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1. Introducción.

La ciudad de Valencia cuenta, como muchas otras, con divisiones urbanas basadas en dis-

tritos, barrios y secciones que proviene de una larga tradición histórica. La necesidad de 

conocer con detalle la ciudad llevó, ya a fi nales del siglo XIX, a que la administración munici-

pal estableciera una división en distritos con el fi n de obtener datos relacionados con dicha 

delimitación. 

La delimitación de sectores urbanos, atendiendo exclusivamente a parámetros históricos o 

es� lís� cos, se considera insufi ciente cuando se trata de aplicar determinados criterios de 

transformación o establecer normas de actuación para un determinado tejido urbano. De 

este modo, esta inves� gación trata de dar respuesta a la intuición inicial de que, la forma 

urbis, compuesta por la edifi cación y sus espacios libres asociados y la manera en la que 

ésta se dispone, termina infl uyendo en el desarrollo de la ciudad (fi gura 1). 

Concretamente, Valencia carece de una dis� nción pormenorizada de las diferentes tramas 

urbanas que la conforman. Existen varias aproximaciones a esta dis� nción pero en la mayor 

parte de los casos, los criterios u� lizados a� enden a cues� ones no totalmente centradas 

en el aspecto morfológico. En el tejido de la ciudad se observa claramente el desarrollo y la 

evolución de la historia urbana. El levantamiento de la ciudad histórica conduce a mirar la 

ciudad a través del estudio del tejido urbano, el cual se convierte en instrumento concreto 

para relacionar la arquitectura y la ciudad, dando lugar al denominado “análisis morfo-

� pológico”. Este � po de análisis ha interesado a arquitectos de dis� ntos países a lo largo de 

la historia formando parte tanto de su discurso teórico como proyectual.

La delimitación en base a criterios morfológicos permite obtener una clasifi cación de ám-

bitos en la ciudad que puede servir para la planifi cación de estrategias o la realización de 

futuras inves� gaciones en relación a cues� ones morfo-� pológicas. Por ello, resulta de inte-

rés la elaboración de una metodología sistemá� ca que facilite la delimitación de espacios 

urbanos según su morfología y que pueda exportarse a cada lugar en el que se precise su 

empleo. La propuesta se concreta en el análisis del tejido de la ciudad de Valencia con el fi n 
Fig. 1: Litogra" a de Valencia 1858_Fuente: www.jdiezarnal.

com/valenciaan� gua.html
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de aplicar el método propuesto y aportar una aproximación a su delimitación según crite-

rios morfo-� pológicos que sirva para la discusión de la validez del método.

Se trata, en defi ni� va, de crear una sistemá� ca que permita realizar divisiones de carácter 

morfológico sin tener que llevarlas a cabo de forma completamente manual. El conocimien-

to de dichas delimitaciones puede permi� r, en el futuro, la realización de planes y proyectos  

sobre ámbitos urbanos concretos con el convencimiento de que estamos desarrollando 

nuestras ciudades de un modo más conveniente (fi gura 2).

Fig. 2: Imagen de Valencia, lugar donde se plantea la realización de este trabajo_Fuente: h! p://pasosypedales.blogspot.com.es
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2. Antecedentes.

En el presente capítulo se exponen algunos antecedentes necesarios para entender el orí-

gen, función y u� lidad que las delimitaciones urbanas de carácter administra� vo han teni-

do en las ciudades; así como, lo que han supuesto para la ciudad de Valencia. También se 

muestra, qué delimitaciones urbanas se encuentran vigentes actualmente en la ciudad y los 

diversos criterios que existen a la hora de establecer divisiones.  

En segundo lugar, el capítulo se centra en el estudio del origen y desarrollo del morfologis-

mo como concepto básico para entender el urbanismo de una determinada manera. Ade-

más, se muestran y comparan varios proyectos que a� enden a criterios morfológicos, con 

el obje� vo de encontrar una base que pueda servir para este trabajo. 

Por tanto, en este capítulo se encuentran todos los antecedentes que sirven para desarro-

llar la posterior inves� gación (fi gura 3).

Fig. 3: Plano de la ciudad de Valencia 1808_Fuente: Perdigón Fernández, 2011.
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2.1 Delimitaciones urbanas de carácter administra� vo de la ciudad de Valencia.

En este apartado se muestra lo que las delimitaciones administra� vas urbanas han supues-

to para la ciudad de Valencia. Un resumen sobre la evolución de las delimitaciones desde 

los orígenes hasta las delimitaciones urbanas que se encuentran vigentes actualmente en 

dicha ciudad. También se exponen los diversos criterios que existen a la hora de establecer 

divisiones, la u� lidad de los análisis mul� variables y la aportación de la herramienta de 

delimitación Grid.  
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2.1.1 Origen y evolución de las delimitaciones urbanas de la ciudad de Valencia. 

De los Cuarteles a las secciones censales.

Salvador (2001) considera que las delimitaciones urbanas de carácter administra� vo se 

establecieron por la necesidad de crear un sistema para guiarse en la intrincada red de 

calles y plazas que componían la ciudad (fi gura 4). Principalmente, en las poblaciones 

de ciertas dimensiones resultaba necesario establecer referencias válidas para ayudar a 

orientarse dentro de ellas. La ciudad de Valencia, una de las grandes urbes europeas al 

comenzar los � empos modernos, fue una de las ciudades en las que se hizo necesaria la 

aplicación de dichas delimitaciones (p. 361). 

En Valencia se � ene constancia del establecimiento de diferentes � pos de delimitaciones 

que difi eren de los actualmente establecidos (sección censal, distritos, barrios, secciones 

censales, entre otros) como fueron: delimitaciones parroquiales, división de la ciudad en 

12 ángulos y delimitación en 4 cuarteles.

Las Parroquias:

Valencia comenzó a establecer delimitaciones parroquiales1 que diferenciasen distritos 

tras la conquista de la ciudad por las tropas de Jaime I en 1238, dada la división virtual 

que se experimentó a efectos tanto religiosos como civiles. Esta red parroquial tuvo esca-

sas modifi caciones. Este hecho llama la atención dado que perdura a lo largo de las épo-

cas medieval y moderna, periodo de � empo en el que se produce un gran incremento de 

la superfi cie, de los habitantes e incluso del número de parroquias en el siglo XX.

Inicialmente, tras la conquista, se erigieron diez parroquias dentro del recinto amuralla-

do musulmán; llegando a ser catorce las que se repar! an en el casco urbano delimitado 

por la muralla cris� ana al fi nalizar la época moderna (fi gura 5). Como se comprueba, la 

diferencia es pequeña teniendo en cuenta los más de cinco siglos transcurridos entre 

ambas fechas y las modifi caciones experimentadas en la ciudad durante ese � empo.

1 La división en parroquias es la que se tomaba como base para llevar 

a cabo las elecciones de diputados y personero, eligiéndose en cada 

parroquia, por concejo abierto, doce comisarios electores, que luego 

elegirían a aquellos cargos. (Hernando Serra, 2004).

Fig. 4: Red de calles de Valencia_Fuente: Bing maps

Fig. 5: Plano 14 parroquias_Fuente: Elaboración propia a par� r 

del plano de A.Bordazar (Tomás Vicente Tosca) de 1738 (Perdi-

gón Fernández, 2011). 
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Fig. 6: Aproximación a los distritos parroquiales. _Fuente: Elaboración propia a par� r de Salvador (2001) y del plano de Tomás Vicente Tosca de 1738 (Perdigón Fernández, 2011). 
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Fig. 7: Superposición de los distritos parroquiales a la imagen de Valencia (2014). _Fuente: Elaboración propia a par� r de Salvador (2001) y de la ortoimagen del PNOA.
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En la imagen actual de Valencia, se observa cómo se conservan en gran parte los trazados 

de las delimitaciones creadas (fi guras 6 y 7). 

Las diez comunidades parroquiales con las que contó Valencia en el espacio intramuros, 

aglu� nadas en torno a sendas iglesias parroquiales (an� guas mezquitas transformadas 

para adaptarlas a las necesidades del culto cris� ano) son: San Pedro (situada en la Ca-

tedral), San Mar� n, San Andrés, Santa Catalina, Santo Tomás, San Nicolás, San Esteban, 

San Salvador, San Lorenzo y San Bartolomé. Fuera de las murallas musulmanas, pero en 

sus proximidades, se situaban las iglesias parroquiales de los Santos Juanes y de Santa 

Cruz. Estas doce demarcaciones se mantenían al comenzar los � empos modernos. Fue 

en el siglo XVI cuando se produjo la ampliación a catorce distritos parroquiales, siendo las 

iglesias parroquiales de San Valero y San Miguel de la Vilanova las que, fi nalmente, se su-

maron. Aunque la ubicación de San Valero quedara fuera de recinto amurallado cris� ano. 

Las obras de la citada muralla cris� ana se iniciaron en 1356 y acabaron por ceñir un pe-

rímetro ciudadano que desbordaba ampliamente la muralla musulmana (fi gura 8). Este 

defi ni� vo cinturón amurallado presentaba un trazado circular (todavía perfectamente 

detectable en la Valencia actual) en el que quedaba inscrito el cuadrilátero, un tanto 

irregular, del viejo recinto musulmán, hoy prác� camente impercep� ble en la fi sonomía 

urbana.

De todo esto se deduce que, en líneas generales, al aumento de la superfi cie y población 

de la ciudad de Valencia se respondió con la ampliación espacial de las circunscripciones 

parroquiales más que con la creación de nuevas parroquias. 

La localización de las viviendas se realizaba en base a la parroquia a la que pertenecía y 

a la calle en la que se encontraba; lo cual no era sufi ciente en la mayoría de los casos, 

debido principalmente al aumento de la magnitud de la red de calles y plazas. El gran in-

conveniente para situar adecuadamente un inmueble lo cons� tuía la ausencia de nume-

ración, siendo necesario realizar aclaraciones como tabernas, hornos, hostales e iglesias 

o conventos a las que fuesen cercanos. 
Fig. 8: Plano murallas_Fuente: Elaboración propia a par� r del 

plano de Tomás vicente Tosca (Perdigón Fernández, 2011).  
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En este aspecto, referente a la concreción de un sistema de ubicación, contrasta la caren-

cia existente en esta época respecto de las coordenadas de orientación empleadas en la 

época de la Ilustración (siglo XVIII). La mejora experimentada en este terreno se basa en 

los parámetros u� lizados a fi nales del siglo XVIII para localizar los inmuebles a través de 

un libro becerro elaborado por Manuel Mayans y Siscar2 desde su puesto de secretario 

del Santo Ofi cio de la Inquisición de Valencia. Donde quedaron registradas las rentas de-

rivadas de la señoría directa de la Inquisición sobre varias casas de la ciudad del Turia. De 

ellas se proporciona su situación en la ciudad, haciendo constar el número de manzana, 

el número de casa dentro de la manzana y el nombre de la calle; sólo muy esporádica-

mente cita la parroquia (Salvador 2001, p. 8).

Los ángulos:

Según Emilia Salvador (2001), la fecha en la que se produjo la división de Valencia en 

ángulos se ignora, aunque, de acuerdo con el lugar de su inclusión en el libro manuscrito 

y con otros indicios parece recoger una división vigente en la ciudad de Valencia con an-

terioridad a la de los cuarteles y barrios. No pareciendo descabellado atribuir el origen 

de semejante ordenación en ángulos (fi gura 9) a la nueva fi scalidad, implantada tras el 

decreto de supresión del régimen foral de 1707. 

Al parecer: “la aparición de impuestos directos reclamaba una mejor ubicación de los 

sujetos (los habitantes de la ciudad de Valencia, en este caso) afectados por ellos. El viejo 

modelo foral de la parroquia y la calle no era el más idóneo para sa� sfacer esta deman-

da” (Salvador, 2001). 

Esta nueva ordenación supone pasar de un sistema de localización aproximado a otro 

preciso. Situándonos ante el inicio de una tendencia secularizadora, en la que los distri-

tos administra� vos de naturaleza civil se desligan de las circunscripciones religiosas, que, 

no obstante, se man� enen en el terreno de la administración eclesiás� ca, de la tradición 

popular, e incluso, en manifestaciones civiles de dis� nta índole. 

Fig. 9: Esquema división en ángulos_Fuente: Salvador Esteban, 

2001.

2 El nombramiento como secretario de la Inquisición valenciana se 

produjo, según el mismo Manuel, en 1734. 

En concreto, se elaboran dos libros becerros. El primero bajo el nom-

bre de “ Libro Becerro que comprende la Guía de los instrumentos que 

jus� fi can los Censos al quitar, i los perpetuos reservar� vos que posehe 

el Real Fisco de la Ynquisicion de Valencia”. El segundo bajo el nombre 

“Libro Bezerro que comprende la guia extractada con Orden Chrono-

logico de los mismos instrumentos que jus� fi can las Señorias directas, 

que el Real Fisco de la Inquisición de Valencia possehe, y cobra... sobre 

varias casas”. Ambos libros aparecen suscritos por Manuel Mayans en 

Valencia el 13 de diciembre de 1778 en el primer caso y el 2 de julio 

de 1783 en el segundo.  

El origen de los libros becerros sobre la Hacienda del Tribunal, para 

que éste dispusisese en su contaduría general de las cuentas rela� vas 

a todos y cada uno de los Tribunales inquisitoriales, se encuentra en la 

Real orden de 9 de mayo de 1739 dirigida a la Inquisición  valenciana  

(Salvador, 2002).
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Fig. 10: Aproximación a la delimitación por ángulos _Fuente: Elaboración propia a par� r de Salvador (2001) y del plano de Tomás Vicente Tosca de 1738 (Perdigón Fernández, 2011). 
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1_ Portal de la Trinidad.

2_ Portal de los Serranos.

3_ Portal Nuevo.

4_ Portal de Cuarte.

5_ Portal del Cojo.

6_ Portal de Santa Lucía.
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10_ Portal del Mar.

11_ Portal del Real.
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Fig. 11: Superposición de la delimitación por ángulos a la imagen de Valencia (2014). _Fuente: Elaboración propia a par� r de Salvador (2001) y de la ortoimagen del PNOA.
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En este caso, también se observa cómo se conservan en gran parte los trazados de las 

delimitaciones creadas (fi guras 10 y 11). 

La división de ángulos se realiza en base a un primer ángulo situado en el centro, donde 

se encuentra la Catedral y, el cual es el único que no linda con la muralla cris� ana. Su pe-

rímetro coincide con el i� nerario recorrido por la procesión del Corpus Chirs�  (fi gura 12).  

Los  once ángulos restantes se disponen de manera radial, a par� r del primero central, 

hasta lindar con dicha muralla. Por tanto, el segundo ángulo aparece comprendido, en 

su parte externa, entre el Portal de la Trinidad y el de los Serranos, el tercero entre este 

úl� mo y el Portal Nuevo, el cuarto entre éste y el Portal de Cuarte, el quinto entre éste y 

el Portal del cojo, el sexto entre éste y el Portal de Santa Lucía, el sép� mo entre éste y el 

Portal de San Vicente, el octavo entre éste y el Portal de Ruzafa, el noveno entre éste y 

el Portal de los Judíos, el décimo entre éste y el Portal de la Mar, el onceavo entre éste y 

el Portal del Real y el doceavo entre éste y el Portal de la Trinidad. Por tanto, los portales 

mencionados cons� tuyeron un hito de demarcación.

Son varios escritores los que afi rman que no todos estos portales permanecieron abier-

tos a lo largo de los años. Aunque existen discrepancias en las fechas de clausura de las 

mismas.

Según Herrera (1985), estas once puertas de la muralla cris� ana quedaron reducidas en 

el siglo XVIII a sólo cuatro: la puerta de Serranos, la puerta del Real, la puerta de San Vi-

cente y la puerta de Cuarte (p. 19).

Suárez (1925) afi rma que en 1703 se cerró la puerta de la Trinidad, la puerta del Mar, la 

puerta de Ruzafa, la puerta de Santa Lucía, la del Cojo y la puerta del Portal Nou (p. 62). 

Mientras que Teixidor (2001), sitúa la clausura de la puerta del Mar en 1707 por razones 

de seguridad, permaneciendo así hasta su reapertura en 1764 (p. 610).
Fig. 12: Procesión del Corpus a la salida de la Plaza de la Virgen, 

1900_Fuente: h! p://juanansoler.blogspot.com.es/2012/06/el-

corpus-de-valencia.html
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Los cuarteles:

Posteriormente, la división por cuarteles se llevó a cabo como consecuencia de la Real 

Cédula de 13 de agosto de 1769 durante el reinado de Carlos III, en la que se ordenaba 

que las ciudades sedes de audiencias o con Cancillería debían dividirse en un número de 

cuarteles (fi gura 13), proporcional a su importancia3. 

 A Valencia, concretamente, se le asignaron cuatro cuarteles, cuya denominación (cuartel 

de Serranos, cuartel del Mercado, cuartel del Mar y cuartel de San Vicente) alude a tres 

de las puertas de la muralla cris� ana y al mercado de la ciudad. Al frente de cada uno 

de ellos se situó un alcalde de cuartel. A su vez, todos los cuarteles se dividían en ocho 

barrios, controlados por su respec� vo alcalde de barrio. El mismo año 1769 se ordenó la 

rotulación de calles y plazas y “la numeración de los azulejos”.

Si admi� mos la mayor an� güedad de la división en ángulos (cosa muy probable), esta 

reforma supuso pasar de doce a cuatro distritos o, más exactamente, de doce ángulos a 

cuatro cuarteles. Y ello se tradujo, en una mayor amplitud de los cuarteles respecto a los 

ángulos. Por eso el número de manzanas por cuartel supera siempre al de manzanas por 

ángulo. 

A con� nuación, se realiza también la superposición de la división por cuarteles con una 

imagen actual de la ciudad de Valencia, donde se observa cómo se conservan hoy en día  

gran parte los trazados de las delimitaciones creadas (fi guras 14 y 15). 

3 Conforme ya se había hecho un año antes en Madrid.(Guillamón, 

1980) 

Fig. 13: Plano geométrico de la ciudad de Valencia, Ferrer y Gui-

llén, 1831_Fuente: Perdigón Fernández, 2011.
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Fig. 14: Plano delimitación cuatro cuarteles de Valencia_Fuente: Elaboración propia a par� r de Salvador (2001) y del plano de Ferrer y Guilén de 1831 (Perdigón Fernández, 2011). 
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Fig. 15: Superposición de la delimitación por cuarteles a la imagen de Valencia (2014). _Fuente: Elaboración propia a par� r de Ferrer y Guilén de 1828 y de la ortoimagen del PNOA.



       DELIMITACIONES URBANAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE VALENCIA     ANTECEDENTES  
Origen y evolución de las delimitaciones urbanas de la ciudad de Valencia. De los Cuarteles a las secciones censales    

16

Comparación entre los trazados de las delimitaciones:

Conociendo las delimitaciones de manera independiente se considera de interés realizar 

una superposición de las mismas sobre el plano de Ferrer y guillén de 1831, mostradas 

anteriormente, con el obje� vo de comprobar coincidencias y discrepancias entre los tra-

zados de las mismas. 

Así mismo, se observa que en gran medida no existe una alta coincidencia debido, en 

parte, al diferente número de divisiones que conforman cada una de las delimitaciones. 

Por otro lado, también se debe a los diferentes criterios de trazado que se siguen en cada 

una.

Sin embargo, sí que se dan ciertos puntos de la ciudad en los que coinciden dos e incluso 

las tres delimitaciones. 

