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I¡ÍTRODUCCIóN

La ciudad de l_a transíción es coíncidente con el_

desarrol lo de una urbe nueva en el orden social, económico,

demográfico y urbano. ALicante se transforma y derrj-ba sus

muros aI t iempo que surgen nuevos espacios urbanos: Ias

plazas,  der  carmen y Qui jano (debidas a la  desamort j -zac ión) ,

y  l os  paseos :  de  l a  Re ina  ( i n te r i o r ) ,  de l  Ma lecón  (ganado  a l

mar) y al-ameda de Capuchinos y San Francisco (en

per iurbano) .  A l - icante conoce un p lan g lobal  de mejoras de

modo que diseña un Plano Geométrico ar t iempo que se di-ctan

Ordenanzas y del imi tan las 1íneas de fachadas y e l  aspecto

exterior de las viviendas. Se producen dos hechos claves

para l -a  c iudad que fueron la  l legada del  fer rocarr i l  (1858)

y  l - a  conces ión  de  cap i ta l i dad  p rov inc ia l  en  (1833) .  Las

mejoras urbanas de la  época estaban refer idas a:  mejora en

Ia traÍda de aguas aunque ante La escasez de ésta en 1as

casas prol i feran los baños y lavaderos, empedrado, aceras,

en el- al-umbrado eI cambio de las farolas por reverberos y la

progresiva implantación del alcantari l lado, mientras que en

las casas l -os pozos negfros sust i tuyeron a las c loacas.  Se

mejoran 1os serv ic ios sani tar ios (Hospi ta l -es) ,  docentes

( Ins t i t u to ) ,  admin i s t ra t i vos ,  de fensa ,  y  de  espa rc im ien to :

eI  Teat . ro  Pr inc ipa l ,  la  p laza de toros y  los balnear ios,  en
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estrecha relación con Ia categ,oría que adquiere Alicante al

conver t i rse en capi ta l  de prov inc ia.

Todos estos cambios se operan a escala nacional_

y,  a l  igual  que las ot ras c iudades españolas,  A l icante

par t ic ipó igualmente de los procesos de t ransformación.  E l

modo cómo se producen y 1as circunstancias que hicieron

posib le d ichos cambios es e l  móvi1 esencia l  de nuesLra

invest . igac ión.

En 1os in ic ios de1 XIX España,  se caracter iza por

una s i tuac ión de at raso impor tante en t ,odos los n ive les.  La

poblac ión estaba s ignada por  a l tas tasas de nata l idad y

morta l ídad así  como por  un bajo n ive l  de v ida;  Ia

agr icu l tura of recía un cuadro de estancamiento,  la  red de

caminos era insuf ic iente,  Do ex is t ía  un mercado in ter ior

ar t icu lado y los conf l ic tos po1í t icos y  soc ia les eran

habi tua les en e l  país .  S in embargo,  € Í l  e l  t ranscurso de Ia

centuria se van a l l-evar a cabo las reformas y cambios

necesar ios que h ic ieron posib le  eI  t ráns i to  de unas c iudades

de t ipo ant, iguo, cerradas, gremiales y dominadas por eI

estamento monárquico,  noble y  ec les iást ico,  a  ot ras de t ipo

moderno de carácter  1 ibera l ,  capi ta l is ta  y  burgués.

La nueva clase social burguesa fue }a encargada de

acometer  ta les cambios en Ia  c iudad y ésta se convi r t ió  en

el  espacio Lerr i tor ia l  necesar io  para acometer  d ichas

reformas con el surgimiento en Ia urbe de nuevas
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inst i tuc iones,  in f raest ructuras y  serv ic ios que perseguían

La búsqueda de un nuevo modelo urbano. La ciudad de antaño,

concebj-da como pl-aza fuerte, entró en confl icto con 1a

reci-ente propuesta de ciudad, de modo gue Ia burguesía

elaboró planes de extensión y ensanche de 1as poblaciones a1

tiempo que se l levaron a cabo modif icaciones sobre el tej ido

urbano heredado.

Las t ransformaciones acaecidas en e l  p lano

económico supusieron un despegue aunque de forma l-enta e

insuf ic iente en eI  que 1a pérd ida de l -as coLonias amer icanas

asest.ó un duro golpe para 1os mercados españoles. De todas

formas se produjo eI inicio de 1a industria moderna en los

focos cata lán ( text i l )  y  vasco (s iderurg ia)  aunque por

debajo de la  media europea.  E1 proceso desamort izador  no

sol-ucionó l-os problemas de la Hacienda Pública aunque puso

en c i rcu lac ión cant idades impor tantes de b ienes y  p lanteó la

necesar ia  reforma f isca l -  y  monetar ia  acomet ida a mediados

def  s ig lo  en la  c iudad de la  t rans ic ión.  En e l  pr imer  terc io

del siglo desaparecieron un conjunto de insti tuciones gue

habían signado Ia etapa anterior, tales como eI Tribunal de

la Inquisición, Ia Mesta y 1os Mayorazgos de modo que se

pasaba de1 poder  ec les iást íco y  de l -a  nobleza a l  conLro l

l iberal y burgués. Surgierón nuevas relaciones de

producción, así como un nuevo sistema de propiedad. Fue

organizada una nueva división administrativa aI t iempo gue
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se consol idaron Ias ent j -dades de crédi to  y  se d io l ibre

entrada a 1a presencia de empresas de ferrocarri les con

capital extranjero, que acometieron 1a puest.a en marcha de

l-a modernización de l-as comunicaciones en el país, a la cual

contribuyó igualmente e1 dinamismo aplicado a 1a red de

ca r re te ras .

Todas estas t ransformaciones operadas a n ive l

genera l  en e1 país  tuv ieron f ie l  re f le jo  en Ia  c iudad de

Al icante que par t ic ipó de este conjunto de a l terac iones a un

r i tmo s imi l -ar  a l  de ot ras urbes españoIas sa lp icadas de 1as

mejoras debidas a Ia  Revoluc ión Indust . r ia l .  EI  anál is is  de

las refer idas mutac iones y  e l  modo en que éstas fueron

i-mplantadas en Alicante constituye el- e j  e fundamental de

nuestro est .ud io,  ta I  como expresábamos a1 pr inc ip io .

Nuestro anál is is  par te de una s i tuac ión en gue l -a

ciudad de Alicante responde a un modelo de estructura urbana

pre industr ia l ,  hac ia 1800,  para anal izar  en profundidad ot ra

s i t .uac ión,  décadas de los l -850 y 1-850,  en que Al icante ya se

inscribe en un paradigma de ciudad de la transición, bien

que situándose todavÍa dent.ro de una primera etapa de esa

transición, cuyos cambios se acelerarán posteriormente para

culminar con e1 Ensanche en las postrimerías de1 XIX y 1os

albores de1 Xx. Con posterioridad se entró en el- tercer

estadio,  €1 de Ia  c iudad moderna,  t ' indust . r ia l - "  (b ien que e l

ca l i f icat , ivo no case con Al icante)  y  post - indust . r ia I .
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EI objet ivo fundamenta l  de1 t rabajo €s,  pues,

anal izar  la  c i -udad de Al icante en ese estadio de la

t rans ic ión aI  que estamos a ludiendo.

Aunque la investigación se centra de modo

pref  erente en los años l -850 y 1-850 de f  a  pasada centur i -a

hemos procurado remontarnos a 1as postrimerías de1 siglo

XVIII para comprender mejor 1os cambíos acaecidos y también

proyectamos,  con c ier ta  f recuencia,  nuestro anál is is  hasta

f ina les de1 tercer  cuar to del  s ig lo  XIX para v is l -umbrar  Ia

ewolución acontecida sobre las bases que se habían asentado

en  l os  años  1850 .

La ciudad no es lógicamente un hecho nuevo pero sÍ

1o es el- conjunto de transformaciones que sufrió Ia urbe a

1o largo de 1a pasada centur ia  y  en especia l  en la  década de

L840,  cuando superada l -a  guerra car l - Ís ta ,  Luv ieron f  ie1

re f l e jo  en  e l  espac io  u rbano .

En 1833 la  c iudad adquiere la  categor ía de capi ta l

de provincia, con Ia consiguiente acumulación de organismos

oficiales y remodelaciones urbanas para dar cabida a las

nuevas insti tuciones, dI t iempo que se produce un aumento

del  func ionar iado.  La e lecc ión de Al icante como capi ta l  de

provincia fue de enorme trascendencia para la ciudad, Yd que

a part ir de ese momento comenzaron a activarse los procesos

de cambio y  t ransformaciones económicas y  soc ia les para La

r r rl.ra
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Alicante hast.a mediados de Ia centuria habÍa

crecj-do por implosión, hacj-a adentro, dl ser concebida como

núcl -eo for t i f icado y cerrado,  pero es a par t i r  de f ines de

1os años 1850 cuando comienza l-a expansión de Ia ciudad

hacia l-os arrabales y paseos, de modo que se convierte en un

espacio abier to  proyectado sobre la  per i fer ia  y  desaparece

la func ión defensiva como remin iscencia medieval .

E l -  acontecer  de1 s ig lo  XIX en Al icante presenta

una doble perspect iva.  Por  un fado,  Ia  centur ia  fue de

estancamiento y  para l izacíán,  por  1o menos a l  comienzo de 1a

misma,  y  por  ot ro fue test igo de profundos cambios y

t ransformaciones,  fundamenta les para 1a comprensión de 1a

ciudad acLual - .  E l  s ig Io,  eu€ comenzó con una epidemia,  s€

v io sacudído por  la  presencia de guerras,  hambrunas,  cr is is

de subsistencia y otras epidemias que marcaron la atonía y

eI decaimiento urbano frente a l-a centuria anteri-or, Ia

cual, por contra, había traído un gran impulso económico

para Alicante tal como demuestran los estudios de Giménez

López  (1981) ,  A lbe ro la  Romá ( !98a )  y  Ramos  H ida lgo  (1984)  .

E1 análisis y valoración de 1os profundos cambios acaecidos

en 1a ciudad a part ir de Ia tercera década y sobre todo en

los años 1-850 y 1860 cuya exposic ión y  expl icac ión

const. i tuye el hi lo conductor de1 presente estudio.

La motivación básica que nos ha conducido a

real izar  este t rabajo es eI  anal izar  un per íodo de t iempo
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especia lmente s ign i f icat ivo en 1a c iudad pues consideramos

fundamental que el- geógrafo aborde un aná1isis histórico por

e l  in terés que e1 pasado t iene en la  for ja  de 1a est ructura

y morfo logía de los espacios actual -es y ,  de modo especia l ,

del urbano. En concreto, dentro de la evolución de la ciudad

contemporánea nos decantamos por una etapa concreta de1 XIX

debido al int.erés específ ico que muesLra Ia I l-amada 'rciudad

de  la  t rans i c ión " .

La elección de un marco cronológi-co y un ámbito

geográfico determinados ha posibi l i tado l-a profundízaci1n

deI  conocimiento de las cuest iones más cruc ia les.

A la  hora de p lantearnos estos objet ivos,  se

patent izó con c lar idad que e l  estudio y  la  comprensión del

medio urbano al- icantino pasaba necesariamente por el-

conocimiento de Ias estructuras de propiedad y de las

actividades económicas que por entonces se desarrol laban en

1o que hoy entenderíamos como su franja rural-urbana y su

área rtde sombra " más directa e inmediata, esto €s , en l-a

tota l idad de su d i la tado término munic ipa l .

Por  ot ra par te, un estudio de  es tas

característ icas puede abrir nuevas inquietudes sobre

aspectos puntuales (no anal izados)  y  an imar la  rea l izac ión

de otras investigaciones de carácter más general que den

respuesta a los problemas suscitados y sobre todo que

contribuyan aI conocimiento de un período histórico
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fundamental y, sin embargo, con grandes lagunas en 1a

información y  en Los estudj -os hasta ahora real izados.

Hemos dividido nuestro estudio en cinco capítuIos

cuyo contenido pasamos a desglosar.

En e1 pr imer  capí tu Io se anal izan las fuentes y  Ia

metodología seguida en eI tratamiento de las mismas. Aunque

han sido muchas las fuentes consultadas tanto a nivel

manuscr i to  como b ib l iográf ico,  s€ ha hecho especia l  h incapié

en e1 anál is is  de dos de eI Ias,  u t i l izadas de modo

preferente,  que son e1 Ami l laramiento de 1854.  y  e l  Padrón

Munic ipa l  de Habi tantes de 1-850.  La pr imera se ha ten ido en

cuenta tanto para las cuest j -ones agrar ias - ta1es como 1a

estructura de la  propiedad,  de la  renta,  la  parcelac ión y

1os aprovechamientos de1 suelo- como para el- conocimient.o de

la propiedad urbana.  EI  Padrón de L860 ha serv ido para e l

desarrol-Io de l-as cuestiones demográficas y ocupacional-es de

1a  pob lac ión  a l i can t i na .

En eI referido capítulo inicial pormenorizamos el-

cont,enido de estas dos fuentes así como Los problemas que

han surgido en su vaciado, explicando la metodología

empleada en el trat,amiento informático de ambas fuentes.

También se rel.acr-onan otras fuentes

complementarias, Do por eIlo menos importantes, cuyo empleo

se especi f ica en los d iversos apar tados.  A lgunas de e l las

han sj-do los Expedientes de Obras Part iculares y de Obras
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Públ icas (años l -850- l -869)  ,  L ibros de Actas deI  Ayuntamj-ento

(Cabi ldos,  Actas Capi tu lares y  L ibros de Acuerdos) ,

Ordenanzas Municipales e Interrogatorios Agríco1as. También

merece destacarse la  lectura de per iód icos de los años de

es tud io .

El capítulo segundo abarca Ios aspectos urbanos de

Ia c iudad durante e l  XIX.  E]  anál is is  se ha d iv id ido en

cuatro grandes apart.ados. El primero estudia Ia estructura

urbana a mediados del siglo pasado. Previamente se exponen

1a situación y el emplazamiento de la ciudad y el legado

his t .ór ico desde Ia fundación del  núc leo medieval  is lámico

hasta los cambios urbanos de 1os s ig los XVI I  y  XVI I I  gu€,  en

conjunto dieron lugar a la ciudad que encontramos a

pr inc ip ios del  s ig lo  XIX.

Aunque se han consuftado varios planos de Alicante

datados en 1a pasada centuria, hemos considerado básicamente

por su contenido informativo el plano de Francisco Coello de

l -859 gu€,  junt .o  aI  Dicc ionar io  de Pascual  Madoz,  de1 cual -  es

complemento, €s referencia obligada para el estudio de 1as

ciudades españoIas de la centuria.

En un segundo apartado se analiza propiamente Ia

c iudad de 1a t rans ic ión,  esto es,  Ias est rategias,  proyectos

y reallzaciones acometidas en l-a urbe.

Durante Ia  pr imera mi tad de la  centur ia ,  €D Ia

c iudad r tmi l i tar" ,  se l levaron a cabo,  por  razones de
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defensa,  una ser ie  de actuaciones en orden a mejorar  o

reforzar las defensas de la ciudad, con inclusión del

derribo de una muralla interna.

La ciudad "civi l" también acometió realízaciones

importantes, como fueron la consolidación de un ensanche

intramuros, la reconsLrucción de un arrabal y la creación de

diversos paseos que embel lecían Ia  c iudad.

Otras operac iones dest inadas a modi f icar  la  t rama

urbana consis t ieron en e l  sa jado y esponjamiento de la

misma, eüe dieron paso a nuevas p1-azas, y las reformas y

acondic ionamiento de p lazas ya ex is tentes

En la  l ínea de consegui r  Ia  be l leza y  ornato para

la c iudad,  así  como regular  los d i ferentes t razados,  s€

elaboró eI Plano Geométrico de 1a ciudad y una normativa

jur íd ica de Ordenanzas y Reglamentos.

Al icante conoció una notable mejor ía  en 1as

comunicaciones por 1o que analizamos 1a situación de l-as

mismas en l-o referente al- puerto, €1 ferrocarri l  y la red

v ia r i a .

El Lercer apartado describe l-os servicios públicos

urbanos, gu€ conocieron un desarrol lo importante, tales como

eI  abastec imiento de aguas,  €1 a lcantar i l lado,  Ias aceras,

e l  a lumbrado,  Ia  l impieza púbI ica,  €1 mercado,  €1 matadero,

y  e l  cementer io .
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En eI cuarto apartado deI capítulo dos se aborda

Ia caracter izac ión de l -os d i ferentes d is t r i tos y  barr ios

urbanos en que se dividía Ia ciudad. Dentro de estas

subunidades se consideran las diversas t ipologías de

viv iendas y edi f ic ios.  As imismo se t raza una descr ipc ión del

per iurbano y de Ias par t idas rurafes.

El- tercer capítu1o comprende las cuestiones

demográf icas.  A f in  de conocer  mejor  Ia  s i tuac ión en 1os

años 1860 en Al icante se ha real izado un anáI i -s is

comparativo con el Estado españoI y con el

demográf  ico va lenc iano.

modelo

El apartado más destacabl-e es el- ref erente a 1a

estructura demográf ica de la  poblac ión a l icant ina en 1850,

teni-endo en cuenta l-as variabl-es de edad, sexo y estado

civ i1 .  Se estudian las densidades urbanas y e l  repar to

espacia l  según eI  índ ice de dependencia,  Ia  tasa de

mascul in idad,  e1 índ ice de ve jez y  e1 estado c iv í I  de Ias

mujeres.  As imismo se anal iza la  composic ión profes ional  de

la poblac ión act iva.

Después de considerar la estructura de Ia

población, se encara e1 desarrol lo de los movimientos

migratorios, tanto los que se producían hacia 1a capital

como los de sentido contrario.

EI  capí tu lo  cuar to es eI  re la t ivo a las

act iv idades económicas y  las func iones urbanas.  En e l  sector
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económico primario consideramos los aprovechamientos del

suelo y  e l  anál is is  de los d i ferentes cu l t ivos que se daban

en e l -  campo a l icant ino,  ent re los gue destacaba e1 cereal ,

seguido a d is tanc ia de los cu l t ivos leñosos como e l

a lgarrobo,  l -a  v id ,  e l  a1mendro y  e l  o l ivo i  en úLt imo lugar

f iguraban l-os cult ivos hortícol-as para el- abastecimiento

c iudadano.

En 1o referent .e  a los aprovechamiento foresta les y

pecuar ios anal izamos 1a cuest ión de l -os montes comunales

exisLentes en e l  término y su aprovechamiento,  así  como su

ut i l izac ión en las explotac iones pecuar ias.

Ent.re las 
""ar.rrd"U"" 

i*ttactirrar sobresalían l-as

canteras cuyos materiales eran Ia base de 1a importante

act iv idad construct iva de l -a  c iudad.  La Desca también era

una act iv idad impor tante en e l  l i tora l - .

EI  sector  secundar io  era,  sobre todo,  de caracLer

ar tesanal .  Destacaba e l  t rabajo del  f i le t  de espar to

(material- abundante en los al-rededores de Alicant.e) y otras

artesanías de menor importancia. La mayorÍa de l-as

actividades destinadas a Ia elaboración de productos para eI

uso y consumo poseía un caríz artesanal, desde la

eLaborac ión de pan hasta eI  o f ic io  de sast re o zapatero.  Las

únicas inicíativas de rasgo propiamente industrial fueron

las acomet idas en Ia  Fábr ica de Tabacos,  QU€ daba t rabajo a
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un importante número de mujeres de la ciudad y huerta, y en

Ia industr ia  meta lúrg ica ( f ina lmente f racasada)  .

E l  sector  terc iar io  merece un detenido estudio por

cuanto el comercio era l-a aetividad fundamental que ocupaba

a los al icanLinos. EI nombramiento de la ciud.ad como capital

prov inc ia l  ocasionó Ia  insta lac ión en 1a urbe de un conjunLo

de servicios nuevos, dI t iempo que potenció algunos de los

ya ex is tentes.  Los serv ic ios a los que hacemos referencia

fueron los admin is t rat ivos y  jud ic ia lesr  de defensa,  orden y

segur idad ;  l os  re l i g iosos ,  as i s tenc ia les ,  san i ta r i os  y  de

hig iene;  docentes,  y  l -os equipamient ,os y  espacios dedicados

a l -a  cuI t .ura,  oc io y  recreo.  También en esos años comienza a

desarro l farse 1a func ión balnear i -a  como antecedente del

tu r i smo .

En e1 últ imo apartado analizamos Ia dist.r ibución

espacia l ,  tanto en eI  casco urbano como en 1as par t idas

rura les,  de las act iv idades y de los act .  j -vos urbanos.

También estudiamos los paisa jes agrar ios en 1o referente a

1a parcelación dist inguiendo 1as parcelas de propiedad de

las de cu l t ivo,  a  f in  de conocer  cómo se encontraba

organizado e1 campo a l icant ino.

En el quinto capítuIo analizamos Ia propiedad del

suelo rústica y urbana así como Ia propiedad de1 agua, esta

últ ima tan fundamental en una zorLa signada por frecuentes

seou ías .
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En 1a propiedad de la t ierra consideramos a 1os

titulares de las t ierras de1 t.érmino de Alicante según

res id iesen en Ia  misma c iudad o fuera de e11a.  Como

complemento al anáIisis de la concentración de Ia propiedad

se observa 1a riqueza rúst, ica y analizamos 1os grandes

propietarios, dueños de considerables extensiones y de

importantes ingresos.

La estructura de l-a propiedad urbana se estudia

separando los hacendados forast.eros de 1os avecindados en

Al icante a l  ob jeto de conocer  a quienes per tenecían los

inmuebl-es de 1a ciudad. Como úl-t imo aspecto, consideramos

las cuestj-ones del agua de riego anaLizando a los

propietar ios de "agua v ie ja"  que vendían e1 recurso como un

bien separado de Ia  t ier ra.
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CAPITULO I

FUE¡üTES Y METODOI,OGÍA

Aunque el estudio que abordamos se centra en dos

fuentes fundamentales, €1 Amil l-aramiento de 1854 y eI Padrón

de 1-860, eue describiremos detal ladamente más adelant,e, Do

por  e l - lo  han dejado de consul tarse ot ras,  tanto en e l  orden

manuscr i to  como en e l  orden b ib l iográf ico.  Entre las

pr imeras cabe c i tar  un ampl io  conjunto de l ibros y  legajos

custodiados en el Archj-vo Municipal de Alicante (en adelante

A.M.A.  )  ,  ta les como los l ibros de Cabi ldos,  In ter rogator ios

referidos tanto a l-a producción agrícola como a la r iqueza

pecuar ia ,  ambos de L859,  Ordenanzas y Reglamentac iones

urbanas,  Expedientes de obras par t icu lares desde 1850 hasta

1869 (con un número próximo a l-os quinientos) , el- Resumen

del Nomenclátor de las veintidós part idas rurales existentes

en e1 término municipal, y un conjunto de documentos

fechados en 1os años LB50 tales como l-a "Relación nomi-nal de

todas ]as fami l ias de est rangeros (s ic)  res identes en esta

ciudad en eI año L845, 1z de 1as que se encuentran en eIIa en

calidad de transeúnte con expresión de todas sus

c i rcunsLancias y  ca l idades" ,  e I  t i tu lado t 'Declarac iones para

insc r i b j - r se  en  l a  ma t r í cu la  de  comerc io  ( rASo-56 ) ' t  y  e1
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t 'Repar to Vecinal ' r  este ú1t imo de 1-87L-72 .  También en 1os

fondos documentales de este Archivo está depositado e1

Padrón de l -850.

En e1 Archivo Histórj-co Provincial (en adelante

A.H.P.  )  se han consul tado La ser ie  de ami l laramientos

existentes en l-a ciudad donde se encuentran catalogados por

años, abundando los referent,es a 1os años centrales de1 XIX

y no exist iendo para f inales de La centuria más que

Apéndices donde se anot.an ventas o traspasos. Hemos de

expresar que hasta el- momento ha resultado inf ruct.uosa 1a

búsqueda de los l- ibros de Refundj-ciones tanto en el Archivo

de 1a Delegación de Hacienda en Al- icant.e como en el Archivo

del  Reino de Va1encia,  cuya local izac ión nos habr ía

permit ido acometer la evol-ución de las formas de propj-edad,

propietar ios y  cu l t ivos en e l  t ranscurso del  s ig lo .  Esta

idea fue en un pr inc ip io  e l  ob jet ivo básico de nuestro

estudio aunque tuvo que abandonarse posteriormente aI no

enconLrarse dichas Refundiciones; a pesar de todo tenemos

constancia de que éstas se confeccionaron. En eI Apéndice I

se relacionan 1a serie de Amil laramientos consultados, con

un comentar io  a los mismos.

En eI Archivo de la Diputación Provincial de

Al icante (en adelante A.D.P.  )  se han consuLtado los

Bolet ines Of ic ia les de Ia  Prov inc ia y  ot ros documentos

catalogados en 1a sección de Fomento, apartado de
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Agricult.ura, Montes y Ganadería como diversos expedientes

sobre aprovechamiento y  dest rucc ión foresta l  de l -853 - l -876

(Legajo 21,9) ,  en la  secc ión deL Consejo Prov inc ia l -  de

Agricultura, Industria y Comercio 1os documentos referentes

a  comun icac iones  de  1860-1866  ( I - , ega jo  391 - )  ,  a  l a  c reac ión

del  Banco Agr íco1a en l -861-  (Legajo 501)  ,  así  como var ios

asuntos relacionados con Ia Junta Provincial de Agricultura,

Industr ia  y  Comerc io de 1-865-L857 (Legajo 100)  y  expedientes

y of icios sobre diversos temas competentes de l-a .funta

(Lega jos  377 ,  IB7 ,  L2B)  .

En l -a  Delegación Prov inc ia l  de Inst i t ,u to Nacional

de Estadís t ica han s ido rev isados e l -  Censo de l -860,

d ispuesto en microf ichas,  así  como 1os Nomenclátor  de l  Censo

de  1850  ,  tB73  y  1 -888 .

En el Registro de la Propiedad de Alj-cante se ha

realizado el seguimiento de algunos grandes propiet.arios y

de sus correspondientes f incas urbanas a f in de conocer las

transf ormaciones ocurridas en el- l-as a través de compras,

ventas y demás operaciones hasta I1egar a la situación

actual .  Los propietar ios estudiados fueron:  'José Enr íquez de

Navarra y Roca de Togores (dueño de la hacienda I 'Raiguero"

en la  Condomina con e l  número 1-5.087,  y  de c inco f incas más

compuesLas de Agua Vieja del Pantano), €f Conde de Casa

Rojas (con var j -as f  incas ta les como l -a  de "Canic ia" ,

r rRuza f  a t t  ,  r rBaca ro t t r  ,  r rChor re t r r  ,  t tCh i ro la t t ,  e t c .  has ta  un
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to ta l  de nueve) ,  Juan Baut is ta Lafora Catur la ,  propietar io

del  huer to de "Val lado1id"  y  ef  hacendado Rafael  de Rojas y

Galiano, Marqués de Algorfa. También fueron consultados los

Lomos 2 y 3 del Índice de personas donde se relacionan el

t 'nombre de la persona a cuyo favor o contra la que resulte

inscrito y anotad.o el dominio o derecho real de alguna

f i nca " ,  e I  t omo ,  fo l i o  y  e1  número  de  l a  f i nca  y  Ia  c lase  de

la mj-sma. Sin embargo, anLe Ia enorme dif icultad que suponía

eI  seguimiento de todas las f incas de cada propietar io  se

optó por analizar algunas de 1as grandes f incas o al- menos

aqué1las que contenían una super f ic ie  considerable.  De

cualquier  manera,  y  a pesar  del  t iempo dedicado a esta

l-abor, tuvo que modif icarse Ia idea inicial por no encontrar

ot ras fuentes a l ternat ivas para e l -  estudio de la  propiedad

de la  t ier ra a f ina les de la  cenLur ia ;  nos refer imos a las

mencionadas Refundic iones de Ami l laramientos.

En eI  arch ivo fo tográf ico y  secc ión de car tograf ía

del  Colegio Of ic ia l  de Arqui tectos hemos recopi lado la

mayoría de 1os planos, gu€ incluimos pese a que muchos de

el- l-os eran f otocopias de originales existentes en otros

organismos nacionales por 1o que su cal- idad no es Ia

deseab le .

En eI Insti tuto .Juan Gil Albert hemos reseñado

toda 1a prensa existente de1 período analizado mediante l-a

consulta y vaciado de diversos periódicos z I 'a .1\7ave , El Eco
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de la Provincia, EL Progreso, EI Agent,e de Alicante, EL

Comereio, I'd F7or, La Nube, El Eeo de Alicante, EI Dlensajero

y EI Municipio.

En 1o referente a l -as consul tas b ib l iográf icas

éstas han s ido real izadas en Ia  Bib l io teca de Gabr ie l  Miró,

Bib l io teca del  fnst i tu to Univers i tar j -o  de Geograf ía ,

Bib l io teca del  Archivo Munic ipa l  de Al icante,  B ib l io teca de1

Colegio de Arquitectos de Ia Comunidad Valenciana,

B ib l i o teca  Cen t ra l  de  l a  Un ive rs idad  A l i can te  (S IB ID) ,

Bib l io teca de 1a Escuela Univers i - tar ia  de Formación del

Profesorado y Bib l io t .eca Nacional  de Madr id .

Las fuentes descritas serán comentadas en el

capí tu Io y  apar tado correspondiente.  De entre todas las

fuentes manejadas coment,amos sóLo Las dos principales ya que

éstas nos han servido para el- desarrol- l-o de la mayoría de

los capítulos y porque además han sido trabajadas en su

tota l - idad.  Nos refer imos a l  Ami l laramiento de 1854 y aI

Padrón de Habitantes de 1860. Hemos de consigrnar gue aunque

la mayoría de los Amil laramient,os son empleados en estudios

de geografía agraria, también son muy úti l-es para eI

análisis de la estructura de la propiedad urbana por lo que

nosoLros hemos usado e} Amil laramiento de 1854 para ambas

cuestiones. El- Padrón de l-850 nos ha servido como base para

eI  anál is is  de 1a est ructura demográf ica y  act iv idades

ocupacionales de 1os a l icant inos.
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1. LOS A¡,ÍII.LARAMIENTOS COMO FUENTE PARJA EI. ESTI'DIO DE I,A

GEOGRATÍA AGRJARIA Y IIRBAT{A

1 .1  Carac te r Íe t i cas  y  c r í t i ca

En el Archivo Histórico Provi-ncial de Alicante se

encuentran los l ibros de amil- l-aramientos catalogados

cronológicamentei en su mayor parte datan de l-os años

cincuenta y  sesenta del  s ig lo  pasado (en e l -  Apéndice I

adjuntamos l-a rel-ación de l-os amil laramientos existentes con

un breve coment.ario a los mismos) . La búsqueda l levada a

cabo para local izar  las Refundic iones de l -os ami l laramientos

ha s ido in f ructuosa,  a  pesar  de tener  constancia de su

exis tenc ia;  d ichas Refundic iones e laboradas en fechas

poster iores,  habr ían posib i l i tado un estudio evolut ivo de l -a

propiedad rústica y urbana, tal como en princípio nos

habíamos propuesto.

Los amil laramientos tuvieron sus precedentes en

las Relaciones Topográfj-cas de Felipe rr y en eI Catastro

del  Marqués de Ia  Ensenada confecc ionado sóIo para Cast i I la .

A part ir de Ia Reforma Tributaria de Mon de L845 su

implantación se estableció con carácter general para todo el

t e r r i t o r i o  es ta ta l .

EI impuesto sobre eI producto de 1a t ierra

denominado "Contribución de inmuebles, cult ivo y ganadería"

quedó instaurado tras 1os graves problemas por 1os que

atravesaba 1a Hacienda española. Los ingresos que se
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recaudaban, a pesar de los proporcionados por la

desamorti-zací1n, no eran suficient,es para hacer frente a1

problema de La Deuda,  c i f rada en 1846 en l -2 .000 mi l - l -ones de

reales.  La mayor  par te del -  éx i to  recaudator io  se debió a Ia

mencionada Contribución que fue Ia pieza clave del nuevo

sis tema contr ibut ivo.

Fontana opina que Ia mencionada Reforma vino a

J-mplantar los cambios mínimos regueri-dos para adecuar 1a

Hacienda a fas nuevas necesidades poI í t icas y  a las nuevas

condi -c iones soc ia les.  Su t rascendencia se demuestra a1

haberse mantenido más de un s ig lo  (FONTANA, 1980,  43) .  Por

su parte Azagra considera eü€, aungue la Reforma no debe

enju ic iarse como la  mejor  de l -as pos ib les,  tampoco pueden

negarse sus aspectos progresivos en comparación con 1a

normat iva f isca l  sust i tu t iva.

BI Amil laramient.o es un padrón f iscal en que se

re lac ionan por  orden a l fabét ico los propiet .ar ios o

usufructuarios de bienes inmuebles y ganadería existentes en

cada término municipal, con expresión de todos y cada uno de

los objetos de imposic ión que poseen.  EI  impuesto

terr i tor ia l  queda f i jado por  una cant idad nacional ,  a

repar t , i r  ent re las prov inc ias,  munic ip ios y  propietar ios.

La ley de l-B de junio de l-885 procedió a

rect i f icar  1os ami l laramientos refundiéndolos en un so lo
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documenLo, junto con los apéndices que expresaban 1as

var iac iones anuales.

La mencionada Contribución era un sistema de

dis t r ibuc ión y  recaudación comple jo gue fac i l i taba 1a

desigualdad contr ibut iva y  1a ocul tac ión;  todo e l lo ,  a  pesar

de 1a pro l i ja  leg is lac ión que in tentaba regular l -a .

La confecc ión de Ios ami l laramientos recaía en los

munic ip ios a t ravés de la  Junta Per ic ia l  que f i jaba la  cuota

imposit iva. I-,os alruntamientos nombraban a 1a mitad de los

miembros de la .Junta y proponían al Delegado Provincial de

Hacienda el número de ternas necesario para que éste

designara a la  ot ra mi tad.  EI  hecho de que Ia conf igurac ión

de la Junta fuera responsabil idad de los Alruntamientos, a

menudo control-ados por los mayores hacendados locales,

favorec ió 1as posib i l idades de f raude.

Durante el- Sexenio Revolucionario se acordó dar

publ ic idad a Ia  in formación contenida en los

ami l - laramientos,  d ic tándose d isposic iones para que los

propietarios pudieran efectuar denuncias de posibles

ocul tac iones de ot ros propietar ios o inexacLi tudes en e1

cáIcu1o deL líquido imponible que se 1es había caLculado. A

pesar de estas medidas la reducción del fraude y de las

ocul - tac iones no se l levó a cabo.  EI lo  era debido a la

ausencia de un Catast ro jur íd ico donde se expresara eI

desl inde de las parcelas que permi t . iera contrastar  l -a
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inf ormación de l-as declarac j-ones juradas de 1os

propietar ios.  También se d ic taron d isposic iones concretas

estableciendo un modelo de Cart. i l la de evaluación para cada

pueblo,  aungue la  fa l ta  de act .ua l izac ión de los d is t in tos

productos 1íquidos de los cu l t ivos les restó ef icac ia.

Dist intos autores opinan que Ia magnitud y 1a

dis t r ibuc ión del -  f raude se re lac ionaban d i rectamente con 1as

estructuras deI  poder  local  propias de cada munic ip io .  En eI

mismo sentido se expresa L6pez Ontiveros para quien el

reparto deI cupo imposit ivo por los alruntamientos constituyó

un espectácuIo t . rág ico y  p in toresco,  una faceta más,  pero no

de l-as menos importantes, de1 caciquismo agrario del siglo

xrx $,Ópnz oNTrvERos, 1-97L, 125) .

Di ferentes estudios han puesto en ev idencj -a La

falta de homogeneización de crit .erios a la hora de

confecc ionar  Ios ami l laramientos.  Segura y  Mas expresa las

di ferentes medj-das de extensión agrar ia  que se ut i l izaban,

incluso en municipios pertenecj-entes a la misma provincia y

real izados en fechas próx imas,  las d i ferentes cuotas

cont.r ibut. ivas, las dist intas denominaciones en Ios cult ivos.

Todo el1o introduce otro factor más en Ia desigualdad de la

contr ibuc ión ter r i tor ia l .  García Badel l  op ina que Ia

valoración de cada término municipal es imprecisa y no

guarda rel-ación de equidad con la de los demás términos. De

esta forma los amil laramientos fueron un mecanismo muy
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imperfecto de 1a val-oración de 1a riqueza agraria y no

dot.aron a Ia Hacienda del estado de un sistema de

contr ibuc ión ter r i tor ia l  equi ta t ivo,  justo y  exhaust ivo.

La val- idez de esta fuente ha sido puesta en

entredicho por diferentes autores, 1os cuales opinan que

estos documentos cont . ienen e levados n ive les de ocul tac ión,

hasta e1 punto de considerarlos inuti l izables (FONTANA,

L977) .  Azagra Ros mani f iesta que Ios ami l - laramientos son

poco f iabl-es aunque dest.aca que hay diferencias regionales

en cuanto a la f iabi l- idad. En zonas de lat i fundio l-a

posibi l idad de fraude es inf initamenLe mayor pero en otras,

como l-a valenciana, donde la propiedad se hall-a más

repar t . ida,  juegan mecanismos de defensa co lect iva por  par te

de la comunidad rural, especialmente en 1os impuestos de

cupo (AZAGRA ROS, L978, 41-7). Hernández Marco y Romero

GonzáIez (1980,  32)  op inan,  por  su par ter  {ü€ más que

ocultación de bienes se produciría una infravaloración de

los mismos de manera homogénea por 1o que se refiere a la

imposic ión f isca l ,  1o cual  no inval ida las comparac iones que

se pueden establecer en 1o concerniente a la renta de un

municipio, aunque 1os valores absolutos se presenten

claramente d isminuidos.  S iguiendo a los c i tados autores,  lo

que se estudia en realidad es la distr ibución que presenta

la t ierra en un municipio deLerminado, pero no supone la

valorac ión de los d i ferentes b ienes que poseen los t i tu lares
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del término que se analíza, yd que es frecuente que estos

propietarios sean dueños de diversas posesiones de t ierras

en otros lugares, cuestión que no resulta fáci l  de averiguar

y menos aún de cuant i f icar .

La consul ta  y  e l  vac iado s is temát ico de d iversos

amil-Iaramientos que en más de 60 municipios val-encianos y

caste l lanos (zonas de min i fundio y  de mediana y gran

propiedad respect . ivamente) ,  ha real izado . I .  Romero GonzáLez,

nos hace coincidir con su opinión de que las conclusiones a

las que se I Iega no pueden ser  más sat is factor ias y  en 1o

que concierne a posibles ocultaciones en el número de

propietar ios y  super f ic ie  poseída por  e l los éstas son

asumibles, aI t i-empo que se han efectuado 1as comprobaciones

prec isas a t ravés de las escr i turas notar ia les (ROMERO

GONZÁLEZ, 1983)  .  EI  re fer ido autor  constaLa que para los

munic ip ios va lenc ianos,  de d imensiones más b ien reducidas,

ser ía lóg ico,  €r r  genera l ,  gü€ las ocul tac iones refer idas a

l-a extensión superf icial fuesen de menor importancia, pero

también concluye que dichas fuentes siguen mostrando

idéntica validez para una amplia región de Ia Mancha

oriental donde predomina Ia mediana y gran propiedad en

munic ip ios de d imensiones mayores.  Así  pues,  1a cr í t ica

tradicional que consideraba a los amil laramientos como no

ut i l izables para zonas con predomin io de la t i fundio ha s ido

desment. ida por esLe autor (aunque probablemente e11o no se
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puede hacer aún extensivo al ámbito nacional por carecer de

una muestra con caracter ís t icas suf ic ientemente

representat ivas que 1o corroboren) .  En consecuencia,  1as

dudas de algunos historiadores por 1o que se refiere a 1a

f iab i l idad o no de estas fuentes pueden ser  desechadas

siempre y cuando no existan casos determj-nados en los cuales

se compruebe realmente su inadecuación.

Exj-ste, sin embargo, una imperfección en 1o que

concierne a los datos relacionados con l-os cult ivos ya que

es una t.endencia bastante común el- inf ravalorar

sustanciosamente 1as ca l idades de los mismos,  aunque de

forma que afecte de una manera igual a todos el los. Al- mismo

ti-empo se producen ciertas velaciones por l-o que respecta a

algunos cu l t ivos de considerable rentabi l idad en aquel los

paisa jes afectados por  una mutac ión en e1 repar to genera l  de

1os aprovechamientos agr íco las.  De esta forma es aconsejable

1a  u t i l i zac ión  de informaciones a l ternat ivas o

complementarias que de algluna manera a1rudan a contrast,ar

aquel las con las que se consiguen y todo eI Io  a pesar  de 1a

escasez genera l izada de fuentes ex is tentes a l -  respecto.

En estudios realizados sobre el terr i torio andaluz

donde e1 empleo de esta fuente ha sido abundante, BernaL y

Drain opinan gue los amil laramientos son una fuente de valor

excepcional a pesar incluso de que a mediados de1 siglo xIX

el -  s is tema f isca l  español  no está aún c lar i f icado.
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De todo 1o anterior se puede concluir gue los

amil laramientos constit .uyen 1os únicos documentos, ya que no

hay otra fuente, capaces de proporcionar información sobre

1a distr ibución de l-a propiedad y explotación agraria, €1

domic i l io  de los propietar ios y  co lonos,  fa  tenencia de la

t . ier ra,  Ia  d is t r ibuc ión de 1a r iqueza y los cu l t ivos.  Todo

eIlo en una etapa fundamental como es la segunda mitad del

XIX.  De esta forma se pueden anal izar  las repercusiones que

tuv ieron las d i ferentes medidas encaminadas a L ibera l - izar  Ia

propiedad de la t j-erra, como son l-a abolición de1 mayorazgo

y de las v inculac iones la icas en genera l ,  1as

desamort izac iones c iv i l  y  ec les iást ica así  como La redención

de censos enf i téut icos y  ot ras cargas perpetuas (c f r - ,  OLCINA,

1 ,979 )  .

Para un estudio más detaTTado de estas cuestiones

conviene consultar Los siguientes Tibros:

-  A r t o l a ,  M . ,  ( 1 9 8 6 ) ,  T , a  H a c i e n d a  d e l  s i g l o  X I X .

Progrres is tas y  moderados.  A l ianza,  Madr id .

-  Azagra Ros,  J . ,  ( l -978) ,  "De los padrones de r iqueza como

fuente para la historia agraria del- siglo XIX' '  en

Estudios de Historia de Valenci¿.. Universidad de

Va lenc ia ,  pp  .41 -5 -432 .
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-  C r u z  V i 1 1 a l ó n ,  J . ,  ( 1 9 8 0 ) ,  P r o p i e d a d  y  u s o  d e  I a  t i e r r a  e n

l - a  B a j a  A n d a l u c í a .  C a r m o n a ,  s i g l o s  - V I T I - X X .

Min is te r io  de  Agr Ícu1tura ,  ser ie  es tud ios ,  Madr id .

-  F o n t a n a ,  , f  . ,  ( L 9 7 7 )  ,  L a  r e v o l u c i ó n  l i b e r a l  ( P o l í t i c a  v

Hac ienda .1833 -1845 )  .  I ns t i t u t o  de  Es tud ios  F i sca les ,

Madr id .

- - -  ( 1 - 9 8 0 )  , L a  H a c i e n d a  e n  I a  H i s t o r i a  d e  E s o a ñ a -  1 7 0 0 -

1931- .  y  "suplemento aI  Dicc ionar io  de Hacienda" por  .7 .

Canga Argüel les.  Inst i tu t .o  de Estudios F iscaLes

Madr id .

-  Fon tana ,  J .  y  Gar rabou ,  R . ,  (1985) ,  Guer ra  y  Hac ienda-  La

Hacienda del gobierno central  en los años de la

G u e r r a  d e  1 a  I n d e o e n d e n c i a  ( 1 8 0 8 - 1 8 1 4 )  .  I n s t i t u t o

,Juan Gi l  A lber t ,  Diputac ión Prov inc ia l ,  A l icante.

-  G a r c í a  B a d e l l  ,  G . ,  ( l - 9 6 8 ) ,  L a  c o n t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  w  e l

Catas l ro de 1a Risueza Rúst ica.  Inst i tu to de Estudios

F isca les ,  Madr id .

-  Gi1 Ol-c ina,  A. ,  (L979)  ,  T 'a  propiedad señor ia I  en t ier ras

valenc ianas.  Del  Cenia a l  Segura,  Valencia.

-  Gozá Ivez  Pérez ,  V . ,  ( t g l z )  ,  E1  Ba jo  V ina lopó .  Geogra f ía

Agraria. Departamento de Geografía, Valencia.

-  He rnández  Marco ,  ' J . I - , . ,  y  Romero  Gonzá le2 ,  . J . ,  ( l - 980 ) ,

Feudalidad, burquesía y campesinado en 1a Huerta de

Valencia. Alruntamiento de Valencia.
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-  L6pez Ont iveros,  A. ,  (L971-) ,  ' rNotas sobre eI  cat .ast ro

actual  como fuente geográf icá" ,  en Estudios

Geográf icos , n" L22 , pp . l-1-9 - 1-43 .

-  Ma ta  O lmo ,  R .  y  Romero  Gonzá Iez ,  J .  (1 "988 ) ,  r tFuen tes  pa ra

el estudio de 1a propiedad agraria en España (siglos

XVI I I -XX) .  Balance prov is ional  y  anál is is  cr í t ico" .

En  Ag r i cu l t u ra  y  Soc iedad ,  n "49 ,  pp .  209 -292 .

-  Mata Olmo,  R. ,  ( tgg l )  ,  Pequeña y gran propiedad en 1a

nepres ión deI  Guadalquiv i r .  Min is t .er io  de

.  Agr icu l tura,  Pesca y Al imentac i -ón,  ser ie  estudios.  2

vo Is ,  Madr id .

-  Romero  Gonzá Iez ,  J . ,  ( 1 -983 ) ,  P rop iedad  ag ra r ia  y  soc iedad

rura l  en la  España Medi ter ránea.  Min is ter io  de

Agr icu l tura,  Pesca y Al imentac ión,  ser ie  estudios.

Madr id .

-  Segura  y  Mas ,  A . ,  ( l - 988 ) ,  r l , a  Re fo rma  t r i bu ta r i a  de  Mon

(1,845)  y  los ami l laramient ,os de Ia  segunda mi tad del

s ig lo  X IX" ,  pp .  L l -3 -a32  en  e I  Ca tas t ro  en  Rspaña ,  Vo I

I ,  Ed.  Centro de Gest ión Catast ra l  y  Cooperac ión

t r ibutar ia .  Min is ter io  de Economía y Hacienda.
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1.2 EI Anil larasriento de 1854. Infor:¡ración cnre contiene

ico

Para e l -  estudio de la  s i tuac ión agrar ia  en los

años central-es del siglo xfx nos hemos basado en el vaciado

completo de1 Ami l laramient .o  de 1854.  EI  estudio se aborda en

una doble escala:  a  n ive l  g lobal  de todo e l  término y a

nÍvel- de 1os dif erentes propietarios ya que de eIl-os se

menciona eI  lugar  de res idencia.

EI expresado Amil laramiento 11eva por tí t .ulo

Tr ibutos d i rectos.  Cuaderno de l íqu idac iones o

ami l laramientos que ha serv ido de base a1 repar to ind iv idual

de Tnmuebles del  año 1854;  se encuenLra deposi tado en eI

Archivo His tór ico Prov inc ia l  y  cata logado en la  secc ión HB,

número  2 .453 .

En 1a hoja pr imera,  donde comienza la  re l -ac ión de

propietar ios por  orden a l fabét ico,  f igura este

encabezamiento: "Cuaderno de l iquidaciones o amil l-aramient.o

que forma la comisión de evaluación de esta ciudad, de los

productos,  gastos y  ut i l idades de cada uno de los

propietarios, colonos y ganaderos existentes en el término

jurisdiccional de Ia misma con expresión de la cantidad y

cal idad de cada objeto de imposic ión" .

La información de carácter individual que ofrece

e1 mencionado ami l laramiento se ref iere a los s igu ientes

concepf :os:
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EI nombre y apell ido de los propietarj-os

ordenados a l fabét icamente.  Dis t ing:ue a los propietar ios

vecinos de Al icante,  los de las d iversas par t idas rura les,

los hacendados forasteros y propietarios residentes en otros

munic ip ios.  De éstos ú l t imos,  los lugares de res idencia que

concreLamente se expresan en eI documento son 1os de Aigües

A1tes,  Aspe,  Agost ,  Busot ,  EIx ,  Ib i ,  X ixona,  Mutxamel ,

Monfor te,  Novelda,  Orxeta,  Rel l -eu,  Sant  Joan y Benimagre l l ,

Sant  V icent ,  T ib i ,  V i la f  ranquega (81 Pal -amó) y ,  La Vi la

Jo iosa .

-  I ras f  incas o "posesiones "  que t iene cada

propietario, la denominación de Ia misma y part. ida rural en

Ia que se ubica. También se expresa en 1a mayoría de las

veces,  e l  rég imen de tenencj -a d i recta "por  s í " ,  e  ind i recta,

indicando eI nombre del cult ivador.

A cont inuación se re lac ionan las parcelas o

" subparcelas de cult. ivorr con los dif erent.es t. ipos de

aprovechamiento y Las calidades de los mismos. De cada una

indica l -a  extensión en tahúl las.  No se establecen Ios l indes

de Ia f inca como sí  sucede en d is t in tos ami l l -aramientos.

- De cada propietario quedan registradas 1as

posesiones en 1o que concierne a las cabezas de ganado,

casas de labor y f incas urbanas, con indicación de Ia ca1le

y número de pol ic ía .

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



41

A diferencia de 1o que ocurre en otros

amil- laramientos, f io 1leva añadido un l- ibro de colonos, donde

se consigne la rel-ación pormenorizada de los arrendatarios y

de 1as Lierras crue usufructan.

La información que cont. iene puede desglosarse en

la de carácter  genera l  y  l -a  de carácter  ind iv idual .

En Ia información de índole general f i-gura el año

de la  confecc ión,  e I  munic ip io  a que se ref iere,  la

composición de la comisión de evaluación y repart imiento

cuyos miembros f irman a1 f inal, tanto el presidente como los

vocales,  actuando uno de e l los de secretar io ,  y  e l -  per i to

agrónomo.

Cont iene la  Car t i l l -a  Evaluator ia  con eI  t í tu lo  de

"Cart i11a de evaluac j -ón o sean cuentas de gastos y  productos

de l-as t ierras de regadío y secano que se conocen en eI

término jur isd icc ional  de esta c j -udad,  según sus respect ivas

calidades y cult ivos, comprensiva además de los rendimientos

y ut i l idades de todos 1os ganados ex is tentes en eI  mismo".

Se expresan en el l- ibro unas notas sobre las

medidas agrarias uti l izadas y sus equivalencias amen de

otras ind icac iones.  Cont iene 1a I 'Demostrac ión de los

productos y gast.os de cada tahúI1a de t ierra según sus

cal idades y cu l t ivos y  Las c i rcunstancias par t icu lares de

las mismas y de cada cabeza de ganado según sus c lases,

formado por la Comisión de Evaluación y Repart. imiento de
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esta capi ta l ,  para que s i rva de just i f icante a Ia  presente

Car t i l l a  de  Eva luac ión " .

A1 f inal deI tomo se encuentra e1 'rResumen del

número,  c lases,  ca l idades y cu l t ivos de los ter renos,  casas

y ganados de esta ciudad que Ia Comisión de Evaluación y

Repartimiento de Ia mi-sma presenta en vista de las

relaciones de l-os contribuyentes, evaluaciones sobre todas

las t ierras del térmj-no, cuadernos de riqueza y otros datos

que se han consultado para la formación de1 amil laramiento

de su r iqueza imponib le" .

La información que proporciona dicho resumen se

ref iere a la  to ta l idad de las f incas urbanas,  d is t inguiendo

1as que se uti l- izan como habitación dent.ro de l-a ciudad y

barrios extramuros; las que son casas de labor en el campo,

y las quq se dedican a a lguna industr ia  o ar tesanía;  también

relacióna Ias f incas exentas de pago temporalmente y las que

l -o están a perpetu idad;  e l  to ta l  de cabezas de ganado,  fas

c lases y  dedicac ión,  agr íco la (1abor)  e  industr ia l ;  los

propietar ios de f incas rúst icas,  Ios de agua de pr imera

" i la '  y  los de canteras,  así  como eI  número de co lonos.  Para

cada uno de estas informaciones específ ica eI producto

tota l ,  Ias bajas por  cu l - t ivo o explotac ión y  eI  producto

Iíquido imponible que resulta de l-a diferencia de los dos

conceptos anter iores.  En e l  to ta l  de l  producto I íqu ido de

las f incas se ind ica quienes son par t íc ipes en ese producto,
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aparcero.  A d i ferencia de ot ros ami lLaramientos

la super f  i -c ie  deL término.
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colono o

se ind ica

1.3 Cueetionee netodol-ógricas

Una vez se lecc ionado eI  Ami l laramiento de 1854 y

analizados de modo general los datos que eI mismo contenía,

se procedió de forma cuidadosa a la  e lecc ión del  método a

desarrol- lar para el- tratamiento de l-a fuente, De esta manera

se optó por  Ia  ut i l - izac ión in formát ica a t ravés de1 empleo

de una base de datos. Dado el elevado número de información

que se iba a codif icar se tuvo que estructurar eI programa

en  t res  pa r tes .

En la primera se introducía la información

re l -at iva a l  "propietar io" , mediante su número

correspondiente,  dest inándose 4 dÍg i tos.  La " r iqueza

rúst ica"  en real -es de ve l lón,  con 5 díg i tos.  Las "casas de

labor", reservando espacio para un número entero y dos

dec ima les .  E I  I ' agua  v ie ja " ,  con  un  to ta l  de  4  espac ios ,  dos

para el- número de horas y dos para 1os minutos y el

r rganador ' ,  con t . res espacios para Ia  cant idad y dos

caracteres para la clase de ganado. De esta forma se el-aboró

un  cód igo  a l f abé t i co :  M  (mu la r ) ,  C  ( caba l Ia r ) ,  V  ( vacuno) ,  K

(cab r ío )  ,  A  (asna I )  yL  ( l ana r ) .
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Si la primera parte contenía información relativa

aI  propietar io ,  Ia  segunda se centraba en la  I ' f inca o

posesión" ,  (considerándose de nuevo e l  número del

propietar io  aI  que le  correspondía)  con dos díg i tos,  la

"par t . idarr  en Ia  que se local iza y  e1 i l rég imen de tenencia" .

En éste ú l t imo se reservó un espacio con le t ras:  S (por  s í

m i smo) ,  A  (a r rendado r ) ,  c  ( enca rgado )  e  I  l t t cu l t j - va . . . ) .  En

las par t . idas rura les se reservaron dos espacios,  a  cada

par t ida se le  as ignó un número hasta to t .a l izar  las 27

exis tentes y  dedicándose e l  número 28 y  29 para r rot ras

par t idas"  o "s in  especi f icar ' r .  EI  problema se compl icaba ya

que un mismo propietar io  so l ía  tener  var ias f incas por  1o

que debía in t roduci rse cada vez en panta l la  los datos a l -os

que hemos hecho referencia.

