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RESUMEN: Valencia o Balansiya disponía de un gran número de baños árabes antes de la conquista cristiana del rey 

Jaime I. El hamman continúa utilizándose en las ciudades de mayoría islámica. Un pormenorizado análisis del Llibre 

del Repartiment, contribuye a la localización de muchos de estos establecimientos públicos. Es posible identificar hasta 

diez y nueve baños distribuidos por todos los barrios de la ciudad aunque probablemente existieron muchos más.   

El Objetivo de esta investigación ha sido el inventariado y localización de estos edificios públicos a través de los datos 

obtenidos del Llibre del Repartiment, estableciendo relaciones de colindancia entre vecinos que han sido reflejadas en 

algunos registros del Llibre y mediante el recuento final de casas situadas por barrios o partidas en el Registro III. Las 

conclusiones del estudio quedan reflejadas sobre los planos de Mancelli (1608) y Tosca (1704) comprobando que su 

situación no es aleatoria sino que obedece a una serie de condicionantes urbanísticos. 

 

PALABRAS CLAVE: Baños árabes, Valencia  

 
 

1. INTRODUCIÓN  
 

Los baños eran establecimientos públicos que en la 

Edad Media se encontraban en gran número en las 

ciudades árabes. Esta tradición ha perdurado hasta 

nuestros días: el Hamman continúa utilizándose en las 

ciudades de mayoría islámica. Balansiya (Valencia), en 

el momento de la conquista cristiana por el rey Jaime I, 

también disponía de un elevado número de estos 

establecimientos. En este proyecto de investigación se 

ha estudiado su localización aproximada en la Valencia 

musulmana a través del análisis del Llibre del 

Repartiment. Este documento es prácticamente la única 

fuente que hace referencia a estos establecimientos 

insertándolos en el urbanismo de la ciudad aunque 

resulta difícil determinar su localización exacta, ya que 

los cambios urbanísticos operados durante los casi 

ochocientos años que han transcurrido sumado a la 

ambigüedad de algunos de los datos que figuran en este 

importante documento, hacen que resulte muy difícil 

establecer el punto concreto donde se ubicaban algunos 

de ellos. Sin embargo es posible establecer una serie de 

conclusiones relativas al número de baños que se 

menciona en el Llibre del Repartiment, así como el 

barrio donde se situaban, los lindes respecto a otros 

edificios públicos y, en algunos casos, la calle donde 

tenían su asiento. 

 

2. METODOLOGÍA  
 

Para el desarrollo de esta investigación se ha llevado a 

cabo un análisis profundo del Llibre del Repartiment 

como fuente principal para la enumeración de los baños 

que en él se mencionan, así como del urbanismo de la 

época, reconociendo barrios sobre el parcelario actual, 

calles y atzucatch. Este manuscrito es «el monumento 

histórico que enlaza las dos grandes civilizaciones, la 

musulmana y la cristiana» (Ribera, J. 1979). Se ha 

utilizado la edición dirigida por Antoni Ferrando i 

Frances (Ferrando, 1979).  El Llibre está formado por 

tres volúmenes o Registros: En el Registro I se hacen 

constar las donaciones de propiedades rústicas y 

urbanas de la ciudad y término de Valencia realizadas 

por Jaime I recogiendo el nombre del antiguo 

propietario, el nombre del nuevo propietario cristiano y, 

en algunos casos, los lindes con otras propiedades o 

edificios públicos, con las calles o indicando el barrio, 

calle o atzucach donde se encuentra; en el Registro II se 

recoge, al igual que en el documento anterior, las 

donaciones rústicas y urbanas realizadas en el resto del 

Reino. El tercer Registro, muy diferente de los dos 

anteriores, recoge un asiento de las donaciones 

realizadas en la ciudad de Valencia, indicando los 

nombres del antiguo y nuevo propietario, la procedencia 

de este último y la partida o barrio donde se encuentra. 

El listado se realiza de forma ordenada por lo que es 

posible llevar a cobo comprobaciones de colindancia 

entre las distintas propiedades. Cada donación está 

marcada con un número de tal forma que en el Registro 

I se contabilizan 1811 asientos. El registro II comienza 

con el asiento o entrada 1815 y finaliza en la 3200. El 

registro III comienza en la donación, registro o entrada 

3201 y finaliza con la 3949. 