 

Estos puntos de total coincidencia se dan en la Calle San Vicente y en la Calle Ruzafa, lo 

cual evidencia que ya entonces fueron vías de gran relevancia en la ciudad. Si bien, otras 

calles en las que las delimitaciones coinciden, aunque en menor medida, son: la Calle de 

Quart, la Calle Caballeros, la Calle de l’Almodí, la calle dels Mestres; sin olvidar el períme-

tro recorrido por la muralla (fi gura 16).

Cabe destacar, que las calles por las que trancurrieron los trazados de las delimitaciones, 

hoy en día siguen cons� tuyendo i� nerarios relevantes dentro de la ciudad. Por lo que, se 

comprueba que la huella de la valencia an� gua no solo no ha sido borrada del trazado 

con el paso del � empo, si no que cons� tuye parte estructurante de la ciudad actual.
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Fig. 16: Superposición de delimitaciones por parroquias, ángulos y cuarteles. _Fuente: Elaboración propia a par� r de Ferrer y Guilén, 1831 (Perdigón Fernández, 2011).



       DELIMITACIONES URBANAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE VALENCIA     ANTECEDENTES  
Origen y evolución de las delimitaciones urbanas de la ciudad de Valencia. De los Cuarteles a las secciones censales    

18

Los distritos, los barrios y las secciones censales:

Las delimitaciones expuestas hasta este punto cons� tuyen los antecedentes de las deli-

mitaciones actuales. Puede decirse que, la ciudad de Valencia cuenta actualmente, como 

muchas otras, con una división urbana basada en distritos, barrios y secciones (se mues-

tran en las fi guras 17, 18 y 19) que proviene de una larga tradición histórica, tal y como 

se ha detallado anteriormente. La necesidad de conocer con detalle la ciudad y las carac-

terís� cas de su territorio, lleva a fi nales del siglo XIX, a que la Administración municipal 

establezca una división de distritos y obtenga datos de dichos distritos.

Según el Ins� tuto Nacional de Estadís� ca, aunque el primer censo moderno de pobla-

ción, entendiendo como tal el que u� liza a la persona como unidad de análisis, se realizó 

en España en 1768 por el Conde de Aranda bajo el reinado de Carlos III; la serie de censos 

de la organización estadís� ca ofi cial se inicia en 1857 con el primero de la Comisión Ge-

neral de Estadís� cas del Reino, al que siguió, en un lapso inusualmente corto, el de 1860. 

Después vinieron los de 1877, 1887 y 1897. Es a par� r de 1900 cuando ha habido Censo 

de Población cada diez años sin excepción alguna, siendo el Censo realizado en 2011 el 

decimosép� mo de los Censos ofi ciales realizados en España.

  

A par� r de los censos modernos surge la división mediante secciones censales, concreta-

mente, en el censo de 1991 y 2001 gracias a la informa� zación de los datos. La múl� ple 

fi nalidad de las secciones obliga, a prestar especial atención a sus límites y a su tamaño. 

A sus límites, por cuanto la sección estadís� ca es esencialmente un área de terreno del 

término municipal y cada vivienda o habitante ha de pertenecer a una y sólo a una sec-

ción estadís� ca; también se prestará atención a su tamaño por cuanto la Ley de Régimen 

Electoral, asigna unos tamaños mínimos y máximos medidos en número de electores. A 

efectos de recuento de población o encuestas estadís� cas, se recomienda que el tamaño 

de una sección englobe entre 500 y 1500 habitantes4. 

Las secciones5 son un referente geográfi co de carácter estadís� co y , además, cons� tuyen 

un instrumento efi caz para inves� gaciones por muestreo y para la elaboración del Censo 

Electoral.

4 
Al depender del número de habitantes, � enen un impotante incon-

veniente de cara a poder comparar cartogra" as de diferentes perio-

dos ya que pueden cambiar de un censo a otro.

5 Su actualización se asocia a los trabajos preliminares de todo Padrón 

Municipal de Habitantes o Censo de Población.
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Fig. 17: Distritos Valencia, escala 1:50.000_Fuente: Elaboración propia a par� r de información facilitada por Ayuntamiento de Valencia.  
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Fig. 18: Barrios Valencia, escala 1:50.000_Fuente: Elaboración propia a par� r de información facilitada por Ayuntamiento de Valencia.  
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Fig. 19: Secciones censales Valencia, escala 1:50.000_Fuente: Elaboración propia a par� r de información facilitada por Ayuntamiento de Valencia.
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2.1.2 Defi nición y uso de las delimitaciones.

Como defi nición de “delimitación” en la Real Academia Española se encuentra: “Acción 
y efecto de delimitar”. Defi niéndose “delimitar” como: “Determinar o fi jar con precisión 
los límites de algo”.

En el caso de la ciudad, existen múl� ples delimitaciones urbanas. An� guamente, la nece-
sidad de su creación se vio mo� vada, fundamentalmente, por la carencia existente a la 
hora de establecer la ubicación de los inmuebles; los cuales eran cada vez más numero-
sos debido al crecimiento de las ciudades y su población -como ya se ha comentado-. Hoy 
esta situación, lejos de disminuir, ha aumentado considerablemente. Las ciudades son 
más grandes y los modelos urbanos mucho más diversos. El establecimiento de límites 
supone un verdadero “reto” en el campo del urbanismo. En esta línea, la ciudad difusa  
difi culta el establecimiento de límites en el entorno urbano (fi gura 20). Este modelo de 
“ciudad difusa” (Indovina, 1998) o “ciudad sin límites” (Nel.Lo, 1996) genera difi cultades 
de medición y análisis (Salom y Albertos, 2010).

Dentro de los diversos � pos de delimitaciones que se dan en la ciudad, se encuentran las 
divisiones de � po administra� vo. Éstas cons� tuyen un instrumento esencial en la orga-
nización del territorio.

Algunas de las delimitaciones de � po administra� vo que se encuentran en la ciudad son, 
por ejemplo, los distritos, los barrios, las secciones censales, la asignación de población 
a un determinado colegio o centro de salud y la delimitación por códigos postales, entre 
otros. Sin embargo, son los tres primeros los que se van a desarrollar a con� nuación, por 
su mayor interés en cuanto al presente trabajo.  

Por un lado, se encuentra la división en distritos6 y barrios; la cual, es síntesis de un 
amplio conjunto de rasgos y caracterís� cas comunes que las hacen espacios de gran ho-
mogeneidad desde el punto de vista morfológico, social y económico. Por otro lado, las 
secciones censales delimitan a través de criterios estadís� cos7. 

Fig. 20: Ciudad dispersa L’Eliana_Fuente: Bing maps.

6 Los distritos municipales cons� tuyen la unidad territorial más grande 
dentro del municipio de Valencia.  Siendo los barrios y secciones cen-
sales divisiones menores. 

7 Permi� endo ges� onar datos y variables que de otra forma sería muy 
di! cil administrar y representar.
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Se comprueba, de este modo, que los criterios que se u� lizan para delimitar los barrios o 
las secciones censales son diferentes; así por ejemplo, las secciones censales están condi-
cionadas por un rango de población determinado (inferior a 2.000 habitantes); mientras 
que los barrios y distritos, no a� enden a estos criterios sino a ser representa� vos de una 
iden� dad histórica consolidada en la percepción ciudadana así como a un importante 
grado de homogeneidad interna y de diferenciación de los demás desde los puntos de 
vista urbanís� co y social. A su vez, dichas delimitaciones cuentan con geometrías y su-
perfi cies muy dis� ntas, ya que los criterios de delimitación se rigen por pautas y criterios 
diferentes.

En primer lugar, según el Real Decreto 1690-19868, ar� culo 1: “El término municipal (…) 
actualmente. Es competencia del Ayuntamiento la división del término municipal en dis-
tritos y en barrios y las variaciones de los mismos”. En segundo lugar, en el Ar� culo 69, 
se señala que: “(…)los Ayuntamientos procederán a revisar, actualizar y completar la no-
menclatura y rotulación de las calles y demás vías públicas y la numeración de sus edi-
fi cios, así como la revisión de las en� dades o agrupamientos de población del término 
y de su división en secciones de acuerdo con las disposiciones legales que la regulen”. 
Concepto que se man� ene en el Real Decreto 2612-19969, Ar� culo 76 (fi gura 21).

En estos ar� culos se observa que los Ayuntamientos son los encargados de llevar a cabo 
todo aquello relacionado con los distritos y los barrios.

En lo que a Secciones Censales se refi ere, quedan reguladas por los criterios de manteni-
miento marcados en la Ley Orgánica 5/1985 sobre Régimen Electoral General; específi ca-
mente en el ar� culo 23.2, sobre la distribución de los electores de un municipio por sec-
ciones censales. Este seccionado es variable en el � empo dependiendo de los cambios 
de población. Cabe destacar que desde el año 1991 las Secciones Censales han sufrido 
varias modifi caciones, como resultado de las revisiones del Censo electoral.

Se observa, que el establecimiento de delimitaciones administra� vas10 juega un papel 
importante dentro de la organización y evolución de la ciudad. 

8 Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, del Ministerio de Adminis-
tración Territorial por el que se aprueba el Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las En� dades Locales. (BOE 14 agosto 
1986).

9 Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, del Ministerio de la 
Presidencia por el que se modifi ca el Reglamento de Población y De-
marcación Territorial de las En� dades Locales aprobado por el Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio. (BOE 16 enero 1997). 

10 Otros � pos de divisiones son las de � po morfológico y las de � po 
funcional. Éstas permiten realizar análisis de la ciudad y mediciones 
que llevan a elaborar propuestas de ordenación efi cientes. 

Fig. 21: BOE Decreto 1690/1986 y BOE Decreto 2612/1996_
Fuente: Elaboración propia.
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2.1.3 Criterios de delimitación u� lizados (históricos, socio-económicos, geográfi -

cos, funcionales,  morfológicos). Método de técnica mul� variable.

Los criterios que se establecen a la hora de marcar delimitaciones pueden variar en fun-

ción del obje� vo para el que se requieran las mismas. Estos criterios pueden ser, entre 

otros, históricos, sociológico-económicos, funcionales y geográfi cos. También se pueden 

seguir criterios morfológicos, los cuales pueden basarse en los criterios mencionados 

anteriormente; ya que la historia, la socio-economía, la funcionalidad y la geogra� a son 

base para la defi nición morfológica de la ciudad.

Criterio histórico:

Se basan en el reconocimiento de las dis� ntas edades del tejido urbano. Frecuentemente 

en el imaginario colec� vo los centros históricos son ejemplo de área reconocida por su 

delimitación según la edad de su trama (fi gura 22). Según Suzanne Keller (1975) el cri-

terio de iden� dad histórica es de los que más aportan en la defi nición de un vecindario: 

“Parece que la gente no iden� fi ca, por lo general, las subáreas donde vive por medio de 

nombres o de límites diferenciados, a no ser que tales áreas estén geográfi ca o social-

mente aisladas o tengan una iden� dad histórica o de clase defi nida” (p.145).

Criterio socio-económico:

Estos se basan en las caracterís� cas que posee la población del barrio y en el nivel de 

renta que � enen los mismos. Lo cual se refl eja en la densidad de población, el aspecto 

exterior de las viviendas o la calidad y limpieza del espacio público (fi gura 23). Par� cular-

mente, los barrios de vivienda social, habitados por miembros pertenecientes al extremo 

más débil de la escala social, cons� tuyen un ejemplo de espacios urbanos delimitados 

por criterios socioeconómicos. Por otra parte, según Suzanne Keller (1975) buena parte 

de los barrios delimitados según estos criterios suelen estar aislados del curso de la vida 

urbana, tanto económica, social y en ocasiones culturalmente, como suceden en los gue-

tos raciales o de inmigrantes.

Fig. 22: Cabañal trazado histórico_Fuente: Bing maps

Fig. 23: Barrio Juan XXIII en Alicante_Fuente: Mar" , 2012.  
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Criterio geográfi co:

En cuanto al criterio geográfi co, uno se encuentra con que los accidentes geográfi cos de 

importancia pueden delimitar en muchos casos áreas urbanas. Es el caso del crecimiento 

urbano contenido por una rambla, un gran desnivel, el cauce de un río. Podría decirse 

que no es un criterio para hacer una delimitación intencionada, sino más bien impuesta 

(fi gura 24).

Criterio funcional:

El criterio funcional se basa en establecer límites según el uso predominante que se desa-

rrolla en el área. En ocasiones, es rela! vamente sencillo delimitar áreas según su función 

caracterís! ca debido a la importante infl uencia de la teoría de la ciudad funcional en el 

planeamiento actual. Como ejemplo de zona que puede delimitarse según su función se 

encuentran los polígonos industriales (fi gura 25), las urbanizaciones residenciales, áreas 

comerciales, etc.

Criterio morfológico:

El criterio morfológico se basa en la delimitación según la forma de la edifi cación y la 

proporción de la trama de la ciudad (fi gura 26). En concreto, los modelos urbanos se ca-

racterizan por cons! tuir organizaciones morfológicas diferenciadas gracias a la relación 

entre el espacio público y el privado.

Si bien es cierto, criterios morfológicos y funcionales se encuentran, en ocasiones, unidos 

unívocamente. Es innegable que a determinadas funciones han de alojarse para su buen 

desarrollo en edifi caciones de dimensiones y formas determinadas.

Cues! ón a considerar que avala la validez de la clasifi cación de áreas por criterios morfo-

lógicos, es la estrecha vinculación que casi siempre se encuentra entre morfología urba-

na y usos del espacio, y esto por varios mo! vos que pueden resumirse en: la correlación 

volumen-superfi cie y la planifi cación o norma! va integradora de volumen-usos.

Fig. 24: Ciudad de Alcoy_Fuente:h# p://entomelloso.com

Fig. 25: Polígono Elche_Fuente: Elaboración propia.

Fig. 26: Ensanche de Barcelona, Plan Cerdá_Fuente: Interna-

! onal Forum on Urbanism (IFoU).
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En otros casos, lo histórico, lo morfológico y lo funcional coinciden en una misma delimi-

tación. Por tanto, se observa cómo en la mayoría de los casos se da una superposición de 

los criterios, no siendo tan común encontrarlos de manera pura. 

Existen diversos métodos a la hora de establecer delimitaciones cuando se basan en va-

rios criterios a la vez (criterios de ! po socio-económico y funcional). Uno de ellos es co-

nocido como técnicas mul! variables (fi gura 27). El análisis mul! variable es un conjunto 

de métodos estadís! cos y matemá! cos, cuyo obje! vo es describir e interpretar los datos 

provenientes de la observación de varias variables estadís! cas, estudiadas conjuntamen-

te. Por tanto, se trata de una técnica que estudia, analiza, representa e interpreta los 

datos que resultan de observar más de una variable estadís! ca sobre una muestra de 

individuos.

Los ! pos de análisis mul! variables que existen son: Análisis factorial, análisis discriminan-

te, análisis de correlación canónica, análisis clúster, análisis de escalamiento dimensio-

nal, análisis de correspondencias, análisis factorial confi rmatorio, modelo de ecuaciones 

estructurales (SEM), análisis causal, análisis conjunto, escalamiento óp! mo, regresión 

lineal múl! ple, regresión logit y probit y análisis Manova.

Concretamente, el análisis clúster (o análisis de conglomerados) permite clasifi car un 

conjunto numeroso de en! dades; las cuales, en principio, son heterogéneas y están ca-

racterizadas por un elevado número de variables, en grupos más reducidos e interna-

mente homogéneos. 

Por otro lado, cabe mencionar la delimitación de Grid. Se trata de una herramienta cuyo 

obje! vo es espacializar los datos sobre el territorio. Fue el Ins! tuto Nacional Español de 

Estadís! ca quien comenzó a emplearlo. 

Tradicionalmente, la distribución de la población se representa mediante mapas de coro-

pletas en los que la población de una determinada área administra! va, ya sea una región 

o un municipio, se distribuye de forma uniforme sobre todo el territorio de dicha área. Fig. 27: Esquema análisis mul! variable_Fuente: www.josein-

cio.com/node/14
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Sin embargo, esta forma de distribuir la población no es sa� sfactoria, y produce resul-

tados engañosos que no se ajustan a la realidad. Por lo que, esta forma de delimitación 

permite escapar de las restricciones impuestas por los límites administra� vos represen-

tando a la población en formato de rejilla o grid. Este sistema zonal consiste en celdas 

cuadradas de idén� co tamaño, en las que se representa la población residente conve-

nientemente distribuida (fi gura 28 y 29).

En la actual organización administra� va del Estado español, los municipios cons� tuyen 

las unidades administra� vas menores en las que se divide el territorio nacional y que � e-

nen asignados lindes precisos sobre los que se ex� enden sus competencias. Por esta ra-

zón, y también por la disponibilidad estadís� ca, los trabajos que estudian la localización 

de la población para áreas geográfi cas amplias suelen hacerlo, en el mejor de los casos, 

descendiendo al nivel municipal. 

Sin embargo, como han reconocido numerosos autores (Reher, 1994), desde el punto 

de vista del estudio del asentamiento de la población sobre el territorio esta división es 

claramente insufi ciente y se debe  aumentar la escala geográfi ca del análisis (Goerlich y 

Cantarino, 2012).

Como se observa, se lleva a cabo un arduo estudio a la hora de establecer delimitaciones 

que insten a una mejora de la ciudad.

  

Fig. 29: Detalle delimitación Grid_Fuente: Goerlich y Cantari-

no, 2012.

Fig. 28: Delimitación Grid en España_Fuente: Goerlich y Can-

tarino, 2012.



       DELIMITACIONES URBANAS DE CARÁCTER MORFOLÓGICO DE LA CIUDAD DE VALENCIA     ANTECEDENTES  

28

2.2 Delimitaciones urbanas de carácter morfológico de la ciudad de Valencia.

En este apartado se muestran y comparan varios proyectos que a� enden a criterios morfo-

lógicos. Sin embargo, sus escalas difi eren de un proyecto a otro. Los proyectos en cues� ón 

son: La Explosión de la Ciudad, el proyecto Urban Atlas, el proyecto SIOSE, el proyecto Car-

tográfi co 1:5.000 de la Comunidad Valenciana y el proyecto del Catastro.

Una vez se ha profundizado en las caracterís� cas principales de cada uno de estos pro-

yectos se lleva a cabo una comparación con el obje� vo de encontrar una base común que 

pueda servir para este trabajo.
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Fig. 31: Vi� orio Grego�  _Fuente: h� p://tracce.more�  spa.it

2.2.1 El concepto de morfología.

El origen del morfologismo surge en Italia como un instrumento apto para llevar a cabo 
una aproximación cien! fi ca a la estructura de la ciudad, en base a un estudio de las rela-
ciones entre la morfología urbana y la # pología edifi catoria. Los estudios # pológicos de 
Muratori cons# tuyeron el punto de par# da para intentar la construcción de una “ciencia 
urbana” desde la arquitectura.

En los años 60, además de la aproximación de la Tendenza al desarrollo de estudios mor-
fo-# pológicos en la línea de las premisas intelectuales de Muratori (fi gura 30), se encuen-
tran las propuestas de Vi� orio Grego�   (fi gura 31) y su grupo.

Estas tres aportaciones # enen en común la voluntad de “buscar una vía de salida a la 
crisis moderna y el deseo de hacerlo par# endo de la consideración de la ciudad como 
realidad $ sica, pudiendo ser descrita y clasifi cada en términos de “forma””. Sin embargo, 
difi eren en la forma de conjugar la relación entre la teoría de la ciudad, teoría de la arqui-
tectura y teoría del proyecto (Sainz Gu# érrez, 2005).

