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“M i rar…mi rar ,  observar ,  ver ,  imaginar ,  inventar ,  c rear .”  

  Le  Corbus ie r  
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0 1 .  D E S C R I P C I Ó N  Y  A N Á L I S I S  H I S T Ó R I C O  D E  L A  C I U D A D  D E  V A L E N C I A  

Par t iendo de un  es tud io  exhaus t ivo  de la  zona en que se  desar ro l la  nues t ro  p royecto,  podremos  l l egar  
a  entender  por  qué e l  lugar  es  cómo es ,  y  con  un  anál i s i s  h i s tó r ico  que re f le je  la  ev o luc ión  de l  lugar  
podremos actuar   lograr  una actuación  coherente  y  responsable  con e l  espacio  y  su  h i s to r ia  

CRONOLOGIA 
Son muchos  los  acontec imientos  de todo t ipo  que han ido conformando con e l  t iempo la  Val enc ia  que 
hoy  podemos  contemplar ,  una c iudad de la rga h i s to r ia ,  con impor tantes  v es t ig ios  mi lenar ios ,  con 
magní f icos  ed i f ic ios  de su  g lor ioso pasado medieval ,  pero  con una imagen u rbana mater ia l i zada,  
fundamenta lmente  en  e l  s ig lo  XX ,  cuyo desar ro l lo  u rbano t rata remos  de s in tet i za r .  

VA LENCIA EN LA  A NTI GUEDA D 

Rec ientemente se  han encont rado res tos  a rqueo lógicos  de los  s ig los   IV  y   I I I  a .C Es tos  res tos  son  las  
re fe renc ias  más  ant iguas  de las  que tenemos  cons tanc ia  y  demues t ran  que ya antes  de la  fundac ión 
de la  c iudad romana,  en  l o  que hoy  es  la  c iudad de Valenc ia  y  su  huer ta ,  ya  ex i s t ía  act iv idad 
humana.  Las  ú l t imas  inves t igac iones  demues t ran que Valenc ia  y  su  entorno,  hoy  inc lu ido dent ro  del  
entorno u rbano,  fo rmaban par te  de una ru ta  comerc ia l  de  cerámica de lu jo .  

 

 

 

 

 

C o r n u c o p i a  r o m a n a  q u e  
s i m b o l i z a  a  V a l e n c i a  

En  138 a .  C .  Val enc ia se  fundó con e l  nombre de  Valent ia  Edetanorum por  e l   Imper io  romano,  mient ras  
e ra  cónsu l  romano  Décimo Jun io  B ru to   (s iendo una de las  c iudades  más  ant iguas  de la  E spaña actua l ) .  
Va lent ia  fue fundada por  2000  co lonos  sobre  una de las  te r razas  del  Tu r ia .  E s  una c iudad c lás icamente  
romana en todas  sus  concepc iones ,  ya que es tá  ub icada en un  lugar  es t ratég ico cerca del  mar ,  una  
i s la  f luv ia l  por  donde pasaba la  Vía  Augus ta ,   que comun icaba la  actua l  A ndaluc ía (Bét ica)  y  Roma.   

E l  núc leo cent ra l  se  s i tuaba en los  a l rededores  de la  catedra l .  Ent re  la  P laza de la  A lmoina y  la  
fachada del  A lmudín ,  se  pueden contemplar  in te resantes  ru inas  de lo  que fue e l  Decumanos  (e je  E -O)  
en tanto  que a l a  del  M iguel ete  le  cor responder ía  e l  Cardo (e je  N-S ) .  Sobre  d ichos  e jes  deb ió  de 
conf igu ra r se la  Va lent ía  romana,  de la  que se d i spone muy escasa in fo rmación ,  desconoc iéndose la  
super f ic ie  o  la  conf igu rac ión  p rec i sa de l  p r imi t ivo  rec in to .  Las  excavac iones  a rqueológ icas  rea l i zadas  

es tos  ú l t imos  años  han permi t ido  local i za r  d iversos  ves t ig ios  y  e l  t razado de un  impor tante  c i rco  que 
permi te  aventu rar  una época de ev idente p rosper idad 

 E l  núc leo p r inc ipa l  es taba en e l  entorno de la  actual  P laza  de la  V i rgen y  la  catedra l .  A l l í  se  
encont raba e l   fo ro  y  e l  c ruce de las  dos  ca l les  p r inc ipa les  (Cardo  N-S  y  Decumano  E-O) ,  ambos  e jes  
s iguen hoy  en e l  t razado de la  c iudad y  se r ían  las  actuales  ca l les  Sa lvador -A lmo ina la  p r imera  y  
Cabal le ros  la  segunda.  

E l  año 75  a .C   fue  des t ru ida en la  guer ra  ent re  Pompeyo  y  Ser to r io ,  y  fue abandonada durante  unos  50  
años .  En  e l   s ig l o  I I  la  c iudad de Va lenc ia  ya  habí a  recuperado la  pob lac ión ,  y  se  comenzó a  cons t ru i r  
g randes  obras  de in f raes t ructu ra .  A  mediados  del   s ig l o  I   t iene lugar  en la  c iudad un cons iderab le  
c rec imiento  u rbano.  En e l   s ig lo  I I I  in ic ió  ot ra  época de decadenc ia ,  como en e l  res to  de l   Imper io  
Romano,  y  a  comienzos  de l   s ig lo  I V  ya  empieza a  conformarse  una pr im i t iv a comunidad cr i s t iana.  Con 
la  ca ída de l  Imper io ,  la  c iudad fue  ocupada por  los  v i s igodos  y  formó par te  de d iversos  re inos  
pen insu la res .  

LA  BA LANSIYA MUSULMANA 

 

 

 

 

 

R e s t o s  d e  l a  m u r a l l a  i s l á m i c a  
a l  l a d o  d e  l a  T o r r e  d e l  Á n g e l  

La  etapa inmediatamente pos te r io r  a  la  conqu i s ta  musu lmana del  año  711  cons t i tuye un  per iodo 
oscuro ,  del  cual  no  se t iene demas iadas  re fe renc ias .  La c iudad deb ió  es ta r  muy  despoblada;  de 
hecho,  apar te  de Ba lans iya ,  la  u rbe rec ib ió  durante  unos  s ig los  e l  nombre de Medina a l - Tu rab,  que 
qu ie re  dec i r  c iudad del  bar ro  o  del  po lvo ,  por  e l  es tado de abandono en qué se  encont raba.  Durante  
e l  Emi rato  de Córdoba  Abd a l lah a l -Ba lans i  e je rc ió  una t ipo  de  gobierno autónomo sobre  e l  á rea 
va lenciana,  pero  más  a l lá  de los  hechos  po l í t icos ,  la  cues t ión  verdaderamente t rascendente es  la  
ent rada dent ro  la  ó rb i ta  de l   I s lam  de la  c iudad,  que en poco t iempo cambió  de lengua,  re l ig ión  y  
cos tumbres .  

E l  mayor  auge de la  c iudad empezó con los   re inos  de ta i fas  del  s .X I I  uno de los  cuales  e ra  e l  
de  Balans iya.  La  c iudad c rec ió ,  y  en  t iempos  de Abd a l -Az i z  se  ed i f icó una nueva mura l la  (s ig lo  X I I ) ,  de  
la  cual  todav ía se  conservan res tos  por  toda  Ciutat  Ve l la .   
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La  mura l la  musu lmana aumentó notab lemente en  e l  rec in to  romano,  l legando a  a lcanzar  una 
super f ic ie  de 47  Ha y  una poblac ión de unos  15 .00  habi tantes .  De su  t razado quedan a lgunos  ves t ig ios  
fác i lmente v i s ib les  en  e l  Tos sa l ,  en  la  p laza  del  Ángel  o  en  e l  ed i f ic io  de la  ant igua Un ivers idad.  Fuera 
de d icho rec in to  se  encont raban d iversos  a r rabales ,  ent re  los  que cabe des tacar  e l  de Roteros  de  
cur ioso  t razado,  o  e l  de Ruzafa ,  a lgo más  a le jado,  y  f recuentemente a labado por  los  poetas  
coetáneos  grac ias  a  la  be l leza  de sus  ja rd ines .   

E l  t razado de las  ca l les  respondía  a  la  conf igu rac ión  caracter í s t ica  de las  c iudades  musu lmanas :  ca l les  
angos tas  y  re to rc idas ,  espac io  públ ico  inex i s tente  y  ca l le jones  s in  sa l ida,  aqu í  denominados  
“atzucacs”  

Pocos  v es t ig ios  quedan de tantos  s ig los  de herenc ia  musu lmana:  unos  s ingu la res  cap i te les  de f ina  ta l la  
podremos  contempl ar ,  reut i l i zados ,  en  e l  a rco fo rmero  de San Juan del  Hosp i ta l ,  y  podremos  recrear  su  
ambiente en los  Baños  del  A lmi rante  que aunque por  su  datac ión cor responden ya a  la  época 
cr i s t iana,  su  es t i l o  y  compos ic ión responden a  la  t rad ic ión musu lmana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  CI UDA D CRI ST IANA 

A f ina les  de l  s ig lo  X I  Rodr igo  D íaz  de V ivar ,  un  mercenar io  de fo r tuna,  en t ró  en  Va lencia ,  la  cual  
es tuv o en manos  de las  t ropas  cr i s t ianas  de  1094  a1102 .  A l  poco de su  muer te ,  los  a lmoráv ides  
recuperaron la  c iudad y  res tauraron e l  cu l to  musu lmán.  E l  año  1171  Valenc ia  pasó a  se r  de dominac ión  
a lmohade.  

La  conqu i s ta  de la  c iudad l l evada a  cabo por  e l  rey  Ja ime I  en  octubre  de 1238  supondrá  un  cambio  
sus tancia l  en  e l  gobie rno de la  c iudad,  que va a  ver  sens ib lemente  aumentada su  poblac ión .   

A  par t i r  de es ta  fecha conf luyeron var ios  factores :  

-  A l  se r  una c iudad de pasado musu lmán impor tante ,  la  in tenc ión  después  de és ta  reconqu i s ta  e ra  la  
de “cr i s t ian i za r”  la  c iudad,  por  lo  que se  observa en e l la  la  apar ic ión  de un  gran número  de ed i f ic ios  
ec l es iás t icos .   

-  La  ig les ia ,  por  es tas  fechas  os tentaba una func ión  admin i s t ra t iva ,  mor fo l ógica de la  c iudad,  
as i s tenc ia l ,  soc ia l ,  educat iva ,…  

-  Po r  es tas  fechas  se  produ jo  un  cambio  por  e l  cual  se  pasó  del  hab i tua l  monaster io  campes ino  
ex ter io r  a  las  c iudades  a l  conv ento  urbano s i tuado dent ro  de és tas   

-  Los  bar r ios  se  o rgan i zan por  o f ic ios  y  congregac iones  re l ig iosas   

-  Los  of ic ios  se  encargaban de su f ragar  todos  los  ed i f ic ios  re lac ionados  con la  ig les ia .  

La  c iudad requer i rá  una nueva ampl iac ión  del  rec in to  amura l lado,  que se  rea l i za rá  ba jo  la  d i recc ión  
de l  “mes t re  pedrapiquer”  M iquel  Nebot  en  1356 .  E l  nuevo per ímet ro  se  mantendrá  ya ina l te rable  has ta  
e l  año 1846,  cuando la  c iudad su f re  unas  penosas  condic iones  de hac inamiento  e  insa lubr idad y  
dec ide der r ibar  sus  mura l las  y  ex tender se  a l  su r  de l  cauce de l  r ío  Tu r ia  mediante la  t rama ordenada y  
re t icu la r  del  Ensanche.  

E l  rec in to  amura l lado puede hoy  d i s t ingu i r se  con fac i l idad en cualqu ie r  p lano de la  c iudad por  su  
t rama s ingu la r  que,  a  pesar  de sus  muchas  t rans fo rmaciones ,  conserva todav ía  ámbi tos  pecul ia res .  Las  
ca l les  Colón,  Xát iva  y  Gu i l lén  de Cast ro  abrazan la  C iu tat  Ve l la  que por  su  lado Norte  l im i ta  con los  
v ie jos  p ret i les  del  ant iguo cauce de l  r ío .  

En  1483  se a lcanzan los  75 .000  hab i tantes  en  una etapa de esp lendor  en  la  que se  cons t ruyen 
suntuosos  y  monumenta les  ed i f ic ios ,  como queda ref le jado de fo rma modél ica,  en  La  Lon ja  de los  
mercaderes ,  l ugar  para e l  comerc io  y  las  t ransacciones ,  que se  s i túa f rente  a  la  exp lanada donde 
t rad ic ionalmente se  es tab lec ía  e l  mercado 
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LA  RECONQUI STA  Y  EL  S IGLO DE ORO DE VA LENCIA 

 

 

 

 

M u r a l  q u e  r e p r e s e n t a  
l a  e n t r a d a  d e   J a i m e  
I   e n  V a l e n c i a  e l  
a ñ o   1 2 3 8  

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  i n t r o d u c t o r i a  d e l  T i r a n t  l o  
B l a n c h  e d . 1 4 9 0  

 En  1251   se  c rearon los  Fueros  de Valenc ia   (e l s  Fu r s )  que años  después  se  h ic ie ron extens ivos  a l  res to  
de l  Re ino de Va lenc ia .  

En  1348   la  Pes te  Negra  y  suces ivas  ep idemias  d iezman la  poblac ión  de la  c iudad mient ras  es ta l la  una 
revuel ta  c iudadana cont ra  los  excesos  del  rey ,  la  guer ra  de la  Un ión .  En  1363  y  1364  la  c iudad repele  
por  dos  veces  e l  asa l to  de las  t ropas  cas te l lanas .  Como premio ,  e l  Rey  Pedro  e l  Ceremonioso  concede 
a la  c iudad e l  t í tu lo  de "Dos  veces  lea l " ,  que queda representado por  las  dos  L  que os tenta e l  escudo 
de la  c iudad.  En  1391   l os  c r i s t ianos  asa l tan  e l  bar r io  jud ío ,  y  lo s  ob l igan a  conver t i r se  a l  c r i s t ian i smo,  
pos ter io rmente en  1456   l o s  á rabes  de la  c iudad s iguen su  mi sma suer te .  Va lenc ia  fue  Capi ta l  de  una 
de las  dos  Gobernac iones  en  las  que se  d iv id ía  e l  re ino :  la  de Va lenc ia y  la  de  Or ihuel a .  
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M ient ras  que e l   s ig l o  XV   fue  e l  de mayor  expans ión  y  c rec imiento  de la  cu l tu ra  va lenc iana.  E s  
conoc ido como e l  E l  S ig lo  de Oro  Va lenc iano,  ya  que v iene acompañado de un  c rec imiento  
demográf ico  que s i tuó a  la  c iudad como la  más  poblada de la  Corona de Aragón.  Se  react iv ó e l  
comerc io  con la  c reac ión  de “ la  Tau la  de canv i s” ,  y  a l  e r ig i r se  la  Lon ja  de la  Seda y  de los  
Mercaderes   (1482) .  Se  impr im ió en  Va lenc ia  “Obres  e  t robes  en lahors  de la  Verge Mar ia”  el  p r imer  
l ib ro  impreso en España,  en  v alenc iano,  y  se  p roduce un gran  auge de las  obras  esc r i tas ,  como e l   
” T i rant  lo  B lanch”  de  Joanot  Mar to re l l .  En  1502   se  funda la  Un ivers idad de Va lenc ia  bajo  e l  nombre de 
“Es tud i  Genera l ” .  

VA LENCIA EN EL  I MPER IO ESPA ÑOL 

 

 

 

 

 

L a  p a z  d e  l a s  
G e r m a n í a s ,  
p o r  M a r c e l i n o  
d e  U n c e t a  

A  ra í z  de l  descubr imiento  de A mér ica,  la  economía europea empezó a  bascu la r  hac ia  e l  A t lánt ico ,  en  
det r imento  de l  Medi te r ráneo.  Pese a  la  un ión  d inás t ica  con  Cast i l la ,  la  conqu i s ta  y  exp lotac ión  de 
Amér ica era una ta rea exc lus iva  de Cast i l la ,  y  lo s  va lencianos ,  a l  igual  que los  cata lanes ,  a ragoneses  
y  mal lo rqu ines ,  ten ían  vedada la  par t ic ipac ión.  F rente  es ta  s i tuac ión ,  Va lenc ia ent ró  en  una aguda 
cr i s i s  económica,  que se  mani fes tó  p ronto con   rebel ión  de las  Germanías   (1519–1522) ,  una rev uel ta  
soc ia l  en  cont ra  de la  nobleza ,  la  cual  había  hu ido de la  c iudad ante una ep idemia de pes te  en  1519 .  
E s ta  rev uel ta  acabó con una c ruel  repres ión  para  los  caudi l los  agermanados  por  par te  de  
la  Vi r re ina  Germana de Fo ix  y  supuso la  acele rac ión  del  p roceso  cent ra l i zador  auto r i ta r io  monárqu ico 
de Car los  I .  

La  c r i s i s  se  acentuó durante e l   s ig lo  XVI I  con la  expul s ión  de los  mor i scos  el  1609 ,  lo s  cual es  suponí an 
cas i  un te rc io  de toda la  pob lac ión  de l   re ino .   

 

 

 

LA  EVOLUCIÓN EST I L Í S T ICA :  RENA CIMI ENTO,  BA RROCO Y NEOCLA SICISMO 

E l  s ig lo  XVI  v iene caracter i zado por  la  p rofus ión de ed i f ic ios  re l ig iosos  que su rgen en la  c iudad.  A  las  
p r im i t ivas  par roqu ias  y  a  los  conventos  de las  ó rdenes  mendicantes  se  añaden en es te  per íodo una 
decena de conv entos .  La  c iudad,  con más  de 12 .00  v iv iendas ,  adqu iere la  ca l i f icación  de conventua l  
por  la  importante super f ic ie  que es  ocupada por  lo s  ed i f ic ios  re l ig iosos .  

En  e l  t ráns i to  del  XVI  a l  XVI I ,  dos  impor tantes  ed i f ic ios  magn í f icos  exponentes  de es t i l o  renacent i s ta ,  
acrecentarán e l  pat r imon io  ed i f icado de la  c iudad.  Uno,  e l  de San Migue l  de los  Reyes ,  en  las  afueras  
de la  c iudad,  es  la  actual  sede de la  B ib l io teca Va lenc iana y  cont iene numerosos  e lementos  
a rqu i tectón icos  ce gran in te rés  a  pesar  del  abandono y  de las  afo r tunadas  t rans fo rmaciones  su f r idas  
t ras  la  desamor t i zac ión para  su  acond ic ionamiento  como cárcel .  E l  o t ro  es  e l  Coleg io  del  Corpus  
Chr i s t i  o  del  Pat r ia rca,  qu i zá  e l  monumento  que mejo r  ha manten ido su  va lo r  pat r imon ia l .  

E l  XVI I  se  in ic ia  con un  per iodo de fuer te  depres ión  económica a  la  que no será  a jena la  expu l s ión  de 
los  mor i scos ,  que produce un  inev i tab les  y  lóg ico es tancamiento .  E l  per f i l  de la  c iudad se  v a  
modi f icando con la  apar ic ión de nuevos  y  s ingu lares  campanar ios  como e l  de  Santa  Cata l ina .  

 

La  i l us t rac ión  cons t i tu i rá ,  du rante e l  s .  XVI I I ,  un  impul so  cu l tu ra l  de pr imera  magn i tud que reun i rá  en  
Va lenc ia  un impor tante  número  de in te lectua les  que propugnan una autent ica revo luc ión  c ient í f ica .  
En  ese ambiente su rge la  f igu ra de Tomás V icente Tosca (1651-1723) ,  a  qu ien  debemos  una 
impor tant í s ima apor tac ión  car tográf ica de la  c iudad.  Su  cé lebre  p lano,  una representac ión  en  
per spect iva cabal le ra de la  c iudad amura l lada,  cons t i tuye un  ins t rumento  ind i spensabl e  para  conocer  
e l  es tado de la  c iudad en los  in ic ios  del  XVI I I .  Cuando la  pérd ida de e l s  Fu r s  supuso  un  cambio 
sus tancia l  en  e l  gobierno de la  c iudad.  Un  centenar  de ed i f ic ios  representat iv os :  ig les ias ,  conventos ,  
co leg ios ,  hosp i ta les , . . .  aparecen minuc iosamente  recogidos  en  un  comple jo  dédalo  de cal les  en  los  
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que es  d i f í c i l  detectar  espacios  vacantes .  La  p laza  de la  V i rgen cons t i tuye en ese  momento e l  cent ro  
c ív ico  de la  c iudad.  En  l a  p laza se  encont raba e l  p r im i t ivo  Ayuntamiento  has ta  su  t ras lado,  a  su  
emplazamiento  actua l ,  y  desde e l la  par te  la  ca l le  Cabal leros ,  en  donde desde la  edad media  se 
a l ineaban las  res idencias  de los  notables  de la  c iudad.  

 

En  resumen,  podr íamos  denominar  a  es ta  época la  “c iudad conventua l ” ,  nombre que se  da a  la  
c iudad h i s tó r ica ,  que se  caracter i za  no só lo  por  un  fenómeno cuant i ta t iv o  de mas i f icación  de 
ed i f icac ión  conv entual ,  s ino  más  b ien  por  una es t ructu ra  u rbana y  mor fo lóg ica prop ia ,  resu l tado de 
unas  determinadas  re lac iones  de producción  un idas  a  una par t icu la r  ideología  re l ig iosa ,  po l í t ica  y  
económica.  

La  c iudad conv entual  fue  e l  resu l tado de dos  concepciones :  como lugar  de producc ión corporat iva ,  
g remia l ,  cuyo pr inc ipa l  c l iente  era  la  I g les ias ,  y  como mecan i smo de expres ión  ideológ ica y  fo rmal  del  
concepto “Es tado I g les ia” .  

E l  p laneamiento  de l  te r r i to r io  y  de las  c iudades  en e l  A nt iguo Rég imen era  labor  de la  monarqu ía ,  pero  
en la  c iudad conv entua l  e l  su jeto  p r inc ipa l  o  agente  a  t rav és  de la  par roqu ia .  Aquél  operaba en la  
c iudad y  en su  te r r i to r io  de in f luenc ia  de modo para le lo  a  como lo  hac ia  la  D iv i s ión  A dmin i s t ra t iva  
Par roqu ia l ,  aunque a l  margen de e l la .  As í ,  es te  p laneamiento ,  en  un  p r inc ip io  poblac ional  y  
geográf ico ,  contempl ó una dobl e  ges t ión :  admin i s t ra t iva y  mor fo lóg ica.  E s  in te resante adver t i r  que 
conforme cambió  la  soc iedad y  l a  neces idad de conv er s ión  a  la  fe  c r i s t iana de la  poblac ión,  d icha 
ges t ión  ev oluc ionó hac ia  ot ros  comet idos  como la  educac ión  y  la  as i s tenc ia .  A parec iendo e l  co leg io  
de enseñanza,  los  hosp i ta les  y  la  casa de mi ser icord ia ,  que en def in i t iva asumieron  e l  papel  u rbano 

que había desempeñado cas i  exc lus iva  e l  conv ento .  A  la  descent ra l i zac ión y  la  ind iv idual idad del  
hecho u rbano en la  c iudad conventua l ,  cont r ibuyó pr imord ia lmente  la  ges t ión  local i zada y  d i r ig ida 
desde la  Par roqu ia  y  e l  Conv ento .  S i  la  par roqu ia  o  d i s t r i to  par roqu ia l ,  fue  has ta  e l  año 1769 la  ún ica 
d iv i s ión  admin i s t ra t iva ,  e l  convento  podemos  af i rmar  que cons t i tuye en muchos  casos ,  e l  cent ro  de la  
un idad v ec ina l .  E l  g remio ,  con su  carácter  corporat iv o  y  su  t in te  re l ig ioso ,  apor ta  en  muchos  casos  e l  
aspecto  humano-soc ia l  y  económico  a  es tas  áreas  par roqu ia les  y  conventua les .  

 

En  la  fo rmación conventua l  de la  c iudad había  adqui r ido  espec ia l  re levanc ia  e l  espac io  de l a  p laza ,  
que se  conv i r t ió ,  con las  a r t í s t icas  por tadas  re l ig iosas  y  lo s  pa lac ios ,  en  l ugar  de conmemoración ,  en  
s í mbolo  y  expres ión  mater ia l  de poder .  La  p laza,  en la  c iudad conventual ,  tuvo un carácter  o rgán ico e 
i r regu la r  y  ante  todo fue  un  f ragmento ,  una es tac ión en  e l  peregr ina je  por  l a  c iudad.  Ex i s t í a  toda una  
gradación de l  espacio  que iba desde e l  in te r io r  de l  conv ento a l  espacio  púb l ico y  en és te  
desar ro l laba una secuenc ia  de cal les  y  p lazas  que en par te  se  re lac ionaban con los  t rad ic ionales  
recor r idos  p roces ionales .  

 

 



 

0 1      M E M O R I A  D E S C R I P T I V A                                                                                                                                                                         0 1 . 0 1   A N Á L I S I S  D E L  E N T O R N O  

t2      P F C _  M ª  d e l  M a r  F r e i r e  M o r a l e s      T U T O R A _  C o n s u e l o  A r g ü e l l e s  Á l v a r e z                                                                                                                                            10 

La  re lac ión  p laza-convento ,  d io  o r igen a  los  dos  an i l lo s  en  fo rma de rondas  que rodean la  c iudad,  dos  
secuenc ias  de p lazas  que s iguen la  lóg ica de los  asentamientos  conv entua les  junto  a  las  puer tas  de 
cada mura l la .  

 

 

 

 

 

 

VA LENCIA CON LOS BORBONES 

 

R e t r a t o  d e  F e l i p e  V  b o c a  a b a j o  
e n  e l  M u s e o  d e  “ l ' A l m u d í ” ,  e n  
J á t i v a  

 

La  decadenc ia  de la  c iudad y  del  re ino  tocó fondo 
con la  Guerra  de Suces ión Española(1702-1709)  que 
s ign i f icó  e l  f i n  de la  independenc ia  pol í t ica y  ju r íd ica 
de l  Re ino de Va lenc ia ,  a l  derogar  Fe l ipe V   l os  Fueros  
de Va lenc ia ,  ya  que e l  Re ino de Va lenc ia   se  a l ineó 
con e l  Arch iduque Car los  de Aus t r ia .  