 

Las referencias a baños en la ciudad de Valencia las 

encontramos en los Registros I y III ya que el Registro 

II, como se ha visto, sólo hace referencia a lugares 

ubicados fuera del término de Balansiya. En este 

segundo libro sólo existe una referencia a un baño 

ubicado en el interior de la medina, frente a la iglesia de 

San Nicolás. En el primer documento se mencionan 
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estos establecimientos como datos o hitos de referencia 

para indicar el lugar de la donación de una casa. Así por 

ejemplo encontramos que en la entrada 949 del Registro 

I se hace una donación «a J. de Viana  de las casas de 

Amet, hijo de Cabaçala, junto al baño de Aliasar». Sin 

embargo en el Registro III los baños se encuentran 

formando parte del inventario de inmuebles que han 

sido concedidos, ubicándolos en la partida o barrio 

correspondiente. Esa misma donación a J. de Viana 

aparece en el Registro III, con entrada 3374 en el barrio 

de Zaragoza: «J. de Viana: casas de Mahomat Alatar, 

donde está el baño». 

 

Tras un vaciado de los dos Registros, comprobando los 

baños que coincidían en ambos documentos y aquellos 

que sólo constaban en uno de ellos, se han contabilizado 

un total de diez y nueve baños públicos en el interior de 

la mediana. Hasta el momento sólo se habían ubicado 

doce baños en la medina y tres en los arrabales de un 

total de diez y siete baños inventariados (Boigues, 1989: 

113-131) 

 

3. RESULTADOS 

 
A continuación se expone el listado de baños que han 
sido localizados en el Llibre del Repartiment tras un 

análisis sistemático de todas y cada una de las entradas 

que en este documento se recogen. Se han nombrado 

cada uno de los baños mencionados localizándolo según 

las referencias encontradas. Las entradas o registros de 

cada donación reflejadas en el Llibre del Repartiment 

son expresadas entre paréntesis en el texto. 

  

3.1. Baño de Alguazir en la partida de 

Cervera  
 

Según el Registro III, este baño estaba situado junto al 

Alfondech Açicaf y junto a la casa de Mahomad Atedeli 

(3945), en la Parroquia de San Martín (3949) en el 

barrio de los hombres de Cervera cerca de donde se 

castigaba con el azote (3943). Este barrio se encontraba 

aproximadamente en los alrededores de la actual calle 

de Libreros.  

 

En el Registro I existe una mención al baño de Algaçir, 

o Aguazir. Estaba situado junto a la mezquita que fue 

donada a J. Escriva (1698).  

 

Boigues lo identifica con el baño de Náquera o de San 

Lorenzo (Boigues, 1989), sin embargo, en el último 

recuento de casas de la parroquia de San Martín, en la 

entrada 3945, deja bien claro que «El alfondec Açicaf 

limita por un lado con el baño de Alguazir y por otro 

con la casa de Mahomad Atedeli». Por lo tanto no puede 

ser el mismo que el de San Lorenzo ya que esta iglesia, 

situada en la actual calle de Navellos se ubica en la 

partida de Daroca y el de Alguazir en la parroquia de 

San Martín. 

3.2. Baño de Amen Nuno en la partida de 

Calatayud  
 

El baño de Amen Nuno fue donado a Nuno Sancii: «A 

Nuno Sancii, las casas y la heredad de Albehaçan 

Abunho y de lbehaçen Abunho, y el baño de Amem 

Nuno» (455). Se encontraba «junto a la casa de 

(deteriorado) y su esposa Sancia Domingez» (1471) 

según consta en el Registro I.  

 

La casa de Nunonis Sancii se encontraba junto a la de  

los frailes del Hospital de Pobres de Burriana, al lado de 

la Tintorería (918). Eran las casas que habían 

pertenecido a Almachçem. Se le donan «junto con un 

“alcaçif” de hombres y otro de mujeres, excepto los 

obradores de la Tintorería y de otros que hay en los 

alrededores» (1576). También al lado de la Tintorería se 

encontraba el obrador de G. Ferrandi de Burriana (1705) 

y el de J. Caucolibero en la calle de la Ferrería (1746) 

 

Según Carboneres, la calle Bany den Nuño la menciona 

el Almotacen en 1380 y tenía su entrada por la calle 

Corregería y salida por la plaza del Bany dels Pavesos. 