En Ia part ida se especif ica el nombre por orden

al fabét ico dándoles un número o c lave.  En este caso concreto

de  l a  s i gu ien te  f o rma :1 ,  A igua  Amarga ;2 ,  L 'A l - bu fe re ta ;3 ,

L 'A l co ra ia ;  4 ,  Bave r ¡  5 ,  Baca ro t ;  6 ,  Ba l l - es te ra ;  7 ,

Baranyesi  B,  Cotoveta i  9 ,  E1 Campel lor  l -0 ,  Lá Canyada del

Fenol lar ;  l -1 ,  Ld Condomina;  12,  Espar ta l t  13,  Fabraguer ;  A4,

Fontcal -ent ;  15,  EIs  Angels ;  16,  EI  Montnegre;  L '7  ,  E l

Mora le t r  18 ,  Orgég ia ;  ] -9 ,  P Ia  de  Ia  Cova i  20 ,  E l  Rebo l l edo ;

2A ,  San t  B1a i r  22 ,  LE t  San ta  Faq ;  23 ,  Tánge l i  24 ,  Ld  Va I I -

l1onga i  25,  E l  Verdegás i  26,  Vergeret , '  27 ,  A igües Baíxes.
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Por 1o que se refiere aI régimen de tenencia, dado

que en numerosas ocasiones no se especi f icaba e l  mismo y

debía entenderse que era de cult ivo directo, hemos

prescindido del- tratamiento gráfico de la información que

habíamos recabado.  La tercera par te se ref iere a Ia

in formación de las d i ferentes f incas.  En e11as se expresa eI

número de Ia 'rparcela" que Ie corresponde destinándose hasta

dos espacios;  La "super f ic ier r  con lugar  para dos enteros y

dos decimales ya que en ocasiones las c i f ras se expresan en

quebrados que hay que reconvert ir en decimales.

Los  "cu1 t i vos " ,  según  e I  t i po  y  s i  es  secano  o

regadío.  Ante 1a var iedad ex is tente se e l -aboró un código

a l fabé t i co .  HR (ho r ta l i zas  regad ío ) ,  PR (pa lmeras  regad ío ) ,

SO (s iembra regadío) ,  Ao (a lgarrobos regadío) ,  HN

(hor ta l izas r iego nor ia)  ,  SR (s iembra rJ-ego nor ia)  ,  VR (v iña

r iego nor ia) ,  SE (s íembra r iego eventual ) ,  VE (v iña r iego

eventual ) ,  AE (á lgarrobos r iego eventual ) ,  LE (a lmendros

r iego eventual ) ,  oE (o l ivos r iego eventual - ) ,  cE (cereales

r i ego  even tua l ) ,  os  (o l i vos  secano) ,  LS  (a lmendros  secano) ,

VS (v iña secano) ,  AS (a lgarrobos secano) ,  SS (s iembra

secano)  .

Dentro de cada cul t ivo se ind ica 1a "c lase"  del

mismo, con un dígito, desde el número l- aI 5, que representa

1as c lases desde pr imera a 1a quinta.
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Todos est.os datos fueron introducidos en el

ordenador de manera que se trascribió 1a información,

propietar io  por  propietar io ,  y  se descar taron aquel los que

solamente fueran dueños de propiedades urbanas, con todo 1o

cual  resul t .ó  un f  j -chero próx imo a las 10 .500 l - íneas.

Posteriormente a1 procesamiento se elaboró un amplio l istado

sobre cuales podr ían ser  las estadís t icas y  pos ib les

combinaciones ofertadas por el ordenador para 1o cual fueron

confecc ionados l -os programas per t inentes.  E l  t rabajo se

enrj-queció de manera notoria aI int.errelacionarse entre sí

d i -versas var iab les.  Por  ú l t imo se ] levó a cabo Ia

interpret.ación de l-os resultados mediante Ia representación

car tográf ica de 1os mismos en mapas y gráf icos.

A l -o  largo del -  proceso de Lrascr ib i r  los datos a

las f ichas de1 ordenador  han surg ido d i f icu l tades y

problemas susc i tados por  l -a  apar ic ión de c i rcunstancias

diversas que previamente no se habÍan tenido en cuenta.

Así, de forma colat.eral fueron surgiendo una serie de

problemas que tuvieron que ir siendo subsanados.

EI gran número de variables consideradas es 1o que

ha suscit.ado mayor complej idad por 1o que se refiere a Ia

obtención de resultados, aunque este "inconveniente" ha

enriguecido de forma notable tanto 1a información 91obaI

como 1as d i ferentes corre lac iones q"ue se han establec ido.
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A1 mismo t iempo se plantearon posib les

al ternat ivas aI  t rabajo.  Una de e l1as era 1a referente a l

aná1is is  de 1os propietar ios urbanos que fue real izado

posteriormenL.e aunque sin tratamiento informático. E1

estudio de la propiedad urbana según eI Amil laramiento de

1854 es anal izado en un capí tu lo  apar te.

2. LOS PADRONES MI'NICIPAI,ES COMO FUEIITE PARJA, EI, AI{ÁI,ISIS

DEMOGRÁFICO.

2.L.  Considerac iones genera l -ee

Para el estudio de Ia estructura demográfica de

Alicante en l-os años centrales del XIX nos hemos basado en

eL vac iado completo de1 Padrón de Habi tantes de 1850.  Aunque

el -  pr imer  censo que se real izó en España fue eI  de 1857

hemos sel-eccionado el de l-860 por considerarlo más completo

y porque además c las i f icaba los habi tantes por  "profes iones,

ar tes y  of ic ios"  mientras que en eI  pr imer  censo este

ordenamiento, a pesar de haber sido intentado, no se

consiguió,  (MELÓN, 1951- ,  214)  .  A este respecto Ia  Junta

Genera l  de Estadís t j -ca mencionaba entre ot ras d i f icu l tades,

el que un mismo individuo ejercía dos o más profesiones u

of ic ios a la  vez,  la  manera d i ferente de aprec iar  la  misma

industr ia  en d is t in tos lugares,  Ia  fa l ta  de regis t ros y

matr ícu las de profes iones etc .
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EI estudj-o de la población se aborda en una doble

escala.  A n ive l  g lobal  por  1o que respecta a l  conjunto

urbano y a n ive l  de d is t r i tos o barr ios.  Ésta es una escala

de análisis geodemográfico privi legiada, dado que es 1a

subunidad espacial más representativa para discenir las

di ferencias soc ia l -es en eI  seno del  te j ido urbano.  Esas

dis imi l i tudes resul tan ní t idamente leg ib les en 1os d j -versos

indicadores demográf icos:  desde 1a est ructura por  edad y

sexo a la  composic ión profes ional ,  pasando por  e1 repar to de

las densidades o las tasas de dependencia.

La ci-udad, inmersa aun en el cicl-o demográf ico

ant iguo,  presenta aspectos d i ferentes en e l  comportamiento

demográf ico de 1os d is t in tos grupos soc ia les que

anali-zaremos detenidamente .

Entre 1as fuentes demográf icas de1 s ig lo  XIX

ocupan un lugar destacado los censos y padrones municipales

ya que contienen informaciones esenciales para conocer el

s tatus soc ia l  de sus habi tantes a t ravés de Ias profes iones,

topograf ía  soc ia l  de la  c iudad y movimientos migrator ios.

Los padrones municipales, según opinión compartida por

muchos h is tor iadores,  son eI  inst rumento 'más adecuado para

un estudio de La estructura socioprofesional de manera

deta l lada ya que los censos de poblac ión genera les,

confecc ionados decenalmente,  só1o permi ten una c las i f icac ión
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muy somera. Los padrones recogen a todos y cada uno de 1os

habitantes de 1a ciudad en un momento histórico concreto.

Las formas de ocupación de1 espacio por los

dis t in tos grupos soc ia les y  l -a  l -ocal izac ión de 1as

actividades urbanas confJ-guran la estructura espacial de Ia

c iudad en 1o que se ref iere a la  local izac ión soc ia l  en los

d i fe ren tes  ba r r i os  o  d i s t r i t os .

2.2 El Padrón municioaL de 1860. Problemae preeentadoe en la

' l  
ca | - - r r ra  e  in f -e r t r re t -ac i  án  ¡ le  l c rs  ¡ la toFr  r !e r rÉá ' l  as  -

Trataniento inf orrrático

En el ámbito municipal de Alicante se configuran

dos secLores c laramente d i ferenciados:  e l  casco urbano v las

par t idas ruraf  es.  E l -  pr imero se d iv ide en catorce 
" r r - ta . t " "

agrupándose a efectos admin is t rat , ivos en se is  d is t r i tos que

aI  mismo t iempo caract .er ízan las d is t in tas zonas urbanas.

Es tos  son :  Cen t re  que  ag rupaba  los  cua r te les  4 ,5  y  6 ¡  Carme

e1  7 ,  9 ,  10  y  11 ;  Tea t . re  e l  3  y  e I  8 ;  RavaL  Ro ig  e I  1 ,2  y  l - 3 ;

Sant Francesc eI 1 y eI 2 y Sant Ant,on (o Sant Antoni) gue

conepondería al- cuartel 14. Los planos de f os distr i tos y

1a relación de ca1Ies que forman parte de el los f iguran en

el  Apéndice I I .  Con respecto a l -as par t idas rura les eI

padrón de 1850 inc luye las s igu ientes:  A igues Baixes,

L rA l -bu fe re ta ,  L 'A l co ra ia ,  E l s  Ange ls ,  Bave r ,  Baca ro t ,

Baranyes, El Campello, Ld Canyada de1 Fenollar, Lá
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Condomina,  Fabraquer ,  Fontca lent ,  E1 Montnegre,  E l  Mora let ,

Orgégia,  E l  Rebol ledo,  Sant  Bla i ,  Ld Santa Fag,  Tabarca,

Tánge1,  Ld VaI I -11onga y El  Verdegás.

Los datos que se recogen aparecen correlativamente

y son: eI nombre de 1a calle, número de 1a vivienda, nombre

y apell idos del individuo censado, nombre de sus padres, €1

sexo,  la  edad,  e l  estado c iv i l ,  €1 t iempo de res idencia en

l -a capi ta l  y  la  ocupación profes ional .  Solament .e eI  cuar te l

1,4 que corresponde al barrio de Sant Anton especif ica Ia

procedencia de1 censado,  €D e1 caso de ser  foráneo,  de

incalcu lable va lor  para e1 conocimiento de los movimientos

migrator ios y  su d is t r ibuc ión geográf ica y  profes ional .

En el estudio del padrón han surgido problemas e

interrogantes que dif icul-tan de alguna manera la labor pero

que no dejan en modo alguna dudas sobre Ia consideración de1

padrón municipal como fuente valiosa para dar una visión de

1a c iudad de Al icante a mediados del  s ig lo  XIX.

En primer lugar cabría citar los problemas

der ivados de Ia  ut i l izac ión de d is t in tos escr ibanos en l -a

redacción del padrón, hecho que repercute en 1a i legibi l idad

de a lgunas par tes,  sobre todo en 1o que se ref iere a 1as

ocupaciones, en las que apenas se dist ingue el nombre. A

ell-o se añaden otras dos circunstancias negativas, '  la

primera deriva de que algunas de Ias profesiones que ya han

desaparec ido,  resul tan de ident i f icac ión muy comple ja o
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dudosa aI carecer de correspondencia con alguna de las

v igentes,  y  Ia  segunda est r iba en la  ausencia de unidad y

coherencia en eI empleo que en eI Padrón se hace de1 1éxico

profes ional ,  pues hemos contabi l izado hasta un to ta l  de 340

vocablos que designan a otras tantas ocupaciones, y al mismo

t iempo se ut i l izan términos d is t in tos para designar

ocupaciones s imi lares:  cr iada r  moza de serv ic io ,  s i rv ienta.

Esta últ ima cuestión €s, quízá, la que plant.ea las mayores

di f icu l tades y  así  l -o  señal -an a lgunos h is tor iadores (CALERO,

1 -975  ,  257  -264 )  .

La gran cantidad de denominaciones ut. i l izadas

exige una comprobación de que fa palabra designa realmente

eI  o f ic io  rea l izado que nos conduzca a una idea exacta de la

profes ión y  permi ta c las i f icar la  con prec is ión.  A1 mísmo

tiempo se plantea la duda sobre Ia veracidad de Ia

declaración por parte de la persona censada de l-a profesión

que e jerce.  Inc luso puede pensarse que eI  dec larante

mani f ieste Ia  tendencia de ascender  profes ionalmente.  S in

embargo esto no parece probable dada Ia enorme prol i feración

de ocupaciones que se mencionan gue denotan una gran

concrec ión.

El vocablo que designa Ia ocupación puede indicar

una real idad d iversa,  b ien sea con 1a mater ia  que t rabaja

(por  e jemplo:  cuando aparecen la  profes ión de herrero) ,  b ien

indicando l-a rel-ación con el- producto terminado (zapatero,
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alpargatero)  o  b ien eI  s is tema de remunerac ión ( jornalero,

como t rabajador  eventual  a  jornal ) .  Son func iones

heterogéneas,  d i f íc i les a 1a hora de apl icar  un t ra tamiento

uni forme.  Pero esta heterogeneidad puede resul tar ,  a  su vez,

posi t iva,  porque a t ravés de eI la  es posib le  captar  una

re lac ión entre e l -  léx ico y  las condic iones soc ioeconómicas

de1 t iempo h is tór ico gue se anal iza.

En e1 caso deI  r r jornalero"  la  gran f recuencia con

que e l  término se regis t ra en e1 Padrón es caract ,er ís t ica de

unas est ructuras soc ioeconómicas pre industr ia les,  de una

marcada división de cl-ases y de un componente agrario

abu] tado en esa soc iedad ( ,J IMÉNEZ ,  1-gg} ,  61, -62)  .  Es uno de

los términos más confusos y que al mismo t iempo representa

el  grupo más numeroso de l -a  poblac ión act iva.  Su def in ic ión

como s is tema de ret r ibuc ión I 'a  jornal "  que ind ica eI

carácter  asalar iado del  t . rabajo,  no especi f íca donde se

real iza la  act iv idad,  s i  se t . ra ta de un ámbi to rura l  o

urbano, Ír i  e1 sector económico al que corresponde la misma.

Con todo, 1a 16gica impele a optar por su incl-usión en eI

sector  pr imar io ,  dentro de 1a agr icu l tura,  b ien que in t .eresa

advert, ir  que hay constancia de que 1os jornaleros

al icant inos combinaban l -as tareas agr íco las en 1 'Hor ta con

otros trabajos eventuafes en e1 casco urbano (GUTIÉRREZ

LLORET,  1988 ,  149 ) .

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



53

Pueden presentarse asimismo problemas derivados de

matices en la nomenclatura ante vocablos como propj-etario,

aprendiz ,  t rabajador  o 1os refer idos a of ic ios ar tesanos

como san te ro ,  s i11e ro ,  d iaman t i s ta .  En  eL los ,  €s  fac t i b le

admit i r  var ias pos ib i l idades de in terpretac ión.  Teniendo en

cuenta la  época que se anal iza,  €1 término propietar io

indica la persona t i tular de una propiedad agrícola y que

vive de e l la ,  pero no Ia  t rabaja;  también puede poseer

propiedades urbanas,  casas en Ia  c iudad,  pero en cualguier

caso vj-ve de rentas y por tanto se incluye como población no

act iva.  EI  caso de1 aprendiz  puede estar  re fer ido a unos

res iduos g i remia les,  presentes aún,  o  estar  re lac ionado con

el -  comerc io;  cualquier  caso se t ra ta de poblac ión act iva,

pero d i f íc i l  de enmarcar  en cualquiera de Ios t , res sectores

de producción y por tanto se considera dentro de un apartado

cata logado como r rot ras profes iones ' r .

En 1os d i ferentes of ic ios ar tesanos,  Ia  mul t i tud

de términos profes ionales regis t rados para ca l i f icar  d ichas

actividades nos ha hecho considerar unos subsectores de

ocupación dentro del secundario Qü€, aunque sepamos que

presentan caracteres de t rabajo ar tesanal ,  se ha creído

convenj-ente subdividir l-os a f in de no engrosar en exceso Ia

adscr ipc ión a la  ar tesanía.  S in embargo,  s€ ha reservado un

subsector de artesanía para aquellas actividades que hoy han

desaparec ido,  aun s iendo conscientes de que of ic ios como
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panadero,  paste lero etc .  ser ían act . iv idades ar tesanales,

pero que hemos incluido en 1a rama de al imentación por

razones de c lar idad exposi t iva.

Por  ot ro lado,  fa  ident i f icac ión de los pos ib les

act ivos ar tesanos entraña una d i f icu l tad,  pues con c ier ta

f recuencia resul ta  compl icado d iscern i r  s i  la  persona

empadronada se dedica a producir un artícul-o determinado

(sector secundario) o simplemente venderlo como mercancía

(sector  terc iar io) .  Nuestra opin ión -conf i rmada o

corroborada por otros investigadores de la demografía de la

época-  es que Ia  inmensa mayor ía de Ios of ic ios

manufactureros simultaneaba 1a producción y eI comercio de

los productos propios i  por  e jemplo e l  r tve l -onerot '  ser ía  a un

tiempo fabricante de velones y vendedor de los mismos en su

modesto establ-ecimient,o. De todas maneras hemos optado por

la  inc lus ión de estos of ic ios en e l  sector  secundar io .

AI mismo t iempo, aunque se hace una referencia

clara a la ocupación artesanal de la persona censada, Do

queda especi f icada,  o  1o está en muy contadas ocasiones,  Ia

categor ía profes ional  dentro del  ta l Ier  (maestro,  o f ic ia l  y

aprendiz) ,  l -a  cual  ser ía de gran ut i l idad para del imi tar  los

d i fe ren tes  n i ve les  soc ia les .

En eI  sector  terc iar io  ex is ten también gran

cant idad de denominaciones profes ionales,  sobre todo las

referentes a l  comercío.
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Todas estas d i f icu l tades en 1a cuest ión

terminológica son producto de una realidad social compleja y

cambiante, signada por Ia transformación de Las relaciones

socia les y  product ivas,  y  en concreto por  eI  desarro l lo  y

consol idac ión del  capi ta l ismo y la  soc iedad burguesa del

s ig lo  X IX .

EI  anál is is  deI  sector  secundar io  1o enmarcamos en

una lectura de sj-gno económico, pues l-os datos no permiten

real - izar  grandes prec is iones sobre 1a est rat  j - f  icac ión

socia l - .  Ta l  impedimento es debido a la  ausencia de

consignación de 1as categor ías profes ional -es,  gü€ son las

que nos permi t i r ían entrar  de 1 leno en las d i ferencias

socia l -es dentro de1 sector  secundar io ,  d is t inc ión entre e l

propietar io  del  ta l ler  ar tesanal  y  sus asalar iados

(of ic ia les y  aprendices)  y  en e l  terc iar io  ent re dueño de un

comercio y sus dependientes o entre pequeño comercio y

comerc iante mayor is ta.  Estas categor ías profes ionales que no

se indican serían 1as que nos darían eI carácter de t,rabajo

asalariado o propietario de medios de producción, conceptos

que son los e lementos básicos de def in ic ión de las c lases

socia les y ,  por  1o tanto,  de la  est ructura soc ia l .

Otros j-nterrogantes que se plantean son los que se

observan en las diferentes cédu1as famil iares donde f iguran

miembros no emparentados, el}o podría deberse a razones de

tipo económico o a l-a escasez de vivj-endas o quizás a ambas
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cosas 1o que conl levar ía e l  hecho de compart i r  domic i l ios,

circunstancia que a1 parecer se produce en otras ciudades

europeas en la  misma época.

Otra cuest ión más d i f íc i l  de ac larar  se ref iere a

1a población no l-aboral o no activa donde se incluye la

poblac ión femenina y  1a in fant iL .  S in embargo,  s€ ha

observado un número más inferior de hombres de los gue no se

ha podido averiguar su medio de subsistencia pese a

constatarse que se t ra ta de1 cabeza de fami l ia .  Pensamos qnte

se debe a imprecisiones en la recogida de datos y se observa

que hay una ciert.a desigualdad en la anotación de l-os mismos

dependiendo pues de Ia mayor o menor exactitud o precisión

de las d i ferentes comis iones munic ipa les encargadas de cada

dis t r i to ;  en consecuencia,  cabe que en a lgunas secc iones se

obviase eI  dato de Ia  profes ión en muchos casos.  También

puede mencionarse 1a posib i l idad de que e1 t rabajo

esporádico de algunas personas no se reconociese como

profesíón y por el- lo dicho apartado quedase en blanco.

En 1o que se refiere aI t iempo de residencia en Ia

capi ta l ,  €n a lgunos d is t r i tos eI  escr ibano especi f ica 1a

llegada só1o del cabeza de famil ia, debiendo deducirse por

re lac iones de parentesco eI  t ras lado del  resto de Ia  fami l ia

a f in de considerarlos como no nacidos en l-a ciudad; af

mismo t iempo se consLatan inmigraciones individuales de

manera repetida, sobre todo de mujeres que 11egan a Ia
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capi ta l  para empl-earse en e l  serv ic io  domést ico así  como de

hombres re lac ionados con determinadas profes iones.  Esto se

verá al- anal-izar 1os movimientos migratorios en el- apartado

correspondiente; parece oportuno recordar gue só1o el barrio

de Sant Anton indica Ia procedencia geográfica de 1os

inmigrados, debido probablemente al mayor celo del agente

censal -  en Ia  recogida de los datos.

En l-íneas gienerales, ante un pad.rón de mediados de

la centur ia  pasada,  Do es posib le  a lcanzar  n ive les de

prec is ión tan considerables como en 1as estadísL icas

modernas (cozÁLVEz pÉnez, t-987, y QUrÑoNERo FERNÁNDEz, 19BB)

máxime si se t iene en consideración que eI padrón de l-850 es

el  pr imero que in tegra las ocupaciones profes ionales de los

ind iv iduos.  Los padrones real izados en fechas posterJ-ores

aportan una mayor cantidad de datos como son los

confecc ionados a f ina les de1 xIx  1os cuales inc luyen los

niveles de instrucción de 1os empadronados (f,a CALZADA,

LeB4)  .

Aunque en eI ámbito municipal de Alicante se

dj - ferenciaban eI  casco urbano y Ias par t idas rura les,  a

efectos in formát icos só lo se han contabi l izado

individualmente los del casco urbano, consignándose los de

las part idas rurales de manera globalizada. Los datos gue

han sido introducidos en eI ordenador corresponden a las

síguientes var iab les:
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-  I 'Cuar te l " ,  &1 que se le  as ignó un código numér ico,  deI  1

aI 1"4 a f in de poder agrupar posteriormente varios de el- l-os

para caracter ízar  los d i ferentes d is t r i tos o zonas urbanas.

-  ' 'Cal ler ' ,  con una c lave numér ica igualmente,  de l  número l - '

aI 1-64 que corresponden a todas las ca1les que venían

ci tadas en e l  padrón.

-  r rsexorr ,  con las le t ras h,  hombre o f f i ,  mujer .

- ' tEdadtt con tres números, €1 0 corresponde a los niños de

meses .

-  I 'Es tado  c i v i1 "  ,  so l t e ro :  s ,  casado  i  c t  o  v iudo :  v .

- 'rTiempo de residencia" cuando eran naturales de Alicante

se les asignaba 1a letra rr g rr de si-empre y si por eI

contrar io  eran inmigrados se hace conslar  Ia  le t ra  r r f r r

( fuera)  cuando no se especi f ica e l  número de años de l legada

a Ia capi ta l ,  cosa bastante in f recuente,  o  b ien cuando esLo

ú l t imo  se  con temp laba ,  l os  t raños " ,  I 'meses ' t  y  nd ías "  de  su

llegada a f in de conocer de manera más aproximada el

carácter  rec iente de las migrac iones.

-  "Ocupación"  mediante las c laves numér icas del  l -  a I  340 a

f in  de ser  poster iormente c las i f icadas.

Una vez se lecc ionadas 1as d i ferentes var iab les se

introdujeron todas l-as cédulas de empadronamiento en e1

ordenador, proporcJ-onando así diferentes pirámides y

gráficos de manera completa al- ser considerados Ia total idad

de  hab i tan tes .
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En ocasiones,  las menos,  aparecen habi tantes de

los que no se ind ica eI  sexo o la  edad,  c i rcunstancia ésta

que tendremos en cuenta a1 eJaborar 1as pirámides de edad

ante Ia imposibi l idad de poder íncl-uir l-os en l-as mismas,

aungue sí en Ia suma total de habitantes del casco urbano.

Igualmente en Ia  cas i l la  de l  "estado c iv i1"  a lgunos

habitant.es mantienen Ia misma en blanco, aungue su número es

inaprec i -ab le en re lac ión a l  to ta l  de habi tanLes.

2.3 Aspectoe metodoLógricos en el vaciado y e:q)Iotación

de los dat,os censales

La primera labor realizada fue la recogida manual

de los datos del referido Padrón, guardado en eI Archivo

Municípal de la ciudad para su posterior introducción en el

ordenador mediante un programa delBase III  que permi-t iese la

post .er ior  corre lac ión y  suma de las d i ferentes var iab les.

En un pr inc ip io  se in tentó reconstru i r  las

di ferentes unidades fami l iares es deci r  los r rhogares ' r  a  f in

de conocer ef número de miembros gue componía cada famil ia o

el número de individuos que habitaban en la misma casa y 1as

rel-aciones o lazos f amil iares que se establ-ecían entre

el l -os.  Esto en pr inc ip io  parecía posib le  a l -  aparecer  en cada

núcleo famil iar en el margen izquierdo eI nombre de 1a

ca1le,  y  e l  número de pol ic ía .  S in embargo un anál is is  más

deta l lado nos h izo rechazar  esta pr imera h ipótes is  por
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cuanto no siempre se especif icaba eI referid.o número por l-o

cual era difíci l  conocer que personas vivían en una casa y

cuales en otra, y porque cuando se reseñaba e1 número de Ia

vívienda no se indicaba que miembros habitaban en cada

p lan ta  de1  ed i f i c i o .

De todas formas dj-mos comienzo con eI cuartel 1-,

en l -a  p laza de Sant  Francesc (hoy Calvo Sote lo) ,  in tentando

Ia reconstrucción de las unidades famil iares a través de los

apel l idos.  La ident i f icac ión del  cabeza de fami l ia  1o

infer ímos de los supuestos s igu ientes (y  sus combinaciones) :

se consígnaba en pr imer  lugar ,  s i  estaba casado y

desempeñaba una ocupación determinada.

A continuación consta el nombre de la esposa,

aunque sólo en a1gún cuartel se menciona expresamente como

rf  consor ter t ,  y  después Ios h i jos de mayor  a menor  edad,

reconociendo su f i l iación porque se refiere el nombre de

pi la  de los padres.  Poster iormente se c i tan ot ros nombres

que suelen ser padres de1 marido o de l-a mujer, hermanos

solteros de algiuno de 1os cón1ruges, Qlu€ viven en el mismo

domici l io, así como otros parientes y empleados del servicio

doméstico. De éstos últ imos no se puede saber con exact, i tud

si habitaban bajo eI mismo techo, aunqlue sí que Io hacían en

el mismo edif icio. También se rel-acionan nombres de personas

censados, de l-as que no es factible conocer La conexión con

1a fami l ia  y  ent re eI1os.  De todas formas se deduce que los
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que v iv ían en l -a  misma casa poseían ev identes lazos de

parentesco, conformando con relativa frecuencia un grupo

numeroso de padres,  h i jos,  ent re 4 y  6 la  mayor ía,  t íos y

a1gún h i jo  casado que a su vez v ive con sus h i jos en e1

mismo edi f ic io .  Esta c i rcunstancj -a puede re lac ionarse con

motivos de t ipo económico o con la escasez de viviendas que

obl igaba a compart i r  domic i l ios.

Dado 1o labor ioso de la  búsqueda por  apel l idos y

de que en pr inc ip io  los resul tados f ina les no parecían

excesivamente f iab l -es,  s€ abandonó esta idea.

2.4 Anál ie ie  cual i ta t ivo y  cr i ter ios de c las i f icac ión

de la población activa

A pesar de l-as dif icultades menci-onadas

anter iormenLe es necesar io  c las i f i -car  l -a  ampl ia  nomenclaLura

profesional de forma racional. Se puede optar por una

cl -as i f icac ión de los sectores de act iv idad de t ipo

t radic ional ,  esLo es l -a  t r ipar t i ta  en pr imar io ,  secundar io  y

terc iar io ,  o  b ien decid i rse por  eI  empleo de un código de

categor ías soc ioprofes ionales,  como eI  rea l izado para 1a

ciudad de Zaragoza a parcir del padrón de l-857 (JIMÉNEZ,

1-990,  62-66)  .  Anotamos unas breves puntual izac iones.  EI

refer ido código está basado en estudios real izados sobre e l

Londres v ic tor iano,  c iudad ésta que t iene una gran t rad ic ión

en los t rabajos c ient í f icos de soc io logía urbana desde los
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años cuarenta del siglo pasado debido a los problemas

sociales inherentes a la gran aglomeración urbano-

industrial.  Autores como eI periodista Mayhew con sus

artícul-os deI mundo obrero en e1 pasado sigIo, o Engels (Ira

s i tuat ion de 1a c lasse labor íeuse en Arrq ' le ter re)  o  de

Bedar ida (T,ondres au mi l ieu du XrX s iéc le:  une analyse de

st ructure soc ia l )  y  ya en Ia  década de 1os sesenta de

nuestro s ig lo  los t rabajos de Armstrong,  Dyos y  Jones.  Las

i -nquietudes que se p lantean esLos autores son s imi lares a

las de Daumard en Francia ( "Une réference pour  l 'e tude des

societés urbaines en France aux XVI I I  e t  XIX s iéc le,  pro jet

de code soc io-profes ionnel" ,  Revue dtHis t .o i re  Moderne et

C o n t e m p o r a i n e  ( P a r í s ) , 1 - 9 6 3 ,  p p  .  1 8 5  -  2 0 9 )  .

En concreto,  sus preocupaciones se centran en la

problemát ica de una nomenclatura profes ional  minuciosa,

comple ja,  en ocasiones vaga e imprec isa.

Siguiendo en Ia  l Ínea de los autores ing leses se

ha aplicado en el- caso del- Padrón Municipal de Zaragoza de

1-857 un código profesional de cinco clases a 1os que Ia

autora añade una sexta donde se engloban oficíos de

ca tego r ía  s im i l a r  ( J IMÉNEz ,  l - 990 ,  64 -55 )  .  Es te  cód igo

presenta dif icultades a 1a hora de incluir determinadas

ocupaciones,  como l -as profes iones l ibera les en c lases

dist intas o por el- contrario agrupar en una misma clase a

los jornaleros y  aI  serv ic io  domést ico.  Así  pues,  y  a pesar
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del  indudable in terés de esta c las i f icac ión basada en

cr i ter ios objet ivos,  hemos prefer ido optar  por  e1 empleo de

categorías de t ipo económico por creer que responde a unos

planteamientos t rad ic ionales de natura leza geográf ica más

que a l -os desarro l l -ados por  los h is tor iadores.

Por  consiguiente ut i l izamos la  c las i f icac ión

cIás ica que establec iera Col in  Clark,  y  gue se fundamenta en

los t res secLores de act iv idad.

En Ia e laborac ión de los porcenta jes de poblac ión

act iva con respecto a Ia  poblac ión to ta l  se han considerado

los varones y mujeres que especi f ican su profes ión en eI

censo así  como Los "cesantesrr  o  parados.

A part. ir  de las profesiones declaradas se ha

elaborado una c las i f icac ión soc ioprofes ional  de carácter

económico,  esLo es,  d is t r ibu ida en sectores de producción.

En el- sector primario se han incluido 1as

profes iones re lac ionadas con 1a agr icu lüura,  ganader ía,

pesca  y  can te ras .

EI secundario abarca una amplia gama de

actividades que son más propiamente artesanales que de

carácter  industr ia l  ya que eI  ún ico núc1eo fabr i l  de

importancia en l-a ciudad era La Real Fábrica de Tabacos cuya

población laboral estaba formada casi exclusivamente por

mujeres ta I  como veremos a l  anal izar  Ias p i rámides de

poblac ión act iva y  1a p i rámides de Los sectores de
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producción en eI distr i to de El Carme que era donde residían

Ia mayoría d.e estas operarias.

Aunque l-a industrial ización no aparece hasta bien

entrado eI  s ig lo  XX,  a f ina les del -  s ig lo  XIX surge en la

ciudad una industria de dimensiones reducj-das aunque

divers i f icada:  fábr icas de conservas,  y  der ivados

a l imen t i c i os  (ha r inas ,  pas tas ,  choco la tes ) ,  ce rámica ,

fundición y dos refinerías de petróIeo (FERRÁ¡{DIZ PONZÓ,

1-901- ,  1-6-25)  por  1o tanto las act iv idades secundar ias que

hemos c las i f icado en subsectores de producción como veremos

más adelante,  poseían un carácter  completamente ar tesanal .

EI  secLor  terc j -ar io  engloba ocupaciones

re lac ionadas con e l  sector  comerc ia l  y  de serv ic ios,  de gran

importancia en 1a ciudad, incluyendo también 1as profesiones

l ibera les y  de la  admin is t rac ión destacadas en l -a  c iudad a1

elevarse a l  rango de capí ta l  de prov inc ia desde L833.
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CAPÍTUI,O II

cARAcrnnÍsrrces nRBAr{As DE ALreArinrE EN Er, sreLo xrx

1. LA ESTRUCTT'RA I'RBAI{A A MEDIADOS DEL OCHOCTENTOS. EI,

LEcADo grsrónrco y ETApAs DE ron¡'recróx

1 .1 .  I n t roducc ión

Part iendo del  p lano de Francisco Coe11o de l -859,

hemos analizado e1 plano de l-a ciudad de A1j-cante

remontándonos a 1as diferentes etapas de formación de 1a

ciudad que han dejado su impronta en é1, es decir en la

estructura urbana de mediados del ,  Ochocientos.

Posteriormente se anal- izan }os cambios importantes operados

en l-a etapa inmediatamente previa a la elaboración del

refer ido p lano,  esto €s,  en 1a pr imera mi tad d.eI  s ig lo  xrx .

Para f inal izar, se reaLíza una síntesis comparada de la

esLructura urbana de l-859 con las diferentes t ipologías de

plano observabl-es.

L.2.  La e i tuac ión y  e l  eqplazar i iento

Aunque l-os términos situación y emplazamiento no

son sinónimos, existen una serie de relaciones entre ambos

y,  en ocasiones,  Ia  s i tuac ión f i ja  e I  emplazamiento,  aunq[re
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por  1o genera l  "e I  emplazamiento puede ser  establec ido con

cier ta  l iber tad en eI  marco un tanto ampl io  creado por  1a

s i t .uac ión"  (DERRUAU, 1-975,  5?5) .  EI  lugar  más idóneo para la

ubicación de La ciudad viene determinado por 1a función

especÍ f  ica para l -a  cual  l -a  urbe fue creada.  Este para j  e

caracter iza la  s i tuac ión (o pos ic ión)  geográf ica de Ia

c iudad y responde a c ier tas ex igencias,  más o menos

prec isas,  de la  func ión.  En e l  marco determinante de la

s i tuac ión,  e I  emplazamiento se escoge en e l  lugar  más cómodo

para la vida cotidiana (BEAU'JEU-GARNIER y CIIABOT, I97O,

l -28)  .  La d is t inc ión entre s j - tuac ión y  emplazamiento (s i te)

reposa en la  dí ferencia de escal -a.  La s i tuac ión está

relacionada con eI amplio marco regional y nacional al

t iempo que l imi ta ,  €r  c ier ta  medida,  las pos ib i l idades de

el-ección del emplazamiento que es más restr ingido (BASTIÉ y

DÉZERT,  a9go ,  74 )  .

De esLa forma Ia s i tuac ión de Al icante se expl ica

por Ia confluencia de un conjunto de factores ,r"t,rt"f" l  que

a 1o largo deL t iempo han tenido una gran importancia en el

devenir de 1a ciudad, provocando situaciones de l imitación o

abr iendo nuevas posib i l idades y  c ic los de su h is tor ia

(GEORGE , ]-974, 47') .

E l  ter r i tor io  comarcaf ,  l tA lacant í  (o  Camp

drAlacant) ,  compuesto por  Ios ampl ios l lanos costeros que

descienden formando glacis desde el reLablo montañoso
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in ter ior ,  s€ muestra apto para Ia  agr icu l tura pese a Ias

di f icu l tades c l imato lógicas y  a la  genere l  ar ídez de la

comarca (t Ópnz eÓymz, r97B , 7-07 -rr7 ) y de ahí que la

ocupación humana se haya producido desde antiguo.

A1 mismo t iempo,  la  vocación mercant i l  de Al icante

es producto de su situación (cIMÉNEz LÓpr,z, l-98L, 30 y 3l_) .

La ciudad ubicada en Ia cabecera marít ima del amplio

corredor  del  V inalopó const i tu ía e l  mejor  enc lave por tuar io

para Cast i l la .  La s i tuac ión costera ha s ido Ia  causante deI

gran desarro l lo  comerc ia l  de Ia  c iudad.  Por  ot ra par te,  la

d isposic ión de los ampl j -os va11es de1 corredor  subbét ico

hacia e1 suroeste fac i l i taba 1a re lac ión con Andalucía,

mientras que por el Va1le de1 Vinalopó comunicaba fáci lmente

con Ia calzada romana en dirección a l-as norLeñas t ierras

va lenc ianas .

La situación de la ciudad viene dada por Ias

potencia l idades de su región de in f luencia,  medida sobre

todo con arreglo a dos var iab les:  1)  Los recursos de1 medio,

esto es la  huer ta (en 1o que se ref iere a l  rég imen térmico,

suelos y  d isponib i l idades hídr icas)  y  1a s i tuac ión l i tora l  y

2)  Las comunicac iones de que goza Ia  c iudad,  esto es,  sus

accesos .

La situacíón ha variado en función de los cambios

que se han ido produciendo a través del t iempo a 1o largo de

1as sucesivas etapas h is tór icas.  En época romana o árabe en
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plena frontera la situación no era Ia misma que 1a originada

poster iormente.  A par t i r  de l  s ig lo  Xf I I ,  Lras Ia  conquis t .a

crist iana, Ia ciudad localizada en una zor:ra de confluencia

de intereses entre Casti lLa y Aragón, motivó que se l- levase

a cabo Ia delimitación de sus respectivas zonas de expansión

por una línea (demarcación fronteriza) que part iendo de la

conf l-uencia de l-os ríos Júcar y Cabriel-, l legaba hasta

Denia,  pasando por  Biar ,  para terminar  en Busot .  En v i r tud

de esta delimitación se conf i-guraron por prJ-mera vez los

1ímites de1 término municipal conteniendo 1as aldeas que

corresponden a l-os actuales núc1eos de Novelda, Aspe,

Monforte del Cid, Agost, Busot y Aigües de Busot. La zorra se

repobló por  gentes caste l - lanas sobre todo en las áreas

urbanas mientras que en las rurales seguÍa predominando eI

e lemento musulmán.

A f  ines de1 s ig lo  XI I I  (a296 )  Ia  subl -evación de

los musulmanes de Murcia propició una expedición marít ima y

terrestre de .faime II de Aragón incorporándose la ciudad a

dicho reino. En l-308 ,.faime II une l-a ciudad de Alicante aI

Reino de Valencia otorgándole idénticos fueros.

En eI siglo xV a pesar de Ia unión terri torial de

Casti l l -a y Aragón por eI matrimonio de los Reyes Catól icos,

los asuntos de polít ica interna mantenían 1a concepción

federa l  cata lano-aragonesa.  Fernando e1 Cató1ico e levó 1a

vi l la  de Al icante a t rc iu tat r ' ,  d isponiendo que los lugares y
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aldeas de Vil-afranqueqa, Mutxamel, El Ravalet, Sant Joan y

Benimagrell- se integrasen en eI término municipal

a l i can t i no .

A 1o largo de l-a Edad Moderna (siglo XVI) era una

importante ciudad comercial por su situación debido al

puert.o y al hecho de ser lugar de confluencia de caminos

hacia Cast i l la  y  la  Cor t .e .  . funto a la  act iv idad comerc ia l ,

las condic iones c l imát icas y  e l  ámbi to rura l  c i rcundante

posib i l i taron l -a  agr icu l tura en 1a que destacaba,  como

pr inc ipa l  producto,  € I  v ino,  €D func ión de su

comerc ia l izac ión.  AI  mismo t iempo,  para eI  abastec imj-ento de

cereales l-a ciudad dependía del puerto o de1 comercio

caste l - lano.  Las condic iones agr íco las se encontraban

supeditadas a la escasez de agua por 1o que se l levó a cabo

Ia construcc ión del  embalse de T ib i  a  f in  de recoger  Ias

aguas de1 Montnegre y  regar  l 'Hor ta.  Este hecho mot ivó eI

aumento del área de inf luencia de Ia ciudad y la ampliación

de su hinterland. La urbe se volcó hacia 1a huerta

c i rcundante.

En eI  t ranscurso de1 s ig lo  XVf I I ,  t ras e1

paréntesis de la Guerra de Sucesión, continuó e1 auge

comerc ia l  tanto hac ia eI  exter ior  por  v ía marí t ima (se

exportaban fundamentalmente almendra, barri l la y sobre todo

vino)  como e1 in ter ior  a  t ravés de Cast i l la .  La c iudad
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Figura 2. -  panorámica de la  c iudad de ALicante de Ar f red

Guesdon en e]  s ig lo  XIX.

¡l .?- .
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seguía manteniendo un amplio ámbito de inf luencia debido a

su  s i t uac ión .

A comienzos de1 s ig lo  XIX eI  crec imiento económico

se para l izó ante e l  re t roceso de 1as act iv idades comerc ia les

or ig inándose cr is is  de subsis tenc ias y  mortandades

catast róf icas hasta los años centra les de la  centur ia .  Las

cont inuadas sequías,  1as d i f icu l tades de abastec imiento de

granos y las epidemias fueron consecuencia de la decadencia

comerc ia l .

Por  e1 contrar io ,  en esos años var ios hechos

modi f  icaron la  s i t .uac ión de 1a c iudad.  En l -833 con la

consol idac ión de la  capi ta l idad prov inc ia l  se ampl ió

considerabl-emente el hinterl-and organizándose la red viaria

en provecho de l -a  capi ta l .  EI  área de in f luencia se extendió

a todos 1os municipios gue conformaron la nueva provincia.

Además poco antes de l-a elaboración del plano de Francisco

CoelLo,  €D 1858,  I legó a La c iudad e l -  fer rocarr i l  de Madr id

a Al- icant.e al t iempo que se producían mejoras en el puerto.

El emplazamiento d.e ]a ciudad se debe a dos

factores:  e I  abr igo natura l  que fac i l i taba la  ex is tenc ia de1

puer to y  las pos ib i l idades defensívas que of recía e1 cerro

de1 Benacant i l .  E l  l - i tora l  vaLenciano rect i l íneo y con pocos

accidentes es escaso en puntos de atraque seguros y de

calado suficiente, sobre todo en Ia zona comprendida entre

Ios  r íos  Cén ia  y  Segura  (ROSSELLÓ VERGER,  1 -969 ,  11 ,  t 7 - lA2
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de l  Vo l .  I  y  37*65  de l  Vo I .  I I ) .  S in  embargo ,  l a  rada

alicant. ina constituye una excepción por la convergencia de

algunos factores favorables. Emplazada en un óval-o de 1a

costa y l imitada por 1os promontorios rocosos de l-os cabos

de L 'Hor ta y  Santa Pola los cual -es l -a  protegen de 1os

v ientos de levante y  poniente respect . ivamente,  su ca lado €s,

en una par te considerable de su extensión,  suf ic iente para

embarcaciones de gran capacidad hasta lugares relativamente

próx imos a l -a  cosLa;  su fondo es de p iedra,  por  1o que f i ja

con segur idad e l  anc la de las embarcaciones etc .  Estas

caract .er ís t icas favorables de la  rada,  fueron s iempre

consideradas como el valor más señalado del emplazamient.o de

l-a ciudad (crMÉNEz tÓpBz, rg8:-, 22 y 23) .

, funto a 1as ventajas de Ia rada hay que destacar

las pos ib i l idades de defensa que of recía e l -  cerro del

Benacanti l- .  A1 abrigo de esta prominencia y adaptándose a la

topograf ía  de Ia  ladera,  surg ió e l  núc leo poblac ional  de la

Al- icante actual en el- siglo VIII (LLOBREGAT CONESA, ]-969,

35 -55 ) ,  asen tada  su  pob lac ión  en  l a  ve r t i en te  su roes te .  La

abrupta topografía de1 cerro faci l i taba su defensa a pesar

de las l imitaciones que imponían sus pendientes y los

frecuentes barrancos que l-o recorren. EI cerro del

Benacant i l  (166 m) const i tuye Ia  pro longación suroest .e  de1

robusto macizo calcáreo miocénico de Ia Serra Grossa, del-

que la  separa un s is tema de fa l las.  Su cu lminación es una
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mole erguida sobre cant i les ver t ica les,  desde Ia que

descienden barrancos excavados en 1os blandos mat.erial-es

margosos que componen sus laderas, arrastrados fáci lmente

sobre Ia ciudad en

pluv iométr icas.

determinad.as circunstancias

Otro elemento que determina el emplazamiento

urbano es el- entorno rural sobre el que Ia ciudad ejerce su

inf luencia.  ÉsLe es un l l -ano de topograf ía  i r regular ,

sa lp icado de pequeños mont ícu los a is lados,  gü€ se ext iende

hasta e l  mar .  Sus I ími tes son l -os es labones mer id ionales de

l -a Serranía de Alcoy,  las lomas costeras de Gigí ,  y  los

val l -es de Agost ,  X ixona y Busot  $,6pgz G;Ól"Ez,  t978,  531-

555) ,  encontrándose resguardado por  a l tas montañas:  e I  Puig

Campana al- noroest,e, y detrás Aitana, Ia máxima elevacj-ón;

en e1 centro eI  Cabegó d 'Or ,  y  a l  oeste,  €1 Maigmó,  con una

a l t i t ud  de  L .295  m .

En eI  área próx ima a Ia  c iudad Ios reajusLes

tectónicos postorogénicos supusieron el- hundimiento de l-a

cuenca de1 río Seco y la el-evación de su borde, gu€

constituye 1a serie de prominencias que rodean la ciudad por

sus sectores nor te,  noreste y  este,  formando 1as actualmente

denominadas lomas del Palamó, Garbinet, Juan xxIII ,

V is tahermosa etc . ,  quedando e1 espacio que poster iormente

ocupó 1a ciudad como una área deprimida colindante con Ias

elevaciones anter iormente c i tadas.
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En d icho lugar  se produjo la  sedimentac ión

cuaternaria a part ir de los materj-ales aluviales procedentes

de Ios re l ieves c i rcundantes.  Así  se formaron los sectores

que rodean 1as sierras situadas sobre la l-ínea de1 mar:

Serra Grossa o de Sant  JuI iá ,  abrupto ant ic l ina l  miocénico

de L61"  metros,  y  eI  Benacant i l ,  de 1-66 metrosr  eü€ junto aI

cerro Tossal ,  de 88 metros,  const i tuyen los h i tos

orográf icos fundamentales .

EI  emplazamiento de Ia  c iudad y su poster ior

expansión se acomodó a l-a serie de barrancos gue surcan eI

1 lano costero.  Los sucesivos c in turones de mural l -as

siguieron el- trazado de l-os mencionados barrancos aI t iempo

que fueron un obstácuIo permanente tanto para eI trazado

viar io  como por  las in tensas escorrent Ías der ivadas de 1as

l luv ias.  Todo e l - lo  ob l iqó a f recuentes labores de

acond.icionamiento .

Los mater ia les fác i lmente eros ionables y  Ia  red de

fract.uras, l-abraron una serie de cuencas verLientes drenadas

por barrancos. De este a oeste nos encontramos con eI de

Maldó que recogiendo 1as aguas . de 1a part ida rural de Ia

Condomina,  las v ier te  en la  Albufereta.

A continuación entre Ia Serra Grossa y la

ver t iente or ienta l  deI  Benacant i l ,  la  cuenca de Bonany,

efectúa su desagüe al mar por el barranco de Bonivern.
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Más a l  oeste,  desde e l  Benacant i l ,  desc ienden 1os

colectores de los barrancos de Ia  Mina y del  Carme,  Ios

cuales a pesar de su corto recorrido han sido el origen de

inundaciones impor tantes sobre todo en épocas pretér i tas.

En l -os mater ia les del  g lac is  de Sant  Vicent  se

enmarcan las cuencas que recorren eI barranco de Canicia que

desagua en e l  puer to y  e l  de Sant  Agust í  o  Sant  BIa i .  Este

últ imo desciende por La cuesta de Santo Domingo para

conf luir con l-as aguas que procedent.es de Ia zona hoy

denominada Ia Florida continúa su curso hacia su

desembocadura en 1a actual cal le Dr. Gadea sobre el ant. iquo

R iue t .

Por  úI t imo,  1as dos cuencas más d i la t ,adas se

local - izan en 1a per i fer ia  de la  c iudad.  La pr imera que

abarca parte de las elevac j-ones del macizo del Maigrmó y

s ier ras vec inas,  €s drenada por  1a rambla de 1es Ovel les

hasta la  ensenada de Baver .  La segunda más occ identa l  es

recorrida por la rambla de Aigua Amarga.

La ocupación humana ha guedado signada por la

presencia de estos barrancos.  La Vi l -a  Vel la  is lámica era

afectada por 1os avenamientos de la vert iente meridional deI

Benacant i l .  La poster ior  ampl iac ión medieval  1o era además

por los arrastres provenientes del barranco de1 Carme. La

expansión subsiguiente del recinto urbano hace que éste

ocupe o l imite los lechos de los barrancos en cuyos márgenes
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o incruso en e l  mismo cauce se Levantan 1as edi f icac iones

con Ios consiguientes r iesgos que de e l Io  se der iva.  De esta

manera, la desembocadura del barranco de canicia sirvió de

f  oso a Ia  mural - l -a  occ identa l  de Ia  v i la  Nova.  Más hacia e l

oeste,  €1 arrabal  de Sant  Francesc estaba l imi tado a

occidente por el Riuet que al t iempo era el foso de la nueva

muralla que se levantó a poniente durante los siglos XVIII y

XIX.  E1 Raval  Roig a l  esLe de la  c iudad se construyó en

parte, €D l-a desembocadura del- barranco de Bonivern.

Por  ú1t imo,  €1 p laneamiento y  rea l izac ión del

Ensanche decimonónico, a poniente de la ciudad murada,

obligó a l-a remoción de terrenos (Muntanyeta) y a1

terraplenado de cauces, desapareciendo unos y derivando

otros con nuevas d i recc iones (RAMOS HIDALGO, 7-98 '7,  11-13)  .

1.3. Rasg'oe general-ee de la evolución histórica de Ia

ciudad

Los or ígenes h is tór icos de la  c iudad de Al icante

son todavía confusos.  Tradic ionaLmente se la  ident i f ica como

sucesora de1 municipio lat. ino de Lucentum, gu€ se ubicaría

en eI solar que actualmente ocupa eI barrio de Benalúa. Sin

embargo recientes investigaciones han puesto en evidencia

que en é1 no exist ió l-a ciudadr el solar de Benalúa debió

albergar  a lguna insta lac ión industr ia l -  deI  t ipo de sa lazón,

v idr io  o cerámica,  formal- izada en un conjunto de balsas,
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hornos y sus áreas de habitación correspondientes (ABAD

CASAL,  1990 ,  126 -127)  .  Po r  cons igu ien te ,  €1  emp lazamien to  de

Lucentum parece ser  que no es ident i f icable,  como se creía,

con Benalúa.

El primit ivo núcleo de l_a ciudad lo encontramos a

part j-r del Al icante musul-mán que surge tras el tratado de

Teodomiro de Or ihueLa,  f i rmado en Ia  pr imavera deI  año 7L3,

por medio del- cual- Teodomiro reconocía la soberanía isl-ámica

a cambio de convert. irse en su administrador, obl igándose con

ello sus habitantes a pagar una serie de impuestos (AZUAR

RUIZ ,  1981 ,  L92 -209) .  La  pob lac ión  musu lmana  ocupó  Ia

ver t iente mer id ional -  de l  Benacant i l ,  benef  ic iándose de l -a

solana y cara a l  mar ,  hasta la  cota de 50 m por  enc ima de Ia

cual  1o abrupto de1 cerro sóIo permi t ía  su ut i l izac ión

def ensiva (RAMOS HIDALGO , 1-984, 59 ) .  En este primit ivo

emplazamiento se sustentaba una organización urbana con

muraI1a,  mezqui ta ,  baños,  hornos y  zoco,  así  como una

act iv idad comerc ia l  a  t ravés de su puer to.

En este or ig inar io  asentamiento poblac ional  1a

trama viari-a fue desenvolviéndose en ausencia de un diseño

preconcebido, lo que se tradujo en l-a concreción de un

conjunto de calles irregulares, que serpenteaban a tenor de

Ias  i soh ipsas .

La ciudad se

caracter ís t icas a 1o largo

mant,uvo dent,ro de estas

de los s ig los s igu ientes,  no
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experimentando ninguna expansión fuera de este primit ivo

rec into,  pero en p leno s ig lo  xr r r  esta s i - tuac ión conoció un

importante cambio. El motor de esta mutación vino dado a

part ir de su reconquist.a inicial_, por l_a fuerza de l-as

armasr  eu€ protagonizó e l  rey Al fonso x de cast i l la  (1 ,246*

t247) ;  t ras c Íncuenta años de soberanía caste l lana se

incorporó definit ivamente al Reino de Valencia a part, ir  de

1296 ,  s iendo  en tonces  rey  Ja ime  I I .

Los nuevos pobladores, a1 mismo t iempo que

o'cupaban la medina de los musulmanes, la Vila Ve11a,

est ratégicamente mejor  s i tuada,  desarro l laron e1 arrabal

asentado en el- l- lano de Sueca, dl lado del pequeño muelle y

prot .eg ido,  a  efect .os defensivos,  por  e l  barranco de Canic ia

a poniente. Al l í  fundaron la denominada Vil-a Nova (BEVIA,

L982,  53-82) ,  con p lant .a  de t ipo bast ida,  €D l -a  que sus dos

cal -1es pr inc ipa les,  Ia  Major  y  la  de L lauradors,

jerarquizaban una red viaria ortogonal, cuyo muro de

protecc ión d iscurr ía  para le lo  a l -a  Rambl-a (COSTA MAS, l -990,

7l-95), en tanto que la comunidad musulmana guedaría

re legada a los peores sectores,  Ios más a l tos de Ia  c iudad.

Por 1o que se refiere a la orgianización urbana, Ia

necesidad de nuevos servicios quedó cubierta con l-as

ig les ias de Santa María,  ed i f icada sobre eI  so lar  de Ia

ant igua mezqui ta ,  y  1a de San Nico lás,  con dobl -e uso en sus

in ic ios,  l i túrg ico y  concej i l ,  y  con un hospi ta l  const ru ido
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en terrenos de Ia ca1le de Montengón (MARTÍNEZ sA¡ü pEDRo,

L974,  34)  .  EI  carácter  comerc ia l  de Ia  urbe se act . ivó con 1a

construcción de una lonja de contratación, antecesora de l_a

que se levantaría en eL siglo XV en l-as cercanías del-

Al runtamiento entre las p lazas de la  Fru i ta  y  de les Monjes.

A.  Ramos real -za eI  caráct .er  comerc ia l  y  est ratégico de la

Plaza de la  Fru i ta  que ' tacaso s i rv iera de ant iguo zuq o zoco

a la  Vi la  Novar t ,  dada su s i tuac ión ante eI  por ta l  de Nuestra

Señora de Montserrat o de 1a Mar, en el l Ímite de Ia nueva

barr iada y conectada a t ravés de la  Por ta Ferr issa con Ia

V i l a  Ve l - I a .