Después  de la  v ic to r ia  borbónica en l a  bata l la  de 
A lmansa,  25  de abr i l  de  1707 ,  y  como cas t igo ,  los  
fueros  de Valenc ia  fueron derogados  ,  y  se  in t rodu jo  
e l  fuero  cas te l lano como ley  bás ica mediante  
los  Decretos  de Nueva P lanta ,  p romulgados  por  Fe l ipe 
V.  As í  m i smo d icho Rey  cambió la  Cap i ta l idad 
de l  Re ino de Va lencia  a  Or ihuel a  como modo de 
u l t ra ja r  a  la  c iudad,  donde ordenó que se  reun ie ra  la  
Audienc ia  con e l  V i r rey  de Va lenc ia ,  e l  Cardenal  Lu i s  
de Be l luga,  ob i spo de  Cartagena.  Be l luga   se  opuso a l  

cambio  de cap i ta l idad hab ida cuenta la  cercanía  de  Or ihue la  como cent ro  re l ig ioso ,  cu l tu ra l  y  ahora  
pol í t ico  a  Murc ia   (cap i ta l  de su  ot ro  V i r re inato  y  de su  D ióces i s ) ,as í ,  habida cuenta  su  od io  a  la  c iudad 
de  Or ihuel a  a la  que bombardeó y  saqueó s in  cesar  durante  la  Guer ra  de Suces ión ,  abandonó 
e l  Vi r re inato  de Va lenc ia  como medio  de protes ta  ante e l  Rey  Fe l ipe V  qu ien  f ina lmente devolv ió  la  
Capi ta l idad a  Va lencia .  

Con la  nueva p lanta ,  es  dec i r ,  la  abol ic ión de los  fueros  va l enc ianos  y  e l  acomodo del  Re ino  y  de su  
cap i ta l  a  las  leyes  y  cos tumbres  de Cas t i l la ,  l os  cargos  de l  gobierno mun ic ipa l  de ja ron  de ser  
e lect ivos ,  y  pasaron a  se r  de des ignac ión d i recta  de l  monarca,  ocupados  a  menudo por  a r i s tócratas  
fo ráneos .  Va lenc ia  se  hubo de acos tumbrar  a  ser  una c iudad ocupada,  con presenc ia  de t ropas  
acuar te l adas  a  l a  Ciudadela ,  junto  a l  convento  de  Santo  Domingo,  pero  también  en ot ros  ed i f ic ios ,  
como por  e jemplo la  mi sma   l on ja ,  que fue cuar te l  has ta  1762 .  

E l   s ig lo  X IX  comenzó con España encadenando guer ras  con F ranc ia ,  Por tugal  o  Ing late r ra ,  pero  s in  
duda,  fue  la  Guer ra  de la  I ndependenc ia   la  que más  a fectó  a  t ie r ras  va lenc ianas  y  concretamente a l  
"Cap i  Casa l " ,  la  capi ta l .  

En  la  Guer ra  de la  Independenc ia  española  cont ra  e l  e jé rc i to  de  Napoleón,  más  conocida como 
la  guer ra de l  f rancés ,  los  f ranceses  atacaron la  p laza  de  Valenc ia  el  28  de jun io  de  1808  en la  Pr imera  
Bata l la  de Valenc ia .  La  c iudad s in  embargo te rminará  por  caer  en  manos  f rancesas  (conqu i s tada por  
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e l  mar i sca l  Suchet)  e l  8  de enero  de  1812   t ras  un  la rgo ased io ,  s i tuac ión  que se  pro longará has ta  e l  
f ina l  de la  guer ra  en  1814 .  T ras  la  cap i tu lac ión ,  lo s  f ranceses  impul sa ron  a lgunas  re formas  en  Valenc ia ,  
l legando a se r  cap i ta l  de España cuando  José  I ,  t ras ladó aquí  la  Cor te ,  en  e l  verano de 1812 .  

Con la  re t i rada de los  f ranceses ,  e l  genera l  E l ío  en Va lencia ,  o rgani zó  una revuel ta  mi l i ta r  que s i rv ió  
para  reponer  en  e l  t rono de España a  Fernando VI I   "e l  Deseado" ,  e  in ic iar  e l  Sexen io Abso lu t i s ta   (1814-
1820) .  

 

E d i c i ó n  o r i g i n a l  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  
1 8 1 2  

 

En  los  años  s igu ientes  y  como consecuenc ia  de la  leg i s lac ión  
sos ten ida por  la  Const i tuc ión española  de 1812 ,  que ordenaba 
la  formación  de ayuntamientos  en  todas  aquel las  poblac iones  
que rebasaran e l  m ín imo de vec inos  es t ipu lado por  la  ley ,  
numerosas  pedanías  p róx imas  a l  núc leo u rbano de la  c iudad 
de Va lenc ia  en  s i tuac ión  legal  confusa  se cons t i tuyen en  
mun ic ip ios  (Ruzafa ,  e l  Grao,  etc) .  

Ent re  1850  y  1851  es  a lca lde de la  c iudad Vicente  Rodr íguez  de 
la  Enc ina y  Fa lcó de Be laochaga,  d i rector  de la  Casa de 
Benef icenc ia  munic ipa l ,  p romotor  de l  Banco de Va l enc ia  y  
d i rector  de la  Soc iedad Va lenc iana de A guas  
Potables   ( fundada en  1846) .  En  1850   se  te rmina la  in s ta lac ión  
de la  red de agua potab le .  

Durante  e l  re inado de   I sabel  I I   se  ins t i tuye e l  Ducado de Va lenc ia ,  asociado a  un t í tu lo  nob i l ia r io  y  s in  
mucha repercus ión  admin i s t ra t iva .  
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En  1850 ,  durante la  posguer ra ,  se  ins ta la  la  red de agua potable  y  en  1882  empieza la  d i s t r ibuc ión de 
luz  e léct r ica en la  c iudad.  Se  conso l ida e l  c rec imiento  de la  c iudad y  se  der r iban gran par te  de las  
ant iguas  mura l las  árabes .  

En  1860  el  mun ic ip io  cuenta  con 140 .416  hab i tantes .  En  1858   l o s  a rqu i tectos  Sebast ián  Monleón 
Es te l lés ,  A nton ino Sancho y  T imoteo Calvo  di señan  el  P royecto  Genera l  de l  Ensanche de la  C iudad de 
Va lenc ia ,  que prev é e l  der r ibo  de las  mura l las  para  permi t i r  la  expans ión  de la  c iudad (se  reproduce 
una segunda vers ión en  1868) .  A mbos  proyectos  no  obt ienen la  aprobación def in i t i va pero  s i rven como 
base para  e l  c rec imiento  de la  c iudad.  A  par t i r  de  1866   se  der r iban gran par te  de las  ant iguas  mura l las  
á rabes  de la  c iudad a f in  de fac i l i ta r  la  expans ión  u rbana de la  mi sma.  

Durante  la  Rev oluc ión  Cantona l  de  1873 ,  se  a r t icu la  en e l  Cantón Federa l  de Va lencia   (p roc l amado e l  
19  de ju l io  y  d i sue l to  e l  7  de agos to) ,  a l  que se  adh ie ren  la  mayor ía  de los  mun ic ip ios  de las  comarcas  
p róx imas .  

ÉPOCA MODERNI STA  

No hay  duda que uno de los  mov imientos  a r t í s t icos  que adqui r ió  más  a r ra igo en e l  mundo 
indus t r ia l i zado,  ent re  f ina les  del  s ig lo  X IX  e  in ic ios  del  s ig lo  XX ,  es  e l  que rec ibe la  denominac ión  
genér ica de modern i smo,  que tuv o re f le jo  en  las  a r tes  p lás t icas ,  la  a rqu i tectu ra  y   las  l lamadas  a r tes  
indus t r ia les :  t ipograf ía ,  fo r ja ,  o r febrer ía ,  escenograf ía ,  car te l i smo etc .   

E l  nuevo es t i l o  cont iene una c la ra  re fe renc ia  a la  vo luntad de cambio  rad ica l  respecto  a  l as  maneras  
anter io res .  E s  también una época de ensanche en la  es t ructu ra  de las  poblaciones  más  d inámicas  o  
de renovac ión  de las  zonas  cent ra les  u rbanas .  
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E l  modern i smo va l enc iano es  ta rd í o ,  l im i tado a  proyectos  de renovac ión u rbana.  S in  embargo,  
des tacan dos  puntos  imaginat ivos .  Po r  un  lado e l  mer id ional i smo es t i l í s t ico  de la  v ie ja  a r tesan ía ,  
todav ía  v iva;  y  por  o t ro  lado la  g rand i locuenc ia  fo rmal  del  decorat iv i smo  europe í s ta ,  en  e l  ves t i r  de  
las  fachadas  por  e jemplo .  

As imi smo  fue un  mov imiento   popula r .  A rqu i tectos ,  decoradores  y  p royect i s tas ,  remozaban t iendas ,  
cons t ru í an  mercados  o d i señaban nuev os  espac ios  u rbanos  que t ransmi t ían  un  nuev o ambiente  
in tenc ionadamente moderno.  

Son  numerosos  en Va lenc ia  los  tes t imonios  de una pr imi t iva  decoración modern i s ta  “su i  géner i s ”  en  
espacios  comunes  como cafés ,  fa rmacias ,  pat ios  de hosp i ta l ,  as i lo s .  La  v ie ja  a r tesan ía  del  azu le jo ,  
as im i ló  e l  nuev o lengua je  pol íc romo y  d i recto .  

La  in f luencia  del  modern i smo ha perdurado en e l  aprec io  de la  gente ,  hac ia  fo rmas  se renas  y  
e legantes ,  o  exuberantes   y  co lor i s tas  que re f le jan  la  id ios incras ia  va lenc iana.  As í  que la  a rqu i tectu ra  
modern i s ta ,  en  un  p r inc ip io  v incu lada a  una c lase  soc ia l  l ibera l ,  se  conv i r t ió  por  mucho t iempo,  en  e l  
pat r imonio  de un  pueblo  que la  u t i l i zó  con l iber tad e  imaginac ión ,  y  se  ex tend ió  a  t ravés  de 
man i fes tac iones  abundant í s imas ,  var iadas  y  con grac ia y  creat iv idad,  de lo  que conv ino en  
denominarse  “modern i smo popula r” .  
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 VA LENCIA CONTEMPORÁNEA .   La  ges tac ión  de las  t rans fo rmaciones  u rbanas  

Los  p r imeros  años  del  s .  X I X  vendrán marcados  por  la  invas ión  napoleónica.  En  lo  re la t ivo  a l  u rban i smo 
c iudadano supondrá ,  a  pesar  de su  cor ta  es tanc ia ,  indudables  mejoras  para  sus  espacios  públ icos  
como la  c reac ión  de la  Glo r ie ta  o  e l  acond ic ionamiento  de E l  P lant ío ,  hoy  Paseo de la  A lameda.  En  
1837  e l  a rqu i tecto  Sa lvador  Esc r ig  d i señará  la  P laza Redonda,  e je rc ic io  geométr ico  de t razado un i ta r io  
que pronto  se  conv er t i rá  en  an imado cent ro  comerc ia l .  

Un  impor tante cambio  se  v a a  p roduc i r  a  consecuenc ia  de las  medidas  desamor t i zadoras  p lanteadas  
en  1836 :  16  conv entos  s i tuados  en  e l  in te r io r  de l  rec in to  amura l lado van a  pasar  a  manos  del  Es tado y  
se rán  reut i l i zados  para  la  ub icac ión de cuar te les  y  d iv er sas  in s t i tuc iones .  En  a lgunos  casos  cont r ibu i rán 
a  la  apar ic ión  de pequeñas  mejo ras  u rbanas  pero  muchos  de los  so la res  obten idos  t ras  e l  der r ibo  de 
los  conventos  vo lverán a  se r  reed i f icados  con des t ino  res idencia l ,  aumentando la  dens idad de 
pob lac ión en zonas  que su f r ían  ya un  a l to  g rado de congest ión ,  como sucede con los  ant iguos  
conv entos  de l a  Pu r idad o  la  Merced.  

Ent re  las  acc iones  que se  acometer ían  en e l  rec in to  u rbano des taca e l  nuevo Mercado Cent ra l  que 
junto  con la  p róx ima P laza Redonda,  tendr ían  como f ina l idad e l  saneamiento  y  la  mejo ra  del  cent ro  
comerc ia l  de Va lencia .  E l  Mercado se  cons t ru i r ía  sobre  los  so la res  obten idos  t ras  la  demol ic ión  de l  
Conv ento  de Las  Magdalenas .  

 

E l  t razado de l a  mura l la  comienza a  mediados  de s ig lo  X IX  a  as f i x ia r  a  la  c iudad,  por  lo  que se  
p ropone,  en  1858 ,  una nueva ampl iac ión  del  c i rcu i to  defens ivo  apoyada en un  p royecto  de ensanche 
de l os  a rqu i tectos  T imoteo Ca lvo ,  Sebas t ián  Monl eón y  Anton io  Sancho,  que no l legará  a  se r  
aprobado.  

Pocos  años  después ,  en 1865 ,  se  in ic ia  e l  der r ibo  de las  mura l las  de la  c iudad y  las  cons t rucc iones  
comienzan a  ex tenderse  de fo rma ordenada sobre  un  nuevo proyecto  de Ensanche de los  a rqu i tectos  
José  Calvo ,  Lu i s  Fe r re res  y  Joaquín  Mª  A rnau,  aprobado en 1887  y  l im i tado por  dos  g randes  e jes  
perpend icu la res  que adoptan e l  nombre de “grandes  v ías” .  La  pob lación  aumenta de manera notab le ,  
tanto  que en 1912 ,  e l  Ensanche es  ob jeto  de ampl iac ión  según e l  p royecto  de F ranc i sco Mora.  

M ient ras  tanto  en e l  in te r io r  de la  c iudad se  i rá  conso l idando la  a l ineación  de la  ca l le  de la  Paz,  que 
se  conf igu ra como un  nuev o e je  comerc ia l  y  magní f ico  exponente de los  re f inados  gus tos  del  cambio 
de s ig lo .  En  ese per íodo se  p lantean grandes  operac iones  de re fo rma en e l  in te r io r  de l a  c iudad ent re  
las   que cabe des tacar  la  propuesta  de Lu i s  Fe r re res ,  cor tando en dos  mi tades  e l  ant iguo rec in to  
amura l lado mediante una gran cal le  de 30  metros  de ancho,  que nunca l legó a  e jecutar se .  

Pos ter io rmente se  rea l i za rá  e l  p royecto  de Reforma de Feder ico  Aymamí ,  que no l legaran a  
efectuarse ,  pero  que será  retomado por  Jav ier  Goer l ich ,  que conf igurará e l  nuevo cent ro  de la  c iudad 
con un  ambic ioso  p royecto  de mejo ras  u rbanas ,  d i señando la  actua l  p laza de l  ayuntamiento  y  
retomando la  idea de la  Av enida de l  Oes te ,  que se  quedó inacabada.   

Va lenc ia  t r ip l icó  su  población ,  pasando de 213 .550  en  1900  a 739 .014  en  2000 ,  manten iéndose como 
tercer  cent ro  demográf ico,  indus t r ia l  y  económico de España.  En  1900   se  c rea e l  Banco de Va lencia ,  
se  ensancha la  c iudad,  se  cons t ruye e l  mercado cent ra l  y  e l  de Colón,  y  en  1921   se  te rmina la  es tac ión  
de fe r rocar r i l ,  Es tac ión de l  Nor te .  La  Va lenc ia  de l  nuevo s ig lo  se  d io  a conocer  con un  gran evento ,  
la  Expos ic ión  Regional  Va lenc iana de 1909 ,  que emul aba las  expos ic iones  nac iona les  y  un iver sa les ,  
ce lebradas  en  ot ras  c iudades  del  mundo.  Fue promov ida por  e l  A teneo Mercant i l  de Va lenc ia ,  
espec ia lmente por  su  p res idente,   Tomás  T rénor  y  Pa l av ic ino ,  y  contó  con e l  apoyo de l  Gobie rno y  de l a  
Corona.  Fue inaugurada por  Al fonso  X I I I .  

E l  6  de nov iembre de  1936  Valencia  se  conv ier te  en  la  cap i ta l  de la  España republ icana  a manos  
de  Manuel  A zaña,  p res idente de l  gob ie rno.  E l  17  de mayo de  1937  el  gob ierno pasa a manos  
de  Negr ín ,  y  e l  31  de octubre  de ese mi smo año se  t ras lada e l  gob ie rno a  Barcelona.  

E l  13  de enero  de  1937   se  p roduce e l  p r imer  bombardeo of ic ia l  sobre  la  c iudad de Va lenc ia desde un 
buque de la  mar ina i ta l iana fasc i s ta .  Desde es te  d ía ,  los  bombardeos  se  in tens i f ican y  se  suceden 
var ias  v eces  por  semana,  en  ocas iones  cas i  a  d ia r io ,  p roduc iéndose has ta  e l  f ina l  de la  guer ra  442  
bombardeos  sobre la  c iudad,  de jando 2 .831  her idos  y  847  muer tos .  E s tos  datos  son  o f ic ia les ,  por  lo  que 
se  ca lcu la  que la  c i f ra  de v íc t imas  mor ta les  fue  mayor .  
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B o m b a r d e o  s o b r e  l a  e s t a c i ó n  
d e l  N o r t e  y  b a r r i o  d e  R u z a f a  e n  
V a l e n c i a ,   1 9 3 7  

LA  POSGUERRA 

La  o rdenac ión  de l a  c iudad desde una v i s ión más  g lobal  se in ic ia  en  1946  con la  aprobación  del  “P lan  
Genera l  de Ordenac ión de Va lenc ia  y  su  Cin tu ra” ,  con una v i s ión  te r r i to r ia l  que superaba los  l ím i tes  
mun ic ipa les  y  t ra taba de ordenar  e l  c rec imiento  de la  comarca de l ’Hor ta .  

E l  P lan  a le r taba de l a  pos ib i l idad de desapar ic ión  de la  huer ta ,  a  causa de l  descont ro lado desar ro l lo  
u rbano y  t rataba de rac ional i za r  e l  c rec imiento .    

A  ra í z  de la  Gran r iada de Va lenc ia de  1957 ,  se cons t ruye un  nuevo cauce de l  r ío   (en  e l  ex t ra r rad io  de 
la  c iudad)  y  e l  ant iguo cauce se  reconv i r t ió  en una zona lúd ica y  a ja rd inada.  A  comienzos  de   l o s  
sesenta  comenzó la  recuperación económica,  y  Va lenc ia  v iv ió  un  espectacu la r  c rec imiento  
demográf ico  deb ido a  la  inmigrac ión  y  la  e jecuc ión de impor tantes  obras  u rbaní s t icas  y  de 
in f raes t ructu ras .  

A l  f ina l  del  s .  XX  se  in ic ia  una pol í t ica  de choque para  recuperar  e l  déf ic i t  de equ ipamientos  con una  
ser ie  de actuac iones  que tendrán como ob jet ivo  lograr  e l  equ i l ib r io  de los  bar r ios  de la  per i fe r ia ,  
hac iendo espec ia l  inc idenc ia  en  la  mejo ra  de las  dotac iones  escola res  y  las  zonas  v erdes .  La  
reducc ión  de l  sue lo  u rbani zable ,  la  conservac ión  del  pat r imon io h i s tó r ico ,  la  contenc ión  de la  
exces iva dens i f icac ión y  la  neces idad de e l im inar  e l  déf ic i t  de equ ipamientos  en  los  bar r ios ,  se rán  los  
c r i te r ios  d i rectores  de l  nuev o “P lan  Genera l  de Ordenac ión  Urbana” ,  aprobado def in i t ivamente  en  
1988 .  

La  d inámica u rbana in t roduc i rá  durante  es tos  años  numerosas  modi f icaciones  del  escenar io  
c iudadano generando imágenes  cont rad icto r ias :  en  la  C iu tat  Ve l la  aumenta e l  número  de so la res ,  a l  
t iempo que la  Admin i s t rac ión  rehab i l i ta  y  ocupa un  buen número  de ed i f ic ios :  la  Genera l i ta t ,  la s  
Cor tes  Va lenc ianas ,  e l  Ins t i tu to  de F inanzas ,… t rans fo rman y  dan un  c ie r to  “a i re  ins t i tuc ional ”  a  un 
cent ro  h i s tó r ico  decrépi to  t ras  la rgos  años  de abandono.  

En  la  actual idad Valenc ia ,  supera  ya  los  800 .000  hab i tantes  y  su  expans ión  u rbana práct icamente ha 
a l canzado las  p rev i s iones  del  P lan  Genera l  de 1988 ,  que es tá  su je to  a  un  p roceso de rev i s ión .  

En  e l  ámbi to  pat r imonia l  se  rea l i zan  en esos  años  cos tosas  inver s iones  para  la  recuperac ión  de  
impor tantes  ed i f ic ios  como las  A tarazanas ,  e l  Monaster io  de San Migue l  de los  Reyes  o  e l  Mercado de 
Colón .  Nuevas  in f raes t ructu ras  cu l tu ra les  ( I VA M,  Pa lau  de la  Mús ica)  se  in s ta lan  en las  marg ina les  del  
r í o  y  mient ras ,  e l  v ie jo  cauce,  so rprende a los  v i s i tantes  y  cons t i tuye s in  duda una ev idente me jo ra  en  
la  ca l idad de v ida u rbana.  

También se  p roduce con pos ter io r idad una apues ta  l úd ica y  cu l tu ra l  de g ran env ergadura  en  una 
ant igua zona indus t r ia l  fuer temente  degradada.  En  e l la ,  “La  c iudad de las  A r tes  y  las  C ienc ias” ,  
cons t i tu i rá  un  impor tante foco de atracc ión tu r í s t ica .  
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0 2 .  A N Á L I S I S  D E L  E N T O R N O  P R Ó X I M O :  E L  B A R R I  D E L  M E R C A T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  época árabe los  te r renos  de la  p laza del  Mercado y  ca l les  adyacentes  abarcaban los  ar rabales  de 
la  A lcacer ía  y  fuera  de sus  muros ,  e l  de la  Boate l la .  A l  ampl ia r  e l  per ímet ro  con las  nuevas  mura l las  
c r i s t ianas  en  e l  s ig l o  X IV ,  es te  ú l t imo bar r io  quedó in t ramuros .  Desde e l  s ig lo  XV la  p resenc ia  de La 
Lon ja ,  donde se  ub icó e l  p r imer  banco comerc ia l ,  La  Tau la  de Canv i s ,  e l  Consu lado de l  Mar  y  la  
cont ratac ión  de la  seda,  h i zo  de la  p laza e l  cent ro  comerc ia l  más  impor tante de la  c iudad,  
compi t iendo con la  de La  Seo que era  punto  de reun ión  y  acontec imientos  re l ig iosos .  

A  t ravés  de los  años  la  p laza  del  Mercado su f r ió  d iv er sas  t rans formaciones .  E l  s ig lo  X I X  se r ía  e l  l lamado 
a  las  g randes  in te rvenciones  u rbaní s t icas  y  sobre e l  1820 ,  t ras  la  desapar ic ión  de los  cementer ios  de 
San Mar t í n  y  e l  de Santa  Cata l ina ,  se  c reó la  ca l le  San Fernando que en lazó dos  á reas  comerc ia les  
impor tantes  aunque d i ferentes ,  la  ca l le  San V icente ,  de grandes  comerc ios ,  a lguno de e l lo s  de lu jo  y  
la  zona del  mercado,  más  popular .  En  1839  se  der r ibó  e l  Conv ento de las  Magdalenas  y  sobre  sus  
te r renos  se  cons t ruyó lo  que se  l lamó e l  Mercado Nuev o.  También se  p rocede a l  der r ibo del  Conv ento 
de la  Merced,  lo  que permi t ió  e l  ensanchamiento  de la  p laza de su  nombre y  d iversas  cons t rucc iones  
en  sus  te r renos .  Desaparec ie ron  los  pór t icos  que fueron  caracter í s t icos  en  los  edi f ic ios  de la  P laza  de l  
Mercado y  se  ampl ió  és ta  con e l  der r ibo  de a lgunas  casas  y  mayormente ,  cuando ya a  p r inc ip ios  de l  
s ig lo  XX se  cons t ruye e l  Mercado Cent ra l .  

Fue cent ro  de gran concent rac ión  comerc ia l  y  también punto  de grande ce lebrac iones .  En  la  p laza 
tuv ie ron  lugar  to rneos ,  cor r idas  de to ros ,  mí t ines  po l í t icos  y  durante  mucho t iempo permaneció  una 
horca donde se  a jus t ic iaba a  los  del incuentes .  En  la  actua l idad es ta  act iv idad comerc ia l  permanece y  
es  favorec ida por  e l  t i rón  que e jerce e l  Mercado Cent ra l  y  todas  las  pequeñas  t iendas  que desde 
antaño ex i s t ie ron  a  su  a l rededor ,  inc lu ida la  P laza Redonda.  Las  t iendas  que más  p ro l i fe ra ron las  
ventas  de te las  y  p rendas  de confecc ión .  Los   p r inc ipa les  comerc ios  de te las  es tuv ie ron  es tab lec idos  
en la  zona y  su  p resenc ia  h i zo  común un c ie r to  t ipo  de ed i f icación :  la  v iv ienda-comerc io  o  v iv ienda-
ta l le r .  

Todo e l  bar r io ,  a  excepc ión  de la  c in ta  a largada que fo rma la  p laza de l  Mercado (cuya fo rma 
prov iene de su  or igen,  ant iguo brazo  de l  r io  Tu r ia  que d i scur r ía  por  aqu í  y  segu ía  por  la  ca l le  de las  
Barcas  y  encer raba e l  cent ro  p r im i t i vo  de la  c iudad en una  espec ie  de i s la ) ,  es  una se r ie  de t razados  
cor tos  y  es t rechos  con gran cant idad de manzanas  pequeñas  que se  cons t i tuyen a ambos  lados  de la  
p laza.  Todas  las  v ías  de penet rac ión ,  la  ant igua cal le  Bo l se r ía ,  la  dec imonón ica cal le  San Fernando o  
la  más  rec iente  Mar ía  Cr i s t ina  y  la  de la  avenida del  Oes te ,  es tán  l lenas  de una act iv idad comerc ia l  
en  g ran par te  o r ig inada por  e l  Mercado Cent ra l .  