Se la denominó posteriormente, según listado de 

Avecinamiento de 1531 Bany dels Pavesos: «Bany dels 
Pavesos estaban en la plaza de dicho nombre en el lugar 

que ocupan las casas que dan frente a la calle Cocinas. 

Este baño existía ya en tiempo de los moros y se 

llamaban de Amen Nuño que era el nombre de su 

dueño» (Carboneres, 1873: 35). 

 

También Orellana hace mención de estos baños 

justificando el cambio de nombre a Bany dels Pavesos 

por estar asentados en esta calle los que «harían y 

venderían los escudos, y rodelas, como cosa adherente á 

una completa armadura, como se dirá, la qual 

llamándose el escudo Pavés, bien se denominaba en 

plural Pavesos». (Orellana, 1923 Tomo I: 158-159). 

Esta situación junto a la Ferrería ratifica la localización 

de este baño. 

 

 
 
Figura 1: Ubicación del Baño de Amén Nuno en la plaza del Bany 

dels Pavesos sobre el plano de Tosca de 1704 
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3.3. Baño de Gomez Uchando en el Barrio 

de los hombres de Teruel  
 

Este baño se menciona en los listados del Registro III 

situándolo al lado de la casa de Goçalbo o Berengario, 

padre predicador, en el barrio de Camerarii y junto a las 

casas de D. Belchit (que anteriormente fueron de R. de 

Sores) (3913). Las casas de D. Belchit que fueron de R. 

Sores se encontraban en la partida de los hombres de 

Teruel (3430), cerca de una mezquita (3431) 

 

El barrio de Camerarii se encontraba cerca de 

Bebalcántara (Puerta de Serranos) por lo que se puede 

deducir que este baño se encontraba en el barrio de 

Teruel (actual barrio del Carmen), aunque no es posible 

determinar con exactitud su ubicación. 

 

3.4. Baño de Barbo o Abingama en el  

Barrio de Teruel al iniciar el recuento  
 

En el Registro III se nombra este baño como hito 

referente desde el cual se comienza el recorrido de 

recuento de casas del barrio de Teruel. Además se 

encontraba junto a la casa de Pelegrí de Spin (3897). 

 

Probablemente son los mismos baños que los 

denominados baños de Abingama ya que al comenzar el 

recuento de la primera anotación comienza por estos 

baños (3655). Se encontraban junto a la casa de P. 

Johannis tintorero, cuya casa había sido de Mahomat 

Alhanat. Seguidamente se encontraba la casa de J. 

Navarro, cuya casa había pertenecido a Abdalla 

Abençaniajon. Y junto a ésta estaba la casa de 

Pelegrinus Spin (3655) al igual que en los baños de 

Barbo. 

 

Dado que los baños de Barbo y de Abingama 

colindaban con la casa de Pelegrinus Sepin, podemos 

afirmar que se trata de los mismos baños. 

 

Cerca del baño existía un alfondec denominado de 

Adverra (3656) 

 

3.5. Baño de Almeina en la partida de los 

hombres de Montblanc 
 

Se menciona este baño en el Registro I haciendo constar 

que se encontraba junto a la casa de Monaem Aladert 

que fue donada a P. de Granoilers pero luego fue 

revocada la donación (819) y le concedieron las casas y 

la heredad de Abinxixen (521). En este mismo Registro 

se especifica que el barrio de Alfamen Almenja estaba 

en la partida de los hombres de Montblanc (1016) 

(3535) (3537). Probablemente los baños tomaron el 

nombre del barrio, por lo que podemos suponer que 

estos baños se encontraban en la partida de Montblan, es 

decir, al norte de la Judería, en calle de las Avellanas y 

alrededores. 

En este barrio existía un alfondec (3536) y una mezquita 

que fue convertida en la iglesia de Santo Tomás. 

También se encontraba cerca el horno de Abinulliz que 

sirvió a Jaime I para delimitar el perímetro de la Judería 

en 1244. 