La ciudad durante la época medieval- y sobre t,odo

desde f ines deI  s ig lo  XIV aI  XV,  t ,uvo un lento crec imiento

demográf ico.  EI Io  se debió a la  presencia de per iód icas

crj-sis de mortandad ocasionadas fundamentalmente por e1

hambre  ( ] -299 )  y  l a  pes te  (1340 ,  t 375 ,  1 ,394 ,  t 4 ] - ] -  y  1489)  .

Según las fuentes d isponib les l -a  c iudad en l -373 tenía 2.1A0

habitantes, en l-439 a1-canzá 2 .340 y en L499 sumó 3 . 01-0

hab i tan tes .

Desde eI punto de vista económico, el- comercio a

través de1 puerto adquir ió un gran auge. Esta circunst.ancia

se vio favorecida por los privi legios y franquicias que

otorgaron los sucesivos reyes y en especial el que

monopol izó e1 comerc io u l t ramar ino desde Al icante y

Cartagena en 1-271. A1 mismo t iempo se acondicionó un pequeño
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muel le  de 200 pasos de longi tud para 1as embarcaciones de

mayor calado además de almacenes para el depósito de

mercancías atendidos por  func ionar ios como escr ibanos,

clavarios o corredores (VIRAVÉNS PASTOR, ]-876, 25) .

Desde f ines del  s ig lo  XI f I  a  mediados de1 XfV se

produjo un estancamiento en la actividad portuaria debido a

l -os conf l ic tos entre Cast i l la  y  Aragón,  una vez f ina l izados

se restablec ió eI  comerc io en Ia  c iudad.  En 1370 fue

concedida 1a Lonja de Cont.ratación manifestándose un auge

comercial signif icativo en el siglo xv (HINoJosA MoNTALvo,

1_989  ,  248 -25 l . )  .

Entre los art.ículos que se negociaban dest.acaba el

v ino denominado I ' t , in to  de Al icante" ,  espeso y de co lor

oscuro,  de gran mercado en Ing laterra,  Escocia,  F landes y

ot ros lugares de Europa.  En Flandes era ut i l izado para

colorear los cl-aros vinos del Rhin. I-,a exporLación de vino

era tan importante que se prohibió desde l-51-0 la entrada de

vinos mientras hubiese ex is tenc ias de v ino de la  huer ta.

otros productos gue se comercial izaban eran las

almendras, el arroz y 1as pasas principalmente con destino a

los países mencionados anteriormente. Además de la ruta del-

At1ántico a través de Sevil la, Portugal y sobre todo hacia

el Noroeste de Europa, como ya hemos expresado, Ia más

frecuente era 1a que se realizaba por el- Mediterráneo hacia

Ias Ba1eares,  Mal lorca y  en menor  medida fb iza.  Los

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



85

productos que se comerciaban eran sobre todo frutos secos y

aparejos de esparto. Otros puert.os que negociaban con el de

Alicante eran 1os de Barcel-ona, Tarragona y Tortosa.

A1 puerto l legaban mercancías gu€, procedentes de

diversos lugares, eran enviadas después hacia Casti l la gue

sumin is t raba l -os cereales expedidos por  e1 puer to.  A f ines

del  s ig lo  XV comenzaron a desembarcarse te j idos de lu jo

procedentes de los puertos atl-ánticos del noroeste de Europa

di r ig idos a las c lases pudientes caste l lanas así  como

también ar tesanías de p lata y  de v idr io ,  ob jetos l i túrg icos

e inc luso ] ibros

La procedencia de los mercaderes que l levaban a

cabo este act ivo comerc io era pr inc ipa lmente a l icant ina,

seguida de 1a va lenc iana,  mal lorquina y  cata lana y en menor

medida ext ranjera en Ia  que destacaban los i ta l ianos de

Génova,  F lorencia,  P isa y  Venecia.

Con eI  paso de los años,  la  c iudad se fue

consolidando gracias a su pujartza económica y demográfica. A

1o largo de1 siglo XVI Ia coyuntura económica favorable se

manifestó en Ia creación de buen número de edif icios

s ingulares como 1a Lonja de Cabal leros,  fa  ermi ta de San

Barto lomé (en Ia  ca l le  Major) ,  Ios conventos de San Agust ín ,

Carmel i tas Calzados,  Dominicos y  Monjas de la  Sangre,  €1

ttospital de San ,Juan Baut, ista y Ia ermita de Nuestra Señora

de Ia Esperariza, así como Ia Casa del Rey o Alfolí de la sal
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(ALBEROLA ROMÁ, l-989 , 264) . También es de esta época Ia Casa

de la  Asegurada ut i l izada como pósi to  de t r igo.

Asimismo es de destacar l-a reforma y mejora del-

sistema defensivo de la ciudad que se hizo durante esta

centuria. Se construyó eI ba1uarte de San BartoLomé y se

recuperó,  as imismo,  eI  de1 Espolón.  También se levantaron

nuevas plantas de l-a muralla defensiva así como mejoras en

1as for t i f icac j -ones del  cast i l lo  de Sant .a Bárbara,  €n Ia

c ima  de l  Benacan t i l .

En esta época (s ig lo  XVI)  nac ieron a ext ramuros de

Ia ciudad dos arrabales conocidos con 1os nombres de Sant.

Francesc y  de Sant  Anton.  EI Io  se debió a la  imposib i l idad

de poder construir dentro del recinto amurallado, 1o que

obl igaba a edi f icar  en eI  exter ior  para dar  a lo jamiento a l

cada vez mayor número de habitantes, originando Ia creación

de est .os arrabal -es.  Se desarro l laron est ratégicamente f rente

a las puer tas que ex is t ían en las mural las,  así  como a 1o

largo de 1os caminos que se d i r ig ían a ot ras local idades.

E1 primero de el los y a su vez eI más importante,

eI  de Sant  Francesc,  s€ ubicó aI  suroeste de Ia  c iudad y su

crec imiento se debió en gran medida a Ia  instaLación del

convent,o de 1os frai les franciscanos en la ladera de Ia

Muntanyeta y a 1a construcción del Al-fo1í. EI de Sant AnLon,

más pequeño que el anterior, s€ localizó en Ia zorra norte de

la ciudad, apoyándose en los caminos de Sant Vicent y del
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Palamó, ext,ramuros de Ia puert.a de I 'Horta (AIBEROLA RO¡4Á,

1989 ,  266 )  .

Para conocer 1a población de la ciudad de Alicante

en e l -  s ig lo  XVI  ex is ten una ser ie  de d i f icu l tades der ivadas

de Ia d ivers idad de las fuentes,  €1 var iado conjunto de

núcIeos poblac ionales abarcados en e l las y  e l  problema del

coef ic iente a ut i l izar  en Ia  reconvers ión de vec inos a

habi tantes.  Aun así ,  es pos ib le  est ,ab lecer  a 1o largo deI

s ig lo  dos per íodos caracter izados por  un estancamiento hast .a

l -a  pr imera mi tad del  s ig lo  y  Ia  poster ior  recuperac ión

relacionada con l-a expansión económica que se produce en la

segunda mitad de Ia centurj-a y qnre es general izable a todo

¡  - 3 - -e l -  pa í s  (PEREZ PUCHAL ,  L9 -12 ,  B  y  ss . ) .

A pr inc ip ios de s ig lo ,  €r r  concreto en L510,  la

c iudad  reg i s t raba  623  vec inos  o  casas  es to  es  2 .803

habi tantes s i  a tendemos a una densidad media de 4,5

habi tantes por  casa.  Del  to ta l  de censados en 1a c iudad,  L44

debían de corresponder a los que vivían en los alrededores

de Santa María,  269 a los que se asentaban entre San Nico lás

y eI inicial arrabal occident,al y 21,0 casas corresponderían

a la  huer ta.

El vecindario de l-535 registró 51-7 vecinos en Ia

c iudad,  por  tanto,  2 .326 habi tantes 1o que ind ica una

disminución de 1os efect ívos poblac ionales.  A par t i r  de esa

fecha el incremento de La población de Alicante fue más
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signi f icat ivo que eI  ocurr ido en e1 pr imer  terc j -o  del  s ig1o.

Entre los años 1555-L572 correspondi -eron a Al icante I .47L

hogares.

Es impor tante destacar  l -a  af luencia hac ia la

ciudad de población foránea. Se trataba fundamentalmente de

i ta l ianos,  f ranceses,  f lamencos y por tugueses cuyos of ic ios

eran los de mercaderes,  mar ineros y  comerc iantes.  Esta

col-onia de extranjeros se vinculó a la ciudad por medio de

al- ianzas matrimoniales de modo que algunos de sus nombres

figuraron entre Ia clase dominante de Ia ciudad en los

s ig los  s igu ien tes .  Es te  es  e I  caso  de  l -os  Can ic ia ,  Ma l tés ,

PaI lav ic ino,  Scorc ia etc .  Ex is t ía  en esos momentos en la

ciudad un pequeño núc1eo de esclavos y negros que eran

criados de l-as f amil ias más notabl-es y sobre todo de l-os

comerciant,es genoveses gue eran a l-a vez tratantes.

La economía de la ci-udad se basó en 1as

act iv idades comerc ia les der ivadas del  puer to,  a  pesar  de la

modest ia  de sus insta lac iones,  y  en eI  incremento agr íco la

propiciado por Ia construcción en este siglo del pantano de

T ib i .

El dique existente, que servía de muelle de

atraque, fro sobrepasaba los 36 pasos de ancho por 200 de

1argo,  longi tud que se ampl ió  en 1582.  Estas red.uc idas

dimensiones sóIo permi t ían eI  a t raque hasta e1 muel1e de

naves de escaso tonelaje, quedando 1os buques de mayor porte
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anclados en 1as inmediaciones de la costa aI abrigo de Ia

a r t i l l e r ía  de  Ia  p laza  y  su  cas t i l l o  (BENDICHO,  1 -640 ,  37 )  .

El carácter comercial de Ia ciudad venía reforzado

por  1as rutas ter rest res que se d i r ig ían desde Cast i l la  y

Andalucía a Levante pasando a ser eI puerto de Alicante

lugar de escal-a de 1os productos de1 interior con destino a

la expor tac ión.  Entre e l los cabe destacar  la  lana f ina de

l -os merínos caste l - lanos y  aragoneses.  EI  decaimj .ento

portuario y mercanti l  de Valencia 7 debido a Ia represión

posterior a la revuel-ta de 1as Germanías, motivó que el

comercio valenciano se canalizara a través del puerto de

Al icante desde e l  año l -520 -

Con Ia nueva centur ia  (s ig lo  XVI I )  1a c iudad

atravesó por una etapa de prosperidad en la que l-a colruntura

económica le era muy favorable l-o cual se tradujo en una

serie de cambios importantes en la morfología de Alicante.

Crec ió eI  suelo edi f icado,  fundamenta lmente en los arrabales

de Sant Anton y Sant Francesc y éste últ imo a1-canzó hasta

Ios l-ímites naturales que imponían e1 barranco de Sant Bl-ai

y la Muntanyeta.

Por otro lado, €s de destacar que Alicante no se

vio sacudida por Ia crisis secular que a 1o largo de dicha

centur ia  afectó a buena par te de1 re ino,  d1 no dejarse

sentir directamente los efect.os que Ia expulsión de los

mor iscos provocaron en ot ras zonas.  A pesar  de eI lo ,  €1
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esquema urbano caracter ís t ico del  s ig lo  anter ior  se mantuvo,

según Ramos Hidalgo, prácticamente sin variación alguna, de

manera que nos encontramos con una ciudad de unas 18

hectáreas de super f ic ie ,  de est rat ,ég j -co emplazamiento en la

ver t iente mer id ional  de l  cerro Benacant i l ,  cercada por  una

muralla de forma trapezoJ-da1 y con eI añadido superf icial de

dos arrabal-es extramuros 4e1 casco urbano (RAMOS HIDALGO,

1984 ,  1 -O7) .  E l  aspec to  dd  A l i can te ,  po r  t an to ,  Do  deb ía

ale jarse en demasía del  o f lec ido por  las v i l las amural -Ladas

de 1a época pre j -ndustr ia l .

En eI  año 169l  suf r ió  Ia  c iudad un gran daño

debido aI acoso y bombardeq a gue fue sometida por parte de

Ia escuadra f rancesa.  E l1o obl igó poster iormente a real izar

una costosa reconstrucc i -ón de 1a cas i  to ta l - idad del  casco

urbano -se di-ce gue de Ias dos mil- casas con clue contaba la

ciudad tan sólo un diez por ciento permaneció incólume-

respetando d icha reconstru4c ión las af ineaciones anter iores

y e l  parcelar io , 'por  ot ro lado también hubo necesidad de

real izar  un replanteamiento de1 aparato defensivo.

No obstante,  las dos ú l t imas décadas de1 s ig lo

XVII fueron para Alicarfte de expansión comercial y

demográf íca (COSTA I t fAS,  L990,  7! -95)  .  Se real izaban a t ravés

del- puerto exportaciones de vino, almendra, jabón y

barri l la, importando l-os productos básicos de1 comercio

al icant ino:  cereal  -e l  l i tora l  va lenc iano prec isaba de la
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importación de cereales para su consumo- productos

manufacturados y  pescado salado.  Esta recuperac ión comerc ia l

al- icantina se vio colrunturalmente interrumpida por 1a Guerra

de Sucesión.

EI puerto al icantino exportaba tanto Ia producción

agrar ia  local  como los productos caste l lanos,  s iendo a Ia

vez redis t r ibu idor  de las mercancías procedentes de Amér ica.

El valor de l-as exportaciones era notablemente inferior en

comparación con e1 de l-as j-mport.aciones pues 1as primeras

tenían poco val-or (productos agrícolas) o eran en extremo

vo luminosas  ( sosa  y  j abón ) .

Es de destacar  que l -a  cas i  to ta l idad de las

embarcaciones que part icipaban en eI comercio eran

extranjeras.  Entre los años 1667 y 1669 1as impor t .ac iones

procedían de Francia (3 '7  ,1 ,2 deI  to ta l )  ,  en concreto de

Bretaña (pescados y l ienzos)  Provenza y Marsel la  (ganado

cabal lar  y  mular)  ,  Ing laterra (23 ,82 del -  t .o ta l  rec ib ido por

e l  puer to de Al icante,  de donde l legaba e l  bacalao,  tabaco

de Vi rg in ia ,  p lomo,  bayetas,  estambres,  y  ot ros t ipos de

te j i dos ,  as í  como med ias  de  l ana  y  seda) ,  Pa íses  Ba jos

(2!  ,  5>o,  de donde arr ibaban especias como p imi-enta,  c lavo,

canela,  az icar ,  t in tes,  madera,  mantequi l la ,  queso y

texti les) y Portugal (enviaba sobre todo productos

ultramarinos destacando eI azúcar y tabaco de Brasi l  y el-

atún en sal-az6n, cuya aportación aI comercio al icantino era
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del  7Z)  .  Por  e l  cont . rar io ,  1a par tJ-c ipacíón i ta l iana fue

perdiéndose paulatinamente a 1o largo de la centuria. El

puerto al icantj-no era considerado el segundo de España por

l-a importancia de su actívidad, disponiendo de consulados

francés e ing lés en l -659 mientras que Valencia carecía de

esta conexión con Inq laterra.

La economía de 1a ciudad cont. inuaba sustentándose, dl

igual  que en centur ias ant ,er iores,  en la  act iv idad comerc ia l

po r tua r ia .

Por  1o que respecta a la  poblac ión a l icant . ina guedó

estancada o dismínuyó en la primera mitad deI siglo

mani festando la  peste de 1,647-52 e l  punto máximo a par t i r

de l  cual  1a poblac ión se estabi l iza y  comienza un c laro

per íodo de recuperac ión y  ascenso demográf ico.  La poblac ión

osci la  ent re los 4.845 habi tantes reqis t rados en ] -652 a l -os

6 .457  a l canzados  en  l - 560 .

El  s Íg1o XVI f f  se in ic ió  con la  ent ronizac ión de Ia

casa de Borbón en España y con e1lo l-a Guerra de Sucesión a

la Corona de España.  Este conf l ic to  afectó negat ivamente en

la economía de Ia ciudad, manifestándose los primeros

efectos de esta guerra con las d i ferent ,es medidas de

vi-gi lancia y prevención mil i tar dictadas por el gobierno

desde 1-701.  Pero,  sobre todo,  empezaron a dejarse sent i r

desde que en L702 se pusieron en marcha 1os mecanismos

tradici-onales de prohibición de mantener comercio con los
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enemigos (PRADELLS NADAL,  t984,  50-66) .  La c iudad,  que había

tomado part ido por los Austrias, fue ocupada por los

Borbones  en  1709 .

Este confl icto repercutió en 1a morfología urbana de

Al icante con la  edi f icac ión,  a  par t i r  de l -704,  de unas

nuevas murallas (RAMOS HIDAIGO, J-984, 1-43) que, part iendo de

Ia puer ta de l - 'Hor ta,  d l  nor te,  s€ extendían por  lo  que hoy

es la pl-aza de Ruperto Chapí y por la cal le Gerona hasLa 1a

puerta de Sant Francesc, terminando en e1 baluarte de San

Car l os .

De esta forma, dentro deI recinto amurallado de Ia

c j -udad,  se consol idó e l  ar rabal  de Sant  Francesc,  mientras

que el- de Sant Anton continuó ubicado a extramuros. Por

entonces,  a  estos dos arrabales se les agregó ot ro nuevo,  eI

Raval Roig, eu€ se situó en Ia parte oriental de Ia ciudad,

sobre una estrecha explanada en Ia ladera deI Benacanti l ,

frente al mar y comunicado con el casco urbano a través del-

Portal- Nou.

Superados los confL ic tos bél icos y  las secueLas

negativas que trajeron consigo, a 1o largo de los años

centra les de esta centur ia  se in ic ió  una lenta

reconstrucción de la ciudad, seguida de una etapa de

expansión cuyo momento cumbre se alcanza con Ia creación del

Consulado Marí t imo y Terrest re en eI  año l -785.
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Una muestra de la renovación gue va a experimentar la

c iudad es la  concl -us ión del -  Palac io Munic ipa l ,  e I  ed i f  ic io

más importante y representativo de1 barroco al icantino. De

esos años es también la consLrucción de La fachada de 1a

ig les ia de Santa María y  fa  Casa de La Benef icencia.

En este s ig Io,  la  poblac ión regis t ró un impres ionante

crecimiento aunque es val-orado de forma diferente por los

diversos autores que analizan el aumento secular de1

Setec ientos.  Mientras R.  Pérez Casado supone que entre l -718

y 1793-L794 e l  aumento demográf ico fue del  256,4>o,  ,J .  Nadal

y  o t ros  1o  s i t úan  en  207  y  F .  Bus te lo  en  1 -99 ,6%.  A l i can te

experimentó un importante proceso de crecimiento debido a l-a

ausencia cas i  genera l izada de cr is is  catast róf icas como

guerras,  hambres o epidemias.  A 1o largo de Ia  centur ia  1os

11.000 habi t .antes de Ia  c iudad y su t .érmino de la  segunda

década del  s ig lo  se aprox imaron a l -5 .000 en l -754 y cas i  se

habían duplicado al comenzar el- siglo XIX, sobrepasando los

20.000 habi tantes.  La poblac ión a l - icant ina aumentó entre l -os

años  I7 l4  y  1797  en  un  84 ,22 ,  po rcen ta je  a le jado  de  Ias

pret.ensiones sostenidas para Ia total idad del Reino por los

autores antes mencionados, los cuales consideraban que Ia

poblac ión se había t r ip l icado a 1o largo de 1a centur ia

(RAMOS HTDALGO , L984, l-81) .

Este aumento, aunque más matizado, supuso un

notable impulso en Ia tasa de crecimient.o acumulativo
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cj - f rada en un 0,722 debida no só lo a l  aumento vegetat ivo

sino también a la inmigración. Se trataba fundamentalmente

de i ta l ianos,  ya presentes en 1os dos s ig los anter iores,  en

concreto genoveses dedicados a modestas faenas artesanales y

sobre todo al trabaj o doméstico . I-,a inmigración f rancesa

estaba compuesta por gentes de mayor cuali f icacíón ocupada

en las act iv idades comerc ia les.

La d is t r ibuc ión de los efect ivos poblac ionales por

ramas de act. j-vidad, estudiada por A. Ramos Hidalgo y E.

Giménez,  conf i rma e l  predomin io de 1as act iv idades pr imar ias

aungue mat izado por  e1 desarro l lo  deI  sector  terc iar io .

El  in ic io  de Ia  nueva centur ia  (s ig lo  XIX)  supuso

nuevos eventos bél icos.  Hasta enLonces,  Ia  c iudad se había

ido consolidando dentro del recinto que acotaban sus

murallas. La trama urbana de1 barrio de Sant Francesc había

aumentado respecto a Ia centuria anterior, dI t iempo que el

arrabal de Sant Anton y eI Raval Roig crecían muy

sensib lemente.  Se destacaban en 1a per i fer ia ,  a I  nor te del

Benacanti l ,  pequeñas unidades de caserío disperso que eran

un avance de la posterior expansión urbana. A1 noroeste, €r

e1 terreno que hoy ocupa e1 barrio de Sant Blai, s€ ubicaba

el recinto del nuevo cementerio general de ALicante (VIDAL

TI IR,  L960,  23-26)  .  Igualmente se produjeron cambios

sustancia les en e l  puer to con la  ampl iac ión de1 ant iguo

muelle y la concrecíón de otro nuevo.

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



9 8

Conviene destacar  que en eI  conf l ic to  béI ico

desatado a prJ-ncipios de aquel siglo, ]a Guena de la

fndependencia,  A l icante no suf r ió  la  conquis ta de 1as t ropas

napoleónicas, de l-a misma forma que en este terrítorio

tampoco se l ibró ninguna batal la destacable (LA PARRA LÓPEZ,

l -989,  450)  aunque lamentablemente padeció una ser ie  de

inconvenientes y trastornos que afectaron sensiblemente a su

estructura urbana (Ár,vanez CAÑAS, 1990) .

Con Ia Guerra de la Independencia Alicante tuvo la

oportunidad de ampliar su perímetro tapiado -la densidad

demográfica dentro de los muros era muy alta, por l-a falta

de espacj-o para construir y por l-a prohibición de aumentar

1a a l - tura de l -os edi f  ic ios ex is tent€s- ,  recogiendo en su

seno eI solar donde más tarde se fundó eI Barri  Nou. A1

mismo t iempo se levantó,  fuera de las mural Ias,  € f  cast i l lo

de Sant  Ferran sobre la  prominencia de1 Tossal .  Todas estas

reformas urbanas,  concebidas con p lanteamientos defensivos,

van a ser eI últ imo reflejo del urbanismo mil- i tar que hasta

esa época había primado en Ia ciudad.

Uno de los cambios morfológicos más importantes eu€,

como consecuencia de Ia guerra, sufr ió Alicante fue Ia

demolición del arrabal de Sant Anton por necesidades de

defensa de la ciudad. Su derribo fue proyectado con

anter ior idad en d iversas ocasiones,  pero,  ante eI  Lemor de

un ataque de 1os f ranceses,  se h izo efect ivo a par t i r  de l  21 '
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de marzo de 181-0,  a  causa,  pr inc ipa lmente,  de 1as

def ic ientes condic iones defensivas que presentaba Al icante

(RAMOS HIDALGO , 1-984, 2L1-) . A sus moradores se les adjudicó

terrenos y l-os medios necesarios para poder construir sus

viviendas dentro de las nuevas murallas, naciendo con el los

el Barri  Nou. EI barrio de Sant Ant.on fue reedi-f icado de

nueva p lanta una vez conclu ido eI  conf l ic to  bél_ ico;  de ahí

su regular idad,  pese a adaptarse a la  topograf ía  del  f lanco

de1  Benacan t i l .

Otro cambio importante en Ia ciudad fue cuando el

municipio decidió derribar Ia muralla del VaII (hoy Rambla

de Méndez Núñez) ,  ya que la  nueva cerca la  había dejado

obsoleta.  Con e l - l -o  se l iberó un ampl io  espacio que se

aprovechó para abrir en su lugar un paseo el-evado, siendo a

su vez e l  e je  y  unión entre la  c iudad v ie ja  y  eI  ant iguo

arrabal de Sant Francesc y el Barrj- Nou.

En esLe pr imer  terc io  de1 s ig lo  XfX uno de l -os

hechos más import.antes gue cambiaron l-a morfología urbana

al - icant ina es 1a p lan i f icac ión y  construcc ión de1 Barr i  Nou,

aI que dedicamos un apartado.

Entre la segunda y cuarta década de1 siglo XIX, Ios

problemas que sufre l-a ciudad debido aI estancamiento

económico, a l-a total ausencia en estos años de un verdadero

proceso de industr ia l izac j -ón,  a  1a def ic iente s i tuac ión

san i ta r i a  y  a  l a  con f l - i c t i va  s i t uac ión  po l í t i ca  y  soc ia l ,

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



100

fueron la causa deI est.ancamiento en su crecimi_ento

demográf ico,  1a para l izac ión de Ia  act iv idad construct iva y

urbanizadora y ,  en def in i t iva,  de l  co lapso en la  evoluc ión

de l-a estructura urbana.

La desacelerac ión en eI  crec imiento poblac ional  y  fa

ampliación del perímetro urbano debido a l-as nuevas

mural Ias,  } : ízo posib le  un descenso en Ia  pres ión

poblac ional .  De ahí  que La reconstrucc ión de la  c iudad t ras

la Guerra de Ia Independencia se pudo l levar a cabo con

cier ta  holgura.  Se crearon nuevos te j idos urbanos,  e l  c i tado

Barri Nou, se reconstruyó el arrabal de Sant Anton, s€

l levaron a cabo actuacj -ones de ornato en avenidas,  ca l les y

plazas que se iban decantando como las zonas más céntricas y

s imbó l i cas  de  Ia  c iudad :  passe ig  de  La  Re ina ,  Po r ta l  d 'E Ix ,

paseo del  Mal-ecón,  P1aga de les Barques,  caI1e de Bai lén,

Plaga del  Barranquet ,  e tc .  (CALDUCH CERVERA, l -990,  52-53)  .

Después de 1833, año en que fue promovida la ciudad a

capital de provincia, cobraron impulso diversas obras

públicas eü€, con eI t iempo, configuraron una red de

comunicaciones central izada en torno suyo (VERA FERRE,

1991 ) .

En l-a década de los cuarenta y cincuenta se produjo

otro hecho important.e para eI urbanismo al icantino: Ia

desamortización de los bienes del clero regular (sÁucguz

RECIO,  !986 )  .  Merced  a  e I l o  e l  casco  an t i guo  de  l a  c iudad
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conoció en esta época importantes remodelaciones ganando

varios espacj-os abiertos por eI derribo de los conventos de

los agustinos y de 1os carmelitas que pasaron a propiedad

del municj-pio y se convirt ieron en l-as actuales plazas de

Quijano y del Ca::me respectivamente.

A 1o largo del s j-glo XIX l-a ciudad se fue

ensanchando. El arrabal- de Sant Anton se extendió, dI t iempo

que el- Raval Roig se mostraba cada vez más consolidado. A1

noroesLe de la ciudad se aprecj-aba, en los años cincuenta de

dicha centur ia ,  €1 rec j -n to que ocupaba e1 cast i l lo  de Sant

Ferran,  sobre e l  cerro Tossal ,  const ru ido en Ios pr imeros

años de este siglo. En l-a zorr 'a de Baver, junto a la l ínea de

mar,  surg ió un reducido caser ío.  E l  monte Benacant j - l  contaba

con unas nuevas murallas y el puerto presentaba Ia misma

f isonomía que c incuenta años antes.

A part ir de la década de los cincuenta la colruntura

económica in ic ió  una fase de expansión que se ref le jó  en un

import,ante crecimiento económico y demográfico. Ante esta

nueva presión, Alicante proyectó el derribo de las murallas

gue Ia encorsetaban.  Siguiendo a Calduch Cervera (p.L27)

" l -858 es un año emblemát ico en eI  A lacant  de l -  s .  XIX.  E l  25

de mayo l legaba a Ia ciudad la reina Isabel I I  inaugurando

of ic ia lmente Ia  1ínea del  fer rocarr i l  A lacant-Madr id .

Aprovechando esta ocasión los poderes locales conseguirían

de Ia reina una orden por la que la ciudad perdía su
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carácter  de p laza fuer te.  Las consecuencias inmediat .as de

esto ser Ían e l  que fuese desar t iLLada y que se in ic iase e l_

derr ibo efect ivo de las mural - l -as ' ¡ .

Otro factor que va a repercutir sobre l-a evolución de

la ciudad. fue eI ferrocarri l .  Ya hemos mencionado cómo en

1858 se inauguró La l ínea Al icante-Madr id .  Este hecho fue de

suma importancia pues confir ió nuevos bríos ai- movimiento

mercant. i l  ya que eI puerto al icantino fue el primero en

conecLar  por  fer rocarr i l  con Ia  capi ta l  de l  Estado,  y  por

añadidura e11o repercut. ió en 1a próxima ampliación del

pue r to .

En los años setent ,a  de Ia  centur ia  dec imonónica,  s€

consolidó e1 Barri Nou con un aumento de su caserío, siendo

similar la evol-ución que experimenLaron Los barrios de Raval

Roig y Sant Anton. Junto al Barri  Nou apareció un núcleo de

edif icios que debieron responder a los asentamientos de l-os

primit ivos almacenes levantados en el solar del- futuro

Ensanche, aprovechándose de su excelente situación entre la

est.ación de1 f errocarri l  y el puerto. 'Junto al recinto de la

citada estación surgió un caserío que fue eI germen del-

futuro barrio de Sant Blai edif icado en 1,874 por ,José Tato

para l-os obreros ferroviarios y un año después ,José Rj-bera

Guarner fundó una fábrica de chocolates y pastas (VIDAL TUR,

1960,  22)  .  Fue en estos momentos cuando se ampl ió  eI  muel le

de I  pue r to .

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



104

En esta s i tuac ión Ia  c i -udad necesi taba de manera

urgente que se encauzase un plan de ensanche, €1 cual- por

demorarse su redacción y posterior aprobación durante casi

t re in ta años,  s€ v io  abocado a l  f racaso,  con gran per ju ic io

para 1a ciudad que no pudo cana]izar adecuadamente su

c rec im ien to .

L.4. Etapae en el- proceso de for:nación de la ciudad con

anterioridad a 1800. Su pLaenación en eL plano de

1859

Se t rata de d i luc idar  1as herencias y  legados

urbanÍst icos eüe,  p lasmados en d is t in tas etapas h is tór icas,

se han transmj-t ido y conservado marcando una impronta o

huel l -a  en e l  p lano de Francisco Coel1o,  pues en é1 se

dis t inguen una ser ie  de est ructuras b ien d i ferenciadas:  Ia

I tdos "  c iudades medievales,  l -os arrabales,  los h i tos

o rog rá f i cos  e tc .

De entre 1a cartografía existente sobre l-a ciudad

en el siglo XIX y dado que nuestro estudio comprende

fundamentalmente Ios años centrafes de 1a mencionada

centuria, hemos procedido a un detal lado análisis del plano

de Al icante real izado por  Francisco Coel lo  en l -859.  EI

original se encuentra depositado en Ia Bibl ioteca Gabriel

Miró. Es una hoj a de 20 ,5 cm x l-3 , 5 cm guardado en un

estuche de tela que contiene el Mapa de Ia provi-ncia de
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Fie.  9  -  Transcr ipc ión de1 p lano de Francisco Coet  1o de

1859

Establec imientos Benéf  icos :

Casa de Maternidad
Casa de Socorro
Hospital de San ,Juan de Dios

l - .  Colegiata de San Nico l_ás de Bar i  y  B ib l io teca
Púb I i ca .

2.  Parroquia de Santa María
3. Convento de monjas Agustj-nas de 1a Sangre de Cristo
4. Convento de monjas Capuchinas
5. Exconvento de Carmelitas Calzados hoy cuartel de

in fan te r ía .
5. Convento de San Francisco hoy cuart.el de San

Franc i sco .
7. ConvenLo de Santo Domingo hoy casas part iculares
B.  Casa Munic ipa l
9 .  Gob ie rno  Po l í t i co
1-0.  Aduana
l -1- .  Consulado y Cátedras de Náut ica y  Dibujo
1,2.  Inst i tu to de Segunda Enseñanza
13 .  Escue la  Púb I i ca
r ' 4 .  Casa  de  Ma te rn idad  o  Inc lusa
l -5.  Hospic io  de l -a  Casa Santa
1,6.  Cárce1 y ant iguo pres id io
17.  Cuar te l  de Ia  Guard ia Civ i l
18.  Cuar te l  de l  Rey
19. Cuerpo de Guardia del antiguo recinto
20. Cuerpo deI Principal o de Ia puerta del- Mar
2I .  Lavaderos Públ icos
22. Pl-aza de Entre Dos Puertas
23.  P laza de San Agust ín
24.  P laza deI  Progreso,  antes de Ia  Fruta
25 .  P laza  de  l as  Mon jas
25.  P l -aza del  Puente
27.  P laceta de Santa María
28.  P laceta de la  Por t .er ía  de1 Carmen
29.  P]azueLa del  Carmen
30.  Plazuel -a de San Francisco de Paula
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31 .  P ]azue la  de  San  Cr i s t . oba l
32 .  Ca l1e  de  1a  H ígue re ta
33 .  Ca l1e  de  l a  D iv ina  pas to ra  y  Nueva  de  San  Ra fae l
34 .  Ca l l i zo  de  Ia  Asegurada  o  de  l as  A lmas
35 .  Pó r t i co  de  I a  c i udad
35 .  Pó r t i co  Nuevo
37 .  Pó r t i co  de  Ansa ldo
38 .  Pó r t i co  de  San ta  Faz
39 .  Puer ta  de  Ia  Ba te r Ía  de l  Caba l l e ro  de  San ta  Faz
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Alicante y planos de 1as ciudades más importantes, f igurando

en el- margen superior derecho e1 plano de Alicante. La hoja

está fechada en 1859 y cont iene notas estadís t . icas e

his tór icas escr i tas por  pascual  Madoz correspondientes aI

Dicc ionar io  Geográf ico-Estadís t ico e His tór ico.  y  de1 que

hay un ejemplar impreso en la sección de cartografía

h is tór ica de1 Colegio Of ic ia l  de Arqui tectos (que aquí

reproducimos fot.ográficamente) . La cant, idad de información

que proporciona y su r igor científ ico hace que sea una

fuente única y  va l iosís ima para nuestros f ines.  Además,  €1

mencionado plano constituye un complemento cartográfico aI

n i cc iona r io  Geográ f i co -Es tad ís t i co -H is tó r i co  con fecc ionado

por Pascual Madoz en esa épocar por 1o que ambos elementos

son básicos para el- conocimient,o de la trama urbana de

Al icante en l -as décadas centra les del  Ochocientos.  (T- ,a

col -ecc ión de p lanos real j -zados por  Francisco Coe11o de 1as

cj-udades españoIas, o Atlas de Coello, s€ ha reproducido

últ imamente en Ia obra T,as ciudades españolas en el sigrlo

XIX, de Francisco Quirós Linares, glu€ también recoge unas

vistas de ciudades españoIas realizadas por Al-fred Guesdon,

donde asimismo representa una panorámica de l-a ciudad de

A1 i - can te .

Una vez estudiados 1a situación y eI emplazamiento

así  como la  evoluc ión h is tór ica de Ia  c iudad,  procedemos

pr imero a considerar  Ios rasgos genera les de anál is is  de1

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



107

plano de 1a Ar icante decimonónica t .en iendo presente que 1os

factores históricos los consideraremos siempre y cuando

ofrezcan una s ign i f icat iva re lac ión con l -a  est ructura

urbana. En l-a trama de l-a ciudad ochocentista son todavía

bien percept ib les las improntas que en eI  ca l le jero dejaron

1os asentamientos árabes y  cr is t ianos medj-evales,  ta I  como

oportunamenLe tendremos ocasj-ón de comentar. Una primera

lectura o aproximación al mencionado plano nos patentiza una

imagen urbana dominada por 1as prominencias costeras de

Serra Grossa (no representada por  Coe11o) ,  €1 Benacant i l  y

eI  Tossal ,  presentando un caser ío encajonado entre las

ár idas y  abruptas ver t ientes de estas s ier ras.  Tales

acc identes van a condic ionar  dec is ivamente e l  desarro l lo  y

la  forma deI  p ]ano.  EI  Benacant i l  (1 ,66 m) const i tuye un

obstáculo natura l  que obl iga a los sucesivos ensanches y

poblamientos de Ia ciudad a efectuarse constantemente hacia

pon ien te .

La ocupación de1 espacio costero contribuyó a

consolidar tal zorua como el centro representativo,

f inanciero y  de serv ic ios de l -a  c iudad,  pues la  cercanía aI

puerto era un factor determinante, y de ahí que cuando el

ferrocarri l  I1egue a Ia ciudad se busque 1a forma de

enlazarlo mediante un ramal con la infraestructura

por tuar ia .
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F i g u r a  1 0 . -  P l a n o  a c t u a l  d e  l a  c i u d a d  d e  A l i c a n t e  d o n d e

s e  d e l i m i t a  l a  e x t e n s i ó n  g u e  o c u p a b a  a  n e d i a -

d o s  d e l  s i g l o  X I X .
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Las laderas de los cerros,  que en sus in ic ios

habían contribuido a Ia defensa de l-a población, a 1o largo

del tíempo se manifestaron como un obstáculo por el- efecto

barrera que ha impedido la ampriación de Ios modestos

barr ios a l l í  ub icados:  V i la  Vel la ,  Carme,  Sant  Roc,  Santa

Creu, Raval Roig y Sant Anton.

El  rec into is lámico era e l  ocupado por  e1 apretado

caser ío de los barr ios a l tos adosados a Las laderas de1

Benacanti l .  El primit ivo trazado árabe perduró en e1

entramado cal le jero del  Ochocientos s in  apenas var iac ión.  La

muralla que iniciaba su trazado en eI lado occident.al- del

Benacanti l  dejaba fuera eI barrio de Santa Creu y conectaba

con los rec intos defensivos de la  Ereta y  e l -  Torreón de l -a

Pólvora para dir igirse hacia La plaza de Sant.a María donde

estaba la  Por ta Ferr issa.  En eI  p lano de Francisco Coel lo

subsis t ía  Ia  expresada Por ta,  ún ica perv ivencia aún

existente de época musulmana según expresaba Viravéns.

Aunque constituyó un conjunto notable, de su construcción

primit iva só1o subsistía eI arco que miraba hacia l-a cal l-e

Major ,  acredi tado por  su forma y co locación de los s i l lares

y por  la  inscr ipc ión coráníca cuyos caracLeres,  cas i

borrados, se dist inguían en torno a su clave (¡OVER,

1863 (A978) , 23-24) . Su nombre recordaba las diversas port-es

ferr ices que durante e1 s ig lo  XI I I  ex is t ieron en Tarazona,

Sagiunto,  More l la ,  Lér ida y  Barcelona.  En 1859 la  c iudad aún
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conservaba Ia bab (puerLa) árabe (Ferrissa) con arco de

herradura.  Desde esta puer ta 1a mural la  se d i r ig ía hac ia e l

noroeste por  la  ca l le  y  p laza L lot ja  de Caval lers ,  pza.

Sant ís ima Faz,  ca l l -e  Sant  Agust í ,  Monteng1n,  Sants Metges y

pza.  de Sant  Cr is tófo l  hast .a  fa  puer ta de l 'Hor ta a l  nor te

para enl -azar  con eI  l ienzo del  contrafuer te occ idenLal  deI

Benacan t i l .

Además de la Port.a Ferrisa también eI trazado de

los barrios altos eran de herencia musulmana y pervivían en

e1 p lano de Francisco Coel1o.  E1 or igen de Ios barr ios de

Santa Creu, Sant Roc, El Pont y Vil-a Ve11a fue debido a un

conjunto de condic iones topográf icas (pendientes,  barrancos,

rambl-as) ,  geológicas (mater ia les de arrast re gue obl igaron a

conf igurar  bancales hor izonta les y  escalonados aptos para La

edif icación) y sobre t.odo protectoras a 1o que añadimos las

formas de organj-zación peculiares de 1a cultura árabe. Las

necesid.ades defensivas potenciaron e1 establec imiento de

elementos for t i f icados:  los fuer tes -de 1a Ampol la ,  Ereta y

Bspolón- que fueron nudos de organización de la trama viaria

y urbana s i tuados en lugares est ratégicos y  accesib l -es.

.funto al- fuerte de Ia Ampolla surgió el barrio de Santa

Creu, á1 l-ado de1 fuerte de la Ereta el de Sant Roc y junto

aI  Espolón y  f rente a l  mar  e l  de Vi l la  V ie ja  conf igurados de

forma radial a part ir del centro y origen de la ciudad
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situado alrededor de l-a plaga de1 pont (GUARDIOLA pICó,

l-908 , 62 y VAREIA BOTELLA, y CALDUCH CERVERA, 1979, 47) .

Adosado a1 núcLeo esenciaL isLámico Ia  dominación

cr is t iana agregó ar  p lano de la  c iudad un nuevo d is t r i to ,  la

Vila Nova -por cont.raposición a la vi la Ve11a- de carácter

regular bordeada por una muralla o foso. Próximo a1 recj-nto

pero extramuros surgió eI Raval Roig -de origen medieval- en

eI momento en que empezó a conformarse 1a ciudad. En sus

in ic j -os fue lugar  de a lo jamiento de judíos ( juder ía)  durante

el período musulmán y con posterioridad tras la reconquist,a

y expulsión de l-os judíos quedó caracterizado como barrio de

pescadores. EI barrio se formó a 1o largo del camj-no gue

conducía hacia Ia puerta de 1a muralla crue daba acceso a la

V i l a  Ve l l a .

La Vila Nova fue un ensanche planif icado

instaurado en e l  s ig lo  XI I I  s imi lar  a  ot ros que surg ieron en

Ia misma época en otras ciudades españolas como Vitoria o

Burgos (ESTÉBAI\TEZ ÁLVAREZ, j -989,  2B-30)  .  Estaba def in ido por

una muralla que separaba el mundo rural- del- urbano al- tiempo

gue del imi taba 1a extensión del  espacio edi f icable y

separaba grupos sociales diferentes en Ia ciudad. Est.e nuevo

espacio creado para e1 asentamiento de los nuevos pobladores

contrastaba con Ia ciudad fortaleza musulmana. El plano de

Francisco Coel lo  ref le jaba Ia  dual idad y oposic ión ex is tente

entre Ia  l lanura y  e l  cerro es deci r  ent re la  c iudad l igada
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a Ias necesidades defensivas y  l -a  c iudad de 1a l lanura.  EI

elemento estructurador de Ia trama urbana y de 1a vida

socia l  y  po l í t ica de 1a c iudad era l -a  ig les ia parroquia l  de

san Nicol-ás y l-a de santa María (tras la reconversión de Ia

mezqui ta)  .

La huel la  de 1a expansión de1 s ig lo  XI I I  producida

por  e l  ensanche p lani f icado hacia poniente del  núcIeo

is lámico es b ien v is ib l -e  en e l -  p lano de coeL]o a l  t iempo que

la mural la  marcaba eI  l ími te  urbano hasta e l  s ig lo  XVf .

En los s ig los XVI I  y  XVI I I  e I  legado urbano más

importante del Renacimiento y Barroco fue la insLauración de

edi f ic ios ec les iást icos que se consol idaron a l -o  largo de

estos s ig los.  E l  espacio ocupado por  las ig les ias y

conventos junto con los huertos y cementerios dependientes

de e l1os,  const i t .uyeron los verdaderos h i tos de 1a c iudad

junto a los palac ios y  casas señor ia l -es.  En eI  Ochocientos

esos espacios quedaron conver t idos en p lazas aI  produci rse

la desamortización y derribo de algunos de estos convent.os

mientras que otros fueron reuti l izados con una f inal idad

mi l i t a r  ( cua r te les ) ,  san i ta r i a  (hosp i ta les ) ,  educa t i va

(escuelas y  centros de enseñanza)  o b ien admin is t rat iva.

A 1o largo del Setecientos 1os Borbones

acometieron una serie de mejoras urbanas que trataron de

embellecer 1a ciudad aunque sin modif icar la Lrama urbana

por 1o que ennoblecieron los accesos a la ciudad mediant.e
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prazas y  paseos arbolados rematando Ia c iudad en 1os bordes

de los rec intos amural lados taL como sucedió en eI  passeig

de campoamor y en Ia Albereda -alameda- de sant Francesc en

un intento de los i lustrados de acercar a1 hombre a 1a

Natura l -eza.

En el- transcurso del Xvfff también se l levaron a

cabo me j oras en l-a inf raestructura del casco y

remodelac iones en las p lazas de Ia  Mar,  de Ies Barques y del

Por ta l  d 'EIx .  Surg ieron edi f ic ios representat ivos del  nuevo

orden po1í t ico como e l -  Palac io Munic ipa l  a l  t iempo que

f lorec ieron nuevas mani festac iones ar t , ís t . i -cas como eI  est i lo

barroco de la  fachada de Santa María.  EI  centro de la  c iudad

aglut inó e l  poder  ec les iást ico y  c iv i l  f rente a los espacios

pe r i f é r i cos .

A pr inc ip ios del  XVI I f  ta l  como puede aprec iarse

en el- plano de Francisco Coel1o quedó cercado eI arrabal- de

Sant Francesc mediante una tapia aunque este hecho no

signi f icó su incorporac ión,  €D opin ión de ,J .  Calduch,  a  la

dinámica urbana que solamente se produjo cuando Ia ciudad

l -evantó sus ú l t imas muralLas.

A principios del- Ochocientos 1a ciudad creó un

nuevo espacio urbano,  un ensanche de poblac ión,  f ie l  re f le jo

de 1as ideas de1 urbanismo i l-ustrado frente a Ia ciudad

barroca.  Este ensanche surg ió en c iudades caracter izadas por

un importante dinamismo comercial tales como Santander,
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Tarragona, vigo y Alicante (Barri  Nou) y det.erminó 1a

ruptura y el cambio con el esguema urbano existente.

1 .4 .1 .  E I  casco  ned ieva l  i s l án i co :  l a  V i Ia  VeL ta

EI primit ivo recinto isIámico constituye hoy una

par te de1 casco h is tór ico que se ha conservado con escasas

modif icaciones en 1o que a l-a trama viaria urbana se

ref iere. El- emplazamiento debió adaptarse a l-a irregular

topograf ía ,  s igu iendo e1 ca l le jero l -as curvas de n ive l .

Poster iores t rabajos de correcc ión de pendiente o

insta]ac ión de escal inatas que sa lvan Ios impor tantes

desnive les,  no han conseguido hacer  d is ipar  de l  p lano las

i r regular idades.  Es de destacar  1os t rabajos de

reacondi-cionamiento de 1as vert ientes meridionaLes del

cast i l lo  gue se real - izaron a l -o  largo de1 XIX.  S in embargo

cuando se producen aguaceros de fuerte intensidad horaria,

Ia  in ic ia l  condíc ión del  t .er reno se hace patent .e

produciéndose verdaderos torrentes en los viales de Ia zorLa

ant igua.

Por tanto, Ia forma del plano es absolutamente

i r regular  y  eI  ca l le jero est recho,  con pendientes acusadas

y adosado a l-as laderas del Benacant. i l ,  al que circunda por

su f lanco occ identa l .

La calIe popularmente conocÍda como carrer de la

Vi1avel1a fue,  s in  duda,  Ia  pr inc ipa l  ar ter ia  de 1a medina y
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su configuración no parece haber cambiado con el t iempo.

s in  embargo,  €1 ca l le jero is lámico de la  par te super ior  ha

s ido afectado por  sucesivas dest rucc iones béI icas (vo ladura

de parte del cerro y casti l lo durante l-a Guerra de

sucesión) ,  así  como por  los desprendimientos y  arrast , res

natural-es y por 1as obras de acondj-cionamiento y

aterrazamiento a que hemos hecho referencia, de manera que

(en parte) se encontraba sepultado, por 1o que la

pers is tenc ia de su impronta en eI  p lano urbano del  XIX es

notoriamente menor.

Por mor de los impedimentos físicos y de la

organizac ión urbana is lámica (CHUECA GOITIA,  t974,  55-85)  eI

ca l le jero se desarro l ló  s in  un esquema prev io,  or ig inando

cal les s inuosas,  con a l terac iones que afectaban,  en los

di ferentes t ramos,  a Ia  anchura,  a l ineación y  pendiente;  las

cal les pr inc ipa les,  adaptadas a l  t razado de las curvas de

nivel, unían en su recorrido las puert.as de Ia muralla

(Por ta Ferr issa)  o se d i r ig ían a 1a mezqui ta  mayor ,  mientras

que las cal les perpendicul-ares a las anteriores descendÍan

en d i recc ión a la  p laya.  La s inuosidad y desar t icu lac ión de1

viar io  de1 área ex- is lámica es b ien aprec iable en e1 d iseño

legado por  Coel1o.

E1 callejero de1 XIX mant.enía todavía algunos de

los e jes v iar ios pr inc ipa les.  E l  pr imero era e l  formado por

las ca l les de Ia  Vi l -avel l -a ,  Maldonado,  Pl -aza de Qui jano y
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carme hacia e1 noroesLe.  En una cota super ior  estaba e l  e je

formado por  las ca l Ies Basseta,  p laqa del  pont ,  Toledo y

Plaga del  Carme.  El  s igu iente e je,  más e levado aún,  es e1

const i tu ido por  las ca l les de Sant  Joan,  Lepanto,  Sant  Roc

Todos estos e jes v iar ios presentan 1a caracter ís t ica

común de contornear manzanas alargadas y estrechas, ta1 como

se aprec i -a en e l -  p lano de 1-959.

La mín ima ent idad de las escasas p lazas gue se

abrían en esta rudimentaria trama era, en su mayoría,

consecuencia de Ia  in tersecc ión de las ca l l -es pr inc ipa les.

L .4 .2 .  E l  casco  med ieva l  c r i s t i ano :  I a  V i Ia  Nova .  E I

ensanche del sigJ.o XIII

Tras Ia  conquis ta caste l - lana y aragonesa,  Ios

repobladores crearon otro recinto urbano, Ia Vila Nova, casi

adjunto a la  ant , igua medina,  emplazado en eI  11ano costero,

y l imitado por el barranco de la Rambla cuyo lecho sirvió de

foso (el Vall) a Ia nueva muralla medieval, dI t iempo que

conformó el l ímite urbano hasta el- siglo XVI.

EI  ca l le jero de Ia  fundación cr is t iana era,  a  modo

del diseño coetáneo de las bastidas, de t ipo ortogronal, de

manzanas regulares,  como 1a práct ica urbaníst ica de 1os

asentamientos de nueva planta aconsejaba y en Ia medida que

las caracter ís t icas topográf icas 1o permi t ían.
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Dicho ca l le jero,  que se mantuvo práct icamente s in

modi f icac iones hasta eI  xrx ,  contaba en La etapa fundacional

con dos v ías pr inc ipa les conectadas en ángu1o recto:  Ia  de

Llauradors,  pr inc ipa l  e je  nor te-sur ,  donde se d ispuso Ia

ig les ia  de  San t  N ico1au ,  y  l a  ca1 le  Ma jo r ,  a r te r i a

perpendicul-ar a la ant.erior que, part, iendo del portal d,El_x

conectaba a través del umbral- de 1a Porta Ferrissa con la

cal Ie  de l -a  Vi lavel la .  A lgunas de estas ca l_Ies suponían Ia

incorporación urbana de caminos, a extramuros de l-a ciudad

musulmana, como Ia carrera de E1che o el- camino de la huerta

de  Sueca ,  d I  oes te ,  €D  1as  ce rcan ías  de  1a  c iudad ,  que

aseguraban Ia art iculación de Ia nueva trama urbana.

Estas ca l les y  sus complementar ias presentaban (y

presentan) un t.razado geométrico muy diferente, según

venimos comentando, al que se aprecia en eI solar de Ia

ciudad musulmana, aI t iempo que sus manzanas eranr 1r son, de

mayor tamaño y simetría que en Ia ex-medina o Vila Vel- la. De

esta forma se aprecian diferencias formales que permiten

individua1-ízar cartográficamente ambos espacios urbanos

(eev lA ,  1982 ,  72  y  ss . ) .  A  pos te r i o r i  de  1a  fundac ión  se

produjo 1a ocupación de los espacios in ters t ic ia les entre Ia

nueva ciudad y 1a ex-isl-ámica hasta colmatar e1 recint.o

murado  (BEVIA ,  t 982 ,  53  y  ss .  )  .
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L.4-3.  Er  s ig lo  xvr .  La expaneión del  prano y creación

de Ios arrabales de Sant Franeesc y Sant A¡rton

Durante el_ siglo XVI el desarrol lo demográfico y

económico consolida l-a ciudad, que también experimenta una

ampliación. se producen reformas en la trama urbana, dl

t iempo que surgen destacadas construcciones conventruales. En

efecto,  una nueva l ínea de mural la  es a lzada f rente a 1a

costa,  s iendo desplazada más hacia eI  mar a f in  de ganar

terreno y ampliar eI espacio urbano. Er nuevo l ienzo partía

desde el Portal Nou deI Postiguet, donde se construyó un

espolón defensivo, y seguía en diagonal sobre e1 actual

Paseo de Ramiro hacia el emplazamiento que hoy ocupa 1a

plaga de Ia Mar, donde se abría la homónima puerta de Ia

Mar, para después cerrar eI recinto en diagonal hacia Ia

actual  conf luencia de las ca l les San Fernando y Ia  Rambla.

F inal - izada Ia  construcc ión de esa mural la  eI  rec into urbano,

totalmente cerrado, estaba ocupado por un apretado caserío

que adoptaba una f igura irregular.

EI  cronis ta Vic iana,  con una v is ión un tanto

opt j -mista,  nos descr ibe la  c iudad con hermosas ca11es y

casas eminentes y espaciosas en 1as gue habitan caballeros y

muchos ciudadanos, médicos, mercaderes y todo género de

ar t is tas y  of ic ia l -es manuaLes.  Entre sus ca l les sobresal Ían

Ias t res p lazas mencionadas por  é1 mismo,  s in  expl ic i tar  su

nombre. A. Ramos supone que se referj-rÍa a Ia de Sant.a María
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y de la  Fru i ta ,  a  l -a  que se añadi r ía  poster iormente,  d I

cont inuarse la  edi f icac ión,  Ia  del  Mar (o Nova) ,  f rente a la

casa consistorial,  €D l-os terrenos ganados por l-a ref erida

construcción del reciente trazado de Ia murall-a (RAMos

HfDALGO, L984,  87)  .  La conf igurac ión urbana resul_tanLe

perv iv j - rá  en sus aspectos esencia les hasta mediados del

s ig lo  XfX,  en eI  gue se mani festará e l -  dec l ive del  modelo de

ciudad proyectada en e1 per íodo mercant i l is ta .

Dos eran los e j  es viarios sobre l_os que se

asenLaba Ia jerarquía urbana a comienzos del- reinado de

Fel ipe f f .  En d i recc ión este-oeste d iscurr Ía  e l  formado por

Ia ca l le  de la  Vi lave11a,  l -a  p laza de 1a Fru i ta  y  la  ca l Ie

Ma jo r .  Es te  e je  aseguraba  e l  t r áns i to  en t re  e l  Po r ta l  d 'E1x

y eI  Por ta l  Nou.  A sus lados se er ig ían los edi f ic ios más

notables de recj-ente construcción o que perduraban de épocas

pasadas:  ig les ia de Santa María,  la  puer ta Ferr issa y  e1

palac io de los Duques de Maqueda.  En l -a  ca l Ie  de la

Vil-avel- l-a se encontraba 1a lonja de Cabal-l-eros y l-as casas

de 1os Pascual de Bonanza, Puigvert, Valero, Vendrell  y

Vergares en 1a Pl-aza de 1a FruiLa (VIDAL TUR, 1,974, 422) ,

junto aI lugar de contrataciones y 1a propia Casa de1

éoncejo.  F ina lmente,  en la  caLle Major  se inc luían entre

ot ros edi f ic ios 1a casa de Jerónimo Mingot  y  la  ermi ta de

San Bar to lomé,  junto aI  ba luar te de su nombre.
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El segiundo eje fundamental de la ciudad presentaba

di recc ión nor te-sur  y  estaba conf igurado por  la  caI le  de

Llauradors,  desde e l  Por ta l  de l tHor ta hasta la  ca1le Major .