Ferlenga (1987) defi ende que “los elementos urbanos que caracterizan la arquitectura: 
datos geográfi cos, áreas residenciales, monumentos, morfología del terreno; contribuyen 
a formar la arquitectura, sin embargo, hay que colocarse frente a ellos con una ac# tud 
dialéc# ca. ¿En qué sen# do existe una relación concreta con la ciudad que construimos? 
Ésta reside únicamente en la frecuencia con que la arquitectura aplica las caracterís# cas 
generales de una ciudad a los mo# vos del propio obrar” (p. 13).

La difusión del morfologismo durante los años 70 fue acompañada en Italia de una pérdi-
da de carga teórica y un enfoque hacia el ámbito de la proyectación arquitectónica, con el 
consiguiente abandono del discurso urbanís# co. En ese momento, en el que los italianos 
comienzan su re# rada del frente urbanís# co, es cuando Francia parece tomar el relevo en 
el desarrollo del discurso # po-morfológico. 

Fig. 30: Saverio Muratori_Fuente: www.stadtbaukunst.org
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Tal y como afi rma Nigrelli (1999): “… En Francia, aunque con 15 años de retraso, es donde 

con� núan profundizando las cues� ones ligadas a la relación entre morfología urbana y 

� pología edifi catoria”(p. 24-25). Sin embargo, la línea de trabajo de los franceses no pro-

longa sin más los conceptos puestos en circulación desde Italia, sino que desde su origen 

se inserta en un marco cultural y polí� co con caracterís� cas propias.

El equipo coordinado por Panerai (fi gura 32) intentaba ar� cular una respuesta a la cues-

� ón de cómo construir hoy una “arquitectura urbana”, es decir, una arquitectura que se 

plantee el problema del espacio público en la ciudad. Castex afi rma que “…es el momen-

to de echar la mirada atrás y a nuestro alrededor sobre la producción arquitectónica y la 

urbanización recientes para convencernos de lo absurdo de una separación que hoy es 

preciso superar: volviendo a conectar con la historia, la causa de la arquitectura debe en 

lo sucesivo iden� fi carse con el derecho a la ciudad”. (Castex, Céleste y Panerai 1979, 6).

La consecuencia que extrae Panerai de esta afi rmación es que los estudios morfo-� po-

lógicos no han de tener única ni principalmente un interés académico, sino opera� vo, 

como un momento del proceso de proyectación. Para Castex y Panerai, de ningún modo 

es posible separar el análisis morfo-� pológico de las prác� cas urbanas; su propuesta es 

la de defi nir la estructura de la ciudad como dialéc� ca entre el espacio urbano y el medio 

social, resituando las prác� cas en el interior de esa relación. Desde esta perspec� va, pre-

tendían comprender la relación entre la morfología y la � pología, entre la morfología y 

las modalidades de uso del espacio, a través del proceso de transformación de la ciudad, 

prestando una par� cular atención a las modifi caciones del parcelario, con objeto de po-

der plantear soluciones signifi cantes para cada situación par� cular.

En sus trabajos, Panerai y Mangin atribuyen a la parcela un papel de primer orden como 

elemento a través del cual vincular en una lectura única el edifi cio y el espacio público. La 

atención y el énfasis puestos en la parcela les conducen a entender la construcción de la 

ciudad no ya como suma de proyectos de partes de ciudad formalmente completas, aca-

badas y cerradas en sí mismas, sino como un juego en el que se ar� culan el trazado y la 

parcelación, lo cual a la vez que permite defi nir con claridad el espacio público, posibilita 

la adaptación de los tejidos urbanos a futuros cambios, producidos con el transcurrir del 
Fig. 32: Philippe Panerai_Fuente: h! p://arquiteturainsustenta-

vel.wordpress.com
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� empo. El fraccionamiento de la propiedad del suelo aparece así como la condición de 

posibilidad para la transformación de los tejidos y por eso mismo se convierte en pieza 

fundamental para plantear la ordenación urbanís� ca de un modo diferente a la simple 

composición académica. 

A su juicio, por tanto, de la adecuada dis� nción entre espacio público y espacio parcelado 

dependerá “la capacidad de un tejido para modifi carse y renovarse a través de opera-

ciones de diferente tamaño sin dejar de garan� zar, de manera con� nua en el � empo, el 

buen funcionamiento del conjunto y la compa� bilidad de sus estados sucesivos” (p. 48).

Otra aportación de interés realizada en el contexto francés a par� r del estudio del par-

celario es la de Pierre Pinon (fi gura 33), a comienzos de los años 70. Como en el caso de 

Panerai, también Pinon insis� rá en la relevancia del papel del � empo en la construcción 

ciudad. Afi rma que: “No se trata de producir una parte de ciudad, sino de desencadenar 

un proceso. Pensar la ciudad es sobre todo pensar (…) una estructura territorial capaz 

de absorber, de soportar las evoluciones (…). La composición urbana debe por lo tanto 

desarrollarse en el � empo y no sólo en el espacio” (p. 48). 

Por tanto, cabe destacar que en la concepción de Pinon, la composición urbana � ene un 

carácter procesual.

A par� r del inicial estudio de las relaciones entre el parcelario rús� co y la forma del terri-

torio agrario, los trabajos de Pinon se fueron centrando progresivamente en el territorio 

urbanizado (fi gura 34), hasta concluir que el parcelario es elemento determinante para 

afrontar la cues� ón de las condiciones de producción del tejido edifi cado porque “infl u-

ye directamente en la morfología del espacio construido, con mayor razón cuando éste 

depende por completo del parcelario, es decir, en el ambiente urbano”, donde la infl uen-

cia de aquél llega a alcanzar la misma estructura construc� va, funcional y espacial de la 

arquitectura; así, en con� nuidad con los italianos, subrayará que, aun cuando para la 

ciudad del Movimiento Moderno resultara un estorbo, el parcelario es “uno de los facto-

res esenciales para la integración de la arquitectura en su contexto” (Pinon 1978, p. 49). 

Fig. 33: Pierre Pinon_Fuente: www.mimarizm.com

Fig. 34: Análisis de los tejidos urbanos de área de la plaza de la 

Reunión, París (1980). A. Borie, P. Micheloni y P.Pinon. _Fuente: 

Sainz Gu� errez, 2006. 
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En las memorias de inves� gación publicadas al fi nal de los años 70, Pinon intentará pro-

fundizar los  aspectos teóricos y extraerá algunas consecuencias prác� cas que le condu-

cirán a sus propuestas sobre la composición urbana de la década siguiente, mostrando 

cómo la afi rmación de una estructura para el proyecto urbano no signifi ca necesaria-

mente la asunción de un esquema formal rígido, sino que por el contrario es posible la 

adaptación del “modelo” a las caracterís� cas del si� o, con un escrupuloso respeto a las 

permanencias. 

Por todo ello, se dice que dentro del contexto urbanís� co, la de Pinon puede haber sido 

la inves� gación más ambiciosa llevada a cabo entre los franceses con el fi n de prolongar 

el discurso morfologista.

La infl uencia de la teoría del morfologismo llegó a varios países europeos como Reino 

Unido, y España tampoco fue una excepción.

Aun cuando en muchos aspectos puedan exis� r rasgos comunes para la situación euro-

pea y la española, resulta igualmente claro que en ésta han concurrido determinadas 

circunstancias par� culares que conviene no pasar por alto, sensibles al contexto social, 

económico, polí� co y cultural en que se desenvuelve.

Los modos de entender la intervención en la ciudad en buena medida son importados de 

la cultura italiana.

Es en los años 80 cuando empieza a producirse un cambio de rumbo que desembocará 

en la cultura del proyecto urbano.

Cabe destacar que, a diferencia de lo que sucedió en Italia y en Francia, el morfologismo 

en España (salvo unas pocas excepciones) no ha generado desarrollos teóricos de impor-

tancia. Ha traído consigo, en cambio, un importante conjunto de propuestas de actua-

ción, unas instrumentadas como planes y otras como proyectos, las cuales, con sus luces 

y sus sombras, han marcado una época de vivísima ac� vidad en el urbanismo español.
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Victoriano Sainz (2006) afi rma: “Sirva aquí únicamente para dejar apuntado cómo aque-

llas crí� cas a los polígonos acabarían desembocando en el morfologismo” (p. 78) (fi gura 

35).

Cerdà se conver� rá en el precursor más evidente de un urbanismo racional, de una plani-

fi cación total en la que la atención al tráfi co, a las áreas verdes y a la edifi cación compacta 

ponía ya las bases, con un siglo de an� cipación, para los grandes problemas del urbanis-

mo moderno.

Como señalaba Bohigas (1978), “si el impacto de la arquitectura italiana de posguerra es 

un fenómeno que alcanzó a toda Europa, afectó de manera par� cular a Cataluña, donde 

por así decirlo cristalizó, quizá porque venía a dar respuesta a determinados problemas 

técnicos, sociales y culturales realmente sen� dos en aquel momento” (p. 79).

El verano de 1952 Federico Correa y Alfonso Milá pudieron asis� r, gracias a su relación 

con Coderch, a los cursos de verano del CIAM en Venecia y allí conectarían con Grego�  , 

comenzaba con ello la relación entre los arquitectos de otra generación: “No cabe duda 

–dirá luego Bohigas- de que éste fue el primer paso de una serie de contactos entre los 

arquitectos jóvenes de las dos ciudades y el principio de una fuerte infl uencia en Barce-

lona de la arquitectura milanesa de aquellos años” (p. 81).

La década de los 50 iba a conocer un extraordinario fl orecimiento de las relaciones entre 

Italia y Cataluña; en par� cular, entre Milán y Barcelona.

El realismo se refería también a las cues� ones urbanís� cas, entre las cuales no era la me-

nor de ellas “dar casa lo más dignamente posible al mayor número posible de familias, en 

el menor � empo posible”. Y yendo más allá aún, pretendía entroncar con otros ámbitos 

de la cultura, hasta conver� rse en el correlato de la entonces denominada “poesía so-

cial”. Así pues, el realismo se planteaba desde un doble sistema de referencias. El nuevo 

realismo viene a ser la única posibilidad de con� nuidad y la revitalización del racionalis-

mo. El nuevo realismo es el retorno a la razón y la única forma de pasar “racionalmente” 
Fig. 35: Plan de Urgencia Social: polígono de San Mar! n, Barce-

lona (1958) _Fuente: Sainz Gu� errez, 2006. 
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de los proto� pos de los años pioneros a la sucesiva y modesta adaptación a las exactas 

condiciones del hombre y de la naturaleza, a las exactas premisas sociológicas, técnicas, 

económicas y polí� cas”. (Bohigas 1978, p. 83).

En los primeros años 60, el infl ujo de la cultura italiana alcanzó también al urbanismo 
catalán y signifi có, en el contexto español, el comienzo de otro modo de afrontar el pla-
neamiento urbano, alterna� vo al seguido por la línea ofi cial impulsada por Pedro Bidagor 
desde la Dirección General de Urbanismo del ministerio de la Vivienda.

Nos encontramos así, ante una visión de la estructura urbana netamente dis� nta de la 
del urbanismo funcionalista, con su afán por descomponer la ciudad en zonas homogé-
neas desde el punto de vista del uso. El plan director buscaba más bien homogeneizar el 
nivel de bienestar de la población y su integración social mediante el establecimiento de 
niveles urbanos cualita� vamente homogéneos en todas las partes del territorio, optando 
por un concepto de ciudad “como lugar defi nido por la variedad de componentes y densi-
dad de relaciones entre ellos”, en el que el logro de una diversidad y complejidad crecien-
tes era visto como medio para alcanzar una adecuada ordenación de la región urbana.

El plan director representó, sin duda, una novedad importante en el panorama urbanís-
� co de los años 60 (fi gura 36).

He aquí, por ejemplo, el juicio que merecía ese documento a Fernando de Terán en su 
estudio sobre el planeamiento urbano en la España contemporánea: “Son muchos los 
mo� vos por los que el voluminoso trabajo que cons� tuye el Plan Director merece un 
puesto destacado en la historia del planeamiento en España. Tanto por su nuevo enfoque 
metodológico como por el modelo territorial adoptado, supone una importante apor-
tación innovadora (…) y, en muchos aspectos, marca claramente una primero ruptura, 
enriquecedora y diversifi cadora, con respecto a aquella línea uniforme del planeamiento, 
emanada de la Dirección General de Urbanismo, y la apertura a nuevos horizontes cul-
turales externos y, con ello, a nuevas visiones de los fenómenos urbano-territoriales. En 
este sen� do, puede señalarse que en este plan resuenan en cambio, claramente, los ecos 

Fig. 36: Esquema Director para el Área Metropolitana de Bar-
celona (1966) _Fuente: Sainz Gu� errez, V. 2006. El proyecto 
urbano de España. 
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que a Madrid llegaban mucho más apagados, del es� mulante debate producido en Italia 

en los úl� mos años 50 y en los primeros de la década siguiente. Las relaciones de los am-

bientes barceloneses con este suges� vo panorama, y el deslumbramiento ante él, jus� fi -

can en gran medida que el Plan Director asuma, efec� vamente, una fuerte carga italiana 

en sus planteamientos. Esto se manifi esta de modo categórico no sólo en la adopción 

expresa del modelo de “ciudad Territorio”, sino sobre todo por la conceptualización, la 

metodología, la propia terminología y hasta la representación” (p. 86).

Los análisis morfo-� pológicos que estaban en la base de la obra rossiana servirían de 

catalizador para la puesta en marcha de un amplio movimiento que iba a dar lugar a la 

aportación más original de la cultura urbanís� ca española al morfologismo, la represen-

tada por el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, dirigido desde 1968 por Manuel de 

Solà-Morales (fi gura 37).

En 1965, por infl ujo de la cultura anglosajona, exis� a a nivel internacional un notable em-

peño por afi rmar la mul� disciplinariedad del urbanismo y por experimentar la creación 

de centros docentes de nivel superior donde se enseñara urbanismo con independencia 

de las escuelas de arquitectura, y a ese infl ujo no fue ajena la Escuela de Barcelona, por 

cuyas aulas pasaron como docentes, en la primera mitad de los años 60, sociólogos, 

economistas y geógrafos. En ese contexto, la preocupación coetánea en el seno de la 

disciplina era la de alcanzar un estatuto cien� fi co para el urbanismo, y en esa dirección 

habían ido también las preocupaciones de Solà-Morales, como quedó de manifi esto en 

la memoria que presentó para la cátedra.

Sin embargo, la infl uencia italiana no tardaría en hacerse sen� r también en este ámbito 

y, en línea con cuanto estaban proponiendo en esos mismos años Rossi y Aymonino, “en 

1968 dos profesores (Manuel de Solà-Morales y yo) –ha escrito Ribas Piera- y dos alum-

nos (Eduardo Leira y Antonio Font) nos reunimos un día para acordar: que la carrera de 

arquitecto no daba para tanto (tanta dedicación al urbanismo); que debíamos centrarnos 

en el “urbanismo para arquitectos”, según frase que acuñamos entonces y conver� mos 

en divisa del incipiente Departamento”. Ese “acuerdo” marca de algún modo el comien-

zo de la experiencia del morfologismo en el país; con ello ciertamente se producía, en Fig. 37: Manuel de Solá-Morales _Fuente: www.ub.edu
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relación con la situación por la que entonces atravesaba la Escuela de Barcelona, “una 

ruptura, al renunciar a la pretendida interdisciplinariedad del trabajo, que había dado pie 

a un generalismo demasiado superfi cial, y al decidirse, en una línea de acuerdo con la ex-

periencia arquitectónica, por el estudio del hecho urbano a par� r de lo construido” (Pié 

1982, p. 88). Se iniciaba así la búsqueda de un camino propio, en el seno de una tradición 

más amplia (la que en el capítulo anterior he denominado de la unidad urbanís� ca-arqui-

tectura), cuya punta de lanza serían los trabajos del LUB (fi gura 38).

Centrarse en la enseñanza de un “urbanismo para arquitectos” venía a ser tanto como 

aceptar que el arquitecto � ene un modo específi co de aproximarse a los problemas urba-

nís� cos y, consecuentemente, un instrumental propio para analizar la ciudad e intervenir 

sobre ella. Lo que signifi caba rechazar la interdisciplinariedad y apostar por la especifi ci-

dad de la disciplina: un planteamiento no muy lejano a la reivindicación de la autonomía 

disciplinar llevada a cabo por los italianos. De este modo, se tomaba distancia respecto 

a la cultura anglosajona del planeamiento y a la contraposición contemporánea entre 

planeadores y diseñadores.

Así pues, la posibilidad de ar� cular el análisis urbano como herramienta capaz de dar 

cuenta del modo en que se ha ido construyendo la forma urbana, se conver! a en ob-

je� vo teórico perseguido por Manuel de Solà-Morales y los miembros del “Laboratori 

d’Urbanisme de Barcelona” -en adelante LUB-.

El análisis urbano, tal como se entendía en el LUB, no estaba orientado exclusivamente al 

conocimiento de la ciudad, sino que se encontraba estrechamente ligado a la interven-

ción, al proyecto de transformación del área objeto de estudio; proyecto que, además, 

pretendía dirigir un proceso antes que construir un objeto. En esta inequívoca afi rmación 

se encuentra una constante del pensamiento de Solà-Morales que no tardará en distan-

ciarle del morfo-� pologismo de la Tendenza. “Toda la cues� ón –afi rmaba- está en medir 

el � empo con el espacio. (…) El proyecto urbanís� co es proyecto para dar forma a un 

proceso " sico” (Solà-Morales 1986, p. 90). Ese énfasis en los aspectos procesuales de la 

acción urbanís� ca es el que le llevaría a afi rmar que el � empo (y no sólo el espacio) debía 

ser considerado como objeto y como material de la construcción de la ciudad.
Fig. 38: Logo del Laboratori d’Urbanisme de Barcelona _Fuen-

te: h# p://lub.upc.edu
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Señalar que la red de infraestructuras (y no sólo las parcelas y los � pos) es necesaria para 

comprender cómo se construye la ciudad ha sido quizá la aportación más interesante del 

arquitecto catalán a los estudios morfo-� pológicos. En este sen� do, ha podido escribir 

luego, el propio Solà-Morales (1986): “Morfología y � pología forman un eje de dualida-

des al cual se pueden referir las formas de las diferentes partes de la ciudad, según las 

caracterís� cas arquitectónicas y construc� vas de la edifi cación, con un argumento con-

ceptual poco conocido. Pero si en los trabajos de Rossi (fi gura 39) y Aymonino, o en los de 

Panerai y Castex, estas dos categorías parecían sufi cientes para analizar la arquitectura 

de las ciudades, me parece todavía hoy que una explicación estructural más completa 

de la forma urbana- en sus partes y en conjunto, en los proyectos y en la historia, en 

sus momentos brillantes y en sus zonas vulgares, en sus resultados pero también en sus 

procesos- necesita reconocer la importancia de las formas infraestructurales (los traza-

dos viarios, las redes de servicio, los márgenes de agua, los nudos de comunicaciones, 

los grandes accesos) como formas independientes (…) de las formas parcelarias que , 

morfológicamente confi guran el diseño del suelo con toda la variedad de formas, siste-

má� cas o casuales, compuestas geométricamente o a veces por repe� ción, o tributarias 

aún de las situaciones topográfi cas, agrícolas y catastrales precedentes. Y que, por tanto, 

visto más bien desde el proyecto que desde el reconocimiento geográfi co, el concepto de 

morfología se ha de aclarar dis� nguiendo las formas de la infraestructura de las formas 

del parcelario” (p. 92).

Justamente a par� r de ese análisis morfo-� pológico se llegaba a determinar una estruc-

tura de la zona de actuación según procesos de ordenación, que servía de base para la 

propuesta.