LA  ZONA  SUR 

La  zona su r ,  se  encuent ra  d rás t icamente  l im i tada por  las  dos  
av enidas  modernas  ya menc ionadas  Mar ía  Cr i s t ina  y  Barón  
de Cárcer ,  ambas  con grandes  y  a l tos  ed i f ic ios  que parecen 
impedi r  sus  conex iones  más  a l lá  de su  entorno inmediato .  

E s  una cuadr ícu la  i r regu la r ,  ya  ex i s tente  su  t razado genera l  a  
p r inc ip ios  de l  s ig lo  XVI I I  en  e l  p lano de l  Padre Tosca,  de 
pequeñas  manzanas ,  con ed i f icac ión  del  s .  X I X ,  en  su  
mayor ía  para  la  pequeña burgues ía .  Zona es t rechamente 
re lac ionada con e l  mercado,  dependiente de és te ,  sus  ba jos  
ten ían  t iendas  y  obradores .  Las  casas  presentan fachadas  
es t rechas  y  a  menudo aparece la  so luc ión de comerc io  o  
ta l le r  d i rectamente v incu lados  con la  v iv ienda.  A quí  nos  
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encont ramos ,  también como en ot ras  zonas  del  bar r io ,  con t ramos  que toman su  nombre de los  o f ic ios  
como las  ca l les  A luders ,  A dressador s ,  Rami l le tes  o  Calabazas .  A ctualmente la  zona es tá  poblada de 
pequeñas  t iendas ,  a  v eces  especia l i zadas  como las  de la  ca l le  Mús ico  Peydró .  

En  e l  bar r io  ex i s te  mucha v i ta l idad,  pero  s in  embargo la  degradac ión  es  avanzada y  aparecen la  
pobreza y  la  marg inación .  No hay  que o lv idar  que es tamos  hab lando de una zona cer rada y  separada 
de los  mov imientos  peatona les  que suelen  suceder  por  sus  l im í t ro fes  aven idas .  

ELEMENTOS ARQUI TECTÓNI COS DE RELEVA NCIA  

La  p laza  del  Mercado pasó  por  suces ivas  t rans fo rmaciones :  s imples  pór t icos ,  p ro longac ión  de las  casas  
desde donde se  expon ía  y  v endía  los  p roductos ;  e l  Mercado Nuev o,  una cons t rucc ión  l igera  y  ab ie r ta  
en  fo rma de dos  la rgos  pór t icos  neoclás icos  para le los  que serv ía  de ampl iac ión  a  los  pues tos  que se  
levantaban d ia r iamente ,  cons t ru ido en 1839  en  e l  so la r  del  der r ibado conv ento  de las  Magdalenas ;  y ,  
f ina lmente,  a  p r inc ip ios  de l  s ig lo  XX ,  e l  Mercado actual .  En  rea l idad,  hasta  que se  levantó  es ta  ú l t ima 
ed i f icac ión ,  los  pues tos  de v enta e ran de madera y  es taban a l  a i re  l ib re ,  ún icamente  p roteg idos  por  
un  ento ldado.  Pasado e l  mediodía ,  en  es te  mi smo lugar  se  vend ían  ob jetos  domést icos ,  
fundamenta lmente  de coc ina.  Los  pues tos  e ran desmontados  cada d ía ,  por  la  ta rde,  por  razones  de 
h ig iene,  con e l  f in  de l imp iar  la  p laza.  

E s ta  no só lo  tuvo una re levanc ia p rotagon i s ta  en  cuanto  a  l ugar  comerc ia l ,  s ino  como verdadero  
escenar io  de l  pu l so  democrát ico y  espontáneo de la  c iudad.  Desde es te  punto  de v i s ta ,  de ent re  las  
dos  p lazas  más  impor tantes ,  la  de la  Seu  y  la  de l  Mercat ,  es ta  ú l t ima fue lugar  de acontec imientos  de 
todo t ipo :  encuent ros ,  f ies tas ,  e  inc luso  punto  de c i ta  de sub levac iones  y  mí t ines  po l í t icos ;  pero  
también  a jus t ic iamientos  y  cas t igos  dados  a  la  c lase  t raba jadora .  En  1835 ,  con e l  coyuntu ra l  t ras lado 
a l  convento  de jesu i tas  de Gobierno C iv i l ,  D iputac ión y  A rch ivo de la  c iudad,  deb ido a  la  
desamor t i zac ión  de aquel ,  toda es ta  zona cobró  todav ía  mayor  Impor tanc ia  y  durante  un  per íodo de 
t iempo e l  cent ro  comerc ia l  co inc id ió  con e l  c iv i l .  

La  t rama de l  bar r io  es  homogénea en lo  que respecta  a  las  zonas  adyacentes  a  la  p laza,  
(exceptuando e l  ed i f ic io  del  Mercado Cent ra l  que rompió indudabl emente con e l la) .  A parece ya en e l  
p lano de pr inc ip ios  del  XVI I I  de l  Padre  Tosca.  Son cal les  cor tas  y  es t rechas ,  con manzanas  pequeñas ,  
rectángu los  en  genera l  de muy d i fe rente  tamaño d i spues tos  en  d i recci6n  a  la  l í nea long i tud ina l  que 
fo rma la  p laza .  La  o r ientac ión  de los  secto res  (e l  que queda a l  nor te  de la  p laza  y  e l  que es tá  s i tuado 
a l  su r ,  l o s  cuales  hemos  d i fe renc iado en los  recor r idos  segundo y  te rcero ,  respect ivamente)  es  cur iosa  
y  demuest ra  los  caminos  natu ra l es  de la  pob lac ión  respecto  a  los  puntos  requer idos .  (En  la  zona nor te  
la  l í nea es  nores te- su roes te ,  desde la  Seu a l  Mercat ;  y  en  la  zona su r  la  d i recc ión  va de su r  a  nor te ,  
desde e l  exter io r  de la  c iudad a l  Mercat ,  s igu iendo la  l ínea de penet rac ión  de la  ca l le  de San  
V icente) .  La  zona nor te  p róx ima y  dependiente de l  mercado rec ib ió  a  n ive l  u rbano un  t ra to  espec ia l :  
una de las  ca l les  que desemboca en e l  mercado,  la  de l  T rench,  fue la  p r imera pav imentada en 
Va lenc ia ,  en  una fecha tan temprana como 1756 .  En  toda es ta  re l a t iva homogene idad de l a  t rama se 
encuent ra  un  punto  s ingu la r ,  so luc ión  ún ica en Va lenc ia p rov eniente  de una in tervenc ión  u rbana que 
p retend ió  sanear  es ta  par te ,  donde es taba la  ant igua pescader ía ,  y  crear  una zona comerc ia l .  Para 
e l lo ,  en  1839 ,  se  in t rodu jo  una p laza redonda,  "e l  c lo t " ,  de  d imens iones  re la t ivamente reduc idas ,  
cer rada c i rcunfe renc ia que quedó,  pese  a  la  r ig idez  del  modelo ,  modelo  que parecía  imponerse  según  
un  vo luntar i smo teór ico ,  cur iosamente in tegrada en la  zona:  la  c i rcunferenc ia  per fecta  dent ro  de la  
cuadr ícu la  i r regu la r .  

E s  d i fe rente ,  s in  embargo,  toda la  zona l im í t ro fe  con Cabal le ros ,  p laza de la  V i rgen  y  p laza de 
Zaragoza,  a l  nor te  de Cadi re r s  y  Cor re je r ía .  La  t rama cambia  c la ramente :  ex i s ten  ca l les  l evemente  

más  la rgas ,  pero  los  t razados  son más  quebradas  y  es tán  sembrados  de pequeñas  p lazas .  Las  
manzanas  son  también mucho más  i r regu la res  en  cuanto  a  fo rma y  tamaño.  E s te  dédalo  de cal les  que 
concretamente c i rcu la  ent re  dos  v ías ,  de Cabal le ros  a  Cadi re r s -Cor re je r ía ,  parece or ientado en  
func ión  de los  dos  bar r ios  adyacentes ,  Carme y  Seu .  Los  v ie jos  pa lac ios  exentos  o  adosados  a ot ras  
ed i f icac iones  y  las  casas  señor ia les  de l  X IX  conv iven con ed i f icación  más  modesta  y  heterogénea en 
cuanto  a  épocas ,  deb ido a  las  caracter í s t icas  s ingu la res  de 1a zona.   

Las  v ías  de canal i zac ión  de acceso y  ent rada de l  Mercat  es tán  fo rmadas  por  las  cont inuac iones  de l a  
p rop ia  p laza :  a l  noroeste  l a  ca l le  de l a  Bo l se r ía  que desemboca en e l  Tos sa l ,  un iendo Mercat  con las  
ca l les  de Cabal le ros  y  Quar t ;  y  a l  su res te  las  ca l les  de San Fernando y  Mar ra  Cr i s t ina .  La de San 
Fernando fue ab ier ta  a  p r inc ip ios  de l  s ig lo  X IX ,  ba jo  e l  re inado de Fernando VI I ;  y  la  de Mar fa  Cr i s t ina  
data ,  como proyecto,  de las  pr imeras  décadas  del  s .  XX .  C ien  años ,  pues ,  las  separa .  San Fernando 
un ió  e l  Mercat  con l a  impor tante v ía  de San V icente ,  también comerc ia l ,  m ient ras  que la  avenida 
Mar ía  Cr i s t ina  lo  en lazó con e l  nuevo cent ro  c iv i l  de  la  c iudad,  san  F rancesc,  concretamente la  p laza 
de l  Pa í s  Va lenc iano.  La  rec iente  rea l i zac ión  de la  ú l t ima Gran V ía  de acceso,  la  av enida Barón  de 
Cárcer  o  de l  Oes te ,  v ie ja  idea a l imentada desde pr inc ip ios  del  s ig lo  XX  y  no  in ic iada has ta  los  años  
c incuenta,  ha s ido  una rea l i zac ión  de t ipo  -haussmanniano" ,  f ru s t rada (p retend ía  l legar  a l  puente  de  
San José)  y  deten ida en  la  ig les ia  de los  Santos  Juanes .  E s ta  av enida,  ú l t ima de las  rea l i zac iones  que 
supone una esc i s ión  b ruta l  dent ro  de una c iudad de t rama ant igua,  no  ha supues to  un  rea l  a l iv io  para  
e l  t rá f ico  y  sobre  todo ha " Levantado·  una desp iadada mura l la  de separaci6n  ent re  e l  bar r io  de 
Ve l lu te r s  y  lo s  de Mercat  y  San F rancesc ,  acentuando la  marg inación  de l  p r imero .  En  todas  es tas  ca l les  
concur rentes  a l  Mercado Cent ra l  (que fo rman los  dos  sectores  adyacentes  antes  comentados ,  
inc luyendo también la  ca l le  de la  Bo l se r ía ,  zona por  excelenc ia  del  Mercat) ,  nos  encont ramos  con una 
t ipo logía de v iv ienda comerc io  de la  pequeña y  mediana burgues ía ,  a r tesana o  comerc ia l  de base 
dec imonón ica.  T ipo logía  muy  común en e l  s ig lo  X IX  que se  mant iene has ta  ent rado e l  s ig lo  XX y  que 
fo rma una espec ie  de te lón  de fondo,  p resente  y  anod ino pero  per s i s tente  en todo e l  núc leo ant iguo 
de la  c iudad.  Aunque son  de d imens iones  bas tante  reduc idas  y  p resentan es t rechas  fachadas  sobre  la  
ca l le  (uno o  dos  huecos  a  menudo) ,  los  ed i f ic ios  a  menudo se  in tegran en g randes  manzanas .  
Cont ienen v iv iendas  y  comerc io  e  inc luso  también  ta l le r .  É s tos  en  genera l  se  apropian  del  ba jo y  de l  
ent resue lo .  Respecto a  la  v iv ienda,  es ta  puede ser  de una,  dos  o  t res  a l tu ras ,  y  la  habi tac ión  más  
impor tante  es  un  pequeño sa lón  o comedor  que se  ub ica en la  fachada recayente  a  la  ca l le ,  con uno  
o  dos  balcones .  E s ta  par te  de la  v iv ienda es tá  un ida a l  res to  por  un  la rgo cor redor  descent rado con  
hab i tac iones  cont iguas  ent re  s r  -a lcobas  en genera l - ,  a  menudo s in  v ent i lac ión d i recta  a l  ex ter io r ,  con 
pequeñas  ventanas  co locadas  en  la  par te  super io r  del  muro  y  que las  re lac ionan ent re  s i  has ta  l legar  
a  las  hab i tac iones  del  fondo,  coc ina,  y  comedor ,  que dan a  i r regu lares  pat ios  in te r io res  a  la  manzana.  
Asombrosamente i r regu la res ,  tanto  por  sus  d imens iones  como por  sus  fo rmas ,  adoptando a  veces  los  
mas  to r tuosos  t razados  y  var iando según las  mín imas  ex igenc ias  o  pos ib i l idades  de v ent i lac ión  del  
p rograma inte rno de la  casa.  

En  la  par te  nor te  de l  Mercat ,  s in  embargo,  aquel la  que se  local i za  ent re  las  v ías  de Cabal le ros  y  
Cadi re r s -Cor re je r ía ,  la  t ipo logía  se  d i fe renc ia  con c la r idad y  rea lmente  no puede hab larse  de ta l ,  
pues to  que no ex i s te  esa un idad.  Pero  s í  se  da un hecho caracter í s t ico  en la  arqu i tectu ra  v a l enc iana a 
menudo repet ido y  que conv iene señal a r .  Como d i j imos ,  aparecen ed i f ic ios  des iguales  de tamaños  
d i fe rentes  y  de c ronolog ía  d i spar ,  pero  muchos  de e l los  grandes  y  ant iguos .  La  nota  común es  su  
u t i l i zac ión a t rav és  del  t iempo:  con un  in te r io r  f racc ionado para poder  a lbergar  a  más  inqu i l i nos .  De 
es ta  manera ,  con f recuenc ia  vemos  un  ed i f ic io  ant iguo y  señor ia l  en  su  o r igen,  completamente  
t rans fo rmado ahora ;  y  muchas  veces ,  en  muy mal  es tado de conservación.  

E I  bar r io  del  Mercat  t iene su  razón de ser  en  e l  mercado,  que genero  una act iv idad comerc ia l  muy  
impor tante .  L im i tado por  dos  grandes  v ías  la te ra les :  la  ca l le  de San V icente ,  por  un  lado;  y  la  aven ida  
de Barón de  Cárcer  y  ca l le  de la  Bo l se r ía ,  por  e l  o t ro .  Quedan dos  zonas  a l  nor te  y  su r  de la  p laza de l  
Mercado,  con un  t ipo  de act iv idad,  t razado de ca l les  y  ed i f icac ión l igadas  y  depend ientes  del  
mercado prop iamente d icho.  
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E s  1o que hemos  l lamado en 1a d iv i s ión  marcada para los  i t inerar ios ,  las  · zonas  nor te  y  su r  de 
in f luenc ia  de l  mercado" .  Hemos  ent resacado la  p ropia  p laza del  Mercado Cent ra l ,  t ra tándo l a  como 
punto  independiente  porque,  aunque profundamente un ida a  es tas  zonas ,  es  ta l  su  peso ,  su  
comple j idad y  su  pecul ia r  carácter  que c reemos  que es ta  d iv i s i 6n  s i rve para  p roporc ionar  una mayor  
c la r idad y  fac i l idad de lectu ra .  

S i  no  fuera por  su  espec ia l í s imo pu l so  v i ta l .  podr ía  l lamárse l e  zona monumenta l ,  con e l  Mercado 
Cent ra l ,  la  ig les ia  de los  Santos  Juanes  y  la  Lon ja .  Nada más  le jos ,  s in  embargo,  a  pesar  de sus  
innegables  monumentos .  La  v ida br i l la  por  todos  sus  lados  y  r incones ,  e l  so l  ch i spea y  n ingún pr iv i l eg io  
d i s tanc iador  parece condenar1e a  una so ledad fo r zada.  Los  ed i f ic ios  es tán  in tegrados  abso lu tamente  
a l  quehacer  d iar io  y  la  l luv ia  cae s in  d i s t inc iones .  Cada cosa cumple su  func ión .  

F ina lmente e l  ú l t imo punto  de és ta  demarcac ión imaginar ia ,  la  zona l im í t rofe  con e l  bar r io  de la  Seu y  
la  ca l le  de Cabal le ros ,  t iene unas  caracter í s t icas  d i fe rentes .  La  l ínea para  nosot ros  d iv i so r ia  hace una 
ondulante  d iagonal  desde la  ca l le  de Cabal leros  para  ven i r  a  mor i r  a  los  p ies  de la  puer ta  su r  de l a  
Catedra l .  E s  e l  rosar io  de p lazuelas  que par t iendo de la  de San Ja ime cont inúa por  las  del  Espar to ,  
Bus ianos  y  Homo de San N ico lás  para  cont inuar  por  las  ca l les  Cadi re r s  y  Cor re je r ía .  Toda es ta  par te ,  
fo rmada fundamenta lmente por  cor tas  ca l les  que v ienen de la  de Cabal le ros  para en lazar  con las  
ca l les  mencionadas  de C8d i re r s  y  Cor re je r ía .  son  de t razado ant iguo,  con pequeñas  p lazas  que 
permi ten  e l  cambio  del  t razado v iar io  (además  de las  mencionadas  ex i s ten  las  p lazas  de san N ico lás ,  

Cor reo V ie jo  y  del  Negr i to) .  E s tán  s imét r icamente d i spues tas ,  como ordenadas  consecut ivamente y  
cons t i tuyen verdaderos  núc leos  de d i s t r ibuc i6n .  Toda es ta  zona fue en su  t iempo más  dependiente  de  
la  ca l le  de Cabal le ros  e  inc luso del  bar r io  de la  Seu  que del  de Mercado.  

P l a z a  d e l  M e r c a d o  

La ed i f icaci6n  actual  es  fundamenta lmente  de l  X IX ,  aunque se  mant ienen muchas  casas  del  XVI I I  e  
inc luso  anter io res ,  g ran  cant idad de v iv iendas  señor ia les  y  v ar ios  pa lac ios  d i seminados  por  todo e l  
entorno aunque también concent rados  en a lgunos  puntos ,  como en las  p l azas ,  en  la  ca l l e  de Cadi re r s ,  
en  la  de Ju r i s tas  y  en  la  de Re lo j  V ie jo .  S in  embargo,  s i  la  ca l le  Cadi re r s  es  ant igua y  señor ia l ,  la  de la  
Cor re je r ía  es  popula r ,  de la  menes t ra l ía  decimon6n ica va lenc iana.  

La  P laza de l  Mercado es  en  rea l idad una cal le  re la t ivamente ancha e i r regu la r .  A  pesar  de es ta r  
rodeada de t res  monumentos  (Santos  Juanes ,  Lon ja  y  e l  p rop io  Mercado) ,  no  ex i s te ,  como d i j imos ,  
nada más  ant imonumenta l .  Nada,  tampoco,  que nos  descr iba tan  b ien  como es te  t ramo toda una 
Va lenc ia  act iv a ,  de base menest ra l  y  democrát ica,  donde e l  a je t reo de l  t rabajo  l igado a l  mercado 
re ina en la  zona.  De manera  que ba jo  e l  so l  y  con c l ima cál ido ,  templado o  f r io ,  en  e l  mercado y  en  
las  ca l les  pr6x imas  a  a l  aparece una an imaci6n  especia l ,  s iempre  dent ro  de un  ta lante  de c ie r ta  
in f luenc ia  huer tana.  E I  t raba jo ,  sobre  todo a  pr imeras  horas  de la  mañana es  in tenso ,  pero  e l  r i tmo no  
es  febr i l  s in  que t iene a lgo de pausado,  y  a  menudo surgen palabras  y  exc lamaciones  sa lp icadas  de 
i ron ías  en apar ienc ia normales  pero  inc i s ivas ,  i r on ías  que e l  va lenc iano acos tumbra usar  para  
defenderse  de la  f rus t rac i6n o  como vá lvu la  de escape.  

Las  ed i f icaciones  es tán  todas  e l las  a l ineadas  en  uno de sus  lados ,  en  la  par te  nor te ,  por  medio  de 
manzanas  rectangu la res  cuya fachada pr inc ipa l  recae a  la  p laza,  cor tadas  por  pequeñas  ca l les  que 
unen aquel la  con la  que denominamos  e l  á rea nor te  de in f luenc ia  de mercado,  

Las  casas  son  todas  e l las  s im i la res :  en  su  mayor ía  del  X IX ,  modestas ,  con ba jos  para  a lmacenes  o  
comerc ia les ,  es t rechas  has ta  e l  punto  de que a lgunas  561o cont ienen  un  hueco en fachada,  y  ot ras  
con e l  máx imo de t res  a l tu ras  sobre  la  p lanta baja ,  N i  co lumnas ,  n i  molduras ,  n i  recercados ,  n i  es tucos .  
Nada para  rev es t i r  o rnamenta lmente  es tos  ed i f ic ios ,  S61o aparecen en sus  fachadas  las  d i fe renc ias  
que proporc ionan los  comerc ia les  y  a lmacenes  de los  ba jos  (ent re  los  que se  encuent ran  var ias  
fa rmacias  y  1o  que se  l lamaba a lmacenes  de co lon ia les ) .  

La  ca l le  de San Fernando,  ab ie r ta ,  
como se  d i jo  a  f ina les  de s ig lo ,  
en laz6  dos  á reas  comerc ia les  
impor tantes  aunque d i fe rentes :  La  
ca l le  de San V icente ,  de grandes  
comerc ios ,  a lgunos  de e l los  de lu jo ,  
y  la  zona de mercado,  San 
Fernando se  ed i f ic6  con v iv iendas  
con ba jos  comerc ia les ,  y  e l  t ipo de 
comerc ios  es tab lec ido v en ía  a  se r  
una t rans ic i6n  ent re  los  de los  dos  
núcleos  comentados .  
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M e r c a d o  C e n t r a l  1 9 1 0 - 1 9 2 8  

E l  Mercado Cent ra l  es  un  g ran ed i f ic io  modern i s ta  cuyo proyecto  data  de 1914 .  Su  inauguración fue  en  
1928 .  A rqu i tectos ,  F ranc i sco Guard ia  V ia l  y  A le jandro  So le r  March.   

 

 

 

 

 

 

 

 

E l  g ran mercado s igue ten iendo e l  mi smo des t ino  que en sus  o r ígenes ,  y  su  func ionamiento  y  
adecuac ión cont inúan s iendo del  más  a l to  n ive l .  I r  a l  Mercado Cent ra l  es  una f i  es ta ,  con sus  959  
pues tos  de venta  l lenos  de v erduras  y  f ru tas  y  toda c lase de comest ib les ,  en  un  marco arqu i tectón ico 
que of rece,  además  de su  f lu ida func ional idad,  e l  encuadre ju s to  y  prec i so ,  imaginat iv o  y  a legór ico .  E l  
g ran  espac io  se  rev i s te  de luz  y  de s ímbolos ,  y  la  a rqu i tectu ra  y  la  cons t rucc ión conv iven en admi rab le 
con junc ión .  Y  representa  d iá fanamente tanto  una cor r iente  de la  época,  e l  modern i smo d i rectamente  
in f luenc iado por  Cata luña (ambos  a rqu i tectos  e ran  cata lanes) ,  como un  momento  h i s tó r ico  de 
Va lenc ia .  En  es te  sent ido  es  un  c la ro  exponente de los  ideales  de la  a rqu i tectu ra  a l  f i lo  de 1 .900 :  
func ión  per fectamente resue l ta ,  cons t rucc ión  osada y  v i r tuosa  con una in teresante es t ructu ra  v i s ta  
que fo rma también  par te  de la  p rop ia es tét ica ,  y  s imbolog ía  y  lengua je  c la ros .  E l  so lar  donde se  
as ienta  quedó inser to  en  la  v ie ja  t rama medieval ,  rompiéndola ,  in t roduc iéndose aparatosamente  
(dado su  gran  v o lumen,  más  de ocho mi l  met ros  cuadrados  de super f ic ie)  en  e l  lugar  donde hab ía 
es tado e l  Mercado Nuevo del  X IX ,  e l  convento de las  Magdalenas  y  a lgún ed i f ic io  más .  S in  embargo,  
e l  p rop io  mercado se  in tegró  en e l  con junto  grac ias  a  su  p lanta  o rgán ica que,  aún manten iendo su  
rac ional idad,  se  acoplaba a l  entorno pal iando de es ta  manera  la  inev i tab le  ruptu ra  del  te j ido  
ant iguo.  La  p lanta  es  i r regu lar  y ,  como hemos  d icho antes ,  o rgán ica,  p rec i samente para encont ra r  la  
adecuac ión con los  ed i f ic ios  y  entorno que le  rodean.  E l  i n te r io r  es  comple jo  y  se  basa en una ser ie  de 
cal les  rect i l íneas  y  a largadas ,  a t ravesadas  por  dos  anchas  v ías .  Los  pues tos  se  s i túan a  lo  la rgo de 
és tas .  La  fo rma genera l  es  la  po l igonal ,  compuesta  a  su  vez  por  dos  po l ígonos ,  uno de e l lo s  i r regu la r  y  
e l  o t ro  un  octógono,  ambos  resue l tos  con nav es  y  cubier tos  con cúpulas ,  e l ip so ida l  y  c i rcu la r  
respect ivamente .  La  par te  cent ra l  genera l  se  ha l la  en  e l  p r imer  po l ígono descr i to  y  es tá  rematada por  
una gran cúpula  de h ie r ro ,  c r i s ta l  y  cerámica.  E l  octógono,  espac io  más  pequeño y  la tera l ,  es tá  
reservado a la  pescader ía .  La  cubr ic ión,  también comple ja  y  mov ida,  es  una espec ie  de a la rde aéreo 
a  base  de per f i l es  laminados  con cub ie r tas  de d i fe rentes  pendientes  que permi ten e l  juego de v ar ias  
a l tu ras .  E l  per s i s tente  uso  de l  c r i s ta l  favorece la  l uz ,  que baña l i te ra lmente todo e l  espacio  y  que,  
ingen iosamente es tud iada,  p rov iene de las  cúpulas ,  de puntos  d i fe rentes  de la  cub ie r ta  y  de l  p rop io 
muro  de cer ramiento .  Los  juegos  de la  es t ructu ra  se  re f le jan  s imból icamente en las  fachadas .  Los  
mater ia les  empleados  son  v ar iados  (h ie r ro ,  ladr i l lo ,  p iedra  de Buño l ,  mármol ,  azu le jos  y  mosa ico)  y  se  
in tegran admi rab lemente con la  es t ructu ra .  E l  ed i f ic io  cons ta  de p lanta  ba ja  y  sótano;  és te ,  g rande y  
con var ias  rampas  de acceso,  s i rv e para  e l  a lmacenaje  de la  mercancía .  E l  con junto  t iene,  además ,  
dos  pequeños  ed i f ic ios  a  ambos  lados  de la  ent rada pr inc ipa l  que recae f rente  a  la  Lon ja .  E s tos  
ed i f ic ios  fueron  cons t ru í  dos  para  los  se rv ic ios  admin i s t ra t ivos ,  san i ta r ios ,  de v ig i lanc ia ,  etc . ;  son  de 
ladr i l lo  v i s to ,  en  es t i l o  más  h i s to r ic i s ta  y  menos  at rev ido que e l  p rop io mercado,  con los  muros  
c lás icamente "cer rados "  y  só lo  ab ier tos  en  los  puntos  donde ex i s ten  v entanas .  De latan c la ramente su  
func ión ,  d i ferente  a  la  de l  mercado,  a l  m i smo t iempo que " f lanquean"  la  ent rada pr inc ipal ,  en  e l  punto  
h i s tó r ico donde conf luyen la  Lon ja  y  los  Santos  Juanes .   