Se l-ocal- izaban en aguella residencias nobil iarias como l-a de

los Berenguer de Marquina, junto a la capil la de Ia comunión

de San Nico lás,  1a de Ios Morel - ló  en e l  numero L9 de la

cal le ,  de los Be1lot  f rente a Ia  coIegia l ,  e tc .  (VIDAL TUR,

a974 ,  353 ) .  Muchas  de  és tas  casas  nob l -es  desaparec ie ron  en

eI  bombardeo f rancés de l -691- .

Al rededor  de estos e jes pr inc ipa les se ar t icu laba

eI resto de la red viaria ciudadana que en 1-572 se elevaba

ya a 27 y que de manera general coincidía con l-a existente

en e l  s ig lo  XIX en e1 in ter ior  de 1a mural la ,  a  la  que

habría de sumarse 1as call-es de Ios nuevos barrios de Sant

Francesc y Sant Anton.

A1 mismo t iempo que se concluía la ocupación de

1os espacios vacíqs entre Ia  Vi la  Nova y la  morer ía,  €1

desarrol lo demográfico provocó e1 desbordamj-ento de 1as

nuevas edi f icac iones fuera de las mural las,  con dos áreas de

expansión definidas: el camino de Elx y eI camino de

l 'Hor ta.  EI  ar rabal  de Sant  Francesc era e l  más impor tante,

local izándose aI  oeste de 1a c iudad junto a Ia  costa,  una

vez pasado el barranco de Canícia. Comunicaba con 1a ciudad

a t ravés del  Por ta l  d 'E lx  y  eI  camino que par t ía  de esta

puer ta ser Ía e1 e je del  nuevo barr io ,  eu€,  ocupado
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principalment.e por marinos y comerc iantes,  tuvo un

crecimiento espontáneo y contaba con Ia exj-stencia de cuaE.ro

ca11es,  1as denominadas hoy Manero MoI1á,  Sant  Francesc,

Barón de Finestrat y Gerona, así como dos plazas, port.al

d 'E l x  y  Gabr ie l  M i ró .

EI arrabal de Sant Ant.on creció a Io largo de1

sig lo  XVI  a ext ramuros de 1a puer ta de l rHor ta aI  nor te de

l-a ciudad aprovechando la topografía l lana de los

al rededores de las ver t . ientes septentr ionales del

Benacant i l .  Los caminos de 1 'Hor ta,  de Vata,  de Cast . i l la  y

Alcoy de l-a huerta de la Condomina serían los ejes nucleares

de1 barrio, así como la antigua ermita de Sant. Anton.

En e l  p lano de Coel lo  l -a  morfo logía parcelar ia

presenta un trazado notablemente simétrico y regular donde

las manzanas adoptan ]a forma rectangular y están

de l im i tadas  po r  ca l l es  pa ra le las .

L .4 .4 .  E l  s i g l o  XV I I  y  XV I I I

DeI Setecientos se conservan una serie de planos

en reproducciones guardados en el archivo cartográfico del

Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante. La abundante

documentación gráfica existente de este período permite

conocer de manera más precisa que en siglos anteriores

cuestiones relacionad.as con las obras de defensa de la
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ciudad y 1os proyectos de ampliación del puerto y morfología

urbana d i ferenciadas.

A 1o largo del_ siglo XVII eI esquema urbano de Ia

c iudad cont inúa s iendo básicamente eL mismo de1 Seisc ientos.

conviene resaltar Ia incorporación del raval de sant

Francesc, hasta entonces a extramuros de Ia ciudad, dentro

de l-a mj-sma. Sin embargo no se incorporaron def init ivamente

a La Lrama urbana hasta principios de1 XIX, con l-a creación

del  Barr i  Nou-

El espacio urbano circundado por una muralla de

forma trapezoidal l- imitaba una superf icie reducida de 18 Ha

(RAMOS HIDALGO, L984, 1-07) , a 1a que debe agregarse la

extensión correspondiente aI arrabal de Sant Francesc qnle a

1o largo de Ia  centur ia  a lcanzaron l -5  HEr,  1as cuales

quedaron comprendidas dentro del recinto amurallado a

pr j -nc ip ios del  s ig lo  XVI I I  cuando se cerca d icho arrabal ,

permi t iendo la  d isponib i l idad de suf ic íente so lar  in t ramuros

para el- asentamiento de una población en cuantía igual o

superior a la que en esos momentos existía en todo eI

espacio ya edif icado. EI perímetro urbano se completaba con

l -a super f ic ie  de1 arrabal  de la  puer ta de L 'Hor ta,  de menor

tamaño.

En l-513 hubieron de repararse l-as obras de defensa

ya que las realizadas en l-a centuria anterior habían quedado

obsoLetas y  eran de d i f íc i I  u t i l izací6n.
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En 1-688 1os ingenieros Caste l lón y  Valero

procedieron a trazar el plano de un nuevo proyecto de

muralla y ensanche de 1a ciudad. presenta la peculiarídad de

dibujar la planta como corresponde a las cj-udades ideales

del- Renacimiento con un plan estr ictamente geométrico donde

se d iseñan la  d isposic ión de Ias caI les or ientándolas en eI

sentido de cortar l-os vientos del modo más adecuado y se

determinan los espacios para 1a ubicac ión de las p lazas.  La

elaboración de dicho proyecto fue un intento de ordenar Ia

ciudad que hasta ese momento se había extendido

empíricamente. Sin embargo no se recog"en aún cuest. iones

re l -at ivas a las a l - ineaciones,  t . razado y d i recc ión de las

calles (VARELA BOTELLA y CALDUCH CERVERA, 1-979 ,9).

Tal- como ya hemos indicado, a principios del

Setec ientos se ampl ió  e1 per ímetro murado de la  c iudad para

defender las viviendas construidas extramuros en eI antiguo

arrabal de Sant. Francesc. El nuevo l ienzo de muralla partía

de la  anter ior ,  €D la  ver t iente occ identa l  de l  Benacant i l ,

bordeaba la  mura l la  medieval  cr is t iana a unos 100- l -50

metros, pasando por Ia actual plaza de Ruperto Chapí,

mientras que a Ia altura de la caIIe Gerona se dir igía hacia

el  oeste para englobar  eI  barr io  de Sant  Francesc,  de jando

fuera de sus l ienzos 1as actuales p lazas de Ia  Muntanyeta y

Calvo Sote lo,  y  desde aI I í ,  descr ib iendo un ánguIo,  iba a

concluir en eI baluarte de San Carlos, ocupado hoy por Ia
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caI le  canale jas.  s in  embargo,  €1 l - ienzo l i torar  no se

prolongó, quedando un espacio abierto frente al mar y

protegido tan sóIo por  eI  ba luar te de San Car los y  1os

v ie jos Lorreones ex is tent .es de Ia  mural la  ant igua,  f rente a1

puerto, desde donde continuaba hasta enlazar en 1a vert iente

meridional del Benacanti l-  con el trazado de Ia muralla

renacent is ta deI  Quin ientos (parare l -a a la  actual  Rambla) .

La nueva murall_a albergaba en su interior a1

antiguo arrabal de Sant Francesc, así como una al ineación de

casas agrupadas en manzanas l imitadas de norte a sur por Ia

actual  Rambla,  L6pez Torregrosa,  Bai lén y  Avenida de Ia

Cons t i t uc ión .

El mantenimiento de] l ienzo de la muralla de1

Quinientos a 1o largo de l-a Rambla dif icult.aría eI tránsit.o

desde la ciudad al- arrabal de Sant Francesc hasta gue fuera

desmontado ya entrado el siglo XIX, tal como expondremos más

ade lan te .

1.5.  Estado de Ia  est ructura urbana hacia 1800

Como paso previo a las mutaciones o cambios de las

que hablaremos en e1 apartado siguiente intercalamos un

plano próx imo a 1800.  Nos refer imos aI  "Pfano de Al - icante e

inmediac iones ' r  de Manuel  Mira l les (MiraI1as)  fechado en

l -794.  De este p lano ex is ten dos copias,  gü€ también

adjuntamos,  una de l -803 I 'P lano de Al icante con e1 proyecto
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F ig .  l 2 -  T ransc r ipc ión  de l  p lano  de  Manue l  M i ra l l es  de  r r94

La información ha sido obtenida deI l ibro rnforme

incomFleto sobre Al icante,  año L802 de Luis  Mas y Gi I .

EI primero en publicar el_ mencionado plano fue el

arguitecto municipal José Guardiola Picó en su obra Reformas

de Alicante para eI siglo XX. De l-a observación del- mismo se

aprecia que eI aut.or recogió una panorámica de Ia ciudad

desde l-a bahía donde f i-gura el proyecto del puerto así como

e1 casco urbano y zona extramuros al oeste, encintada por

l -as tap ias l -evantadas por  los ing leses t ras obtener  la  p laza

después de la Guerra de Sucesión.

Las mencionadas tapias consist.ían en una cerca de

tierra apisonada empleada como fort. i f icación de campaña.

Comenzaban su trazado por eI baluarte de San .Carlos

conformando una línea quebrada en l-a que se abrían de norte

a sur  l -as puer tas de Babel  (a l  f  ina l izar  l -a  ca l le  de su

nombre) , l-a de San Francisco y de l-a Reina, enlazando aI

norte con eI antiguo muro que iba desde l-a puerta Nueva

hasta el baluarte de la Ampolla. Desde este lugar el- muro

ascendía acabando en l-a parte norte deI casti l lo y

descendiendo un ramal por la ladera oeste que terminaba en

las prox imidades de la  Puer ta Ferr issa.  Hacia eI  este

ex is t Ía  un camino cubier to  que descendía desde e l  cast i l lo

para enlazar con Ia puerta de la Huerta o Portal Nuevo de Ia

V i l -a  Ve l1a .
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A extramuros y a levante, bordeando el cerro de1

Benacant i l ,  se ext ,endía e1 caser ío de la  v i la  ve l Ia  cuya

alineación daba lugar a Ia ca11e de1 socorro, continuando

por la de Santa Ana, denominada así por 1a ermita al l í

existente y más hacia eI est,e la rambla de Bonivern que

dividía el- Benacanti l  y Ia sierra de sant Jul iá o serra

Grossa .

En eI ámbito urbano y según eI plano existían 38

viales entre cal les y cal- l izos asÍ como a l-3 pJ-azas y

p lazue las .

A continuación pasamos a descrj-bir el plano pues

Ia falta de cl-aridad que se observa en l-a reproducción 1o

hace in in te l ig ib le  y  por  tanto inserv ib l -e .

l¡a escala del plano está expresada en varas

caste l lanas debajo de Ia  cual  se in ic ia  la  leyenda con la

rúbrica rr.Junta de Obras del Puerto de Alicante según Real

Orden de 28 de enero de 1803.  Pres idente e1 Mar iscal -  de

Campo de 1os Real-es Exércitos eI Señor Doh .foseph Setmanat,

Gobernador de la Plaza. EI Comandante de Marina de Ia

Prov inc ia.  EI  Di rector  de las Obras.  Los Regidores Don Pedro

Burgunyo y Juan, Don Vicente Marquina. De Los Hacendados

Marqués de Beniel, y Don Miguel Pasqual de Bonanza y

Vergara, y de 1os Comerciantes Don Joseph Laplace y Don .Juan

Baut is ta Antoynet ' .
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A la  derecha del  lector  f igura 1o s igu iente:

I 'P1ano de Alicante e inmediaciones levantado por eI capitán

de Fragata rngeniero en 2' de Marina Don Manuel Miral les en

eI año ]-794 con Los muelles proyectados para la formación

deI  puer to que se apr inc ip iado (s ic)  a  constru i r  en l_803.

Comienza la descripción con un sistema numérico

que remi te aI  p lano:

1. Mura11ón que antig:uamente servía de recinto a 1a
plaza. Era una especie de fort i f icación abal-uartada de l-a
época de1 Cesar  Car los.  Según Bendicho r r los muros eran
fuertes y levantados, fabricados de buena cantería y en
parte terraplenados, tan levantados que eran de sesenta
palmos o poco más' r  .

2 .  Recinto actual  formado de tap ias por  ' l  
os ingr leses

al  pr inc ip io  del  s ig1o.  Con su t razado se produjo e l
ensanche deI área urbana.

3 .  Cas t i l l o .
4 .  En t rada  o  ras t r i l l o .
5  .  Camino del  cast i l - Io .
6 .  Bater ía  de la  Puer ta de l -a  Huer ta.
7 .  Puer ta de l -a  Reina.
B.  Puer ta de la  Huer ta.  Comunicaba a la  c iudad con e l -

Raval  Roig.
9.  Torre de Franciscanas Capuchinas.
l -0 .  Puer ta o Por ta le t  de Capuchinas.
11. Puerta de E1che. I-,as más importantes de t.odas Ias

que daban acceso a 1a ciudad.
1"2 . Torre de San Bartolomé.
13.  Bater ía  de l -a  P\aza de E1che con la  Aduana

proyectada.
] -4 .  Puer ta Nueva deI  Mar.
15. Torreones de Nuestra Señora de Montserrate. Entre

el los se abr ía 1a puer ta de acceso a l  muel le .
16 .  Muel le  que hay en e l -  d ía.
L7. Los proyectados par formar puerto con sus baterías

al  remate.
1-8.  Casa de Sanidad y de Rentas.
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]-9.  Bat ,er ía  a la  punta de1 muel le  que se I Iamó de San
Fel ipe.  su asentamiento fue poster ior  a  la  guerra sucesj -ón.

20.  P lata forma (s ic)  de Santa Bárbara.
2L.  Torre de san sebast ián.  conocida como baluar te deI

Esperó .
22 .  Po r ta l  Nuevo  de  1a  V i l l a  v ie ja .
23.  Caser ío de la  Vi l la  v ie ja .  Poblado por  pescadores

y marineros que integraban la cofradía de San .Iaime y San
Andrés.

24.  Ermi ta de Santa Ana.
25.  Camino de la  Huer ta.
26 .  Camino  de  1a  San ta  Faz .
27 .  Cal l -e  de Santa Ana.
28 .  Cal -Le del  Socorro.
29 .  E rm i ta  de l  Soco r ro .
30.  Bóvedas.  Su consLrucc ión se debió a los ing leses y

aun  ex i s t í an  res tos .
31 .  Casa  de  Ia  pó Ivo ra .
32 .  Ca1 le  de  1a  V i l l a v i e j a .
33.  P1-aza de Ramiro.  Debió l lamarse de Remiro pues 1os

Remiro de Espejo erigieron en aquel lugar una casa de gran
porte que dio nombre aI lugar.

34.  Parroquia de Santa María.
35 .  P laza  de  San ta  Mar ía .
36 .  Puer ta  de  Fe r r i sa .
37 .  P laza  de  1a  Sangre .
38 .  Ca11e  de  Ia  Lon ja  de  Caba l l e ros .
39.  Cal - l -e  de Cabal l -eros.
40.  Cal1e de Tonel -eros.  También conocidos como

'rboters" fueron el gremio más importante.
4 t .  Ca1 le  de  1a  Pe l -o ta .
42 .  Ca l l -e  de l  PosL igo .
43 .  Ca lLe  de  Ia  Mura l1a .
44 .  P l -aza del  Mar o Paseo del  Enlosado.
45 . Casa Alruntamiento.
46 .  P laza  de l  Pescado .
47 .  Carn i ce r ías .
48. Ca1le de Avel- l-a ( luego de la Princesa y Alt.amÍra) .
49.  Cal l -e  Mayor .
50 .  Pó r t . i co  de  Ansa ldo .
5 l - .  P laza de Ia  Fruta.  La más ant iqua donde se edi f icó

en su lado nor te Ia  Lonja deL s ig lo  x IV.
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52.  Cal le  de 1a Esperar : rza.
53 .  Ca l l e  de  l a  Fon t .ane ta .
54.  Ca11e de la  Vi rgen de los Ángeles.
55 .  Ca l l e  de l  Muro .
56 .  Ca l1e  de l  va l 1 .
57.  Convento de Capuchinas.
58 .  I g les ia  Co leg ia l  de  San  N icoLás .
59 .  Ca lLe  de  Bona i re .
60. Hospital de san Juan de Dios. Ll-amado así desde

que 1os Hospitalarios de 1a orden granadina se hicieron
cargo del- edif icio que en eI siglo xrv erigió Gomir con
fondos propios para coger  a r renfermos pobres y  peregr inos ' r .

61.  Convento de las Monjas de Ia  Sangre.
62 .  Ca l1e  de l  Lobo .
63.  Cal le  de San Agust . ín .
64. Convent.o de San Agustín.
55 .  Ca l l e  de l  Hosp i ta l .
66 .  Ca l l e  de l -  Lab rador .
67  .  Ca l l e  de  San  Jose f .
68.  Cal l -e  del  Empedrado.
69 .  Ca l l e  de  I a  B roza .
70.  Cal - l -e  de San Rogue.
7L.  P lazuela de la  Fuente Nueva.
72 .  Ca l l e  de l  Ba le .
73 .  Ca1 le  de I  Po r ta le t  de  Capuch inas .
74 .  Ca l - Ie  de  Agu l1ó .
75.  Ca1le de Alpargateros.
76 .  P laza  de l  Ca rmen .
77 .  E1  Carmen .
78 .  Ca l l e  de  Se rdá .
79 .  Ca1 le  de l  Ca rmen .
80 .  Ca l1e  de  San to  Cr i s to .
81 .  P laza  de  San  Cr i s toba l .
82. Call-e de Sant. Cruz.
83 .  P laza  y  ca l l e  de  San  V icen te .
84.  Barr io  de Santa Cruz.
85 .  CaL le  de  San  Roque .
85 .  CaL le  de  San  G inés .
87.  Torre de La Ampo11a.
88 .  Quar te l  ( s i c )  de  Caba l l e r ía .
89 .  Ca l1e  de  San  N ico lás .
90 .  Casa  de  More l l - ó .
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91.  Camino Nuevo.
92.  P laza de San Antón.
93 .  P l -aza de Santa Teresa.
94 .  Ca l1e  de  San  V icen te .
95.  Caser ío del -  Arrabal  de San Antón.
96 .  Hosp i t a l  Rea1 .
97.  Nuestra Señora de Ia  Miser icord ia y  Fábr ica de

C iga r ros .
98.  Arrabal  de San Francisco.
99 .  Ca l l e  de  Tea t i nos .
100 .  Ca l l e  de  San  F ranc i sco .
101 - .  P l -aza  de  l as  Ba rcas .
1,02.  Casa del  Rey.  Er ig ida en l -59L bajo Fel ipe I I  para

depositar 1os cargamentos de sal que l legaban por mar
procedentes de las Sa1inas de la  Mata.

l -03 .  Puer ta de San Francisco.
l -04 .  San Francisco.
105 .  Puer ta  de l  Babe1 .
L06 .  Ba lua r te  de  San  Car loS .
107 .  A lameda .

Sigue con: I 'Explicación de Las Rambl-as y Conductos
de los desagües de la ciudad que han disminuido eI fondo de
l-a Rada, reduciéndo1o a los pies que señal-a el- plano en la
inmediac ión a los muel les en números.
A)  RambLa de San Car los.
B)  Rambla de Las Rejas,  gu€ se in t roduce en Ia  c iudad;  era
el- l lamado Barranco de Canicia.
C) Conducto que recibe l-as aguas de varios caseríos y fal-da
deI  cast . i l lo ,  hac iendo su curso pr inc ipa l  por  Ia  ca1le de
Labradores.
D) Otro conducto también de Ias cal-Les y de todos Los
despojos de las carn icer ías.
E) Conducto deI Postiguet, que recibe Ias avenidas de Ia
f  a lda del  cast i l - l -o .
F) Conducto que construyó eI Gobernador Don Francisco
Pacheco para recoger 1as aguas e inmundicias de la Vil la
Vie ja,  P laza de1 Remiro y  Puer ta Ferr isa.
G) Rambla de Bonivern
H) Ermi ta de San Blas y  caser ío de las inmediac iones.
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de mue] le"  y  ot ra de l -808 r 'Prano de Al icante"  copia del

anterj-or por Alexander Laborde. El siguiente plano que se

conserva post.erior a estos años es el- dibuj ado por F.

Coe l l o .

En l-os albores del siglo XfX según se desprende de

la lectura del  p lano de comienzos de1 XIX e1 núc1eo

histórico de raigambre medieval, abarcaba e1 centro o casco

ant iguo y los barr ios adosados a la  ver t iente del

Benacant i l ,  esto es Sant  Roc,  Santa Creu,  éstos ú l - t imos de

modesta condic ión,  como l -o  eran as imismo l -os caser íos

asentados en las zonas de la Vil-a Vella y Raval- Roig en la

ladera mer id ional .  Su t razado i r regular  se adaptaba

siguiendo las curvas de nivel hasta la cot,a de 50 m. Adosado

al  rec into is lámico est .aba la  ampl iac ión del  s ig lo  XVI  con

l -a creación de Ia  Vi la  Nova.  Los espacios vacíos ex is tentes

entre los dos d is t r i tos -musulmán y cr is t iano-  gue aparecían

en sus in ic ios fa l tan en eI  p lano de pr inc ip ios de s ig lo

pues e l  espacio in ter ior  había s ido completado y edi f icado

al máximo con un considerable macizamiento. Por su parte eI

arrabal de Sant Francesc disfrutaba de mejores condiciones

dada su s i tuac ión costera y  fác i1 emplazamiento,  a  pesar  de

los inconvenientes que se derivaban de Ia humedad del l lano

y proximidad de aguas estancadas.

EI barrio de Sant Anton era eI sector más poblado

de Ia c iudad,  aunque e1 caser ío era más b ien modesto.  En
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18]-4, eI alcalde Manuel Jover dispuso 1a confección de un

padrón para evaluar el estado de la ciudad, por el- que se

sabe que en esos momentos ex is t ían en Ar icante 77 ca l l -es y

1 -1 -  p lazas  (RAMOS HIDALGO,  t984 ,  198 )  .

Observamos también en eI plano 1a presencia de una

dobl -e mural1a,  \a  in terna que d iscurr ía  por  e1 Val1 y  1a

cerca o tapia que englobaba eI barrio de Sant Francesc a

poniente. En eI extremo norte e1 arrabal de Sant Anton

estaba consolidado y en plena expansión demográfica pero

s i tuado a ext ramuros.  A l  oest .e  y  hac ia l -a  carretera de

Madrid 1a Al-ameda de San Francisco que arrancaba de la

puer ta de Sant  Francesc estaba p lantada de árboles.

E1 plano gue reproduce Ia ciudad de Alicante a

comienzos de s ig lo  Ia  representa encajonada entre e l  cerro

del  Benacant i l  -en cuya cumbre se d is t ingue la  for ta leza de

Santa Bárbara-  y  e l  cerro de1 Tossal  a l  noroeste,  ambas

elevaciones están dibujadas produciendo una importante

sensación de rel ieve. Las t ierras y campos de labor

circundaban Ia urbe en situación abierta aI mar hacia eI que

se introducÍa el mue1le para e1 atraque de 1os barcos frente

a Ia porta de Ia Mar. También podemos dist inguir eI proyecto

de mue1le de poniente.

Esta situación que hemos descrit .o a la vist,a de1

plano de principios del XIX era 1a gue mostraba Ia ciudad en

esos momentos aungue también existían una serie de
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problemas.  La doble mural la  ex is tente impedía la

comunicaci-ón de la ciudad tradicional con eI arrabal de sant.

Francesc que a su vez estaba cercado desde el_ siglo XVffI.

Cuando se l levó a cabo la demolición de l-a muralla interior

y l-a creación de1 Paseo de Ia Reina en L821- este problema

comenzó a resolverse aI  conver t i rse eI  paseo en e1 e je de

unión de la ciudad y de la zor1.a oeste. Otro problema que Ia

c iudad suf r ía  a pr Ínc ip ios de1 XIX era e l  de Ia  escasez de

suelo para edi f icar  dentro de 1a mural la  que en par te se

resolv ió  cuando la  cerca de 1808- l -81-0 ampl ió  Ia  super f ic ie

in terna creándose un nuevo barr io ,  La escasez de espacios

abiertos y Ia macización y densif icacj-ón urbana guedaron

solucionados parcialmente mediante l-a apertura de nuevas

plazas como la del- Carme y Quijano que ocasionaron un

esponjamiento de la trama urbana. También 1a eLevación de Ia

a l turas en los edi f ic ios pal ió  en par te e1 hacinamiento

urbano.

La ciudad de la transición recogie las huellas de

la c iudad pre industr ia l .  Las caracter ís t icas deL modelo de

ciudad preindustrial subsist ió en Alicante hasta bien

entrado e1 siglo XIX de modo que es necesario conocer como

es Ia ciudad sobre Ia gue se produjeron los cambios y por 1o

tanto Ia transición hacia un nuevo modelo de ciudad, hacia

una ciudad nueva dominada por Ia clase social burguesa
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( f rente a la  nobreza y e l  estamento ec les iást ico que

detentaban e l -  poder)  y  ef  modo de producción capi ta l is ta .

Del  modelo de la  c iudad pre industr ia l  I legó,  a

modo de legado,  los s igu ientes e lementos y  caracter ís t icas:

1)  E]  emplazamiento en e1 cerro defensivo del

Benacan t i l .

2)  La t rama v iar ia  de ca l les i r regulares y  est rechas de

herencia medieval  p lasmado en e l  casco h is tór ico.

3) El legado monumental representado por las

edi f icac iones de la  nobleza -palac ios del  setec ientos en l -a

caLl-e de lrabradores, Gravina y ,Jorge ,Juan-, la arquit.ectura

parroquia l  - Ig les ia de Santa María y  San Nico lás conecLadas

ambas por  1as ca l les de Ia  Vi lavel la  y  su pro longación en 1a

cal1e Major  y  Muñoz- ,  conventual  -convenLo del -  Carmen,

convento de Santo Domingo, convento de San Agustín, Monjas

de la  Sangre,  Compañía de Jesús-  y  ed i f ic ios públ icos -Casa

Consis tor ia l - ,  Hospi ta l ,  Lonja,  La Asegurada o depósi to  de

t r igo y  fa  Puer ta Ferr issa-  ub icados en eI  sector  centra l  de

la ciudad eI más destacado que reflejaba 1a hegemonía de 1as

funciones polít j-cas y rel igiosas a1 t iempo que const. i tuían

verdaderos h i tos en Ia  c iudad.  La escasa movi l idad de Ia

ciudad preindustrial- se debía a la tecnología rudimentaria

(según el model-o de SJOBERG) que propiciaba que el centro

fuese ocupado por  las c lases pr iv i leg iadas las cuales para

mantener el control de la ciudad debían acceder de manera
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fác i l  a  los centros de decis ión pol í t ica.  Ex is t ía  un c laro

predominio del centro -donde se asentaba e1 poder

ec les iást ico y  c iv i l -  f rente a 1a per i fer ia  represent .ada por

las fuerzas product ivas.

4)  EI  rec into amural lado const i tu ía eI  borde de Ia

ciudad y encintaba un espacio de aspectro compacto sin

lugares abiertos donde 1as variaciones interiores eran

provocadas en función de los ciclos económicos o mortandades

que se traducían en una mayor o menor macización de1 espacio

edif icado o de un mayor o menor hacinamiento urbano. Est.e

rec into murado perv iv ió  cas i  s in  ampl iar  -excepto Ia  cerca

que englobó eI barrio de Sant Francesc en e1 XVIII y Ia de

1B0B-12 que ocasionó un nuevo espacio:  Barr i  Nou-  hasta la

segunda mit.ad del siglo en que e1 efectivo derribo de Ias

mural las permi t ió  e l  ensanche de La c iudad.

5)  La c iudad carecía de in f raest ructuras y

equipamientos urbanos:  1a i luminación era e lementa l ,  e l

a lcantar i l -1ado parc ia l  e  insuf ic iente,  1a pavimentac ión

escasa,  €1 n ive l  de escolar izacíón era bajo,  los hospi ta les

y cementerios estaban en l-as i-glesias o inmediaciones con

los consiguientes problemas sanitarios que de eI1o se

derivaban.

6)  I ¡os s is temas de t ranspor te eran insuf ic ientes

real ízados a lomos de cabal ler Ías y  mulos con predomin io de

La  ca r re te r ía -
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7) Las cómunicaciones estaban basadas en caminos de

herradura en mal estado y por tanto insuficientes.

8) En er sector económico predominaba la agricultura,

e l  sector  ar tesanal ,  e l  comerc io local  y  comarcal_ para

intercambio exteri-or.

9)  En e1 aspecto soc ia l  se produjo una est . ra t i f icac ión

en estamentos r íg idos donde 1a nobleza y 1a ig les ia

detent.aban todo eI poder en la sociedad de1 Antiguo Régimen;

el- dominio estaba en manos de 1os grandes propietarios de

t ier ras,  comerc iantes,  func j -onar ios del  poder  centra l ,

d ign idades ec les iást icas,  miembros s ingulares de 1os

gremios. Una exigua minoría control-aba Ia autoridad de 1a

ciudad con escasa movi l idad entre los d i ferentes estamentos

por  1o que ex is t ía  poca permeabi l idad entre 1as c l -ases

soc ia les

1.6. Mutaciones urbanÍet icas en el  plano durante Ia

or inera mitad del XIX.

Durante 1a pr imera mi tad del  s ig lo  se real izaron

operaciones de remodelación del viario, gu€ pusieron en

contacto diferentes sectores de 1a ciudad y cuya expresión

cartográfica se encuentra ya en e1 plano de Alicante

diseñado por Francisco Coello. En L837 se intentó comunicar

eI Barri  Nou con e1 de Sant Francesc por medio de Ia cal le

de Teat. inos (Barón de Finestrat) y dos años más tarde se
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procedió a1 ensanche de la caIle. En ese mismo año se trazan

los planos de al- ineación de las cal l-es del Barranquet (hoy

avenida de Ia constitución) y de Bailén que conLinúa a la

pr imera.  En 1840 se efectuó eI  camino gue desde la  puer ta de

I rHor t .a  se d i r ig ía por  eI  nor te de1 Benacant i l  hac ia la

part ida de la condomina, y 7a comunicación de los barrj-os de

Sant Anton y Nou a través de 1a ca1le Liorna (hoy L6pez

Torregrosa)  .  En 1,852 se derr ibó 1a Casa de1 Rei  y  en l -B5g

tras demolerse La medieval porta Ferrissa quedó l ibre eI

acceso entre las ca l l -es Major  y  de La Vi l -ave11a.

Igualmente se l l-evaron a cabo actuaciones

urbanísticas tendentes a proporcionar una mayor homogieneidad

al  te j ido urbano.  Así ,  €n l -818 A.  Jover  d isponÍa e1 derr ibo

de un mart i l lo  de edi f ic ios,  que sobresal - iendo de Ia  cárcel -

(ed i f ic io  de Correos)  est rechaba 1a Plaga de 1es Barques

(hoy Gabr ie l  Miró)  .  En l -835 fueron n ive ladas Las ca l l -es de

Sant Francesc y Balmes y se acometieron reformas en eI paseo

de la Reina. En 1-850 fue al ineada la pJ-aza de la Fruita

(A .M .A .  ,  Cab i l dos  ,  24 -8 -  l - 850 ,  a rm .  9 )  .

También se efectuaron obras diversas y acometieron

algunas disposiciones urbanas. En 1836 eL Alruntamiento

realizó obras de saneamiento en Ia Gotet.a y const.ruyó aceras

desde e1 portal d'EIx a1 paseo de 1 rEmpedrat (hoy .Torge

Juan)  y  Exp lanada  (A . t t .A .  ,  Cab i l dos ,  13  -6 -L837  ,  a rm.9 )  .

También en ese año se instal-ó e1 alumbrado público a base de
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f aroles de reverbero, l legando en 1,852 al barj-o de sant

An ton  (A .M .A . ,  Cab i l dos  ,  29 - l _ -1852 ,  a rm .  9 )  .  En  mayo  de  Lg3g

se prohib ió eI  paso de carruajes por  La ca l1e Major ,

co locándose a ta l  e fecto p i lones en sus accesos.  En Lg4*g se

t ras ladó la  fuente ex is tent ,e  en e l  Por taL d 'E1x a1 paseo de

l -a Reina.

EI  s ig lo  XIX se in ic ia  con Ia  demol ic ión de 1a

mural- l-a de1 XVIII que cerrabar por el norte el arrabal de

Sant Francesc, mientras en su lugar se construía otra que

ampliaba eI recinto defendido. Esta operación se emprendió

ante 1a carencia de espacio úti I  intramuros para albergar a

los vecinos del arraba1 de Sant Ant.on, dL quedar demol-ido

buena parLe de su caser ío en 181-0,  como consecuencia de las

obras de mejora y  acondic ionamiento de Las defensas

mil i tares eu€, emprendidas con urgencia por imperativos de

la Guerra de la Independencia, incluyeron entre sus

real izac iones la  construcc ión del -  cast i l lo  de Sant  Ferran

sobre  e l  Tossa l .

El nuevo l ienzo de mural- la, cuyo trazado puede

seg:uirse en eI plano de F. Coello, arrancaba de la puerta de

Sant Francesc, hacia el Torreón de Sant Nicoláu, ubicado en

1a in tersecc ión de Ias actuales caI les de Genera l  Goded con

Feder ico Sotor  de a l l í  se d i r ig ía,  cambiando de d i recc ión,

hacia eI  Torreón de Sant  Caietá,  €D eI  cruce de 1as ca l les
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Ál-varez sere ix  con Pascuar  Pérez,  y  s igu iendo esta ú l t ima

cal le  enlazaba con la  mura l la  de l  s ig lo  XVf .

EI levantamiento del últ imo muro no constituía una

obra muy maciza ni sóIida sino que se trataba más bien de

una tap ia (RoSSER LIMIÑANA, l -990)  .

Según el plano de Coel-l-o de mediados del XfX, 1a

ciudad se nos presentaba encerrada en sus murallas con

apretado caser ío y ,  por  tanto,  s in  pos ib i l idad de crecer  en

super f ic ie .  A pesar  de que l -as sucesivas ampl iac iones de1

perímetro murado suponían para 1a ciudad la posibi l idad de

disponer  de nuevos espacios urbanizables,  €1 subsiguiente

crecimient.o demográfico volvía a provocar situaciones de

hacinamiento de la población y de macizamiento del pargue

edi l ic io  y ,  en consecuencia,  s€ re i teraba 1a s i tuac ión

an te r i o r .

Los ant. iguos sistemas defensivos eü€, aI erj-girse

1a nueva tapia hacia 1-822, guedaron en una posición interior

a Ia misma, €D buena parte const. i tuían verdaderos obstácul-os

para l-as comunicaciones intraurbanas y para las futuras

mejoras o reformas urbanísticasr por 1o que con el

transcurso del t iempo se fue procediendo a su demolición. La

primera en desaparecer fue la muralla medieva1 en LBl-4 en el

tramo gue iba desde el torreón de Sant Bertomeu, levantado

en defensa de1 Por ta l  d 'E lx  hasta Ia  Por ta de la  Mar y  Ie

s igu ió en 1821 1a cerca renacent is ta (s ig lo  XVI)  que
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recorría el margien izquierdo de la Rambla de canícia, gu€

operaba -recordémosl-o- como foso o va11.

La necesidad de derruir esa antigua murall-a

denominada, deI va11, cuyos terrenos anejos habían sido

adquiridos por part iculares, s€ planteó de manera urgente

por mor de los impedimentos que suponía para e1

desenvolvimiento de Ia vida urbana, así como por el hecho de

const i tu i r  un nocente muladar  (A. t r t .A.  ,  Cabi ldos ,  
' l -X- l_913,

a rm .  9 ) .

Con todo,  1as operac iones de demol ic ión se

prolongándose,

in termi tentemente,  desde e l  año 1815 a l  de L847,  y  contando

con e l  subsid io  de1 Real  Consulado (RAMOS PÉREZ, 197L,  J-OO y

135) .  Pe ro  ya  en  l os  años  1820  e I  espac io  que  ven ían

ocupando 1as defensas quedó suficientemente expedit.o como

para poder abrir en su lugar por iniciat. iva del Gobernador

Pabl-o Miranda, ur paseo arbolado y elevado sobre las calIes

latera les (e l  Val - l  y  Entre Mur i  Mur)  con 1os restos de sus

mate r ia les .

A 1o largo de la primera mitad del Ochocientos se

l levaron a cabo 1as s igu ientes mutac iones urbaníst icas:

1)  E l  derr ibor  por  mot ivos bé1icos y  por  ha l larse

extramuros en una zona vulnerable, de1 barrio de Sant Anton,

el más poblado e importante de la ciudad que a Io largo del

Setecientos había experimentado un fuerte crecimj-ento. La

con suma
' l  

a ¡ l - ' i  f  r r A
¿ u ¿ ¡ U ¿ L u u ,
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demolición supuso una reestructuración de la ciudad

agravándose la densif icación y hacinamiento intramuros.

2) Reconstrucción del barrio de Sant Anton diseñada en

l -817 por  e1 arqui tect .o  José Cascant . .

3)  E1 levantamiento de una nueva mural la  de 1BOB a t -810

pero de edi f icac ión más modesta y  rea l is t .a  en re lac ión a 1as

levantadas anteriormente. Con el-1a quedó incorporado a 1a

trama urbana el barrio de Sant Francesc.

4)  La edi f icac ión de la  nueva mural la  de jó un ampl io

espacio vacío en su interior que albergó el Barri  Nou a f in

de dar alojamiento a los vecinos del derruido raval- de Sant

Anton.

5)  La nueva mural la  de jó obsoleta la  ant igua que

discurría por eI VaII o Rambla por 1o que se procedió a su

derribo en i-821- dejando un Lerreno l ibre que fue e1 eje de

unión entre eI casco antiguo y 1as áreas de Sant Francesc y

Barri Nou, recj-én incorporadas a l-a trama urbana.

5) Ordenación y urbanización del- VaLl con la creación

de un paseo urbano, el Paseo de Ia Reina y de la plaza de1

Por ta l  d ' 81x .

7) I-,os problemas de art iculación entre las antiguas y

nuevas tramas viarias.

8)  Construcc ión de dos edi f ic ios emblemát icos de 1a

ciudad decimonónica eI  Teatro Pr inc ipa l  en l -845 y l -a  Plaza

de Toros en 1-847.
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9) construcción de una lÍnea de tr incheras y puntos

defensivos en torno a Ia ciudad que abarcaba desde la playa

de Baver a 1o largo deI Barranco de sant Blai hasta e1

camino de Madrid. En eI cerro der Tossal se const.ruyó el

cast i l lo  de Sant  Ferran.

l-0 ) Reordenación de 1a 1ínea

consol idac ión de1 paseo de1 Malecón.

de costa con la

11) Reestructuración del_ paseo de Campoamor a

extramuros de ]a ciudad.

1-2) Esponjamiento de la trama urbana con 1a creación de

Ias p lazas de1 Carme y Qui jano t ras eI  derr ibo de los

respect ivos conventos de Carmel i tas y  Agust inos.

l -3)  Reforma y acondic ionamiento de p lazas:  les Bargues,

de  l a  Mar  y  d 'E l - x .

Todas estas ser ies y  t ipos de reformas

urbanísticas que se operaron en la ciudad de l-a transición

mani f iestan aún una c l -ara perv ivencia de }a c iudad "v ie ja ' r

aI exist. ir  l-os muros que encintaban 1a ciudad.

EI bal-ance de mejoras urbanas l levadas a cabo en

la primera mitad del XIx se relacj-onan seguidamente. En eI

periódico L'a l \ Iave de 9 y 23 de enero l-848 quedaban recogidas

Ias mejoras real izadas en Ia  c iudad hast ,a  ese momento:

"La colocación de baldosas en las aceras de l-as
casas;  e I  empedrado de var ias ca l Ies como Ia de San Nico lás,
Rejas (Castaños)  y  San Francisco;  la  formación de Ia  p laza
de San Agustín en el- solar de1 antiguo convento; e1 ensanche
de Ia cal- l-e que conduce desde la plaza de San Cristóba1 a la
puerta de l-a Reina, cort.ando el- marti l lo que formaba la casa
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de La sra.  v iuda de Maur ic io ;  La aber tura de ot ra ca l le
trasversal para dar comunicación desde l-a de Teatinos a1
Barr i  Nou,  Ia  concrus ión de la  p laza carn icer ía;  se ensanchó
Ia  ca l l e  de  Ore to  comprándose  pa ra  e l l o  un  so la r ; I a
demoLición de una gran parte de 1a muralla deI paseo de Ia
Reina que tanto afeaba aquel sit io, €1 más concurrido de la
ciudad, transformándose en una hermosa caIle para 1o que fue
necesar io  corre j i r  e l  desnive l  deI  ter reno y se pusieron
varios bancos nuevos y algunos con respaldos de hierro; 1a
nive lac ión de d i f  erentes caLl -es a f  in  de f  ac i l - i tar  e I
tránsito por las mismas como l-a de1 Barranquet, desde 1a
plaza de este nombre hasta 1a puer ta de las monjas,  desde e l
paseo hasta La subida de 1a puer ta de Ia  Reina y  en Ia  p laza
de Ramiro en Ia que se consiguió por medio de la nivelación
el dar sal- ida a las aguas al Postiguet; l-a importante obra
de1 foso cerrando eI canal de desagüe que atravesaba Ia
ciudad; Ia construcción de una acequia en l-as afueras de l-a
puer ta de San Francisco,  para ev i tar  e I  pern ic ioso o lor  de
1as inmundicias que discurrían hacia eI mar; la de un canal
para l-a conducción de aguas a Las fuentes; la de un
abrevadero en e1 barrio de San Antón; La composición de
algunos t rozos de cañer ías en e l  in ter ior  de la  poblac ión;
se l impió la mina desde la muralla del- mar hast.a 1a falda
del  cast i l lo ,  sacándose más de 500 carros y  se ext ra jo  e l
depósíto de t ierra y piedras que existían sobre Ia pared que
hay formada delante de Ia misma por 1o que se abrió una
cuneta para impedir que las aguas vinieran sobre l-as casas;
se plantó una alameda de algarrobos en el camino de l-a
huer t .ar  la  p lantac ión de árboLes y a lamedas;  e l
establecimient.o de escuelas sobre todo de la superior de
instrucción primaria; se puso una calzada de piedra en la
alameda de San Francisco, otra desde capuchinos hasta Ia
Fábrica de Tabacos, otra desde la Goteta hasta Ia crvz de
piedra y  ot ra desde Ia Lonja de Cabal leros hasta la  Puer ta
Nueva;  se han ext raído más de 2.000 carros de escombros del
terraplén que habÍa desde Ia Puerta de la Reina hasta eI
Hospi ta l  mi l i tar  a  f in  de edi f icarse casas de modo que se
convert irá en una hermosa calle y agradable sal ida de 1a
c iudad " .
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2. EL URBAr{rsMo DEcrMoNóNrco (pRE-ENsAr{cHE) . LA crItDAD DE r,A

tn¡rvsrc¡ót¡. EsrRATEcrAs, pRoyEcros y REALrzAcroNEs

2.1.  In t roducción.  E l  nodelo de nc iudad de La
traneición! '

La ciudad en esos momentos formaba parte de un

contexto,  €1 de la  "c iudad de 1a t rans j -c ión" ,  como ya

refer imos,  y  por  tanto concurr ían en e l la  factores,  procesos

y fenómenos que insertos en un marco global, €f de Ia ciudad

española de esa época propiciaron un conjunto de cambios y

d isposic iones a 1o largo de Ia  centur ia  dec imonónica.

En el t .ranscurso deL Ochocient.os es patent,e un

lento despegue económico aunque en sus comienzos la nota más

caracLer ís t ica era todavía de at raso grenera l izado.  EI1o era

debido entre ot ras causas:

-  ba jo n ive l  de v ida de 1a poblac ión española.

-  estancamiento agr íco1a.

-  ínsuf ic iente y  precar ia  red de caminos.

- ausencia de un mercado nacional art iculado.

- inexistencia de un mercado f inanciero.

- quiebra de la Hacienda Pública.

-  pérd ida de las co lonias.

-  conf l - ic tos po1í t icos y  soc ia les cont inuados.

EsLe panorama existente a nivel nacional en los

inicios del- siglo quedó modif icado a través de una serie de

alteraciones y de preceptos acomet.idos a 1o largo de 1a
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centur ia  y  que h ic ieron posib le  e1 paso o nt ráns i t ,or  de un

modelo de ciudad a otro. El período que comienza en l-os

albores del  XIX y f ina l iza en l -936 (de manera completa)  es

e1 que opera la transición económica de un imperio colonial

a  una nación moderna.  E1 f racaso,  estancamiento y  ret raso

que def in ía la  s i tuac ión a n ive l  nac ional  a  comienzos de1

sig lo  era debido a:

1) causas exógenas como 1a dependencia de1

comerc io exter ior  y  de l  capi ta l  ext ran jero y  1a pérd ida de

las  co lon ias .

2) causas endógenas como las condiciones naturales

poco propic ias para Ia  agr icu l tura,  Ia  escasa red de

t ranspor tes ,  e I  r í g ido  s i s tema de  c lases  ( fac to r  soc ia l ) ,  l a

inef icaz po1í t ica económica ( factores pol í t icos)  y  l -a  fa l ta

de educación e lementa l  y  técnica.

En e1 pr imer  Lerc io  del  s ig lo  se sucedieron un

conjunto de t rasformaciones ta les como la  desapar ic ión de

los señor íos,  €1 t r ibunal  de Ia  Inquis ic ión,  l -a  Mesta y  de

Ios Mayorazgos, 1a aparición de una nueva división

administratj-va y eI surgiml-ento de entidades de crédito,

empresas industriales y compañías de ferrocarri les con

entrada l ibre aI  capi ta l  ext ran jero.

También fue acometida la reforma f iscal y

monet.aria aI t iempo que Ia Desamortización incidió de manera

dj - recta en Ia  morfo logía y  est rucLura urbana.
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A nivel nacional- se experimentó un crecimiento

industr ia l  en 1os sect ,ores del  text i l  cata lán y  de Ia

siderurgia vasca aunque la tasa de crecimiento general fue

más b ien modesta.

EI ferrocarri l  fue motor de mú1tip1es cambios gue

dinamizaron Ia economía incrementando l-a producción agraria

y la  especia l izac ión de cu l t ivos.  Durante La centur ia  cobró

impulso Ia  construcc ión de Ia  red de carreteras y  mejora de

los serv ic ios de correos y  te légrafos.

El- r i tmo de crecimiento demográfico fue

notablemente inferior al europeo debido a l-as mayores tasas

de morta l idad.  E l  desequi l ibr io  demográf ico entre eI  centro

y l-a periferia peninsulares ya presente en Ia centuria

pasada se acentuó en eI  Ochocientos.  La tasa de crec imiento

urbano experimentó un aumento considerable debido a 1os

movimj-entos migratorios interiores aunque el terr i torio

nacional  seguía mostrando caracteres rura les.

En e1 úI t imo terc io  del  XIX se desarro l ló  una

etapa protecc ionis ta potenciada por  La cr is is  in ternacional

de 1-866.  Esta etapa prot .ecc ionj -s ta favorec ió e l  desarro l lo

del  text iL  cata lán,  l -a  meta lurgJ-a vasca y Ia  cereal icu l tura

castel-Iano-andaluza. La pérdida de Cuba y Fi l ipinas reafirmó

el- proteccionismo y los capitales extranjeros perdieron

protagonismo.
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El nuevo modelo de ciudad conl- levó un conjunLo de

al terac iones protagonizadas por  eI  ascenso de 1a nueva c lase

socia l  burguesa.

ALicante se insta ló en eI  modelo de c iudad de la

t rans ic ión en dos fases.  Anal izaremos la  pr imera que es la

que in ic ia  los cambios y  pos ib i l i ta  la  segunda fase gu€,

fuera de nuestro marco cronológico,  consol idó l -os refer idos

p rocesos .

Las transformaciones socioeconómicas que se

produjeron en el- XIX necesitaban l levarse a cabo en un marco

espacial determinado de modo que 1a ciudad fue eI

instrumento terri torial más adecuado para e1 desarrol lo de

l-as nuevas fuerzas productivas. ElIo det.erminó Ia búsqueda

de un trnuevo modelo de ciudad" en eI que Ia ciudad concebida

como plaza fuerte entró en confl icto con el modelo de ciudad

burguesa. La burguesía fue l-a categoría social encargada de

llevar a cabo Ios cambios para 1o que necesitaba apropiarse

de nuevos espacios donde manifest.ar su papel predominante

elaborando 1os p lanes de Ensanche de 1as Poblac iones.  La

ciudad fue e1 escenario no sólo de 1as transformaciones

económicas sino del desarroLlo de nuevas insLituciones,

in f raest ructuras y  serv ic ios que h ic ieron fact ib le  e l

funcionamiento de la ciudad.
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2.2 .  La  c iudad mi l i ta r  y  l -as  coneecuenc iae

urbaníet icae. De Ia reordenación defeneiwa al

derribo de lae murallas

se t ra ta de anal izar  la  impor tanc ia urbaníst ica de

1as medj-adas de defensa frente al- francés que dieron origen

al úIt imo recinto murado de,,¡üa urbe. Las más importantes
. :

fueron el derribo del populóso barrio de Sant Anton, a

extramuros, eI levantamíento de una nueva cerca (en cuyo

espacio in ter ior  surg ió e l  Barr i  Nou para a lo jar  a  1os

vecinos de Sant  Anton) ,  Ia  ed i f icac ión del -  fuer te de Sant

Ferran y  \a  ta la  de Ias a lamedas d iec iochescas.

2.2.L tos cambios externoe urbanos para la protección

de Ia ciudad (Sant Ferran, derribo de Sant A¡¡ton,

¡nuralla)

No cabe duda que uno de 1os factores más

importantes que inc id ió  en e1 escaso desarro l lo  espacia l  de

la c iudad durante la  pr imera mi tad de s ig1o,  junto a Ia

in f luencia negat iva del  entorno f ís ico - ramblas,

ba r rancos . . . -  y  a  1as  p reca r ias  v ías  de  comun icac ión ,  f ue  Ia

presencia y  pers is tenc ia de su rec into de mural las hasta

prácticamente l-a mitad del siglo que imposibi l i tó La

expansión de la superf icie edif icada favoreciendo de un

l -ado,  Ia  construcc ión en a l - tura -  con los consiguientes

aumentos de densidad de población y problemas de
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F igu ra  13 . -  En  e l  p l ano  an te r i o r  se  ap rec ia  e l  emp laza -
n ien to  de  l a  c i udad  en  l a  ve r t i en te  ne r i d i o -
na l  de l  Benacan t i l  y  l a  expans i . ón  hac ia  e1
oes te  a  l os  p i es  de l  ce r ro  de l  Tossa l .

N .M .=Nueva  mura l l a (ú l t i na  p royec tada  en  l a  c i udad ) .
S .A .=Ba r r i  de  San t  An ton ,ex t ranu ros  de  l a  c i udad .
B .N .=Ba r r i  Nou
S .F .=San t  F rancesc .
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hacinamient.o- y de otro la construcción de pequeños

arrabales extramuros gü€, después de Ia definit iva

demolición de1 l ienzo murado, s€ convirt ieron en Ios nuevos

barrios dentro deI contexto urbano de ALicante: sant Ant.on y

Raval Roig. De esta forma, como en tantos otros casos de

ciudades amuralladas, Ia función pri-mit iva para 1a que fue

constru ido eI  l ienzo murado,  la  defensiva,  se fue

convirt iendo en problema con el paso de1 t iempo debido a

nuevas necesidades espacia les y  a l  surg imiento de d i ferentes

funciones urbanas.

A comienzos del  XIX só lo se manLenían Ios muros en

las c iudades costeras y  f ronter izas.  Además 1as mural las

present.aban Ia novedad de ser abaluartadas (QUIRÓS IJINARES,

I99l - ,  57)  que,  con la  f ina l idad de protegerse de 1os ataques

de Ia ar t i l ler ía ,  las d i ferenciaban de l -os muros propiamente

med ieva les .

De esta forma Ia cerca medieval aunque persistía

apenas tenía uti l idad y se había visto desbordada por el

crecimiento de los arrabales. Las antiguas puertas se iban

derribando aI quedar englobadas en el casco urbano, a causa

de su desarro l lo ,  o  b ien por  d i f icu l tar  e l  t ráns i to  y  Ia

expansión de La ciudad. A1 mismo t iempo el deruibo de los

l-ienzos murados g,eneraba nuevos espacios que eran muy

necesar ios en 1as densi f icadas t ramas urbanas.
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Pascual- Madoz en su rr iccionar. i  o Geográf ico-

Estadís t íco-His tór íco nos descr ibe Ia  s í tuac ión defensiva de

Ia urbe: rr la rodean murallas, gu€ aunque fueron reedif icadas

costosamente por eI ingeniero ordovás en 18l-o no se pueden

reputar sino como de 2" orden; t. iene cuatro puertas que

facÍl i tan 1a entrada a 1a ciudad denominadas de la Reina la

que mira a l  nor te-noroeste,  la  Nueva aI  este-noreste,  San

Francisco aI  oeste y  Ia  del -  muel - l -e  a l  sur-sureste ' .  La

consideración para Al- icante de plaza fuerte de segundo orden

signif icaba que se habían aprovechado las defensas antiguas

acondicionándolas mediante la adición de baluartes como e1

de  San  Car los .

Por otra parte la catalogación de pl-aza fuerte

subordinó Ia ciudad de Alicante a l-as normativas mil i tares

de modo que l-a estructura urbana guedó dir igida por

criterios defensivos y debió acatar las normas que la

autor idad d ic taba sobre e1 contro l  de 1a edi f icac ión en

torno a las murallas de 1as plazas fuertes (CAIDUCH CERVERA,

1990 ,  15 ) .

A comienzos del siglo a consecuencia de 1a Guerra

de la Independencj-a se 1Ievó a cabo un nuevo replanteamiento

de la estructura defensiva de Ia ciudad y de sus

inmediac j -ones (ROSSER LIMIÑANA ,  LggO ,  !47 -L67)  .  Se ampl ió  e}

cerco amurallado y se fort i f icaron los cerros inmediatos que

dominan l-a ciudad como son 1os de1 Tossal, Muntanyet.a, Sant
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Bla i ,  E l  P la,  e tc .  Las expresadas e levaciones conf iguraban

los bordes de Ia ciudad decimonónica.

A raíz de la construcción del nuevo disposit ivo

defensivo fue preciso rearizar una importante labor

cartográfica de modo que más de veinte planos fueron

conf  ecc j -onados en este per íodo.

Las pr inc ipa les consecuencias sobre Ia  c iudad en

estos momentos son:

l - )  E l  derr ibo,  por  mot ivos bél icos y  por

encontrarse extramuros, del populoso raval_ de Sant Anton.

Est.a medida ha sido considerada de dudosa uti l idad por aIgún

autor  ( ,JOVER, l -853,  116)  .  Sól -o se respetaron e l  Convento de

monjes Capuchinos,  Ia  Casa de Miser icord ia conver t ida

parc ia lmente en Fábr ica de Tabacos,  €1 Hospi ta l  Mi l i tar  y

probablemente alguna otra edif icación de menor importancia.