 

 
 
Figura 2: Localización sobre el plano de Tosca de 1704 del baño de 

Almeina en la actual calle de las Avellanas, junto a la iglesia de Santo 

Tomás y al horno de Abinulliz que sirvió a Jaime I para delimitar el 

perímetro de la Judería en 1244 

 

3.6. Baño de Aliasar en la partida de 

Zaragoza 
 

En el Registro I se hace constar que este baño estaba 

junto a las casas de J. de Viana que habían sido de 

Amet, hijo de Çabaçala (949). Según el Registro III, la 

casa de J. Viana se encontraba en la partida de Zaragoza 

y el baño pertenecía a Mahomat Alatar (3374). Al lado 

había una mezquita junto a la casa de D. Sancii, portero, 

(3373). También había un alfondech muy cerca, junto a 

la casa de Pascasius de Galur que había sido de Amet 

Abenhamir (3376). 

 

Cerca de los baños existía una mezquita (3373-3374) y 

un alfondec (3371) 

 

Según el Marqués de Cruilles estarían ubicados delante 

del Monasterio de Santa María Magdalena situado en el 

barrio de Zaragoza. (Cruilles, 1876) 

 

3.7. Baño de Ubecar Alguasqui también 

denominado baño de la Figuera  
 

Se encontraba en la plaza de la Figuera, al comienzo de 

la calle del Mar, donde hasta hace pocos años se 

encontraba el horno de Santa Tecla. Según el Llibre del 

Repartimen se situaban muy cercanos a la casa de 

Montainagol que había sido del judío Rogeyal (992). A 

este enclave también se le denominaba barrio de los 

baños de la Figuera: «A Hahim (Almateri), judío, las 

casas de Aly Abnahatref en el barrio de los baños de la 

Figuera» (1135). 
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Según otra entrada del Registro I, la casa de 

Monatainagol que había sido de Caçim Algaçiri en el 

barrio de Annumalahim fue revocada (631) y se le 

concedieron posteriormente las casas de Çahat 

Almoaden (652).  

 

En esta misma plaza existía un alfondec denominado de 

Carocii, atendiendo al nombre de su propietario: «A 

Abraym Toleda, tres obradores en la plaza de la 

Figuera, contiguos al de J. Anglesii y al alfondec de 

Carrocii». 

 

Existen otras referencias en el Llibre del Repartiment  a 

este alfondec: El alfondec Alcamar fue donado a 

Corrocius y estaba situado frente a las casas de Joanes 

Delfigger y junto al baño de Ubecar Alguasqui, en la 

calle donde habitaban los hombres de Montpellier 

(1108). Estas casas, tal y como consta en el Registro III 

eran de Ubeccar Alguasqui (3326). Se encontraba al 

comienzo del recuento de casas de Montpelier y 

también tenía un horno al lado (3326). En otra donación 

se especifica que el alfondec Alcamar donado a 

Carrocius se encontraba en la Plaza de la Figuera, al 

inicio de la calle de los hombres de Montpellier: «A 

Abraym Toleda, tres obradores en la plaza de la 

Figuera, contiguos al de J. Anglesii, y al alfondec de 

Carocii» (1777).  

 

Estos dos registros demuestran que el baño de la 

Figuera y el baño de Ubecar Alguasqui son el mismo. 

 

Orellana menciona estos baños en su Valencia Antigua 

y Moderna: «Hubo otro baño junto a la plaza que ahora 

decimos de Santa Tecla y, como se llamó esta 

antiguamente plaza de la Figuera; hallase mencionada 

Bany de la Plaça de la Figuera en Deliveración de 27 de 

noviembre de 1409 que va copiada bajo la letra SS y 

parece estaba por donde está el horno y donde a sus 

espaldas hay mesa de Trucos». (Orellana, 1923.Tomo I: 

156). 

 

 
 
Figura 3. Baño de la Figuera situado en la plaza del mismo nombre al 
inicio de la actual calle del Mar 

 

3.8. Baño junto a la iglesia de San 

Bartolomé en la partida de Teruel  
 

Se encontraba este baño junto a la casa de Dominicus 

Gomicii, de Teruel, que había sido de Mahomat 

Avenxarifa de Perancisa,  y junto a la iglesia de San 

Bartolomé (1001). Disputaba la propiedad de su casa en 

la partida de Teruel con Martino Montan (3683). Cerca 

del baño había un alfondech y un horno (3680). Según 

Sanchis Sivera, en 1518 se denominaban Baños de Roca 

(Sanchis, 1935: 145)  

 

 
 
Figura 4. Baño junto a la iglesia de San Bartolomé 

 

3.9. Baño de Avenadup en el barrio de los 

Sarracenos 
 

En el Registro I se hace mención a estos baños 

indicando que se encontraban junto a la casa de García 

Cavalo: «A García Cavalo, las casas que tiene y que 

están junto al baño de Avenadup  (1225). También en el 

Registro III se especifica que se encontraban junto a las 

casas de Mahomat Anhaz, hortelano de la Reina (3487). 