Ese alejamiento de las doctrinas urbanís� cas del mundo anglosajón tuvo lugar al mismo 

� empo que Solà planteaba una severa crí� ca al planeamiento que se realizaba por en-

tonces en nuestro país, el cual en aquellos años tenía como referencia común el modelo 

metropolitano. Una crí� ca que, de un lado, contenía un implícito rechazo del modelo 

de producción capitalista al que dicho planeamiento servía y, de otro, suponía una rei-

vindicación de otro modo de entender el urbanismo, más atento al modelo � sico y a la 
ordenación espacial del crecimiento urbano. Fig. 39: Aldo Rossi _Fuente: h! p://catalogo.ar� um.org
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Esa marcada intencionalidad polí� ca iba a caracterizar la mayor parte de los plantea-

mientos urbanís� cos innovadores de la época fi nal del franquismo y del comienzo de 

la transición, con independencia de la orientación que tuvieran desde el punto de vista 

disciplinar.

El comienzo de la década de los 80 vendrá a representar, por tanto, la consagración del 

interés por los aspectos � sicos de la ciudad y del territorio, el fi n defi ni� vo de formas de 

afrontar la intervención urbanís� ca con los instrumentos propios del profesional de la 

arquitectura. A la puesta a punto de las formas de crecimiento como instrumento apto 

para comprender el proceso de construcción de la ciudad, se añadirían luego el recur-

so al trazado y la ordenanza como instrumentos de proyectación urbana, entendidos 

como herramientas de las que el arquitecto dispone para proyectar la forma urbana; y 

los esfuerzos por realizar una lectura morfológica del territorio (del territorio catalán, 

naturalmente) desde una perspec� va arquitectónica, atenta a “reconocer las huellas de 

la construcción histórica del territorio por parte del hombre: las parcelaciones de las � e-

rras, las obras de comunicación, los cambios topográfi cos, las fábricas urbanas, etcétera” 

(Solà-Morales 1981, p. 100).

Con todo ello, al fi nalizar la década de los 70, el LUB estaba efec� vamente en condicio-

nes de ofrecer un “urbanismo para arquitectos”, como la concreta versión española del 

morfologismo. Ese enfoque disciplinar se conver� ría, en la década siguiente, en el marco 

conceptual de referencia para el “urbanismo urbano”11.

Por otro lado, con la difusión de las propuestas de los catalanes no tardaría en abrirse 

un amplio y áspero debate que iba a caracterizar el urbanismo español de los 80 y que 

acabaría dividiendo a los urbanistas españoles entre los par� darios del plan y los del pro-

yecto; un debate que también se desarrolló en el resto de Europa, pero que en nuestro 

país tuvo acentos del todo par� culares. En cualquier caso, los trabajos del LUB pueden 

con toda razón ser considerados como la base teórica y el referente instrumental de esa 

posterior cultura del proyecto urbano, que iba a centrar sus esfuerzos en la transforma-

ción � sica de nuestras maltrechas ciudades.

11 Término acuñado por el propio Solà-Morales- que daría lugar a toda 

una generación de planes generales, cuyo eje metodológico giró en 

torno a la recomposición de la forma urbana y a la interpretación de 

la morfología de sus partes. 



       DELIMITACIONES URBANAS DE CARÁCTER MORFOLÓGICO DE LA CIUDAD DE VALENCIA     ANTECEDENTES  
El concepto de morfología

39

En esta linea, destacados estudiosos del hecho urbano como Antonio Font Arella-

no12(2009) (fi gura 40) defi ne morfología urbana como “teoría estructural que desarrolla 

y relaciona elementos del tejido urbano y los hechos sociales subyacentes, al intermedio 

de los cuales se sitúa las acciones técnicas de confi guración y ordenación del proceso de 

producción de ciudad” (p. 37).

Además este autor, dado que algunos teóricos relacionan el análisis morfológico con el 

proyectual/proposi� vo, dice que “Proyecto urbano” es “la intervención sobre la ciudad, 

como respuesta a un sistema de condiciones complejo, que plantea opciones de cambio, 

no sólo en la forma sino también en el uso y en la manera de construir la ciudad” (p. 37). 

Son estos los dos pivotes (morfología urbana y proyecto urbano) sobre los que ar� cular 

el urbanismo propio de los arquitectos.

Por su parte, Manuel de Solà-Morales plasma sus teorías en diversos libros. Concreta-

mente, el programa del curso “Las formas de crecimiento urbano” 13(de Urbanís� ca I) (fi -

gura 41) plantea una óp� ca propia y un es� lo específi co para el análisis urbano. Además 

ofrece un índice de ideas, temas y referencias que explican hasta qué punto dicho curso 

ha sido la matriz de las inves� gaciones llevadas a cabo en el Laboratorio de Urbanismo a 

lo largo de estos años. 

En dicho libro se afi rma que el proyecto urbanís� co es proyecto para dar forma a un pro-

ceso � sico, arquitectónico e ingenieril, que combine suelo, edifi cación e infraestructura. 

La construcción de la ciudad es parcelación + urbanización + edifi cación (fi gura 42). Pero 

estas tres operaciones no son actos simultáneos ni encadenados siempre de igual mane-

ra. Al contrario, de sus múl� ples formas de combinarse en el � empo y en el espacio, se 

origina la riqueza morfológica de las ciudades. Tanto mayor, cuanto más variadas sean las 

formas de esa combinatoria. Proyectar las formas del crecimiento urbano será confi gurar 

un ritmo de � empos que combine suelo, edifi cación e infraestructura con formas más 

su� les más allá de los que pueden contemplarse en la construcción arquitectónica o la 

producción industrial (p. 19).

12  Arquitecto, 1968, Escuela de Arquitectura de Barcelona. Dr. Arqui-

tecto, 1977, Escuela de Arquitectura de Barcelona. Miembro cofunda-

dor del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, LUB. Premio Nacional 

de Urbanismo, 1983.

13 Elaborado en 1971-1972.

Fig. 41: Libro “Las formas del crecimiento urbano”_Fuente: Ela-

boración propia.  

Fig. 40: Antonio Font Arellano_Fuente: www.w110.bcn.cat  



       DELIMITACIONES URBANAS DE CARÁCTER MORFOLÓGICO DE LA CIUDAD DE VALENCIA     ANTECEDENTES  
El concepto de morfología

40

La edifi cación de la zona se va produciendo según una gama de procesos � pológicos 

específi cos, sumatorio de las diferentes situaciones territoriales con sus respec� vas or-

denaciones morfológicas (y sus implicaciones de localización de usos y de dominios eco-

nómico-sociales). Descubrimos, en efecto, 9 procesos � pológicos principales, agrupados 

tal y como se muestra a con� nuación13:

 1. Alineaciones, parcelación u edifi cación urbanas basada en la con� nuidad de  

 los elementos (casco an� guo).

 2. Edifi caciones industriales apoyadas en caminos rurales. 

 3. Parcelaciones rurales y consolidadas por la edifi cación. 

 4. Parcelaciones rurales edifi cadas respetando alineaciones Cerdá.

 5. Parcelación y edifi cación urbana según Cerdá (uso variable). 

 6. Parcelación y � pología de edifi cación nueva como resulado de remodelación  

 de vías. 

 7. Parcelación y ordenación � po barracas. 

 8. Parcelación y urbanización marginal. 

 9. Ordenación supermanzanas Cerdá. 

La evaluación de la dinámica de cada uno de los 9 procesos presentes en la zona y de la 

vigencia de sus respec� vas implicaciones (relación con la ordenación morfológica, con el 

uso localizado y con el dominio social) descubre un posible diagnós� co de la misma en 

términos de tres grandes grupos: procesos colmatados, procesos estables y procesos ob-

soletos. Permi� endo mapifi car el territorio según sus procesos dinámicos (Solà-Morales, 

2003).

Fig. 42: Sistemas de ordenación de Solà-Morales_Fuente: Solà-

Morales, 1986).

13 Es este examen el que puede darnos una descripción más sinté� ca 

de la zona de cara a su tratamiento potencial, en cuanto resumen a un 

nivel de segregación detallado y opera� vo las grandes implicaciones 

determinantes del desarrollo urbano, y en cuanto a que es un análisis 

previo que permite referirse coherente e inmediatamente al momen-

to proposi� vo descubriendo la localización óp� ma y la lógica de las 

posibles intervenciones.
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Por tanto, “Las formas del crecimiento urbano” de Solà-Morales surgen como anteceden-

te y primera referencia en el establecimiento de los modos de crecimiento en la ciudad.

En esta línea, otros estudiosos de la ciudad, plantearon en su momento su propia es-

tructuración de los escenarios morfológicos de la ciudad. Es el caso de Enrique Giménez 

(fi gura 43) que en la ETSAV planteó por primera vez en la década de los 90 en el Progra-

ma de Urbanís� ca I los que hoy ya se conocen como las cuatro morfologías clasicas de la 

ciudad, en este caso, aplicadas a la urbe valenciana: Centro histórico, Ensanche, dos � pos 

de Periferia urbana y Periferia suburbana.

En centro histórico, se engloban crecimientos tradicionales basados en planes parciales 

de alineación, agrupados en manzanas cerradas de geometría ortogonal irregular, con 

edifi cación entre medianera. Como ensanche se en� ende crecimientos basados en las le-

yes de ensanche a par� r de fi nales del siglo XIX, con manzanas regulares con pa� o interior, 

esquinas achafl anadas, parcelación ortogonal a fachada y edifi cación entre medianera. 

Dentro de periferia urbana existe gran elenco de � pos y modelos de crecimiento, situa-

dos más allá del ensanche, que pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, edifi cación 

abierta, formando grupos de vivienda o polígonos, con edifi cación en parcela aislada y/o 

edifi cación en manzanas abiertas y viviendas plurifamiliares. Por otro lado, se encuentra 

la edifi cación en manzanas cerradas no sujetas a los principios básicos de las manzanas 

de ensanche, agrupados en manzanas cerradas de geometría ortogonal irregular, con 

edifi cación entre medianera donde los cambios volumétricos de la edifi cación es un ras-

go bastante caracterís� co14. El úl� mo escenario morfológico es la periferia suburbana, la 

cual con� ene aquellos crecimientos que se dan fuera del ámbito del con� nuo edifi cado 

de la ciudad compacta y que, al igual que la periferia urbana, abarca un amplio espectro 

de modalidades de agrupación entre las que se pueden destacar: colonias, urbanizacio-

nes, ciudad-jardín, parcelaciones suburbanas y crecimientos arborescentes, entre otros. 

Estos escenarios descritos por Giménez simplifi can la clasifi cación de procesos � pológi-

cos enunciada por Solá-Morales (1986), tal y como se muestra en la siguiente tabla don-

de se relacionan ambas teorías. Dicha relación destaca algunas cues� ones en torno a la 

dinámica de los procesos � pológicos (Tabla 1). 14 También se suelen denominar “parcelaciones residenciales”.

Fig. 43: Enrique Joaquín Giménez Baldrés_Fuente: www.upv.es
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FORMAS DEL 
CRECIMIENTO 
SOLÁ-MORALES

PROCESOS TIPOLÓGICOS DESCRITOS POR 
SOLÁ-MORALES

DINÁMICA DE LOS PROCE-
SOS TIPOLÓGICOS SEGÚN 
SOLÁ-MORALES

PROGRAMA URBANISMO I 
ENRIQUE GIMÉNEZ

ESCENARIOS MORFOLÓ-
GICOS BÁSICOS SEGÚN 
ENRIQUE GIMÉNEZ

Ensanche P+U+E 

Crecimiento suburbano 

U+P+E

Urbanización marginal 

P+E

Ciudad Jardín UP+E

Barraca E

Polígonos PUE

1. Alineaciones, parcelación y edifi cación 

urbanas basada en la con� nuidad de los 

elementos.

5. Parcelación y edifi cación urbana según 

Cerdá (uso variable).

2. Edifi caciones industriales apoyadas en 

caminos rurales.

3. Parcelaciones rurales y consolidadas por 

la edifi cación.

4.Parcelaciones rurales edifi cadas respe-

tando alineaciones.

8. Parcelación y Urbanización marginal.

6. Parcelación y � pología de edifi cación 

nueva como resultado de remodelación 

de vías.

7. Parcelación y ordenación � po barraca

9. Ordenación supermanzanas � po Cerdá.

PROCESOS COLMATADOS

PROCESOS ESTABLES

PROCESOS 

OBSOLETOS

PROCESOS COLMATADOS

PROCESOS ESTABLES

PROCESOS 

OBSOLETOS

PROCESOS OBSOLETOS

Crecimientos  tradicionales basados en planos parcia-

les de alineación, agrupados en manzanas cerradas de 

geometría ortogonal irregular, con edifi cación entre 

medianera.

Edifi cación abierta, formando Grupos de vivienda 

o Polígonos, con edifi cación en parcela aislada y/o 

edifi cación en manzanas abiertas y viviendas plurifa-

miliares.

Edifi cación en manzanas cerradas no sujetas a los 

principios básicos de las manzanas de ensanche, agru-

pados en manzanas cerradas de geometría ortogonal 

irregular, con edifi cación entre medianera donde los 

cambios volumétricos de la edifi cación son un rasgo 

caracterís� co. También se suelen denominar “parce-

laciones residenciales”.

Crecimiento que se dan fuera del ámbito del con� -

nuo edifi cado de la ciudad compacta y que, al igual 

que la periferia urbana, abarca un amplio espectro de 

modalidades de agrupación entre las que podemos 

destacar: colonias, urbanizaciones, ciudad-jardín, par-

celaciones suburbana, crecimientos arborescentes,...

Crecimientos basados en las leyes de ensanche a par-

� r de fi nales del siglo XIX, con manzanas regulares con 

pa� o interior, esquinas achafl anadas, parcelación or-

togonal a fachada y edifi cación entre medianera.

Casco Histórico

Ensanche

Periferia urbana II

Periferia Suburbana

Periferia urbana I

Tabla 1: Relación entre la teoría de Solà-Morales y Enrique Giménez_Fuente: Elaboración propia.
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En primer lugar, el paralelismo en la descripción de ámbitos como el Casco histórico, el 

Ensanche o los Polígonos/Periferia Urbana I resulta unívoco, mientras que otros escena-

rios –Crecimiento suburbano/Periferia urbana II y Urbanización marginal, Ciudad Jardín 

y Barraca/Periferia Suburbana- describen fenómenos de di� cil catalogación que resultan 
mucho más complejos y aglu� nan diversos procesos � pológicos.

En segundo lugar,  ambos autores coinciden en la descripción de un ámbito de extensión 
de la ciudad que resulta tener una dinámica obsoleta. Aunque, tambien es cierto, que 
algunas de las � pologías incluidas en este escenario � enen plena vigencia en la construc-
ción de ordenaciones actuales.

Además, cabe destacar que la denominada por Enrique Giménez, Periferia Suburbana, 
aglu� na una serie de fenómenos muy variados como son la Urbanización marginal, la  
Ciudad Jardín y la Barraca que no se dis� nguen únicamente por sus diferencias en cuan-
to al proceso Urbanización-Parcelación-Edifi cación descrito por Solá-Morales, sino que 
man� enen dinámicas muy diferentes que contemplan procesos estables, de colmatación 
y obsolescencia al mismo � empo.

Por úl� mo, cabe mencionar a Julio Esteban Noguera (2003) (fi gura 44), el cual en el libro 
“La ordenación urbanís� ca: conceptos, herramientas y prác� cas” (fi gura 45) aporta su 
concepto de sistemas de ordenación. Éste afi rma que “dentro del proceso de la ordena-
ción urbanís� ca, la ordenación de la edifi cación cons� tuye un momento extremadamen-
te delicado. Esto se debe al compromiso que debe exis� r entre los valores colec� vos y las 
necesidades que la buena arquitectura requiere para hacerse realidad” (p. 149).

Esteban defi ende que: “Los sistemas de ordenación de la edifi cación se basan siempre en 
el establecimiento de los parámetros que relacionan el solar con el edifi cio que se puede 
construir de acuerdo con la ordenación urbanís� ca propuesta. El proyecto del edifi cio 
ha de respetar estos parámetros, expresados en las ordenanzas de edifi cación, que esta-
blecen el plan general y, en su caso, los planes de reforma interior en suelo urbano y los 
planes parciales en el suelo urbanizable”. Fig. 45: Libro “La ordenación urbanís� ca: conceptos, herra-

mientas y prác� cas”_Fuente: Elaboración propia.

Fig. 44: Julio Esteban Noguera_Fuente: h! p://intermediate-
landscapes.com/faculty/
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 Hay tres sistemas básicos de ordenación de la edifi cación: por alineaciones de calles, por 
edifi cación aislada en parcela y por defi nición volumétrica.

En primer lugar, se expone que el sistema de alineaciones es el que ! ene más presencia 

en los tejidos an! guos de nuestras ciudades. Posteriormente, el sistema se racionaliza 

por la defi nición proyectual de los trazados de nuevas calles y por el establecimiento de 

ordenanzas rela! vas a la altura y profundidad de las edifi caciones. Actualmente, este 

sistema en su versión pura sólo se u! liza en la ordenación de los tejidos existentes for-

mados de acuerdo con su lógica. 

En segundo lugar, afi rma que las áreas de edifi cación aislada no aparecen en nuestras 

poblaciones hasta el comienzo del siglo XX, y corresponden casi siempre a tejidos con 

trazado proyectado. Inicialmente se trata de áreas de vivienda unifamiliar, para ampliarse 

más tarde a las ! pologías plurifamiliares y a la industria.”

En úl! mo lugar, defi ende que la técnica de la defi nición volumétrica, a menudo hibridada 

con las otras dos es, seguramente, la más frecuente hoy tanto en la ordenación de nue-

vos tejidos urbanos como en las remodelaciones, pequeñas o grandes, de áreas de los 

tejidos existentes.

Las dis! ntas clasifi caciones que aquí se recogen, son compa! bles con los escenarios mor-

fológicos propuestos por el profesor Rafael Temes en su tesis doctoral (2007) - se muestra    

en puntos posteriores, página 82- en los cuales se apoya este trabajo de inves! gación. 
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2.2.2 El Proyecto de inves! gación “La Explosión de la ciudad”. 

El proyecto de “La explosión de la ciudad” (fi gura 46) surge en el año 2004 con el obje� vo 

de realizar una inves� gación internacional en el ámbito de la Universidad. Trata sobre la 

confi guración espacial de la ciudad como consecuencia del proceso de crecimiento de ciu-

dad ocurrido durante las tres úl� mas décadas del siglo XX en algunas ciudades occidentales. 

Concretamente, se analizan regiones urbanas del sur de Europa.

Este proyecto se lleva a cabo gracias a la inicia� va de la Cátedra de Urbanís� ca de la Escuela 

de Arquitectura del Vallés, de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) dirigida por el 

Profesor Antonio Font, y también,  gracias a la colaboración de inves� gadores europeos del 

mundo universitario y a la ayuda de algunas Ins� tuciones administra� vas, universitarias 

o profesionales de diferentes lugares; con mo� vo del Forum Universal de las Culturas de 

Barcelona 2004.

“La explosión de la ciudad” no sólo cons� tuye la oportunidad de desarrollar nuevas formas 

de descripción e interpretación de los fenómenos del crecimiento urbano. Además, se reali-

za un intercambio internacional sobre la organización del territorio metropolitano, así como 

sirve para volver a refl exionar sobre los contenidos principales de la planifi cación territorial, 

es decir, de sus polí� cas, de sus estrategias y en general, del proyecto territorial.