Tras Ia  cont ienda,  Ia  reconstrucc ión de este Barr io  según

nuevos criterj-os académicos ocupó gran parte de la actividad

urbanÍst . ica del  per íodo.

2) El levantamiento de una nueva muralla o cerca

que englobó eI barrio y convento de Sant. Francesc e

incorporó dicho espacio a Ia trama urbana. De esta forma se

dispuso una amplia zorLa intramuros 1o suficientemente

extensa y adecuada para Ia construcción de1 Barri Nou que

debía a lo jar  a  Ios vec inos del  derr ibado barr io  de Sant

Anton.  Est ,e  nuevo l ienzo dejó obsoleto a l  ant iguo que corr ía
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por  eI  vaI I  (VIRAVÉNS, L876,  381--385 y VALERA BOTELLA-

CALDUCH CERVERA,  tom.  I ,  L979 ,9 -10 ;  F IG I IERAS PACHECO,  !957 ,

238 )  .

3)  Se proyectó y  construyó,  en par te,  una l ínea de

trincheras y puntos defensivos en torno a Ia ciudad. Desde

Babe1, a 1o largo deI barranco de Sant Bl_ai (fuertes de

Astorga, Gerona y Ciudad Rodrigo) hasta eI camino de Madrid,

s igu iendo con los fuer tes y  defensas en torno a la  ermiLa de

Sant BIai (en ruinas) y el Xorret, y cuyo máximo exponente

fue e l  cast i l lo  de Sant  Ferran y  las protecc iones del

Tossal - .  Esta 1ínea de defensas adecuada a 1a topograf ía ,

coincidió con e1 Iímite de Ia expansión urbana que

experimentó la ciudad 80 años más tarde con el Ensanche

decimonónico. La urbe en su proceso de crecimiento siempre

hac j-a poniente, traspasó el- Riuet hast,a el- borde de1

barranco de Sant Blai (CALDUCH CERVERA, j-990, a7) .

Además esta 1ínea exterior defensiva se completaba

con actuaciones s imi lares en e l  o t ro ext remo de Ia  c iudad;

concretamenLe l-os fuertes de Madrid, Daoíz y Velarde en el

Pla de1 Bon Repós,  fuer te en e l -  cerro del -  Mo1inet ,  fosos y

tr incheras en Santa Ana y elementos defensivos a 1o largo

del barranco de Bonivern hasta el- mar.

Entre l -808 y 1,812 Ia  c iudad conoció las ú l t imas

actuaciones de1 urbanismo mi l i tar .  Todo este aparato

defensivo estranguló Ia expansión de Ia población de manera
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que los poderes munic ipa les d ispusieron p lanes que act ivasen

e1 derribo de los muros. El comienzo fue la apert,ura

definit iva de las puertas de 1a Reína y sant Francesc por

1as insuf lc ienc ias para las ent radas y  sa l idas de personas y

t ráf  ico de carruaj  es,  por  e l - l -o  se so l - ic i ta  eI  abr i r  dos

puer tas una junto a Ia  de 1a Reina en d i recc ión a 1a ca l le

Liorna y otra inmediata a 1a de Sant Francesc en los puntos

que el cuerpo de fngenieros o la autoridad. a que corresponde

des ignen  (A .M.A .  Cab i l dos  ,  26 -8 -1855 ,  a rm.9  y  RAMOS PÉREZ,

197 I ,  t om . f ,  359 -366 )  a  pesa r  de  1a  opos i c i ón  m i l i t a r  que

retrasó el- mencionado proyecto. Un año más tarde e1 Concejo

sol ic i tó  autor izac ión para e l  desmonte de1 l ienzo de mural la

comprendido entre Ia Puerta de Sant Francesc y e1 baluarte

de Sant  Car los s iendo por  ú l t imo aceptada 1a pet ic ión,  a l

considerar  que Al icante dejaba de ser  PLaza Fuer te (A.M.A

Cab i l dos ,  13 -7 -L858 ,  a rm .  9 ) .  Pese  a  l as  r e t i cenc ias  de  l as

autor idades mi l i tares,  las obras comenzaron por  los

to r reones  y  pue r tas  de I  mue l1e  en  e I  año  l -858  (A .M.A . ,

Cabi ldos ,  6  -8- l -858,  arm.  9)  .  Ante ta les j -n ic ia t ivas e l

estamento mil i tar mostró sus reservas y en e1 año 1-864

prohibió el- derribo del baluarte de San Carlos. Nuevamente,

en L872 ante el- derribo del l- ienzo de muralLa de la plaza de

Ramiro Ia municipalidad requir ió Ia demolición de1 baluarte

de San Carlos que se mosLraba ya claramente inservible

(RAMOS HIDALGO,  ] -984 ,  197 ) .
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2 .2 .2 .  E l  de r r i bo  de  Ia  mura l l a  i n te r i o r :  eL  Va I I

Los ant iguos s is temas defensivos que,  a l  er ig i rse

la nueva tap ia hac ia ]8ro-r2,  guedaron en una posic ión

interior a la misma, €n buena parte constituían verdaderos

obstáculos para 1as comunicaciones intraurbanas y para las

futuras reformas o mejoras urbaníst icasr  por  l_o que con e l

t ranscurso del  t iempo se fue procediendo a su demol- ic ión.

La primera en desaparecer fue Ia muralla medieval

en 1814 en el Lramo que iba desde eI torreón de San

Bertomeu,  levantado en defensa deI  Por ta l  d 'EIx  hasta Ia

Por ta de Ia  Mar,  y  le  s igu ió en 1-821-  Ia  cerca renacent is ta

(siglo xVI) que recorría el margen izquierdo de l-a Rambla de

Canic ia ,  que operaba - recordémosl -o-  como foso o va l I .

La necesidad de derru i r  esa ant igua mura1la,

denominada de1 Vall ,  cuyos terrenos anejos habían sido

adquiridos por part. iculares, s€ planteó de manera urgente

por mor de los impedimentos que suponía para e1

desenvolvimiento de la vida urbana, así como por el hecho de

cons t i t u i r  un  nocenLe  mu lada r  (Cab i l dos ,  7 -X -1 -813 ,  a rm.9 ) .

Con todo las operaciones de demolición se

efectuaron con suma lent , i tud, prolongándose,

j-ntermitentemente desde el año l-816 al de 1847 y contando

con e l  subsid io  del  Real  Consulado (RAMOS pÉngZ,  tom.I ,

197L ,  100  y  3 l -5 ) .  Pe ro  ya  en  l os  años  1 -820  e I  espac io  que

venían ocupando Ias defensas quedó suficientemente expedito
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como para poder abrir en su lugar por iniciat iva del

Gobernador Pablo Miranda un paseo arbol-ado y elevado sobre

Ias ca l - l -es la tera]es (eI  Val l  y  Entre Mur y  Mur)  con ]os

restos de sus mater i -a les.

En 1827 se l levaron a cabo una serie de mejoras en

el Paseo de la Reina tendent.es a embellecer su aspecto como

fueron la  escal inata,  bancos,  g lor ie ta,  y  p lantac iones de

álamos,  l imoneros,  p lá tanos y  rosales (RAMOS PÉFIF,Z,  L97! ,

tom.f ,  i -70)  y  en LB29 se construyó una fuente por  e1 cantero

Francisco L imiñana y se co locaron as ientos y

eI  Paseo,  €o cuyas obras se emplearon 338 pres id iar j -os que

cobraban un real  d iar io  de jornal  (RAMOS pÉnnz,  t9 ' / r ,  tom.I ,

r 77 )  .

2 .3.  La c iudad t 'c iv i l - r r .  Las Dr inc ipa les reaLizac iones

urbaníeticas

EI nuevo modelo de ciudad acorde con el nuevo

orden (modelo) económico trajo consigo una serie de cambios

importantes ta les como:

L) De manera priori taria la necesidad deI derribo de

l-as murallas que encorsetaban 1a ciudad, circunstancia que

se produjo en Al icante a par t i r  de 1858.  En ot ras c iudades

no sujet ,as a Ia  jur isd icc ión mi l i tar  e l  derr ibo comenzó

an tes ,  t a l  como suced ió  en  Ov iedo  (TOMÉ,  1988 ,  31 -32 ) .

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



155

2)  El  p l -aneamiento de los pr imeros ensanches,  e l -

intramuros diseñado en el Barri  Nou y el extramuros a f ines

del siglo xrx fuera cronológicamente de nuestro marco de

es tud io .

3)  Modi f icac iones puntuales gue se d ieron en eI  casco

ant iguo de Ia  c iudad ta les como la  a l ineación de ca l Ies,

reedi f icac ión de v iv iendas y esponjamiento urbano.  A escala

genera l ,  para todo e l  país ,  s€ l levó a cabo inc luso la

destrucc ión en eI  te j ido urbano heredado,  por  medio del

rasgado (sventramento)  de l  casco h is tór ico consol - idado

mediante avenidas ( t ipo Gran Vía) bordeadas por amplios

edi f íc ios que conf lu ían en grandes p lazas.

4 )  Camb ios  en  e l  uso  de  1os  ed i f i c i os  ec les iás t i cos

tras eI proceso desamortizador de modo que 1os conventos de

San Francisco y del- Carmen qued.aron convert idos en

cuar te les.  A escala nac ional  también a lgunas ig les ia y

hospi ta les de benef icencia además de conver t i rse en

cuartel-es fueron sede de Las insti tuciones surgidas deI

nuevo régj-men l iberal-burgués: Diputación, delegaciones

gubernamenta les,  museos,  b ib l - io tecas etc .  En Al icante eI

espacio ocupado por la iglesia no alcanzaba tanta extensión

en rel-ación a otras ciudades españolas del momento gue eran

consideradas verdaderas ciudades conventuales, ta1 era el

caso de la ciudad de cuenca (rRortrÑo vrNUEsA, Lg84) . Las

ig les ias,  conventos,  hospi ta les,  así  como l -as huer tas de
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int.ramuros y ext.ramuros y 1as casas propiedad de la

inst i tuc iones ec les iást . icas otorgaban a muchas c iudades

españolas eI carácter clerical y conventual por la

considerable super f ic ie  propiedad de La ig les ia.  En

Alicante, aunque el número de comunidades rel igiosas

establecidas en la ciudad era considerable no 1o fue tanto

la cuant ía de las propiedades ec les iást icas.  También e]

estamenLo noble fue importante en algunas ciudades de la

época, como en Guadalajara (cARcÍa BALLESTEROS, t97B) y

c iudad  Rea l  (P ILLET CAPDEPÓN,  1984) .

EI proceso desamortizador hizo factible que en

algunas cj-udades e1 crecimiento demográfico pudiera ser

absorbido, como en Valladolid (cARcÍA FERNÁNDEZ, a914),

donde a l -  l iberarse espacio suf ic iente dentro deI  rec into

murado no hubo necesidad de plantear proyectos de expansión

de1 t ipo de l -os ensanches (e jemplos s imj- Iares se d ieron en

Burgos y  Zamora) .  De esta manera la  c iudad crec ió por

implos ión,  es deci r ,  hac ia adentro,  favorec iendo Los

procesos de macizac ión y  ver t ica l izac ión s in  expandi rse

espacialmente. En la zorLa antigua de 1a ciudad al icantina l-a

desamortización hizo posible la aparición de dos plazas que

esponjaron y vaciaron l-a trama heredada: plazas de Quijano

(convento Agust inos)  y  de l  Carmen (convento de Cármel i tas) .

5) Planes de infraestructura que se l levaron a Ia

práct ica y  se mater ia l izaron en e l  t razado de las carreteras
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y sobre t.odo en el ferrocarri l .  Este determinó un gran

impacto en la morfología y estruct,ura urbanas de modo que

const i tu ía e l  fer rocarr i l  un núcIeo de f i jac ión y  expansión

de l-a ciudad, dando origen a un nuevo barrio y enlazando la

estacíón con Ia ciudad por medio de una alameda, fa de San

Francisco.  La presencia de l -a  estac ión así  como de 1os

almacenes y apeaderos const i tu ía un paisa je urbano

di ferenciado en torno aI  fer rocarr i l .  En c iudades españolas

donde Ia implantación de la vÍa férrea fue tardía ocasionó

un retraso en e1 desarrol lo del dinamismo urbano, como

sucedíó en Cuenca que tuvo que esperar hasta 1BB5 1a l legada

del  fer rocarr i l -  (TRoITIÑO VINUESA, L984,  i -5)  .

6) La cl-ase burgruesa invirt ió en l-os equipamientos

urbanos con dotaciones rel-ativas al saneamiento púbIico y

pr ivado ta les como la  l impieza de ca l les,  vent i lac ión,

evacuación de edi f ic ios,  t ra ída de aguas,  s is temas de

alcantar i l lado,  eLc.  La burguesía a l icant j -na enr iquecida por

e1 comercio y la nobleza con propiedades terri toriales

acometió algunas de estas obras ante los escasos

presupuestos munic ÍpaIes.  E jemplo de estas in tervenciones

fueron las del Marqués de Benalúa que acometj-ó l-a Larea de

la traída de aguas de Sax, o l-a de Juan Bautista Lafora gue

proyectó eI  fer rocarr i l  de v ía est recha por  la  costa.

7)  s i  b ien la  burguesía par t ic ipó en las mejoras

urbanas, estas no fueron distr ibuidas de manera uniforme por
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la c iudad s ino que se apl icaron espacia lmente a 1a par te de

Ia ciudad considerada como patrimonio colectivo heredado que

coincidía con eI centro de Ias actividades urbanas, donde

también se ubicaba el poder polít ico (Ayuntamiento) y

re l j -g ioso ( ig les ias de San Nico lás y  Santa María)  .  Las

calles próximas a este entorno conocieron l-as mejoras

urbanas más tempranamente. De esta forma , fa burguesía

impidió en un principio el desarrol l-o horizontal urbano al

constreñi rse a1 espacio centra l .  S in embargo ,  las ca l Ies

principales de 1a ciudad antigua no bastaron para atender a

las necesidades de 1a burguesía adinerada que demandaba

espacJ-o propio para evitar Ia vecindad con estratos menos

af ortunados, de modo que dir ige Ia expansión hacia l-a zorLa

oeste desplazándose e1 centro ciudadano en dj-rección aI

Paseo de Ia  Reina.

La ocupación del suelo de la ciudad fue muy laxa

en la mayoría de las ciudades españolas hasta el segundo

terc j -o  del  XIX donde ex is t ían ampl ios espacios s in  edi f icar

como eran los huer tos y  jard ines.  Esta c i rcunstancia no se

apreció en Alicante tan claramente debido a la escasez de

propiedades de 1a Tglesia aunque si debieron exist ir algunos

huertos como eI de San Francisco l ibre de edif icaciones

8) EI impacto de Ia nueva división administrativa en

capi ta les de prov inc ia mul t ip l icó las act iv idades

económicas.  Et  espacio prov inc ia l  co inc idía más o menos con
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el- área de mercado aglut, inada por eI centro capital ino.

Quedaron implantados nuevos organismos que trajeron consigo

er aumento de funcionarios encargados en tareas

adminis t rat ivas.  A su vez,  la  c iudad a l icant ina era un

núc1eo de servicios que concentraba a los profesionales

l iberales y actuaba como lugar de atracción de las personas

que requer ían d ichas prestac iones profes ionales.  Todas estas

funciones comerciales, administ.rat ivas y de servic j-os no

hubieran s ido posib les s in  eI  desarro l lo  de una red adecuada

de transportes que acercase a ]a población residente fuera

de 1a capi ta l ,  de modo que Al icante consol idó una red v iar ia

entorno suyo.

2 .3 .1 .  La  c reac ión  de  nuevos  espac ios  u rbanoE( I ) :  E I

Barri  Nou y la reconst,rucción de un foris burgo:

Sant A¡¡ton.

a) El- Barri  Nou.

Cuando se traz6 La úIt ima tapia o muro que

encintaba a la ciudad dejando un espacio interior vacante,

un hueco vasto que l imi taba 1a ca l le  Bai lén,  fa  mura l la

nueva y e1 barrio de Sant Francesc, casi de inmediato fue

aprovechado para edi f icar  un t rensanche inter iort '

planif icado. Los hitos que bordeaban e1 barrio eran el cerro

Tossal  y  e l  barranco de Sant .  B la i  a I  nor te y  oeste

respectivamente y al suroesLe l-a Muntanyeta. En est.e área se
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Figura t4 .

e1 rec into

del Barrio

- Plano deL Barrio

antiguo y nuevo de

Nuevo)  A .M.A .  Año

de San Francisco,  s i tuado

la  P laza  de  A l i can te . . .

1810 .

entre

(PIano

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



161

E n  l a  f i g u r a  L 4  s e  a p r e c i a  l a  d i f e r e n t e  m o r f o l o g í a

d e l  p r o y e c t a d o  B a r r i  N o u  a l  n o r t e  y  d e  S a n t  F r a n c e s c  a l  s u r .

E l  s e g u n d o  ó s t a b a  f o r n a d o  p o r  m a n z a n a s  e s t r e c h a s ,

a l a r g a d a s  y  r e c t a n g u l a r e s  e r t e n d i d a s  a  1 o  l a r g o  d e  d o s  e j e s

l o n g i t u d i n a l e s ,  1 a s  c a i l l e s  d e  S a n t  F r a n c e s c  y  T e a t i n o s  ( B a r ó n

d e  F i n e s t r a t ) ,  p a r a l e l a  a  1 a  p r i n e r a . . E l  d e s a r r o l l o  d e 1  b a r r i o

n o  o b e d e c i 6  a  u n  p l a n  p r e v i o  s i n o  Q u e  s u r g i ó  e n  t o r n o  a l  C o n -

y e n t o  d e  S a n  F r a n c i s c o  y  a  1 o  l a r g o  d e l  C a m i n o  d e  E l c h e .  P o r

e l  c o n t r a r i o  d l  B a r r i  N o u  p r e s e n t a  n a n z a n a s  c u a d r a d a s  s e p a r a -

d a s  p o r  v i a l e s  q u e  s e  c o r t a n  d e  n a n e r a  o r t o g o n a l  o b e d e c i e n d o

a  u n  p l a n G a m i e n t o  p r e v i o  d e  e n s a n c h e  d e  p o b l a c i 6 n .
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levantó el- denominado Barri Nou, formado por una retícuIa de

caIIe ortogonales en cuyo centro se abrió Ia homónima plaqa

Nova. Esta era un espacio urbano más abiert.o que la

t. ipología general de las plazas-mercado, que habitualmente

presentaban un carácter más cerrado. No respondía aI mode1o

de plaza mayor aunque su disposición g:eométrica, e1 acuerdo

de 1os v ia les y  par te de su arqui tectura academic is ta le

confer ía  un in teresante aspecto nodal  en e1 barr io ,  eD cuyo

seno ocupaba una situación central (VARELA BOTELLA, 1985,

158) .  E l  baru io const i tuyó un "ensanche in ter ior"  inser to en

el esquema de la ciudad cerrada, que vino a rel lenar un

espacio in t ramuros vacío.

La idea de ensanche de 1a población consolidó una

aportación del urbanismo i lustrado del siglo XVIff y fue muy

repetido en otros lugares. Fundamentalmente se acometió en

ciudades que presentaban un giran dinamismo comercial como

Santander, Tarragona o Vigo en las que e1 resurgir

económico,  e I  t rá f ico por tuar io  (caso de Al icante)  o  e1 augie

industrial determinó 1a creación de un nuevo espacio que

rompía con eI esquema urbano existente (ESTÉBAr\TEZ ÁlvaRnz,

i -989  ,  45 )  .

El Barri  Nou fue creado para albergar a los

vecinos deI raval de Sant Anton, derruido por motivos

mil i tares durante la Guerra de la Independencj-a, sobre
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Fj-gura l-5. - Evolución del Cal_duch.
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terrenos propiedad del Ayuntamient.o procedentes del antiguo

huerto del convento de Franciscanos.

Su t rama v iar ia  estaba p lan i f icada y regulada con

un carácter ortogonal y con manzanas de dj-mensiones más

reducidas que 1as deI Ensanche planif icado después de que

Al icante perd iera la  caracter ís t ica de c iudad murada.  El

ca l le jero se abr ió  hac ia e1 e je que formaba e l -  paseo de l -a

Reina. Sin embargo, €n el trazado quedaba de manif iesL.o que

l -as ca l1es en d i recc ión este-oeste,  que por  su or ient .ac ión,

topograf ía  y  pos ib i l idades de uso iban a ser  1as pr inc ipa les

de1 barrio, fueron relegadas debido a problemas de

comunicación del barrio con el- paseo de Ia Reina a tenor de

las construcc iones que conf iguraban l -a  ca l le  Bai lén.  E l

enlace só lo fue real izado de manera completa en nuestro

s ig lo  cuando se consiguió pro longar  1a ca l le  Gerona hasta la

actual  Rambla.

I - . ,as ca l les de t razado norLe-sur ,  a  pesar  de su

mayor  pendiente,  pasaron a ser  las pr inc ipa les del -  barr io :

.Jerusalén, Navas, César Elguezába}, Bazán y sobre todo

Castaños (CALDUCH CERVERA, y VARELA BOTELLA, 1979, "17) .

La ca l le  Torr i jos o César  Elguezábal  fue una de

1as primeras que se construyó en el Barri  Nou en terrenos

de1 Alruntamient.o y deI antiguo huerto de 1os Padres

Franciscanos.  En sus in ic ios 1a caI Ie  se l lamó "de Ia

Igualdad"  debido a Io  igual  de sus edi f ic ios en perspect iva,
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dibujo,  ampl i tud y  a l tura.  Desde t -81_l -  hasta 1BB0 1a ca l Ie

comenzaba en Gerona y f inal izaba en Ia cal le del Diluvio

l indando con la muralla; el derribo de ésta permit ió su

prolongación hasta A1f onso el- Sabio en i-885 (VIDAI, TUR,

1974 ,  162 )  .

Con l-a elaboración de un proyecto unitario para Ia

zona del Barri  Nou se quebró Ia arquitectura mil i tarista que

hasta ese momento había primado en la ciudad (Vide CALDUCH

CERVERA, La ciudad Nueva , 1-990, J-75) . EI Barri  Nou pone en

evidencia un proyecto d i ferente a las propuestas de 1os

ingenieros mil- i tares que habían caracterizado el- urbanismo

del  d iec iocho en Al - icante.  Calduch Cervera descr ibe de la

s igu iente manera las nuevas formas de actuación (pp.22 y

23) :  ' 'E l  conjunto del  caser ío considerado como unidad,  Ia

formación de las manzanas a part ir de su posible parcel-ación

y edi f icac ión,  e I  t razado y regular izaei -ón geomét , r ica de

cal les y  p lazas,  Ia  p lan i f icac ión de barr ios completos

considerados como conjuntos,  e tc .  empiezan ahora a tener

peso y relevancia en las actuaciones emprendidas por el

Alruntamient.o al icantino (. .  .  ) los cri terios de regularidad,

de ordenación (en su doble sent, ido de orden y de ordenanza

concreta) ,  ornato y  func ional idad,  todos e1los de raíz

rac ional is ta ,  están en e l -  t rasfondo de Ios t razados

académicos ( . .  .  )  incorpora eI  t razado regulador ,  e1 p lano de

alineaciones, como una de sus componentes fundamentales, y
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en consecuencj -a,  1a imagen formal-  de l  p Iano,  a  veces ínc luso

eI  d iseño de las fachadas,  dev ienen e l  e lemento pr inc ipa l  de

Las actuaciones ( .  .  .  )  e l  pr inc ip io  de rac ional idad gue está

en Ia  base de las propuest .as académicas,  no se l imi ta

exclusivamente a 1os aspectos de Ia geometría de los

t razados y de 1a ordenación regular  de l  p1ano,  s ino gü€,

consecuente con los postu lados i lust rados de 1os que

procede, s€ hace eco de otro t ipo de preocupaciones

(h ig ién i cas ,  de  c i r cu lac ión ,  de  hab i tab i l i dad ,  e t c . )  que ,  de

a.lguna manera, condicj-onan 1a vida urbana".

A pesar  de todo,  aungue l -a  p lan i f icac ión y  e l

contro1 est .aban en manos munic ipa les,  Ia  edi f  icac ión estuvo

a cargo de empresas privadas, por 1o que hay que diferenciar

entre los proyectos y  1o que más tarde fue su edi f icac ión,

sobre todo al no hacerse ésta de forma inmediat,a y ser muy

di l -a tada en eI  t iempo,  desv i r tuando e l  t razado in ic ia l

(CALDUCH CERVERA, 1990,  25)  .

En 1Bl-5 se Lrazaron a cordel  las ca l Ies con

suj eción al plano dibuj ado en 1-81-0 aunque con notables

modi f icac iones,  según d ice e l  arqui tecto Guard io la  Picó,

referidas aI diseño de algunas caIles existentes como la de

Bai lén.  Esta ca11e era práct icamente la  única que ex is t ía

con anterioridad aI trazado del barrio pues empezó a

conformarse a 1o largo de1 xvrII sufr iendo varias

modi f icac iones de t razado y a l ineaciones.
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A pr inc ip ios de1 XIX se real izaron una ser íe de

act.uaciones en la zoÍLa como el traslado de1 cuartel de

Art i l ler ía  desde Ia ca l le  de santa Bárbara a la  praza de1

Teatre (Ruper to Chapí)  en 1815 y e l  drenaje y  Ia

construcc ión de un foso en 1a caLle Gerona a f in  de ev i tar

inundaciones.  Esta ca l le ,  una de las pr j -meras que se

abr ieron en e l  barr io ,  s€ conoció hasta i -B2O como caI le  del

Foso por  d iscurr i r  por  su subsuel -o e l  co lector  o  " foso"  q"ue

tomaba l-as aguas de l luvia desde l-a plaza deI Barranguet

has ta  e I  R iue t  (hoy  Gadea) .

Merecen destacarse las obras dest inadas a mejorar

l-a comunicación del barrio con el casco consolidado y con el

co l - indante barr io  de Sant  Francesc.  Entre 1-820-23 se abr ió

Ia ca l le  Col -ón y  en l -os años l -B3B-39 se procedió a la

aper tura de un pasadizo -ca l - l -e  San I ldef  onso-  junto a l -

convento de Capuchinas (origen de la actual cal-Ie Duque de

Zaragoza)  y  poster iormenLe,  en 1-892 se acondic ionó Ia  ca l le

General- Goded (hoy, de1 Teatro) hasta l-a Muntanyeta y se

abr ió  Ia  ca l le  Gerona hasta la  ca l le  Bai lén 1o gue mejoró de

manera notoria Ia comunicación del barrio con la ciudad.

Conviene prec isar  que hasta e1 año LB92 1a entrada a la

ca1Ie Gerona fue por  Ia  ca l Ie  Castaños pero desde esa fecha

el alcalde Manuel Gomis Orts logró con la expropiación de

dos antiguas casas su prolongación, por 1o que a part ir de

dicho momento e1 acceso se efectuó por  Ia  ca1le Bai lén
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teniendo su sa l ida por  l -a  praza de san Francisco,  actual

Calvo Sote l -o (VIDAL TUR, 1974,  355 )  .

Otras mej oras se acometieron a l_o largo del- XIX

como la urbanización aI norte del barrio de Ia plaza de1

Barranquet (hoy Ruperto chapí) en los años treinta donde se

inst.aló una pJ-aza de toros provisional de madera y en 1846-

47 se procedió a 1a construcc ión del  Teatro pr inc ipa l  obra

del  arqui tecto Emi l io  Jover i  en Ios años 1880 se acomet ió  la

construcción de un mercado en la Plaqa Nova denominado de

García Calamarte.  Una vez se derr ibaron l -as mural las (L8g5)

quedaron pro longadas las ca l - les Torr i jos (césar  Elguezába1)

y Castaños hasta la  Avda.  Al fonso El -  Sabio,  surg ida ésta con

la p lan i f icac ión de1 Ensanche ext ramuros decimonónico.  La

calle Castaños tuvo gran importancia a 1o largo del XIX al-

ser lugar de engarce de dos hitos fundamentales surgidos en

esos momentos en l -a  c iudad,  a saber ,  Ia  consol idac ión y

acondicionamiento de \a plaza de fsabel f I  o de les Barques

(hoy Gabr ie l  Miró)  y  la  construcc ión del  Teatro Pr inc ipa l ;  a

pesar  de l -os d i ferentes rasantes que of rece eI  per f i l  de Ia

cal le  Castaños só lo a t ravés de aquel la  podía efectuarse eI

acceso al Barrio Nuevo desde la ciudad antigua.

EI desplazamiento del- centro urbano aI Paseo de Ia

Reina y  a l  Por ta l -  d 'E1x s ign i f icó e l  auge para eI  barr io  en

el  que se procedió a Ia  aperLura de co legios (San José,  L€t

Educac ión ,  co leg io  de  Sordomudos . . . ) ,  cen t ros  cu l tu ra les  (e l
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Fomento de Ias Ar tes)  e  inc luso,  prov is ionalmente,  1a

Dipulación Provincia]- (CALDUCH CERVERA y VARELA BOTELLA,

L979 ,  78 )  .

b)La reconstrucción de un foris burgo: Sant Ar¡ton.

A mediados del  s ig lo  XVI  se establec ió en Al icante

Ia comunidad de l-a orden de santo Domingo instaLándose al

lado de una pequeña ermita, €fr l-os Lerrenos que actualmente

ocupa Ia ca l l -e  DÍaz Moreu (antes ca l le  de Ia  parroquia) ,  en

la que se veneraba a San Antonio Abad, que posteriormente

dio nombre al templo y aI arrabal más populoso de Ia ciudad

(VIDAL TUR, L974,  1-29)  .  A 1o largo deI  s ig lo  XVI  y  en e l

XVIf surgen algunas casas en la ladera oeste del Benacanti l

aunque l-a consolidación del barrio se logró a 1o largo del-

s ig lo  XVI I I .  En 1,70L se acomet ieron las obras del  Hospi ta l

Nuevo;  en 1738 se consagró l -a  ermi ta,  antes c i t .ada,  a  Sant

Antonj-o; en l-745 se produjeron al ineaciones en 1a actual

ca1le de Sant  Vicent  (entonces conocida como deI  Barr ie t ,

de1 Caste l l ,  de ls  Arbres) ;  en los años c incuenta se produjo

la consoLidación y ampliación del barrio plantándose en 1-759

una a lameda en la  p laza de Santa Teresa.  A f ina les del

s ig1o,  eD l -788 se er ig ió  un cementer io  para pobres en Ia

vert. iente oest.e del- Benacanti l .

E l  crec imiento del  ar rabal ,  a  tenor  de Ios p lanos

de aquella época que se conservan, se vio condicionado por

la  topograf ía  de las l -aderas del  monte en su lado este aI
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Figura 15. - El barrio de Sant Anton a mediados del siglo

xIx.
l -
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tiempo que se encontraba l imitado por el curso del barranco

de canj -c ia ,  que Ie  impedía su crec imiento hacia e l  oeste,  y

por  e1 camino de Alco i .  De la  lectura de los p lanos del

xvrrr destaca de forma clara eL convento de los capuchinos

ais lado a l  nor te,  fa  casa de la  Miser icord ia,  €1 Hospi ta l  y

Ia Pl-aza de la Ermita. El barrio nació extramuros de 1a

puer ta de l 'Hor ta a 1o largo del  camino de Alco i  y  adosado a

Ia ladera del  Benacant i l .  Tuvo un crec imiento espontáneo y

acelerado a 1o que sin d.uda debió contribuir l-a ed.if icación

de1 Hospital Nuevo, eu€ sustituyó aI antiguo de 1a cal1e de

Montengón y Ia construccj-ón de Ia Casa de la Misericordia,

dest inada a hospic io .

A *"Ut"Uo" del  s ig lo  XVI I I ,  en I7S4 e1 barr io

d isponía de 772 casas,  €1 272 del  to ta l  de Ia  c iudad y sus

arrabales,  donde v iv ían 2.575 personas,  cas i  e1 23t  deI

to ta l  de la  poblac ión (RAMOS HIDALGO ,  1984,  a72)  .  E l -  caser ío

era de planta baja con una o dos habitaciones y un corral en

Ia par te poster ior .  Las ca l les de Sant  Vicent  y  de Ia

Parroquia (Diaz Moreu) eran 1as más importantes al estar

estructuradas a 1o largo de1 camino de Alcoi y ser el nexo

de unión entre 1a c iudad y los hospi ta les y  hospic io .  Los

elementos que aglutinaron e1 desarrol lo urbano fueron e1

expresado camino y eI conüento de Capuchinos. EI convento

fue convert ido en hospicio en L82l adaptándose como Casa de
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Miser icord ia y  Matern idad poster iormente según los p lanos

d iseñados  en  l -852 .

A 1o largo de1 siglo XIX e1 barrio experimentó una

ser ie  de t ransformaciones:

1)  La ut i l izac ión de1 Pósi to  como hospi ta l ,  junto a1

Hospi ta l  Nuevo y eI  hospic io  de Ia  Casa de Miser icord ia

reforzaron la  func ión as is tenc ia l  y  sani tar ia  en esta zor la

del  barr io  (CALDUCH y VARELA, 1-979,  9: - . )  .

2)  Insta lac ión de 1a Fábr ica de Tabacos en Ia  Casa de

Miser icord ia edi f icada por  eI  Obispado de Or ihuela eI  cual

ced ió  a1  Es tado  pa r te  de1  ed i f i c i o  en  l -801 .  En  e l  t r azado

urbano la fachada principal se encuentra retranqueda de la

a l ineación de Ia  ca l le  Sevi l la  de la  que se encuentra

separada por  un jardín.

3)  En l -B l -0 se procedió a su demol- ic ión a f in  de ev i tar

que e l  barr io  fuese ut i l izado como p lataforma de atague a1

cast . i l - l -o .  De esta dest rucc ión so lo quedó en p ie e l  Palac io

Episcopal, en parte ocupado por la Fábrica de Tabacos, y una

casa con huer to en l -a  ca l le  de l  Pozo.  Poster iormente se

11evó a cabo su planeamiento, trazado y reconstrucción

(CALCDUCH CERVERA, 1990,  5 '7-50)  .

La reconsLrucción del barrio fue planif icada por

e1 arqui tecto munic ipa l  J .  Cascant  en 181-5- l -7 .  En eI  p lano

de Francisco Coel1o f igura Ia leyenda I 'Arrabal de San Anton

par te proyectada "  (en Ia  par te sur) ,  1o que ind ica que su
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reedi f icac ión to ta l -  aún no había conclu ido en l -959,  fecha de

elaborac ión de d icho p lano.

La nueva p lan i f icac ión mejoró 1as condic iones

urbaníst icas e h lg ién icas del  barr io  y ,  a  pesar  de Las

ordenanzas mi l i tares que ret rasaron su edi f icac ión hasta la

década de 1850 (de ahí  que en e l  p lano de coel lo  se mencione

l-a trparte proyectada" ) ,  se empezaron a construir algunas

edi f icac iones cerca de 1a Plaza de Santa Teresa,  € Í r  las

ca1 les  de  San  José  (T ra fa lga r ) ,  de1  Pozo ,  San t  V i cen t  e t c .

en l -as zor ,as con mejores condic iones de accesib i l idad.  ya en

1,822 e1 Ayuntamient.o obligó a derribar l-as edif icaciones que

no se a justaban aI  p lano de Cascant  (RAMOS PÉREZ, 1-g i l ,  tom.

I ,  l - 50 )  .  Todav ía  en  l -866  l a  consoL idac ión  y  dens i f i cac ión

del  barr io  no era completa.

La nueva construcción, sustancialment.e similar a

la anterior, quedaba determinada por un trazado en eI que

predomina Ia  d i recc ión nor te-sur  impuesta por  eI  camino de

Sant Vicent aI t . iempo que estaba l imitada al norte por la

plaza de Santa Teresa y aI sur por Ia puerta de Ia Reina

(an tes  l l amada  de  1 'Ho r ta ) .

E l  conjunto de sus ca l les,  t razadas a cordel ,

compone una retícula ortogonal solo alterada en algunos

via les del  sector  a l to  por  imperat ivos topográf icos.  Esta

zorla alta probablemente no estaba prevista en e1 plano de

Cascant  como puede deduci rse del  p lano de Coe11o ( l -859) ,  y

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



174

en e11a eI  parcerar io  es menor  y  las edi f icac iones más

modestas, en fuerte contraste con la más cumplida dimensión

de Ias manzanas de Ia zorla baja, sobre todo l_a de Ia cal1e

Sant  Vicent .

La mayor parte de 1as manzanas de casas

presentaban una forma rectangiular, formadas por dobles f i las

de v iv iendas,  Ias cuales aparecían unidas por  1os pat ios

t raseros.  Sus ca l les pr inc ipa les,  con la  dominante d i recc ión

nor te-sur  ya apuntada,  eran las de Sant  Vicent ,  Parroquia,

Pozo,  Trafa lgar  y  I 'Hor ta.  La pr imera ponía en re lac ión la

ciudad con su perj-f  eria septentrional-, mientras que las

cal -1es de Pozo y Traf  a1gar ,  t ras 1os acondic ionamient .os

necesar íos,  comunicaron con los barr ios de Santa Creu,  Sant

Roc,  Carme y 1a Vi la  Vel1a,  fac i l i tando e l  acceso desde

dichos barr ios a Ia  Fábr ica de Tabacos.  La ca l le  de I 'Hor ta,

más e levada,  era e l -  l , ími te  del  barr io  con respecto a l

Benacan t i l .

La reconstrucción del arrabal signif icó una serie

de mejoras urbaníst icas;  en 1-825,  s€ insta ló eI  sumin is t ro

de aguas que procedían de las fuentes de Casablanca, y en

t852 disponía de alumbrado publico.

Desde mediados de siglo se convirt ió en zona de

expansión y densif icación urbanas debido a una serie de

actuaciones públicas que fueron concretadas en eI entorno

del barrio: construcción de la Pl-aza de Toros,
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ajard inamiento de1 Panteón de eui jano,  construcc ión de1

Hospi ta l  Prov inc ia l  y ,  ent re ot ras menores,  1a p lantac ión y

acondicionamiento de ]a Al-ameda de capuchinos (según

proyecto de 1-B2L), que fue rebautizada como paseo de

Campoamor.

2 .3 .2 .  La  c reac ión  de  nuevos  espac ios  u rbanos  ( I I ) :  Los

paseos

a)  Paseo in ter ior  por  demol ic ión de la  mura l la :  e I

Passeig de Ia  Rej .na.

EI  rec iente paseo,  á1 que ya nos hemos refer ido

anter iormente,  surg ido por  desmante lamiento de la  mura l la

interíor, s€ denominó de Quiroga y después de 1a Reina

(actualmente, Ia Rambla) de alguna manera resolvía los

desniveles entre las rasantes de las casas al ineadas a ambos

lados del- nuevo espacio urbano (vide RAMOS HIDALGO, L984,

2O I -202  y  ROCA DE TOGORES,  Gu ía  de  A l i can te ,  1883 ,  39 ) .

EI L6 de febrero de 1825 el arquitecto municipal

José Cascant  t raz6 e1 p lano de ordenación de1 paseo o mejor ,

de su mitad norte, resolviendo su encuentro con la zorra

edif icada en torno a Ia puerta de I 'Horta al norte (CALDUCH

CERVERA, 1,990,  64-66)  .  En este proyecto se recogían Las

s iguientes real izac iones:  p lantac j -ón de árboles,  la

construcción de una fuente monumental y

de resolver Ios problemas de rasantes,

de

v

escal - inatas a f in

eI paseo elevado
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propiamente dicho; De a862 es el Expediente de Reforma de 1a

esca l i na ta  en  e l -  Paseo  de  Ia  Re ina  (A .M.A . ,  Lega jo  378 )  ;

también se expresaban una serie de recti f icaciones de

alineaciones a f in de configurar un entorno unitario en un

paseo que era eI  centro de la  c iudad del  XIX,  y  q[ue,  junto

con e l  Por ta l  d 'E1x representaban 1os puntos de enlace entre

la  c iudad demimonónica,  d f  oeste y  ef  centro t rad ic ional ,  a l

é q l - a

Sin embargo, este paseo se configuraba en un

pr inc ip io  cerrado en s i  mismo y "conectaba más con los

diseños y cr i ter ios ordenancis tas de las ca l les-sa1ón del -

siglo anterior que con 1o que serán los bulevaresr'  (CALDUCH

CERVERA, 7-990,  55) .  A1 Nor te se encontraba l imi tado por

edi f ic ios y  pendientes d i f íc i les de sa lvar  que impedían su

prolongación, y al- sur l-as edif icaciones que cerraban e1

Porta1 d 'E1x y  enmarcaban e l  conjunLo.  A1 mismo t iempo los

desnive les entre sus aceras este y  oeste,  s in  fác i l

comunicación con el- Barri  Nou restr ingían eI carácLer

funcionaf del paseo. Hay que precisar que en esos momentos

Ia ciudad aún no se había abierto aI exterior. A mediados

del siglo Ios paseos y alamedas extramuros, eI paseo

arbolado y el jardín urbanos adquir ieron todo su

signif icado, configurándose dentro de Ia trama urbana como

contrapunto a 1a p laza vacía de épocas anter iores.  Todo e l1o

era f iel ref leio de las nuevas costumbres urbanas de Ias
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cl-ases dominanLes en la ciudad después de la década de los

r -850 .

b) Paseo adjunto, ganado al- mar: el. Irfalecón.

Entre : . .829 y l -833 se n ive laron 1os ter renos

comprendidos entre el- baluarte de San Carlos y eI mue1le,

dando origen a1 amplio espacio gue recibió sucesivamente 1os

nombres de Malecón,  paseo de 1os Márt i res y ,  f ina lmente

Explanada de España.

A consecuencia de todo esto,  s€ producía en 1a

zona una remodelación de manzanas de viviendas, así como la

creación de dos ca l les para le las a1 mar:  la  de San Fernando,

in ter ior ,  y  e I  paseo de l -os Márt i res (Explanada)  ,  f rent .e  a l

mar (RAMOS HIDAI-,GO , L984, 208) .

Surgieron problemas relativos a 1a propiedad del

Malecón debido a que el- Alruntamiento se vio obligado a

vender parte de Ios nuevos terrenos a f in de sufragar gastos

ocasionados por la g'uerra. Los propietarios de los l-otes

adquir idos pretendían edif icar en el l-os, ta1 como aparece en

el plano de Alicante de Francisco Coe11o. Sin embargo, desde

1834 no se permi t ía  la  ed i f icac ión de v iv iendas n i  de

cualquier otro edif icio en el terreno comprendido entre e1

baluarte de San Carlos y el mercado, ubicado éste en l-a

p laqa  de  I a  Mar  (A .M .A .  Cab i l dos ,  I 2 -3 -1834 ,  a rm .9 ) .

E1 Ayuntamiento consideraba imprescript ibles sus

derechos sobre los t.errenos ganados al- mar y por otra parte,
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Ias autoridades mil- i tares consideraban 1a zor:a como

defensiva.  Por  todo eI Io  los c i tados ter renos se

convirt ieron en paseo y l-os situados al extremo del Malecón

y cerca del baluarte de San Carlos se vendieron a

par t icu lares en 1859 con e l  ob jeto de que con sus

edi f icac iones completasen e l -  t razado de la  ca l1e san

Fe rnando  (RAMOS PÉREZ,  1971 ,  t om. I ,  393 ) .

La configuración del_ espacio a1 sur de1 arrabal de

Sant Francesc y en terrenos ganados aI mar, conocido como

Malecón,  está per fectamente representada en e1 p lano de

Ant ,on io Montenegro de l -810.  En é1 1a p laga de 1es Bargues y

el Malecón se ven separados por manzanas de casas gue

conf iguraban l-o que hoy es l-a cal le San Fernando. Estas

manzanas no solo cerraban y configuraban el espacio de la

pIaza, sino gue además creaban un frente al ineado y uniforme

ante e1 mar, que se completa con otras cuatro manzanas entre

el  Por ta l  d 'E1x y  la  Por ta de la  Mar t . razadas por  enc ima de

l-a muralla de1 siglo XVI que estaba l lamada a desaparecer.

La p lan i f icac j -ón s imul tánea y por  1as mismas fechas de1

Barri Nou y de esta 1ínea de manzanas del Malecón prueba que

no son actuaciones desconexas sino que forman parte de una

idea de ciudad unitaria y de mayor aLcance (CALDUCH CERVERA,

1990, 61-) .  Con eI proyectado Malecón surgió La imagen de una

1ínea cont. inua de ocho manzanas de edif icios ordenados y

semejantes dest inados a ser  ocupados por  1as c lases más
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acomodadas de la ciudad, sin murallas ni defensas que la

precediesen. Sin embargo su ejecución se prolongó a l_o largo

de toda la centuriar por problemas derivados de la

consideración de zorLa mil i tar, por l-as interferencias de1

puerto y Ia ciudad, así como por otros motivos apuntados más

arr iba.

Aunque en el plano de l-810 aparece solament.e una

l ínea de manzanas,  la  construcc ión de dos mercados en la

Plaqa de 1a Mar,  marcaba Ia a l ineación de dos 1íneas de

manzanas para le las a Ia  costa.  De l -810 a l -841 se había

pasado de una a dos líneas de ocho manzanas y de una a dos

cal les,  Ia  de San Fernando y ot ra para le la  más cercana aI

mar. El Plano Geométrico de 1-849, del que trataremos más

adel -ante,  p lanteaba la  pos ib i l idad de una so la l ínea de

manzanas pero de mayor profundidad que 1a inicialmente

prevista. Era una sol-ución alternativa que previó e1 aumento

de 1as dimensiones de Ias manzanas para levantar mejores

edi f ic ios en parcelas mayores.  Las expectat ivas de

construcción primaban sobre Las condiciones del trazado a1

tiempo que se potenciaba una segregación espacial y social

en Ia ciudad. I,a propuesta de1 Plano Geométrico fue Ia

definit iva, aunque su puesta en marcha se di lató

considerablemente .

Ent . re  1849,  f  echa de redacc j -ón deI  P lano

Geométr ico,  y  L853,  fecha de su aprobación def in i t iva,  e I
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arqui tecto Emi l io  ,Jover  redactó en l -85 i -  un p lano especí f ico

de la zorLa deI Malecón. En éste se volvía a l-a solución de

dos 1íneas de manzanas de acuerdo con l-as al ineaciones

previstas en los mercados construidos por el A)runtamiento.

Por el-Io cabe suponer que Ia supresión de esta segunda línea

de manzanas debió producirse no por vo1untad de 1as

autor idades munic ipa les,  s ino quizá por  pres iones de

organismos mi l i tares o por tuar ios (CALDUCH CERVERA, L990,

64 )  .

c )  Paseos  ex te r i o res  (pe r iu rbanos ) ,  me jo ra  de  Ios

precedent.es del siglo XVIII:  Carrpoa.nor, Albereda de Sant

F rancesc .

E1 conjunto de realj-zaciones urbanas l levadas a

cabo en ciudades como Madrid a 1o larqo del Setecientos

fueron acometidas igualmente en otras lrrb"= españoIas. La

presencia de paseos y alamedas obedeció a1 j-ntento de los

i lustrados de acercar Ia Naturaleza aI hombre integrándola

en La ciudad. Surgieron avenidas arboladas, adornadas con

fuentes, pLazuelas y bancos como el- Paseo de la Bomba en

Granada, €1 Espolón en Burgos, la Alameda de Sigüenza así

como los numerosos sa lones,  t tcantones ' t  ga l legos y  nramblas"

catal-anas que prol i f  eraron por todo eI país (ESTÉBAI{EZ

Ár,vanez , rggg, 45) .

Por 1o que respect .a  a Al icante Ios paseos y

alamedas que fueron potenciados a 1o largo de1 Ochocientos
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respondían en cuanto al diseño y Lrazado al urbanismo de1

sig lo XVI f f  así  como e l -  t ipo de arbolado.  En 1834 Ia

socj-edad Económica de Amigos de1 País plantó una alameda

aunque se trataba más bien de una reposición del arbolado

pues ya desde el- siglo XVIII 1o hubo en tales paseos aunque

quizá fueron ta lados en 1810.  Esta a lameda era pro longación

de la de Sant Francesc (Maisonnave) desde el puente que

salvaba el- barranco de Sant Blai.

En 1838 Ia municipalidad plantó igualmente la

alameda que part.íendo de la cal1e de Sant Vicent l legaba

hasta el- Convento de Capuchinos. Paralelamente a1

planeamiento de la reedif icación de1 barrio de Sant Anton y

como una actuación complementaria quedó diseñada la Alameda

de los Capuchinos en L821, con la intención de recuperar Ia

que ya había exist. ido en ese lugar en e1 siglo anterior y

que fue igualmente dest ru ida por  mot ivos bél icos.  E l

periódico La Nave de 4 de junio de 1848 comentaba sobre Ia

Alameda de Capuchinos que había sido derribada parte de La

cerca de1 huerto de la Casa de Socorro sustituyéndola por

una verja y un poyo corrido. Esta mejora era importante ya

que eI paseo se estaba poniendo de moda y por 1o tanto

existía eI deseo general de que terminase de areglarse

bien. Los gastos eran sufragados con ciertos derechos que l-e

correspondían a l  A lca lde que los había cedido para este f in .

Era conveniente continuar los poyos al- otro l-ado de1 paseo
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frente a 1as ver jas donde ar  ex is t i r  gran cant idad de p iedra

abaratar ía  su real izac ión.  En 1850 Ramón de Campoamor,  e I

Gobernador Civi l  de la provincia, proyectó un paseo (a sus

expensas) aprovechando el terreno disponible del antiguo

convento de Capuchinos -adquirído a raíz de la

desamort izac ión- ,  r rcon objeto de l levar  e l  aspecto de Ia

poblac ión a1 mejor  grado posib le  de ornatot r  ent re este

edi f ic io  y  e l  nuevo camino de los Ángeles fac i l i tando

recursos y comprando las t ierras contiguas que se

necesi taban y cediendo para e l  r iego cuatro a l j ibes de 1a

Fuensan ta r '  (A .M .A .  ,  Cab i l dos ,  15 -5 -1850 ,  a rm .9 )  .

2 .3.3 Operac iones de sa jado y de esponja¡r iento de la

trana urbana. Nuevag caLLes, truevaE plazas:

incidencia de Ia desanort ización

A l-o largo de la centuria fueron emprendidas

diversas reformas en 1a ciudad encaminadas a lograr una

mayor regularizacLán según criterios ordenancistas así como

a1 ornato y embel-lecimiento de Ia misma. Se procedió en la

ciudad consolidada a 1a apertura de nuevas calles rasgando

eI tej ido urbano a f in de conseguir una mejor comunicación

entre diferentes sectores intraurbanos procediéndose a 1a

demol ic ión de 1os obstáculos ex is tentes y  por  Lanto aI

sajado de los mismos. También aumentó el ancho de algunas

calles mediante eI retranqueo de 1as fachadas de las

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



18  4

v iv íendas.  Aspecto decis ivo en Ia  mal ta  urbana fue e1

esponjamient.o de Ia misma mediante la apertura i lex novor¡ de

nuevas plazas a consecuencia de Ia desamortización de

edi f ic ios ec les iást icos que atenuaron e1 macizamiento

urbano. fgualmenLe fueron embellecidas y acondicionadas l-as

plazas que ex is t Ían en 1a c iudad mediante p lantac ión de

árboles e insta lac ión de ver jas,  as ient ,os y  fuentes.

Se admi te,  genera lment .e,  € f  proceso desamort izador

del- siglo XTX como una de l-as principales causas de la

t ransformación,  en a lgunos casos profunda,  eu€ Ia  est ructura

de la  propiedad suf r ió  en cas i  todo e l  ter r i tor io  español ,

al- pasar buen número de bj-enes, tanto urbanos como rurales,

de manos ec les iást icas a engrosar  e l  pat . r imonio de 1a

burguesía loca1.  Los e jemplos de estas t ransformaciones

cuali t .at ivas fueron numerosos, como demuestran 1os estudios

eü€,  tanto metodológicos,  como sobre casos concretos,  se

v ienen real - izando en 1os ú l t imos años.

Con todo en Alicante eI proceso desamortizador no

supuso una transformación import.ante en la estructura de la

propiedad por eI reducido patrimonio que e1 estamento

ecles iást ico poseía en eI  s ig lo  XIX e l -  cual -  además d isminuía

por continuas concesiones efectuadas a1 poder municipal.

A n ive l  nac ional ,  ya en 1820,  € l  Gobierno asestó

un duro golpe a las ordenes monacales,  conventos etc .  a I

promulgar ese año un decreto por eI cual quedaban suprimidos
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los monaster ios,  conventos,  ordenes mi l i tares y  hospi ta les,

según el número de profesos que los ocuparan; muchos de 1os

conventos de monjas quedaban incorporados, sin embargo, dl

contro l -  de l -os obispos,  s in  ser  supr imidos.  ; "  esta forma,

el Gobierno, dI mismo t iempo que miraba por la

secularizací6n de los regulares, se apropiaba de Ios bienes

de todos 1os suprimidos, quedando aplicados al crédito

publ ico en ca l idad de Bienes Nacionales.

La desamorti-zaci-ón fue un proceso que duró

práct icamente un s ig lo  cuya fase más conocida,  la

prot.agonizada por Mendizábal, fue l-a más aguda y

espectacular ,  1a de1 Tr ien io I - , ibera l ,  aunque no la  única.

Exis t ieron ot ros proyectos desamort izadores,  como eI

acomet.ido en la I lustración de Carlos IV, por medio de

Godoy,  que fue la  pr imera fase real  de l  proceso.  A ésta Ie

síguió otra etapa desamorL ízadora durant.e la g:uerra de la

Independencia donde, tanto las Cortes de Cádiz como ,fosé

BonaparLe,  in ic iaron sus propias desamort izac iones.  La de

Mendizábal no fue sino una de el-Ias, que se completó durante

e1 Bienio Progres is ta de l -854-56.  Después de é1 y  en 1os

sucesivo todos l-os t i tulares de Hacienda impulsaron l-a

desamortización, procurando que Las ventas aumentaran, a f in

de acrecentar  los recursos con eI  f in  de poder  pal iar  e I

deplorable y creciente estado de ruina por eI que atravesaba

Ia Hacienda Nacional - .
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Así ,  mediante 1a publ icac ión del  Real  Decreto de

19 de febrero de l -836,  d io  comienzo Ia  conocida

desamort izac ión de Mendizába1.  En aquel  se descr ibe eI

objetivo de l-a medida: expropiar y vender, una vez

decl -arados b ienes nacionales,  según e l  e jemplo de La

Revol-uc j-ón Francesa y l-as anteriores experiencias

desamort izadoras en España,  1os b j -enes per tenecient .es a las

ordenes re l ig i iosas,  en púbI ica subasta,  d I  t iempo que daba

oportunidad a Ia clase privi legiada para que pudiera

sol ic í tar  subastas de forma inmediata.  EI  pago de1 remate se

haría por tí tulos de la deuda nacional o en dinero en

efect ivo,  de l  cual  una quinta par te se pagar Ía antes de

conceder  la  escr i tura y  eI  resto,  s i  se hacía en t í tu los de

la deuda,  s€ podía pagar  en ocho años,  y  ef l  d iec isé is  s i  era

dinero en efect ivo.  La f j -nca permanecía h ipotecada mientras

se pagaban las cuatro quintas par t .es resul tantes.  En nuestro

ámbit.o geográf ico se f ormó Ia rrJunta de Enaj enación de

edif icios y efectos de los ConvenLos suprimidos de la

Provincia de Alicanter'  .