Había una mezquita cerca, junto a la casa del maestro 

Guillem (3486), médico que también lindaba con la de  

Eiximinus Petri (1470). Se sitúan en el barrio de los 

sarracenos (3818). Al lado estaban las casas de los 

Monjes de Piedra (3819) 

 

3.10. Baño de Amnalmelig junto al 

Patriarca 
 

Estos baños sirvieron de hito a Jaime I para establecer el 

perímetro del recinto de la Judería en 1244: «A los 

judíos que habitan o que vengan a habitar a Valencia, 

todo el barrio que comienza en el Adarve Abingeme, 

hasta los baños de Amnalmelig, y de este lugar hasta la 

puerta de la Xerea y de esta puerta hasta el horno de 

Abinulliz y hasta el Adarve Abrahim Alvalençi».  

 

Inicialmente fueron identificados por Danvila como los 

del Almirante (Danvila, 1891: 145). Posteriormente 

Rodrigo Pertegas los identificó con los baños de Nicolás 

Tamarit situándolos al norte de la Judería, cerca de la 

iglesia de San Juan del Hospital (Rodrigo, 1913: 6). 

Existen hasta seis entradas o registros en el Registro I 

haciendo referencia a estos baños: Limitaban con las 

casas de Jucef, alfaquir de Tortosa (833), con la casa de 

Pere Vilaragut (881) y con las de Bernat Macruç, Pere 

Olivella y Guillem de Aguiló (1226). También lindaban 

con las casas de P. Sasse en Rabat Alcadus (1682) 
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Se han buscado estos nombres en el Registro III para 

conocer el barrio o partida donde se encontraban. Sólo 

se encuentra asentada la casa de Guillem de Aguiló 

situada en el atzucach Alchesti (Partida de Ferriç de 

Pitarch) (3288). Este atzucach se encontraba 

aproximadamente en la mazana que actualmente ocupa 

el Real Colegio de Corpus Christi (Para mayor 

información sobre el urbanismo de la Valencia 

musulmana en esta área de la ciudad ver “Nuevas 

aportaciones al estudio del recinto de la Judería de 

Valencia delimitado por Jaime I en 1244”. (López, 

2014)  

 

Probablemente estos baños sean los mismos que en 

época cristiana pasaron a denominarse de Na Palaua o 

Na Polaca como fue denominado en el listado de 

Avecinamiento de 1421 según indica Carboneres 

(Carboneres, 1873: 34). Se encontraban en la actual 

calle de la Nave también denominada Jacme March en 

el listado de Avecinamiento de 1419. Posteriormente 

este baño pasó a denominarse Bany del Studi por estar 

situado inmediato a la Universidad, frente al Patriarca. 

Según Orellana, «fue tan renombrado este baño que dio 

nombre a la calle» según documento fechado en 1573 

en el que se lee: «Carrer de la Nau, alias del Bany de 

Na-Palaua». (Orellana, 1923: Tomo I, 158) 

 

 
 
Figura 5. Baño de Anmalmelig, posteriormente denominado baño de 

Na Palaua. En la Valencia musulmana estaba ubicado en el atzucach 

Alchesti. Sirvió de hito de referencia a Jaime I para delimitar el 
perímetro de la Judería en 1244.  

 

3.11. Baño junto a la Puerta de Bebuarach 

en la partida de Daroca 
 

En el Registro I consta que estos baños fueron donados 

a Bng. de Monteregali, junto a la puerta de Bebuarach 

para que los utilizase como casas. Limitaban con las 

casas de Salvatoris Yllerde y de R. Boceti y de Alberti 

(1270). 

 

En el recuento del Registro III se sitúan en la partida de 

Daroca junto a la puerta de Bebalbarrac. Las casas 

colindantes pertenecen a otros vecinos (García y F. 