La inves� gación compara y valora los procesos territoriales que transforman algunas de las 

áreas de mayor dinámica expansiva y que, a su vez, cons� tuyen algunos de los territorios 

económicamente más importantes de la Europa Meridional, como son las regiones urbanas 

de Lisboa y Oporto en Portugal; de Marsella y Montpellier en Francia; de Bolonia, Géno-

va, Nápoles, Milán y Veneto Central en Italia; de Barcelona, Madrid y Valencia en el caso 

español, junto a la singular región transfronteriza de Donos� a-Bayona en el País Vasco. Se 

ofrece, por tanto, un panorama variado que verifi ca iniciales hipótesis sobre las transforma-

ciones territoriales recientes en los sistemas metropolitanos, y valora la posible existencia 

de dinámicas y tendencias comunes en las principales regiones urbanas de la Europa Meri-

dional (fi guras 47 y 48).
Fig. 47: Esquema “La explosión de la ciudad 1970”_Fuente: Te-

mes, 2004.

Fig. 46: Portada libro “La explosión de la ciudad 1970”_Fuente: 

h# p://dialnet.unirioja.es
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En este proyecto se parte del convencimiento de la necesidad actual de volver a mirar de-

tenidamente al territorio, entendiendo que su descripción, interpretación y diagnós� co son 

los elementos indispensables de la inves� gación aplicada. Es necesaria una aproximación 

que sea capaz de desvelar el conjunto de principios y de procesos que organizan el territorio 

contemporáneo.

Para ello se desarrolla un conjunto de operaciones de mapifi cación, interpretación y evalua-

ción que permiten construir plataformas ú� les para discu� r los futuros posibles del territo-

rio. Finalmente se elaboran cartogra" as que registran e interpretan los cambios ocurridos 

en cada una de las regiones urbanas del estudio, permi� endo visualizar los posibles confl ic-

tos en las transformaciones que se materializan con la forma en la que se está urbanizando 

las regiones urbanas de nuestra área geográfi ca y que indirectamente puede contribuir al 

reforzar el consenso y crear de un código de buenas prác� cas para la elaboración de un 

proyecto territorial renovado.

Gracias al proyecto de “la explosión de la ciudad” se aportó una visión compara� va y es� -

mulante de la realidad de nuestras ciudades desde los úl� mos 30 años. De manera que, con 

el paso del � empo se ha confi rmado como uno de los textos de referencia europeos sobre 

los cambios y trasnformaciones compar� vas en regiones euromediterráneas.    

Fig. 48: Esquema “La explosión de la ciudad 2000”_Fuente: Te-

mes, 2004.
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Fig. 49: Proyecto “Urban atlas”_Fuente: Elaboración propia a 

par! r de información facilitada.

2.2.3 El Proyecto Urban Atlas.

El proyecto europeo “Urban Atlas” (fi gura 49) surge en el año 2004 - 2011 y forma parte 

del componente local de los servicios de vigilancia terrestre GMES / Copérnico. Este pro-

yecto es una inicia! va conjunta de la Comisión de Dirección General de Polí! ca Regional y 

la Dirección General de Empresa e Industria, con el apoyo de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente y de la Agencia Espacial Europea. El Atlas Urbano fue ejecutado por la empresa 

francesa Systèmes d’Informa! on à Référence Spa! ale (SIRS)15. “Urban Atlas” fue creado 

con el obje! vo de llenar un vacío en el conocimiento sobre el uso del suelo en las ciudades 

europeas. 

A par! r de una recopilación de datos de indicadores sobre ciudades y sus alrededores, 

la Auditoria urbana europea mostró que a pesar de exis! r una amplia variedad de datos 

socio-económicos en relación a las ciudades, no exis# an datos acerca de los usos del suelo 

que permitan establecer comparaciones entre áreas urbanas. Por ello,  se diseñó el “Urban 

Atlas” Europeo con el fi n de elaborar una base que permita realizar una evaluación compa-

ra! va de ciudades de Europa.

Este proyecto u! liza las imágenes de los satélites para crear mapas fi ables y de alta resolu-

ción que permiten comparar dis! ntas áreas de suelo urbano. Se elaboran mapas de usos 

del suelo de 305 grandes zonas urbanas y sus alrededores que en el año 2006 alojan más de 

100.000 habitantes según defi ne la Auditoría Urbana Europea. Los datos de cada área urba-

na se pueden descargar junto con un mapa y un informe de metadatos. Este proyecto está 

dirigido a la elaboración de un material que sirve para la comparación de los usos del suelo 

en dis! ntas ciudades europeas aportando los datos relevantes para el análisis en materia 

de transporte, medio ambiente y uso del suelo.

El nivel cartográfi co de mayor resolución en combinación con la red de calles permite una 

amplia gama de análisis adicionales, tales como la proximidad a los espacios verdes o a las 

estaciones de tren. El Urban Atlas ofrece una imagen mucho más precisa de la expansión 

urbana en la periferia de las zonas urbanas.
15 Cuya web es: www.sirs-fr.com/fr
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Fig. 50: Corine Land Cover 2000_Fuente: h! p://grasswiki.os-

geo.org

2.2.4 El Proyecto Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España 

(SIOSE).

El proyecto SIOSE (fi gura 50) surge en el año 2005 con el obje# vo de crear un nuevo Sistema 

de Información sobre la Ocupación del Suelo de España en el cual se pueda integrar la infor-

mación sobre ocupación del suelo de las Comunidades Autónomas y de la Administración 

General del Estado, siendo CORINE Land Cover16 su antecesor. 

El SIOSE, enmarcado dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio en España 

(PNOT), que dirige y coordina el IGN/CNIG (Centro Nacional de Información Geográfi ca), 

aporta una gran infraestructura de información geográfi ca de uso mul# disciplinar que es 

actualizada periódicamente y permite su integración en otras bases de datos de ocupación 

del suelo, tanto europeas (como el Corine Land Cover), como mundiales (por ejemplo, el 

Global Cover).

Es en 1990 cuando se genera por primera vez en España una base de datos de ocupación 

del suelo para todo el territorio nacional, con el proyecto europeo CORINE Land Cover. Con 

ello se disponía de información homogénea para toda Europa, siendo de gran u# lidad para 

la realización de análisis territoriales y el establecimiento de polí# cas europeas. En el año 

2000 se actualizó bajo la denominación de Image & Corine Land Cover 2000, generándose 

una base de datos de ocupación del suelo para España y toda Europa, con imagen de re-

ferencia del año 2000, incluyendo los cambios que se produjeron en la cobertura terrestre 

entre 1990 y 2000. Sin embargo, la necesidad de información a nivel nacional era mucho 

mayor que la proporcionada por dicho proyecto, de ahí la creación de SIOSE.

El SIOSE aporta un avance cuan# ta# vo y cualita# vo, con respecto a inicia# vas anteriores, 

en el conocimiento de la ocupación del territorio. Al tratarse de una base de datos geográ-

fi ca que se actualiza periódicamente en base a las ortoimágenes más recientes, supone 

una herramienta fundamental para controlar la evolución de la ocupación del territorio por 

comparación de las capas de dis# ntos años.
16 La actuación del CLC2006 se realiza en España con la imagen de 

referencia SPOT5, misma imagen de referencia del proyecto SIOSE.
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A diferencia de Corine Land Cover, SIOSE ofrece una unidad mínima cartografi able (MMU) 

que, aunque variable en función de la cobertura, es mucho menor que la de CLC en todos 

los casos. Además mejora la técnica de asignación de información temá" ca a cada polígo-

no. Esta es la caracterís" ca más innovadora del SIOSE. De este modo, SIOSE no clasifi ca los 

polígonos en función de una nomenclatura, sino que posibilita la asignación de una o varias 

coberturas del suelo a un único polígono, mediante porcentajes de ocupación y atributos. 

Se trata de un sistema de información mucho más complejo que las clasifi caciones temá" -

cas tradicionales pero al mismo " empo mucho más versá" l y abierto (Villa et al. 2008).

Gracias al SIOSE, se puede acceder de manera libre y gratuita a una exhaus" va información 

sobre la situación de uso del territorio de cualquier Comunidad Autónoma Española y se 

pueden emplear además las herramientas de análisis que este sistema con" ene.

Actualmente, la inicia" va española SIOSE está siendo empleada como referente básico en la 

defi nición de las nuevas bases de datos de ocupación del suelo a nivel europeo (fi gura 51).

Fig. 51: Proyecto SIOSE_Fuente: Elaboración propia a par" r de 

información facilitada.  
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Fig. 52: Proyecto CV5000_Fuente: Elaboración propia a par! r 

de información facilitada.  

2.2.5 El Proyecto cartográfi co 1:5.000 de la Comunidad Valenciana.

El proyecto de cartogra" a 1:5000 de la Comunidad Valenciana (fi gura 52) surge en el año 

2002, a raíz de la fi rma de un Convenio Marco entre el Ins! tuto Geográfi co Nacional y la 

Universidad Politécnica de Valencia que permi! era, entre otras cosas, la formación de pro-

fesores y becarios de Ingeniería Cartográfi ca en diversas especialidades, especialmente en 

lo concerniente con Producción Cartográfi ca y Geodesia y Geo" sica. 

El obje! vo es conseguir que la cartogra" a autonómica, se adapte al marco nacional de 

elaboración de cartogra" a. Ello supone una notable ventaja, pues la inserción del Mapa 

1:5000 de la comunidad Valenciana en el ámbito cartográfi co nacional permite su extensión 

al 1:10.000 y las hojas correspondientes del 1:25.000 y 1:50.000 nacionales, dando lugar a 

un conjunto homogéneo de gran valor. La cartogra" a 1:5.000 se presentó enlazada con los 

mapas 1:10.000 y 1:50.000 como modelo con! nuo. 

Este proyecto se lleva a cabo gracias a la asociación del Ins! tuto Cartográfi co Nacional y la 

Universidad Politécnica de Valencia.

El proyecto consiste en la elaboración de cartogra" a territorial a escala 1:5.000 de la Co-

munidad Valenciana por el sistema de res! tución fotogramétrica numérica, par! endo de 

las imágenes digitales, parámetros de calibración de la cámara, parámetros de orientación 

externa facilitados por el Ins! tuto Cartográfi co Valenciano (ICV), de modo que el producto 

fi nal resultante es una serie cartográfi ca digital vectorial por hojas, estructurada para su 

explotación en sistemas de información geográfi ca, cumpliendo para ello de forma conve-

niente con las especifi caciones establecidas. Existen otros factores relevantes como es el 

tratamiento toponímico (incluye la toponimia ofi cial de la Consellería de Cultura, Educación 

y Ciencia), la cuadrícula de coordenadas UTM y graduación geográfi ca. 

La aportación de esta cartogra" a supone un paso más dentro de la confección de una base 

cartográfi ca mul! escala en el ámbito nacional.
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La cartogra! a 1:5.000 es ú" l tanto para usuarios técnicos en el desarrollo de proyectos, 

donde es usada como cartogra! a base introduciéndole otros " pos de información, como 

para el usuario cuya fi nalidad es propiamente la del mapa descrip" vo y topográfi co. 

La principal caracterís" ca de esta serie es su interpretación intui" va debido a tratamiento 

de superfi cies, lo que la hace idónea para ser u" lizada por personas no especializadas. Di-

cho material se encuentra a disposición tanto en papel como en fi chero digital (fi guras 53 

y 54).

  

Fig. 53: Hoja en papel maquetada del Ortofotomapa de la serie ODCV05_Fuente: Ins" tuto cartográfi co valen-

ciano. 

Fig. 54: Distribución de las hojas de la serie ODCV05_Fuente: Ins" -

tuto cartográfi co valenciano.
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Fig. 55: Proyecto del Catastro_Fuente: Elaboración propia a 

par! r de información facilitada.

2.2.6 El proyecto del Catastro.

El proyecto del Catastro (fi gura 55) ! ene origen en Europa, a par! r de la revolución fran-

cesa, donde las ideas liberales-revolucionarias plantean el sostenimiento del erario público 

igualitariamente con cargo a las propiedades territoriales. Con estos principios se va desa-

rrollando la implantación de los catastros en los dis! ntos países europeos.  El catastro en 

España surge en el año 1715 con un intento de implantación en Cataluña con el Catastro 

de Pa! ño. A Valencia llega dicho modelo de catastro de Pa! ño, con ciertas peculiaridades, 

en el año 1717 bajo la denominación de “equivalente”. Tras éste, le siguen otros como 

el “Catastro de Ensenada”, “Catastro de Amillaramientos”, “Avances catastrales”, “Catastro 

topográfi co parcelario” donde se van produciendo cambios y aportaciones (entre ellos la 

incorporación de bases de datos gráfi cas y cartogra# a digitalizadas) hasta llegar al úl! mo 

Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en 2006, el cual da entorno legal a todos 

los procedimientos que engloba el catastro en la actualidad. 

El Catastro Inmobiliario17 es un registro administra! vo dependiente del Ministerio de Ha-

cienda y Administraciones Públicas en el que se describen los bienes inmuebles rús! cos, 

urbanos y de caracterís! cas especiales. Está regulado por el Texto Refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario, la inscripción en el mismo es obligatoria y gratuita, caracterís! cas 

que lo diferencian del Registro de la Propiedad. Aporta una estadís! ca o inventario de toda 

la riqueza inmueble de un territorio, facilitando una descripción precisa e iden! fi cando las 

parcelas, sirviendo de registro permanente de derechos sobre la ! erra.

Catastro surgió con el obje! vo de compilar un registro de fi ncas y de valores de la ! erra y de 

los propietarios con propósitos de tributación. La descripción catastral de los bienes inmue-

bles incluye sus caracterís! cas # sicas, jurídicas y económicas, entre las que se encuentran 

su localización, referencia catastral, superfi cie, uso, cul! vo, representación gráfi ca, valor 

catastral y ! tular catastral.

Durante los úl! mos doce años se han desarrollado los módulos que permiten la carga, con-

sulta, ges! ón y mantenimiento de la información gráfi ca catastral, se ha revisado y actua-

17 La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario así como 

la difusión de la información catastral es competencia exclusiva de la 

Dirección General del Catastro en todo el territorio nacional, excepto 

en el País Vasco y Navarra. 
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lizado la cartogra! a disponible generando nueva cartogra! a cuando era necesario y se ha 

procedido a la digitalización de gran parte de la misma.

A par" r del año 1987 se defi nió en el an" guo Centro de Ges" ón Catastral (actual D.G. del 

Catastro) un Plan de Informa" zación (Guimet, 1989) para dotarlo con recursos informá" cos 

y así alcanzar una ges" ón catastral informa" zada integral.

Toda la cartogra! a disponible presenta criterios homogéneos de resolución, precisión, geo-

rreferenciación y detalle, siendo los datos el patrimonio más valioso del sistema.

La u" lidad del catastro originariamente era de carácter tributario, proporcionando la infor-

mación necesaria para la ges" ón, recaudación y control de diversas fi guras imposi" vas por 

las Administraciones estatal, autonómica y local. A estos efectos, el Catastro facilita el censo 

de bienes inmuebles, su " tularidad, así como el valor catastral que es un valor administra-

" vo que corresponde a cada inmueble y que permite determinar la capacidad económica 

de su " tular. Además de la función tributaria, en los úl" mos años se han incrementado no-

tablemente los usos y u" lidades de la información catastral por parte de Administraciones, 

ciudadanos y empresas. Como novedad más reciente en este ámbito cabe citar el servicio 

de descarga masiva de información catastral, disponible desde abril de 2011 y que pone 

gratuitamente a disposición de empresas y par" culares la información catastral, incluyendo 

la posibilidad de su reu" lización.

El dato catastral es u" lizado cada vez más por ciudadanos y empresas en apoyo de sus 

actuaciones, incluidas las ac" vidades comerciales. El Catastro se sitúa a la cabeza de las 

ins" tuciones públicas que han apostado por el Open Data, es decir por la consideración de 

la información pública como un dato abierto al servicio de los ciudadanos. Esto ha permi" -

do que el Catastro se u" lice por mul" tud de empresas para fi nes muy dispares: redacción 

de proyectos de arquitectura, elaboración de Sistemas de Información Geográfi ca18 (fi gura 

56), seguimiento del mercado inmobiliario, diseño y ges" ón de redes de suministro y de 

telecomunicación, ges" ón de patrimonios inmobiliarios, sistemas de navegación GPS, etc. 

Además sirve para usos jurídicos y fi scales.

Fig. 56: Esquema de Sistema de Información Geográfi ca_Fuen-

te: www.mingaservice.com

18 So$ ware específi co que permite a los usuarios crear consultas 

interac" vas, integrar, analizar y representar de una forma efi ciente 

cualquier " po de información geográfi ca referenciada asociada a un 

territorio, conectando mapas con bases de datos.
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Cabe destacar que, a pesar de que ninguno de los proyectos � ene el mismo obje� vo que 

este trabajo, se considera interesante su estudio a la hora de encontrar una base morfoló-

gica que pueda servir para desarrollar esta inves� gación. 

Tras comparar estos proyectos (tablas 2, 3 y 4) se observa que el ámbito que estudian abar-

ca desde el nivel europeo hasta el nacional o de comunidad autónoma. De los cinco pro-

yectos analizados, no se profundiza en aspectos morfológicos, a excepción del proyecto del 

Catastro. Es decir, en los cuatro primeros proyectos –La explosión de la ciudad, Urban Atlas, 

SIOSE, CV 5.000 (fi guras 57, 58, 59 y 60)- no existe sufi ciente precisión a escala de ciudad 

en lo que a la cues� ón morfológica se refi ere. En cuanto a la clasifi cación de tejidos que se 

establecen en estos proyectos existe una mezcla entre delimitaciones morfológicas y usos. 

En el proyecto de la cartogra" a de la Comunidad Valenciana 1:5.000 se observa que a pesar 

de que u� liza criterios morfológicos para su defi nición, no es posible extraer delimitaciones 

precisas basadas en criterios morfológicos.

En el caso del SIOSE, se defi ne de forma muy precisa el espacio existente fuera de la ciudad; 

mientras que a nivel urbano (zona en la que se centra esta inves� gación) la clasifi cación no 

está lo sufi cientemente pormenorizada.

A pesar de que estos proyectos suponen una gran aportación en el ámbito de la inves� ga-

ción, sus escalas no poseen la precisión necesaria acorde al trabajo que se quiere realizar.

Por otro lado, el proyecto del Catastro (fi gura 61) sí que posee una base morfológica ade-

cuada a la precisión que se requiere a nivel de ciudad, sin embargo, el problema que pre-

senta es que los atributos en los que se observa la morfología no se ob� enen de forma 

inmediata, sino que se requiere una búsqueda específi ca de la información. 

Por tanto, es el Proyecto del Catastro el que se emplea en este caso como punto de apoyo 

a la hora de llevar a cabo esta inves� gación, dado que ofrece una mejor aproximación al 

ámbito urbano en relación a los escenarios morfológicos.

Fig. 57-58: Detalle L’explosió de la ciutat y Urban Atlas_Fuente: 

Elaboración propia a par� r de informaciónfacilitada.

Fig. 59-60: Detalle SIOSE y CV 5.000_Fuente: Elaboración pro-

pia a par� r de informaciónfacilitada.

Fig. 61: Detalle Catastro_Fuente: Elaboración propia a par� r de 

informaciónfacilitada.
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3. Desarrollo.

En el capítulo presente, se llevará a cabo el método sistemá� co de delimitación de áreas 

con morfología homogénea que se propone y se explicará seguidamente. Si bien, previa-

mente se exponen datos teóricos acerca del catastro y la norma 20 NTV93 que servirán de 

antecedente a la prác� ca posterior.

Una vez que se lleva a cabo dicho método, se comentarán los resultados obtenidos, com-

probando la efec� vidad del mismo (fi gura 62).

Fig. 62: Valencia lugar de intervención_Fuente: Ortoimagen del PNOA.
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3.1 Jus� fi cación de la propuesta.