EI Real- Decreto se completó con eI Decreto de

Exclaust rac ión de I  de marzo de l -836,  por  e l  que se

supr imían todas las órdenes re l ig iosas y  sus dependencias:

1.940 conventos se cerraban y guedaban exclaustrados casi

24 .000  re l i g iosos  va rones ;  I a  med ida  a fec tó  menos  a  l as

mon jas ,  de  l as  que  en  1836  ex i s t í an  15 .130  en  unos  700
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conventos, que podían segiuir abiertos si contaban con un

mínimo de veinte rel igi-osas. Este decreto quedó ampliado con

e1 de 29 de ju l io  de l -837,  para la  supres ión del  d iezmo y fa

desamortízaci1n de l-os bienes de los obispados y eI clero

secu fa r .

En e1 decreto in ic ia l  se revela que

objet ivo de 1a desamort izac ión era Ia  reducción

e1

d

primer

1 ími tes

tolerables de la Deuda Pública, agravada por el tremendo

coste de Ia  guerra car l is ta .  La desamort izac ión reconocía

t.ambién un objetivo polít ico como era el crear un número

cuantioso de propiet.arios cuya existencia se apoyase

principal-mente en e1 tr iunfo completo y permanente del

rég imen  l i be ra l .

La e jecución de los proyectos y  leyes de

Mendizábal continuó hasta que fue frenada en l-843 por 1os

moderados, tras eI recrudecimiento durante Ia regencia de

Espar tero a par t i r  de 1841- .  En efector  por  Ia  ley de 2 de

sept iembre de l -841,  dada por  e l  genera l  Espar tero,  pasan a

ser  Bienes Nacionales,  ya no só1o las r iguezas del  c lero

regrular, sino también las deI clero secular. Ahora, €1

remate se haría en su 90? de Ios pagos con tÍtulos de Ia

deuda.  Este proceso de desamort izac ión ec les iást ica,  según

los autores consultados, parece tener su tope en el- año

1844 .
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No fue ésta,  s in  embargo,  la  ú1t ima

desamort ízac i -án de1 s ig lo  XIX,  la  medida pol í t ica más

i-mportante del- segundo Bienio Progresista fue Ia 1ey de 1 de

mayo de l-855, conocida por el- ministro de Hacienda que la

in t rodujo,  la  desamort izac j -ón Madoz.  S i  Ia  de Mendizábal  fue

pr imord ia lmente ec les iást ica,  ésta fue una desamort ízac i1n

tota l - ,  eü€ declaraba en s i tuac ión de venta todos los b ienes

rúst icos y  urbanos,  censos y  foros propiedad del  estado,  de l

c lero y  cualesquiera ot ras manos muertas.  E l  ob jeto

principal de esta desamortizací1n fueron los bienes de1

clero secular  y  1os b ienes munic ipa les de propios y  comunes.

Ahora, 1os ob j et. ivos del Gobierno se cent.raban en la

at racc ión de capi ta les ext ranjeros y  Ia  necesidad de

acometer obras públicas, junto a las consabidas de afíanzar

e1 régimen mediante Ia adhesión de una nueva clase de

propietar j -os,  y  sanear  1a deuda públ ica.  La consecuencia más

importante de esta medida fue la ruina de 1os Alruntamientos.

Ya apuntábamos antes que el- proceso desamortizador

de bíenes ec les iást icos en Al icante tuvo escasa re levancia.

Las órdenes y conventos desamortizados fueron el- de monjas

Agustinas, y los de f rai les Agiustinos, Dominicos y

Carmel-i tas. Fuera de 1a ciudad fue excl-austrado eI de monjas

Franciscanas Capuchinas de 1a Santa Fag (sÁ¡¡cHgz RECIo,

1 -985 ,  28 -31 - ) .  Los  p r i nc ipa les  fue ron  e I  de  l os  Domin i cos  y

eI de l-os Carmelitas, que supusieron respectivamente e1
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70 ,5e"  y  e l  L jZ  de l  t o ta l  de  l os  b ienes  vend idos  en  l a

c iudad.  Entre 1os b i -enes vendidos estaba e l  ed i f ic io-

convento que disponían 1os Dominicos en la cal1e Mayor y gue

a l - canzó  e l -  va l -o r  de  t - . 015 .  OOO rea les  (SÁNCHSz  RECIO ,  ! 996 ,

68) .  Los conventos de Ias monjas de Ia  Santa Faz y  de los

agustinos tuvieron bienes en otros pueblos de la comarca

como Sant Joan y Mutxamel.

Parece oportuno resaltar aquí que l-a comarca del-

Camp d 'Alacant  o L 'A lacant í  fue la  segunda en impor tanc ia,

después de la comarca del Bajo Segura (sobre todo por eI

peso de Or ihuela) ,  en 1o que se ref iere a Ia  venta de los

bienes desamort izados del  c l -ero regular .  E l  porcenta je más

alto del valor y de los bienes vendidos correspondió a la

c iudad de Al icante,  €1 76,72 de1 to ta l -  de l  prec io de l -as

ven tas ,  de  l as  que  e l  89 ,52  p roced ió  de  b ienes  de  es t r i c ta

desamort izac ión re l ig iosa (sÁNcuez REcIo ,  tg96,  67)  .

Con e1 objeto de conocer  e1 dest ino as ignado en un

primer momento a los diferentes conventos, podríamos tomar

como referencia 1os datos que proporciona el- Diccionario

Geográ f i co -Es tad ís t i co -H is tó r i co  de  Madoz , autor

contemporáneo de 1a etapa que estamos describiendo, guien

ref iere gue:

trAntes de la exclaustración había seis conventos

de f ra i les:  e I  de Santo Domingo,  San Agust ín ,  San Francisco,

San 'Juan de Dios,  Carmen Calzado,  y  eI  de Capuchinos:  Ios
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del carmen y san Francisco fueron dest, inados para cuarteles;

el de Capuchinos por Real Orden de l_835 para

est.ablecimient,os de beneficencia; Santo Domingo sirve de

habi tac ión a var ias fami l ias:  e l -  de San Agust ín  fue

demolido, y €D su área se formó una plaza; y eI de San Juan

de Dios también fue derruido, y se trató de levantar en su

arco un teat ro por  cuenta de la  benef icencia púbI ica.  Hay

t res  convenLos  de  mon jas ,  que  son :  e l  de  Agus t . i nas .de  1a

Sangre de Cr is to,  cuyo edi f ic io ,  antes co legio de ,Jesui tas,

es de buena arqui tectura,  y  de los mejores de 1a c iudad:

cont iene l -5  re l ig iosas;  e l  de Capuchinas,  donde ex is ten 24

monjas,  y  e l -  de Ia  Santa Fae,  o de Santa Clara,  en eI  cual

habi tan 27;  éste úI t imo se hal la  s i t .uado a poco más de t /2

legua de Ia  poblac ión;  en éI  se encuentra 1a re l iqu ia que da

nombre aI convenLo, ff iüy venerada por los al icantinos (. .  .  ) .

Tanto l-as parroquias como los conventos han sido siempre

escasos  de  ren tas  y  ob je tos  a r t í s t i cos r r .

En 1o que concierne a 1os bienes de l-os diferentes

conventos c las i f icados éstos en f j -ncas rúst ícas,  horas de

agiua, casas, molinos harineros, almazara así como rentas y

censos en reales,  1a c iudad de Al icante contaba 196,05 Has.

y 26.036 reales de renta per tenecientes só1o a los Dominicos

además de 9 casas,  3  horas y  media de ag:ua y  3.598 reales de

censos  ( sÁNcgez  REcro ,  1986 ,  35 -39 )  .
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Otro aspecto a considerar  es 1a ident idad de los

compradores de las f incas. Figuraban, entre otros, Roque

Blanquer y Melchor Astiz, ambos comerciantes al icantinos que

invirt ieron en el remate de bienes desamortizados con un

cr i ter io  eminentemente mercant i l .  Los dos adqui r ieron f incas

local izadas en cas i  todas 1as comarcas de l -a  prov inc ia,

además Roque Blanquer  u l t imó en l -843 eI  ed i f ic io  del

convento de los Domínicos por más de un mil l-ón de reales,

aungue Ia subasta fue anulada más tarde. También compraron

f  incas 1os comerc j -antes a l icant inos Manuel  E l - iza ic in  y

Bertran de Lys y e1 comerciant.e ,fosé Lafont. Otros

propietarios residentes en la ciudad compradores de censos

fueron: Ramón de Campoamor, Guil- lermina Gorman, etc. Por

tanto, la mayor part.e de los bienes vendidos fue a parar a

manos de unos pocos inversores con abundant,es recursos que

eran a 1a vez grandes propietar ios rúst icos y  urbanos.

Sobresalían los comerciantes de la ciudad de Alicante que

remataron bienes en casi todas Ias comarcas de la provincia

con un criterio estr ictamente comercial (sÁ¡tcHgz REcIo,

1_968 ,  83 -84 )  .

La d isponib i l idad de so lares y  edi f ic ios

procedentes de l-a desamortización fue un elemento clave en

Ias ciudades de Ia época necesitadas de nuevos espacios ante

eI  incremento demográf ico.  Por  oLra par te Ia  creación de
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nuevas entidades administraLivas demandaba edif icios donde

j -nsta lar  las rec ientes dependencias.

El papel del- proceso desamortlzador, como motor de

cambio en l-a morfología urbana, fue en 1a ciudad

práct icamente nulo y  más b ien escasor  pu€s las

modi f icac iones apenas al-teraron 1a trama urbana

preexis tente.  Esta c i rcunstancia se d io también en ot ras

c iudades españo1as donde e1 peso de1 estamento ec l -es iást ico

era todavía mayor  ( tnor t rÑo VINUESA, rg94,  7 .92-194)  .  Lo gue

de hecho se produjeron fueron variaciones en 1os usos del

suelo, así como en la morfología y f j-sonomía urbanas por eI

derribo de convenLos que fueron sustituidos por plazas que

contribuyeron a1 esponjamiento de la trama urbana.

En cuanto a las modi f icac iones ocurr idas,  e l -  casco

antiguo de 1a ciudad conoció alguna remodel-ación importante,

ganando dos pequeños espacios abiertos, mediante eI derribo

de los conventos de 1os Agustinos y de los Carmelitas, que

habÍan sido entregados al municipio, y que se convirt ieron

respectivamenLe en l-as plazas de Quijano y del Carmen.

En e1 mj-smo centro histórico, con fachada a La

ca1le Maj or y l- j-ndante con Ia muralla se encontraba el

convento de los Dominicos gu€, vendido en púbIica subasta,

tal como veíamos anteriormente, y derribado fue sustituido

por  una edi f icac ión en torno a l  Pasaje de Amér igo,  ent re 1as

cal - les Major  y  Al - tamira.  J .  Pastor  de La Roca,  €n su Guía
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de1 a l icant ino y  forastero en Al icant .e ,  publ icada en 1-g ' ls ,

se refer ía  con las s igu ientes palabras a Ia  venta y

demol-ición del convento 'rEI gobierno que en Al- icante carece

de focal-es para sus oficinas en todos los ramos, pagando en

concepto de alquiler crecidas sumas por los part iculares que

ocupan 1as mismas, pudo haberse reservado con dicho objeto

este edi f ic io  tan capaz,  Lan só l - ido y  s i tuado prec isamente

en  e l  pun to  más  cén t r i co  de  La  c iudad . . .  ob ten iendo  as í

comodidad, decoro y sobre t.odo grandes ventajas económicas.

L'o contrario ha sido un errado cálculo de imprevisión. . . , '

( p .37 -38 ) .  De  es ta  fo rma  se  ap rec ia  como 1os  i n te reses  de  l a

Hacienda Púb1ica pr imaron a cualquier  o t ro objet ivo soc ia l  o

pol í t icor  por  t ra tarse de un so lar  gue debido a sus

dj-mensiones y local- j-zación alcanzaba un alto precio en el-

mercado, tal como antes comentábamos.

En el extremo occidental de Ia ciudad, intramuros,

eI convento de Sant Francesc, también entregado al municipio

y derribado, se convertía en Ia plaza del mismo nombre,

permaneciendo en p ie únicamente la  ig les ia.

En eI Barrio de Sant Anton eI convento de 1os

Capuchinos se transformaba en la Casa de Beneficencia. En la

cal-Ie del- VaIL, fuera de 1a antigua muraIla, €1 convento de

Capuchinas, que reformó primero su fachada para adecuarla aI

nuevo paseo, fue ocupado el solar posteriormenLe por la

sucursal  de l  Banco de España.
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A la  v is ta de l_o expuesto hasta aquí ,  puede

concLuirse que el proceso desamortizador en Al- icante no se

asemeja to ta lmente a ot ros e jemplos estudiados de la

geograf ía  española,  s i  b ien e l  número de edi f ic ios

rel j-giosos desamort izados fue

manos de Ia  burguesía Iocal ,  y

c inco,  só1o uno pasó a

resto aI Alruntamiento que

en vez de parcelar y vender 1os solares nuevamente a

par t icu lares,  los dest inó a edi f ic ios y  organismos públ icos,

dependientes de la  municJ-pal idad como escuelas,  cárceles,

juzgado o mercado y só1o una reducida porción de terreno fue

vendido en dist intas épocas y destinado a la construcción de

edi f ic ios,  hecho que por  ot ra par te habr ía a l iv iado Ia

escasez de viviendas existente y hubiera reportado sin duda

ingresos económicos considerables. Como contrapart ida 1a

circunstancia de que e1 gobierno municipal no parcelase los

terrenos de 1os tres conventos convert idos en plazas

púb1icas,  hasta la  actual idad,  contr ibuyó a l  mencj -onado

esponjamiento de La trama urbana Io que sin duda fue un

acierto considerable para e1 futuro de Ia ciudad.

El proceso desamortizador no supuso, por tant.o,

una especial mutación en el- paisaje y parcelario urbano, df

tratarse de actuaciones escasas y muy puntuales, derivado en

buena medida por las escasas posesiones de estos conventos,

tal como apuntaba Madoz, sucesivamente recortadas por

donaci-ones o ventas al cabildo en e1 Lranscurso de los años.

de

el-
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En el orden económico la reducción de Ias rentas

ecles iást icas ocasionó una d isminución del  número de

cIérigos, rro sólo de 1os regulares, cuyas comunidades

quedaron sup:: imidas, sino también de los seculares y por 1o

tanto una merma importante del poder económico gue había

mantenido en épocas anter iores.

En ot.ras c j-udades españolas e1 proceso

desamortLzador tuvo una gran incidencia en 1a reforma y

consol idac ión de 1a t rama urbana.  Est .e  es eI  caso de la

ciudad de Valladolid considerada como "ciudad de la

desamortízacíón" (cARcÍA FERNÁNDEZ, Lg74, : '-1-2-L25) en 1a que

ex i s t ían  en  1738 ,  92  ed i f i c i os  de  ca rác te r  re l i g ioso  de  Lo

cuales 48 eran conventos. Con 1a guerra de la Independencia

eL número de establecimientos eclesiásticos disminuyó aunque

a pr inc ip ios del  segundo terc io  del  XIX t .o ta l izaban 59 de

los que 3B eran conventos.  La proporc ión de super f ic ie

urbana ocupada por  1as construcc iones re l ig iosas era

consecuentemente muy grande ya gue además de sus

dependencias ( ig les ias,  res idencias y  a lmacenes)  contaban

con extensas huertas. Algunas de estas obras ocupaban

espacios tan d i la tados que t ras Ia  desamort izac ión d ieron

lugar a varias manzanas de casas. Las remodelaciones

llevadas a cabo por los compradores de dichos edif icios

quedaron plasmadas en eI derribo de los conventos adguir idos

y en e1 trazado de nuevas calles que posteriormente cedieron
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al  munic ip io .  También lo t i f icaron los so lares y  1os

revendieron o consLruyeron eIlos mismos inmuebles de cuatro

plantas acorde a las necesidades de la  nueva c lase soc ia l

burguesa. La oferta de viviendas en Valladolid fue muy

superior a La demanda por 1o que l-a ciudad no tuvo necesidad

de organizar un ensanche a diferencj-a de 1o que ocurrió en

otras ciudades españolas del momento (GARCÍA FERNÁIÍDEZ,

a974 ,  L23 )  .

Otra ciudad donde eI proceso desamortizador tuvo

una gran incidencia en eI proceso urbano fue Guadalajara,

ciudad conventual donde el derribo de sus edif icios

rel igiosos fue aprovechado para abrir nuevas plazas y para

l levar a cabo eI ensanche de varias calIes de l-a ciudad a

f in  de acomodar las a Ias rec ientes necesidades.  Con todo,

aunque Ia desamortizacj-ón no supuso cambios esenciales en Ia

estructura de la propiedad urbana, sí tuvo gran incidencia

en e1 desarro l lo  de1 caser ío y  en e l -  pa isa je urbano (GARCÍA

BALLESTEROS, L978,  259)  .

Para un desarrolTo más ampTio deJ tema eonviene

consul tar :

-  TOMAS,  F .  ( t gZ l )  ,  F l l  marco  po l í t i co  de  1a  desamor t i zac ión

en España,  Ar ie1,  Madr id ,  1 ,72 pp.

-  SIMÓN SEGURA, F.  ,  (1973)  ,  r ,a  desamort izac ión españoIa del

s ig lo  X IX ,  Madr id ,  f nsL .  de  Es tud ios  F i sca les .
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( tge l )  ,  "La desamort izac ión de Mendizába1 en

Madr id" .  In formación comerc ia l  EsFañola,  Madr id ,

n "402 ,  69 -79 .

-  cÓMez MENDOZA, J .  ,  (L97s)  , 'Desamort izac ión y  morfo logía

urbanas en Al-calá de Henares en el- siglo XfX,'

Es tud ios  Geoqrá f  i cos ,  Madr id ,  n "1 -38 - l -39 ,  pp .479 -

507 .

-  PILLET CAPDEPON, F.  ,  (L984)

Rea l  ( rZSS- l - 980 )

Geografía urbana de Ciudad

Aka1 ,  Madr id ,  646  pp .

Por 1o que respecta a nuestro ámbito Ioca1 resulta

de obligada consulta e] l ibro de G. Sánchez Recio, I¡.4

desamort izac ión de Mendizába' l  en 
'1  

a prov i  nc ia de AI i  cante.

E I  c le ro  regu la r :  1836-1850 .  En  1o  que  se  re f i e re  a  1a

c iudad v ide especia lmente pp.  1-5-21-  y  67-68) .

2.3.4.  Refo¡ :uras y  acondic ionaniento de Iaa p lazas

exis tentes:  Por ta l  d 'EIx ,  p laga de Ia  Mar y  de

J.es Barques.

Se trat,a de analizar la reforma o remodelación

las p lazas públ icas más representat ivas ex is tentes en

ciudad.

El Porta1 drElx const. i tula una plaza que se habÍa

ido configurando de manera espontánea junto a la puerta de

Ia antigua muralla cuando en 1588 se levantaron y

ensancharon las murallas de la ciudad. En e1 lugar se

de

1a
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ín ic iaba e1 ant iguo camino de Elche con 1a consol idac ión

posterior de1 barrio de Sant Francesc o extramuros de l_a

ciudad, result,ó un pequeño espacio que a1 desaparecer Ia

puer ta d io  or igen a }a p1aza.  Ésta era pues de d. imensiones

más bien reducidad en relación con el entorno construido y

presentaba forma cuadrangular. El valor funcional de esta

p:-aza destacó aI  ser  "b isagra de1 e je conf igurador  de Ia

c iudad ant igua,  formado por  l -as ca l les Major  y  Pr incesa

(Al-tamira) y del e j  e que estaba surgiendo en Ia Ciudad

ñueva, Paseo de l-a Reina (Rambla) " (CAI,DUCH CERVERA, 7-990,

58 )  .

A l  mismo t . iempo,  por  su s i tuac ión per i fér ica

respecto a l  casco ant iguo,  y  por  tanto más suscept ib le ,  de

remodelac ión,  y  a la  vez céntr ica respecto aI  nuevo te j ido

urbano y por constituír entonces una verdadera encruci jada

de los pr inc ipa les recorr idos urbanos,  €1 Por ta l -  d 'E1x era

un nodo del máximo interés, lugar de paso y de tránsito

ent,re la ciudad antigua, la zor: 'a costera, €1 barrio de Sant

Francesc y  eI  Barr i  Nou.  La regular idad en Ia  a l ineación y

la uniformidad debieron presidir dicha plaza según eI

proyecto de remodelación. Sin embargo, €1 escaso interés

mostrado por l-os propietarios de los edif icios contiguos a

Ia pl-aza en Ia renovación de sus fachadas en orden a Ios

mencionados cr i ter ios ordenancis tas,  abor tó e1 proyecto

in ic ia l  de conver t i r la  en "p laza mayor" .  La pr imera reforma
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impor tant .e  de Ia  p laza fue acomet ida en 1869 por  e l

arquitecto More11 quien propuso 1a modif icación de las

al ineaciones y  sobre todo de Ia  esquina de las casas

situadas entre l-a plaza y ca1le de Bail_én aI t iempo que

diseñó un guiosco centra l  con func iones de café.

Posteriormente fueron deLineados parterres de jardínería

según mostraban 1os planos de la ciudad en I87B (VARELA

BOTELLA Y CALDUCH CERVERA, 1979, 1-53).

La importancia funcional y simbólica de Ia plaga

de Ia Mar y  eI  va lor  emblemát ico de los edi f ic ios públ icos

que en el la se ubicaban (Ayuntamiento y Casa Consulado)

deLerminaron su evolución y papel en el conjunto de l-a

c iudad .

Conviene recordar que 1a ciudad de l-a transición

estuvo marcada por Ia serie de reformas (y t ipos)

urbanísticas que se operaron en Ia ciudad aungue sin olvj-dar

la  perv ivencia de 1os v ie jos modelos representados por  1a

presencia de Los muros.  Esta c iudad de Ia  t rans ic ión,  de l

cambio y de l-a remodelación coincide en 1íneas generales con

1a que Calduch define como "Ciudad Nuevail  centrada en los

mismos aspectos:  creación de nuevos espacios (Barr i  Nou)  ,

bordes signif icat. ivos (Rambla) urbanos y reformas del casco

h is tó r i co .

Según expresa Calduch, €1 modelo de "Ciudad Nueva"

aI  cual  é1 se ref iere,  Do só lo afectaba a l -as áreas de nueva
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creación y al borde de unión entre Ia ciudad antigua y la

nueva, ( la Rambl-a) sino que incluía también r ' la reforma del

ant, iguo tej ido urbano mediante las rect j . f  icaciones de

al ineaciones,  Ia  aper tura de nuevos espacios púbI icos,  Ia

construcción o adaptación de edif icios para nuevos usos

públ icos,  1z 1a remodelac ión de 1a edi f icac ión ex is tente para

darle una imagen adecuada aI nuevo gusto académico. En este

sentido de propuesta de remodelación de la imagen de l-a

vieja ciudad hay que interpretar Ia plantación de árboles en

Ia Plaga de la Mar (hoy Alruntamiento) a principios del XIX"

(CALDUCH CERVERA, 1990,  7] - )  .

EI  conjunto por t icado y de gran unidad est i l ís t ica

y de d iseño ev idenciaba 1os gustos académicos.  La p laza se

había configurado de manera no planif icada en e1 punto de

encuentro entre 1a ciudad y el muelle; su forma tr iangular

era producto de un ensanchamiento de Ia trama realizado en

épocas pretér i tas.  Desarro l laba func iones de I 'p laza mayor '

ta les como mercado,  f iestas,  e tc .  E1 protagonismo 1o

adqui r ió  en e l  s ig lo  XVI I I  con Ia  reconstrucc ión de1 Palac io

Municipal, aungue fue Ia edif icación de l-a Casa Consulado Ia

gue dejó sent i r  su in f luencia en eI  d iseño de l -a  pIaza,  Yd

que 1as sucesivas edi f icac iones en torno a e l la  se

realizaron de acuerdo aI esti lo de 1a referida Casa. En l77I

se instaló en la plaza una fuente púbIica que fue suprimida

en 1860.  A 1o largo del  Xfx  se l levaron a cabo una ser ie  de
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actuaciones urbaníst icas en la  pIaza.

urbanizado e l  paseo deL Enlosado;  en 1841

l-801- quedó

construyeron

1as fachadas sur  y  levante de la  praza,  for t i f icadas,

después de procederse a la demolición de los torreones

exis tentes,  y  en 1823 eI  argui tecto Emi l io  Jover  t r raz j  1os

planos de 1o que fue e1 nuevo mercado (CALDUCH CERVERA y

VARELA BOTELLA, t979,  t2L) .

La Plaga de les Barques, antiguo varadero frente

al puerto, aglutinaba el- barrio de Sant Francesc en posición

central. Se convirt ió en pl-aza cerrada en Las pri-meras

propuestas de ordenamiento del Malecón, que interponían una

o dos f i las de manzanas a edi f icar  ent re esta p laza y  eI

mar.  En 1Bl-8,  €1 arqui tect .o  A.  Jover  t raz6 sus a l ineaciones

con l-a intención de crear una fachada recta en su frente

norte y hacia L820 Ia municipalidad empezó a conceder

l icencias de obras para construir 1a manzana que cerraba la

pJ-aza por el sur, frente al mar (VARELA BOTELLA, Y CALDUCH

CERVERA, 1979,  35)

Sin embargo, no se I legó a configurar como un

conjunto con la misma fuerza que las plazas anteriormente

c i tadas ya que r re l  espacio res idual  ex is tente en e l  in ic io

de las actuales caIles de1 Cid y Terol creaba una fuga

visual gue rompía Ia unidad cerrada de Ia pIazail  (CALDUCH

CERVERA ,  L9gO, ?5)  .  Hacia 1850 se real izaron obras de

ajard inamiento en eI  espacio centra l  de la  p laza

En

S C
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levantándose una p lataforma con escal inatas.  Las actuaciones

posterj-ores, según podemos comprobar en eI plano de Coe11o,

intentaron regularizar l-a forma de la plaza que seguía

teniendo un per ímetro anárquico.  En 1853 eI  arqui tecto Fco.

Morell  Gómez redactó un proyecto para cerrar con una verja

e l  centro de Ia  p laza (A.M.A l - ,egajo 35,  r 'proyecto de

enre jado para e l  paseo

públ icas)  .  Su ordenación

decimonónico.

1a  p laza  de  I sabe l  I I " .  Obras

rrsguarerr  es t íp ica del  urbanismo

de

de

El periódico EL Agente de Alieante 1-9 de agosto de

L852 se hacía par t Íc ipe de la  so l ic i tud de insta lar

reverberos en 1a g lor ie ta de la  p laza de Isabel  f I  que ya

había sido aprobada por Ia municipalidad. También pedía 1a

inminente del marti l l -o que formaban algunas casa de La

izquíerda de Ia cárce1 de Ia mencionada pJ-aza, pues con esta

medida podría darse a Ia glorieta una forma regular en

aquel la  par te.  Sín embargo,  o t ras not ic ias expresaban en

1818 l-a desaparición de un mart, i l l -o de edif icios que

estrechaba,  afeando,  Ia  p laga de les Bargues,  sa l iente

s i tuado en la  acera de 1a cárceI .  Estas obras se e jecutaron

bajo la dirección del arquitecLo Antonio ,Jover (RAMOS pÉRgZ,

L971,  tom.I ,  111-)  .  La demanda hace suponer  que d icho

inconveniente aún seguía exist j-endo en Ios años 50 del XIx.

Como ejemplo de diseño de jardines románticos merece

destacar  eI  Panteón de Qui jano.  Ubicado en Ia  p laza de Sta.
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Teresa en el arrabal- de Sant Anton, adquir ió notable

importancia desde e1 siglo xvrrr cuando se construyeron en

sus proximidades Ia casa de Ia Misericordia, posterj-ormente

convert ida en Fábrica de Tabacos, y eI Hospital de Rey así

como por la plantación de la alameda -según 1os gustos

urbanísticos del- momento- que enLazaba la ca1Ie de Sant

Vicent con e1 paseo de Campoamor donde se l-evantaba el-

convento de l-os Capuchinos. La alameda atravesaba l-a

mencionada plaza que quedaba en el lado derecho. La plaza

ténía su origen en eI vaciado producido después de Ia

desamorLízacL1n de1 convento de Agust. inos en 1834 y por

tanto se diferencia de las plazas surgidas espontáneamente

en l -a  Lrama como ensanches o cruces de ca l Ies.

Existe constancia documental de que eI lugar fue

ut i l izado a f ines del  Setec ientos para eI  enterramiento de

pobres,  fuera de 1as mural las,  ante Ia  prohib ic ión de dar

sepul tura en las ig les ias desde l -788.  La prox imidad del

sit io respecto del populoso barrio de Sant Ant.on hizo que

fuese abandonado eI lugar con tales propósitos al t iempo que

l-a municipalidad acometió 1a tarea de const,ruir el

cementer io  de San Bla i  después de Ia  epidemia de L804.

En el- lugar ocupado por la plaza se levantó en

l-855 eI panteón o Mausoleo de Quijano a f in de enterrar l-os

restos del  Gobernador  Tr ino GonzáLez de Qui jano fa l lec ido

durante Ia epidemia de cólera morbo que asoló Ia ciudad en
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1854 y en agradecimiento de la ciudad de su actuacj_ón

durante e l  ta1 evento.

El  proyecto se debió aI  argui tecto Morel l

erigiéndose en e1 centro de La pIaza, de planta cuadrada y

del imi tado por  1as aceras de un jardín.  E l  obel isco que

preside eI conjunto está envuelto par cuatro grupos

escul tór icos y  rodeado por  una pequeña ver ja .  E l  conjunto

representaba una muestra singular de jardín romántico urbano

donde se mult ipl icaban en su interior senderos con elementos

ta les como pérgolas,  a lbercas,  una p lac i ta  c i rcu lar  y  una

gruta. La conjunción de árbol-es y arbustos originaba un

recinto complejo y de espacios variados donde l-a sorpresa

desempeñaba un papel fundamental (VARELA BOTELLA, 1-986, 155-

L66)  .

EI  carácter  románt ico del  jardín 1o ev idenciaban

tanto eI diseño en el- tratamiento de Ia jardinería como 1a

organizac ión y  d isposic ión de los e lementos arqui tectónicos

y en la  d is t r ibuc ión de los pasos,  árboles,  ver jas y

a lbercas.  E1 a j -s lamiento y  pr ivat izac ión que separaban e l

conjunto de 1os viales circundantes se conseguía mediante

verjas que conferían una gran singularaidad al diseño de 1as

plazas decomonónicas. El enverjamiento se repetía igualment.e

en otras plazas ajardinadas de la ciudad, tal como hemos

vis to,  como eran la  Plaza de Ie  Barques y eI  Paseo de Ia

Re ina .
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EI  acceso  a I  j a rd ín , de planta cuadrada, s€

realizaba mediante escal-eras de piedra y después de

atravesar una puerta met.ál ica que en concordancia con la

ver ja  enfat izaba aún más e l -  a is lamiento.  La p lanta estaba

div id ida por  dos e jes pr inc ipa les en cuatro par tes a su vez

subdivididas mediante sendas y pasos en forma de cruz o

aspa.  En e l  centro de cada uno de 1os par ter res se p lantaron

araucar ias y  rodeando todo e l  jardíh o lmos,  p lá tanos,

palmeras,  e tc .  Reforzando la  separac ión con e1 exter ior  y

del imi tando los pasos ex is t ieron arbustos de buganvi l las,

jazmines, tuyas y cipreses de enorme frondosidad (VARELA

BOTELLA Y CALDUCH CERVERA, 1-979, I57) .

2 .3 .5  Otras real izac iones iurpor tantee.  Remodelac iones

de la tra¡ra urbana.

En la cíudad de Ia t.ransición fue norma habitual

Ia  puesta en práct ica de t res t ipos de actuaciones,  e l

sa jado o desventramiento,  €1 esponjamiento ( Ia  aper tura de

huecos conver t j -dos en p lazas)  y  la  rect i f icac ión de

al ineaciones y  remodelac ión de ca l les y  p lazas.

EI esponj amient,o de Ia trama con Ia creación de

pJ-azas a part ir de demoliciones de edif icios existentes fue,

sin duda, €1 complemento que dio sentido a Ia po1ít ica de

rect i f icac ión de a l ineaciones,  y  ambas actuaciones

complementarias conectaron con l-os cri terios de racional- idad
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de t,razados que se estaban ut. i l izando en 1as áreas de nueva

expansión (CALDUCH CERVERA, l-990, 79) .

La aparición de numerosos proyectos destinados a

Ia rea l ineación de l -as v ías públ icas ( Ias p lazas también)  en

manos de Ios Alruntamientos que podían disponer de

regulac iones especí f icas,  l -as ordenanzas sobre a l ineaciones

de ca1les y  p lazas rest r ing iéndose eI  ámbi to de su

apl icac ión a barr ios o zonas concretas.  Los proyectos de

al ineaciones estaban or ientados a real izar  Ios anchos,

supr imiendo 1as esquinas y  quiebras de 1as a l ineaciones

antiguas, dI t iempo que obligaban a dísponer todas 1as

fachadas guardando una misma línea foral. En el caso

concreLo de Alicante se encuadran en esta t ipo de

operac iones Ia  formación de la  p laza de Sant  Cr is tófo l

( l - 819 ) ,  de l  paseo  de  l a  Re ina  (1836)  y  ca l l e  de l  Ba r rangue t

(Ba i l én ) ,  €D  su  encuen t ro  con  e I  po r ta l  d ' 81x ,  p royec tada  en

1B6l-  (y  ya hemos hecho referencia a 1as rect i f icac iones

operadas en La p laza de les Barques) .

Todas el las parecen enmarcarse dentro de un

programa iniciado por eI Alruntamiento de Ia ciudad en 1815

en eI  que se su jetaba La edi f icac ión de casas o un p lano de

alineación de calIes y también en ese año se redactaron unas

ordenanzas de pol ic ía  urbana (VIRAVÉNS, ] -876,  395) .

Es, pues, de giran interés eI esponj amiento que se

or ig ina en Ia  mal- Ia  consol idada con Ia  aper tura de p lazas.  A
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este t ipo de operacíones correspondieron Ia demolíción del

exconvento de Agustinos y 1a creación sobre su solar de la

p laza de Qui janoi  con eI lo  se lograba un desahogo en un

tej ido urbano altamente densif icado como era eI barrio de EI

Carme.  De las mismas caracter ís t . icas es Ia  p laza de1 Carmen

surgida tras 1a desaparición del convento del Carmen

Circunstancia a destacar  era 1a fa l ta  de enlace

entre el Barri  Nou con el Paseo de la Reina y, a t.ravés de

éL ,  con  e l  núc leo  h i s tó r i co .

Uno de Ios obstácu1os existentes era eI convento

de las Capuchinas, de modo que su fachada fue retranqueada y

reconstru ida a f in  de a justarse a l -as a l - ineaciones de1 p lano

de Cascant  de 1825;  de esta forma se completaba e l  lado

oest,e del Paseo de Ia Reina (Rambla) . AI mismo t iempo en

1-838,  como ya se apuntó,  s€ abr ió  un pasadizo (Dugue de

Zaragoza) que unía Ia pJ-aza del Barranquet, a1 norte de Ia

cal - le  Bai lén,  con e l  Paseo de Ia  Reina.  De todas formas,  la

soluc ión def in i t iva só lo se a lcanzó en eI  s ig lo  actual  con

la prolongación de l-a cal-Ie Gerona.

En la  caI le  Bai lén se l levaron a cabo actuaciones

tendentes a mejorar su trazado debido a su cént.r ica

local izacÍón;  s in  embargo en 1a car tograf ía  de la  c iudad de

mediados de s ig lo ,  como e l  p lano de Coel lo ,  e I  I Iamado Plano

Geométrico y eI levantado por e1 arquitect.o Guardiola en la

misma época, s€ comprueba que e1 enlace deI Barri  Nou con Ia
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Rambla seguía sin resolverse debido a Ia barrera y obstácu1o

que representaba La ca l le  Bai l -én.

La plaza del Barranquet era el punto de unión del

Barri  Nou con l-a ciudad antigua a través de1 paseo de la

Reina y con el arrabal de Sant Anton por medio de 1a puerta

de l - 'Hor ta.  Su carácter  de centra l idad fue reforzado

post.eriormente con 1a construcción det Teatro Nuevo. La

pl-aza del Barranquet constituía el I ímite norLe de1 Barri

Nou en su encuentro con la nueva muralla de 181-0 y con 1a

zona consol idada de edi f ícac ión junto a 1a puer ta de la

Reina, ta1 como se aprecia en eI plano de Coello (CALDUCH

CERVERA,  ] -990 ,  78 )  .

Otras actuaciones l levadas a cabo en estos años

fueron las refer idas 1as rect i f icac iones de a l ineaciones en

eI  casco consol idado,  Ia  reforma de Ia  p laza de Sant

Cr is tófo l ,  la  consol idac ión de l -a  edi f icac ión a]  nor te de l -a

Rambla junto a Ia puerta de la Reina al haber quedado

incorporada esta zorra en e1 nuevo recinto amurallado de

1810.  Todas eI las compleLaban 1os t ipos de in tervenciones

que se l levaron a cabo en esos años.

La progresiva demolición de las murallas efectuada

a part ir de los años l-850 acentuó los procesos de reforma

sobre todo en los nuevos trazados de Las al- ineaciones

viar ias,  así  como en Ia  co lmatac ión de los fosos de los

1i -enzos def  ens ivos.
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En este sent ido los proyectos,  acuerdos y

d isposic iones se sucedieron re i teradamente entrado eI  ú1t imo

terc io  del -  s ig lo .  Entre ot ras actuaciones cabe mencionar  Ia

a l ineación de casas con arreglo aI  p lano geométr ico en la

ca l - 1e  de  San t  F rancesc  (A .M .A . ,  Cab i l dos ,  30 -10 -1858 ,  a rm .

9)  y  Ia  demarcación de Ia  1ínea fora l  en la  caI1e Major  de

dos casas por Io que se pasó a la Comisión de Ornato informe

de Ramona Orsi para reedif icar 1as fachadas de dos casas con

l -os números 23 y  25 de la  refer ida ca l le  y  ot . ra  casa en la

call-e de l-os Ángeles no 9 por 1o que se pide la demarcación

de  l - í nea  fo ra l  (A .M.A .  ,  Cab i l dos  ,  2 -11 -1868 ,  a rm .  9 )  .

También se p id ió  l -a  demarcación de 1ínea fora l -  en las ca l les

de  To ledo ,  Ma ldonado ,  Ánge les  y  Ba le  (A .M.A . ,  Cab i l dos ,  27 '

1 -1 -1968 ,  a rm.  9 )  .  En  1859  fue  d ibu jado  un  p lano  genera l  de

rasan tes  (A .M.A .  ,  Cab i l dos  ,  3 -11 - - l - 869 ,  a rm.  9 )  y  se  p royec tó

Ia n ive lac ión de1 foso de 1a mural la  en 1a p laza de Sant

Francesc y en Ia pLaza de Ramiro hasta la playa del

Postiguet (donde se diseñó en l-890 un paseo que fue

autor izado por  R.  O.  de l -O de ju l io)  .  T- ,a  n ive lac ión del -

terreno situado entre eI muel1e y eI baluarte de San Carlos

dio origen al ancho paseo denominado Malecón y

poster iormente paseo de los Márt i res (RAMOS pÉngZ,  Lom.I ,

L97 t ,  ] - 77 )  .

EI periódico L,a . l fube de 8 de febrero 1-849 dejó

constancia de La so l ic i tud de Ia  desapar ic ión del  mart i l lo
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de edif icaciones gu€, sit .uado enfrente de 1a Aduana_ formaba

" l ^  . - ! : 1 , :ra casa uc,rrrzada de cuerpo de guardia por ser un á"ta"ufo

para los carros que cargan y descargan a las puertas de Ia

Aduana.

2.4. Iros instru¡rentos de ordenación: el Plano

Geométrico. Ordenanzas y Reglanentoe

Es caracter ís t ico de Ia  pr imera mi tad del  s ig lo

XIX, 1a aparición de numerosos proyectos dest j-nados a 1a

realineación de las vías públicas. Los Alruntamient.os podían

disponer  de regulac iones especí f icas,  l -as Ordenanzas,  sobre

al ineaciones de ca l les y  p lazas,  rest r ing iéndose eI  ámbi to

de su apl icac ión a barr ios o zonas concretas.  Los proyectos

de a l ineaciones estaban or ientados a regular izar  los anchos,

suprimiendo las esquinas y quiebros de 1as al ineaciones

ant iguas,  á1 t iempo que obl igaban a d isponer  todas las

fachadas guardando una misma al- ineación.

La Real  Orden de 25 de ju l io  de 1846,  establecía

que todas 1as poblaciones importantes del Estado deberían

proceder a la redacción de un denominado Plano Geométrico.

La Orden fue publicada en eI Boletín Oficial- de 1a Provincia

de Alicante (B - O. P . A. , núm .352 , de 3 de septiembre de 1-846 ,

c i r cu la r  núm.  386 ) .  A  pa r t i r  de  su  pub l i cac ión  fue  e l

estado, y no los Alruntamientos, €1 gue asumió 1a

responsabil idad de disponer de un instrumento técnico

normativo de intervención globa1, dict.ándose Ias
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disposiciones oportunas para e1 levantamiento de planos

geométr icos de grandes poblac iones.  Poster iormente ( fA¿e)  se

obl igó a Ias capi ta les de prov inc ia y  a Las poblac iones de

crec ido vec indar io ,  ampl iándose en i -859 a l_os pueblos con

más de 8.000 habi tantes.  E l  mencionado decreto se d ispuso

con la  f ina l - idad de cubr i r  un vacío legal  ex is tente a escala

nacional de manera que el de Alicante no fue un caso

ais lado.  E l  P lano Geométr ico de la  poblacíón fue un

instrumento técnico normativo con capacidad de regulación

globaI y por 1o tant.o de intervención genérica sobre Ia

ciudad (ESTÉBAIIEa ÁLvAREz, LgBg, g1) .

Cier tamente,  esta ley,  s i  b ien representó un

avance imporLante en la planif icación de l-as cj-udades,

seguía adoleciendo de una visión mucho más amplia y, sobre

todo, previ-siva. Con elJa se logró poco más que 1a apertura

de nuevas ca l les para mejorar  Ia  comunicac ión con los nuevos

barr ios o para e l  serv ic io  de l -os mismos.  así  como La

rect i f icac ión de1 t razado de aquéI las y  Ia  remoción de

obstácul -os v iar ios (oÁvf la  LTNARES, Lg9o,  201)  .

Antes de Ia  publ icac ión de Ia  refer ida Iey,  en

algunas ciudades habían comenzado ya Ios trabajos previos aI

levantamiento de Planos Geométricos de sus cascos urbanos,

como ref le jo  de Ia  ev idente preocupación que por  la

configuración urbana de sus ciudades tenían esos

Alruntamientos. En Alicante, Manuel Fornés y Simón Carbonell
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fueron encargados en 1838 de la  rea l izac ión deI  rp lano

Genera l  de la  c iudad"  y  en l '844 recayó en Rafael  pascual  Ia

Eraza de1 "radio urbano,'  (CoRTÉs MIRAIJLES , 3-g'16 , !9 i  y

A .M .A .  ,  Cab i l dos  ,  a4 -5 -1 ,844 ,  a rm .9 )  .

Por  1o que respecta a A1icante,  1os t rabajos

fueron realizados durante el- año 1-849 por el arquitecto

EmiIio Jover. El correspondiente Plano Geométrico fue

aprobado por Real- Orden de 29 de septiembre de t-853 (RAMOS

PÉFIEZ ,  t om.  I ,  336 ) .  Con  pos te r i o r i dad ,  en  e I  año  l -899 ,  f ue

redibujado por  ot ro arqui tecto,  Guard io la  Picó.

En eI documento original que se conserva deL Plano

Geométrico de Alicante las manzanas y al ineaciones

existentes en aquella fecha f iguran dibujadas a i-ápiz. Por

su par te,  las rect i f icac iones de a l ineación f iguran en lurazo

azul, incluyendo 1as alteraciones propuestas por 1a ,funt.a

Consul t iva de Pol ic ía  Urbana.

El plano original se encuentra muy deteriorado,

siendo totalmente imperceptible Ia leyenda que 1o acompaña.

Seguramente contenía el cal lejero completo de La ci-udad, ya

que todas 1as ca l les están numeradas hasta to ta l izar  1-L7.

También 1os edif icios representativos se encuentran marcados

con letras, cuyo uso debía indicarse en la leyenda, ta1 como

era caracter ís t ico de estos p lanos.

EI documento atiende a Ia ciudad intramuros, sin

que consLe ninguno de Ios arrabales, ni eI de Sant Anton ni
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el Raval- Roig. Las reformas que planteaba eran pocas.

Afect.aban fundament.almente a l-a casi totalídad de las cal les

de Ia zona más antigua de 1a ciudad (barrios altos y Sant

Francesc) en razón a su abundancia en trazados irregulares y

quebrados.

T,as reformas de aIi-neaciones inciden menos en la

zona del  ensanche del  XVI ,  esto es en 1os a l rededores de Ia

ig les ia de Sant  Nico lau,  1z €r i  e I  Barr i  Nou,  por  t ra tarse de

sectores t razados a cordel ,  con a l ineaciones prev ias qfue se

respe ta ron  en  1a  p rác t i ca .

El  P lano Geométr ico,  además de a l inear  las

fachadas de la ciudad, pretendía reordenar e1 casco urbano.

El Paseo de l-a Reina quedaba situado en e1 centro de Ia

t rama como un e je 1 ineal ,  ag lut inador ,  además de

convivencia l - ,  de la  poblac ión.  E l  re fer ido Paseo era una vía

dest inada a ar t icu lar  e I  te j ido urbano d iv id ido en dos zonas

situadas a ambos lados de1 mismo. Debido a 1as reformas de

alineaciones l- levadas a cabo en é1 durante l-as primeras

décadas de la centurj-a, cuando se redactó el Pl-ano

Geométrico solo se tuvo que diseñar eI retranqueo de parte

de la manzana situada entre Ia cal le Major y Princesa

(Altamira) que impedía una relación óptima con e1 Portal-

d 'E lx ,  €D eI  ext remo sur  de1 Paseo.  Las v ías de sa l ida de1

Paseo eran las ca l les L iorna (López Torregrosa) ,  a1 nor te y

Vic tor ia  (desaparec ida)  a l  sur .
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EI Plano Geométrico trataba de reordenar las dos

zonas antes mencionadas. La más antigua disponÍa de dos

ejes.  EI  e je  nor te-sur  era 1a caLle L lauradors la  cual  debía

ensancharse, en un 50? de la amplitud de que disponÍa en ese

momento, medi.ante e1 retrangueo de Ia acera este. La medida

afectaba a un buen número de caserones antiguos del XVIII,

inc lu ida Ia  capi l la  de la  Comunión de Sant  Nico lau.  Por  eI

sur esta vía se prolongaba con eI mismo ancho hasta l legar a

l-a ca1le de la Prj-ncesa. Para elIo rompÍa l-a larga manzana

gu€,  práct icamente s in  per forac iones (excepto e l  Pasaje de

Amér igo) ,  se ext iende desde e l  Por ta l -  d 'E lx  hasta más a l lá

del Alruntamiento . Por el nort.e eI e j  e de la ca1le se

quebraba l igieramente al buscar la aIj-neación para encarar

con la puerta de la Reina, dl t iempo que Ia vía ganaba

anchura ya que venía a coincj-dir con 1a mayor amplitud de la

p laza de Sant  Cr is tófo l - .

La ca l le  gue const i tu ía e l -  e je  opuesto,  de

di recc ión este-oeste,  era más quebrada.  Arrancaba de Ia

fachada de poníente del convento de 1as Monjas de Ia Sangre,

bordeando por arriba fa manzana de Sant Nicolau, desembocaba

más adelante en la Rambla por Ia actual cal le de San fsidro.

Aquí se planteaba un problema de art iculación con la parte

oeste de 1a ciudad, debido a 1a exist,encj-a de una manzana de

giran longitud que corría paralela a la antigua muralla del

Val l .  En esa vasta manzana sóIo habÍa un est recho ca l l izo,
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situado junt.o a las tapias del convento de 1as capuchinas, el

cual cobr6 importancia en l-838 cuando i lse construyó una

pl-aza de toros en Ia plaza de Chapí y para comunicarla con

e1 Paseo de la Reina se abrió 1a cal1e de Duque de Zaragoza

(FTGUERAS PACHECO,  19L3 ,  403 ) .

Todo 1o anterior quedó como nueva previsión del

plan ya que nunca se puso en práctica ninguna de 1as

refer idas propuesLas,  tan sóIo aspect .os muy parc ia les.

Por l-o que respecta al Barrio Nuevo Ia única

actuación que se preveía en e l  P lano era la  correcc ión de

I íneas de la  ca11e Castaños,  así  como su pro longación hacia

eI mar, ensanchando un tramo próximo a la plaga de 1es

Barques (Gabriel- Miró) y buscando La salida al mar a través

de la  ca l Ie  Coloma.  La ca l le  Castaños era l -a  v ía de conexión

entre el- Barri  Nou y eI mar. Esta comunicación resul-taba más

di f íc i l  de conseguír  a  t ravés de1 barr io  de Sant  Francesc a l

estar  conf igurado éste por  ca l les y  manzanas a largadas y

paralelas al- mar. A diferencia de otras act.uaciones la de Ia

cal1e Castaños s i  l1egó a real izarse (cr ¡¿Él¡ez cARcÍA,  1985,

8-]-2) .

La franja de costa situada entre la puerta de l-a

Mar y el antiguo Baluarte de San Carlos t iene en e1 Pl-ano

Geométr ico una atención especia l .  Para regular izar  e I

MaIecón se proponía ganar terrenos aI mar creándose dos

nuevas a l ineaciones de manzanas con t res ca l les,  dos
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per i fér icas y  una in termedia entre las manzanas.  Estas eran

rectangulares, Rüy alargadas y con escasa profundidad. En

estas al ineaciones destacaban las dos manzanas del mercado

situadas junt.o a 1a porta de 1a Mar y cuyo ancho comprendía

eI de l-as dos hi l-eras de manzanas, así como también la cal1e

intermedia.  Este proyect ,o  tampoco se real izó de esta forma,

como ya adver t íamos a l  anal izar  1a s i tuac ión de1 Malecón a

l -a v is ta deI  p lano de Coel lo .

Después de 1a aprobación del Plano Geométrico

quedaron pendient.es aspectos tal-es como e1 modo de comunicar

los diferentes barrios, sobre todo el de Sant Anton no

mencionado en eI Pl-ano, y eI acondícionamiento de los nuevos

espacios surg idos t ras e l  derr ibo de 1as muraI las.  De esta

forma Ia va1i .dez y  ef icac ia del  P lano quedaba en entredicho.

De ahí que en el año 1856 se acordase la formación

de un nuevo plano de calles, gue incluiría l-a reforma de las

de Bai lén,  Quevedo y Vi l1egas.  En 1858,  €1 arqui tecto

municipal Francisco Morell- traz6 un plano de l-os terrenos

siLuados entre l -os Lími tes de la  c iudad hasta Ia  or i l la  de1

mar al objeto de perf i lar Ia nueva urbe (RAMOS pÉnUZ , 1979,

328). Este plano del gue se desconoce su paradero podría

t ratarse de un t rabajo preparator io  a la  rea l izac ión del

futuro plan de Ensanche. También se confeccionaron planos

genera les de Ia  c iudad en 1870 y L871 aunque tampoco se

encuenLran l -ocal izables .
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El Pl-ano Geométrico .ra de verse como un

instrumento urbanístico que intentó regular y controlar 1a

expansión de la ciudad, aunque f j-nalmente sólo se cumpliese

de forma parc ia l .

De manera general la inexistencia de un

planeamiento general dio lugar a un crecimiento desordenado

de 1as ciudades al ir  creándose pequeñas agrupaciones de

casas, más o menos espontáneamenL,er eü€ formando en

principio barrios extramuros se incorporaron al- casco urbano

por  e l  natura l  y  progres ivo desarro l - Io  de Ia  c iudad centra l .

La ausencia de un sentido práctico de ordenación urbana en

Al- j-cante f aci l i t .ó 1os asentamientos a 1o largo de los

principales camj-nos que partían de Ia ciudad, como e1 de Elx

-barrio de Sant Francesc-, el camino de Madrid (col indando

con l -a  estac ión del  fer rocarr i l ,  con casas a is ladas que

configurarían a 1o largo de la centuria el- barrio de Sant

Bla i ) ,  los caminos de Vi la f ranquega y de Alco i  -barr io  de

Sant Anton- y eI camino de l- rHorta en eI Raval Roig. Ant.es

de 1800 a lgunos de e l1os no pasaban de ser  en real idad

agrupaciones de naturaleza rura1, Ias cuales fueron quedando

integradas en e1 tej ido urbano con el desarrol lo de éste

durante eI  s ig lo  XIX.

A principios de Ia centuria 1a población vivía de

manera muy estrecha e incómoda. ElIo era debido a Ia

prohib ic ión de aumentar  Ia  a l , tura de Ios edi f ic ios y  a 1a
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inexistencia de lugares para crear otros nuevos debido a l-os

muros ya que había de dejarse un espacio s in  edi f icac iones

desde 1a murall-a. De esta f orma se subdividÍan l-as viviendas

"haciéndose de una dos y  Lres ' t . . .  y  aumentaban eI  prec io de

Ios  a lgu i l e res  (A .M.A . ,  f n te r roga to r i o .  .  .  r espues tas  4  y  8 ,

a rm .5 ,  l i b . s . n . ) .  Además ,  t amb ién  se  p roh ib ía  r eed i f i ca r  l - as

casas s i tuadas en los arrabales.  Ante esta necesidad ext rema

de viviendas se pide al Gobierno que I 'conceda los ensanches

que necesi ta ,  con l -a  construcc ión de un nuevo rec into. . .  (MAS

Y GIL,  1-972,  29)  ;  o  sea se pretende una ampl iac ión del

perímetro murado de modo que cree un vacío interior

suscep t i b le  de  ed i f i ca r .

Conviene precisar que desde mediados de1 XVIIf las

sol - ic i tudes de nuevas l icencias de edi f icac ión eran

normalmente autorizadas por e1 municipio, excepto en 1os

casos en que se ocupara terreno de Ia municipalidad o se

encontrase el sol-ar muy próximo a la murall-a o a sus

puer tas.  Otros mot ivos para denegar  ta l  f icencia podían ser

1a posib le  in ter ferencia en eI  t razado de las a lcant .ar i l las

por  considerarse "per jud ic ia l  a l  común" o e l  no a justarse a

las ordenanzas de P1aza y For t i f icac ión.  Es muy inLeresante

destacar aquí que a veces las l icencias eran concedidas por

e l  munic ip io  s i  e I  const ructor  se obl igaba a "af inear  y

nivelar Ia calIe r '  (RAMOS Hf DALGO , L984, 155 , nota de

Albero la Romá, A.)  .  En 1-756 se obl igó a Juan Baut is ta
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Fabiani  a  que ret i rara e l  sa led izo de su casa s i tuada r ren

las  cua t ro  esqu inas  de  l -a  ca l l e  Mayor "  (A .M.A . ,  Cab i l dos ,

1755 ,  a rm.9 ,  f o l - . 77 ) .  En  e I  a r raba l  de  San t  F rancesc ,  €n

fecha s imi lar ,  s€ establec ió 1a longi tud de sus ca l les

quedando éstas de una anchura uniforme de 21 palmos y curto,

y se dj-spuso eI trazado de sus esquinas en ángulo recto

(A .M .A . ,  Cab i l dos ,  ] - 756 ,  a rm .9 ,  f o j " . 77 )  .  Todo  e11o  e ra

prueba evidente de que ya desde eI siglo XVIII las

autoridades municipales manifestaban preocupaciones

urbaníst icas en l -o  que se ref iere a las edi f icac iones y  a l -

v i a r i o .