 

E l  Mercado Cent ra l  queda como e l  ed i f ic io  más  representat ivo ,  en  los  pr imeros  años  de 1900 ,  de una 
c iudad rodeada de huer ta  que se  nut re  d i rectamente de lo  que és ta  generosamente le  p roporc iona,  y  
de una burgues ía  deseosa de hacer  un  gran edi f ic io  con e l  cual  sat i s facer  neces idades  y  se rv ic ios  y  
s imbol i za r  las  r iquezas  y  p rosper idades  que prov ienen de su  t ie r ra .  En  e l  corazón de un  bar r io  ant iguo y  
populoso ,  con la  re lac ión  d i recta  de la  Lon ja  y  los  Santos  Juanes ,  e l  mercado se yergue como gran  
mole  mul t ico lo r  y  v i ta l .  Con los  pues tos  ex ter io res  que anunc ian  e l  in te r io r  y  son  cont inuac ión  de és te ;  
con los  azu le jos  que br i l lan  y  que juegan con los  o t ros  mater ia les  y  que remi ten  a  la  más  ant igua y  
a r ra igada de las  ar tesan ías  de Valenc ia ;  con sus  imágenes  l l enas  de sent ido  (como la  ve leta-cotor ra  
sobre la  gran cúpula ,  o  la  ve leta-pez  sobre la  más  pequeña,  la  de la  pescader ía) ;  con sus  ent radas  
que se  desbordan sobre  la  ca l le ,  generando an imación  y  mov imiento ;  con los  pues tos  un i formes  y  
repet idos ,  a l ineados  a  lo  la rgo de las  naves ;  con las  f ru tas ,  l egumbres ,  f ru tos  secos ,  carnes ,  quesos ,  
sa lazones ,  comest ib les  de todo t ipo  que compi ten  en los  pues tos  en  la rga per spect iva ;  con e l  vocer ío  
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y  la  mul t i tud ,  la  luz ,  e l  co lo r  y  e l  so l  que se  f i l t ran  por  las  per s ianas  inamov ib les  fo rmando gu iñas  e 
in tens i f icando la  sensac ión  de mov imiento ,  e l  mercado se  impone y  se  tunde a l  m i smo t iempo en e l  
con junto ,  he rmano democrát ico  del  bar r io  y  de sus  monumentos .  

 

 

 

 

 

 

S I GLO X I I I  (1238)  

S iempre  fue e l  sector  u rbano des t inado a  Mercado,  esa  p laza que hoy  s igue os tentando tan popula r  
renombre,  un  ámbi to  la rgo,  l igeramente  a rqueado y  es t rechándose por  sus  ex t remos ,  Su  super f ic ie  e ra  
e l  p r im i t ivo  lecho de la  b i fu rcación  de l  r ío  Tu r ia ,  desapareciendo por  lo  menos  en tomo a l  s ig lo  X I .  De 
hecho,  los  mahometanos  ya  tuv ieron  con anter io r idad a l a  Reconqu i s ta  de Va l encia en aquel las  
inmediac iones  una famosa puer ta ,  la  de la  Boate l la ,  que d io  nombre a  toda es ta  exp lanada,  de ta l  
suer te  que tuv ie ron su  mezqu i ta  en e l  l ugar  que después  se  levantó  e l  templo  de los  Santos  Juanes ,  a l  
que también  se  e l  des igna en los  documentos  de la  época y  pos ter io res  San Juan de la  Boate l la .  
P róx imo a d ichos  so lares ,  tuv ie ron los  musu lmanes  su  "a lmacabra" ,  nombre que e l los  daban a 
cementer ios .  E s to  se  comprobó cuando se  h ic ie ron  las  cas i l las  de San Juan,  pues  aparec ie ron  
cant idad de res tos  humanos .  

Con es tas  refe renc ias  vemos  cómo e l  g ran  va l le  de l  Mercado v en ía ex tend iéndose desde d icho por ta l  
de la  Boate l la ,  por  la  actua l  ca l le  de San Fernando desde la  esqu ina con San V icente ,  en  d i recc ión  La  
Lon ja  y  Bo l se r ía ,  que cons t i tu ían  e l  ex t remo nor te  de la  depres ión del  Mercado.  

En  1261  e l  rey  don Ja ime I  hace cap i tu lar  la  c iudad de Va lencia ,  nuest ra  zona de mercader ías  ya  es  
sue lo  f i rme junto  a  la  mura l la  á rabe,  de ta l  suer te  que ex i s te  una importante  fuente  de arch ivo de l  año  
1261  por  la  que e l  monarca concede a ta l  sector  autor i zac ión  para  es tab lecer  e l  Mercado públ ico .  En  
p r inc ip io  tuvo nues t ro  Mercado carácter  de fe r ia ,  que se  celebraba semanalmente los  jueves ,  y  de ah í  
e l  emplazamiento  ex t ramuros  y  que su  acceso a l  m i smo fuese  por  e l  por ta l  de la  Boate l la .  

En  1356 apremiando la  neces idad de una mayor  expans ión  de la  c iudad,  demas iado agobiada por  la  
mura l la  del  s ig lo  X I ,  e l  rey  Pedro  I V e l  Ceremon ioso  l l evó  a  cabo l a  cons t rucc ión  de una nuev a mura l la ,  
que d io  comienzo en e l  año 1356 .  En  consecuenc ia ,  e l  á rea de l  p r im i t ivo  Mercado quedó inscr i ta  
p rop iamente en e l  casco u rbano de la  c iudad,  s i  b ien  por  e l  momento y  con ob jetos  de l l egar  p ronto  y  
d i rectamente a  d icho l ugar  de mercader í as ,  l a  poblac ión  dec id ió  romper  e l  muro  por  e l  camino más  
cor to ,  La  ca l le  que se  generó t ras  e l  rompimiento  efectuado en e l  muro  para más  fác i lmente y  s in  
obs tácu los  l l egar  a l  Mercado,  se  denominó de l  T rench.  S i  b ien  parece ser  que es te  " T rencal l "  fue  
p ract icado por  in ic ia t iva  popula r .  

Desde e l  punto  de v i s ta  o f ic ia l  y  con ob jeto  de fac i l i ta r  e l  acceso  a  los  a r rabales ,  una vez  ocupada la  
c iudad por  la  hues tes  de don Ja ime I  de  Aragón,  se  p rocedió  a  la  aper tu ra  del  muro  mahometano en 
d iversos  puntos ,  en t re  los  que f i  gu ra  e l  equ id i s tante  ent re  los  por ta les  de la  Boate l la  y  de la  
Calderer ía ,  A l l í  pues ,  en  la  con junción de lo  que ahora  es  la  ca l le  de Erc i l la  con e l  Mercado,  se  rasgó 
la  mura l la  cons t ruyéndose la  "Por ta  

Nov a" ,  para que la  gente  de la  c iudad pudie ra comun icarse  con e l  Mercado y  la  zona muy  pob lada 
de la  Boate l la .  Ex i s ten  ya  Ind ic ios  de la  aper tu ra  y  uso  de es ta  puer ta  en  e l  año 1356  y  se  der r ibó ,  
según not ic ias  f ided ignas ,  en  1409  La  ca l le  que af lu ía  a  d icha puer ta  adqu i r ió  e l  nombre de la  "Por ta  
Nov a" ,  cuyo rótu lo  conserv ó has ta  no hace muchos  años  y  que no se  debe confund i r  con su  para le la  
"Cal le  Nueva" ,  ahora  de las  Mantas .  

E l  núc leo formado por  la  p laza del  Mercado y  a l rededores  abarcaba,  en  época árabe,  los  bar r ios  o  
a r rabales  de la  A lcacer ía ,  dent ro  de la  mura l la  á rabe,  y  e l  de  la  Boate l la ,  ex t ramuros .  A l  l evantar se  en  
e l  s ig lo  S  X IV las  mura l las  c r i s t ianas ,  de per ímet ro  mucho mayor ,  la  Boate l la  quedó también  inc lu ida,  
junto  con una zonas ,  a l  es te  donde se  concent ró  e l  t raba jo  sedero  y  d io  o r igen a l  bar r io  de Ve l lu tens .  
E s te  mantuvo s iempre un es t recho contacto con  Mercat.  E l  bar r io  lúe  conv i r t iéndose en punto  de gran  
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 concent rac ión  comerc ia l ,  l legándose a  crear  en  la  c iudad dos  cent ros  v i ta les :  por  una par te  e l  c iv i l  y  
re l ig ioso ,  a l rededor  de Seu;  y  e l  comerc ia l ,  en  e l  Mercat .  De manera que en es te  sent ido Va lenc ia  
p resentó  una d i fe renciac ión  con respecto a  muchas  c iudades  contemporáneas  a  e l la ,  donde las  t res  
p r inc ipa les  act iv idades  se  agrupaban en un  mi smo cent ro .  E s ta  función  comerc ia l  de Mercat  duró  
has ta  b ien  ent rado e l  s ig lo  XX .  

En  la  p laza  p róx ima a  e l la  se  ed i f icaron .  A par te  de los  conventos  (e l  de las  Magdalenas  ent re  los  más  
impor tantes  y  e l  de la  Merced,  ambos  der r ibados  t ras  la  desamor t i zac ión ,  en  1836 ,  der r ibos  que 
permi t ie ron  ensanchamientos  y  t rans fo rmaciones)  ex i s t ían ,  la  par roqu ia  de San Juan del  Mercado,  
p roven iente  de una ant i gua mezqu i ta ,  y  la  Lon ja,  donde se  ub icó e l  p r imer  banco comerc ia l .  La  P l aza 
de l  Mercado pasó por  suces ivas  t rans formaciones :  s imples  pór t icos ,  p ro longac ión de las  casas  desde 
donde se  exponía  y  vendía  los  p roductos ;  e l  Mercado Nuev o,  una cons t rucc ión  l igera  y  ab ier ta  en  
fo rma de dos  la rgos  pór t icos  neoclás icos  para le los  que serv ía  de ampl iac ión  a los  pues tos  que se  
levantaban d ia r iamente ,  cons t ru ido en 1839  en  e l  so la r  del  der r ibado conv ento  de las  Magdalenas ;  y ,  
f ina lmente,  a  p r inc ip ios  de l  s ig lo  XX ,  e l  Mercado actua l ,  En  rea l idad,  has ta  que se  levantó  és te ,  los  
pues tos  de venta  e ran de madera y  es taban a l  a i re  l ib re ,  ún icamente  p roteg idos  por  un  ento ldado.  
Pasado e l  mediod ía ,  en  es te  mi smo lugar  se  v endían ob jetos  domést icos ,  fundamenta lmente  de 
coc ina,  Loza pues tos  e ran desmontados  cada d ía ,  por  l a  ta rde,  por  razones  de h i g iene,  con  e l  f i  n  de  
l impia r  la  p laza .  É s ta  tuvo re levanc ia ,  no  só lo  en  cuanto  a  l ugar  comerc ia l ,  s ino  también como 
verdadero  escenar io  del  pu l so  democrát ico  y  espontáneo de la  c iudad,  l ugar  de acontec imientos  de 
cada t ipo :  encuent ros ,  f i  es tas ,  e  inc luso punto  de c i ta  de sub levaciones  y  mí t ines  po l í t icos ;  pero  
también de a jus t ic iamientos  y  cast igos  dados  a  la  c lase t raba jadora .  Con e l  t ras lado en 1835  a l  
conv ento  de los  jesu í tas  de Gobie rno C iv i l ,  D iputac ión  y  A rch ivo  de la  c iudad,  toda es ta  zona  cobró 
mayor  importanc ia  y  durante  un  per íodo de t iempo e l  cent ro  comerc ia l  co inc id ió  con e l  c iv i l .  

La  t rama del  bar r io  es  homogénea en l as  zonas  adyacentes  a  la  p laza  (excepto a l l í  donde se  impl anta  
e l  Mercado Cent ra l ,  que rompe con la  t rama).  En  e l  p lano de l  Padre  Tosca ya aparece es ta  t rama con 
cal les  cor tas  y  es t rechas ,  con manzanas  pequeñas ,  rectángulos  en  genera l  de muy  d i fe rente  tamaño 
d i spues tos  en  d i recc ión  a  la  l ínea long i tud ina l  que fo rma la  p laza.  La  zona nor te ,  p róx ima y  
dependiente  de l  mercado rec ib ió  un t ra to  espec ia l  a  n ive l  u rbano;  una de las  ca l les  que desemboca 
en e l  mercado,  la  del  T rench,  fue l a  p r imera pav imentada en Va lenc ia,  en  una fecha tan  temprana 
como 1756 .  En  toda es ta  re lat iva  homogeneidad de la  t rama se  encuent ra  un  punto  s ingu la r ,  so luc ión 
ún ica en Va lencia ,  que se  l l evó  a cabo en 1839  con e l  ob jeto  de sanear  la  par te  donde es taba la  
ant igua pescader ía ,  c reando una zona comerc ia l .  Se  t ra ta  de la  P laza Redonda,  "E l  C lo f :  la  
c i rcunfe renc ia  per fecta  dent ro  de la  cuadr ícu la  i r regu lar .  

En  todas  las  ca l les  concluyentes  a l  Mercado Cent ra l ,  nos  encont ramos  con una t ipo logía  de v iv ienda 
comerc io  de la  pequeña y  mediana burgues ía ,  a r tesana o  comerc ia l  de base  dec imonón ica.  T ipo logía 
muy  común en e l  s ig lo  X IX  que se  mant iene has ta  ent rado e l  s ig lo  XX  y  que fo rma una espec ie  de te lón  
de fondo,  p resente  y  anodino pero  pers i s tente  en todo e l  núc leo ant iguo de la  c iudad.  Aunque son de 
d imens iones  reduc idas  y  p resentan es t rechas  fachadas  sobre  la  ca l le  ( tan  só lo  uno o  dos  huecos  a  
menudo) ,  los  ed i f ic ios  a  menudo se  in tegran en grandes  manzanas .  Cont ienen v iv iendas  y  comerc io  e  
inc luso  también  ta l le r .  E s tos  en  genera l  se  aprop ian  del  ba jo  y  del  ent resue lo .  La  v iv ienda puede se r  
de una,  dos  o  t res  a l tu ras ,  y  la  habi tac ión  mas  impor tante  es  un  pequeño sa lón  o  comedor  que se 
ub ica en la  fachada que recae a  la  ca l le ,  con uno o  dos  ba lcones  y  que se  re lac iona con e l  res to  de  
la  v iv ienda por  un la rgo cor redor  excént r ico ,  con a l cobas ,  a  menudo s in  vent i lac ión  ex ter io r  d i recta .  

E l  bar r io  del  Mercat ,  t iene su  razón de ser  en  e l  mercado,  que generó  una act iv idad comerc ia l  muy 
impor tante .  L im i tado por  dos  grandes  v ías  la te ra les :  la  ca l le  de San V icente ,  por  un  lado;  y  la  aven ida  
de Barón de  Cáncer  y  ca l le  de la  Bo l se r ia ,  por  e l  o t ro .  Quedan dos  zonas  a l  nor te  y  su r  de la  P laza del  
Mercado,  con un  t ipo  de act iv idad,  t razado de ca l les  y  ed i f icación l igados  y  depend ientes  de l  
mercado prop iamente d icho.  
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S I GLO X IX  (1608)  

En  la  época árabe se  d ice que las  e jecuc iones  se  ver i f icaban en lo  que es  p laza de Santo  Domingo;  
de lo  que prov ino  a  la  puer ta  que daba sa l ida hac ia  a l l í ,  e l  nombre de Sherea,  acaso e l  haber  dado a 
los  domin icos  e l  ex tenso  te r reno públ ico  para  su  conv ento  en aquel  lugar ,  o  e l  des t inar  punto  públ ico  
y  concur r ido para  hacer  más  e jemplar  e l  escarmiento ,  deb ió  In f lu i r  para  señala r  es te  s i t io  tan  poco a  
p ropós i to  para  e l  te r r ib le  sup l ic io .  

E l  punto  donde es taba s i tuada la  horca (Fo rca)  se  le  conocía  por  es te  nombre desde antes  de 1409 .  
E ra  de p iedra  y  subs i s t ió  has ta  1599  que se  desh i zo  con e l  faus to  mot ivo  de levantar  a l l í  un  a rco con 
ocas ión  de las  g randes  f ies tas  que se  celebraron para  so lemni za r  e l  casamiento  de Fe l ipe 11 .  

Ore l lana cree con fundamento que pasadas  es tas  se  vo lv ió  a  recons t ru i r  y  parece que ten í a  t res  
p i la res  de mamposter ía  a  d i fe rencia de los  dos  que en su  t iempo la  formaban cuando se  levantaba e l  
cadal so  para  cada e jecuc ión.  D .  Gerón imo Nuñez ,  en  la  v ida de Venerab le  F ranci sco Gerón imo S imó,  
d ice que se  in t rodu je ron por  devoc ión de es te  c ie r tas  es tac iones  a l  l levar  a  e jecutar  lo s  reos ,  para las  
cuales  se  ponía  una es tampa en cada uno de los  t res  p i la res .  

Más  exp l ic i to  D .  I s idoro  Apar ic i ,  Obi spo de Croya,  en  la  v ida del  mi smo Venerable ,  re f ie re  que a l  l legar  
lo s  reos  a l  p ie  de la  horca,  sub ían  sus  escalones  de rod i l la s ,  y  en  e l  descanso ,  que era  en un  ángulo 
muy capaz  en que es t r ibaban las  t res  co lumnas de la  horca,  se  deten í an t res  veces .  

E s ta  obra  se deb ió  en  1524  a  la  p iedad de la  cof radía  de Nues t ra  Señora  de los  Desamparados  para  la  
segur idad de l os  a jus t ic iados ,  pues  en  e l  ca lami toso  t iempo de la  Germanía  se  pus ie ron de una v ez  
tanto  en e l  sup l ic io ,  que f laquearon los  p i la res .  La  obra  se  mantuvo has ta  e l  año 1632  en que se  
der r ibó de nuev o con mot iv o de la  ent rada de Fe l ipe  I V.  

La  memor ia  acaso d i s imulada que de es te  t r i s te  ob jeto  se  conserva,  es  una por tad i ta  de p iedra en  la  
casa que hace esqu ina a  la  ca l le  de Conejos ,  donde hubo una como capi l la  en  que colocaban la  
imagen de la  cof radía  con que se  acos tumbra a acompañar  a  los  sentenc iados .  

EL  MERCA DO CENTRA L 

E l  Mercado Nuev o,  que cons taba de dos  a las  por t icadas  de te r razas  abalaus t radas ,  ed i f ic io  de 1839  
cons t ru ido por  e l  a rqu i tecto  mun ic ipa l  Sa lvador  Esc r ig .  Se  ed i f icó  u t i l i zando los  espac ios  que ocupaba 
e l  popular  car re r  de les  Malaenes ,  as í  como la  p laza  y  casona so la r iega de l  conde de Casa l  y  par te  de 
la  ca l le  de l  Mol ino  de Na Rov el la .  Fue un  Nuev o Mercado,  que prevalec ió  por  muchos  años  
hac iéndose famoso en España por  e l  t ip i smo y  co lo r ido  de sus  po l ic romados  pues tos ,  en  donde se  
vendían toda c lase  de géneros .  

Det rás ,  adosado a  uno de los  pór t icos ,  manzana de v iv iendas  y ,  separada por  la  ca l le  de la  Pa ja  V ie ja ,  
la  ig les ia  par roqu ia l  de los  Santos  Juanes  cuyas  t íp icas  cov etes  aparecen ocu l tas  por  las  v e las  de lona 
que sombrean los  pues tos  ambulantes .  En  1838 e l  ayuntamiento  de Va lenc ia  comenzó e l  der r ibo  de lo  
que fue  e l  conv ento  de la  Magdal enas ,  en  v i s tas  a  cons t ru i r  un Mercado Nuev o que perdurar ía  has ta  
1916 ,  en  que se r ía  demol ido és te ,  conoc ido también con e l  nombre de Los  Pór t icos .  D icho Mercado es  
e l  que aparece en la  porc ión de fotograf ía  que se adjunta  rea l i zada por  e l l s idore-Laurent  Deroy  en  
1860  Se  cons t ruyó en 1839  fo rmando un  para le l ogramo cer rado por  lo s  cos tados  por  dos  f i  la s  de 

cas i tas  en  número  de 70  con espaciosos  sopor ta les  delante,  sos ten idos  por  co lumnas ,  coronado todo 
de una ga ler ía  de buen efecto .  E l  cent ro  de los  sopor ta les  es tá  ocupado por  dos  h i le ras  de t ing lados  
cub ier tos ,  que fo rman t res  ca l les ,  ya  pesar  del  aumento de es tas  c inco l íneas  de pues tos  para  e l  
despacho,  aún resu l ta  escaso para e l  número de gentes .  De es te  Mercado Nuevo,  que no hay  que 
confundi r  con e l  ed i f ic io  de Mercado Cent ra l ,  aunque se  cons t ruyese  sobre  los  so la res  de gran par te 
de aquel .  Conclu idas  las  obras  del  Mercado Nuev o comenzaron las  del  adoqu inado de l  sue lo  de la  
p laza del  Mercado.  

La  idea de cons t ru i r  e l  Mercado es  de 1881 ,  cuando l a  neces idad de a lbergar  a  todos  los  mercaderes  
e ra  imper iosa .  La  h ig ien i zac ión  y  desar ro l lo  de la  nueva burgues ía  l levó a  las  c iudades  e l  agua 
potable ,  gas ,  a lcantar i l lado,  e tc ,  as í  como rec in tos  donde ub icar  los  improv i sados  pues tec i l lo s  de 
ento ldados  desmontables .  T ras  d iv er sas  v ic i s i tudes ,  e l  18  de Mayo de 1914 ,  e l  p royecto  escogido fue e l  
de A le jandro  So le r  y  March y  F ranc i sco Guarda V ia l .  Pos te r io rmente,  y  por  d iv er sas  desavenenc ias ,  
es tos  a rqu i tectos  fueron  sus t i tu idos  por  En r ique V iedma,  qu ien  in t rodu jo  modi f icac iones  que h ic ie ron 
que la  e jecuc ión se  demorara.  

E l  ed i f ic io ,  se  cons t ruye en 1918  con una es t ructu ra  metá l ica  de p i la res  y  v igas  en  ce los ía  con la  que 
se  obt iene una arqu i tectu ra  l igera  y  aérea en e l  in te r io r  y  en  e l  ex te r io r ,  en  la  que des tacan dos  
hermosas  cúpulas  que s ingu la r i zan e l  c rucero cent ra l  y  e l  vo lumen de la  pescader ía .  Su  p lanta  es  
po l igonal ,  adaptada a  la  t rama u rbana y  en  sus  lachadas  se  encuent ran d iversos  mater ia les  ent ra  los  
que des tacan e l  v id r io  de v idr ie ras  y  v entanas ,  e l  h ie r ro  co lado y  fo r jado de la  es t ructu ra  y  de las  re jas  
que c ie r ran  los  pat ios  de l uces ,  e l  azu le jo  de los  paramentos  c iegos  y  la  s i l l e r ía  de p iedra  ca l i za  de los  
deta l les  a rqu i tectón icos  y  los  cuerpos  añadidos  a l  cuerpo pr inc ipa l  como puede ser  e l  pequeño 
b l oque ded icado a  o f i  c iñas  s i tuado a l  oes te  de l a  nave pr inc ipa l .  E I 23  de Enero  de 1928 ,  e l  Mercado 
fue inaugurado.  

E l  so la r ,  de fo rma i r regu la r  es  as imi lado por  la  fo rma del  ed i f ic io ,  es tando cubier to  a  var ias  aguas  y  
con dos  cúpulas .  T iene una super f ic ie  de 8 .162  m2,  ocupando e l  mercado propiamente  d icho 6 .760  m2 
y  1 .400  m2 la  pescader ía .  Cons ta  de p lanta  ba ja  y  só tano,  es te  ú l t imo,  de 7 .690  m2 y  una a l tu ra  l ib re 
de 4  m,  p resenta  co lumnas  y  bóvedas  reba jadas  de ladr i l lo .  En  ambas  p lantas  se  je ra rqu i zan  las  
c i rcu lac iones ,  ca l les  rect i l í neas  y  a la rgadas  at rav esadas  por  dos  v ías  anchas  en  las  que se s i túan los  
959  pues tos ,  y  se  emplea un  ec l éct ico  es t i l o  p remodern i s ta ,  combinando l a  t rad ic ión  cons t ruct iva  
cata lana y  la  p r imera a rqu i tectu ra  de l  h ie r ro .  

Con es t ructu ra  p r inc ipa l  de cuchi l lo s  de acero  laminado y  p i la res  un idos  a  e l los  por  l os  haces  de l os  
a rcos ,  p resenta  muros  de cer ramiento  s in  func ión 
por tante ,  que v iene cer rados  por  per s ianas  de h ie r ro  en  
su  par te  a l ta .  La  v e leta s imbol i za  e l  bu l l ic io  y  lo s  o lores .  
Los  paramentos  cub ie r tos  de azu le jos  en la  par te  ba ja ,  
junto  con la  p iedra ,  madera y  v idr ie ra  de colo res ,  que 
favorecen que la  l uz  p roven iente  de  és tas  as í  como de las  
cúpulas  y  d iversos  puntos  de la  cub ie r ta  bañe e l  in te r io r  
fo rman un con junto  pol ic romo en un  modern i s ta  
monumento h i s tó r ico  de una c iudad que,  rodeada de 
huer ta ,  lo  nut re  de sus  f ru tos .  