La ciudad de Valencia cuenta, como muchas otras, con una división urbana basada en distri-

tos, barrios y secciones que proviene de una larga tradición histórica. La necesidad de cono-

cer con detalle la ciudad y las caracterís� cas de su territorio llevó ya a fi nales del siglo XIX, a 

que la administración municipal estableciera una división en distritos con el fi n de obtener 

datos relacionados con dicha delimitación. Con anterioridad, se establecieron otras delimi-

taciones (cuarteles, sectores, parroquias, etc.) que asumían funciones similares a efectos de 

ges� ón y obtención de datos agregados.

La división actual de la ciudad en distritos y barrios es de uso fundamentalmente adminis-

tra� vo. Dichas delimitaciones se establecen a par� r de la síntesis de un conjunto de rasgos 

y caracterís� cas comunes que cons� tuyen espacios de gran homogeneidad desde el punto 

de vista morfológico, social y económico. En el caso de las secciones censales se tratan 

simplemente de delimitaciones estadís� cas opera� vas para la ges� ón de datos y variables 

que de otra forma sería muy di� cil de administrar y representar de forma especializada. 

A su vez, las delimitaciones cuentan con geometrías y superfi cies muy dis� ntas ya que los 

criterios de delimitación se rigen por pautas y criterios diferentes. Así, por ejemplo, las sec-

ciones censales están condicionadas por un rango de población determinado (no superior 

a 2.000 habitantes de derecho) y los barrios y distritos, no a� enden a esta cues� ón sino a 

ser representa� vos de una iden� dad histórica consolidada en la percepción ciudadana así 

como a mantener un importante grado de homogeneidad interna y de diferenciación de los 

demás desde los puntos de vista urbanís� co y social (siendo todo esto objeto de análisis y 

comentario en capítulos anteriores).

En este juego de contornos y límites administra� vos, existen varios problemas e incompa� -

bilidades. Si bien los barrios, como unidad intermedia entre la calle y la ciudad, man� enen 

una cierta coherencia morfológica, económica y social, sus amplias delimitaciones resultan 

poco prác� cas para acotar ámbitos de intervención o de atención más reducidos donde la 

homogeneidad morfológica es, entre otros, un requisito necesario. Por su parte, las seccio-

nes censales, � enen básicamente un carácter opera� vo y han sido defi nidas por tamaños 
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más o menos fi jos: el número de hojas que es capaz de repar� r y recoger un agente en el 
� empo de uno o dos meses, o el número de personas que pueden votar en una urna sin 
aglomeraciones en una jornada electoral. Sin embargo, cons� tuyen la unidad mínima de 
agregación de datos estadís� cos que el Ins� tuto Nacional de Estadís� ca suministra princi-
palmente derivados de los Censos y del Padrón Con� nuo de Habitantes.

De esta forma, la unidad de agregación más pequeña con las que contamos, en la que se 
hace la descripción estadís� ca más precisa sin vulnerar el secreto estadís� co, no � ene cri-
terios morfológicos de agrupación, haciéndolas por tanto poco ú� les para determinados 
análisis donde se valore la relación socio demográfi ca de la población y la estructura urbana 
donde reside.

Para salvar estos problemas, en algunas ciudades y comunidades se han incorporado unida-
des de agrupación intermedias entre el barrio y la sección censal. Por ejemplo, la Comunidad 
de Madrid, desde hace varios años, trabaja con unas delimitaciones denominadas “sectores 
urbanos” (fi gura 63). Se en� ende por “sector urbano” para dicha comunidad, a una porción 
diferenciada de un núcleo que cuenta con � pologías de época o construcción similar, o 
es conocida y nombrada de una manera par� cular por cualquier otra causa19. Igualmente 
en la ciudad de Barcelona, se defi nieron las “Áreas Estadís! cas Básicas (AEB)” (fi gura 64); 
delimitación por encima de las secciones censales y por debajo de los barrios. Los criterios 
para su defi nición se basaron en: no romper manzanas; la existencia de un mínimo de 500 
electores -siguiendo también la Ley electoral- y que conformasen zonas uniformes dentro 
de los distritos en relación a su población y cues� ones urbanís� cas y sociológicas.

Por su parte, en los úl� mos años, hemos podido constatar, para el caso de la ciudad de Va-
lencia, la necesidad de contar con un � po de delimitación similar a las mencionadas donde 
exista una sufi ciente y contrastada coherencia morfológica en su defi nición urbana. Existen 
numerosos trabajos que requieren referenciar sus conclusiones a recintos morfológicamen-
te coherentes a una escala sufi cientemente precisa para no ofrecer conclusiones generali-
zadas. El Plan Especial de Vulnerabilidad Sísmica de la Comunidad valenciana20 (fi gura 65), 
algunas aproximaciones a estudios sobre la renovación urbana de la ciudad de Valencia21, o 
algunas refl exiones sobre la mayor efi cacia en la aplicación de las Inspecciones Técnica de 

19 Se trata de un trabajo especialmente interesante y muy ú� l para el 
análisis urbano realizado por el Ins� tuto de Estadís� ca de la Comuni-
dad de Madrid que permite trabajar unidades morfológicas entre la 
sección censal y las delimitaciones de barrios.

20 Decreto 44/2011, de 29 de abril, del Consell, por el que aprueban 
el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana.

21 Temes Cordovez, R. (2007). El tapiz de Penélope. Transformaciones 
residenciales sobre tejidos sin valor patrimonial (Doctoral disserta-
� on, Tesis doctoral inédita, Departamento de Urbanismo, Universidad 
Politécnica de Valencia).

Fig. 63: Sectores urbanos Madrid_Fuente: www.madrid.org/
nomecalles/Inicio.icm?capaBusqueda=5

Fig. 64: Áreas Estadís� cas Básicas de Barcelona_Fuente: www.
bcn.cat/estadis� ca/castella/terri/mbcn/index.htm
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Edifi cios (ITE’s) en la ciudad22, entre otros, destacan la u! lidad de contar con este ! po de 

delimitación intermedia en la que, las variables estadís! cas, también pudieran encajar con 

coherencia junto con las formas urbanas.

En paralelo a esta necesidad de delimitación morfológica, en los úl! mos 10 años, se han 

desarrollado interesantes trabajos cartográfi cos en los que las delimitaciones morfológicas 
cons! tuyen un aspecto esencial. El proyecto GMES Urban Atlas y el proyecto de inves! ga-

ción “La explosión de la ciudad” ambos de escala y carácter europeo, el Proyecto SIOSE de 

referencia nacional, y la serie cartográfi ca 5.000 de la Comunidad Valenciana son algunos 
de los trabajos que ofrecen delimitaciones morfológicas y que se valoran por su coherencia, 
compa! bilidad y posibilidades de uso.

El obje! vo por tanto de este trabajo, es plantear una metodología de delimitación siste-

má! ca de morfologías, en la que se valora el trabajo necesario para coordinar de forma 

adecuada, los datos estadís! cos recogidos en las secciones y las morfologías urbanas (esce-

narios morfológicos), que cumpla con los requisitos de:

 - Cons! tuir una metodología de delimitación sistemá! ca y extrapolable a otros   

   municipios de la Comunidad Valenciana.

 - Mantener la coherencia morfológica desde el punto de vista urbano.

 - Ser compa! ble con las unidades estadís! cas censales.

En base a estas cues! ones se establece el marco de trabajo que sirve al desarrollo de este 

trabajo cuyos obje! vos se indican a con! nuación.

22 Lanzarote, B. S., Ruiz, S. G. P., & Madrigal, L. O. (2009). Caracterís-

! cas estructurales de los edifi cios de la Comunidad Valenciana cons-

truidos entre los años 1950 a 1980. In Actas del Sexto Congreso Na-

cional de Historia de la Construcción: Valencia, 21-24 de octubre de 

2009 (pp. 1351-1360). Ins! tuto Juan de Herrera.

Fig. 65: Distribución de daños edifi catorios importancia espe-

cial _Fuente: Plan Especial de Vulnerabilidad Sísmica de la Co-

munidad Valenciana.
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3.2 Obje� vos.

Con el objeto de desarrollar el planteamiento de este trabajo, se establecen los siguientes 

OBJETIVOS:

O1_ Aproximación a las delimitaciones urbanas - defi nición, origen, evolución, uso- así 

como a los criterios de delimitación u� lizados.

O2_ Estudio de trabajos cartográfi cos en los que las delimitaciones morfológicas cons� tu-

yen uno de los aspectos especialmente tenidos en cuenta. 

O3_ Plantear una metodología sistemá� ca de análisis e iden� fi cación de aquellas secciones 

censales que abarcan tramas urbanas homogéneas.
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3.3 La u� lización de la Base gráfi ca y alfanumérica del Catastro como método de 

aproximación sistemá� ca.

En este apartado, se lleva a cabo la u� lización de la base gráfi ca y alfanumérica del Catas-

tro junto con la superposición de la Sección censal para llegar al método de delimitación 

sistemá� ca de morfologías urbanas. Se comprueba la correspondencia existente entre las 

mismas, llegando a los resultados obtenidos. 

Finalmente se comenta la fi abilidad del método, así como, algunos aspectos que mejora-

rían su efi cacia.
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Fig. 66: Ficha de datos catastrales_Fuente: www1.sedecatas-

tro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consulta. 

3.3.1 La naturaleza de los datos cartográfi cos.

El Catastro comprende un conjunto de datos, descripciones literales, representaciones 

gráfi cas o almacenadas en soporte informá" co, de las fi ncas rús" cas o urbanas, con 

expresión de superfi cies, situación de linderos, aprovechamientos, calidades, valores y 

otras circunstancias que den a conocer la propiedad territorial, y la defi nen en sus dife-

rentes aspectos y aplicaciones (fi gura 66).

Por otra parte, dispone de un banco de datos cartográfi cos de enorme aplicación y siem-

pre como referencia válida para cualquier actuación cartográfi ca.

Desde el punto de vista tributario y de inmuebles, el Catastro se estructura en dos clases: 

Catastro de Rús" ca (escalas más frecuentes: (1:2.000 y 1:5.000) y el Catastro de Urbana 

(escalas más frecuentes: 1:500 y 1:1.000).

El valor catastral es el determinado obje" vamente para cada bien inmueble a par" r de 

los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del 

suelo y el valor catastral de las construcciones.

El Catastro es una organización cuya función primordial es la de describir propiedad in-

mobiliaria en sus diferentes usos y aplicaciones. El conjunto de los datos y descripciones 

que defi nen la propiedad territorial confi gura el Catastro Inmobiliario que se cons" tuyen 

como una base de datos, al servicio de los " tulares catastrales y de las Administraciones 

del Estado, Autonómica y Local.

Los sistemas informá" cos del Catastro ges" onan 6 millones de expedientes y generan 

más de 5 millones de documentos al año. Estas bases de datos catastrales son responsa-

bilidad de las Gerencias Territoriales y están alojadas en servidores departamentales de 

las mismas. Estas son la fuente de información de la Base de Datos Nacional del Catastro, 

que con" ene información agregada a nivel nacional.
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Para la ejecución de la cartogra� a se pueden u� lizar diversas técnicas, diferentes entre sí 

teniendo en cuenta los siguientes factores: � empo de ejecución, instrumental necesario, 

precisión métrica, rapidez, coste económico, entre otros. Este úl� mo factor ha sido el 

predominante en muchos momentos de la historia de la cartogra� a catastral española, 

en detrimento de la precisión métrica, fundamental desde un punto de vista cartográfi co 

y con función jurídica. 

 

Los obje� vos a alcanzar con la documentación cartográfi ca son las siguientes (Figura 67):

 -Localización fácil y exacta de las dis� ntas parcelas dentro de cada polígono. 

 -Cálculo de las áreas de las parcelas y de las subparcelas de cul� vo.

 -Servir de base para la elaboración de la documentación gráfi ca de cada parcela.

Los trabajos de cartogra� a catastral son realizados según las caracterís� cas de la zona y 

la documentación cartográfi ca disponible de las siguientes formas:

 -Fotogrametría: res� tución de línea. 

 -Fotogrametría: ortofotos. 

 -Cartogra� a teniendo en cuenta los planos del IGN o de Concentración Parcelaria. 

 -Cartogra� a informa� zada.

Los trabajos del catastro comprenden las operaciones de campo y gabinete necesarios 

para la formación, conservación y renovación; consistente en obtener los datos y des-

cripciones de los bienes inmuebles rús� cos y urbanos con expresión de superfi cies, situa-

ción, linderos, cul� vos, calidades y demás circunstancias � sicas, económicas y jurídicas 

que den a conocer la propiedad territorial y a su vez permiten obtener la representación 

gráfi ca e información del territorio, y permiten su fácil ges� ón. Fig. 67: Datos catastrales_Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/

OVCFrames.aspx?TIPO=consulta
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La cartogra� a catastral en su mayoría fue producida y conservada por el Ins� tuto Geo-

gráfi co Nacional desde 1906 hasta 1980 (fi gura 68). El real Decreto 1365/1980 atribuyó 

todas las funciones a los an� guos Consorcios para la Ges� ón de Hacienda posteriormen-

te conocido como Centro de Ges� ón Catastral y Cooperación Tributaria y actualmente 

Dirección General de catastro.

El Catastro se ha admi� do como unidad de actuación el Término Municipal, ya que es un 

tributo de carácter local, por eso el primer parámetro a considerar es la cartogra� a del 

término municipal con su deslinde perimetral. Esta labor fue realizada por el IGN desde 

su creación hasta mediados del siglo XX.

Un proyecto catastral empieza por una decisión de la Administración Pública al incluirlo 

en el programa de actuaciones anuales de la Gerencia Territorial. Para ello se defi ne una 

zona, comprendida por uno o varios términos municipales; y se redacta el correspon-

diente pliego de condiciones para el concurso de contratación de los trabajos de forma-

ción, conservación y renovación del Catastro de Rús� ca o Urbana.

Estos trabajos pueden dividirse en varios apartados en función de la actuación cartográ-

fi ca:

 -Cartogra� a generada por topogra� a clásica. 

 -Cartogra� a generada por fotogra� a o fotogrametría. 

 -Proyecto de informa� zación catastral. 

 -Proyecto de conservación catastral.

La digitalización (también conocida como digi� zación) de la cartogra� a catastral de rús-

� ca es una técnica a emplear en los procesos de formación y renovación, que permite la 

recogida y puesta en soporte informá� co de la información gráfi ca. Su u� lización inicial 

puede ser un cálculo de áreas de las parcelas y subinformación catastral que permita una 

ges� ón unifi cada, con� nua e informa� zada de la misma. 
Fig. 68: Logo del IGN_Fuente: www.eltriangle.eu/es
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Hay que diferenciar este proceso del de rasterización o escaneado, pues en este caso se 

almacena la información exclusivamente como una imagen, es decir, como una secuencia 

de puntos, de color o escalas de grises, resultantes del barrido de la cartogra� a mediante 

un scanner o cámara de vídeo. 

Este sistema presenta algunas limitaciones al no estar diseñado para almacenar coorde-

nadas espaciales y por ese mo� vo no es posible emplearlo en operaciones topológicas, 

tampoco permite realizar ampliaciones de zonas previamente seleccionadas. Con este 

� po de documentación gráfi ca es complicado realizar modifi caciones relevantes de la 

información gráfi ca y es inviable el cálculo de áreas o distancias con la fi abilidad métrica 

que requieren los trabajos catastrales.

La conversión entre ambos formatos es frecuente, pero la complejidad de los procesos 

no es comparable. Transformar una información vectorial en otra ráster es sencillo y rá-

pido. Sin embargo, el proceso inverso es más complejo y se realiza con la ayuda de unos 

programas específi cos, denominados vectorizadores, diseñados para realizar esta con-

versión y que pueden actuar de forma automá� ca o asis� da. Los primeros no se emplean 

en aplicaciones profesionales puesto que generan líneas muy recortadas, defectuosas e 

inválidas para un trabajo efi caz. En cambio, los asis� dos si generan planos más correctos 

pero requieren  la supervisión de operadores que resuelvan los problemas que se plan-

tean y ante los cuales el sistema ha de tomar una decisión: discon� nuidad o bifurcación. 

Es tal su complejidad y el coste en horas de operador que en numerosas ocasiones resulta 

más rentable realizar una digitalización, mediante tablero, que intentar una conversión. 
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3.3.2 La Norma 20 NTV93.

La ley ha optado por establecer un sistema que trata de refl ejar con la mayor exac� tud 

posible el valor real que el mercado asigna a cada � po de suelo, con el obje� vo de evitar 

confl ictos entre fórmulas que se contradicen y que quitan credibilidad a la Administra-

ción. 

Se elimina así la actual dualidad de valores, inicial y urbanís� co, a la que habían quedado 

ya reducidos los cuatro valores diferentes que estableció en su día la versión primera de 

la Ley del Suelo, de forma, que, a par� r de ahora, habrá un solo valor, el valor que el bien 

tenga realmente en el mercado del suelo, único valor que puede reclamar para sí el cali-

fi ca� vo de justo que exige inexcusablemente toda operación expropiatoria.

A par� r de este principio básico, la Ley se limita a establecer el método aplicable para la 

determinación de ese valor, en función, claro está, de la clase de suelo y, en consecuen-

cia, del régimen jurídico aplicable al mismo y de sus caracterís� cas concretas. 

Este método, tanto en el suelo no urbanizable como en el urbanizable, no está incluido 

en un concreto ámbito para su desarrollo, o para el que no se hayan establecido las con-

diciones de dicho desarrollo, el de comparación con los valores comprobados de otras 

fi ncas análogas, conociendo su régimen urbanís� co, situación, tamaño y naturaleza, así 

como de los usos y aprovechamientos permi� dos por el planeamiento.

La valoración de las construcciones de naturaleza urbana es la única que � ene un desa-

rrollo reglamentario en las denominadas NTV93. Para valorar las construcciones de na-

turaleza rús� ca tan sólo se dispone del recurso directo a la LRHL, que no aporta normas 

concretas de valoración, por lo que la única referencia debería ser el mercado inmobilia-

rio. Sin embargo, la LS98 remite de manera indiscriminada a la norma� va catastral para 

la valoración de las edifi caciones sin hacer dis� nción alguna (García Cas� llo 1999, p.68).
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El sistema de valoración catastral, al proponer la u� lización del cuadro de coefi cientes de 

la Norma 20 NTV93, impone una valoración de la construcción por comparación con un 

conjunto de � pos arquitectónicos de los que tan sólo se � ene una referencia nominal. Se 

puede iden� fi car una construcción con el � po uso residencial, vivienda colec� va de ca-

rácter urbano, edifi cación abierta, categoría cinco, pero con ello tan sólo se está haciendo 

referencia a unas caracterís� cas � pológicas. El Catálogo de Edifi cios y Construcciones 

de carácter urbano de la Norma 20 NTV93, se convierte en una colección de modelos, 

representados � sicamente, a los cuales hacer alusión. Con� ene la referencia � sica de 

comparación que permite asignar categoría al edifi cio o construcción que se pretende 

valorar (García Cas� llo 1999, p. 70).

El cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones se desarrolla entre las Nor-

mas 15 a la 20. Siendo la Norma 20 en la que se establece un cuadro de coefi cientes del 

valor de las construcciones (fi gura 69).

Se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y 

de la construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de natu-

raleza urbana, que fi guran como anexo al presente Real Decreto.

Las Gerencias territoriales del Centro de Ges� ón Catastral y Cooperación Tributaria ela-

borarán un catálogo de edifi cios y construcciones de carácter urbano de su ámbito terri-

torial, coordinado por la Junta Técnica territorial correspondiente, en concordancia con 

las � pologías establecidas en el cuadro de coefi cientes del valor de las construcciones.