En eI periódico Eco de Alieante de 4 de marzo de

1859 se pedía a 1a comísión de ornato y aI Alruntamiento que

act ivase los expedientes de edi f icac ión de casas ya que

además de dañarse 1os in tereses genera les,  1a c l -ase

jornalera no t iene ocupación por  1o que esta c i rcunstancia

podía ser  pa l iada

Desde mediados del siglo XIX y aI igual que en

otras ciudades import.antes, 1as autoridades municipales

comenzaron a 11evar a cabo l-as tareas necesarias a f in d.e

conseguir un urbanismo ordenado y acorde con las crecientes

necesidades de viviendas de Ia población. Sin embargo, Ios

poderes locales veían supeditada sus actuaciones a las

Ordenanzas Mil i tares que continuaron dictando normas sobre

eI  contro l  de Ia  edi f icac ión en torno a las mural - las de las
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Plazas Fuer t .es (CALDUCH CERVERA, l -990,  15) ,  así  como por  1os

intereses contrapuestos entre arquitectos, maestros de obras

y maestros a lbañi les sobre del imi tac ión de competencias.

Según Real Orden de 8 de septiembre de LBt7,

ningún maestro de obras podía intervenir en obras públicas a

no ser  en c lase de segundo d i rector ,  s iendo e l  d i rector  un

arqui tecto t i tu l -ado.  Igual  ocurr ía  con 1os maestros de

albañilería, que venían realizando t.ambién obras para las

que no estaban t i tulados. El problema derivó sobre todo de

la obl igac ión,  desde f ina l -es del -  s ig lo  ant .er ior ,  de gue las

sol - ic i tudes de construcc ión de edi f ic ios de nueva p lanta o

reconstrucc ión de ant iguos estuv iesen suscr i tas por

arqui t .ectos t í tu Iados.  Hasta entonces,  gran número de

edi f icac iones no eran not i f icadas aI  A l runtamiento y ,  por  1o

tanto,  carecían de l icencias y  eran d i r ig idas por  maestros

de obras o simples maestros albañiles QFr€, en numerosas

ocasiones,  no estaban capaci tados para l l -evar las a cabo.

Importante logro de estos primeros años de1 siglo

XIX fue 1a redaccj-ón y posterior aprobación de mu1t.Ítud de

ordenanzas y reglamentos con 1os que se pretendía formar un

cuerpo doct r ina l  que condujese,  en c ier ta  medida,  á f

desarrol l-o espacíal de Ia ciudad y que controlase aspectos

como 1a t ipo logía edi f icator ia ,  serv ic io  y  abastec imiento

urbanos,  l impLeza,  ornato,  e  inc luso del imi tara las

competencias entre los dist intos cuerpos profes j-onal-es
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dedicados a Ia  construcc ión:  arqui tectos,  maestros de obras,

maestros de a lbañi ler ía ,  e t .c .  Las ordenanzas fueron e1

instrumento lega1 que permitía a los Alruntamientos giobernar

e l  desarro l lo  y  ed i f icac ión de la  c iudad,  su pol ic ía  y  su

ornato (CHUECA cOfTIA,  1-977,  55) .  Según la  ley munic ipa l  de

2-X-1,877 se reconocía expresamente a los Alruntamientos la

facultad de formar ordenanzas de Policía urbana y rural

(a r t . 74 ,  núm.1 )  .  Es ta  l eg i s lac ión  i nc i t aba  y  en  pa r t . e

obligaba a que los pueblos formaran ordenanzas que debían

ser aprobadas por eI Consejo ReaJ; sin embargo 1os

organismos municipales apenas cumplieron est.a normativa ante

la desidia en que se hallaban. Se trat.aba en suma, de una

normativa que intentaba "organizar e1 crecimiento urbano

espontáneo, sometiéndo1o al control de la municipal- idad"

(CAMPESINO FERNÁI{DBZ, 1,982, 202) .

Ta1es ordenanzas han const i tu ido,  hasta e l -

desarro l lo  de la  técnica de la  p lan i f icac ión (gue en España

no aparece hast .a  Ia  Ley de1 Suelo de 1955) ,  la  ap l icac ión

expresa de1 Derecho Urbanístico, y aún sigue siendo asÍ en

eI gran conjunto de municipios que carecen de planes d.e

ordenación.

En la tarea de ordenar y reglamentar cualquier

aspecto o act iv idad,  durante eI  s ig lo  XrX se arb i t raron en

Alicante Ordenanzas y Regrlamentos de todo t ipo que se

encuentran depositadas y hemos consultado en e1 Archivo
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Municipal de Alicante. Como muestra se publicaron, entrre

otras muchas, y ateniéndonos a 1as relativas a temas de

interés urbaníst ico,  e1 t 'Reglamento para eI  Serv ic io  y

Administración de las aguas potables de esta ciudad formado

por el Alruntamiento y mayores contribuyentes y aprobado por

S.M. "  de 1861;  I 'Reglamento Genera l  para l -a  e jecución de la

Ley de Benef icencia de 20 de jun io de 1849,  aprobado por

ReaI Decreto de 1-4 de Mayo de 1-852'r de r-852; I 'Reglamento de

pol ic ía  para eI  serv ic io  de los muel les de esta c iudad,

redactado con el acuerdo de Ia Aut.oridad municipal y 1a de

Ia Mar ina,  y  con la  aceptac ión de1 Sr .  Admin is t rador  de

Aduanast '  de l -880, '  r 'Reglamento para e1 serv ic io  de serenos de

la c iudad y del -  comerc io de Al icante[  de 1879;  I 'Reglamento

para Ia  organizac ión y  serv ic io  de 1os Torreros de Faros,

aprobado juntamente con Ia fnstrucción, por Real Orden de 21-

de Mayo úI t imo" de 1851- ;  "Reglamento para Ia  organizac ión y

serv j -c io  de los peones conservadores de las ca l les y  p lazas

públ icas" ,  de 1856;  "Reglamento de Ia  br igada de zapadores-

bomberos de l -a  c iudad de Al icante ' r ,  de 1-899;  "ReglamenLo

para Ia  comis ión mi l i tar  de Ia  p laza de Al icante" ,  de J-8L2;

"Reglamento para 1a organización de 1os Guardias de Policía

Urbana",  de 1880 (éste cuerpo tenía Ia  mis ión v ig i lar  y

conservar 1as calles y plazas de Alicante y hacer cumplj-r

las Ordenanzas Munic ipa les y  bandos que a l  e fecto d ic tara e l

a lca lde) ;  r 'Reglamento prov is ional  para Ia  as is tenc ia médica
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y farmacéutica de los enfermos pobres de 1a ciudad de

Alicante y heridos que se presenten en la casa de socorro de

la misma c iudad,  hasta que se establezca def in i t ivamente Ia

benef  icencia domic i l iar Í -ar ' ,  de l -884;  "Reglamento para la

Casa de Socorro de Alicante, aprobado por eI Excmo.

Alruntamiento de esta ciudad, en sesión celebrada en octubre

de l -884 ' r  ,  de l  mismo l -884;  "Reglamento para l -a  Academia

Municipal de Música y Canto creada por eI Excmo.

Al runtamiento de 1a c iudad de Al icante en ju l io  de 1883' t ,  de

1885;  ' rReglamento de la  Escuela Munic ipa l  de Música y

Declamación" ,  de 1889;  "Reglamento para eI  gobierno in ter ior

de Ia  cárcel -  de l  par t ido y  c iudad de Al icante ' t  ,  de 1845;

"Reglamento interior para eI régimen y buen servicio de la

Casa-matadero"  ,  de l -875;  t 'Reglamento de la  Compañía de

Bomberosrr ,  de l -858, '  "Reglamenlo del  Guard ia Munic j -pa l " ,  de

1852; '¡Reglamento para eI mejor servicio de Ia Hermandad de

Socorros Mutuos de Ia  Fábr ica de Tabacos de Al icante" ,  de

1858.  Se publ icaron igualmente las I 'Ordenanzas para eI  r iego

de Ia Huer ta de esta capi ta l  r '  ,  de l -844;  "Ordenanzas de

pol ic ía  urbana,  para las edi f icac iones de Ia  zona de

Ensanchef ' ,  de l '897 y  las ' rOrdenanzas Munic ipa lesr ,  de l -898,

a Ias que paso a refer i rme.

Estas Ordenanzas que l levan por Título "Ordenanzas

Municipales de la muy I lust.re siempre f iel y heroica ciudad

de Alicante aprobadas por el Sr. Gobernador de 1a provincia
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en 5 de Enero de l -898"  sust i tu ían a las Ordenanzas de 1850,

que por  aquel las fechas todavía estaban v igentes.  A ta1

efecto se nombró una comisión gue habría de encargarse de la

redacción def in i t iva de las mencíonadas normas.  Los t Í tu los

del  ar t i -cu lado se ref ieren a cuest iones re la t ivas a:

construcc iones y  sus accesor ios,  cu idados en la  v ía púb1ica,

pol ic ía  rura l ,  serv ic ios munic ipa les,  establec imientos

j-ndustriales, agua, alumbrado y otras .

E1 hecho de no haber podido l-ocalizar 1as

Ordenanzas de 1850 no nos permite est.abl-ecer comparaciones

en cuanLo a 1os contenidos y  d isposic iones de ambas.  De

todas formas podemos avent,urar que debían ser muy similares

aunque las correspondientes a la primera mitad de l-a

centur ia  estar ían vo lcadas hacia la  v ig i lanc ia en eI

cumplimiento de normas más que a 1a ordenación urbanística,

ta l -  como acontecía,  por  e jemplo,  € f l  las "Ordenanzas de

Po1icía Urbana para 1a Leal Ciudad de A1coy" de 1845 (DÁVILA

L INARES,  . ! 990 ,  r . 96 )  e  i gua lmen te  en  l as  "Ordenanzas

Munic ipa les de la  v i1 la  y  térmj-no de Vi la f ranqueqa",  de

L876 ,  (que  l oca l i zamos  en  e l  A .M.A .  )  ,  cuyo  a r t i cu lado  se

ref iere a:  Pol ic ía  de Gobierno y  Orden Púb1ico;  Segur idad;

Salubridad; Comodidad y Ornato y Policía rural.

Esta sucesiva aprobación de nuevos cuerpos de

ordenanzas,  s i  b ien no suponía la  def  in i t iva I 'ordenación"

del  desarro l lo  de La c iudad y,  sobre todo,  1o que es
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verdaderamente important.e, 1a previsión de Ia futura

expansión de l -a  misma,  s í  que ref le jan e1 deseo de mejorar

estas condic iones urbaníst icas y  Ia  toma de concienc ia de 1a

necesidad de conseguir que el- plano de las ciudades, hasta

ahora un tanto anárquico y  su jeto a mul t i tud de in tereses y

considerac iones,  s€ desarroLl -ase según unas pautas de

interés genera l .  De cualguier  forma,  Ia  adopción de

reglamentos generales -ordenanzas y reglamentos de

edi f icac ión-  fue Ia  forma más d i fundida y  e1 modo más

especí f ico de const i tuc ión urbaníst ica de 1a c iudad

dec imonón ica  (S ICA,  1981- ,  54 )  .  En  es te  sen t i do ,  a  1o  l a rgo

de 1a centur ia ,  const i tuyen preocupación constante 1as

medidas de salubridad que t ienden a la mejora de1 trazado de

las ca l les,  su pavimentac ión,  fa  búsqueda de a l ineaciones

geométr icas de 1as fachadas,  Ia  reconstrucc ión de aceras y ,

en suma, todo t ipo de obra tendente a 1a ordenación de estas

v ías  (RAMOS HIDALGO,  L984 ,  198 )  .

Con poster ior idad,  1os sucesivos cuerpos de

ordenanzas fueron red.actándose según Ia legislación vigente

en cada momento en mater ia  de urbanismo,  esto cs,  Ios P1anes

de Alineación de ciudades y los post.eriores de Ensanche de

A l i neac iones .

El plano más antíguo y también eI más espectacular

por su tamaño y grafismo gue iniciaba 1os trabajos sobre eI

Ensanche de la ciudad es e1 t i tulado Anteproyecto de
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Ensanche del arquitecto José Guardiola Picó fechado en LB73

conf ecc j-onado a instancias del- Alruntamiento a f in de

precisar los terrenos ocupados por las murallas y determinar

nuevas al ineaciones. En el expresado plano f iguraba el- casco

consolidado esto es la ciudad intramuros y los barrios de

Sant Anton y Rava1 Roig. Un análisis detal lado del plano

muescra que:

l- ) Algunas propuestas de nuevas al ineaci-ones

diseñadas en el Pl-ano Geométrico de 1849 han comenzado a

real izarse.  Otrasr  pocas,  s€ s iguen recogiendo como proyecto

a realizar mientras sue la mavoría no fueron trasladadas a

este nuevo p lano.

2)  Destaca 1a formación de1 Paseo de 1a Explanada

que venía a sust i tu i r  a  la  a l ineación de manzanas más

próximas al mar (tal como se preveía en el plano Geométrico

de 1853) .  Era un paseo de menor  longi tud q.ue e l  actual  ya

que estaba l imi tado a l  este por  eI  Mercado y aI  oeste por  eI

tramo de la vía del- tren gue conectaba el muelIe de Levante

con Ia estac ión del  fer rocarr i l .

3) La ciudad estaba rodeada por las mural1as

matizándose en el plano 1os tramos que en esos momentos

quedaban aún en pie y 1os que habían sido ya derribados. En

eI  mismo s is tema defensivo se marcaban las fa ldas,  espacios,

g lac is ,  caminos de ronda y fosos,  €s deci r ,  todos los

terrenos ocupados por estos elementos constituyentes de 1as
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mural las,  re iv ind icados por  Guard io la  como benef ic iosos para

Ia ciudad si revertía a el la aungue la mayoría de estos

solares tras el desmonte de la mural1a, pasaron a manos

pr ivadas.  Tan so l -o la  ca l le  Canale jas guedó t razada

siguiendo el recorrido que ocupaba anteriormente uno de 1os

tramos del l ienzo de Ia muraLla y por 1o tanto aprovechando

su ter reno.

En e l  p lano queda ref le jado cual  iba a ser  Ia

propuesta del -  Ensanche.  Éste se asentar ía a l rededor  del

casco consolidado. Externamente tenía unos bordes naturales

bien def in idos,  a l -  nor te e l  Monte Tossal  y  aI  oeste e l

barranco de Sant Blai. Al- mismo t iempo existían una serj-e de

edi f icac iones dest inadas a d i ferentes serv ic ios que acotaban

eI  l ími te  de poniente:  la  Fábr ica de Gas (  s í tuada cerca de

la  cos ta ) ,  l a  es tac ión  de I  f e r roca r r i l -  ( a l  oes te )  y  e l

cementer io  de Sant  Bla i  (a I  noroeste) .  También estaban

dibujados 1a red de caminos existente y alguna construcción

de labor con sus balsas, norias y cercas así como algunas

edif icaciones destinadas a viviendas gue formaban Las tres

primeras manzanas de l-os números impares de l-a Alameda de

Sant Francesc y cuyas l- icencias municipales de edif icación

habían s ido concedidas en l -a  década de 1os 1860.

La propuesta de anteproyecto de Ensanche consistía

básicamente en una cuadrícula no muy rigurosa en cuanto a Ia

modulac ión de espacios abier tos (caI les o p lazas)  y  l -os
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ocupados por  manzanas.  EI  s is tema v iar io  consis t ía  en unos

ejes or togonales tang 'entes a l  casco ant iguo.  En d i recc ión

norte-sur la avenida de Luchana de 40 metros de ancho

conectaría el mar con el monte Tossal en sentido meridiano y

l-a avenida de Alfonso el Sabio -t.ambién exterior aI casco

consolidado- y su prolongación uniría el monte Benacanti l

con l-a estación del ferrocarri l  con una anchura de 30

metros. Esta jerarquizaci1n que ponderaba de manera clara el

e je  nor te-sur  era una idea constante en 1os p lanes de

Ensanche del XfX. Estos e j  es act,uaban como vías gue

ordenaban el Ensanche de modo que e1 resto de Ias cal les se

trazaban de manera paralela a las ant.eriores, conectaban

lugares y  eran a 1a vez v ías de ronda de1 casco consol - idado.

La diagonal del Ensanche era l-a que partía del- barrio de

Sant Francesc hacia poniente por el camino de orito (GIMÉNEZ

GARCÍA ,  1985 ,  15 -1 -8 )  .

3. TNFRAESTRUCTIIRAS, EQUTPATTÍTENTOS Y SERVTCTOS PÍIBT,TCOS

I'RBAI{OS

3.1.  Progreeo de las in f raeetructuras en orden a Las

comunicaciones

3 .1 .1 .  E l  Pue r to

El puerto de Alicante ha sido históricamente eI

factor principal que ha condicionado la evolución y e1

desarro l lo  de la  c iudad a par t i r  de su propio emplazamíento.
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El- puerto desde siempre ha tenido mucha

importancia para Alicante, sobre todo cuando fue la

pr inc ipa l  sa l ida a l  mar  no sóIo del  Pafs Valenciano,  s ino

también de Casti l la la Nueva y Murcia. Notable incremento

aLcanzó en L77B a l -  ser  habi l i tado eI  puer to para e jercer  e l

comerc io con las posesiones amer icanas.  A par t i r  de Ia

emancipación de aqué1Ias, el comercio portuario se reorient.ó

hacia Europa destacando 1a barri l la en los j-ntercambj-os

mercant i l -es y  poster iormente la  expor tac ión de v inos.  E l

establec imiento de ]a  comunicac ión fer rov iar ia  d i recta con

Madrid 1o convirt ió en eI primer puerto de mar enlazado por

fer rocarr i l  con la  capi ta l .  A cont inuación presentamos una

síntes is ,  apoyándonos sobre todo en la  b ib l iograf ía

ex is tenLe,  acerca de las caracter ís t icas,  y  obras del -  puer to

durante e1 s ig lo  XIX.

El puerto de Alicante presenta un emplazamiento

favorable en el fondo de una amplia bahía semicircular

abierta aI sureste, eüe se extiende entre eI cabo Santa

Po1a,  a ' l  sur ,  y  e l  cabo de las Huer tas a l  nor te.  Las

condic iones natura les que of rece,  s in  ser  excepcionales,  son

superiores a las que t ienen los puertos del golfo de

Valencia donde predominan 1as costas bajas y sin abrigo

O.6pnz cÓugz, y RossEr,LÓ VERGER, 1-978, 359) . Las condiciones

del mar y los vientos son favorables aunque el de Levante

puede ocasionar temporales part icularmente en otoño e
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inv ierno.  Las corr ientes mar inas no se dejan sent i r  con

demasiada fuerza ni 1as marejadas son muy frecuentes por 1o

gue apenas se producen aterramientos y no hay necesidad de

proceder  a f recuentes y  costosos dragados de l impieza.

Su condición de puerto marít imo ha definido 1a

funcj-ón mercanti l  de Ia ciudad alcanzando gran importancia

desde l -a  segunda mi tad de1 s ig lo  XVI I I  (c IMÉNEz LÓpr,z ,  !981- ,

337 - 407 ) .  A1 mismo t iempo el puert.o dispone de f áci les

comunicac iones a t ravés de 1a d isposic ión de los ampl ios

val les deI  corredor  subbét ico,  con e1 nor te va lenc iano a

través del- val le del Vinalopó y sobre todo con l-a meseta

inter ior  (RAMOS HIDALGO, ] -984,  3)  a l  ser  e I  puer to de

Cast i l la  en e l  Medí t .er ráneo.  Alcanzó notable impulso con la

consLrucción en 1858 del ferrocarri l  I I IZA, primero que unió

Ia Cor t .e  con un puer to costero peninsular .  A l icant .e  es e l

puer to de Ia  capi ta l  pues 1a d is tanc ia no es super ior  a  455

Km por ferrocarri l ,  a pesar de que 1a ciudad de Val-encia se

encuentre 50 Ki1ómetros más cerca por medio de Ia l ínea

Cuenca-Utie1. Sin embargo, €D e1 momento de la construcción

de l -a  v ía fér rea,  só lo d isponía de 49 k i lómetros de v ía

doble mientras que a t ravés de Al icante ex is t ían ya 316.  La

construcción de Ia vía férrea para enlazar eI puerto con Ia

capital fue favorecida por Ia existencia en este trayecto de

unas condic iones topográf icas más suaves y  regulares.  La

distancia de Madrid con ot,ros puertos es mayor ya que eI
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t ráf ico va lenc ia-Madr id  debía real izarse a t ravés de

Albacete-La Encina con un t rayecto de 490 k i lómetros y  con

el puerto de Cartagena era superior a 525 Km (t-,ópnZ GóylEZ,

1955 ,  513 ) .

Además del  factor  d is tanc ia ot ros mot ivos

decid ieron Ia  e l -ecc ión de enlazar  por  fer rocarr i l  er  puer to

con 1a capi ta l ,  y  en especia l  la  ampr ia zor ,a de in f luencia

que proyectaba el puerto. su hinterland a mediados del- xrx

comprendía 1as provincias de Madrid, Toledo, Cuenca, Ciudad

Real-, Albacete, Murcia y zorua sur de Valencia, según consta

en un informe del Gobernador dir igido al Ministerio por eI

que se solicj-taba la incl-usión del- puerto en Ia categoría de

' r in terés genera l "  (sLrBIRÁ JoRDArvA,  L987,  to2)  .

Por 1o que respecta a 1as obras y administración

del  puer to a l icant ino,  ex is te constancia de que las

reparaciones en eI muelle como consecuencia de los

temporales acaecidos a f inal-es deI XVIII cont. inuaban a

pr inc ip ios de 1-800.  Para l levar  a cabo Ia construcc ión deI

muel l -e ,  e l  28 de enero de 1803 se const i tuyó de manera

oficial 1a ".Junta de Obras del Puerto de Alicante" que

siguió r ig iendo hasta eu€,  una vez conclu idos los t rabajos,

eI puerto pasó a depender del Ministerio de Fomento,

organismo encargado entonces de la construcción y

admin is t rac ión de las obras púbI icas.  Esta . funta estaba

formada por un presidente (el gobernador), eI comandante de
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la mar ina de Ia  prov inc ia,  e1 d i rector  de Las obras,  2

regidores,  2  hacendados y 2 comerc iantes.  En su in ic io

ej erció cargo de presidente ,José de Sentmenat, mariscal de

campo de los reales ejércitos y gobernador de Alicante, s€

nombró directamente como regidores a Pedro Borgunyo y ,fuan y

a  V j - cen te  Marqu ina  (A .M.A . ,  Ca r tas  rec ib idas  l -803 -L804 ,  a rm.

!2,  l ib .  57. ) ,  como hacendados actuaron e l -  Marqués de Benie l

y Miguel Pascual de Bonanza, siendo ,José Delaplace y ,Juan

Bautista Antoyne, 1os dos comerciantes miembros. Se acordó

gue las obras del muelle se pagasen con el- dinero de Propios

y Arb i t r ios ( la  mi tad del  sueldo por  gu inta l  de barr i l l -a)  ,

con la cuenta de 1os sobrantes de Sanidad y que se

acomet ie ran  con  e l  re in teg ro  de  Los  1 -44 .877 ,26  rea les ,  que

se habían obtenido del  Arca del  Muel le  (Cabi ldos ] -9-2- l -803) .

Las obrasr  eü€ real izaron 300 personas de Ia  poblac ión

rec l ,usa en Ia  cárceL de la  c iudad ut i l izando mat .er ia les de

la cantera 1oca1 de Ia  Serra Grossa,  suponían Ia

prolongación del reducj-do muel-le exj-stente frente a la Port.a

de Ia Mar y Ia construcción de un contramuelle emplazado

unos 400 metros aI oeste de1 muelle (Memoria del Proyecto y

estado de 1as ohras hicqráulicas que se construyen en e1

mr ' ' e l l e  de l  pue r to  c re  1 ' l i can te  ha jo  1a  c { i recc ión  de l  caF i tán

de navío de la  Real  Armada D.  Fernando Tovar ,  A l icante.

1835)  .  En 1835 se había l legado a constru i r  342 metros de

muel- le  pero fa l taban por  constru i rse 200 más,  asÍ  como 1as
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obras deI  contramuel le .  Díez años más tarde e1 muel le  se

extendía tan só lo a 386 metros de longi tud.

En el año L803 entró en vigor el r 'Reglamento de

l-as funciones que deben de observar los empleados de l_a

Jun t .a  de  Obras  de l  Puer to  de  A l i can te 'en  e l  que  se

deta l laban los d i ferentes cargos y  las competencias a

desempeñar por cada uno de el l-os.

En sept iembre de l -804 se declaró la  f iebre

amari l la en la ciudad y los encargados de Sanidad decretaron

que se cerrara e1 puerto y sus demás comunicaciones (,JOVER,

1,978,  L1,2)  .  E l - lo  un ido,  d I  asedio que suf  r ió  l -a  c iudad

durant.e la invasión napoleónica, representó un obstáculo a

Ios planes de 1a Juntar eu€ no pudo reanudar los trabajos

has ta  1815  (V IRAVÉNS,  L876 ,  396 ) .

Una Rea l -  Cédu la  de  23  de  enero  de  1818 dec la ró  a

Al icante t 'Puer to de Deoósi t .o t '  ,  con la  in tenc ión de "dar

nuevo v igor  a su comerc io,  fac i l i tando 1as empresas

mercanti les por medio de mercados que atraigan la

concurrencia y  ser  más prontas Ias especulac iones s in

dispendio de l-os capitales a f in de que por este medio se

surtan Ias provincias, s€ aumenten los cambios y tenga mayor

fomento y comodidad eI tráf ico de América con ventaja de

aquel los natura l -es y  1os de Ia  penÍnsula"  (a .M.A. ,  Cabi ldos

7 -2 -181 -8 ,  a rm.  9 )  .  Pa ra  e l l o  e ra  p rec i so  d i sponer ,  d I  margen

de1 uso mi l i tar ,  de Ios ter renos costeros ex is tentes entre
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e l  mue l l e  y  e l  ba lua r te  de  San  Car los  (A .M.A . ,  Cop iado r  de

1B l -3 -14 ,  a rm .  9 )  .

A mediados de1 siglo XIX 1as obras del puert.o

seguían efectuándose conforme aL proyecto de 1803;  para

paliar las graves deficiencias que en ese momento presentaba

el- trazado por l-a f alta de abrigo, poca seguridad e

inadecuada orientación del dique construido, Agustín Elcoro

Berecíbar redactó en L847, üD nuevo proyecto en eI que

proponía alargar en 300 meLros el muelle de Levante

insist iendo en l-a construcción del mueIle de ponient.e y de

un rompeolas f rente a los mismos.  Este proyecto fue

reformado,  en 1-850r  por  J .  Subercase,  qu ién propuso una

mayor longitud del digue de Levante aunque sin modif icar

sustancialmente e1 anterior proyecto que diseñaba para eI

puerto una forma poligonal cóncava (RAMOS HIDALGO, 1-984,

234)  sobre 1a que G.  Subi rá mant iene la  h ipótes is  de1 or igen

romano en el trazado debido a Las simil- i tudes con eI

antepuerto romano de Ostia en Ital ia (SUBIRÁ üORDANA, a987,

130 - l -32 ) .  En  1855 ,  po r  med io  de  l a  Rea l  Orden  de  10  de

diciembre, fue decl-arado el puerto de Alicante de "interés

general", que culminaría más tarde con Ia Ley de Puertos de

7 de mayo de 1BB0 por la cual era incluido en Ia condición

de puerto de "interés general de primer orden". Sobre eI

proyecto de Subercase, el 24 de junio de l-855, fue aprobado

otro de .fosé María ,. fáudenes, gu€ constituyó eI modelo
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def in i t . ivo sobre e l  que fueron desarro l lándose las sucesivas

obras deI puerto moderno deI que desapareció Ia antigua idea

de1 rompeolas frontal por decisión de la Dirección General

de Puer t ,os en l -858.  Los t rabajos f ina l izaron en Le73,  dando

lugar a un puerto cerrado por ambos lados.

La dársena ínt.erior presentó problemas de calado,

de manera que fue necesario rea1-ízar operaciones de dragado,

por  1o que en L876 se concib ió  la  pos ib i l idad de a largar  eI

muel le  de levante.

En 1-862 quedó aprobada Ia nueva demarcación de la

zorra marít. ima del puerto y se propuso la demolición del-

baluarte de San Carlos, considerado un obstáculo para el

t rá f ico de1 fer rocarr i l - .  En 1859 surg ió la  idea de uni r  e l -

muel-Ie con la estación mediante un ramal que aLravesara el

paseo de1 Malecón,  aunque esta pet ic ión no se I Ievó a efecto

hasta l -860 cuando Ia Compañía lv | .Z.A.  va l l -ó  convenientemente

l -a v ía (RAMOS PÉREZ, tom. I ,  ] -971- ,  392)  .

A1 f ina l izar  e I  s ig lo  XIX 1as obras real - izadas

dieron como resultado la consolidación de1 dique o mueIle de

Levante con una longitud de 664 metros y anchura media de 25

metros y del contramuell-e o muelle del oeste de 540 metros

de largo con ampl i tud de : - .A,73 metros (excepto en Ia

cabecera cuya anchura era de 22 metros) .  Los dos estaban

unidos por  un muel le  de costa de 938 metros de longi tud y

con una separación mar adentro de 83,5 metros conformando l-a
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bocana o entrada de barcos; ef calado que osci l-aba entre

9 ,75  y  ! , 67  me t ros  e ra  c la ramen te  i nsu f i c i en te  pa ra

embarcaciones de cierta envergadura (PASTOR DE LA ROCA,

1875 ,  r 43 )  .

Una vez f inaLizadas las obras del- puert,o quedaban

por  acometer  d iversas mejoras y  resolver  a lgunos problemas.

La prensa y 1as ent idades locales denunciaban Ia presencia

de aguas corrompidas en la dársenar eü€ constituían un foco

de insalubridad ciudadana. También la fal-ta de espacio en

los muel les y  Ia  escasez de ca l -ado en eI  in ter ior  de1 puer to

se pusieron de mani f iesto a f j -nes del  Ochocientos a t ravés

de l-as quejas de comerciantes e industriales que proponían

el ensanchar ambos muell-es, medida que sól-o se efectuó en el

s ig lo  act .ua l  (ROCA de TOGORES y SARAVIA,  l -883,  109)  .

3 .L .2 .  E I  f e r roca r r i l  Madr id -AL ican te

El impacto del ferrocarri l  fue enorme a escala

nacional y provincial. EI ferrocarri l  impuso una gran

aceleración en todos 1os órdenes ya que se acercaron

regiones y pueblos, á1 t iempo que Ias relaciones entre las

personas y 1as dist intas comunj-dades se hicieron más f luidas

y ]as mercancías y los capitales circularon fáci l-mente por

todo eI  ter r i tor io  nac ional ,  ampl iando las redes comerc ia les

y esLabJeciendo una nueva jerarquía de los centros de

mercado (sÁNci¡gz Rgcro,  1985,  l -35)  .
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En algunas ciudades 1a l legada de1 ferrocarri l

supuso Ia plena incorporación a1 proceso urbano moderno al

t iempo que elemento clave de1 despegue industriaf (GARCÍA

FERNÁIüDEZ, i-974, 22). Conviene recordar que 1a situación

económica de1 país en l-os años centrales de1 Ochocientos era

de atraso aunque existían centros donde ya se habían

implantado los mecanismos modernos de producción (caso de1

sector text. i l -  cat.alán y de 1a siderurgia vasca) . También en

1a provincia de Al- icante, Alcoi f iguró en un lugar destacado

(vide, ARACIL y GAnCÍa BONAFÉ, 1974; CONEJERO I4ARTÍNEZ, 1-981

y BERNABÉ MAESTRE, 1,975) . El proyecto de construcción de Ia

red ferroviari-a en el país debÍa actuar como motor

acelerador  de la  act iv idad y de la  modern izac ión económica

por 1o que el Estado debía desempeñar un import.ante papeI.

En el informe Subercase Santa Cruz, €1 primero emit ido

of ic ia lmente sobre los fer rocarr i l -es,  €1 2 de noviembre de

1-844, expresaba gue el Estado debía encargarse de Ia

construcción de l-a red, ya que era el único medio de que los

caminos de hierro produzcan eI efecto que de el1os cabía

esperar (CASARES ALONSO, 1-973) frente a la supremacía de

intereses par t icu lares en la  construcc ión de los

fe r roca r r i l es .

EI primer intento para 1a construcción de un

ferrocarr i l  a l icant . ino fue e l  rea l izado e1 27 de noviembre

de  L843 ,  cuando  La  soc iedad  "Pedro  de  La ra ,  H i j os  y  C ía " ,
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apoyada por  inst i tuc iones f inancieras locales,  so l ic i tó  a l

Ministerio de l-a Gobernación autorización para l levar a cabo

e1 proyecto de ferrocarri . l  de Madrid a ALicante. De entre

1os beneficios aducidos destacaban el not,able incremenLo que

experimentarÍa la actividad pesquera, favorecida por las

mejores posib i l idades de comerc ia l izac ión,  d f  ser  pos ib le  su

traslado a Madrid en tan sólo ocho horas. La compañía se

comprometió a construir lo en tramos de diez leguas cada año

(Bo le t í n  O f i c i a l  de  l a  P rov inc i a ,  A l i can te ,  7 -12 -1843 ) .

El  25 de jun io de 1,844 l -a  "Empresa de1 Ferrocarr i l

de María Cr j -s t ina" ,  ent re cuyos acc ionis tas f  J-guraba eI

prócer provincial . foaquín María López, elevó a 1a Diputación

Provincial el proyecto de un camino de hierro hasta

Al icant ,e ,  cuyo costo quedó f  i  j  ado en I  .27 6.  555 reales de

vel1ón por legua de tendido, con una inversión total de L52

mi l l ones  de  rea les .

Ante Ias mejoras de todo t ipo que tal- evento

acarrearía para Ia cj-udad hubo una general aceptación deI

expresado proyecto. Sin embargo 1a concesión f inal quedó

adjudicada en ese mismo año, a la sociedad "Camino de Hierro

de Madrid a Aranjuezrt, para cuyo sostenimiento eI

Alruntamiento al icantino se comprometió a Ia adquisición de

acciones.  Para atender  a 1as obl igac iones de d icha

operac ión,  y  dado eI  carácter  ru inoso de su tesorer ía,  e1

Concejo hubo de enajenar los escasos recursos propios con
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que contaba, entre Los que destacaban las huertas de

Val ladol id  y  Cabanes,  los lavaderos de San Blas,  Santa Ana,

Balseta,  e tc .  (RAMOS HIDALGO, 1984,  23t )  .

La Real- Orden de 31- de diciembre de IB44

establec ió e l  ancho de vía en se is  p ies caste lLanos esto es

I ,67 metros,  super ior  a l  europeo 1o que iba a obst .acul ízar

l -a  conexión de los fu turos fer rocarr i les españoles respecto

de la  red fer rov iar ia  cont inenta l .

A1 mismo t iempo las concesiones provj-nciales

quedaban autor izadas a "su jetos de conocido arra igo"  s in  que

fuera prec iso demostrar  Ia  posesión del  capi ta l  necesar io

para l-a construcción. El-1o motivó gran cantidad de

concesiones provj-nciales entre L845-46 hasta un t.ota1 de 21,.

S in embargo la  fa l ta  de capi ta l  impid ió 1a real izac ión de

ta les e jecuciones a excepción del  fer rocarr í1  Barcel -ona-

Mataró inaugurado en 1848.  Tampoco en aquel la  ocasión I legó

a construirse el primer tramo de 1o que se I lamó t ' l Ínea del

Medi ter ráneo",  es dec i r  e I  t rayecto Madr id-Aranjuez.  AI

mismo t iempo Ia dec is ión de Ios concesionar ios de e leg i r

Al- icante como ciudad término de la futura giran Iínea, debido

al menor coste por las faci l idades de trazado, encontró gran

oposic ión en 1as c iudades de Valencia,  CarLagena y Murc ia.

El camino hasta Alicante era el- más corto, o uno de los más

cortos, y su trazado, €n gran parte por las l lanuras de Ia

Mancha,  fác i l  y  s in  grandes desnive les.
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La burguesía a l icant ina ín tentó par t ic ipar  en la

construcción del ú1timo tramo de 1a línea y presionó para

que terminase en Alicante, de modo que solj-citaron Ia

concesión de la construcción deI ramaL de Al-mansa a Al- icante

a través de1 marqués de Río Florido, senador de1 reino y

vecino de A1icante, alegando Ia menor distancia de Madrid a

Al-icante que de Madrid a Valencia o a Cartagena, la mayor

f aci l idad del terreno y el- superj-or valor comercial que

ofrecía su puer to.  Dicha concesión fue ver i f icada mediante

Real decreto de1 Ministerio de Fomento el 4 de septiembre de

1-852 transfir iendo el marqués sus derechos a l-a Sociedad de1

F'errocarri l  de Alicante a Almansa, constituida para l Ievar a

cabo 1a construcc ión y  explot .ac ión de Ia  l - ínea.  En jun io de

1856 1a Sociedad fue d isuel t ,a  t ransf i r iendo los derechos de

construcción a José de Salamanca, que disponía de más de Ia

mitad de las acciones de Ia compañ.ía, a cambio de reembolsar

a los acc ionis tas de Ia  compañía e l  capi ta l  inver t j -do por

cada uno de el- l-os.

La burguesía l-ocal consciente de sus Limitaciones

cedió a la part icipación del capital extranjero, aunque

había logrado que l-a Iínea l legase a Al- icante. EI 29 de

marzo de l-853 comenzaron las primeras obras en e1 PIa de

1 'Espar ta l ,  una vez adqui r ido eI  ú l t imo paquete de 500

acciones por eI Alruntamiento, 1o cual provocó el remate de

su ya mermadísimo patrimonio, como ha quedado dicho (RAMOS

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



2 4 4

PEREZ,  t om.  f . ,  1971 - ,  343  y  ss . ) .  E I  f e r roca r r i l _  l 1egó  a

Aranjuez el l-0 de febrero de 1_851, y un año más tarde

comenzaron l-as obras para l-a prolongación de Ia l-ínea hasta

Albacet .e  y  Almansa.  La real izac ión de1 proyecto adjudicado a

José de Salamanca,  levantó grandes polémicas.  Entre ot ras,

la de considerar que las obras debían comenzar por Alicante

a f in  de fac i l i tar  e l  t ranspor te de 1os mater ia les de

consLrucc ión que l legasen desde e1 puer to.

En esos años Valencia in ic ió  Ia  construcc ión del

fer rocarr i l  que uni r ía  e l  Grao de Val -enc ia con ,Ját iva,  a  f in

de canal - izar  la  producción de 1a prov inc ia hac ia e1 puer to,

y consolidar el últ imo tramo de Ia 1ínea de Madrid aI

Mediterráneo o por lo menos ert1-azar con ésta en Almansa.

Dicha obra fue acomet.ida por la Sociedad Val-enciana de

Fomento,  d f  f rente de la  cual  estaba e l  f inanciero

valenc iano José Campo y,  como acc ionis tas,  destacados

miembros de la  burguesía va lenc iana.  EI  fer rocarr i l  l Iegó a

,Játiva eI 20 de diciembre de 1854. La detención de ,José de

Salamanca hizo concebir esperanzas a ,fosé Campo de que fuera

su ramal eI que enlazaria Madrid con el Mediterráneo, frente

aI proyecto de Salamanca. Sin embargo las Cortes, erl abri]

de 1855 aprobaron ambos proyectos, adjudicándole de nuevo a

Salamanca e1 tramo Almansa-Alicante y obteniendo del Estado

una subvención mayor que Campo cuyo tramo enlazaría con eI

anterior en Almansa, frente aI proyecto de l-a comisión que
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proponía La Encina y aI intento de ,José María Orense para

desviarlo por Onteniente y Alcoi para 1legar también a

Al icante (sÁtqcguz RECIo,  l -985,  135)  .

Entre l-855 y l-855 la aprobaci-ón de dos 1eyes, la

Ley General- de Ferrocarri les y Ia de Ias Sociedades de

Crédi to ,  permi t ió  la  ent rada aI  capi ta l  ext ran jero que

encontró muchas faci l idades para la inversión en 1a

construcción ferroviarj-a. Una de Las compañías que se

interesó por  esta j -nvers ión fue la  Sociedad Españo1a

Mercant j - l  e  Industr ia l  l igada a Ia  banca f rancesa de los

Rotschi l -d ,  a  Ia  que Salamanca vendió su I ínea ya constru ida

y cedió l -a  concesión del  t ramo Almansa-Al icante;  d icha

sociedad además de la  1ínea Madr id-Al icante adgui r ió  a1

mismo t iempo la de Madrid a Zaragoza, con 1o que se

constituyó 1a poderosa compañÍa Madrid-Zaragoza-Alicante

(MZA) en d ic iembre de 1-856 (Bolet ín  Of ic ia l  de l -a  Prov inc ia,

A l i can te  9 -6 - l - 856 )  .

E l  ob jet ivo económico de la  Sociedad Españo1a

Mercant, i l  e Industrial- era invert ir en un negocio que

aportaría beneficios seguros por 1as subvenciones del Estado

y por las faci l idades que Ia ley general daba a ]as

importaciones de material para 1a construcción. A1 mismo

t iempo,  esas I íneas fer rov iar ias canal izaban eI  t ranspor te

de productos agrar ios,  indust r ia les y  de v ia jeros desde la

per i fer ia  medi ter ránea aI  in ter ior  y  v iceversa,  además
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pretendían enlazar  a t ravés de 1a Penínsu1a rbér ica los

cuantiosos intercambios que se realizaban entre Francia y su

colonia argelina. Todas estas circunstancias generaban

g'anancias cuantiosas. El informe presentado a La junta de

accionis tas de la  I ' ¡ IZA en mayo de 1858,  recogido por  T.M.

Hernández, expresaba que "E1 pensamiento fundamental que

desde un principio ha dominado en la creación de nuestras

vías férreas ha sido el de estabLecer una comunicación entre

e1 Mediterráneo y et Atlántj-co" (HERNÁNDEZ SEMPERE , !983,

¿ L O  I  .

A principios de l-859 era acordada la venta de Ia

línea del- Grau de Valencia a Almansa a la l,4ZA aunque no se

reaLiz1 por  las d i f icu l tades f inancieras en l -as que se

hal laba la  Sociedad Valenciana de Fomento.  En cambio,  €D

noviembre de1 mismo año Salamanca conseguía del Gobierno l-a

concesión para Ia I4ZA de Ia construcción de1 ferrocarri l  de

Albacet.e a Cartagena. En Ia memoria de dicha compañía de

1858 se había escr i to ,  como recoge Hernández Sempere:

' tCartagena, además de ser eI primer puerto mil i tar de España

en eI  Medi ter ráneo,  está dest inado,  juntamente con Al icante,

a servir de punto de comunicación más directa entre el

cont inente europeo y Áfr ica" .

La Iínea ferroviarj-a entre Almansa y Alicante se

terminó de construir eI 28 de diciembre de 1857, de modo que

el  pr imer  t ren 1 legó a esta c iudad eI  4  de enero de l -858
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después de d iec is ie te horas de v ia je .  Estos acontec imient .os

se celebraron con gran júbi lo, nombrándose a Salamanca hi jo

adopt ivo predi lecto (JOVER, 1978,  279)  .  A l icante se

convirt ió en Ia primera ciudad de 1a periferia que se unía a

Ia capital por ferrocarri-I ,  1o cual redundó en importantes

benef ic ios económicos.  La 1ínea guedó abier ta  a1 t rá f ico de

pasajeros e l  1-5 de marzo de 1-858 y rec ib ió  e l  re f rendo con

eI  v ia je  de Ia  re ina Isabel  f I  en mayo del  mismo año,  eu€ la

inauguró of icialment.e (VII-,A y BLANCO, 1858 , L39; y JOVER,

l -853 ,  28L -294)  .  Pa ra  1a  cap i ta l  de  l a  nac ión  1a  l í nea  fé r rea

supuso eI  f ina l  de las cr is is  c íc l icas de desabastec imiento,

mj-entras que para Alicant.e signif icó un inmediato

rel-anzamiento de1 puerto. Durante unos cuantos años Alicante

controló de manera exclusi-va el- movimiento marít imo-

ferrov iar io  de 1a capi ta l ,  poniéndola en contacto con e1

exLer ior  de la  península.  E l  t razado de Ia  v ía del

ferrocarri l-  discurría, excepto el- tramo f inal de Novelda a

A1icante,  por  1a carretera de Al icante a Almansa,  de modo

que no hubo cambio en Ia acomodación de la estructura

v ia r i a .

Cuando Ia red ferroviaria provincial f inal izó, €D

las pr imeras décadas de nuestro s ig1o,  su d iseño co inc idía

con el de 1as carreteras y caminos de la primera mitad de1

Ochocientos.  EI  corredor  de1 Vinalopó seguía canal izando eI

tráfico comercial- de Madrid a Al, icante y en éI confl-uÍan las

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



248

mercancías de l -a  comarca industr ia l  de Alco i ,  de1 sur  de 1a

prov inc ia y  de Murc ia e inc luso los ar t ícu los que eran

enviados desde Cat.aluña a Madrid y que l legaban por mar a

A1j-cante, hasta que en 1-865 quedó inaugurada la l ínea de

Barcelona a Madr id  por  Zaraqoza.

En la *"*ori. nr-,J ," compañía rIZA presentó a sus

accionis tas en mayo de 1858,  eran expuestos los efectos que

l -a conclus ión de l -a  l ínea ocasionar ía,  ta les como una

verdadera revolución económica que iba a transformar 1as

c.omunicaciones de España con el resto de Europa, así como

una modi f icac ión en e l  in tercambio de mercancías y  v ia jeros

real - izado a par t i r  de esos momentos entre 1os puer tos

ext ranjeros de1 Medi ter ráneo y Al icante.  A consecuencia de

el lo  se había puesto en marcha un serv ic io  de barcos entre

Al icante y  Marsel la  a l  t iempo que en la  l ínea de Marsel - la  a

Orán e1 puerto de Alicante era punto de escala que conectaba

el  fer rocarr i l  a l icant ino por  un lado y Francia y  Argel ia

por otro. También había que señalar las conespondencias

marí t imas de Al icante con Cádiz  para enlazar  con las

Ant i l las,  y  las re lac iones d i rectas entre Al icante y  1as

Is las  Ba lea res .

3 .1 .3 .  La  red  v i a r i a .

A 1o largo de Ia  pr imera mi tad del  s ig lo  XIX se

puso especia l  in terés en la  reforma de Ia  red y  construcc ión
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de nuevos camj-nos para tratar de definir y organizar con

prec is ión,  en torno a 1a capi ta l ,  €1 ter r i tor io  de Ia  nueva

prov inc ia.  Para conocer  la  s i tuac ión de los caminos en 1os

años centrales de la centuria decimonónica disponemos de dos

fuentes de in formación:  e I  Tr icc ionar i  o  Geográf i  co-

Estadís t ico-His tór ico de Madoz y Ia  Memor ja sohre e l  estado

de 1a agr icu l tura en Ia  prov inc ia de Al icante,  de 1849,  de

J.  Roca de Togores.

Según ésta ú1t ima,  1as comunicac iones r rson escasas

e imperfectas, y no pudiendo prosperar un pueblo sin que

estos ( Ios caminos)  se mejoren y  ext iendan,  ha s ido rec ib ido

como un gran beneficio eI sistema de caminos vecinales gue

e l  gob ie rno  de  S .M.  es tá  aho ra  p lan teando" .  Es ta  po l í t i ca  de

mejora de Ia red queda unida al ámbito nacional" a través de

la nueva leg is lac ión que se impulsó a par t i r  de los años

cuarenta y que se traducía en una eclosión en e1 ri tmo de

construcc ión de carreLeras entre 1840 y 1858 (MADRAZO ,  1-984,

t . om.  I ,  158 )  .

A1 mismo t iempo en la Memoria eI mencionado autor

re f i e re  que :

"81 mejor  medio de fomentar  la  agr icu l tura,  es
procurar aumentar eI consumo de sus
producciones, con 1o que se consigue subida en
los precios y mayor uti l idad aI productor; para
este f in ,  ó  conviene buscar  mercados ext , ran jeros
adonde l levarlos, o hacer de modo que en 1os
propios puedan luchar con la concurrencia de l-os
frutos extranjeros; para ambos casos conviene
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tener  buenas y fác i Ies comunicac iones,  y  que
estas no estén gravadas o entorpecidas con
arb i t r ios de t ráns i to  o aduanas in ter iores i l .

Por su part.e Pascual Madoz indica gu€, debido a 1a

I 'genera l  aspereza del  ter r i tor io ,  l1eno de barrancos y

cor taduras,  Ios caminos eran pocos y  malos" ;  y  se admira de

que siendo una provincia tan rica en productos naturales, no

se hayan preocupado sus gentes de proporcionarse medios de

comunicación más expeditos. Añade que "en toda la provincia

no se haIla un camino regular; los más son de herradura, y

l -os genera les,  carreteros;  muchos 1o son de nombre y  los

ot ros of recen grandes d i f icu l tades para t rans i tar r ' .  Todo 1o

expuesto denotaba 1a situación de penuria en gue se

encontraba la  mal1a v iar ia .  Madoz real iza aI  mismo t iempo un

inventario de l-os caminos existentes (MADOZ , ]-846 (a982) ,

70) .  Seña1aba en pr imer  lugar  que 1a carretera genera l  de

arrec i fe  del  Val le  de l  V inalopó era la  mejor  de l -a

prov inc ia.  Con in ic io  en Al icante se d i r ige hacia e1 va l le

de Monfor te pasando por  Elda y  Sax.  En esta v i11a,  se d iv ide

en  dos  b razos , ' uno  va  a  busca r  I a  d i recc ión  hac ia  Yec la ,

mientras que eI otro se adentra hacia Vil1ena, €fi  busca del

enlace con eI camino de Valencia a Madrid.

Hacía patente,  también,  La ex is tenc ia del  camino

carret.ero gue saliendo de Alicante se dir ige a Murcia, a

t ravés d 'EIx ,  A lbatera y  Or ihuela,  €1 cual  se encuentra en

ma1 estado.  E l  camino de Al icante a A1coi  d iscurr ía  por
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Mutxamel ,  Busot  y  Xixona,  lugar  hasta e l  que podían

transitar l-os carros . En su camino hacia el- norte,

at ravesaba Ia Carrasqueta y  penetraba en Ia  Canal  d 'A lco i .

Un cuar to camino par t ía  de Ia  capi ta l  por  eI  oeste,  para

empalmar con la carretera general de Madrid. Atraviesa 1as

sierras del Cid y Maigmó, y l1ega a Castal- l-a donde se

bi furca.  Un brazo s igue hacia Biar  y  Vi l lena,  poniendo en

comunicac ión la  hoya de Casta l la  con e l  curso a l to  del

Vinalopó.  E l  o t ro,  drena l -a  comarca pasando por  Oni l  e  fb i ,

y  se d i r ige a Cocenta ina,  sa l iendo de la  prov inc ia por  e l

puerto de Albaida. Por 1o que se ref iere aI camj-no de

Alicante a 1a Marina, indica que es de herradura y sumamente

penoso por  i r  andando cas i  s iempre entre cerros,  cuesLas y

barrancos.  Par t iendo de la  capi ta l  d iscurre por  Santa Fag,

San t  Joan ,  Lá .  V i l a - j o iosa ,  Ben ido rm,  A l tea ,  Ca l -p ,  Ben issa ,

Teulada,  Beni ta txe l l ,  Xábia y  Dénia.  De este lamentable e je

indica que salen caminos de herradura hacia eI interior

mont .añoso,  estando éstos en un estado last imoso e inc luso

intransitable en algunas épocas del año.

Por su parte Roca de Togores, €D 1849, daba una

re lac ión completa de 1os caminos vec inales ex is tentes en Ia

prov inc ia,  s in  ind icar  su estado de conservación,

organizados por  par t idos jud ic ia les y  munic ip ios,  con 1a

dis tanc ia en leguas.  Por  1o que respecta a 1a c iudad

d ispon ía  de  t res :  e l  de  l a  Go te ta  y  l 'Ho r ta ,  €1  de1  Pa lamó
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(Vilafranquega) y el- camino antiguo de Elche. A1 mismo

tiempo mostraba cuales eran los caminos vecinales de primer

orden que se iban a construir en la provincia, muchos de los

cual-es perf i laban aquellos i t inerarios que hoy constituyen

parte de la red comarcal de carreteras (Vena FERRE, Lg91-, 38

y  3e ) .

Éste era,  pues,  €1 panorama genera l  de Ia  red

viaria que presentaba la capital y provincia y sobre eI que

incidieron una serie de hechos que modif icaron

sustancia lmente la  s i tuac ión.  Ya hemos mencionado más arr iba

como la creación definit iva de la provincia de Al- icante el

3 0 de noviembre de 1833 iba a suponer un cambj-o

s ign i f icat ivo en l -as comunicac iones ter rest res respecto a

etapas anter iores.  La capi ta l  extendió su área de in f luencia

a toda Ia  prov inc ia,  a l  t iempo que 1a mal la  c i rcu lator ia

contr ibuyó a consol idar  ta1 posic ión.  Así ,  desde 1os ú l t imos

años de fa década de l-os treinta, Ia Diputación Provincial

adoptó, con carácter priori tario, eL proyecto de reparar los

caminos que se hallaban en ma1 estado, como el de Alicante a

Or ihuela,  de abr i r  1os caminos de Ia  costa y  establecer

comunicación entre Alicante y Alcoi a través de Sant Vicent

de1 Raspeig y  de fb i ;  as imismo,  Ia  Diputac ión Prov inc ia l  se

proponía la reparación y apertura de los caminos

trasversales de la  prov inc ia,  e l  de Dénia a Vi l lena por

Al-coi ,  €f de Alcoi a Sax por Castal l-a, €1 de Novel-da a
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Or ihuel -a y  Murc ia por  Crev i l lent ,  e tc .  De esta manera

pretendía est rechar  los lazos entre las cabeceras de l -as

comarcas -cabezas de 1os par t idos jud ic ia les-  y  Ia  capi ta l

de Ia provincia, con 1o gue la inf luencia administrativa que

ejercía Al icante se convi r t ió  en ot ro factor  que impulsó e1

crec imiento de la  c iudad (sÁ¡vcunz RECro,  l -990,  10 y  l_1)  .

Por  ot ra par te,  Ias comunicac iones,  €r r  genera l ,

eran muy l -entas,  1os vehícu l -os que se ut i l izaban -carros

arrast , rados por  mulas,  cabal los o bueyes-  eran de escasa

capacidad y muy incómodos, part icularmente en aquellos

t ramos en 1os gu€,  a  causa de 1as 1 luv ias o por  eI  excesivo

uso y 1a fa l t .a  de reparac iones,  s€ hal laban en maI  estado a

1o que cabía añadir la falta de seguridad que se daba en

algunos de el los por las actuaciones de grupos de

bandoleros.

Un hecho destacado fue el impacto que sobre el-

transporte terrestre supuso Ia l legada del ferrocarri l  a l-a

provincia. Este hecho conformó durante varias décadas eI

papel de Alicante como centro de atracción del transporte de

viajeros y mercancías provenientes de 1a Meseta e impulsó la

creación de carreLeras que alrudaban a racionalizar el uso

del  fer rocarr i l ,  en lazando estac iones y  dando a l  mismo

t iempo fac i l idad para hacer  11egar  los productos

transportados por el mismo a un número mayor de lugares

(VERA FERRE,  L99A,  34 )  .
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El  fer rocarr i l  in t rodujo a Ia  prov inc ia en Ia

1ínea de 1a modernización y del progreso, ampliando los

c i rcu i tos económicos capi ta l is tas (HERNÁNDEZ SEMPERE, 1983)  .