Deb ido a l  u so  d iar io  de es tas  in s ta lac iones ,  se  ha  
producido un  impor tante  deter io ro  en  las  mi smas ,  por  lo  
que se  ha l l evado a cabo en es tos  ú l t imos  años ,  la  
res taurac ión de l  con junto .  E s ta  in te rv ención  fue 
encargada a l  a rqu i tecto  Horacio  Fernández  del  Cas t i l lo .  
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E l  ed i f ic io  ocupa más  de 8 .000  m2 y  d i spone de una potente es t ructu ra  metá l ica (con ingen iosas  
so luc iones  cons t ruct ivas ) ,  sopor tada por  esbel tos  p i la res  de fund ic ión ,  p roduc iendo una notab le  
sensación  de d ia fan idad a l  con junto .  Son  des tacables  las  cúpulas ,  recub ier tas  de cerámica en su  
in te r io r ,  y  dotadas  de ampl ios  huecos ,  que cont r ibuyen ef icazmente a  la  adecuada i luminación  de su  
in te r io r .   

 

 

 

 

 

 

La  de mayor  tamaño,  de base c i rcu la r  se  s i túa  sobre  e l  c ruce de los  dos  e jes  pr inc ipa les  en tanto que 
la  menor ,  de base e l íp t ica  i l umina y  vent i la  la  pescader ía .  

La  fachada pr inc ipa l ,  f rente  a  la  
Lon ja ,  p resenta en su  par te  super io r ,  
g randes  huecos  p roteg idos  con 
lamas  y  decorados  con v id r ie ras ,  
enmarcados  por  un  o r ig ina l  
recubr im iento  cerámico con br i l lo  
metá l ico ,  y  se  remata en sus  
ext remos  por  dos  in te resantes  
cons t rucc iones  h i s to r ic i s tas  de 
ladr i l lo  ro jo  de eco cent roeuropeo 
en la  que no es  d i f íc i l  ad iv inar  la  
in f luenc ia  de Doménech i  Muntaner .  
La  de la  i zqu ie rda denominada La  
L lo t je ta  es tá  des t inada actualmente  
a  sa la  de conferenc ias  y  
expos ic iones .  E l  acceso se  rea l i za  
por  ampl ias  escal inatas  y  queda 
señal i zado por  unas  robus tas  
co lumnas  pét reas  que enmarcan 
t res  a rcos  de medio  punto  y  unas  
o r ig ina les  marques inas  metá l icas  
apoyadas  sobre  e laboradas  peanas .  

En  2005 se  in ic ia ron  unas  
impor tantes  obras  de rehab i l i tac ión 
y  mejo ra  de las  ins ta lac iones  que 

inc luyen la  cons t rucc ión de un  nuevo aparcamiento  para  fac i l i ta r  e l  acceso  a  los  compradores .  P ieza 
re levante  de l  modern i smo va lenc iano,  es tá  dec la rada B ien de I n te rés  Cu l tu ra l .  

PLA ZA REDONDA 

Con junto  c i rcu la r  de ed i f ic ios  fo rmando en e l  cent ro  una p laza.  Real i zado por  Sa lvador  E scr ig .  1839-
1856 .  Se  levanta  sobre so la res  de la  que fue ant igua pescader ía  p róx ima a l  meneado.  Con su  
desapar ic ión  se  p retend ió  c rear  una zona popula r  y  eminentemente comerc ia l .  La  p laza del  C id ,  con  
su  t razado en c í rcu lo  per fecto ,  con una fuente en e l  cent ro  co locada en 1850 ,  cuando se  inauguró  la  
conducc ión de las  aguas  potables  a  la  c iudad,  fue desde su  p r inc ip io  espontáneamente denominada 
"e l  c1of .  E s  de d imens iones  re lat ivamente  reduc idas ,  con ed i f icac ión  cont inua y  s imét r ica que t iene 
doble fachada,  a l  i n ter io r  y  a  la  t rama exter io r ,  con p lanta  ba ja  con comerc ia les  y  t res  p i sos .  E s tos  
es tán  d i fe renc iados  por  fa jones  y  los  dos  p r imeros  t ienen balcones  cor r idos  con barand i l las  de fo r ja  y  
to rnapuntas  para apoyar l os .  E l  sue lo  de aquel los  es  de azu le jos  de la  época.  En  e l  in te r io r  de la  p laza,  
rodeando la  fuente,  se  co locó un  t ing lado de madera par ta  pequeñas  t iendas  p ráct icamente  
desmontables .  De manera que en e l  an i l lo  cer rado,  y  dent ro  de un  bar r io  de una gran y  ant igua 
v i ta l idad,  su  carácter  comerc ia l  quedó dupl icado con es to .  En  rea l idad,  los  comerc ios  de las  p lantas  
ba jas  y  los  de los  pues tos  quedaron in tegrados  en  un  espacio  no  so lo  un i ta r io  s ino  también  cont inuo:  
con las  lachadas  iguales ,  repet idas ,  con e l  cent ro  marcado par ta  un  se rv ic io  común,  e l  agua,  en  e l  
que n ingún s igno je rá rqu ico rompiera  su  popula r  coherenc ia  no nada des tacara sobre  e l la ,  n i  tan  
s iqu ie ra  las  puer tas  de ent rada a  la  p laza .  S in  p r inc ip io  n i  f i n :  es  e l  c í rcu lo .  Y  es te  t razado,  en  c ie r to  
sent ido r íg ido,  quedó per fectamente in tegrado en e l  entorno de manera que inc luso  puede pasar  
desaperc ib ido a l  paseante .  
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IGLES IA  DE LOS SA NTOS JUA NES .  S .  X IV-XVI I I  

La  es t ructu ra  gót ica de es ta  ig les ia ,  ocu l ta  en e l  i n te r io r  de la  nave ba jo  las  bóv edas  bar rocas  y  v i s ib le  
en muchos  deta l l es  en  e l  ex te r io r ,  como por  e jemplo  en los  p lanos  p legados  de l a  cub ier ta  
p roteg iendo las  p lementer ías ,  cor responde a  la  reed i f icac ión que de e l la  se  h i zo  en  1311 .  Un  incend io 
había  des t ru ido la  e rmi ta  l evantada ext ramuros ,  en  honor  de San Juan Baut i s ta  y  San Juan Evangel i s ta ,  
sobre  la  ant igua mezqu i ta  á rabe.   

 

Ot ro  incend io ,  és te  en  1592 ,  da o r igen a  la  sus tanc ia l  re fo rma que afecta  a l  tes te ro  y  la  capi l la  mayor ,  
obra  que acaba en 1608 .  La  Capi l la  de la  Comun ión ,  tema in t roduc ido en Va lenc ia  por  e l  Pat r ia rca 
R ibera  y  que,  v ar iando sus  d i spos ic iones  en  p lanta  o  e l  lenguaje  o rnamenta l ,  se  p resenta  s iempre 
como una es t ructu ra  completa  en  s í  m i sma,  adosada a  la  nav e de la  ig les ia  y  con su  acceso a  t rav és  
de una de las  capi l las  la tera l es ,  es  en  es te  caso  de p lanta  de c ruz  gr iega,  con cúpula  en e l  c rucero ,  
sacr i s t ía  p rop ia y  por tada de p iedra  en su  acceso independiente .  

La  p lanta  de la  ig les ia ,  que mide 52 ,80  por  15 ,76  metros ,  se  d i spone sobre se i s  e jes  t ransv ersa les  antes  
de l l egar  a l  p resb i te r io ,  de fo rma de medio  octógono con cap i l las  la te ra les .  T ras  e l  a l tar  mayor ,  un  
deambulator io  pone en comunicación  las  dos  sacr i s t ías .  E l  ú l t imo t ramo,  junto  a  la  capi l la  mayor ,  se  
encont raba separado de l  res to  de la  nave por  e l  coro de p lanta  semioctogonal ,  no  en fo rma de 
panta l la  s ino  e levado a lgunos  escalones  sobre e l  p i so .  A  los  lados ,  en  lugar  de capi l las ,  se  encuent ran  
los  accesos  a  las  sacr i s t ías  y  las  escaleras  que concluyen en dos  t r ibunas  fuer temente va loradas .   

DE  1699  a 1702 se  renuev a todo e l  in te r io r  de la  ig les ia ,  nav e y  capi l las .  A l  m i smo t iempo que se  
rea l i zaba la  decorac ión  in te r io r  de la  ig les ia ,  se  comenzó,  en  1700 ,  a  t raba jar  la  fachada recayente a  
la  p laza del  Mercado,  espac io  u rbano más  importante de aquel los  a  los  que recae y  que co inc ide con 
la  cabecera  de la  ig les ia .  En  e l la ,  s imét r icamente  d i spues ta  respecto  a l  re l ieve de la  V i rgen de l  

Rosar io ,  se  encuent ran  dos  grandes  por tadas  cor respondientes  a  las  sacr i s t ías .  La par te  super io r  l l eva 
incorporada una gale r ía  de huecos  adin te lados  que recor re  también la  fachada recayente  a  la  
pescader ía  de l  Mercado Cent ra l .  Por  enc ima de la  corn i sa ,  y  a r rancando de e l la ,  se  a l za  un  g ran 
ed ícu lo  con re lo j ,  to r re  de p lanta  t r iangu la r  con columnas  sa lomónicas  y  f lanqueada por  las  es tatuas  
en mármol  de los  santos  pat rones .  

De lante  de  es ta  fachada se  ext iende una espac iosa  te r raza cer rada por  delante  con baranda y  
ab ie r ta  a  los  lados  para  dar  paso a  dos  escale ras ,  sobre  te r reno ced ido por  la  c iudad.  E l  c le ro  
concedió  la  cons t rucc ión de pues tos ,  g radas  y  cov etes  ba jo  es ta  te r raza  a l  escu l to r  Leonardo Ju l io  
Capuz ,  ced iéndo le  como pago de su  t raba jo  e l  a lqu i le r  de las  cuevas .  Más  adelante ,  la  par roqu ia ,  
aduc iendo razones  de h ig iene,  so l ic i ta r ía  permi so  en  1713  para  cont inuar  la  ga ler ía  has ta  la  esqu ina 
de la  ca l le  E i xa rcs ,  qu i ta r  las  escaleras  y  cer rar  toda la  baranda abr iendo una nueva escalera  con  
puer ta  de h ie r ro  f rente  a  l a  ca l le  Corde l lants .  De es ta  manera  se d i s func ional i zaba un espacio  
popula r ,  rea l i zándose e l  mercado en la  p laza  y  a le jando la  ig les ia  de la  ca l le .  

E l  entorno u rbano de la  ig les ia ,  sus t i tu ido  tota lmente  en menos  de 50  años  –nuevo mercado,  avenida 
de l  Oes te- ,  de ja  con una nueva per spect iva  la  fachada recayente  a  es ta  ú l t ima.  Cor responde a  los  
p ies  de la  nav e y ,  con muy pocos  e lementos  d i spues tos  sobre  la  severa  fábr ica  de s i l le r ía ,  posee una 
muy potente  imagen.  

A l  vo lver  buscando la  Capi l la  de la  Comun ión ,  rea l i zada ent re  1643  y  1653 ,  se  recupera  en par te  e l  
ento rno de l  bar r io  sedero .  E s  es ta  fachada la  que conserva mejor  la  obra de 1311 .  
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LA  LONJA DE LA  SEDA .  S .  XV 

P laza del  Mercado,  31 ;  ca l le  de Cordel la ts ;  ca l le  de la  Lon ja ,  1  y  ca l le  E scalones  de la  Lon ja .  
Monumento  H i s tó r ico  Ar t í s t ico  Nac ional  (1931) .  La  Lon ja  de Va lenc ia es  una de las  cons t rucc iones  
h i s tó r icas  de mayor  ca l idad que posee es ta  c iudad.  

La  Lon ja ,  decla rada Pat r imonio  Mundia l  de la  Humanidad por  la  UNESCO el  7  de d ic iembre de 1996 ,  es  
e l  me jo r  exponente  de l  gót ico c iv i l  de  la  ant igua Corona de Aragón.  E l  con junto  integra  dos  cuerpos  
autónomos ,  un idos  por  e l  to r reón cent ra l .  V i s ta  desde la  p laza del  Mercado,  se  observa a  la  derecha,  
e l  ed i f ic io  que se  cor responde con la  Lon ja  p rop iamente  d icha o  Sa la  de Cont ratac ión ;  la  par te  
i zqu ie rda la  cons t i tuye e l  ed i f ic io  de l  Consu lado del  Mar  y  en  e l  cent ro ,  ent re  ambas  ed i f icac iones  
ent re lazándolas ,  la  To r re .  En  sus  fachadas ,  bás icamente p lanas ,  los  g randes  huecos  t ransmi ten  la  
o rdenac ión in te r io r ,  m ient ras  que la  ga ler ía  la ta  de l  Consu lado,  con sus  acusados  re l ieves ,  
p roporc iona un  cont rapunto  de luces  y  sombras .  Gárgolas  ant ropomor fas  o  zoomor fas ,  escu l tu ras  
natu ra l i s tas ,  medal lones ,  e tc . ,  nos  hablan  de un  un iver so  cargado de s imbol i smos  medievales  y  sobre 
todo de l  exce lente  t raba jo  en p iedra de los  canteros .   

La  Sa la  de Cont ratac ión . -  
La  neces idad de dar  una 
respues ta ante  e l  
espectacu lar  auge 
comerc ia l  mar í t imo 
a lcanzado por  la  c iudad,  
mot ivó  que en e l  año 1469 
se  acordara  cons t ru i r  un  
nuev o ed i f ic io  que 
sus t i tuyera a l  ant iguo.  
Encargado a Pere  Compte,  
e l  más  p res t ig ioso  maes t ro  
de la  corona aragonesa,  y  
Joan Ibar ra ,  fue  su f ragada 
por  la  c iudad de Va lenc ia .  
La  p r imera p iedra se  
co loca en 1482 ,  aunque e l  
comienzo de las  obras  
t iene lugar  un  año más  
ta rde,  te rminándose junto  
con la  To r re ,  qu ince años  
después ,  en  e l  año 1498 .  E s  
un  g ran sa lón  rectangula r  
d iv id ido en t res  naves  

long i tud ina les  y  c inco t ransv ersa les ,  en  func ión de las  ocho a l tas  co lumnas  exentas  que sopor tan  las  
bóvedas ,  además  de las  d iec i sé i s  adosadas  a sus  muros  de cer ramiento .  Su  gran  a l tu ra  t ransmi te  una 
s ingu la r  monumenta l idad a  es tas  co lumnas  to r sas  que,  a l  l legar  a  las  bóvedas ,  se  abren  como 
palmeras .  E s te  sa lón  co lumnar io  cuenta  con una puer ta  en  cada una de sus  cuat ro  fachadas ,  s iendo 
las  recayentes  a  la  p laza  de l  Mercado y  su  opues ta  las  más  impor tantes .  Las  pequeñas  escu l tu ras  de 
carácter  natu ra l i s ta  se  ent re lazan unas  con ot ras ,  desar ro l lando escenas  nar rat ivas  y  fo rmando or l a s  
de ex t raord inar ia  bel leza  rodean las  a rqu ivo l tas  de las  puer tas  y  los  par te luces .  La  por tada a l  
Mercado,  a lgo abocinada,  es  de arco l igeramente apuntado y  es tá  f lanqueada por  dos  bel los  
p ináculos  de cas i  d iez  metros  de a l tu ra  y  dos  g randes  v entanales  también o j i va les  de t racer ía ,  
p resenta par te luz  y  en su  t ímpano la  imagen de la  V i rgen y  e l  N iño.  

 

 

 

 

 

 

La  To r re . -  De p lanta  cuadrada t iene t res  p lantas  y  es tá  rea l i zada de muros  l i sos  de iguales  
caracter í s t icas  y  so luc iones  cons t ruct ivas  que los  de la  Sa la  de Cont ratac ión .  En  la  p lanta  ba ja  se 
ub icaba la  cap i l la  ded icada a  la  Inmaculada Concepción,  es tá  cub ie r ta  con una bóv eda de c rucer ía  
que fo rma una es t re l la  octogona l  de magn i f ico  t razado.  Los  dos  p i sos  a l tos  se  des t inaban a  cárce l  de 
mercaderes  en  qu iebra.  
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E l  Consu lado del  Mar . -  Cons ta  de t res  p lantas  y  un  semisótano con bóvedas  escarzanas  sobre  robus tos  
p i la res .  A lbergaba la  sede del  T r ibunal  Mercant i l ,  as í  l lamado,  donde se  d i r im ían los  p rob lemas 
re lac ionados  con e l  comerc io  mar í t imo.  En  e l  sa lón  p r inc ipa l ,  donde se  reun ía  e l  t r ibunal ,  se  co locó en  
1921  un  magn í f ico  a r tesonado,  p roveniente  de la  desaparec ida Casa de la  Ciudad.  Pero  lo  más  
s ign i f icat ivo es ,  ta l  vez ,  la  ga le r ía  de arcos  conop ia les  de la  p lanta  a l ta ,  con un  f r i so  de medal lones  
con bus tos  que representan per sona jes .  La  insp i rac ión  c lás ica e  i ta l ian i zante  de es te  remate nos  
hablan ya de una c l ara  in f luenc ia renacent i s ta .  Comenzado en 1498 ,  también por  e l  maes t ro  Pere  
Compte,  f ina l i zó  en  1548 .  E l  mayor  t iempo de cons t rucc ión  y  las  d i fe rentes  auto r ías  quedarán patentes  
en es te  cuerpo.  

Pat io  de los  naran jos . -  Aunque no sabemos  s i  en  su  o r igen e ra  cer rado,  n i  s i  se  t ra taba de pat io  o  de 
huer to ,  es  és te  e l  e lemento más  t rans fo rmado de la  Lon ja .  Su  es tado actual  responde a  a lgunas  de las  
ideas  propues tas  por  e l  a rqu i tecto  J .M.  Cor t ina  en 1930 .  De todo e l  con junto ,  lo  más  des tacable  es  la  
compos ic ión de las  fachadas ,  c readas  por  ad ic ión  de e lementos  autónomos ,  las  gárgolas ,  e l  remate  
de mer lones  y  las  d iv er sas  in te rpretac iones  del  escudo de la  c iudad.  

T iene dos  por tadas  
impor tantes ,  la  una en la  
fachada pr inc ipa l ,  que da 
a  la  p laza de l  Mercado,  y  
la  o t ra  en  su  par te  
opues ta ,  sobre  la  ca l le  de 
la  Lon ja  y  junto  a  la  p laza 
de l  Col lado.  Una te rcera  
puer ta ,  en  uno de sus  
la tera les ,  comun ica 
d i rectamente con e l  pat io .  
La  escu l tu ra es  abundante  
en cada una de e l las ,  
desar ro l lándose escenas  
de cor te  natu ra l i s ta ,  como 
verdaderas  nar rac iones  a  
la  v i s ta  de cualqu ie ra  que 
qu ie ra  ent ra r  en  es ta  
espec ie  de templo  de l  
comerc io .  Las  pequeñas  
escu l tu ras ,  ta l ladas  

audazmente ,  se  unen y  suceden formando una or la  de " lectu ra"  que rodea l as  puer tas  de o j i va  o  e l  
par te luz .  Y  las  gárgolas ,  como imágenes  fantasmagór icas  su rg idas  de un  mundo más  a l lá  del  
rac ioc in io ,  donde lo  demente  y  lo  p roh ib ido se  ent remezc lan,  penden temib lemente  desde lo  a l to  
como s i  fueran a  p lanear  malévolamente  sobre  la  c iudad.  Pero  es to  parece prov eni r  más  de un  
recur so  medieval  que todav ía  se  a r ras t ra  que de una creenc ia  en la  que se  v iv e .  F ina lmente,  sobre  la  
corn i sa  (que con su  f i  no  t razo  parece más  moldura  que corn i sa) ,  e l  con junto  v iene rematado por  
a lmenas  coronadas ;  le jos  ya ,  con esas  t r iunfantes  coronas ,  las  neces idades  defens ivas  de los  cas t i l lo s  
de antaño.  (La  te rminac ión  en  a lmenas  del  cuerpo cent ra l  ha  s ido obra  rec iente ,  una in te rv enc ión  de 
es te  s ig lo) .  

La  la rga fachada que da a  la  p laza del  Mercado se  ext iende como un ed i f ic io  más ,  a l ineado con e l  
res to  de las  casas .  E l  t ra tamiento  l i so  del  muro y  su  in tegrac ión  en e l  entorno cont r ibuyen a  qu i ta r le  
todo carácter  de h i to  monumenta l .  Aquel la  a rqu i tectu ra  que se  def in ió  a  s í  m i sma como "casa famosa 
soy ,  en  qu ince años  ed i f icada" ,  es  espec ia l  y  so rp rendente  por  su  se rena nob leza.  La  g ran puer ta  en  
fo rma de o j i va y  los  espac iosos  v entana les  de t racer í a  gót ica cons t i tuyen l os  vanos  y  la  re lac ión  de 
in te r io r  y  ex te r io r .  Una V i rgen en e l  t ímpano de la  puer ta  p res ide la  ent rada.  Pero  a  pesar  de todos  los  
recur sos  medievales  que se  manejan (como las  gárgo las  descr i tas ,  como las  o j ivas  y  la  t racer ía  de las  
ventanas ,  como la  imagen de la  V i rgen y  como los  temas  de las  escu l tu ras ) ,  sobre  e l  con junto  genera l  
y  más  concretamente sobre  la  Lon ja  p rop iamente  d icha pr iva e l  carácter  rac ional  y  equ i l ib rado de 
aquel  s ig lo  XV mercant i l  y  burgués .  E s  la  c iudad la  que domina,  y  e l  escudo de és ta  "gob ie rna"  e l  
muro ,  repet ido,  v ar ias  veces ,  ya  en los  menc ionados  paramentos  de la  fachada,  ya  en las  cuat ro 
esqu inas  de la  ed i f icación .  E scudos  cuya p iedra f lamea,  s imulando los  p l iegues  de la  ca ída de la  te la .  
Has ta  e l  ú l t imo deta l le  es tá  pensado.  

Y  como punto  f ina l ,  hay  que v er  e l  v i r tuos i smo cons t ruct ivo  de la  escalera  que une e l  sa lón co lumnar io  
con e l  to r reón.  E s ta  es  de caracol ,  de canter ía ,  de d imens iones  reduc idas ,  con los  peldaños  que se  
sos t ienen só lo  en  e l  muro  quedando un  vacio  en e l  cent ro ,  de ar r iba aba jo ,  e  impr imiendo una f i  gu ra  
o rgán ica de autént ico  caracol  s i  se  mi ra  desde su  par te  super io r .  A ctua l mente s i rve  como sede del  
Cent ro  de Cul tu ra  Va lenc iana y  en  e l  se  desar ro l lan  act iv idades  sobre f i la te l ia  y  numi smát ica.  E s  lugar  
también de expos ic iones  y  de d iversos  actos  cu l tu ra les .  
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0 3 .  P A R C E L A  

EVOLUCI ÓN HI STÓRICA GRÁ FICA 

M a p a  d e  V a l e n c i a  1 5 8 4  

 

 

 

 

 

 

N o b i l i s  a c  R e g i a  C i v i t a s  V a l e n t i e .   A n t o n i o  M a n c e l i  1 6 0 8  

 

 

 

 

 

 

V a l e n t i a  e d a t a n o r u m  a l i i s  a n t e s t a n o r u m .  D r e .  V .  T o s c a   1 7 0 4  
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E d e t a n o r u n  v u l g o  d e l  c i d  d e l i n e a t a  d r e .  U i n c e n t i o  T o s c a   1 7 3 8  

 

 

 

P r o y e c t o  g e n e r a l  d e  E n s a n c h e .  M o n l e ó n ,  S a n c h o ,  C a l v o .  1 8 5 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

P l a n o  d e l i n e a d o  R a m ó n  M a r í a  X i m é n e z  1 8 6 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P l a n o  g e o m é t r i c o  d e  v a l e n c i a .  D .  F r a n c i s c o  F e r r e r   1 8 2 8  
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P l a n o  p a r c e l a r i o  d e  V a l e n c i a  1 9 4 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

O r t o f o t o  d e  l a  z o n a  d e l  M e r c a d o  
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E d i f i c i o s  s i n g u l a r e s  

C e n t r o  H i s t ó r i c o .  B a r r i o s  

A r t e r i a s  p r i n c i p a l e s  

F o c o s  c u l t u r a l e s  
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V i s t a s  a é r e a s  
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V i s t a  C a l l e  C a l a b a z a s  
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V i s t a s  C /  M a l l o r q u i n s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V i s t a s  C /  M ú s i c o  P e y d r ó  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0 1      M E M O R I A  D E S C R I P T I V A                                                                                                                                                                         0 1 . 0 1   A N Á L I S I S  D E L  E N T O R N O  

t2      P F C _  M ª  d e l  M a r  F r e i r e  M o r a l e s      T U T O R A _  C o n s u e l o  A r g ü e l l e s  Á l v a r e z                                                                                                                                            36 

V i s t a s  d e  l a  P l a z a  d e  l a  M e r c e d  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V i s t a s  c a l l e s  t r a n s v e r s a l e s  
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V i s t a s  p a r c e l a  
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0 4 .  C O N C L U S I O N  

En  la  c iudad conv iven lo  v ie jo  y  lo  nuevo,  lo  que la  h i s to r ia  p ropone como va l ioso  y  lo  que in te resa  
para e l  fu tu ro .  

La  h i s to r ia  so la ,   no o f rece las  respues tas  del  fu tu ro .  

E l  d iá logo in te l igente  de lo  nuevo con lo  ex i s tente ,  se a r ra iga en la  es t ructu ra ,  e l  t razado e l  t ipo ,  la  
escala y  d imens ión  de lo  nuevo.   