Estos catálogos se realizarán siguiendo las instrucciones dictadas por la Dirección Gene-

ral, previo estudio por la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria Urbana.

El proceso de � pifi cación consiste en la iden� fi cación sucesiva del !"#, $%&"', *#+&%/+&+ 

y $&%/+&+ $#4"8:!$8/;& del producto inmobiliario, edifi cio o construcción, que se preten-

de clasifi car o valorar. Para incorporar a este proceso los diferentes modos de producción 

de la construcción así como el uso y puesta en obra diferenciados de los materiales, se Fig. 69: BOE Decreto 1020/1993_Fuente: Elaboración propia.
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incorporan se incorporan los conceptos de ����� y ��!�����, relacionados con la etapa 

histórica del hecho construc" vo.

Defi nidos el uso, clase y modalidad de cada edifi cio, para efectuar la adscripción de ca-

tegoría falta realizar una úl" ma iden" fi cación en función de la fecha y modo de su cons-

trucción, de acuerdo con los conceptos de grupo y subgrupo comentados. 

Analizando el uso residencial, se efectúa una primera discriminación temporal en los mo-

dos de construcción par" endo de un hecho que supuso una radical transformación $ sica 

del territorio: la con" enda civil que siguió al levantamiento militar de 1.936. Por ello, se 

establecen dos grandes apartados consecuencia de este evento; de un lado tenemos las 

construcciones y edifi cios realizados con anterioridad al confl icto bélico, y, de otro, los 

efectuados tras la con" enda, resultando los siguientes grandes grupos: 

 a) Edifi cios y construcciones realizados con anterioridad a 1.940 (����� &'*+ 

 �/�� & 1940). 

 b) Edifi cios y construcciones realizados con posterioridad a dicha fecha (�����  

 ���*+�/��: & 1940).

El primer grupo, por razón de la fecha y de los diferentes modos de construir, se pue-

de subdividir en tres apartados: la etapa de construcción en agrupación tradicional 

(��!�����: &'*+�/�� & 1870), la arquitectura de la renovación urbana y de los primeros 

ensanches (��!�����: +'*�+ 1870 2 1915) y, por úl" mo, la edifi cación de ensanche pro-

piamente dicha del período entreguerras, (��!�����: +'*�+ 1916 2 1940).

El segundo grupo, teniendo en cuenta los diferentes modos de construcción, como ya 

se ha avanzado, es objeto de otra discriminación en función de la fecha de construc-

ción. Las realizaciones de la España aislada, autárquica, las de las ventanas de made-

ra y los forjados de revoltón y bovedillas de escayola, escasez de aceros y debilidad de 

los hormigones, son reunidas en el ��!�����: +'*�+ 1940 2 1959, es decir, entre el fi n 

de la con" enda y el Plan de Estabilización Económica. Un segundo subgrupo reúne las 

construcciones de la España del desarrollo, las de ventanas de hierro y estructuras de 
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hormigón con vigas colgadas bajo los forjdos, abarcando el espacio temporal desde el 

fi n de aislamiento internacional hasta la muerte del General Franco y crisis económica 

del petróleo; estas construcciones integran el ������!": #$%�# 1960 & 1975. Por úl' mo, 

un tercer subgrupo recoge las obras de la España actual, las de ventanas de aluminio y 

forjados planos, agrupadas bajo el epígrafe ������!": !"�%#�("� ) 1975, que reúne los 

edifi cios y construcciones realizados desde 1976 hasta la actualidad. 

Este criterio temporal puede mantenerse para la prác' ca totalidad de clases de edifi cios 

y construcciones, si bien su mayor complejidad se encuentra en la descripción de uso 

residencial, vivienda colec' va de carácter urbano, que agrupa el mayor porcentaje de 

construcciones a valorar. 

Evidentemente la adscripción de una edifi cación a un subgrupo u otro no queda condi-

cionada tanto por la fecha efec' va de su construcción como por el modo o sistema cons-

truc' vo empleado. Así, podemos encontrar edifi cios de viviendas cuyas obras fueron ter-

minadas en un período que, sin embargo, por el modo de construcción empleado quepa 

adscribirlos al período anterior. También puede ocurrir lo contrario, es decir, que por el 

diseño, técnica y modo de construcción, algún edifi cio pueda ser adscrito a una etapa 

posterior, si bien es menos probable. Otra vez es preciso hacer referencia a la memoria 

profesional del clasifi cador, si bien, como se ha indicado, ésta debe estar constantemente 

referida a elementos obje' vables. (García Cas' llo 1999, p. 72-73).

A con' nuación se adjuntan tanto el cuadro de Coefi cientes del Valor de las Construccio-

nes (tablas 5 y 6 ), como la adaptación del cuadro de coefi cientes de la norma 20 NTV93 

a la propuesta de clasifi cación de edifi cios y construcciones urbanas de uso residencial 

(tabla 7).
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Tabla 5: Cuadro de Coefi cientes del Valor de las Construcciones_Fuente: BOE Decreto 1020/1993.
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Tabla. 6: Cuadro de Coefi cientes del Valor de las Construcciones_Fuente: BOE Decreto 1020/1993.
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Tabla 7: Cuadro de Adaptación del cuadro de coefi cientes de la Norma 20 NTV93 a la propuesta de claseifi cación de edifi cios y construcciones urbanas de uso residencial_Fuente: 

BOE Decreto 1020/1993.
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3.3.3 El método de delimitación a través de herramientas SIG.

1_ Procedimiento de obtención de la información morfológica a par� r de los datos del 

Catastro:

La información generada como resultado de la ac� vidad catastral, con la potencialidad 

que le otorga el desarrollo de la sociedad de la información, posee un gran interés para 

las administraciones públicas y las empresas a la hora de operar en sus ámbitos de ac-

tuación, contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo, y también para los 

ciudadanos como elemento de transparencia y guía para la par� cipación democrá� ca. 

Recogiendo ambas aspiraciones, y siguiendo la línea abierta por la Direc� va 2003/98/

CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, rela� va a la 

reu� lización de la información del sector público, la Dirección General del Catastro pone 

a disposición de todos los usuarios el servicio de descarga masiva de información, apro-

bándose esta Resolución que � ene por objeto ordenar y fi jar criterios obje� vos para su 

uso en condiciones equita� vas, proporcionadas y no discriminatorias para el tratamiento 

de la información catastral suscep� ble de ser reu� lizada por personas � sicas o jurídicas. 

De esta manera la Dirección General del Catastro ofrece, de forma totalmente gratuita, a 

través del Servicio de descarga de información alfanumérica (formato CAT), los datos ca-

tastrales no protegidos (todos, excepto la � tularidad y el valor catastral de los inmuebles) 

de los inmuebles y fi ncas  correspondientes a los municipios bajo la competencia de la 

Dirección General del Catastro (todo el territorio nacional excepto País Vasco y Navarra). 

Así mismo ofrece a través de los Servicio de descarga de cartogra� a vectorial (formato 

Shapefi le), la cartogra� a catastral en formato vectorial.

A par� r de esta información disponible, se han de realizar numerosos procedimientos de 

adaptación, fi ltro y adecuación de la información alfanumérica para estar en disposición 

de explotarla para los fi nes que proponemos en esta tesina. Quizás aquí radique uno de 

los esfuerzos de este trabajo: conseguir un método “simplifi cado y guiado” que facilite la 

localización de los datos de interés para establecer una valoración morfológica de un teji-

do urbano municipal. A con� nuación describiremos los pasos básicos del procedimiento.



       LA UTILIZACIÓN DE LA BASE GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA DEL CATASTRO COMO MÉTODO DE APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA      DESARROLLO   
El método de delimitación a través de herramientas SIG

80

1.1_ Obtención de datos correspondiente a las “Tipologías construc� vas” de la Norma 

NTV93 a par� r de los fi cheros.cat del Catastro:

A con� nuación se describe de forma simplifi cada los principales pasos a seguir para la 

obtención de los datos rela� vos al uso, clase y modalidad del Cuadro de Coefi ciente de 

valor de las construcciones:

 - Descargamos los archivos .cat y los shape del municipio español sobre el que  

 queramos hacer la extracción de datos.

 - De la estructura de dicho fi chero extraemos todos los campos rela� vos al Tipo  

 14: Registro de Construcción. Exis� rá uno por cada construcción de cada unidad  

 construc� va en cada parcela catastral.

 - Organizamos la estructura del archivo según los campos que queramos obte 

 ner, siguiendo la ayuda del asistente que ofrece la Sede del Catastro y que se ad- 

 junta como Anexo.

 - Una vez exportad la información a un gestor de base de datos convencional (Ac 

 cess) creamos consulta sólo con los datos Tipo 14.

 - Ahora llevamos la información a ArcGis. En dicho programa realizamos diversas  

 operaciones de fi ltro, “sumarize” y “disolve” (operaciones de agrupación tanto  

 alfanumérica como ! sica) con el obje� vo de poder independizar los campos que  

 los interesan y vincularlos a las referencias catastrales.

 - Para obtener los datos rela� vos a la “an� güedad” de la edifi cación” necesario  

 para ma� zar las morfologías posteriormente, deberemos hacer lo mismo esta 

 blecido desde el punto 3 pero ahora con la tabla Tipo 15: Registro de Inmueble.  

 Exis� rá uno por cada bien inmueble en cada parcela catastral.
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 - Finalmente el resultado lo vincularemos con el Parcelario catastral teniendo ya  

 los atributos necesario para poder comenzar a trabajar con las morfologías

1.2_Determinación del cuadro de iden� fi cación morfológica u� lizado en este trabajo:

El siguiente paso necesario ha sido fi jar una estructura de organización de los datos que, 

basándose en la información disponible en las tablas del Catastro, aportara la iden" fi ca-

ción de las morfologías urbanas que perseguimos en este trabajo.

En el punto 2.2.1 El concepto de morfología, se revisa la evolución del concepto de mor-

fología urbana y se adscribe para este trabajo, a la clasifi cación establecida en Valencia 

en el Programa Docente de Urbanís" ca 1 del profesor Enrique Giménez. A par" r de estos 

antecedentes y con la información disponible del catastro se trata de ofrecer un sistema 

que permita iden" fi car de manera sistemá" ca los principales escenarios morfológicos de 

la ciudad. 

En este punto se han de hacer dos recordatorios importantes:

 - La iden" fi cación morfológica de los tejidos urbanos que se va a realizar se va  

 a basar en el uso residencial. Es decir, se va a emplear el uso residencial como  

 ac" vidad que organiza mayoritariamente los escenarios urbanos dentro de la  

 ciudad. Es evidente que se podría trabajar teniendo en cuenta otros usos com- 

 plementarios (industrial, terciario,...) si bien, en esta primera aproximación se  

 cree sufi ciente poner a prueba la solidez del método de aproximación morfoló- 

 gica que se hace empleando sólo el uso residencial.

 - No se va a tener en cuenta la morfología propia de la Periferia Suburbana en  

 este análisis pues implicaría en análisis de la información catastral de rús" ca y  

 requeriría de una clasifi cación específi ca para este especio de ciudad. Todo ello,  

 siendo interesante, excedería con creces la ambición de la presente tesina de  

 Máster, quedando pospuesta dicha inves" gación para otra ocasión.
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Con lo dicho hasta ahora, se ha u� lizado la siguiente matriz morfológica propuesta en 

parte, por el profesor Rafael Temes en su tesis doctoral (tabla 5), y luego evolucionada y 

complementada más adelante (tabla 6). Dicha matriz morfológica surge del cruce entre 

los escenarios básicos del crecimiento propuesta por Gimenez, las clases y modalidades 

(literal) de la NTV93 del Catastro y del estudio realizado por el profesor Temes rela� vos a 

la cronología evolu� va de algunas caracterís� cas construc� vas y técnica de la edifi cación 

que permite ma� zar la morfología de los escenarios básicos. 

Tabla 5: Tabla de escenarios morfológicos_Fuente: R. Temes, 2007.



       LA UTILIZACIÓN DE LA BASE GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA DEL CATASTRO COMO MÉTODO DE APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA      DESARROLLO   
El método de delimitación a través de herramientas SIG

83

Tabla 6: Tabla de periodifi cación básica de las caracterís� cas construc� vas de la edifi cación residencial en Valencia_Fuente: R. Temes, 2007.
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1.3_Primeros resultados de la aplicación de la matriz:

Una vez se ob� enen y agrupan los datos de acuerdo con las caracterís� cas expresada 

en la tabla anterior, procedemos a realizar varios comentarios de los mapas que han ido 

construyendo.

Periferia urbana: La representación que se ob� ene directamente de la aplicación de la 

matriz da un resultado bastante sa� sfactorio pues efec� vamente iden� fi ca los Grupos 
de viviendas, Polígonos y construcciones en orden abierto, situándose además, en su 
inmensa mayoría en posiciones más allá de la ronda de Tránsitos. Únicamente el caso 
del grupo Santa María Micaela, los edifi cios de la Puerta del Mar y alguna intervención 
reciente en el Centro histórico se localizan en posiciones próximas al Casco histórico y el 
Ensanche. En conclusión, se puede decir que la sistema� zación de los datos correspon-
diente a la edifi cación abierta en periferia urbana lo hace bastante bien (fi guras 70 y 73).

Fig. 70: Representación edifi cación de la periferia urbana, escala 1:100.000_Fuente: Elaboración propia.
Fig. 72: Detalle 2 de la periferia urbana_Fuente: Elaboración 
propia.

Fig. 71: Detalle 1 de la periferia urbana_Fuente: Elaboración 
propia.

71

72

Edifi cación abierta_EAp_M01
Edifi cación abierta_EAp_M02
Edifi cación abierta_EAp_M03
Edifi cación abierta_EAp_M04
Edifi cación abierta_EAp_M05
Resto de tejido urbano
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Fig. 73: Representación de la edifi cación de la periferia urbana, escala 1:50.000_Fuente: Elaboración propia.
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Resto de tejido urbano



       LA UTILIZACIÓN DE LA BASE GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA DEL CATASTRO COMO MÉTODO DE APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA      DESARROLLO   
El método de delimitación a través de herramientas SIG

86

A la vista del cuadro (tabla 8) que resume el número de construcciones en relación a su 

momento de edifi cación pueden constatarse varias cues� ones:

En primer lugar, anteriormente a 1950 existe una construcción muy escasa en este perio-

do para el escenario morfológico de la periferia urbana y, dado que una única construc-

ción data de 1932, puede decirse que este � po morfológico no comienza a desarrollarse 

hasta mediados del siglo XX en localizaciones muy diferentes de las que se venía constru-

yendo hasta la fecha.

1982-2007 742 25.3
Edifi cación abierta_EAp_

M04

Avenida de Les Corts y 

avenida Francia

>2007 46 1.6
Edifi cación abierta_EAp_

M05

Todos los anteriores

2931

<1950

1951-1959

35

237

1.2

8.1

Edifi cación abierta_EAp_

M01

Edifi cación abierta_EAp_

M02

Avenida del Cid y Tres 

Forques

_

Periodo

Número de 
construcciones

(unidades)

Periferia urbana

Porcentaje res-

pecto del total 

construido (%) Morfología predominante

Emplazamientos más 

frecuentes

1960-1981 1871 63.8 Edifi cación abierta_EAp_

M03

Ronda Tránsitos y pun-

tualmente avenida 

Primado Reig y avenida 

Blasco Ibáñez cerca del 

Cabañal

Tabla 8: Construcciones en relación a su momento de la edifi cación en periferia urbana_Fuente: Elabora-

ción propia.

1982-2007 742 25.3
Edifi cación abierta_EAp_

M04

Avenida de Les Corts y 

avenida Francia

>2007 46 1.6
Edifi cación abierta_EAp_

M05

Todos los anteriores

2931

1960-1981 1871 63.8 Edifi cación abierta_EAp_

M03

Ronda Tránsitos y pun-

tualmente avenida 

Primado Reig y avenida 

Blasco Ibáñez cerca del 

Cabañal

1951-1959 237 8.1
Edifi cación abierta_EAp_

M02

Avenida del Cid y Tres 

Forques

<1950 35 1.2
Edifi cación abierta_EAp_

M01

_

Periodo

Número de 
construcciones

(unidades)

Periferia urbana

Porcentaje res-

pecto del total 

construido (%) Morfología predominante

Emplazamientos más 

frecuentes
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En segundo lugar, la mayor parte de construcciones de este � po se desarrollan durante 

el periodo 1960-1981, momento en que � ene lugar un importante crecimiento en torno 

a la corona que defi ne la Ronda de Tránsitos y puntualmente algunas intervenciones en 

las avenidas Primado Reig y Blasco Ibáñez en la zona más próxima al barrio del Cabañal. 

En etapas previas proliferan las construcciones de este � po en torno a la avenida del Cid 

y Tres Forques y, en las etapas posteriores, se colmatan muchos de los espacios que que-

daban vacíos en las todos los emplazamientos descritos. 

También es cierto, que en la etapa 1982-2007 surgen importantes construcciones en tor-

no a vías importantes de acceso a la ciudad, como sucede con la avenida de Les Corts, 

y comienza el desarrollo en torno a la avenida de Francia paralelo a la construcción de 

la ciudad de las Artes y las Ciencias. A par� r de 2007 se observan intervenciones en los 

emplazamientos mencionados.

De este modo, puede decirse que el escenario morfológico de la periferia urbana se cons-

truye casi en un 90% en el periodo que abarcan los años 1960-2007 por lo que abundan 

en estas localizaciones las construcciones de hormigón armado y los forjados planos o 

de vigueta y bovedilla con pór� cos de hormigón siguiendo la norma NBE CT79  a la vista 

del gráfi co (fi gura nº Tabla. Periodifi cación básica de las caracterís� cas construc� vas de 

la edifi cación residencial en Valencia.)

Por tanto los espacios construidos según los criterios que defi nen la morfología de peri-

feria urbana se ubican en emplazamientos que rodean el desarrollo de Casco histórico 

y Ensanche por lo que en conclusión podemos decir que la sistema� zación de los datos 

correspondiente a la edifi cación abierta en periferia urbana es adecuada para encontrar 

una delimitación válida según criterios morfológicos.
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Casco histórico y ensanche: En el caso del resultado gráfi co obtenido de la aplicación de 

la tabla directamente para determinar los escenarios de “Casco Histórico y ensanche” ve-

mos que su resultado no es tan ní� do como el anterior (fi guras 74 y 76). Si bien es posible 

iden� fi car las dos morfologías que caracterizan la presente selección de datos (ensanche 

y centros históricos) ahora a diferencia del caso anterior de la Periferia urbana, es necesa-

rio hacer operaciones manuales de generalización cartográfi ca ya que automá� camente 

el resultado no es directo.

Aún con ello la sistema� zación es ú� l ya que nos sirve para centrarnos claramente en un 

conjunto de puntos en la ciudad donde parecen concentrarse núcleos históricos (Ruzafa, 

Campanar, Patraix, Benimaclet...), así como es representa� va la concentración y presen-

cia de edifi cios en los dos ensanches de Valencia.

Fig. 74: Representación de la edifi cación del casco histórico y ensanche, escala 1:100.000_Fuente: Elabo-

ración propia.

Fig. 75: Detalle 1 del casco histórico y ensanche_Fuente: Ela-

boración propia.
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Edifi cación en manzana cerrada_EMp_M01

Edifi cación aislada o pareada_EPu_M01

Resto de tejido urbano
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Fig. 76: Representación de la edifi cación del casco histórico y ensanche, escala 1:50.000_Fuente: Elaboración propia.