Pérez de Pina) por lo que es de suponer que los 

anteriores vendieron sus casas a estos. (3889). 

 

Orellana los menciona situándolos «junto á la puerta de 

la Trinidad, en los huertos á espaldas de la que fue 

Cofradía de San Narcís, y después, como ahora cárceles 

de san Narcís. Los quales eran, sin duda alguna, de los 

Reyes moros, pues estaba aí el Palacio del Rey Yayé, ó 

Yahia, y el mismo que habitó el Cid hasta su 

fallecimiento». (Orellana, 1923: Tomo I, 156-157). 

También habla de estos baños Beuter: «Y como no 

fuese hallado aquel día Yayé, al otro día fue buscado 

con grandissima diligencia, por el Palacio, do solia 

estar, que son las casas que hoy están junto al Portal de 

la Trinidad, y fue hallado en unos baños, que allí cerca 

estaban, y son hoy unos corrales á las espaldas de la 

cofradía de San Narciso» (Beuter, 1538: 194) 

 

 
 
Figura 6. Baño junto a la puerta de Bebuarach, a espaldas de la 

cofradía de San Narciso. 

 

3.12. Baño del Hospital en la calle de 

Malcoynnat en la partida de los Carniceros 
 

El Registro I los sitúa cerca del solar donado a P. 

Mayordom para que lo utilizara para casas, bodega y 

establo (1446). Por el recuento final del Registro III 

sabemos que P.Mayordom tenía su casa en el barrio de 

los Carniceros (3795) y queda ratificado en el recuento 

anterior, situando su casa colindante con P. de Caors 

(3420).  Cerca había unos baños situados junto a la casa 

de Guillem Derena que había sido de Çahat Alhameni y 

de Brg. Tolsan cuya casa había pertenecido a Mahomat 

Almalah (3422). Es evidente que se trata de los baños 

del Hospital. 

 

La casa de Guillelmi Darenes limitaba con los baños 

que fueron donados a Martinus Egidii para que los 

destinara a casas que estaban en la calle de Malcoynnat. 

Además limitaban con el alfondec de los carniceros y 

con el horno de Jaquesius Sancii (1438). Este horno de 

Jaquesius Sancii fue de Almagcem y limitaba con la 

calle de Tarayfin o calle de las especias traducido al 

castellano y con unos obradores hacia la carnicería, y 

con los baños y con el alfondec (1794). 

 

Según Orellana, existieron unos baños de los que en el 

siglo XVIII ya no quedaba ni rastro de ellos, 
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denominados por los cristianos Baños de Em-Polo. 

Estaban «situados por inmediato á donde está situado el 

que decimos Hostal del Gamell, y puerta del Cimenterio 

de Santa Cathalina» (Orellana, 1923: Tomo I, 156). Sin 

duda se trata de los mismos baños que en el Llibre del 

Repartiment se denominan del Hospital. 

 

En el Registro II (3154) se hace referencia a unos baños 

de Polo de Tarazona contiguos a las casas de Berengarii, 

tapiador y las casas de Berengarii de Jacha y Pontii de 

Solerio delante de las casas de Jaquesii Sancii situados 

en la vía pública cerca de la muralla. Probablemente, el 

nombre de Em-Polo provenga de su propietario Polo de 

Tarazona. 

 

Algunos autores los han identificado con los baños de 

Aliasar, (Hinojosa, 2014: 190)  pero indudablemente se 

trata de dos establecimientos bien diferenciados ya que 

los del Hospital se ubican en el barrio de Carniceros y el 

baño de Aliasar se encontraba en el barrio de Zaragoza, 

no existiendo ningúna coincidencia entre los 

propietarios colindantes de uno y otro. 

 

 
 
Figura 7. Baños del Hospital en la calle Malcoynat, en el barrio junto 

a la carnicería 

 

3.13. Baño de la Puerta de Roteros  
 

Este baño se encontraba en la calle que llevaba a la 

puerta de Roteros, junto a la casa de Eximinus Petri de 

Ossa, que había sido anteriormente de Lop Alcuilar 

(1559).  