E l  so la r  donde se  ub ica e l  Cent ro  de A r te  Contemporáneo es tá  es t rechamente re lac ionado con e l  
mercado,  depend iente  de és te ,  sus  ba jos  ten ían t iendas  y  obradores .  Las  casas  del  entorno p resentan 
fachadas  es t rechas  y  a  menudo aparece la  so luc ión  de comerc io  o  ta l le r  d i rectamente v incu lados  con 
la  v iv ienda.  En  genera l  es ta  zona recuerda en gran medida la  par te  que se  s i túa  det rás  de l a  Lon ja  y  
los  a l rededores  de la  p laza Redonda.  La  g ran d i fe renc ia  es  que es ta  ú l t ima,  s in  ed i f icac ión  panta l la  o  
bar re ra  que la  separe de l  mercado,  conserva sus  re lac iones  genera les  con su  entorno más  
o rgán icamente .  También aquí  nos  encont ramos  con nombres  de cal les  que a luden d i rectamente  a  los  
o f ic ios ,  como las  ca l les  A luders  (de l  t rabajo  de l  cuero) ,  A dresador s ,  Rami l l etes  o  Ca labazas .  
Actua lmente la  zona es tá  pob lada de pequeñas  t iendas ,  a  v eces  espec ia l i zadas  por  sectores ,  como 
las  de la  ca l le  de Mús ico  Peydró ,  donde encont ramos  comerc ios  ded icados  a muebl es  y  ob jetos  
d iversos  de mimbre,  ces tas ,  sombreros  y  o t ros  a r t ícu los  que abar rotan los  reduc idos  comerc ios  y  
cuelgan a legremente de los  d in te les  de las  puer tas  y  de la  p rop ia  fachada,  invadiendo las  es t rechas  
aceras .  Ex i s te  mucha v i ta l idad en la  mayor ía  de sus  ca l les ,  con esa  a legr ía  y  despreocupación 
t íp icamente medi te r ránea donde la  v ida se  vuelca hacia  e l  ex te r io r .  En  a lgunos  puntos ,  s in  embargo,  
la  degradación  es  avanzada y  aparecen la  pobreza y  la  marg inación .  Todo e l  bar r io  en  con junto  es  
heredero  de la  Va lenc ia  a r tesanal  y  comerc ia l  del  X IX .  Pero  hay  que descubr i r lo ,  pues ,  como 
dec íamos ,  se  encuent ra  cer rado y  separado por  las  g randes  aven idas  actua les .  

CONDI CIONA NTES  

E l  p resente  p royecto se  ub ica en la  zona de l  BARRIO DEL  MERCA DO, en Va lenc ia .  La  parce la  queda 
l im i tada por  las  ca l les :  

-  c/  Calabazas  (N)  
-  c/  L in te rna (S )  
-  c/  Mús ico Peyró (E )  
-  c/Mal lo rqu ins  (O)  

 

 

 

 

PREEX I STENCIAS 

E I  cond ic ionante p r inc ipa l  de la  parcela ,  se rá  la  conservac ión de los  ed i f ic ios .  Se  mantendrá  e l  
ed i f ic io  de 9  a l tu ras  que genera  la  esqu ina ent re  la  ca l le  Ca labazas  y  Mal lo rqu ins . ,  recogiendo e l  
inmueble  dent ro  de la  parcela .  Aunque se  rea l i za ra  un  es tud io  a  n ive l  de  a l tu ras  en  nues t ra  p ropues ta  
para in tenta r  min im i za r  e l  impacto v i sua l  de la  to r re  en  e l  entorno.  

E l  con junto  de ed i f ic ios  o  pequeña manzana,  tan  caracter í s t icos  de la  zona,  compone la  ot ra  esqu ina 
de la  parcela ,  cuya manzana es  cas i  completa ,  ten iendo fachadas  p r inc ipales  a  todas  las  ca l les .  E s to  
t iene gra  n  impor tanc ia ,  ya  que se  debe mantener  una d i s tanc ia  mín ima con e l las .   

La  c reac ión  de una nueva p laza y  su  conex ión  con la  p laza de la  Merced,  se rá  un  punto  impor tante  a  
t ra ta r  en  la  in te rv ención,  dada la  cercanía  a  las  dos  p lazas  y  su  re lac ión  con e l  Cent ro  de A r te ,  que 
actará  de nexo ent re  ambas  p lazas ,  y  que tomará impor tanc ia ,  a l  conf igu ra r  lo s  a l zados  de es tos  
espacios  públ icos .  Se  p retende que la  p rop ia  p lanta  ba ja  de l  Cent ro  de Ar te  actúe como una p laza 
públ ica  expos i t iva cubie r ta .  

 

 

 

 

 

RECORRIDO VI SUA L  
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SECUENCIAS ESPA CIALES 

La  mor fo logía  y  es t ructu ra  u rbana de l  casco ant iguo es  i r regu la r .  Cuando uno recor re  e l  espacio  
perc ibe es ta  i r regu lar idad,  sus  ca l les  no  son  rectas  y  se  van suced iendo con juntamente  con una ser ie  
de p lazas  que desahogan e l  espacio .  

Por  t ra ta r se de una actuac ión  en  e l  cent ro  h i s tó r ico  en  una t rama conso l idada,  e l  p royecto  es tá  
fuer temente  cond ic ionado por  la  ed i f icaci6n ex i s tente ,  por  10  tanto  e l  ed i f ic io  p royectado deberá 
adaptar se  a su  entorno,  in tegrando en e l  par te  de 1o que ex i s te  actua lmente .  E s ta  se rá  una de las  
bases  para  la  generac i6n  del  museo.  

FLUJOS  

D i fe renciac ión  de f lu jos  peatonales  en  la  zona y  f lu jos  de t rá f ico rodado,  marcando las  p r inc ipa les  
l í neas  de f lu jos .  

En  t rá f ico  rodado quedan marcadas  la  Avda de l  Oes te  y  la  Avda Mar ía  Cr i s t ina conectada con la  
ca l le  San V icente .  En  t rá f ico  peatona l  quedan marcadas  las  ca l les  Mal lo rqu ins ,  para le la  a  las  
av enidas ,  y  las  ca l les  Calabazas  y  L in te rna que cosen la  comunicac ión  peatonal  ent re  las  dos  
av en idas .  

Anal i za r  los  f l u jos  peatonales ,  nos  ayuda a  reconocer  los  e lementos  a  potenc ia r  o  a  most rar  para  
apoyar  a  la  generac ión de nuevos  f lu jos  de in terés  o  para  mantener  e l  carácter  h i s tó r ico de los  
p resentes .  Se  d i fe rencia dos  t ipos :  

F lu jos  asentados ,  por  es ta r  
apoyados  por  a lgún 
ed i f ic io  emblemát ico  (a  la  
P laza del  Mercado) ,  por  su  
carácter  comerc ia l  (C/  
Mús ico  Peydró  )  o  por  su  
secc ión y  cant idad de 
t rá f ico que puede 
absorber  (Avda.  de l  Barón  
de Cárcer ) .  

F lu jos  a  potenc ia r ,  se r ian  
aquel los  que cobrar ían  
re levancia t ras  la  
rea l i zac ión  de l  Museo.  Son  
un  punto  muy impor tante  
a  es tud ia r ,  ya  que e l  
p royecto  debe dar  
respues ta a sus  
neces idades .  

Hay  que des tacar  los  focos  de at racc ión  que deben suponer  las  p lazas ,  y  también  la  pos ic ión  de la  
fu tu ra  parada de Metro ,  que acercará  más  e l  Museo a  la  población .  

MA SI VIDA D URBA NA 

-  A l ta  dens idad ed i f icator ia  en  t rama parcela r ia  pequeña 

-  Compres ión  –  Descompres ión 

 

 

 

 

 

 

 

-  E spac ios  f racc ionados  

-  Heterogeneidad en a l tu ra   
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Anal i zando los  equ ipamientos  ex i s tentes  en  e l  entorno de la  parcela ,  se observa que en todo e l  cent ro  
h i s tó r ico  ex i s ten  una gran cant idad de equ ipamientos  cu l tu ra les  y  educat ivos  que pueden re lac ionarse  
con nues t ro  museo.  

Por  t ra ta r se de una actuac ión  en  e l  cent ro  h i s tó r ico  en  una t rama conso l idada,  e l  p royecto  es tá  
fuer temente  cond ic ionado por  la  ed i f icación  ex i s tente ,  por  lo  tanto  e l  ed i f ic io  p royectado deberá  
adaptar se  a  su  entorno,  in tegrando en é l  par te  de l o  que ex i s te  actua lmente .  E s ta  se rá  una de l as  
bases  para  la  generac ión del  museo.  
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0 1 .  C O N S I D E R A C I O N E S  P R E V I A S  

E l  u rban i smo no su rge de “ t ie r ra  quemada” s ino ,  como d i jo  Joseph K le ihues ,  e l  u rban i smo es  un  
“u rban i smo de la  memor ia” .  

Hoy  más  que nunca,  hay  que buscar  los  va lo res  c ív icos  de la  a rqu i tectu ra ,  s i tuando s ímbolos  potentes  
en  escenas  reconoc ib les  e  in te l ig ib les ,  combinando lo  monumenta l  con lo  domést ico.   

Deben implantar se  coherentemente,  permeabi l i zándose y  dando cont inu idad a l  entorno.  

E l  espacio  públ ico  debe humaniza r se ,  re tomar  la  c iudad compar t ida y  devolver  e l  sent ido de 
per tenenc ia  de los  c iudadanos  con su  c iudad.  

En  la  c iudad ex i s tente ,  en  e l  te r r i to r io ,  se  encuent ran  las  pautas  para  actuar  en  e l la .  Su  fábr ica f í s ica 
actual  apunta  como ha de ser  la  fu tu ra .  

 En  C iu tat  Ve l la ,  en  todos  los  cent ros  ant iguos ,  en  los  ensanches ,  inc luso  en los  nuevos  bar r ios ,  hay  que 
tomar  e l  contex to  como mot iv o  de insp i rac ión .  (CTA V.  C iudad para  la  soc iedad del  sXX I .  Va l encia  y  su  
fu tu ro) .  

Como d i r ía  Jo rd i  Bor ja :…”La c iudad se  conoce y  se  reconoce por  sus  cent ros .  Toda la  c iuda es  
h i s tó r ica,  es  e l  espacio  que reconoce e l  t iempo.  Cada una de las  Par tes  DE  una c iudad,  t iene un  
pat r imonio ,  de t ramas  y  ed i f ic ios ,  de vacíos  y  recor r idos ,  de monumentos ,  de s ignos ,  que deben en 
par te  se r  conservados  y  reconver t idos ,  para  cont r ibu i r  a  guardar  la  memor ia  as í  como impul sar  la  
ev o luc ión  de la  c iudad.  So lamente  as í  se rá  at ract iva  e  in tegradora.  

0 2 .  M U S E O  

E l  concepto te  Museo t iene su  o r igen en e l  “Muse ion”  gr iego,  caracter i zado por  se r  un  lugar  de”  
c reac ión  a r t í s t ica”  y  de expres ión de la  memor ia  humana,  que le  confer ía  un  a l to  v a lo r  s imból ico-
sagrado.  

Es ta  idea de espac io  sagrado y  secreto ,  de  tesoro ,  es  la  que ha p reva lec ido en las  co lecc iones  
p r ivadas ,  p recur so ras  de los  actua les  museos ,  y  que a  lo  la rgo de la  h i s to r ia ,  ha  ido  conf igu rando un  
espacio  cer rado y  compar t imentado.  

E s ta  idea de “cámara ocu l ta” ,  ev o luc iona hacia   e l  espacio  cont inuo de la  ga le r ía ,  a  p r inc ip ios  del  
s ig lo  X IX ,  hac ia  un  espac io  expos i t ivo  públ ico ,  conf igu rándose e l  Museo como ta l .  

En  e l  s ig lo  XX ,  a  par t i r  de  la  idea de la  p lanta  l ib re ,  ev o luc iona e l  museo-contenedor ,  como un espac io  
neut ro ,  f l ex ib le  y  t ransparente ,  donde la  obra a exponer  puede se r  autónoma y  descontex tua l i zada.  

En  la  actua l idad,  los  avances  tecno lóg icos  en  e l  campo gráf ico-mediát ico ,  que inundan la  mente  de l  
se r  humano con una cont igua mal la  de imágenes ,  inc iden d i rectamente en la  concepción de los  
espacios  muse í s t icos ,  es tab lec iendo nuevos  impul sos  y  t rans fo rmaciones  t ipo lóg icas ,  donde los  
mecan i smos  de in t roducc ión de luz ,  de v a lorac ión espac ia l  y  de re lac ión  con e l  lugar -pa i sa je ,  
segu i rán s iendo determinantes  de l  espacio  a rqu i tectón ico 

En  p leno s ig lo  XX I ,  la  cambiante a rqu i tectu ra  de los  museos ,  qu ie re  recuperar  e l  a r te .  

Se  rompen las  ideas  de p inacotecas  como templos ,  y  de jan  paso  a  espac ios  y  p lazas  públ icas  que 
sean a la  vez  mediatecas ,  ga le r ías ,  rec lamo arqu i tectón ico,  in tegrac ión de serv ic ios…  

Los  museos  han pasado de se r  so lo  contenedores   de co lecc iones ,  a  p roductores  de conten idos ,  a  
t rav és  de expos ic iones ,  y  act iv idades  en e l  p rop io  museo,  o  en  su  ento rno más  inmediato ,  
anex ionándose  a l  espac io  púb l ico ,  fo rmando par te  de é l .  E s te  p royecto es  pues  un  reto  por  lo  que 
qu ie re  expresar .  P roduci r  y  d i fundi r  cu l tu ra  en un  espacio  públ ico .  Un  espac io  de expres ión .  

0 3 .  E L  A R T E  C O N T E N P O R Á N E O  

“E l  a r te  se  abre  a  las  func iones  más  d iversas ,  en  p r inc ip io  no  se  puede exc lu i r  que una obra  actúe 
como es t ímulo  o  medio  de re la jac ión ,  que apor te  un  benef ic io  cogn i t i vo  o  s i rva  a  c ie r tos  f ines  
soc ia les .  E l  hecho de que cumpla a lguna func ión  determinada,  s in  embargo,  no  conv ie r te  un  producto  
en  una c reac ión  a r t í s t ica ,  n i  tampoco impide que lo  sea.  E s  más  b ien  la  capacidad de abr i r  un 
espacio  func ional  y  s ign i f icat ivo  i l im i tado lo  que d i s t ingue la  autonomía y  la  ca l idad ar t í s t ica  de una 
obra .”   

Ana Mar ía  Rabe.  E l  pape l  del  a r te  para  la  v ida.  Ref lex iones  acerca de la  func ional idad y  la  autonomía 
de la  obra de ar te .  
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Actua lmente  v iv imos  e l  per iodo más  cont rov er t ido y  confuso  de la  h i s to r ia  de las  a r tes  p lás t icas .  Has ta 
las  p r imeras  décadas  de l  s ig lo  XX ,  las  técn icas  expres ivas  (p in tu ra ,  escu l tu ra  y  g ráf ica)  podían  
ident i f icar se con re la t iva  fac i l idad,  as í  como los  es t i l o s  a  que cor respondía  una obra .  A demás ,  las  
in tenc iones  es té t icas  se  mani fes taban de forma re lat ivamente ab ie r ta  ante  e l  púb l ico  y  la  c r í t ica 
espec ia l i zada.  Pero  hoy en d ía hay mul t ip l ic idad de expres iones  que se  ca l i f ican como ar t í s t icas .  E l  
papel  del  ar t i s ta  hoy  en d ía :  I nqu ieta r  a  la  soc iedad,  l lamar  la  atenc ión  sobre temas  candentes ,  de 
d i f íc i l  so luc ión .  Son  s iempre inqu ietantes  las  obras  de los  a r t i s tas  actua les .  P lantean preguntas  y  
cues t iones  a la  soc iedad,  ob l igándola  a  pensar  y  a  re f lex ionar .  

E l  a r te  actual  es  p lu ra l ,  i nd iv idual i s ta ,  t ransgres ivo  y  conceptual .   La  ve loc idad a  la  que se  desar ro l la  
e l  a r te  no  es  la  mi sma que la  del  res to  de la  soc iedad,  los  a rqu i tectos   tenemos  la  pos ib i l idad de hacer  
conf lu i r  ambos  facto res ,  e l  ARTE  y  la  SOCI EDAD,  con nues t ras  obras ,  en  es te  caso  con e l  desar ro l lo  del  
CENTRO DE ARTE  CONTEMPORÁNEO DE VA LENCIA .  Es  necesar ia  pues  una aper tu ra  a  nuevas  formas  de 
expres ión  y  nuevas  tecnologí as ,  lo s  nuevos  espacios  c reat iv os  deben pos ib i l i ta r  e l  desar ro l lo  y  la  
expos ic ión de és tas  nuevas  expres iones  a r t í s t icas .   

Se  denomina ar te  contemporáneo,  a  aquel  a r te  e laborado después  de la  Segunda Guer ra  Mundia l .  Es  
a  f ina les  de los  60  cuando los  a r t i s tas  in tens i f ican la  g radual  desapar ic ión del  ob jeto  a  favor  del  
concepto como obra  de ar te .  Se  p lantean nuevos  campos  de exper imentac ión,  para  a le ja r se de las  
exper ienc ias  más  formal i s tas .  E s tas  nuevas  técn icas  se  basaban sobre  todo en e l  empleo de nuev os  
mater ia les  (A r te  Pov era)  o  nuev os  escenar ios ,  donde la  ca l le ,  la  montana o  cua lqu ie r  lugar  de la  
natu ra leza  podía  se r  una obra .  E ra  e l  in ic io  de una nueva manera de d i fus ión del  a r te .  

Los  va lo res  que habían ido  prevalec iendo a  1o la rgo de los  s ig los ,  v incu lados  a los  medios  ar t í s t icos ,  
como la  armonía ,  la  compos ic ión ,  la  masa,  etc . ,  e ran  secundar ios ,  respecto a  los  nuev os  como e l  va lo r  
por  1o  ef ímero ,  1o  pobre,  e l  p roceso , . . .  

E s to  también afectaba a  los  medios  de representac i6n  del  a r te ,  ya  que no so lo  e ra  pos ib le  la  escu l tu ra  
o  la  p in tu ra ,  s i  no  que ex i s t ían  nuevas  maneras  de expresar se  como e l  Land Ar t ,  las  Per fo rmances ,  e l  
empleo de nuevas  tecnologías  como e l  v ideo,  los  o rdenadores ,  e l  uso de mater ia les  pobres  (A r te  
Povera) .  

En  resumen,  e l  A r te  Contemporáneo es  una c las i f icaci6n que eng loba a todo t ipo  de ar te ,  p ic t6 r ico ,  
escu l t6 r ico ,  teat ra l , . . . ,  y  en  e l  que t ienen cab ida las  más  var iop in tas  obras  a r t í s t icas  como pueden ser :  
La  obra de maes t ros  como Ch i l l ida y  Ote i za ,  e l  a r te  Povera  de P i s to le t lo ,  e l  v ideoar te  de Marcel  
Odenbach o las  per fo rmances  ar t í s t icas  de 

Va lent in  To r rens .  En  concreto  e l  a r te  para  e l  cual  acabare  d i señando e l  cent ro  son todo t ipo de 
in s ta lac iones  donde e l  p rop io a r t i s ta  moldee e l  espacio .  

 0 4 .  M U S E O  D E  A R T E  C O N T E M P O R Á N E O  

E I  museo Contemporáneo,  asume l a   f1ex ib i l idad de espacio ,  no so l o  b id imens ional  con la  pos ib i l idad 
de var ia r  los  tamaños  de la  sa la  según conv enga,  s ino  t r id imens ional ,  con la  capac idad de c rear  
espacios  de d i s t in tas  a l tu ras  para  poder  a lbergar  las  d i s t in tas  ex igenc ias  de la  obra .  

La  concepci6n de un  Museo de Ar te  Contemporáneo ya no debe se r  la  de un gran contenedor  de 
expos ic iones  permanentes ,  s i  no  que se  debe entender  como un  p rov eedor  de se rv ic ios  para  los  
d i fe rentes  púb l icos ,  y  como un foco generador  de ar te  en  s í  m i smo.  La  expos ic i6n  es ,  as í ,  un  medio  
para  un  t ipo de exper ienc ia que se  s i túa  a l  mi smo n ive l  que los  ta l le res ,  las  conferenc ias ,  l os  
p rogramas  aud iov i sua les ,  las  publ icac iones ,  e tc .  A demás e l  v i s i tante  debe de ja r  de se r  un  mero  
espectador  para empezar  a  co laborar  con la  obra  y  aprender  de e l la  in te ractuando y  par t ic ipando de 
la  obra del  a r t i s ta ,  de fo rma que e l  v i s i tante  de ja  de se r  un mero  espectador .  

También  debe ser  un  espacio  de re lac i6n ,  ent re  e l  públ ico y  la  obra ,  por  1o que cobra gran  
impor tanc ia las  re lac iones  v i sua les  ent re  las  d i s t in tas  sa las  y  la  pos ib i l idad de tener  d i fe rentes  puntos  
de v i s ta  de la  obra  expues ta .  

En  un  museo es  de v i ta l  impor tanc ia la  luz ,  por  su  ca l idad y  d ivers idad.  ya  que las  nuevas  exper ienc ias  
a r t í s t icas  demandan también  nuevos  conceptos  espac ios  cambiantes  y  t raba jables  por  e l  a r t i s ta ,  
donde e l  a r t i s ta  cuando l l ega a l  cent ro  no  t iene unas  cond ic iones  prev ias  ya  impues tas ,  s ino  que 
puede c rear  sus  p rop ias  cond ic iones  l umín icas  en  func i6n de las  p retens iones  de su  in s ta lac i6n .  

En  resumen,  e l  Cent ro  de Ar te  contemporáneo pasa de ser  un  contenedor  para conv er t i r se  en un  
Cent ro  Generador  de Ar te ,  con una gran d ivers idad de espac ios ,  y  unas  cond ic iones  l umín icas  
cambiantes ,  donde se  crean ins ta lac iones  y  per fo rmance,  y  donde e l  v i s i tante  se  hace par t íc ipe de la  
obra .  Y  a  su  v ez  actúa como foco de l  Bar r io  e r ig iéndose como un nuevo h i to  cu l tu ra l ,  donde las  obras  
nacen en e l  in te r io r  para inundar  e l  entorno pr6x imo del  bar r io .  
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0 5 .  O B J E T O  D E L  P R O Y E C T O  

Ed i f ic io  de uso  públ ico ,  con impor tante compl e j idad func ional  y  tecno l óg ica,  con una fuer te  
impl icac ión en e l  entorno.  

Se  as ienta en e l  conocimiento  de la  evo luc ión  del  concepto de Museo (ceraado-ab ie r to ,espacio  
ún ico-espacio  múl t ip le ,  l i nea l -ga le r ía ,  cent ra l - rotonda,  tap i z ,  laber in to . . . )  

- La  imbr icac ión en e l  l ugar  es  un  punto  esenc ia l  en  e l  p royecto ,  as í  como la  o rdenac ión y  d i seño de l  
espacio  públ ico ant iguo y  nuevo sobre e l  que se as ienta .  

-  La  sos ten ib i l idad en la  e jecuc ión y  func ionamiento .  

- La  reso luc ión  de los  temas  func ionales  del  museo,  ent re  los  que se  des tacan:  e l  acceso públ ico ,  e l  
acceso rodado,  e l  acceso de serv ic ios  para  camiones  medianos ,  la  e l im inac ión  de bar re ras  
a rqu i tectón icas ,  la  d i spos ic ión  de ins ta lac iones  de i luminac ión ,  cont ro l  de temperatu ra  y  humedad,  
contaminac ión y  segur idad.  

Donde e l  resu l tado sea una obra  en  a rmonía  con e l  t iempo actua l  y  con la  memor ia .  

0 6 .  P R O G R A M A  

E l  museo es ta rá  fo rmado bás icamente por  áreas :  

EXPOSICIÓN 

TA LLERES  

T I ENDA 

CA FETER ÍA 

SA LA USOS MÚLT I PLES  

A LMACÉN 

ADMINISTRACIÓN 
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LA S FUNCIONES  DE  UN MUSEO  

FUNCI ONES  INTR Í NSECA S 
-  act ivos :  co lección ,  documentac ión ,  conservac ión  
-  act iv idades :  inv es t igación ,  expos ic ión ,  in te rp retac ión ,  d i fus ión  

FUNCI ONES  EXTR Í NSECA S 
-  impacto  económico (sector ia l ,  te r r i to r ia l )  
-  regenerac ión u rbana 
-  “market ing”  de la  c iudad 
-  va lo res  s imból icos  
-  f i nes  soc ia les :  democrat i zac ión  del  acceso a la  cu l tu ra 

FUNCI ÓN DE PRODUCCIÓN DE UN MUSEO 
-  inputs :  capi ta l  humano 

_capi ta l :  equ ipamientos  e  ins ta lac iones  
_capi ta l  s imból ico :  co lecc ión ,  d i scur so  museográf ico 

-  outputs :   conservación,  inv es t igac ión ,  publ icaciones ,  m2 expos ic ión ,  horas  de expos ic ión ,  
expos ic iones ,  v i s i tantes ,  su jetos  impactados ,  d i scur sos ,  va lo res ,  fo rmación ,  conoc imiento ,  marca,  
imagen,  oc io ,  p roductos .  
 _ regenerac ión u rbana 
 _“market ing”  de la  c iudad 
 _va lo res  s imból icos  
 _ f ines  soc ia les :  democrat i zac ión  del  acceso a la  cu l tu ra 

_capi ta l  s imból ico :  co lecc ión ,  d i scur so  museográf ic  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Museo San P íoV 

 

I VA M 

 

 

 

  

 

 

Museu d´h i s tò r ia  de Va lénc ia  
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I d e a  i n i c i a l . . .  M U S E O  C O M O  C O N T E N E D O R  D E  A R T E …  L u g a r  d o n d e  
s e  c o n s u m e ,  e x p e r i m e n t a ,  g e n e r a  y  a c e r c a  e l  a r t e  a l  v i a n d a n t e  

y  a  l a  c i u d a d
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0 1 .  O B J E T I V O S  I N I C I A L E S  D E L  P R O Y E C T O  

Idea in ic ia l :  MUSEO COMO CONTENEDOR DE A RTE :  Lugar  donde se  consume,  exper imenta,  genera y  
acerca e l  a r te  a l  v iandante  y  a  la  c iudad.   

A tend iendo a  las  conclus iones  ex t ra ídas  de los  anál i s i s  p rev ios ,  tanto  de l  Lugar  como del  A r te  y  de los  
Cent ros  de Ar te  Contemporáneo me p lanteo una ser ie  de ob jet iv os  p r inc ipa les  a  par t i r  de los  cuales  
p retendo desar ro l la r  la  propues ta .  