Edifi cación en manzana cerrada_EMp_M01

Edifi cación aislada o pareada_EPu_M01

Resto de tejido urbano
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Para homogeneizar y describir los resultados se u� liza la misma sistema� zación de perio-

dos que en los escenarios morfológicos de Periferia Urbana y Trama Residencial Urbana 

y, en este caso, todas las construcciones � enen lugar antes de 1950, por lo que es di� cil 
encontrar relación con el resto de escenarios morfológicos en este sen� do (tabla 9).

Sí es cierto que las construcciones van avanzando con el � empo, como es de esperar, de 
localizaciones concentradas en el núcleo fundacional hacia emplazamientos más aleja-
dos de lo que hoy conocemos como Centro histórico.

En el siglo XVIII las construcciones se ubican en su totalidad en el Casco histórico y, pro-
gresivamente, el desarrollo urbano de la ciudad hace que las nuevas construcciones del 
siglo XIX y principios del XX se localicen entre el Casco y el Ensanche. También hay que 
observar que durante el periodo de la Guerra Civil las construcciones se localizan más 
bien próximas al centro histórico y es en la década de 1940-1950 cuando se comienzan 
a encontrar construcciones que se ubican tanto en los emplazamientos anteriores como 
diseminadas más allá de los Ensanches.

Por tanto, la sistema� zación de datos perteneciente al Centro histórico y Ensanche arroja 
un resultado aproximado que requiere de interpretación y generalización por parte de la 
persona que realiza la delimitación. No es un resultado tan directo como el caso anterior.

<1950 5560 100 Edifi cación en manzana 
cerrada_EMp_M01

Centro histórico, Ensan-
che y otros núcleos fun-
dacionales: Benimaclet, 
Campanar, Patraix, etc.

Periodo

Número de 
construcciones

(unidades)

Periferia urbana

Porcentaje res-

pecto del total 

construido (%) Morfología predominante

Emplazamientos más 

frecuentes

Tabla 9: Construcciones en relación a su momento de la edifi cación en casco histórico y ensanche_Fuente: 
Elaboración propia.

<1950 5560 100 Edifi cación en manzana 
cerrada_EMp_M01

Centro histórico, Ensan-
che y otros núcleos fun-
dacionales: Benimaclet, 
Campanar, Patraix, etc.

Periodo

Número de 
construcciones

(unidades)

Periferia urbana

Porcentaje res-

pecto del total 

construido (%) Morfología predominante

Emplazamientos más 

frecuentes
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Trama residencial urbana: En la representación gráfi ca resultado de la agrupación que se 

han iden� fi cado como “Tramas residenciales urbanas”, es posible encontrar un resulta-

do sa� sfactorio, si bien, igual que el caso anterior, sujeto a algunas interpretaciones y a 

operaciones de generalización. 

Lo que sí es evidente y se puede contemplar claramente al observar el plano resultante, 

es que ahora quedan señalados todos los crecimientos en manzana cerrada producido 

más allá de Tránsitos, destacando los crecimientos de las tramas de Benicalap, Orriol, 

Torrefi el, Benimaclet al norte, el barrio del Cabañal y Arrancapial este, Jesús y Nou Moles 

al oeste. Si bien quedan aún señalados crecimientos de los ensanches, se aprecia como 

mayoritario los crecimientos fuertes de dicho ámbito (fi guras 77 y 80).

Fig. 77: Representación de la edifi cación de la trama residencial urbana, escala 1:100.000_Fuente: Elabo-

ración propia.
Fig. 79: Detalle 2 de la trama residencial urbana_Fuente: Ela-

boración propia.

Fig. 78: Detalle 1 de la trama residencial urbana_Fuente: Ela-

boración propia.
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Fig. 80: Representación de la edifi cación de la trama residencial urbana, escala 1:50.000_Fuente: Elaboración propia.
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En vista del cuadro que resume el número de construcciones en relación a su momento 

de edifi cación puede constatarse que la Trama Residencial Urbana � ene un crecimiento 

sostenido en el � empo que resulta puntualmente alto en la etapa 1960-1981 y signifi ca� -

vamente bajo a par� r de 2007 cuando se evidencia la crisis en el sector de la construcción 

(tabla 10).

<1950 3128 18.4 Edifi cación en manzana 

cerrada_EMu_M01

Cabañal, Campanar y 

Benimamet.

Periodo

Número de 
construcciones

(unidades)

Periferia urbana

Porcentaje res-

pecto del total 

construido (%) Morfología predominante

Emplazamientos más 

frecuentes

1951-1959 1745 10.3 Edifi cación en manzana 

cerrada_EMu_M02

Zona de los Ensanches.

1960-1981 7824 46.1 Edifi cación en manzana 

cerrada_EMp_M03

Ronda Tránsitos  y ejes 

avenida del Puerto-calle 

Santos Justo y Pastor, 

avenida Burjassot, 

avenida del Cid-Pérez 

Galdós, Primado Reig y 

Peris y Valero.

1982-2006 3750 22.1 Edifi cación en manzana 

cerrada_EMp_M04

Se colmatan vacíos en 

torno a lo ya construi-

do.

>2007 518 3.1 Edifi cación en manzana 

cerrada_EMp_M04

Intervenciones puntua-

les en diversos emplaza-

mientos.

16965

Tabla 10: Construcciones en relación a su momento de la edifi cación en tramas residenciales urbanas_

Fuente: Elaboración propia.
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La construcción según el escenario morfológico de la trama residencial urbana � ene lu-

gar en núcleos como el del Cabañal, Campanar y Benimamet en etapas anteriores a 1950. 

Posteriormente, � ene más presencia en las zonas de ensanche (1951-1959) y, más tarde 

(1960-1981), surge apoyando los ejes viarios que confi guran el anillo de la Ronda de Trán-

sitos  y reforzando ejes principales de crecimiento de la ciudad de Valencia: avenida del 

Puerto-calle Santos Justo y Pastor, avenida de Burjassot, avenida del Cid-Pérez Galdós, 

avenida Primado Reig y la avenida Peris y Valero. En las etapas siguientes no aparecen 

más localizaciones donde pueda encontrarse el desarrollo de esta morfología sino que en 

todas las anteriores comienzan a surgir intervenciones que colmatan los vacíos existentes 

en torno a lo ya construido.

A la vista del plano puede observarse como las construcciones propias de este escenario 

morfológico, aunque concentradas en torno a algunos ejes o núcleos concretos, abundan 

por toda la ciudad de Valencia y, en conclusión, podemos decir que la sistema� zación 

de los datos correspondiente a las Tramas Residenciales Urbanas ofrece un resultado 

aproximado que requiere de interpretación y generalización por parte de la persona que 

realiza la delimitación.

1.4_Limitaciones del método:

Una vez verifi cadas las posibilidades del método de delimitación sistemá� ca de morfo-

logías a través de los datos catastrales (fi guras 81 y 84), se puede señalar los siguientes 

défi cit:

 - El sistema no permite una delimitación directa sin mediar un proceso de inter- 

 pretación y generalización de los datos. Aún así, valoramos como posi� vo el mé- 

 todo estudiado ya que es posible aplicarlo a cualquier municipio de España y te- 

 ner una primera aproximación a sus escenarios de crecimiento urbano.

 - El método mejoraría si la calidad de los datos rela� vos a la edad de la edifi ca- 

 ción, por parte del Catastro fueran mejores. Ya en otros trabajos23 se ha señala- 
23 Tesis doctoral de Rafael Temes.
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 do como los datos de la edad de la edifi cación del Catastro � ene errores. Por  

 otro lado hemos de decir que se trata de la única fuente en España que es ca- 

 paz de reunir dicho dato por inmueble.

 - Si contamos previamente con alguna aproximación morfológica fi able del mu- 

 nicipio en el que estamos realizando la delimitación el método mejora, dado  

 que nos permite delimitar con mayor precisión los ámbitos diferenciales de los  

 crecimientos urbanos.

En el caso par� cular de la aplicación al tejido residencial de la ciudad de Valencia, aun 

obteniendo una aproximación según grupos morfo-� pológicos bastante sa� sfactoria, es 

necesario interpretar la presencia de unas pocas áreas homogéneas que fi guran en esce-

narios de crecimiento a los que, a priori, no corresponden.

Fig. 81: Superposición de las diferentes tramas residenciales, escala1:100.000_Fuente: Elaboración propia.
Fig. 83: Detalle 2 de la superposición de tramas residenciales_

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 82: Detalle 1 de la superposición de tramas residenciales_

Fuente: Elaboración propia.

82
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Tramas residenciales urbanas

Resto de tramas
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Fig. 84: Superposición de las diferentes tramas residenciales, escala 1:50.000_Fuente: Elaboración propia.

Centro histórico y ensanches

Periferia urbana

Tramas residenciales urbanas

Resto de tramas
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1.5_Coordinación morfológica con límites censales:

El úl� mo paso planteado en este trabajo es verifi car las posibilidades de establecer una 

adecuada coordinación entre los escenarios urbanos y las secciones censales de la ciu-

dad. La idea que se persigue es intentar ver el grado de correspondencia que existe entre 

las delimitaciones censales que por defecto � ene la ciudad y en la que se recogen todos 

los datos estadís� cos que produce el Ins� tuto Nacional de Estadís� ca y los escenarios 

morfológicos que hemos podido delimitar de forma sistemá� ca. De esta forma valorare-

mos el trabajo necesario para coordinar de forma adecuada, los datos estadís� cos reco-

gidos en las secciones y las morfologías urbanas.

Para ello, el primer paso que se ha realizado es proceder a generalizar los escenarios 

señalados en el apartado anterior, buscando obtener una delimitación precisa y más ho-

mogénea para cada caso. Para ello, en el caso de Valencia que se estudia, se basa en el 

conocimiento previo que se � ene de la ciudad, y en los análisis anteriores descritos en 

el capítulo 2 de la presente tesina. Con todo ello, se logra una delimitación clara entre: 

Centros Históricos; Ensanche; Periferia urbana; Tramas residenciales. 

A par� r de aquí, se superponen las secciones censales vigentes para el municipio de Va-

lencia y se realiza una valoración del grado de coherencia y correspondencia de las mis-

mas. Es decir, se iden� fi can aquellas secciones censales que abarcaban tramas urbanas 

homogénea, según los � pos antes mencionado, y se señalan aquellas secciones censales 

que se encuentran en una situación híbrida. 
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Fig. 85: Generalización de escenarios morfológicos en Valencia + Superposición de sección censal, escala 
1:75.000_Fuente: Elaboración propia.

3.3.4 Adaptación y coherencia con límites censales.

Como anteriormente se expone, tras realizar la generalización de los escenarios morfo-
lógicos y posterior superposición de la sección censal (fi gura 85 y 86), se ob" enen los 
siguientes datos estadís" cos en base a la existencia o no de correspondencia entre las 
mismas:

 Fig. 86: Esquema global de Escenarios morfológicos en Valen-
cia + Sección censal_Fuente: Elaboración propia.

Sección censal
Casco histórico
Ensanche
Periferia urbana I
Periferia urbana II
Periferia suburbana
Polígono
Área no edifi caca
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En el Casco histórico se cuentan con un total de 46 secciones censales, de las cuales 9 no 
son puras (fi guras 88, 89 y 90); es decir, edifi cios de casco histórico se encuentran en la 
misma sección censal que otros pertenecientes a Ensanche o Periferia urbana. 

Por tanto, se ob� ene que el porcentaje de acierto en la correspondencia morfológica de 
la sección censal con el escenario de Casco histórico es del 80%.

Fig. 87: Correspondencia morfológica del Casco histórico + Sección censal, escala 1:75.000_Fuente: Elabo-
ración propia.

Fig. 90: Zoom 3 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-
ción propia.

Fig. 89: Zoom 2 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-
ción propia.

Fig. 88: Zoom 1 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-
ción propia.

89

90

88
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En el Ensanche se cuentan con un total de 86 secciones censales, de las cuales 5 no son 
puras (fi guras 92, 93 y 94); se observan edifi cios de ensanche en la misma sección censal 
que otros pertenecientes Casco histórico o Periferia urbana. 

Por tanto, se ob� ene que el porcentaje de acierto en la correspondencia morfológica de 
la sección censal con el escenario de Ensanche es del 94%.

Fig. 91: Correspondencia morfológica del Ensanche + Sección censal, escala 1:75:000_Fuente: Elaboración 
propia.

Fig. 94: Zoom 6 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-
ción propia.

Fig. 93: Zoom 5 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-
ción propia.

Fig. 92: Zoom 4 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-
ción propia.

92

93

94



       LA UTILIZACIÓN DE LA BASE GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA DEL CATASTRO COMO MÉTODO DE APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA      DESARROLLO   
Adaptación y coherencia con límites censales

101

En la Periferia urbana denominada como � po 1 (referente a edifi cación abierta) se cuen-

tan con un total de 175 secciones censales, de las cuales 30 no son puras (fi guras 96, 97, 

98 y 99); edifi cios de Periferia urbana � po 1 se encuentran en la misma sección censal 

que otros pertenecientes a Casco histórico o Periferia urbana � po 2. 

Por tanto, se ob� ene que el porcentaje de acierto en la correspondencia morfológica de 

la sección censal con el escenario de Periferia urbana � po 1 es del 83%.

Fig. 95: Correspondencia morfológica de la periferia urbana I + Sección censal, escala 1:75.000_Fuente: 

Elaboración propia.

Fig. 97: Zoom 8 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-

ción propia.

Fig. 96: Zoom 7 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-

ción propia.
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99
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Fig. 99: Zoom 10 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-
ción propia.

Fig. 98: Zoom 9 de secciones híbridas_Fuente: Elaboración propia.
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En el Periferia urbana � po 2 (referente a manzanas cerradas no sujetas a principios de 

ensanche) se cuentan con un total de 267 secciones censales, de las cuales 31 no son pu-

ras (fi guras 101, 102, 103, 104 y 105); edifi cios de Periferia urbana � po 2 se encuentran 

en la misma sección censal que otros pertenecientes a Casco histórico o Periferia urbana 

� po 1. 

Por tanto, se ob� ene que el porcentaje de acierto en la correspondencia morfológica de 

la sección censal con el escenario de Periferia urbana � po 2 es del 88%.

Fig. 100: Correspondencia morfológica de la Periferia urbana II+ Sección censal, escala 1:75.000_Fuente: 

Elaboración propia.

Fig. 103: Zoom 13 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-

ción propia.

Fig. 102: Zoom 12 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-

ción propia.

Fig. 101: Zoom 11 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-

ción propia.
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Fig. 105: Zoom 15 de secciones híbridas_Fuente: Elabora-
ción propia.

Fig. 104: Zoom 14 de secciones híbridas_Fuente: Elaboración propia.
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A con� nuación, se muestra un resumen de los resultados obtenidos (tabla 11). También 

se puede observar cómo el método empleado posee un margen de acierto considerable 

entre la correspondencia de los escenarios morfológicos y las secciones censales.

A la hora de evaluar este método, se ob� ene el siguiente margen de correspondencia 

total.

A la vista de los resultados obtenidos (tabla 12), el 88% de las secciones censales � enen 

correspondencia con los escenarios morfológicos establecidos, lo cual es notablemente 

posi� vo, ya que sólo sería necesaria una interpretación manual del 12 % del total de las 

secciones.  

Periferia urbana 

� po 2

Periferia 

suburbana

Casco 

histórico

Ensanche

Escenario 

morfológico

Periferia urbana 

� po 1

267

32

46

86

Total secciones 

censales

175

236

32

37

81

Secciones 

puras

145

31

0

9

5

Secciones 

mixtas

30

88%

100%

80%

96%

Porcentaje de corres-

pondencia (%)

83%

606

Total secciones 

censales Valencia

531

Total secciones 

puras

75

Total secciones 

mixtas

88%

Porcentaje de correspondencia 

(%)

Tabla 11: Resumen valores obtenidos según escenarios_Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12: Valor global obtenido_Fuente: Elaboración propia.
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4. Discusión y conclusiones de los resultados.

 

Tras la superposición de datos y la aplicación del método propuesto al tejido residencial 
urbano de la ciudad de Valencia, puede decirse que es posible, en este caso, delimitar de 

forma sistemá! ca ámbitos diferentes en relación a criterios morfo-! pológicos y hacerlos 

coincidir, además, con delimitaciones estadís! cas (secciones censales) que aporten mu-
chos más datos de otra naturaleza a los ámbitos  delimitados.

Par! cularmente, aunque el porcentaje de coherencia es alto, existe una pequeña porción 
de construcciones que sigue teniendo que ser interpretada manualmente atendiendo cada 
caso de forma individual. Esta tarea quizá podría evitarse en caso de contar con datos fi a-
bles verifi cados previamente a la aplicación del método pues, tal y como se ha comentado, 
algunos trabajos previos ponen de manifi esto errores en las bases u! lizadas. Aun así, las 
bases de datos empleadas -Ofi cina del Catastro- son las únicas que con! enen esta infor-
mación y que permiten su descarga masiva, por lo que su existencia, en parte,  facilita un 
importante avance en la sistemá! ca de la delimitación de ámbitos  en la ciudad según cri-
terios morfológicos que, de otro modo, no sería posible. También puede suceder que los 
mencionados casos individuales correspondan a par! cularidades propias de la renovación 
urbana o de la regeneración de tejidos pues, en ocasiones, la sus! tución de edifi caciones 
por otras de nueva planta y ! pología dis! nta a la del entorno, sucede de modo diferente al 
que tendría lógica según la tendencia de crecimiento de la ciudad.

La metodología empleada, apoyándose en datos precisos, resulta de gran u! lidad, ya que 
permite obtener una delimitación morfológica atendiendo tanto a límites estadís! cos como 
a ! pologías homogéneas a la vez. De este modo, las delimitaciones obtenidas son más 

efec! vas y coherentes con la realidad urbana.

En otro orden de cues! ones, la posibilidad de exportar el método para la aplicación en 
otras ciudades requeriría de un trabajo previo de reconocimiento de las morfologías o de 
la asimilación de las ! pologías a periodos cronológicos determinados para garan! zar un 
resultado sa! sfactorio. Únicamente a través de la base de datos de catastro, sería complica-
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do aproximarse a la realidad del desarrollo morfológico de dicho municipio. Si este trabajo 
se hiciese en otras ciudades, por ejemplo de la Comunidad Valenciana, sería necesario un 
reconocimiento previo de las � pologías en relación a las par� cularidades de su crecimiento 
y la construcción de sus edifi caciones. Por tanto, para garan� zar el éxito del resultado a 

obtener es necesaria la elaboración previa de los datos. Aún con los trabajos previos ya 
comentados, la sistema� zación del proceso sería muy alta y permi� ría realizar un recono-
cimiento de forma sistemá� ca con un buen balance de � empos.

Actualmente, la inexistencia de bases de datos morfo-� pológicos para el conjunto de las 
ciudades españolas abre la puerta a seguir trabajando en esta línea pues sería de u� lidad 
para dotar a los ámbitos urbanos de nuestras ciudades, de una mejor y más coherente de-
limitación de áreas morfológicas con correspondencia estadís� ca.

Por tanto, inver� r en la recopilación y ges� ón de este � po de información asociada a la 
edifi cación resulta de gran interés dadas las múl� ples ventajas y aplicaciones que � ene el 
reconocimiento sistemá� co de ámbitos morfo-� pológicos en la ciudad; pues, dichas deli-
mitaciones no son ú� les solamente para la planifi cación o la propuesta de estrategias de 
renovación y reestructuración urbana sino que también son ú� les para la elaboración de 
estudios relacionados con la edad de la edifi cación y con sus métodos construc� vos.

Fig. 106: Vista aérea Valencia_Fuente: www.todocoleccion.net