 

3.14. Baño junto a la parroquia de San 

Andrés  
 

Este baño se encontraba junto a la casa de Berengaria de 

Samigo y junto a las de Bng. Zaquadra y G. de Valle 

Aureiy y Ciutadia (1744). En el Registro III figura la 

casa de Ciutadia, que en ese momento está vacante, en 

el barrio de los hombres de Barcelona junto a la de D. 

de Pals que fue de Mahomat Algoden y la de Çabata, 

que perteneció a Hamet Amizleati (3246). Se refiere a 

Jachobus Capata (3245).  

 

Estos baños fueron excavados en el año 2000. Se sitúan 

frente a la iglesia de la Santa Cruz, antigua de San 

Andrés bajo un cementerio de época bajomedieval (Para 

mayor información sobre estos baños consultar 

“Historia de la Ciudad II. Territorio sociedad y 

patrimonio”. Ayuntamiento-ICARO, pag. 82 y 

siguientes)  

 

3.15. Baño junto a la iglesia de San Lorenzo 

en la partida de Daroca 
 

Según una entrada del Registro I, este baño se 

encontraba junto a los dos obradores de G. Mocenius, 

junto al obrador de Egidii de Açagra y al obrador de 

Poncii Gaylart y la vía pública (1756). Se han buscado 

estos nombres en el Registro III y se ha comprobado 

que Gil de Açagra con casas de Ubait Açenedi y F. Ponz 

con casas de Ezmeyl Alchurri están asentados en el 

barrio de Daroca, junto a la iglesia (3621 y 3622). Muy 

cercano había un alfondec (3623). La iglesia a la que 

hace referencia el Llibre del Repartiment es la iglesia de 

San Lorenzo.  

 

En época cristina pasó a denominarse Bany de Sent 

Lorenç. Según Carboneres se encontraban en la actual 
«calle de Náquera, en la pared de enfrente del horno, 

entre éste y la plaza de Serranos». De hecho, la calle 

Náquera se llamaba calle del Bany de Sen Lorens según 

el listado de Avecinamiento de 1375 y en 1423 recibía 

el nombre de Bases de Sent Lorenç haciendo mención a 

las balsas de los baños que allí se ubicaban. 

(Carboneres, 1873: 35). 

 

Enfrente se encontraba un horno, tal y como indica 

Carboneres. Esta afirmación queda ratificada por una 

Deliberación de la ciudad de 1674 donde se menciona el 

Forn del Bany de Sant Lorenç. Orellana los sitúa en «el 

nº 4 manzana 159, donde practicándose obra por estos 

años se descubrieron reliquias y vestigios de baño 

antiguo» (Orellana, tomo I, pag. 155) 

 

 
 
Figura 8. Baños de San Lorenzo  

 

 



Los baños árabes en la medina musulmana de Valencia a través del Llibre del Repartiment 
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3.16. Baño de los Judíos en la Judería 
 

B. Spannol tenía las casas de Galip Axiteni, junto a un 

baño en el barrio de los hombres de Barcelona, pero 

también tenía otras donde está el baño de los judíos  

(3241). Es de suponer que dentro de la Judería existiría 

un baño sólo para uso de la población hebrea. Sanchis 

Sivera lo identifica con el baño de la plaza de la Figuera 

dado que la Judería vieja era limítrofe con esta plaza. 

(Sanchis, 1993: 147). No es probable que se tratara del 

mismo baño ya que los vecinos colindantes no 

coinciden. 

 

3.17. Baño en la partida de Barcelona  
 

Existía un baño situado junto a las casas de Ar. Ballester 

que eran de Mahomat Abenhalit y las casas de Brg. 

Soler que fueron de Alleridi Alquiteni y que se las 

alquiló a R. de Menresa. Al lado estaba la casa de Ar. 

De Vic que había sido de Mahomat Aramat y la de P. 

Arbanes (3240 y 3241).  

 

En esta entrada o registro aparece el apellido Soler y en 

la entrada anterior aparece el apellido Vilarasa 

ocupando las casas de Mahomat Alcoztabeni (3239). 
Podrían ser los antecesores de las dos familias nobles y 

conocidas por sus disputas en el siglo XV. 

 

3.18. Baño en la partida de Teruel  
 

Este baño se encontraba junto a la casa de Eximinus 

Remon que había sido de Ali Abenomara (3699) y junto 

a la casa de Blasco Nigro que fue de Ali Annacax y a la 

casa de Fer. de Duona que perteneció a Hag Alatar 

(3700). Cerca había una mezquita junto a la casa de D. 

