleva a cabo el
procedimiento descrito en el art. 48 del decreto 19/1995 de 7 de
febrero, por el que se establece el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Asimismo, queda estipulado que el porcentaje de excavación
para un solar de superficie inferior a 250 m2 será del 60 al 70%.
el desarrollo de la actividad se llevará a cabo según la normativa
vigente, y específicamente al decreto 168/2003 de 17 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.

Marco histórico

Tradicionalmente situada frente a la puerta de Purchena, la
necrópolis de Bâb-Bayyâna es la más extensa de Almería, unas
7,5 ha, junto con la del llano del cordonero. comprendería su
emplazamiento las plazas del carmen por un lado y por el otro
la de san sebastián, llegando hasta las calles Torrijos, cámaras,
Francisco Jiménez, Merino y cruz.

se trata de una necrópolis hispano-musulmana muy desigual en
grado de ocupación y morfología de enterramientos. su
utilización se extendió desde los años cuarenta del siglo Xi hasta
después de la conquista.

Además, en la periferia de la ciudad se establece un área donde
se concentran las actividades artesanales, especialmente aquellas
insalubres, como la alfarería. según el Libro de Repartimiento,
uno de los talleres alfareros más importantes se situaba en las
proximidades de la puerta de Purchena.

en la época moderna, antes de la demolición de las murallas que
bajaban del cerro de san cristóbal ya se empezaron a construir
viviendas a extramuros, en lo que se denominaría Barrio nuevo,
que empezaría a edificarse a principios del s. XiX. Pérez de
Rozas rotula en 1864 las primeras calles de este barrio con los
siguientes nombres: engendro (Antonio vico), segura,
encantada (Federico de castro), Flora, cosario (Pueblo),
Galápagos (Ana Franco), Alfareros (Magistral domínguez),
cantareros y Rambla de Alfareros.

Planteamiento de la intervención

se planteó una excavación en extensión con un solo área de 12
x 5,5 m y un testigo perpendicular a su lado más largo de 1 m de
anchura, del cual fue excavada su mitad septentrional durante el
transcurso de la intervención.

la metodología que se ha llevado a cabo en esta actuación, sigue
el sistema de excavación propuesto por Harris, aquel de
excavación en extensión y por capas naturales, llevándose así
mismo un registro estratigráfico siguiendo los principios de este
mismo autor. Así pues se ha llevado a cabo el registro mediante
el uso de una Matrix Harris y se han clasificado las unidades
estratigráficas según los tres tipos propuestos: unidades
estratigráficas horizontales, unidades estratigráficas verticales y
unidades estratigráficas negativas.

el sistema de cotas empleado en la excavación se llevó a cabo
con referencia al nivel de mar, para hacer posible una
reconstrucción de la topografía de la zona en cada momento
histórico.

con esta metodología la finalidad perseguida es la de
comprender el yacimiento a investigar, entendiendo en todo caso
la ciudad como área total del yacimiento, y constituyendo este
estudio la documentación de una parte del desarrollo urbano.

Desarrollo de las intervenciones

los niveles estratigráficos registrados corresponden a rellenos
antrópicos compuestos por bolsas y niveles de escombros
relacionados en su práctica totalidad con las edificaciones
realizadas en la parcela objeto de estudio durante el siglo XX.
esta estratigráfica alterna en algunos puntos concretos con
niveles de origen aluvial.

Pese a lo expuesto anteriormente, hay que destacar que la rasante
final de excavación está situada sobre el mismo estrato de tipo
aluvial documentado en diferentes intervenciones realizadas en
la necrópolis de Bâb-Bayyâna y en el cual están realizados los
enterramientos musulmanes (Gómez, 2007a; Gómez, 2007b;
Gómez, 2007c; Maqueda y Gómez, 2007; Ruiz y Gómez, 2005).
la descripción de los conjuntos estructurales aparecidos en las
tareas de campo es la que sigue, ordenados por fase:

Fase IIb (ver Fig. 3)

A esta subfase pertenecen las zapatas de hormigón con sus
correspondientes riostras (MR. 101), así como una arqueta en la
que desembocan cinco tubos relacionados con la red de
saneamiento de la vivienda demolida (AR. 101, cn. 102, cn.
103, cn. 104 y cn. 105) y un tubo que conecta esta arqueta con
la red pública de alcantarillado (cn. 101).

Fase IIa (ver Fig. 4)

A esta subfase corresponden los tres restos de un suelo (sl. 101,
sl. 102 y sl. 103) realizado en ladrillo que corresponderían a
la ubicación de los patios de la edificación de los ss. XiX-XX.
en uno de estos patios se ha detectado la presencia de un pozo
negro (Pz. 101) así como de una pileta impermeabilizada para
el almacenamiento de agua (Pi. 101).
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esta pileta se encuentra separada del patio que contiene el pozo
negro mediante un muro de mortero (MR. 102), con orientación
ne-sW, que reutiliza otro muro de una fase anterior adosándose
a él (MR. 104).

en la esquina norte del corte también se ha detectado los restos
de una atarjea que desemboca en un pozo negro (TJ. 101 y Pz.
102), así como el resto fragmentado de un muro de mortero (MR.
103) con la misma orientación que los anteriormente descritos y
que ha sido arrasado por la cimentación de la vivienda de la fase
posterior (MR. 101).

Fase Ic (ver Fig. 5)

de esta fase tan solo se han conservado los restos de dos muros
paralelos (MR. 104 y MR. 105) que definen un espacio de uso
de interpretación dudosa debido en parte porque está
parcialmente excavado al haberse alcanzado la cota de
cimentación de la edificación a levantar, y en parte a que está
arrasado por la construcción de una pileta en la fase posterior
(Pi. 101).

También se han conservado los restos de dos suelos de mortero
de cal (sl. 104 y sl. 105). de estos, el sl. 104 ha sido realizado
directamente sobre un pozo negro de una fase anterior y debido
al hueco de este último se ha producido un hundimiento y rotura
del suelo (ver fotos 04 y 05).

Fase Ib (ver Fig. 6)

de esta fase tan solo se ha conservado un pequeño suelo de
mortero de cal que se encuentra asociado a un pozo negro (sl.
106 y Pz. 103).

Fase Ia (ver Fig. 7)

de esta fase tan solo se conserva un suelo realizado en mortero
de cal (sl. 107) el cual parece estar directamente relacionado
con la necrópolis de Bâb-Bayyâna, dado que se encuentra sobre
estratigrafía relacionada con el área cimiterial, lo que se confirma
por la aparición puntual de restos óseos humanos. 

Conclusiones

el resultado de la presente intervención ha sido negativo en
cuanto a restos pertenecientes a la necrópolis de Bâb-Bayyâna.
no obstante, cabe señalar que el registro arqueológico no se ha
agotado, y que por tanto este solar debería seguir sometido a
cautela arqueológica para todas aquellas edificaciones que
rebasen la cota de cimentación del actual proyecto de obra.
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Fig. 1. Situación del solar.

Fig. 2. Planta final de excavación.

Fig. 3. Planta de la fase IIB.
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Fig. 4. Planta de la fase IIa.

2008 Almería

Fig. 5. Planta de la fase Ic.

Fig. 6. Planta de la fase IB.
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Fig. 4. Planta de la fase IIa.
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Fig. 5. Planta de la fase Ic.

Fig. 6. Planta de la fase IB.
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Fig. 8. Perfil estratigráfico NE.
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Fig. 7. Planta de la fase Ia.