EN CUA NTO A SU EMPLA ZAMIENTO:  

E l  p royecto  se  ub ica en e l  cent ro  h i s tó r ico  de la  c iudad de Va lencia ,  en  e l  bar r io  del  “Mercat” ,  
impregnado por  una gran carga h i s tó r ica,  por  lo  que es  fundamenta l  par t i r  de l  anál i s i s  h i s tó r ico ,  
u rbaní s t ico y  de los  h i tos  u rbanos  que enmarcan la  zona.   

La  es t ructu ra  u rbana de la  c iudad en e l  cent ro  h i s tó r ico responde a l  t razado árabe,  del  que conserva 
lo  i r regu lar  de l  t razado basado en ca l les  es t rechas  y  s inuosas ,  donde se  in te rca la  una red de 
pequeñas  p lazas .   

E l  te j ido  urbano del  lugar  mues t ra  dos  caracter í s t icas  p r inc ipales :   
-  una e levada dens idad.  
-  g randes  v ías  per imet ra les :  con ed i f ic ios  de gran a l tu ra ,  acorde a la  anchura  de d ichas  ca l les ,  pero 
que enc ie r ran un ent ramada denso de ca l les  es t rechas  con ed i f icac iones  de menor  a l tu ra .   
D icho s i s tema genera  que las  menc ionadas  aven idas  fo rmen una es t ructu ra  apanta l lada que a í s la  y  
ahoga esa t rama in te r io r ,  fomentando la  apar ic ión  de zonas  degradadas .  E s ta  degradación se 
inc rementa a  causa de la  p resenc ia de grandes  vacíos  y  manzanas  s in  co lmatar .   

Además en  la  zona des tacan las  s igu ientes  a r te r ias  por  su  repercus ión  en la  p ropues ta :  
-  La  ca l le  l i n te rna y  ca labazas :  como e jes  peatonales  p r inc ipales  que s i rven de nexo de un ión  ent re  las  
dos  grandes  aven idas  que f lanquean la  zona (av .  del  Oes te  y  Mª  Cr i s t ina)  
-   La  ca l les  L iñán y  mús ico Peydró  como e je  comerc ia l  y  generador  de bar r io .  
-  La  av .  Mª  Cr i s t ina ,   e je  cu l tu ra l  más  impor tante  por  conectar  dos  zonas  fundamenta les  de la  c iudad 
(e l  cent ro  comerc ia l -admin i s t ra t ivo  y  e l  cent ro  h i s tó r ico-cu l tu ra l )  y  por  contener  ed i f ic ios  tan  
des tacados  de l a  zona como e l  Mercado Cent ra l  y  la  Lon ja  de la  Seda.  

Ten iendo en  cuenta  es te  contexto  y  cond ic ionantes  mediante la  p ropues ta  se  p retende p lantear  un  
foco react ivador  y  regenerador  del  bar r io .  Donde la  c iudad ent re  en e l  ed i f ic io  y  e l  a r te  su r ja  de és te .  
Conv i r t iéndose en un  h i to  u rbano que red i r i ja  e l  f l u jo  peatona l  de esas  g randes  aven idas  que lo  
f l anquean hac ia  e l  in te r io r  del  bar r io .  A demás de una propues ta  que regenere  e l  te j ido  soc ia l  y  
u rbano,  se  adecúe a  las  s ingu la r idades  de la  zona y  respete e l  esp í r i tu  de la  t rama preex i s tente .  

 

 

EN  CUA NTO A SU F I NAL IDAD COMO CENTRO DI FUSOR DE CULTURA :  

Museo como contenedor  de ar te .  Con la  idea de contenedor  no  se  in tenta  t ransmi t i r  e l  concepto de 
ar te  ap i lado,  a lmacenado… una gran v i t r ina  donde só lo  se observa su  in te r io r ,  se  in tenta  i r  mucho más  
a l lá .  E l  ob jet iv o p r imord ia l  es  e l  de acercar  e l  a r te  a l  c iudadano.  És to  se  puede consegu i r  de d iversas  
fo rmas :  expon iéndol o ,  vend iéndol o… pero  también se  le  puede most ra r  e l  p rop io  proceso de creac ión,  
monta je ,  manten imiento  e  inc luso hacer lo  p rotagon i s ta  del  m imo acto  y  p roceso c reat iv o .  

De es te  modo e l  ed i f ico no es  un  mero e lemento de a lmacenaje  donde ent ra  y  sa le  a r te ,  donde és te  
se  expone tempora l  o  permanentemente .  Se  t ra ta  de i r  más  a l lá  y  dar  la  pos ib i l idad de conv er t i r lo  en  
un  foco generador  de ar te  y  de es te  modo a lcanzar  e l  ob jet ivo  de c rear  un  foco cu l tu ra l  act ivo  donde 
no só lo  se  exponga ar te ,  s ino se  genere y  se  acerque a l  c iudadano.   

VERSA T I L IDAD Y  FLEX IB I L IDA D:  

E s te  concepto p lantea d iversas  ver t ientes .  Por  un  lado desde un  in ic io  se  busca consegu i r  un  espac io 
f l u ido ,  cont inuo,  ampl io ,  f l ex ib le ,  donde en func ión  de los  in te reses  de l  p rograma y  del  p royecto  lo s  
espacios  se  p ro longuen y  se  conecten v i sua lmente .   

Por  ot ro  lado la  idea es  que la  expos ic ión  y  e l  a r t i s ta  se  aprop ien del  espacio .  E l  contenedor  no se  
hace a  medida de la  expos ic ión ,  s ino  la  expos ic ión  a medida del  espacio .  Para  e l lo  también  se  busca 
que d icho espacio  cont inuo se  d iv ida en d i s t in tos  ambientes  o  subespac ios   con d i s t in tas  
caracter í s t icas  que permi tan  t ipos  de expos ic ión  d i s t in tos  y  den más  pos ib i l idades  a  los  ar t i s tas .  

A  su  vez  se  busca un  cont ro l  lumín ico muy a l to ,  para  que la  luz  nunca suponga una l im i tac ión  a  la  hora  
de p lantear  d i s t in tos  t ipos  de expos ic ión .  

F ina lmente también se  p lantea como ob jet ivo consegu i r  espacios  mul t i func iona les ,  que puedan ser  
u t i l i zados  para  d i s t in tos  usos  en  func ión  de las  neces idades .  

En  def in i t iva ,  se  per s igue consegu i r  un  espac io  ampl io ,  f l u ido  y  f lex ib le  tanto  func ional  como 
expos i t ivamente .  
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0 2 .  D E C I S I O N E S  A  N I V E L  U R B A N Í S T I C O  

Como ya se  ha ind icado e l  ob jet ivo  de es tas  dec i s iones  v a  encaminado hac ia consegu i r  con la  
p ropues ta  un  foco react iv ador  y  regenerador  de l  bar r io :  donde la  in te rv enc ión regenere  e l  te j ido  
soc ia l  y  u rbano,  se  adecúe a  las  s ingu la r idades  de la  zona y  respete e l  esp í r i tu  de la  t rama 
preex i s tente .  Por  todo e l lo  se  han abordado los  s igu ientes  puntos  par t iendo de l  anál i s i s  de l  es tado 
actual  de la  zona:  

ESTA DO ACTUA L:   

S o l a r e s                                  V í a s  p r i n c i p a l e s  

La  zona p lanteada para  e l  p royecto  presenta  una gran degradac ión a  causa del  g ran v acío u rbano 
ex i s tente .  E l  es tado pro longado de d icha s i tuación  ha generado una d i so luc ión  del  te j ido  u rbano,  una  
degradac ión  de l as  zonas  comerc ia les  y  la  desapar ic ión del  te j ido  soc ia l ,  de la  sensac ión  de bar r io .  

La  zona de proyecto  se  ve c la ramente enmarcada por  un  an i l lo  de v ia les  rodados  de mayor  anchura y  
con ed i f ic ios  de mayor  por te  donde des tacan la  av .  Barón de Cárcer ,  la  ca l le  San V icente  y  
espec ia lmente la  ca l le  de Mª  Cr i s t ina ,  como ya se  ha ind icado,  por  contener  ed i f ic ios  tan  
representat ivos  como e l  Mercado Cent ra l  o  la  Lon ja  de la  seda.  

 

  

R e c o r r i d o s  p e a t o n a l e s  p r i n c i p a l e s                              P l a z a s  

Des tacan como recor r idos  peatonales ,  a l  conectar  las  a r te r ias  p r inc ipa les  que rodean la  zona:  las  
ca l les  Calabazas ,  L in te rna y  Gar r igues .  A demás  como ar te r ia  comerc ia l  y  peatona l  en perpend icu la r  a  
las  anter io res  aparece e l  e je  fo rmado por  las  ca l les  L iñán y  mús ico Peydró .  

Como e lemento  p rop io de la  t rama de l  bar r io  aparece una red de p lazas  que espon jan e l  espac io 
púb l ico ,  acompañan a l  recor r ido  peatona l ,  o f recen espac ios  de re lac ión  y  acompañan a  ed i f ic ios  más  
s ign i f icat ivos ,  como es  e l  caso  de la  p laza  del  “Mercat”  y  e l  ensanchamiento que se  p roduce en la  
ca l le  Calabazas  a la  a l tu ra  del  acceso la tera l  a l  Mercado.            

S e c c i ó n  d e s d e  a v .  B a r ó n  d e  C á r c e r  a  c a l l e  M ª  C r i s t i n a  p o r  l a  p l a z a  n u e v a  
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Ten iendo en cuenta  e l  s i s tema de organ i zac ión  de la  t rama,  de v ías  de mayor  por te  per imet ra les  
rodadas  con ed i f ic ios  de mayor  a l tu ra  y  ed i f icac ión  in te r io r  de menor  a l tu ra con v ia les  más  s inuosos ,  
l lama la  atenc ión  la  to r re  s i tuada en la  esqu ina noroes te  de la  parcela.  D icho e lemento sobresa le  de 
la  l í nea de corn i sa  exces ivamente con respecto a  los  e lementos  que la  rodean enf rentándose inc luso 
a  ed i f ic ios  tan  representat ivos  del  bar r io  como e l  Mercado Cent ra l .  

OCUPA CIÓN:  

E s t a d o  a c t u a l .  Z o n a  o b j e t o  p r o y e c t o                                  P r o p u e s t a  

Ten iendo en cuenta  que uno de los  ob jet ivos  in ic ia les  es  consegu i r  espac ios  lo  más  ampl ios  pos ib les  se  
ha optado por  agotar  toda la  ocupación que e l  P lan  Genera l  permi te  a  la  p ieza ob jeto  de la  
p ropues ta .   Además de e l im inar  lo s  dos  v ia les  que aparecen subd iv id iendo la  parce la ,  fo rmal i zando la  
p ropues ta  en  una ún ica p ieza  pr i smát ica en  fo rma de “L” .  

Además  la  p ieza  se  c iñe a  las  a l ineac iones  marcadas  por  e l  P lan  manten iendo las  a l ineaciones  de 
cal le  prop ias  de la  zona.  A  excepc ión  de una p ieza de a l tu ra  de una p lanta  que sobresa le  de la  
fachada nor te  y  la  recor re  en toda su  longi tud.  

Se  p lantea una propues ta  de colmatac ión  del  res to  de manzanas  acorde a l  PG.  

 

RESTRUCTURACIÓN DEL  V IAR IO:  

Se  p l antea mantener  in tacto  e l  an i l lo  per imet ra l  de v ías  rodadas .  En  cambio  se  peatona l i za r  todo e l  
ent ramado de ca l les  in te r io res  para  as í  favorecer  a l  peatón y  a l  p rop io  bar r io .  Ún icamente  se  
mantendrán como semipeatona les  las  porc iones  de la  ca l le  L in te rna y  Calabazas  más  cercanas  a  la  
av .  Barón de Cárcer .   E s to  se  debe a  que desde d icha av .  se  tendrá  acceso a un  aparcamiento  
subter ráneo de nuev a c reac ión  para  los  vecinos  y  para  carga y  descarga del  Cent ro  de A r te  y  de l  
Mercado Cent ra l .  

De es te  modo aunque d ichas  ca l les  no  se  hayan peatona l i zado completamente,  se  impide que se 
u t i l icen como conex ión ent re  las  aven idas  que conectan.  De es te  modo pasan de se r  v ías  secundar ias  
a  meras  v ías  de repar to ,  por  lo  que ún icamente se  usarán para e l  t rá f ico  in te rno de la  zona,  
d i sminuyendo sus tanc ia lmente su  in tens idad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r o p u e s t a .  R e s t r i c c i ó n  t r á f i c o  r o d a d o      N u e v a  r e d  d e  e s p a c i o s  p ú b l i c o s       
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REGENERA CIÓN DEL  ESPACIO PÚBL I CO:  

Con la  p ropues ta  se  apor ta  a  la  red de espacios  públ icos  dos  p lazas  nuevas ,  una s i tuada en e l  cent ro  
de la  “L”  y  ot ra  de mayores  d imens iones  en  la  par te  su r  de la  in te rv ención.  

Además se  abren nuevas  ca l les  peatona les  que pos ib i l i tan  una mayor  mul t ip l ic idad de recor r idos  
in te rnos  de la  zona.  E s  de des tacar  e l  nuevo recor r ido  que aparece conectando a l  Cent ro  de Ar te  con  
ot ros  focos  cu l tu ra les  de la  c iudad como son:  
-  hac ia  e l  nores te ,  l a  p laza redonda,  Santa  Cata l ina ,  la  Lon ja ,  la  Catedra l …;  conex ión  que ya ex i s t í a  
con anter io r idad 
-  y  hacia  e l  su res te ,  con la  ca l le  del  hosp i ta l ,  la  b ib l io teca de l  hosp i ta l ,  e l  MUVI M… 

De es te  modo se  cons igue adent ra r  a l  c iudadano,  a l  v iandante  dent ro  de es ta  zona,  actua lmente  
inhósp i ta  y  degradada,  apor tando v ida y  te j ido  soc ia l  a l  bar r io .  

A LTURA REGULA DORA:   

Se  ha adoptado es te  parámetro  en  func ión  de var ios  ob jet ivos :  
-  a rmoni za r  con e l  res to  de ed i f ic ios  que rodean a l  cent ro  de ar te  
-  y  mi t igar  e l  exces ivo  p rotagon i smo que mues t ra  la  to r re  de v iv iendas  l im í t ro fe  a l  ed i f ic io  propues to .  

S e c c i ó n  l o n g i t u d i n a l  a b a t i d a  d e s d e  p l a z a  N u e v a  a  p l a z a  d e  l a  M e r c e d  

Es te  parámetro  un ido a  la  vo lumet r ía  de la  p ieza  p ropuesta  y  a  l os  pos ib les  fondos  de per spect iv a  
permi t idos  por  e l  ent ramado del  v ia r io  y  de la  ed i f icac ión min im i zan  en gran  medida la  repercus ión  
que t iene es ta  p ieza en su  entorno inmediato .  
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0 3 .  D E C I S I O N E S  A  N I V E L  P R O Y E C T U A L  
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0 3 .  D E C I S I O N E S  A  N I V E L  P R O Y E C T U A L  

IDEACIÓN DEL  PROYECTO:  

CONCEPTOS  BÁ S ICOS 

-   L iberar  la  t rama urbana generando nuevos  espac ios  u rbanos .  

-   A gotar  la  ocupación  permi t ida y  de es te  modo consegu i r  la  máx ima super f ic ie  expos i t iva .  

-  Consegu i r  que la  c iudad ent re  en e l  ed i f ic io  y  e l  a r te  su r ja  de és te .  

-  Crear  un  foco cu l tu ra l  act ivo  donde no só lo  se  exponga ar te ,  s ino  se  genere y  se  acerque a l  
c iudadano.  

-   Responder  de fo rma d i s t in ta  a  las  dos  p lazas  que f lanquean e l  ed i f ic io ,  respetando e l  espacio  
u rbano ya conso l idado.  

-  S i s temat i zac ión  del  espacio :  zon i f icar  los  espac ios ,  u so de las  ca jas  y  g randes  contenedores ,   y  
cent ra l i za r  los  se rv ic ios  en  núcleos .  

-   Consegui r  un  espacio  f lu ido,  cont inuo,  ampl io ,  f l ex ib le ,  donde en func ión de los  in te reses  del  
p rograma y  de l  p royecto  los  espacios  se  p ro longuen y  se  conecten v i sua lmente.   

-   Obtener  que d icho espacio  cont inuo se  d iv ida en d i s t in tos  ambientes  o  subespac ios   con d i s t in tas  
caracter í s t icas  permi t iendo t ipos  de expos ic ión  d i s t in tos  para  que cada ar t i s ta  pueda desar ro l la r  un  
p royecto  museí s t ico con las  mín imas  res t r icc iones .   

-   Generar  una envolvente y  un  t ratamiento  de la  l uz  que cual i f ique los  espac ios .  

-  I n s inuar ,  ent rev er ,  most ra r ,  ocu l ta r ,  captu rar ,  at raer ,  so rp render… 

-  Generar  espac ios  neut ros ,  abs t ractos  donde lo  que pr ime sea e l  conten ido y  no e l  contenedor .  

 

 

 

FORMA LIZACIÓN DEL  PROYECTO:  S I STEMA S DE VOLÚMENES  

EN PLA NTA 

Par t ía  de la  búsqueda de un  espac io  ampl io  y  cont inuo.  

A  la  hora  de abordar  la  parcela  con fo rma de “L” ,  me su rg ió  una idea… olv idarme de que e ra  una “L” .  
Ya  que buscaba un  espac io  cont inuo,  porqué no t ra tar  a  la  parcela como e l  e lemento l ineal  que e ra .  
As í  que decid í  abat i r  la  p lanta ,  t raba ja r  sobre  e l la  y  desabat i r la .  

En  p lanta  e l  p royecto  se  o rgan i za  de una fo rma muy senc i l la .  Se  cent ra l i zan  los  e lementos  se rv idores  
en dos  núc leos  ,  VOLÚMENES  PR I SMÁ TI COS,  que se  adosan a  la  mediana,  in tentando de es te  modo 
l ibera r  e l  mayor  espac io pos ib le .   
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NÚCLEO PR INCI PAL ,  l i nda con la  fachada nor te :  
-  A lberga una escale ra proteg ida de ev acuación y  de recor r ido ,  
-  e l  ascensor  de recor r ido ,  
-  e l  aseo (uno por  p lanta)  
-  y  un  pat in i l lo  de in s ta lac iones .  
-  Po r  se r  e l  núc leo p r inc ipa l  se  despega de la  mediana,  s ign i f icándose.  
-  Se  i l umina cen i ta lmente a  t rav és  de un  l ucernar io  s i tuado en cubie r ta  y  de una rasgadura  la tera l  que 
le  p roporc iona i l uminac ión ind i recta  p rocedente  de la  fachada nor te .  

NUCLEO DE SERVI CIOS ,  l inda con la  fachada oes te :  
-  Cont iene una escale ra  de ev acuación  des t inada a  per sonal  pero  que en func ión  de las  neces idades  
expos i t i vas  se  puede emplear  como esca lera  de recor r ido,  
-e l  montacargas ,  
-  y  va acompañado de un  v es t íbu lo  que en func ión  de la  p lanta  a  la  que s i rva  posee un  tamaño menor  
o  mayor  en  func ión  de s i  va a  se rv i r  de  paso a  obras  o  no.  
-  Posee un  acceso d i recto  a l  ex te r io r  por  la  fachada oes te  para  e l  acceso de per sonal  y  pos ib i l i ta r  la  
carga y  descarga.  
-  L leva adosado en uno de sus  la tera les  un  tab ique técn ico para  e l  paso de ins ta lac iones .  
-  Se  i l umina a  t rav és  de una rasgadura  ver t ica l  que vuelca sobre  e l  in te r io r  de l  museo.  

SECCI ÓN  

 

 

 

E l  ed i f ic io  se  compone a  par t i r  de DOS VOLÚMENES  
CONTRA PUESTOS,  uno enter rado y  ot ro  sobre levado,  que fo rmarán 
los  dos  vo lúmenes  expos i t ivos  p r inc ipa les  de la  p ropues ta .  D ichos  
espacios  se  mantendrán independientes .  

 

 

 

 

 

 

E l  s i s tema anter io r  se  combina con una se r ie  de ca jas  aux i l ia res  
que se maclan a  las  anter io res .  D ichas  ca jas  a lbergarán usos  o  
espacios  aux i l ia res  o  complementar ios  a  los  anter io res :  

-  La  p ieza  super io r  se  des t inará  a  una sa la  mul t i func ional .  Par te  
de su  carácter  po l iva lente  se  basa en su  independenc ia  
respecto  a l  res to .  Por  es te  mot ivo  se  podrá  dest inar  tanto  a  un 
espacio  más  de expos ic ión  o  a usos  compl ementar ios  a  es te  
como:  sa las  para ta l le res ,  sa la  de lectu ra ,  cafete r ía… 

-  La  p ieza in te rmedia  apor ta  esca la  a l  vo lumen emergente de 
expos ic ión .  Se  in tegrará en d icho espacio  comprendiéndose  
como una par te  dent ro  de l  todo,  pero  lo  f ragmentará ,  
dotándo lo de d i s t in tos  subespac ios  con mat ices  d i s t in tos .  

-  La  p ieza  in fe r io r  se  dest ina  a  a lmacenamiento  e  in s ta lac iones .  

 

 

 

Las  p iezas  se  maclan ,  se  desp lazan unas  sobre ot ras  
adaptándose a l  lugar  y  la  parcela .  

Además  se  somete a l  s i s tema a un  p roceso  de 
descompos ic ión :  los  vo lúmenes  se  abren ,  se  p l iegan 
unos  sobre ot ros ,  se  funden;  de es te  modo los  
espacios  se mul t ip l ican,  se  ex t ienden… aunque s in  
desd ibu ja r  la  idea in ic ia l  de dos  v o lúmenes  
independientes .  
 

 

 

 

A l  abr i r se  ent ra  en juego un factor  dec i s ivo  en la  
p ropues ta ,  la  luz .   Se  in t roduc i rá  en los  espacios  de 
manera  natu ra l  aunque s iempre cont ro l ada,  cual i f icando 
los  espac ios ,  apor tándoles  mat ices  y  va lo r i zándolos .  
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VOLUMETR ÍA  

 

E l  p roducto  f ina l  es  un  VOLUMEN EMERGENTE   l i neal  y  p roporc ionado que se  equ i l ib ra con e l  
emplazamiento ,  en  cont rapos ic ión  a  un  VOLUMEN OCULTO y  enter rado que ún icamente  se  perc ibe a  
t rav és  de rasgaduras  en e l  pav imento  y  e l  pat io  generado en e l  v ér t ice  in te r io r  de la  “L” .  

 

 

 

 

 

 

S I S TEMA  DE ENVOLVENTES :  

E l  vo lumen obten ido puede parecer  ro tundo,  más ico.  Para dotar lo  de l igereza se  ha combinado e l  uso  
de la  es t ructu ra  metá l ica  con un  s i s tema de mal las  y  v id r io  que actúan a  modo de env olventes ,  
ve los… 

Se combinan d i s t in tos  t ipos  de mal la ,  con d i s t in tos  cer ramientos  in te r io res  y  t ipos  de v idr io .  E l  ob jet ivo  
de es ta  mu l t ip l ic idad de mater ia les  es  la  de t ra ta r  los  ambientes  in te r io res  uno a  uno.  E l  espacio 
in te r io r  de l  CA CVA  es tá  concebido desde un  pr inc ip io  como un espac io  ún ico y  cont inuo pero  d iv id ido 
en d i s t in tos  subespacios .  E s tá  d iv i s ión  in te r io r ,  además  de es ta r  rea l i zada a  t rav és  de la  vo lumetr ía ,  de 
la  fo rma,  se  cons igue grac ias  a  la  mater ia l idad de los  cer ramientos  y  la  l uz .  Los  cer ramientos  junto  a  la  
inc idencia  natu ra l  del  aso leo sobre  la  p ieza  generan d i s t in tos  n iv e les  de i l uminac ión  in te r io r ,  sombras ,  
re f le jos…;  cual i f icando los  espacios  y  l l enándolos  de mat ices .   

MA LLA S 

mal la  p r inc ipa l  

La  env olvente p r inc ipa l  de l  ed i f ic io  es tá  compuesta  por  un  s i s tema de mal la  tensada.  La  e lecc ión de 
d icho s i s tema se  debe a  la  in tenc ión  de apor ta r  l ige reza,  t ransparencia  y  mov imiento  a  un  v o lumen 
tan  ro tundo.  A  su  vez  la  mal la  apoya y  acompaña a  la  sección ,  suav i zando sus  a r i s tas ,  enfat i zando la  
sensación  de cont inu idad.  

De es te  modo l a  percepc ión del  vo l umen var ía  con e l  mov imiento  de l  v iandante  y  las  var iac iones  del  
aso leo.  B r i l la ,  se  generan re f le jos .  Las  a r i s tas  se  desmater ia l i zan .  E l  vo lumen grav i ta .  Se  conv ie r te  en  
una p ieza  abs t racta .  

La  mal la  se  enrosca sobre la  sección  
t ransv er sa l  l l egando has ta la  
cub ie r ta .  También se  in t roduce en e l  
in te r io r  de l  ed i f ic io ,  t rans fo rmándose 
en  chapa en los  f rentes  de fo r jado y  
empleándose también para cubr i r  l os  
techos  técn icos .  

En  a lgunos  puntos  la  mal la  se  
combina con una ho ja  in te r io r  de 
v id r io .  De es te  modo durante  la  
noche la  mal la  se  v erá  ret ro i luminada 
por  e l  uso  in te r io r  del  ed i f ic io .   
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mal la  secundar ia  

La  mal la  también  se  u t i l i za  como velo  en  e l  in te r io r  de l  ed i f ic io  cubr iendo d i s t in tos  e lementos  de 
serv ic ios  del  cent ro :  escaleras ,  ins ta lac iones ,  núc leo serv ic ios ,  núc leo ves tuar ios  per sonal….   

Po r  e jemplo se  u t i l i za  la  medianera  como gran tab ique técn ico donde embeber  g ran  par te  de las  
in s ta lac iones ,  para  e l lo  se  fo r ra  todo e l  e lemento de mal la  metá l ica .  La  mal la  en  es te  caso  p l iega 
sobre  la  p lanta  de l  ed i f ic io ,  cubr iendo e l  núc leo de serv ic ios ,  l legando a  su rg i r  a  fachada y  
conv i r t iéndose en ot ro  cer ramiento  más .  