Aliaga (3693) y un horno junto a la casa de Polo de la 

Mata (3690). No es posible identificar con exactitud la 

localización de este baño. 

 

3.19. Baño frente a la iglesia de San Nicolás  
 

En el Registro II, se hace mención de un baño situado 

frente a la iglesia de San Nicolás, formando parte de una 

larga serie de donaciones realizadas a Eximino Petri de 

Tarazona: «…y el baño que fue de Johannes, capellán, 

situados delante de la iglesia de San Nicolás» (2302). 

 

En el Registro III también se hace mención de estos 

baños haciendo constar que se encontraban al lado de la 

casa de D. Caldero y de D. de Tudela y junto a la 

bodega de Eximini Petri (3397-3398) en el barrio de los 

hombres de Calatayud (3812). D. Caldero y D. de 

Tudela vendieron posteriormente las casas a Pelegrín 

(3921). 

 

Muy cerca había una mezquita situada junto a la casa de 

Michael Petri Calbo (3396) y muy cerca de un horno 

situado delante de la casa de Guillem Remon (3398). 

 

 
 
Figura 9. Baños frente a la iglesia de San Nicolás 

 

4. CONCLUSIONES 

 
Tras el análisis de los baños que figuran en el Llibre del 

Repartiment, situados en el interior de la medina de 

Balansiya, se puede concluir que en todos los barrios 

existía por lo menos uno de estos establecimientos 

públicos aunque probablemente habría muchos más. Se 

han encontrado baños en casi todos los barrios de la 

ciudad excepto en el barrio de los hombres de Lérida, 

donde se situaba el Alcázar con baños privados y donde 

se hace la donación de 50 casas a la Orden del Temple. 

Esta misma distribución de baños por barrios o distritos 

se mantiene en época cristiana. En 1327 la ciudad de 

Valencia había sido divida en función de los baños 

existentes (Camps y Torró, 1994: Tomo II, 213-222). 

 

Prácticamente en todos los casos se sitúa una mezquita 

cercana, un horno y un alfondec: 

 

Mezquita 

cercana 

Alfondec 

cercano 

Horno 

cercano 

Alguazir Alguazir  

 Barbo  

Gomez 

Uchando 

  

Almeina Almeina Almeina 

Aliasar Aliasar  

 Figuera  

S. Bartolomé S. Bartolomé S. Bartolomé 

 Ubecar 

Alguasqui 

Ubecar 

Alguasqui 

Avenadup   

Hospital Hospital Hospital 

S. Andrés   

S. Lorenzo S. Lorenzo S. Lorenzo 

Teruel  Teruel 

S. Nicolás S. Nicolás S. Nicolás 

 

La cercanía de una mezquita ya había sido constatada 

por Torres Balbás y posteriormente por Azuar Ruiz 



Concepción López González 

 

 

ARCHÉ. PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA UPV - Núms. 11 y 12 - 2016 y 2017 

 

268 

(Azuar, 1989: 33-34). Lógicamente esta cercanía se 

debe a la necesidad de uso del agua en ambos edificios 

público. Lo mismo sucede con los hornos y los 

alfondec, precisan de un suministro continuo de agua 

que normalmente se consigue mediante pozos, pero 

también a través de las acequias que recorren la ciudad 

y que abastecen todos estos edificios de servicio 

público. 

 

 
 

 
Figura 10. Situación de los baños sobre el plano de Mancelli de 1608. 

1. Baño de Alguazir  o Algaçir 

2. Baño de Amen Nuno 

3. Baño de Gomez Uchando 
4. Baño de Barbo o Abingama 

5. Baño de Almeina 

6. Baño de Aliasar 

7. Baño de Ubecar Alguasqui o de la Figuera 

8. Baño junto a la iglesia de San Bartolomé 
9. Baño de Avenadup 

10. Baño de Amnalmelig 

11. Baño junto a la puerta Bebuarach 

12. Baños del Hospital 

13. Baño junto a la puerta de Roteros 
14. Baño junto a la iglesia de San Andrés 

15. Baño junto a la iglesia de San Lorenzo 

16. Baño de los Judíos 

17. Baño en la partida de los hombres de Barcelona 
18. Baño en la partida de los hombres de Teruel 

19. Baño frente a la iglesia de San Nicolás   
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