 

cor t inas  de mal la  

Como e l emento móv i l  y  tempora l  de compar t imentac ión  se  p ropone un  s i s tema de cor inas  de mal la  
f lex ib le que podrá montar se  y  desmontar se  en func ión  de las  neces idades  del  p rograma y  expos ic ión .  

De es te  modo se  dota  a  los  espac ios  de expos ic ión  de la  pos ib i l idad de ser  compar t imentados  
mediante un  s i s tema que no impida la  percepc ión del  espac io como un cont inuo,  no  mermando la  
percepción un i ta r ia  de los  ´vo lúmenes  contenedores .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V I DRIO 

También se emplea una segunda env olvente  exter io r  fo rmada 
por  un  cer ramiento  de v id r io  de cont ro l  so la r  que permi te  se r  
ab ie r to  de fo rma automát ica,  func ionando como una fachada 
vent i lada.  Se  e l ige  es te  mater ia l  para poder  dotar  de 
i l uminac ión natu ra l  a l  i n te r io r  de l  CACVA ,  generando espac ios  
agradables  y  luminosos .  

Se  e l ige es te  s i s tema en concreto ,  además  de por  las  v enta jas  
b ioc l imát icas ,  por  su  l imp ieza  fo rmal  y  cu idado d i seño.  Cuando 
la  cámara es tá  cer rada,  la  carp inter ía  queda ocu l ta ,  de  es te  
modo la  fachada se  perc ibe como un p lano cont inuo,  abs t racto  
y  un i fo rme.  Se  re fuerzan as í  las  ideas  de cont inu idad y  
abs t racción .  

En  cambio  cuando la  cámara se  abre ,  l a  carp in ter ía  genera  un 
s i s tema de protecc ión  so la r  fo rmado por  lamas  v er t ica les  que 
apor ta  v er t ica l idad y  r i tmo a  los  cer ramientos ,  en  
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cont rapos ic ión  a  la  long i tud ina l idad de las  p iezas .  

T ras  e l  v id r io  se  s i túa  una per s iana enro l lab le  automat i zada,  para  oscurecer  e l  espac io  in te r io r  s iempre  
que sea necesar io  por  mot ivos  de la  expos ic ión .  A demás se  in s ta la  un s i s tema de tubos  f luorescentes  
para que e l  cer ramiento  pueda se r  re t ro i luminado.   

Además se  emplea en lucernar ios  que recor ren  los  espacios  longi tud ina lmente,  bañándolos  de luz ,  y  
que van equipados  con los  mi smos  s i s temas  de oscurec imiento  y  ret ro i luminación .  

De es te  modo e l  CA CVA  genera una imagen noctu rna l l ena de fuerza ,  se  regala  a  la  c iudad,  
generando un  rec l amo dent ro  de l a  t rama que inv i ta  a l  v iandante  hac ia  e l  ed i f ic io  y  hacia  e l  in te r io r  
de l  bar r io ,  de la  t rama urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B I OCLIMA TI SMO:  FA CHADA S DOBLE  P I EL  +  CL I MATI ZACIÓN GEOTÉRMI CA 

FA CHA DAS DOBLE  P IEL  

Tanto  las  mal las  como e l  v id r io  generan una cámara con e l  cer ramiento  in te r io r  del  ed i f ic io .  

E s te  s i s tema de doble  p ie l  genera  una umbr ía  que min imi za las  ganancias  de calo r  en  e l  in te r io r  de l  
ed i f ic io .  A  su  v ez  que genera  una cámara vent i lada que permi te  la  l ib re  c i rcu lac ión de l  a i re ,  
co laborando con e l  mecan i smo anter io r .  

La  cámara se  c ie r ra  en  inv ie rno,  generando efecto inv ernadero que apor ta  energ ía  ca lo r í f ica a l  
in te r io r  del  ed i f ic io .  

En  v erano la  cámara se  abre ,  v ent i lándose.  La  carp in te r í a  genera entonces  un  s i s tema de protecc ión 
so la r  fo rmado por  lamas  v er t ica les  que,  junto  a l  t ra tamiento  espec ia l  de los  v id r ios ,  co labora  a 
min im i zar  las  gananc ias  de cal o r  p rop ias  de la  época es t iva l .  

S I S TEMA  CLIMA TI ZA CIÓN GEOTÉRMI CA 

Ten iendo en cuenta que la  ex igenc ia  de A CS en e l  p royecto  es  muy baja ,  se  cons idera  más  adecuado 
y  e f ic iente  cubr i r  con una energ ía renov able  la  demanda de ca lefacc ión y  AC.  Por  es te  mot iv o  se 
dota  a l  ed i f ico  de un  s i s tema geotérmico que i rá  conectado a  d iversas  bombas geotérmicas  para  la  
obtenc ión  de la  c l imat i zac ión  y  ACS de l  ed i f ic io .  De es te  modo no se  cubr i rá  par te  de las  demandas  
de l  ed i f ic io ,  como ocur re  con los  pane les  so la res ,  s ino su  tota l idad.  

La  in s ta lac ión  geotérmica cons i s te  en  una c imentac ión  act iva ,  es  dec i r ,  que toda la  c imentac ión ,  
tanto  la  del  Cent ro  de Ar te  como la  de l  aparcamiento ,  l l evará  incorporada un  s i s tema de tubos  de 
pol ie t i l eno que pos ter io rmente se  conectará  a  las  in s ta lac iones  in te r io res  de l  ed i f ic io .  
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ACERCAR EL  ARTE  A  LA  CI UDA D Y  LA  CI UDA D A L  ARTE  

Idea in ic ia l :  MUSEO COMO CONTENEDOR DE A RTE :  Lugar  donde se  consume,  exper imenta,  genera y  
acerca e l  a r te  a l  v iandante  y  a  la  c iudad.   

Mediante la  p ropues ta  se  p retende p lantear  un foco react ivador  y  regenerador  de l  bar r io .  Donde la  
c iudad ent re  en e l  ed i f ic io  y  e l  a r te  su r ja  de és te .   

…donde la  c iudad ent re  en  e l  ed i f ic io… 

Muchas  veces  la  gente perc ibe los  cent ros  de ar te ,  ga le r ías ,  museos…; como lugares  le janos ,  f r í o s  que 
no van con e l los .  Lugares  reservados  para  unos  pocos… 

Con la  p ropues ta  se  ha in tentado in tegrar  una ser ie  de e lementos  cot id ianos ,  cercanos  a  la  gente ,  
para que as í  l es  resu l te  más  cercano y  más  at ract iv o  v i s i ta r lo :  

-  Ventanas :  de l  m i smo modo que cualqu ie ra  de nues t ras  casas  e l  vo lumen super io r  p resenta  v entanas .  
Desde e l las  la  gente  de l  in te r io r  podrá asomarse  y  ver  qué ocur re  en  e l  ex ter io r ,  como podr íamos  
hacer  cualqu ie ra de nosot ros  en nues t ras  v iv iendas .  Pero  su  pos ic ión  no es tá  e leg ida de fo rma 
a leator ia ,  es tán  enfocados  hacía  dos  puntos  fundamenta les  del  bar r io :  e l  Mercado Cent ra l  y  la  ca l le  
Mª  Cr i s t ina .  Dos  de los  puntos  más  at ract iv os  del  bar r io .  

-  C ie r res  de mal la :  como cualqu ie r  comerc io  más  de la  zona,  los  accesos  pueden ser  cer rados ,  para  su  
segur idad durante la  noche,  mediante per s ianas  enro l lab les  metá l icas .  Además  se  ha buscado que las  
p roporc iones  y  a l tu ra  de los  accesos  se  in tegren con la  red de accesos  ex i s tente  en los  ed i f ic ios  
c i rcundantes .  

-  Pav imentos :  e l  pav imento  u t i l i zado en e l  ex ter io r  de la  propues ta  se  in t roduce en e l  res to  del  ed i f ic io ,  
inv i tando a l  peatón a  ent ra r  en  é l .  

-  Mal las :  se  podr ían  entender  como una re lectu ra  de las  cer ra je r ías  de h ie r ro  de ventanas  y  ba lcones  
p rop ias  de la  zona.  

-  Rev es t imientos  cont inuos :  es  uno de los  acabados  in te r io res  p r inc ipa les  del  ed i f ic io  igual  que ocur re 
en e l  ex te r io r  e  in te r io r  de los  edi f icos  que rodean a  la  porpues ta .  

…donde e l  ar te  sur ja  de l  ed i f ic io… 

Se han empleado var ios  s i s temas  fundamenta lmente para és te  f in :  

-  Las  v entanas  ub icadas  en  la  p r imera  p lanta .  Son  los  dos  ún icos  to ta lmente t ransparentes   de l  
cer ramiento .  De l  mi smo modo que los  usuar ios  de l  CACVA  podrán asomarse  a  e l las  y  ver  qué ocur re  en  

e l  ex te r io r ,  en  c ie r ta  manera,  los  peatones  también podrán asomarse  a  e l las  y  ver  qué ocur re  en  e l  
in te r io r  del  ed i f ic io .  

-  Los  l ucernar ios  del  só tano in tegrados  en e l  pav imento :  e l  v id r io  de es tas  p iezas  es ta rá  se r ig ra f iado,  
por  lo  que permi t i rán  una v i s ión  parc ia l  de lo  que ocur re  t ras  e l los .  Ind icar  que uno cubre un espacio 
expos i t ivo  y  o t ros  los  ta l le res  de manten imiento ,  monta je  y  creac ión  de ar te .  

-  e l  pat io :  d icho pat io  se  p lantea como un espacio  expos i t i vo  más ,  s iendo la  obra expues ta  
per fectamente v i s ib l e  desde l a  ca l le .  

HETEROGENE IDAD DE ESPACIOS_  Adaptac ión  a los  d iversos  t ipos  de expos ic ión 

Desde los  ob jet ivos  del  p royecto  no se  busca que e l  CACVA  sea un  mero  e lemento de a lmacenaje  
donde ent ra  y  sa le a r te ,  donde és te  se  expone tempora l  o  permanentemente .  Se  t ra ta  de i r  más  a l lá  y  
dar  la  pos ib i l idad de conv er t i r lo  en  un  foco generador  de ar te  y  de es te  modo a l canzar  e l  ob jet iv o  de 
c rear  un  foco cu l tu ra l  act ivo  donde no só lo  se  exponga ar te ,  s ino  se  genere y  se  acerque a l  
c iudadano y  a  la  c iudad.   

Para e l lo  se  d i spone de un  gran espac io des t inado a  ta l le res  conectado v i sua lmente con e l  recor r ido 
expos i t ivo  que se  puede des t inar  a  var ias  func iones :  
-  ces ión  tempora l  a  jóvenes  a r t i s tas ,  
-  a lbergar  act iv idades  en  las  que se  impl ique a l  p rop io  v i s i tante ,  
-  o  monta je  y  manten imiento  de l as  obras .  

Po r  o t ro  lado la  idea es  que la  expos ic ión  y  e l  a r t i s ta  se  apropien de l  espac io .  Para  e l lo  aunque e l  
espacio  sea cont inuo se  subdiv ide en d i s t in tos  ambientos  o  subespacios   con d i s t in tas  p roporc iones  y  
n ive les  de i luminac ión  que dan a l  a r t i s ta  mayores  pos ib i l idades  para adaptar  su  obra.  De es te  modo a l  
ex i s t i r  d iv er sos  t ipos  de espacio .  

En  def in i t iva ,  se  per s igue consegu i r  un  espac io  ampl io ,  f l u ido  y  f lex ib le  tanto  func ional  como 
expos i t ivamente .  

ORGA NIZACIÓN PRI NCIPA L DEL  PROGRA MA EN A LTURA :  2  CONTENEDORES   

E l  p rograma en e l  CACVA se  d iv ide ent re  los  dos  g randes  contenedores  y  la  p lanta  l ib re  de accesos .  

Pero  es ta  d iv i s ión  va más  a l lá ,  lo  que rea l mente se  p l antean son  dos  Cent ros  de Ar te ,  dos  formas  de 
comprender  e l  a r te :  

EL  VOLUMEN A ÉREO:  p resenta  un  fo rmato más  convencional ,  contendrá obras  tempora l  o  
permanentemente ,  los  v i s i tantes  nos  imaginamos  en  e l  cont ro l  de  accesos  pagarán una ent rada y  
accederán a  la  expos ic ión .  Des  de e l  p royecto  se ha in tentado dotar  a  es te  vo lumen de la  mayor  
f lex ib i l idad pos ib le para coar ta r  lo  menos  pos ib le  a  la  obra  o/y  a l  a r t i s ta .  
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EL  VOLUMEN ENTERRADO:  En  es ta  p ieza  l o  que pr ima no es  la  expos ic ión  de l  a r te ,  s ino  su  generac ión .  
La  p ieza p r inc ipa l ,  en  es te  caso,  no  es  un  v o lumen expos i t i vo ,  s ino  son los  ta l le res .  D icha p ieza es tá  
inc lu ida en e l  recor r ido natu ra l  del  cent ro ,  pud iendo ser  empleada per fectamente para expos ic ión ,  
pero  esa  no es  su  vocac ión .  La  idea,  como ya se  ha exp l icado,  es  que se  empl ee para la  c reac ión,  
generac ión ,  monta je  y  manten imiento  de las  obras .  

Un  espac io  des t inado a  jóv enes  a r t i s tas ,  es tud iantes ,  un  espac io  públ ico  donde c rear ,  pero  también  
exponer .  Los  a r t i s tas  d i spondrán de l  m i smo programa que en e l  contenedor  super io r :  sa la  de usos  
múl t ip les  independ iente,  un  pequeño espac io  expos i t i vo  ex ter io r  y  una gran sa la  d iá fana conectada 
v i sua lmente con los  ta l le res .  

De es te  modo también se  generará  un  mayor  mov imiento  in terno de v i s i tantes :  lo s  que v an a  ver  las  
expos ic iones  p rop ias  de l  Cent ro  y  los  que i rán  a  v er  las  expos ic iones  tempora les  g ratu i tas  de los  
a r t i s tas  que a l l í  t raba jarán .  
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E l  p rograma propues to ,  es tá  d i r ig ido a  la  c reac ión  de un  nuev o Cent ro  de A r te  Contemporáneo en  
Va lenc ia de pequeñas  d imens iones  (aprox imadamente 3000  m 2 ) ,  con una gran f lex ib i l idad tanto  en  
té rminos  espacia les  como de usos .  

E s tas  neces idades  se  resuelven con los  s igu ientes  equ ipamientos :  

-  Sa las  de expos ic ión ,  espacios  d iá fanos  fác i lmente adaptables  a  d i s t in tos  t ipos  de expos ic ión ,  
e lemento fundamenta l  de l  A r te  Contemporáneo.  

-  Ta l l e res  de producción,  por  se r  un  museo de pequeñas  d imens iones ,  se  conc iben como espac ios  
donde los  a r t i s tas  puedan rea l i za r  sus  obras ,  que pos ter io rmente se  expondrán en la  sa la   de  
expos ic ión cont igua;  o  donde se  t raba ja en  e l  monta je  y  manten imiento  de las  obras .  

-  Sa las  de usos  múl t ip les ,  p rev i s ta  para  mul t i tud  de funciones ,  desde conferenc ias ,  seminar ios ,  cur s i l lo s ,  
ta l le res ,  has ta  char las  en  las  que los  a r t i s tas  exp l iquen sus  obras .  E s  un  espacio  f lex ib le  con pos ib i l idad 
de a lbergar  o t ras  act iv idades ,  por  lo  que se  p lantea d iá fano,  con la  pos ib i l idad de amueblar lo  en  
func ión  de las  neces idades  de cada momento.   

-  Cafeter ía  que de serv ic io  no só lo  a  los  v i s i tantes  del  museo,  s i  no  a la  c iudadanía en genera l .  

-  T ienda 

-  A dmin i s t rac ión  del  cent ro ;  que tenga un  acceso independiente  para  que los  t raba jadores  puedan 
organ i za r  sus  horar ios  en  func ión  de sus  neces idades ,  y  que se  encuent re  en un  lugar  apar tado de l  
bu l l ic io  que se  pueda generar  en  e l  Cent ro ,  pero  s iempre manten iendo la  conex ión  v i sua l .  

-  I n fo rmación y  guardar rop ía 

-  E spac ios  de a lmacenaje ;  v incu lados  a las  sa las  de expos ic ión  y  a  los  ta l le res  

-  Sa la  de Ins ta lac iones .  
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0 1 .  C U A D R O  D E  S U P E R F I C I E S  P O R  P L A N T A S  

PLANTA SÓTANO -2 

-2.01 exposición/taller 319,33 m2 

-2.02 cuarto limpieza 10,12 m2 

-2.03 escalera protegida recorrido 37,43 m2 

-2.04 aseo 4,95 m2 

-2.05 ascensor  

-2.06 distribuidor 21,22 m2 

-2.07 aseos 29,96 m2 

-2.08 instalaciones 116,65 m2 

-2.09 vestíbulo 162,93 m2 

-2.10 almacenes 320,57 m2 

-2.11 instalaciones 47,25 m2 

-2.12 almacenamiento auxiliar 23,15 m2 

-2.13 ascensor  

-2.14 escalera protegida personal/usos múltiples 15,31 m2 

-2.15 vestíbulo 47,98 m2 

-2.16 carga y descarga 178,39 m2 

-2.17 aparcamiento/24 plazas 892,25 m2 

 SUPERFICIE TOTAL P -2 1879,51 m2 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLANTA SÓTANO -1 

-1.01 exposición 319,33 m2 

-1.02 escalera recorrido acceso planta baja 10,12 m2 

-1.03 escalera recorrido acceso planta baja 37,43 m2 

-1.04 escalera protegida recorrido 4,95 m2 

-1.05 ascensor  

-1.06 escapatoria 21,22 m2 

-1.07 patio expositivo 29,96 m2 

-1.08 montacargas 116,65 m2 

-1.09 escalera protegida personal/usos múltiples 162,93 m2 

-1.10 almacén auxiliar 320,57 m2 

-1.11 vestíbulo 47,25 m2 

-1.12 exclusa/exposición 23,15 m2 

-1.13 exposición/usos múltiples  

-1.14 aparcamiento/19 plazas 15,31 m2 

 SUPERFICIE TOTAL P -1 1879,51 m2 
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PLANTA BAJA 

B.01 vestíbulo exterior 147,44 m2 

B.02 exclusa acceso general 18,94 m2 

B.03 punto de café 95,62 m2 

B.04 control-guardarropía 91,01 m2 

B.05 vestíbulo 78,82 m2 

B.06 escalera recorrido acceso planta 1 22,14 m2 

B.07 escalera protegida recorrido 32,43 m2 

B.08 escapatoria 3,89 m2 

B.09 aseo 4,95 m2 

B.10 ascensor  

B.11 museo virtual 174,40 m2 

B.12 zona audio  

B.13 montacargas  

B.14 escalera protegida personal y usos múltiples 15,31 m2 

B.15 acceso carga-descarga  

B.16 acceso personal  

B.17 vestíbulo 49,76 m2 

B.18 escalera recorrido acceso planta 1 14,92 m2 

B.19 tienda 77,49 m2 

B.20 vestíbulo 36,69 m2 

B.21 exclusa acceso general 10,97 m2 

  SUPERFICIE TOTAL PB 874,78 m2 

 
 

 

 

 

PLANTA PRIMERA 

1.01 escalera recorrido acceso planta 2 17,18 m2 

1.02 exposición 633,98 m2 

1.03 escalera protegida recorrido 32,43 m2 

1.04 aseo 4,95 m2 

1.05 ascensor  

1.06 escapatoria 13,27 m2 

1.07 montacargas  

1.08 escalera protegida personal y usos múltiples 10,48 m2 

1.09 vestíbulo 21,06 m2 

1.10 exclusa/exposición 36,87 m2 

1.11 usos múltiples/exposición 96,52 m2 

  SUPERFICIE TOTAL P1  866,74 m2 
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PLANTA SEGUNDA 

2.01 exposición 224,21 m2 

2.02 escalera recorrido acceso planta 1  

2.03 escalera protegida recorrido 32,43 m2 

2.04 aseo 4,95 m2 

2.05 ascensor  

2.06 montacargas   

2.07 escalera protegida personal y usos múltiples 15,31 m2 

2.08 vestíbulo 15,94 m2 

2.09 control técnico audivisuales 31,45 m2 

  SUPERFICIE TOTAL P2  341,53 m2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA TERCERA 

3.01 cafetería/exposición/sala de lectura 236,12 m2 

3.02 exposición exterior 274,87 m2 

3.03 escalera protegida recorrido 10,24 m2 

3.04 aseo 4,95 m2 

3.05 ascensor  

3.06 escapatoria 13,27 m2 

3.07 montacargas  m2 

3.08 escalera protegida personal y usos múltiples  m2 

3.09 vestíbulo 17,96 m2 

3.10 control 21,36 m2 

3.11 aseo 4,49 m2 

3.12 almacenamiento auxiliar 4,53 m2 

3.13 administración 67,41 m2 

3.14 dirección 32,12 m2 

 SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL P3  687,32 m2 
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0 2 .  C U A D R O  D E  S U P E R F I C I E S  P O R  U S O S  

 

 

 

 

 

 

cuadro de superficies por usos  P -2 P -1 P B P 1 P 2 P 3 TOTAL 

exposición 
int. 319,33 m2 793,40 m2 178,29 m2 780,64 m2 224,21 m2 249,39 m2 2545,26 m2 

ext. -----  81,56 m2 ----- ----- ----- 274,87 m2 356,43 m2 

talleres  319,33 m2 ----- ----- ----- ----- ----- 319,33 m2 

usos múltiples  -----  169,02 m2 -----  96,52 m2 ----- -----  265,54 m2 

cafatería/sala lectura  ----- ----- ----- ----- -----  236,12 m2  236,12 m2 

administración  ----- ----- ----- ----- -----  99,53 m2  99,53 m2 

acceso/vestíbulo 
int. 210,91 m2 16,18 m2 195,18 m2 21,06 m2 15,94 m2 17,96 m2 477,23 m2 

ext. ----- -----  147,44 m2 ----- ----- -----  147,44 m2 

control, guardarropía  ----- ----- 186,63 m2 ----- ----- 21,36 m2 207,99 m2 

tienda  ----- ----- 77,49 m2 ----- ----- ----- 77,49 m2 

almacén  343,72 m2 7,78 m2 ----- ----- ----- 4,53 m2 356,03 m2 

instalaciones  163,90 m2 ----- ----- ----- 31,45 m2 ----- 195,35 m2 

nucleo cic. vertical  52,74 m2 88,34 m2 84,80 m2 60,09 m2 64,98 m2 10,24 m2 361,19 m2 

aseos  66,25 m2 ----- 4,95 m2 4,95 m2 4,95 m2 9,44 m2 90,54 m2 

aparcamiento  1070,64 m2 896,25 m2 ----- ----- ----- ----- 1962,89 m2 

       SUPERFICIE TOTAL   6877,37 m2 
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0 1 .  S A N A A  
N e w  M u s e u m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen exte r io r  

Vo lúmenes  l imp ios  

Imagen noctu rna 

 

 

 

 

 

I l uminación natu ra l :  rasgaduras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mater ia l idad in ter io r  



 

0 1      M E M O R I A  D E S C R I P T I V A                                                                                                                                                                                         0 1 . 0 5   R E F E R E N T E S  

t 2      P F C _  M ª  d e l  M a r  F r e i r e  M o r a l e s      T U T O R A _  C o n s u e l o  A r g ü e l l e s  Á l v a r e z                                                                                                                                            69 

S A N A A  
C e n t r o  d e  d í a  p a r a  l a  t e r c e r a  e d a d  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T ra tamiento  de cer ramientos  

In tegrac ión  de I ns ta lac iones  
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S A N A A  
E d i f i c i o  U  

 

 

Mater ia l idad 

Fachada nor te  CA CVA :  vo lumetr ía ,  percepc ión 

 

 

 

 

S A N A A  
G l a s s  p a v i l i o n  

 

 

 

 

 

 

Mob i l ia r io ,  museo v i r tua l  

Re lac ión  p lanta  accesos  y  pat io  ing lés  
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0 2 .  H E R Z O G  &  D E  M E U R O N  
C a i x a  F o r u m  M a d r i d  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  vo lúmenes  

Mét r ica 

Lucernar io  escaleras  

H E R Z O G  &  D E  M E U R O N  
G a l e r i a  G ö e t z  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo lumetr ía  

Fo rma 

Luz  

Mater ia l idad 
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0 3 .  D O M I N I Q U E  P E R R A U L T  
P r o y e c t o  d e  a m p l i a c i ó n  R e i n a  S o f í a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O r g a n i z a c i ó n  d e  l a  e x p o s i c i ó n  
 
 
 
 
 
 
 

D O M I N I Q U E  P E R R A U L T  
V e l ó d r o m o  y  p i s c i n a s  B e r l í n  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C e r r a m i e n t o s  m a l l a  
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0 4 .  A T E L I E R  K E M P E + T H I L L  
P a b e l l ó n  t e a t r o  e n  R o t t e r d a m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mater ia l idad:  mal la ,  luz ,  cor t inas… 

Pureza fo rmal  

0 5 .  J E A N  N O U V E L  
M u s e é  d u  Q u a i  B r a n l y  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  ca jas :  a r t icu l ac ión  de espacios  
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0 6 .  O M A  
C a s a  d e  l a  m ú s i c a  O p o r t o  

 

 

 

 

 

 

 

Mater ia l idad =  
V id r io  +  

Hormigón +  
Mal la  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mater ia l idad  
esca leras  

 

0 7 .  A I R E S  M A T E U S  
H o t e l  F o n t a n a  P a r k  

 

 

 

 

 

 

Mater ia l idad:  uso  del  b r i l lo ,  e l  ve lo  y  la  luz  
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0 8 .  S C H N E I D E R + S C H U M A C H E R  
O f i c i n a s  B r a u n  

 

Fachada doble  p ie l  v id r io  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 9 .  N O X  
M a i s o n  F o l i e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mater ia l idad:  mal la  +  luz  
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1 0 .  M A D R I D E J O S + S A N C H O  O S I N A G A  
P o l i d e p o r t i v o  V a l v a n e r a  

 

 

 

 

Vo lumetr ía  

Fo rma 

Luz  
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