Es de destacar que a pesar de que el_ período comprendido

desde l -os años L840 hasta f ina l -es de l -os l -850 fue pródigo en

1o que se ref iere a 1a e l -aborac ión de proyectos,  l -as obras

fueron en Ia mayoría de 1os casos, lentas prolongándose a

través de períodos muy di l-at.ados de t iempo, como

consecuencia de La fa l ta  de presupuestos con que

rea l - i za r l -as .

Por  ot ro lado,  a  pesar  de l -a  buena d isposic ión

exis tente para resolver  los acuciantes problemas de

carreteras a constru i r ,  era t .a1 e1 déf ic i t  de insta lac iones

que presentaba Ia provincia que 1a situación, aun habiendo

mejorado algo, no acabí de del- j-near un sistema general de

t ranspor te que resolv iera ef ic ient .emente 1as necesidades

básicas del  ter r i tor io ,  ta I  como ha demostrado Vera Ferre.

Referente a La pol í t i -ca de carreteras l levada a

cabo en esos años, cabe mencionar Ia ley de 28 de abri l  de

1,849 que reguló l-a construcción, mej ora y conservación de

Ios caminos vecinales. La base del pro.yecto cent.raba 1a

construcción de 1os caminos en la f inanciación por parte de

los organismos locales aunque apoyados por 1as Diputaciones

Prov inc ia les.  Est .a  1ey era Ia  expres ión de Ia  f i rme
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voluntad,  a  n ive l  estata l ,  de mejorar  in tegra lmente Ia  red

nacional  v iar ia .

Et segundo hito importante fue 1a Ley de 7 de mayo

de l -851-  que c las i f icaba a 1as carreteras en genera les,

t ransversales,  prov inc ia les y  locaIes.  Las g:enera les eran

aqué1Ias que de Madrid se dir igían

provincia, departamentos de Marina

a

v

las  capi ta les de

aduanas de qran

movimiento,  como era e1 caso de la  de Al icante.  Eran

trasversal-es las que enlazaban dos o más carreteras

genera les,  pasando por  a lguna capi ta l  de prov inc ia o centro

urbano de relativa importancia. Eran catalogadas como

provinciales las que unían una general con una transversal,

l-as que pusieran dj-rectamente en comunicación dos

provincias, o fas que part iendo de una carretera general o

transversal terminasen en un centro urbano importante en

cuanLo a producción o expor tac ión.  Se entendían por  locales

todas las demás.

Aparte de Ia vaguedad de los términos, la

construcción de carreteras no fue excesivamente grande y se

descuidó mucho su conservación (\IERA FERRE, 1991-, 4L) . A

consecuencia de la  refer ida Iey mejoró 1a carreLera de

Alicante a Madrid, durante la década de los cincuenta, de

f orma que fue concl-uida en Ios años sesenta.

Con poster ior idad a estas reglamentac iones,  fue

elaborado un nuevo p lan de carreteras,  e l  22 de ju l io  de
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1857, conocido con e1 nombre de L,ey Moyano, donde a 1o largo

de sus t re in ta y  un ar t ícu los se ext raía como conclus ión

principal eI enorme retraso que suponía que 1as obras de

mejora y Ia construcción de nuevas carreteras estuviesen en

manos de las Diput.aciones y entidades l-ocales, restando

operatividad y alargando aquéllas indefinidamente, debido a

l -a  escasez de recursos de esas corporac iones.  Esta ley

reclasif icó nuevamente 1as carreteras, denominándolas de

primero, segundo y tercer orden. Las de primer orden, iban

de Madr id  a las capi ta les de prov inc ia,  depar tamentos de

Marina y puntos con aduanas marít imas; Ios ramales que

part. iendo de un ferrocarri l  o carretera de primer orden

conduzcan a alguno de los puntos citados anteriormente; las

que enlacen dos o mas ferrocarri l-es, pasando por un pueblo

con más de 15 . 000 habit.ant.es; Ios gue unan dos o más

carreteras de primer orden pasando por alguna capital de

prov inc ia o c i -udad de más de 20.000 habi tantes.  Se t ra taba

de las generales y transversales de l-a Ley anterj-or. En

Al icante so lamente rec ib ió  esta c las i f icac ión de pr imer

orden Ia de Ocaña.

Quedaron clasif icadas como de segundo orden l-as

que comunicaban dos o más capitales de provincia, l-as que

enlazaban una 1ínea de ferrocarri l  con una carretera de

primer orden o las que iniciándose en un ferrocarri l-  o una

carretera de primer orden terminaban en ciudad cabeza de
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par t i do  o  pob lac ión  con  más  de  10 .000  hab i tan tes .  En  Ia

prov inc ia se c las i f icaron como ta les Ias de Al - icante a

xát iva;  Ia  del  a l to  de 1as Ata layas a Murc ia y  1a de s i1 la  a

Alicante. Las de Lercer orden eran toda Las demás a cargo

de l  Es tado .

Las dj-rect.r ices de esta Ley se plasmaron en el

Real decreto de 7 de sept. iembre de 1850 por e1 que se

elaboró el primer plan general de carreteras de nuestra

historia contemporánea. Por Real decreto de 6 de septiembre

de L864, s€ promulgó un segundo plan que sustituyó aI

an te r i o r .

A par t i r  de esta normat iva nacional ,  los años

sesenta fueron decisivos en la j-mplantación de un sistema

renovado de organización viaria de 1a provincia que se

plasmó en una autént ica ec los ión de p lanes,  proyectos y

construcc iones,  Lanto por  par te del  estado como de Ia

Corporación Provincial (VERA FERRE, 199L, 42) .

Los principales proyectos fueron 1os de Ia

carretera de Alicante a Alcoi y Xátiva por 1a Carrasgueta,

La carretera de l-a Marina, así como múIt iples proyectos gue

se plasmaron en un Plan de Caminos. Es importante destacar

que Ias actuaciones de años sesenta configuraron de forma

decisiva eI esquema viario, que ha conformado hasta Ia

actual idad l -as comunicac iones ter rest . res en 1a prov inc ia.

Con todo,  basLant .es proyectos tardaron en maLer ia l j -zarse.  En
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1as décadas f ina les de 1os sesenta las d i f icu l tades del

acontecer revolucionario incidieron negativamente en el

desarro l lo  de 1as carreteras.  Disminuyó 1a e laborac ión de

nuevos proyect.os y frenó eI r i tmo en 1a construcción de 1os

tramos ya iniciados de modo que en la década de 1os 1B?0 se

a f i rma :

"La mi tad de Ia  prov inc ia puede deci rse que se ha1Ia

sín caminos de n inguna c lase,  costando ímprobo t rabajo la

extracción de frutos a l-omo o en carretas y mayor gasto"

(ECHEVARRÍA,  A. ,  1875,  Archivo Diputac ión Prov inc ia l

A I i can te ,  Secc ión  Fomen to .  Lega jo ,  L20 ) .

Es in teresante resal tar  e I  para le l ismo l levado a

cabo entre el incremento en e1 ri tmo de consLrucción de

carreteras y  eI  auge económico.  De 1857 a 1867 en que se

hic ieron real idad muchos proyectos v iar ios,  e l  puer to de Ia

capital manifestó un claro movimiento e igualmente aumentó

Ia  pob lac ión  ya  que  Ia  c iudad  pasó  de  27 .550  hab .  en  l -857  a

3L .L62  en  1 -860  con  un  índ i ce  de  c rec im ien to  anua l  de1  4 ,372

(C;ozÁr,vEz PÉREZ, 1-987, 187) . También en los años 60 e1 auge

económico quedó patente con la celebración de la "Exposición

Agríco1a,  fndustr ia l  y  Ar t ís t ica" ,  organizada por  Ia

Sociedad Económica de Amiqos de1 País.

Por úIt imo, ."J. señal-ar que en eI orden social,

la burguesía comercial- avecindada en Ia ciudad de Alicante

intentó capi ta l ízar  en su provecho 1a real izac ión de 1a

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



259

mal la  v iar ia .  Esto se p lasmó en la  creación de una red

fuertemente central izada en la capital a Ia que afluyen los

pr inc ipa les e j  es v iar i -os desde 1os cuales se iban

extendiendo rami f icac iones arborescentes.  Las zonas

agr íco las con posib i l idades de mejora in t rodujeron en sus

explotaciones monocult ivos de alta rentabil idad (PIQIIERAS

HABA,  1981)  .

A1 mismo tiempo l-a demanda de importante mano de

obra en las rea l izac iones públ icas pal ió  en par te las

g.ravosas situaciones de desempleo originadas por las

sequías y  por  Ios episodios epidémicos.

En conclus ión,  por  1o que se ref iere aI  progreso

en las in f raest ructuras con e l -  f in  de meiorar  Las

comunicaciones , €l puerto mantuvo su acti .r:-aaa (salvo

momenLos muy puntuales de crisis provocadas por epidemias y

sequías)  e inc luso aumentó su t rá f ico potenciado por  1a

Iínea férrea Madrid-Alicante que transformó l-a ciudad. Las

carreteras conocieron en 1os años 60 un ri t .mo de

construcción mayor aunque 1ento, auspiciado por 1a po1ít ica

estat.al de me'i ora de los caminos.

Para un mayor conocimiento de l-os transportes y en

especiaT del- f errocarriL y l-as carreteras conviene

consul tar :

SANTOS MADRAZO, ( ]-g9q) El s istema de transoortes en

F l s n a ñ a .  1 7 5 0 - 1 8 5 0  .  S o n dos vo lúmenes.  En e l  pr imero,  €1
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autor hace una introducción sobre la situación de 1os

caminos anLes de l-750 para pasar después a analizar la red

v iar ia ,  su v inculac ión con eI  medio natura l  y  e1 papel  de l

Estado subordinado a 1a normativa legal, a los organismos

técnicos y  admin is t rat ivos y  a 1a f inanciac ión.  En e l

segundo e l  anáI is is  se centra en e l  t rá f ico y  1os serv ic ios

con datos y  apor tac iones sobre 1os medios de t ranspor te,  la

organizac ión de las empresas,  1os serv ic ios y  e1 t rá f ico de

personas,  mercancías y  not ic ias atendiendo aI  vo lumen,

d j - recc ión y  prec ios y  establec iendo l -as opor tunas

comparaciones con 1o que sucedía en eI resto de Europa.

ARTOLA, M.  ( l -978 )  T,os f  er rocarr i les en España .  l -844 -

L943.  2 Vol -s .  En esta ampl ia  obra escr i ta  por  d i ferentes

autores pero coordinada por M. Artola se analiza de manera

exhaust iva 1a h is tor ia  de Ias construcc iones fer rov iar ias,

Ia creación de empresas de ferrocarri l  y Ia formación del

capi ta l  necesar io  para acometer  l -as d i ferentes 1íneas.

También se real iza la  evoluc ión del  t rá f ico por  v ía fér rea.

-  CASARES ALONSO,  A . ,  (1973) ,  Rs tud io  h i s tó r i co -

económico de las construcciones ferroviarias

esoaño las  en  e l  s io lo  XX.

- c;ótt tEZ MENDOZA, A.,  (1992) ,  Ferrocarr i les y cambio

e c o n ó m i c o  e n  E s p a ñ a .  1 8 5 5 - 1 9 1 3 .
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Obras de carácter part icular restr ingidas aJ_

ánbito del País VaTenciano:

HERNÁI ÍDEZ SEMPERE,  T .M. ,  (1983) ,  r ' e r roca r r i l es  y

cap i ta l i smo  en  e I  pa ís  Va lenc iano .  t 843 -187c .  E1  au to r

desarrol- la un panorama completo del binomio ferrocarri les-

capi ta l ismo en e1 País Valenciano desde 1os in ic ios hasta 1a

consol idac ión de la  Compañía Almansa,  Valencia a Tarragona.

La pr imera soc iedad de fer rocarr i les se gestó en Al icante

(p .  15 )  j us t i f i cándose  su  neces idad  po r  1a  p ro tecc ión  de1

mercado tr iguero interior (prohibición importar granos) y

por 1a exportación de frutos y caldos que podría ser

canal izada por  Ia  expresada l - ínea fer rov iar ia .  E l  autor

expresa que si bien e1 ferrocarui l  era necesario para

incentivar la economía (el ferrocarri l-  como motor de1

progreso económico) según 1a teoría de Subercase, no 1o era

menos eI  desarro l1o del -  capi ta l ismo como fase prev ia (p.20)  .

SANCHIS DEUSA, C.  ,  (1988)  ,  E i I  t ranspor te en e1 País

Valenciano. La obra abarca desde mediados del XIX hast.a Ia

actualidad de manera que para eI período que nos ocupa

conviene consultar la primera parte donde la autora realiza

una síntesis general de Ia red valenciana de caminos a

mediados del  x fx  (pp.  LL y  12) ,  y  e1 estudio deL Plan

General de Carreteras del- Estado de l-850 y su incidencia y

e jecuc ión  en  e I  Pa ís  Va lenc iano  (pp .  l - 3 -15 )  .
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ABELLÁN bancÍa, A. , (:-glg) , r,os ferrocarri les del

Sureste,  Estudio greográf ico.  EI  autor  destaca como 1os

antiguos trazados camineros fueron posteriormente uti l izados

por  las v ías fér reas las cuales se implantaron por  factores

económicos:  la  sa l ida a l  mar ,  La ex is tenc ia de sa l inas,

minas,  huer tas.  Es de destacar  eI  apar t .ado que dedica a Ia

estac ión y  su papel  urbano,  €s deci r ,  €1 impacto de la  misma

y de sus insta lac iones en la  c iudad cuya cuant i f icac ión es

d i f í c í I  de  p rec i sa r .  DesLaca  Ia  re lac íón  espac ía l  en t re  Ia

estación y el núcl-eo habitado en l-a que Ia primera

establecía eI  l - ími te  de l -a  c iudad en e]  XIX.

EI  fer rocarr i l  juega eI  doble papel  de

obstaculLzar el crecimiento urbano y al t iempo atraer hacia

sí actividades económj-cas e industrj-ales que favorecen eI

crecj-mj-ento de la población y modif ican Ia f orma del p1ano.

Las instal-aciones propias que requiere y los barrios de

almacenes y ta l leres surgen en su entorno.  La estac ión

habitual-mente comunicaba con Ia ciudad a través de una gran

avenida arbol-ada, con una función Iúdicar {ü€ además se

conver t ía  en e je de crec imj-ento.

Ámbito, a escala provineiaf, referente 7a

provrncaa:

-GINER PASTOR,,f  .  , ( 1 9 8 3 ) ,  E l  f e r u o c a r r i l  M a d r i d -

ALicanLe en el sicrlo XIX.
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- V E R A  F E R R E , J . R .  d e ,  ( L 9 9 1 ) ,  L a  f o r m a c i ó n  d e  l a  r e d  d e

c a r r e t e r a s  d e  1 a  p r o v i n c i a  d e  A l i c a n t e .  1 8 3 3 - 1 c 8 2 .

3.2.  Loe eerv ic ios públ icoe urbanoe

La transformación de la ciudad debida a los

cambj-os económicos y demográficos que se operan en e11a

durant.e el- Ochocientos, exigió simult,áneamenLe una

renovación en 1o referente a los serv ic ios públ icos urbanos.

En ese sentido, €1 factor económico fue fundamental para Ia

implantac ión más rápida de unos con respecto a ot ros.  E l

cambio del- servicio de1 alumbrado y de 1a pavimentación

fueron más asequibles a las municipalidades que Ia

construcc ión del  a lcantar i l lado y  de Ia  conducción de aguas

que necesitaban cuant, iosas j-nversiones moneLarias al t iempo

que una tecnología más avanzada. Todo el- lo teniendo en

cuenta e l  déf ic i t  c rónico que at ravesaban las arcas de los

Alruntamientos. A1 respecto, Madoz refiere que el presupuesto

munic ipa l  en l -a  c iudad de Al icante era de 354.000 reales de

vellón y eI producto que se obtenÍa en rentas por 1os

di ferentes conceptos que deta l la  ascendía a l -79.000 reales

al -  año,  quedando regularmente un déf ic i t  de l -84.000 reales,

por  1o que:

"el Alruntamiento se ve precisado a desatender todos los

muchas  y  u rgen tes  ob l i gac iones "  (MADOZ,  L845  (1982)ct r l.(J Ei

1 0 5  )
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Por tanto,  s i  ent re los años 1845-50 eI  pav imento

y el- al-umbrado fueron servicios frecuentes y general izados

en las c iudades españoIas,  e I  a lcantar i l lado y  la  conducción

de aguas se encontraban más raramente. Sin embargo, €r1

ciudades más dinámicas y como consecuencia de l-os avances

técnicos producidos por la Revolución fndustrial,  comenzaron

a apl icarse modernos s is temas,  ta l  era e l  caso de 1as

tuberías de palastro o de las bombas de vapor, qlue

supondrían una mejora import.ante para Ia rápida

J-ncorporac ión de estos serv ic ios.

A 1o largo de la  centur ia  se van a genera l izar  y

crear una serie de servicios públicos que contribuyeron a

posib i l i tar  l -a  organizac ión de la  v ida en la  c iudad

industrial- que comenzaba a surgir. De cualquier forma 1a

adopción y  desarro l lo  de esLos serv ic ios fue,  a1 igual  que

su entrada en eI desarrol- l-o industrial,  más tardía y l-enta

que en otros lugares deI país, de manera que los referidos

servicios se encontraban en l-a ciudad de Alicante en un

estado inc ip iente.

Otra circunstancia a destacar es que la

instauración de 1os servicios públicos no fue general en los

diferentes sectores de la ciudad sino que aquellos lugares

preferidos por La clase social burguesa fueron los primeros

en conocer  las mejoras urbanas.  Los serv ic ios públ icos se

centraron en una t"r i" de dotaciones relacionadas con e1
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saneamiento urbano público y privado, incruyendo l impieza

ca1 Ies ,  ven t i l ac ión  y  evacuac ión  de  ed i f i c i os ,  s i s tema

alcantar i l lado,  t ra Ída de agua,  recogj_da de basuras etc .

La real izac ión de a lgunos de estos proyectos

supuso una mejora para e l  conjunto de Ia  c iudad,  ta les como

l-os ref erentes a l-os cementerios, mataderos y mercados . por

su local izac ión en er  casco urbano los cementer ios eran

suscept ib les de causar  problemas de sa l_ud e h ig iene.  A pesar

de Ia Real- Cédula de 8 de abri l  de L7B7 que expresaba l_a

prohib ic ión de enterrar  en e l  in ter ior  de los templos y

ordenaba e1 rest.ablecimiento de los camposant.os en el

exter ior  de las c iudades,  Ia  normat iva resul tó  inef icaz y  no

se cumplió en Ia mayoría de las ciudades debido a Ia

oposic ión de Ia  jerarguía ec les iást ica,  costumbres y

creencias, de modo que se cont. inuó enterrando en 1as

ig les ias hasta mediados de1 s ig lo  XIX en gue se

genera l izaron los enterramientos en los cemenLer ios.

Las preocupaciones por dotar a Ia ciudad de una

ser ie  de serv ic ios se mani fest .aron ya en e l  s ig lo  XVI I I

debido al auge económico experimentado por Ia urbe, de modo

que algunos de el-Ios fueron acometidos en dicho período. Son

numerosas 1as referencias a la preocupación municipal por e1

adecentamiento y  buen estado de Ias ca l les,  l impieza,

pavimentac ión,  insta lac ión de fuentes para e1 sumin is t ro de

agiua potable, creación de paseos y alamedas etc . (RAMOS

de

de
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HTDALGO, L984,  l -50) .  La decadencia económica de la  c iudad a

comienzos del XrX provocó un estancamiento y retraso en 1as

mejo::as urbanas que se retomaron en Ios años centrales de1

Ochoc ien tos .

Los progiresos se encaminaron al- abastecimiento de

agruas,  e I  a lcantar i l lado,  adoguinado de ca l - l -es,  const rucc ión

de mataderos,  mejora de]  a lumbrado e inst i tuc ional j -zac ión de

la benef icencia públ ica.  Todas esLas medidas fueron ref le jo

mater ia l  de ra propagación de las ideas h ig ien is tas que

pretendieron una mejora en la salubridad de l-as ciudades,

reforzada por  la  in f luencia benéf ica del  so l  y  de l  a i re .

Hubo numerosos servicios que se procuraron perfeccionar en

la ciudad de 1a transición, dest.acando los crue a

cont inuación se re l -ac ionan:

3.2.L.  E l  abastec imiento de agruas potabJ.es a Ia  c iudad.

El abastecimient.o de aguas potables fue sin duda

el- servi-cio de mayor importancia en Ia ciudad y, junto aI

empedrado y embaldosado, ocupó mayoritariament.e a la opinión

púb l i ca  de  med iados  de1  X IX  (RAMOS PÉREZ,  tg7 l ,  t om.  T ,

254) .  La s i tuac ión en que se encontraba este serv ic io ,  á1

igual que la de 1os demás, era insuficiente para cubrir l-as

necesidades de abasto de 1a poblac ión.  Esta def ic ienc ia

tenía una doble causat por un lado la falt .a de agua en el

término y por otro las malas condiciones en que se
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encontraban 1as conducciones que surtían Ias fuentes de 1a

ciudad.  Tal  s i tuac ión ocurr ía  en ot ras c iudades de 1a época

como en córdoba, donde 1a fal-ta de suministro no era debida

a 1a escasez de agua s ino a la  mala s í tuac ión en que estaban

1os veneros y en 1as cañerías de barro que conducían eI agua

(cARcÍA VERDUGo, L992,  55-56)  .  De todas formas en eI  abasto

de aguas se apreciaron innovaciones importantes gü€, aunque

poco numerosas, eran expresivas y coincidentes con e1

conjunto de transformaciones ocurridas en otros campos

(QUIRóS LTNARES ,  lg lg ,  259)  .

El suministro de aguas a la ciudad fue, desde

siempre,  factor  que inc id ió  en e l  desarro l lo  demográf ico y

económico en una ciudad signada por constantes sequías

(CARRATAIÁ FIGUERAS, L954, 5-5) .

EI abasto de agua a 1as ciudades de mediados de1

sig lo  x IX se real iz5 mediante fuentes púbI icas,  pozos,

a l j ibes o c j -s ternas.  La fuentes se aLimentaban mediante la

captación de manantiales más o menos próximos, cuyas aguas

serán conducidas por encañados subterráneos con abundantes

pérdidas y turbiedad del agua. Todo el lo ocasionaba que eI

abastecimiento de agua fuera insuficiente, sobre todo en

verano, siendo entonces necesario recurrir aI empleo de

pozos y c is ternas.  E l  vec indar io  acudía sobre todo a las

fuentes para proveerse de agfua ante Ia general izada
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inexis tenc ia de1 sumin is t ro de

par t i cu la res .

és ta  en Ias  casas

El sistema de conduccj_ón de aguas variaba de unas

ciudades a otras pudiendo reaJizarse por medio de minas o

embovedados (tt ladrid) y de acueducLos (Segovia, Sevi11a,

Tarragona) .

Algunas ciudades se aprovisionaban de manera

exclus iva mediante pozos abier t .os en 1as casas (Albacete)  ,

a l j ibes o c is ternas (Badalona,  Cádiz ,  Caste l lón)  e inc luso

se tomaban directamente de l-os ríos mediante aguadores o

azacanes (QUIRÓS LINARES, Lg91- ,4s)  .  Así ,  aunque numerosas

ciudades de la época tuvieron más o menos resuelto eI

problema de l-a conducción y almacenamiento del- agua, €D

otras, Ia traída de aguas desbancaba los presupuestos

municipal-es de manera que l-as sociedades privadas por

acc iones y  con capi ta l  suf ic iente debieron 1 levar  a cabo

di ferentes proyectos,  ta l  como sucedió en Al icante.

Por tanto, €l suministro de aguas en las ciudades

del  s íg lo  XIX,  a  pesar  de las mejoras que se habían

realizado en la década de los cuarenLa, s€ mantenía aún

dentro de umbrales muy bajos y la l legada de las aguas a

domici l io aún no se había conseguido, de ahí la presencia de

l -os  "aguadores t tde  1os  gue ,  según  da tos  exp resados  po r

Madoz,  €D Madr id  ex is t ían 920,  adscr i tos a las d is t in tas

fuentes públ icas.  Las c iudades contaban igualmente con 1a
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exj-stencia de lavaderos de uso púb1ico o de propiedad

privada, de l-os cuales en Alicante existían dos intramuros y

uno ext ramuros,  Ios de Santa Ana,  Basseta y  Sant  B1ai ,

Iavaderos que existían ya desde 1815, además de algunos

otros que fueron clausurados por no reunir las condiciones

indispensables de h ig iene (SEVA VfLLAPLANA, 1985,  347-348) .

Hacia l-838 el tot,aI de lavaderos públicos era de nueve de

los eu€,  además de los t res c i tados,  estaban Los de e l_

Huert.o del Chorret, €1 situado a espaldas de Ia Aseguradora,

el- del- huerto de Don Juan Rovira, €1 del huerto frent.e aI

Hospi ta l  de l  Rey,  e I  de1 huer to de Peleras (eabeI)  y  eI  de1

huerto de Riera, a espaldas de los Capuchinos (RAMOS pÉRgZ,

1 ,97L ,  t om.  I ,  205 ) .  E l  sumin i s t ro  de  agua  a  A l i can te  es

conocido y documentado desde el- siglo XVI.

Además de las obras que citamos más adelante, cabe

consu l t a r  I as  de  V IRAVÉNS(1875 ,  396 -433  y  sS . ) ,  JovER(1853 ,

248 ,  295 -297 )  y  ROCA DE TOGORES Y  SARAVIA  (1883 ,  44  y  ss . ) .

En eI Quini-entos l-a población tenía asegurado el

suministro hídrico mediante fuent.es públicas gue recibían eI

caudal canalizado desde el manantial de Ia Fontsanta, €rr las

fincas de Vall-adolid y Cabanes, gue eran propiedad

mun ic ipa l .

Desde f ines del XVII, aparLe de l-a Fontsanta

Al-icante contaba con otros recursos hídricos; en el barranco

de Bonívern manaba la fuente de la Gotet.a, cuyas agiuas
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canal - izadas a 1o largo de l -a  f  a lda del  Benacant i l ,  en

di recc ión a 1a c iudad,  l legaban hasta Santa María y  Ia  Font

Ve11a.  Al  oeste de Ia  c iudad,  fuera de Ia  mural la ,  ex is t ía

en el arrabal de Sant Francesc otra fuente l lamada de l-a

Basseta,  por  la  ba lsa o l -avadero que l -a  c iudad poseía a l l í .

Así mismo, eran muchas l-as casas al icantinas gue

disponían de pozo con 1o que Ias disponibi l idades de agua y

eI propio suminist.ro quedaron asegurados; prueba de e11o fue

Ia ex is tenc ia de pat ios a jard inados y huer tos regados con

Ias aguas procedentes de los mismos (VIDAL TUR, 1974,  353) .

Según el- cronista Bendj-cho, para la evacuaci-ón de las aguas

res iduales,  l -as ca l les d isponían de un s is tema de

alcantar i l lado con ver t ido a l  mar ,  so luc j -ón que por  razones

topográf icas ha pers is t . ido cas i  hasta nuestros días

(BENDICHO,  t 640 ,  35 ) .

Con el- transcurso deI t iempo y anLe el constante

incremento poblacional eI suministro de agua para la ciudad

se mani fest .ó  c laramente def ic i tar io .  A pr inc ip ios del  s ig lo

XIX Alicante continuaba abasteciéndose de los recursos que

of  recían las fuentes y  pozos l -ocal - izados en las

proximidades, como las existentes en Ia heredad de

Val ladol id ,  cercana a l -  cerro Tossal ,  las fuentes de Casa

Blanca y Fontsanta,  e  inc luso,  a  causa de 1a mencionada

penur ia  hídr ica,  aprovechaba los escasos apor tes de 1a

Gote ta .
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La disminución de l-os aportes de agua a la ciudad

a 1o largo de1 s ig lo  XIX,  en re lac ión con su censo

demográf ico,  ob l igó a efectuar  sucesivas operac iones de

profund|zaci1n en los pozos, como asimismo a la captación de

nuevas aguas, tareas ambas que no dieron los resultados

previst.os. De ahí que eI problema de1 agua se convirt iera en

uno de los más preocupantes para Al- icant.e, dando origen en

ocasiones a l i t ig ios ent re eI  cabí ldo y  a lgunos

par t icuLares,  miembros de Ia  burguesía 1oca1,  como José

Poveda,  Lu is  Lafora,  o  José Gabr íe l  Amér igor  eü€

protagonizaron diversos int.entos de asegurar eI suministro.

En 1825 fue l- levado a término un proyect.o de nueva

conducción de aguas potables (RAMOS pÉnnz,  L979,  !92-193)  ,

que se emprendió a consecuencia de Ia escasa salubridad de

las aguas procedentes de Casa Blanca, denunciada en un

informe por el diputado José Pérez de la Rosa guién

mani festó eI  ant ih ig ién lco estado del  acueducto que desde eI

mont.e Tossal discurría hasta l"a Casa de Misericordia y hasta

1a puerta de 1a Reina y casas de intramuros. Ante tal

situación solicitó que el acueducto se construyera de barro

barnj-zado o vidriado, siendo aprobada tal peEición.

Madoz refiere sue "eI  vec indar io  está

suf ic ientemente prov is to de aguas potables,  s i  b ien por

contener porción de magnesia, suefen producir incomodidades

momentáneas a las personas que las beben por primera vezt ' ,

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



27  2

añadiendo, que eran conducidas a la ciudad hacia ocho

fuentes públicas a través de cañerías desde eI repart idor

l lamado la casa Blanca próxi-mo al- manantial no lejos del

cast i l lo  de Sant  Ferran;  había quienes prefer ían las aguas

de la  Fontsanta,  L 'A lcora j -a y  ot ras fuentesr  por  parecer les

más agradabres. Prosigue Madoz indicando que ,son muchas las

casas gue t ienen pozos y  c is ternas de agua ,  gu€ s i  b ien es

blanda y poco apetecible, puede no obstante beberse sj-n daño

en  caso  de  s i t i o  o  de  neces idad" .

E l  dé f i c i t  de  agua  ob l i gó ,  pues ,  a  rea l i za r  e t

impermeabil izado de l-as conducciones de los depósitos de

Casa Blanca (SEVA VILLAPLANA, 1985 , 332) así como a construir

pozos o cisternas de gran capacidad, como los excavados en

Ia p laza del  Pont  (barr io  de Vi la  Vel la)  a  instanc ias de

Ant .on o Garr igós en 1861.  Igualmente aquel  déf ic i t  fue

origen de una serie de intentos de traída de caudales desde

lugares más a le jados,  ta les como LrAlcora ia,  Sant  Vicent ,

Tomemaqanes, Vi11ena, Monóver y Almansa, dado que l-a

disminución de Ios aforos de Ios r¡ozos explotados había sido

muy rápida (de 864 metros cúbicos d.iarios en l-859 a tan só1o

Il4 metros cúbicos en ].872), por 1o que Ia ciudad hubo de

contratar  e l  sumin is t ro de 2: - .4  metros cúbicos d iar ios con Ia

compañía "La Regeneradora", obt.enidos por ésta en terrenos

de Sant .  v icent  (RAMOS pÉngz ,L9 '7!  ,Lom. I ,  468-469)  .
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En l -861-  comienzan a real izarse concesiones de agua

a part iculares, tal como 1o demuestra eI Reglamento para e' l

serv ic io  y  Admin is t .ac ión de 1as aguas pc lahles de esta

ciudad formado por el Alrutttamiento y mayo.es contri  huyentes

y  ap robado  oo r  S .M.  (  A .M.A .  A1 ican te ,  L ib re r ía  y  l i t og ra f ía

de  Pedro  l ba r ra ,  1851) .  En  e I  m ismo se  i nd i ca  que  e l

gobierno y la administración corre a cargo de1 Ayuntamiento,

que real - iza concesiones a domic i l io  de agua,  para lo  cual

deberá so l ic i tarse por  escr i to  especi f icando l -a  cant idad de

agua que se desea y Ia situación de Ia casa en que ha de

se rv i r se .

Un proyecto que se plant.eó en Ia década de los

L840, fue el de la canaLización de las aguas sobrantes de1

río ,Júcar, eü€ de haberse l levado a cabo hubiera sol-ucionado

1a persís tente sequía del  campo a l icant ino.

En 1870,  eI  manant ia l  de Casa Blanca comenzó a

agotarse,  á1 igual  que sucedió con los de la  Goteta y

Fontsanta. De esta forma se int.entaron mult i tud de

proyectos,  no exentos de d i f icu l tades;  inc luso se

experimentó con Ia desti lación de agua del mar por el-

procedimiento M. Normandi (FIGUERAS PACHECO, l-9L3 , 422) .

Más tarde, fuera ya de Los límites t.emporales de

nuestro estudio,  sucedió una de las in ic ia t ivas más

descol lantes del  XIX en orden a pal iar  e I  crónico déf ic i t  en

eI  sumin is t ro hídr ico,  eu€ fue la  protagonizada por  eI
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Marqués de Benalúa en l-882, quién pudo ult imar con éxito 1a

idea de abastecer Ia ciudad con aguas de 1a part ida de

L 'Alcora ia.  E l  correspondiente proyecto técnico fue d iseñado

por Pascual Pardo y Gimeno y consistÍa en 1a construcción de

un canal para conducir por gravedad aguas desde los

manant ia les de L 'A lcora ia hasta Al icante.  Esta conducción,

con una longitud de 10 Km seguía un it inerario gü€,

bordeando 1as sierras Mediana y Serretar por el_ Sur y

Fontcal-ent por su vert iente Norte, cruzaba posteriormente eI

barranco de les Ovel- les y eI tendido del- ferrocarri l  para

al -canzar  los depósi tos constru idos de Sant  Bla i ,  desde donde

se d is t r ibuían Los débi tos a l -a  r  c iuda¡ l ' -  .  
- -  

mediante

tuber ías de h ier ro (PARDO y GIMENO, 1880) .  E l  caudal  de l  que

dj-spuso Ia ciudad ascendj-ó a 129 metros cúbicos cada 24

horas,  esLo €s,  aprox imadamente,  cuatro l i t ros por  cada

habi tante.  Esta cant idad se mani festó como absol_utamente

insuficiente, pero comparada con 1a extrema escasez que se

padecía era evidente que palió momentáneamente l-a situación.

Los pleitos siguieron a 1o largo deL siglo y en L892 el-

Marqués de Benalúa presentó demanda a Enrique Caucurte

Jull- iot, dueño de l-as agiuas de Sax, en raz6n a considerarse

con el monopolio exclusivo en la concesión de aguas (f,RStRnS

RUrZ ,  1894 )  .

No menos patente,  con todo,  resul taba Ia  necesidad

de resolver de manera más rotunda y estable, 1os
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requerimientos del vecindario que se consiguió más tarde con

la t ra ída de asuas de Sax en L898.

3.2.2.  E l  a lcantar i l lado,  aceraE y pav inentac ión

El alcantari l lado constituyó una obra que excedía

1a capacidad f inanciera de los alruntamientos desbordados

ante Ia cantidad de servicios e infraestructuras que debían

crear y/o mantener, y de ahí que en los años 1840 1a mayoría

de fas c iudades españolas carecían de ta l  dotac ión (QUfnÓS

LINARES, 199L,  46-47)  .  Menciona Pascual  Madoz 1a ex is tenc ia

de una red más o menos completa en 1-6 capitales de provincia

y en 10 c iudades y v i11as.  A pesar  de los avances

cient í f icos,  Ios medios técnicos refer idos a obras de esta

envergadura no habían variado sust.ancialmente, por 1o que

eran obras muy caras y poco rentables, sobre todo para

c iudades con baja densidad poblac ional .  Otra d i f icu l tad

añadida en ALicant.e era Ia carencia de aguas asociada a Ia

precariedad de 1as l luvias e irregularidad estacional que

reducía enormemente Ia capacidad de arrastre de los

al-bañales donde se estancaban los detri tus a las espera de

ser evacuados por a1gún aguacero.

La e l iminación de Jas aguas suc ias,  deyecciones

humanas y de otros materiaLes orgánicos era realizada por

medio de las c loacas ex is tentes ( restos de las que había de

épocas pasadas)  y  por  los pozos absorbentes o pozos c iegos
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que eran vaciados una vez se habían I l-enado. Los dos

s is temas eran muy def ic ientes.  E l  aLcantar i l l -ado ex is tente

era reducido y trazado sin ningún criterío en el- conjunto

urbano. Era usual más que la realización de nuevos tramos,

la  búsqueda y l impieza de l -os ex is tentes de ot ra época, '

aunque pronto muchas de las alcantari l las quedaban

inservibles ante l-a ausencia de conservación y l impieza

(GARCÍA VERDUGO, L992,  53)  .  por  su par te los pozos c iegos

representaban un grave problema para l-a salubridad general

ya que se s i tuaban en e l  in ter ior  de las casas.

Este panorama debía ser frecuente en nuestra

c iudad,  donde las c loacas l Ienas de inmundic ias en

descomposic ión,  expandían los malos o lores por  Ia  c iudad y

se conver t ían en foco de in fecc iones,  ta l  como constatan las

Memor ias Hig ién icas (de las que t ra taremos poster iormente)

de f ina les de s ig lo  1o que demuestra que la  s i tuac ión

incluso en 1as postrimerías de la centuria no había variado

aunque sí se había tomado plena conciencia de 1os problemas

de salubridad e higiene, donde eI alcantari l lador por su

inex is tenc ia e impor tanc ia era básico.

Durant.e el siglo XIX, ya en su primera mitad, se

adoptaron en Ia ciudad algunas mejoras a f in de l impiar y

vent i lar  Las c loacas.  Así  fueron sust i tu idos los canalones

de madera que conducían eI agua de Ia l luvia por la pared de

Ias fachadas de las v iv iendas,  por  oLros de h ier ro o z inc,
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eu€, empotrados en l-a pared, debían transportarLa desde 1os

te jados  has ta  Las  c loacas ,  po r  deba jo  de  l as  ace ras .  Es tas

canal j-zaciones aport.arÍan aire para venti lar 1as

conducciones subterráneas. Esta medida debía de completarse

con ei- empedrado de las ca11es, gü€ se realizó con una l-eve

inc l inac ión del  centro hac ia los lados a f in  de fac i l i tar  e l

lavado y Ia  l impieza y permi t i r  e l  paso de 1as aguas a las

bocas de las c l -oacas (SÁNCHEZ RECIO, l -990 ,  33-34)  .  E l

a lcantar i l l -ado,  a  pesar  de las L imi tac iones y  def ic ienc ias

que fueron mejorándose paulatinamente, representó un notorio

progl reso h ig ién ico y  de pol ic ía  urbana aI  ev i tar  los pozos

negros con sus pest i lentes l impiezas per iód icas,  o  1o que

era peor  aun,  e l  ver t ido de las aguas suc ias en los corra les

o ínc luso en la  v ía púbI ica.  Su construcc ión fue,  pues,  una

necesidad al t iempo que un signo evidente de la aparición de

una nueva ciudad que se estaba gestando por imperativo de l-a

Revoluc ión fndustr ia l  .

Hacj -a 1845-50 e}  a lcantar i lLado se encontraba poco

extendido en Ias ciudades españolas y 1as cloacas

existentes, como ya hemos expresado, eran incluso de época

romana, como en Valencia cuya cloaca general o VaII era un

embovedado de piedra que dejaba a uno y otro lado un andén

para e1 paso de un hombre.

En Al icante,  la  red sani tar ia  de a lcantar i l lado

adolecía de un ma1 t razado ya que los co lectores estaban
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dispuestos a más alt.ura que las acomet.idas de Ias viviendas,

1o cual- dif icultaba la evacuación de las aguas sucias (RAMos

HIDALGO,  1984 ,  230 ) .

Ref iere Madoz que en Al icante , ' las  c loacas están

bien d ispuestas para l impiar  1as ca l les de inmundic ias,

dir igiéndolas hacia el martr al t iempo que sugiere que

"convendría mucho se diese curso por fuera de 1as murallas a

las aguas de l luv j -a ,  cuya ver t j -ente desde e1 noroeste pasa

por  la  poblac iónr  pues así  podr ía ev i tarse se reprodujera la

catást rofe de Ia  noche del -  12 de octubre de 181-7,  €h la  cual

rompieron, inundaron l-a ciudad hasta 1a altura de dos varas

en eI convento de Capuchinas,

desas t res t r  .

y ocasionaron muchos

De 1-862 es eI  "Proyect .o  de c l -oacas para 1as ca l l -es

de San Fernando y de Calatrava y de f irme para 1as dichas y

las de Col -oma,  Ojeda.  B lasco y PJ-aza de Isabel  f f  con los

rastr i l los de las aceras para 1as de San Fernando y PJ-aza

dicha de Francj -sco Morel - I  y  Gómezt t  (A.M.A.  Obras Púb1icas,

Leg.  527 A) .  Con 1as obras del  mencionado proyecto se

pondrían todas 1as referidas caLles en est.ado de servicio

para carruajes y  e l  vec indar io  d is f ru tar ía  de l -as vent .a jas

que proporc ionan Las c loacas a la  h ig iene domést ica.  De 1853

es eI  t 'Proyecto de asfa l tado para aceras ca l les San Fernando

y  P laza  de  I sabe1  I I t t  (A .M.A .  Obras  Púb l i cas ,  Leg .  527  A )  .

En 1863 1as ca l les de Sant  Francesc y  Teat inos pudieron

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



2 7 9

desaguar  por  Bai lén,  p laza de la  const . i t ,uc ión y  Bi lbao hasta

el  mar,  por  un co lector  habi l i tado sobre e l  cauce del

Barranquet ,  y  en l -855 fue resuel t .o  e l  a lcantar i l lado en Ia

zona próxJ-ma a 1a puerta de la Reina por medj_ación del

refer ido cauce (SEVA VILLAPLANA, 1985,  346-347)  .

La construcción del alcantari l lado de Ia cal_l_e del_

C id  (A .M.A .  Obras  Mun ic ipa les ,  Leg .  22 /4L )  da ta  de  1855  a l

igual  que l -a  de la  Vi tor ia  de 67 metros (A.M.A.  Obras

Mun ic ipa les ,  Leg .  27 /A ) .  De  i gua l  f echa  es  e l -  "p royec to  de

Reforma de las ca l - les Cruz de Mal ta ,  Pór t ico de Ansaldo y

San Nico lás y  construcc ión de su c loaca,  aceras,  empedrado,

adoquinado y enlosado" redactado por ,fosé Guardiola Picó

(Obras  Púb l i cas ,  Leg .  544 -545)  .

En el mencionado Proyecto, eü€ consta de Memoria

descr ip t iva,  p lanos,  condic iones facul ta t ivas y  presupuesto,

e1 arqui tecto Guard io la  just i f icaba Ia  necesidad de1

proyecto arguyendo la cercanía de l-as expresadas ca1les

respecto de las de Mayor y Princesa, €1 lugar céntrico que

las mismas ocupaban así como e1 tránsito que soportaban al

encontrarse a l l í  la  Colegiata que era Ia  fg les ia más

concurr ida así  como Ia p laza del  Mercado (a l  sur  de la  ca l le

Cruz de Mal ta) .  Las aceras según e l  Proyecto debían ser  de

asfa l to  por  t ra tarse de un mater ia l  que produce e l  mejor

efecto por  su durac ión y  economÍa s iendo eI  rast . r i l lo  o

borde exterior de piedra de Ia Muntanyeta.
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A fines del XIX, las conducciones desaguaban

inadecuadamente hacia e1 interior de1 puerto ,ocasionando

problemas de sal-ubridad. otro ramal- de1 alcantari l lado

derivaba junto al- primer balneario del postiguet, y el

co lector  1 l -amado r t foso ' r ,  rear izado como der ivac ión del  t ramo

urbano der barranco de canicj-a, recogÍa 1as inmundicias del

secLor  occ identa l  de la  c iudad,  fundamenLalmente de1 Barr i

Nou y Sant Francesc y evacuaba en Babel, €D l-as cercanías de

la estación det ferrocarri l-  de Murcia (SÁwCUrz SANTANA y

GUARDTOLA PrCÓ,  L894 ,  37 -39  y  51 -52 ) .

El empedrado de las vías públicas era otra

necesidad que debía acometerse en la ciudad de mediados del-

XrX pues además de hacer más cómodo el tránsito para las

personas,  vehícu los y  cabal ler ías,  mejoraba Ia h ig iene a l

d isminui r  e I  po lvo y  fac i l i tar  la  l impieza.

La obtención de pavimentos l isos y  res is tentes

dependía en gran medida de Ia  natura leza de los mater ia les

exis tent ,es en las cercanÍas de la  c iudad.  Los más usuales

eran e l  gu i jar ro o canto de r ío ,  e I  grani to  y  la  ca l iza.

Los empedrados tradicionales se hacían esparciendo

sobre el suelo apisonado una capa de 1-5-20 cm. de arena en

Ia que se col-ocaban los cantos que eran apisonados, dando al

per f i l  t rasversal  una curvatura para fac i l i tar  e1 paso a los

peatones y  carruajes (Qurnós LINARES, a99r ,  43)  .
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Aunque eI empedrado de las cal les comenzó a

instalarse en Las ciudades españolas tempranamente y el-

embaldosado se adoptó más tardíamente, como era e1 caso de

córdoba que 1o realiz1 en el últ imo tercio del xvrrr (cARcÍA

VERDUGO, 1992, 52) , sin embargo muchas ciudades y vi l l -as

importantes a mediados del- xrx carecían aún de empedrado.

Tal  era e l -  caso de ra c iudad de Valencia donde 1as caI Ies

eran de t . ier ra cubier ta  de grava,  in t rans i tabLes en días de

1Iuvia y siempre embarradas por 1a costumbrer entre el-

vecj-ndario de regar sus pertenencias, aunque Ia

munícipalidad había comenzado ya a adoquinar Ias cal les

principales. E1 adoquín o l-osa fue una novedad importante

por  su res is tenc ia y  comodidad.

Una mejora importante fue la construcción de

aceras ante el paulat. ino incremento del tránsito rodado

fac i l - i ta  as imismo Ia l impieza del  espacio reservado para eI

tránsit.o de personas y f a evacuación de l-as aguas de l luvia.

Las referencias a Ia  construcc ión de aceras eran f recuentes

en e l  Dicc ionar io  de Madoz,  mencionándose la  ex is tenc ia de

muchas de e l - las en las caI les pr inc ipa les de Ias urbes

decimonónicas.

Al icante,  mediada Ia  centur ia ,  contaba con a lgunas

aceras a 1o largo de 1as fachadas aunq[ue de forma

discont inúa.  A1 parecer ,  Ias pr imeras aceras fueron

co locadas  en  l -836 ,  conc re tamen te  en  e l  Po r ta1  d '81x ,  €D  e I
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paseo del Enlosado y en la zorla de 1a Explanada (SEVA

VTLLAPLANA, L985,  346)  .  Resul t ,aba s in tomát ico que la  p laga

de 1a Mar, hacia la que miraban la fachada principal de1

Alruntamiento y Ia del consulado, se conociera entonces

popularmenLe como r '1a p laqa (o eI  carrer)  empedrada" ,  s iendo

el lugar preferido por eI vecindario para pasear (sÁ¡qcHez

RECTO,  r99L ,  31 )  .

En e l  per iód ico La t lave,  de 5 de febrero de l -g4g,

se recogÍa 1a pet ic ión del  ar reglo de 1a ca1le de la

Princesa que debido a l-as r i l t imas l luvias había quedado

intransitable temiéndose que vol-caran los múIt ip1es

carruajes que la  t rans i t .aban,  sobre todo las tar tanas.

Aunque ya habían comenzado los trabajos para empedrarla con

adoquJ-nes, resultaba gue el centro de la cal1e quedaba más

alto que las aceras por 1o que éstas se inundaban y en

consecuencia se pedía a t ravés del  per iód ico eI  que fuese

remediado tal inconveniente (La .ñIave, !4 de mayo de 1848) .

En estos años 1a ciudad experimentó importantes

modif icaciones en la renovación e innovación de Ios

empedrados y en Ia pavimentación de las vías públicas,

aungue e l  a lcance parc ia l  de estas mejoras,  junto a la

escasez de aguas y a las l imi tac iones en e l  a lcantar i l lado y

l impieza de Ias ca l les,  ocasionaba que éstas fuesen un

almacén de materias orgánicas en descomposición y germen de

1o que en La época se conocía como "miasmas".
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Pascuál Madoz, sin embargo describía una si_tuación

más grata:  ' r las caI les cas i  todas son rectas,  anchas y

l impias,  especia lmente en Ia  par te baja y  moderna de la

población, donde hay muchas empedradas y con buenas acerasrr

(MADOZ,  t 945 ,  98 )  .

Durante la  década de 1os l -g5o eran f recuentes las

not ic ias re la t ivas aI  a f i rmado y asfa l tado de las aceras en

diversas ca l les de la  c iudad,  a l  igual  que 1as mejoras en e l

s j - s tema de  c loacas  y  a l can ta r i l l as ( , JovgR,  1953  ,29 '7 -29e )  .  De

l -863 es e l  t 'proyect .o  de asfa l tado para aceras de 1a ca l re de

san  Fe rnando  y  de  l a  p laza  de  r sabe l  r r r '  (A .M.A . ,  l ega jo  527

A) y en 1'867 el- arquitecto Guardiol,a picó presentd eI

expediente sobre la  " reparac ión de aceras y  as ientos deI

Paseo  de  l a  Re ina ' ¡  (  A .M .A . ,  l ega jo  3e7 )  .

En los d is t r i tos bajos de la  c iudad,  más

acomodados,  se c i taban como benef ic iadas de estas mejoras

1as  ca ] l es  Ma jo r ,  san t  F rancesc ,  Tea t i nos ,  V i c to r i a ,  B lasco ,

castaños, Bailen, san Fernando y princesa, calatrava, ,Jorge

Juan,  L lo t ja  de caval lers  y  p laza del  progreso.  por  tanto,

las innovaciones incidían sobre todo en Ios sectores urbanos

más céntricos y l- lanos de l-a ciudad mientras gue en 1os

barrios aLtos y en el- de sant Anton carecieron de estas

innovaciones hast .a  la  década de los Lg7O.
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3 .2 .3 .  La  l imp ieza  púb l i ca

Er primer servicio de l impieza en la ciudad databa

del año 1,742 y no se conocen más antecedentes hasta marzo de

1865,  cuando e l  A l runtamj-ento gastó 10.  ooo reales en la

compra de una máquina de barrer (SEVA VTLLAPLANA, 1985,

347 )  .

La l impieza de Ias v ías públ icas const i tuyó un

importante factor de higiene pública aunque su eficacia

quedaba l imitada de modo considerable ya que no se disponía

al  mismo t iempo de a lcantar i l lado,  sumin is t ro de agfua y

paviment.ación adecuada .Todas estas dotaciones, como hemos

expuesto, s€ encontraban a mediados deI Xrx lejos todavÍa de

ser  sat is factor ias inc luso en l -as c iudades impor tantes

(QUIRóS LTNARES, Lgg]- ,  47-48)  .

Al icante a mediados del XIX, aI igual gue otras

c iudades españoIas de 1a época,  of recÍa un aspecto compacto

con edi f ic ios ordenados a 1o largo de ca l les est rechas y

empinadas y cercado por una muralla en cuyo interior Las

condic iones de habi tab i l idad eran muy def ic ientes.

I¡as caIles, cubiertas de po1vo, s€ l lenaban de

barro y lodo por las l luvias y aguas sucias que arrojaban

1os vecÍnos, además de producirse en e1las malos olores que

se agrudizaban por 1a presencia de cuadras, establos y

basureros.  Las v ías públ icas,  suc ias y  malo l ientes

experimentaban especial pel igro en La época estival- cuando
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las elevadas temperaturas y la humedad exj-stente favorecÍan

1a presencia de insectos portadores de enfermedades

infecc iosas.  Las condic iones de habi tab i l idad e h ig iene

urbanas eran muy precar ias (sÁNci tgz REcro,  tg9L,  31-33)  .

EI periódico El Eeo de Ia provincia de L4 de Junio

de r-878 denuncj-aba que la Alameda de san Francisco estaba

intransitable y sus vecinos se I 'ahogabanr con el polvo qnte

levantaban los carruajes que de manera continuada

trans i taban por  la  misma.  Ante esta c i rcunstancia,  los

afect .ados formal izaban a l  A lca lde la  pet ic ión de que a las

l-0 de l-a mañana se regara el trayecto existente entre 1a

plaza de San Francisco y Ia Estación. En EI Progreso de 27

de agosto de lB77 se denunciaba igualmente 1a presencj-a en

la c iudad de múl t ip les focos de pest i lenc ia.  Todo 1o

anter ior  re f le ja  que la  l impieza en Ia  c iudad a pesar  de los

progresos que habían sido realizados aún distaba mucho de

alcanzar una condiciones óptimas aún en los años f inales de

1os  70 .

Las mejoras necesar ias en mater ia  de l impieza

preocuparon a las autoridades municipales desde 1os primeros

años de la centuria decimonónica dictándose bandos que no

siempre fueron acatados por eI vecindario.

Un bando promulgado eI 2l de f ebrero de l-81-3

prohibía, entre 1as l-0 d.e Ia mañana y 10 de la noche, verter
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basuras y  est iérco l ,  abr i r  l -as c foacas de las casas y  hacer

las necesidades o arro jar  agua suc ia a l_a ca l1e.

Otro bando fechado en 1-842, prohibía depositar en

las ca l - les e l  est iércoI  d isponiéndose para e l lo  de

determinadas horas en que debía transportarse en carros

fuera de la  c iudad a Ios esterco leros.  También ex is t ía  la

prohibición de la crianza de ganado de cerda en el interior

de la ciudad y se ordenaba transportar a los animales

muertos a extramuros, a la part ida de Babel ,donde se

enterraban en una zanja abierta al efecto. También se

prohibía dar de beber a los animales y lavarse 1as personas

o cualquier  c lase de objeto domést ico o de t rabajo en las

fuentes púbI icas.

El periódico La l\ Iave de 5 de f ebrero de 1848,

referenle aI tema de la recogida de basuras reseñaba una

disposición de 1a municipalidad que ordenaba que las mismas

debían deposi tarse en medio de las ca l les a ú l t imas horas de

1a noche con el f in de que fuesen retiradas mediante carros

al día siguiente. Algunos vecinos opinaban que este sistema

ensuciaba las ca l les d i f icu l tando su poster ior  l impieza por

1o que les parecía más cómodo eI antiguo sist,ema de recogida

domici l iaria aungue añadiéndose el que los carros

permaneciesen un t iempo en las esquinas y avisaran para gue

las cr iadas 1as bajaran a l -as puer t ,as.
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En ocasiones,  cuando e l -  estado de las ca l Ies

estaba más descuidado, La municipalidad empleaba mano de

obra recl-usa para tal cometido, como ocurrió en 1913 y en

1833 en nuestra c iudad.  E]  empleo de pres id iar ios para

efectuar  Ia  l impieza del  v iar io  también se real - izaba en

otras ciudades en esos momentos siendo sustituidos más

aderante por cuadri l- l-as que se dedicaba a estos menest,eres

(GARCÍA VERDUGO , 1-992, 53 ) .

3 .2 .4 .  Los  mercados  y  na tade roE

En todas l-as ciudades españolas de mediados deI

XIX ex is t ió  una p laza dest j -nada a la  venta de a l imentos y  en

los núcleos más grandes hubo varias que se diferenciaban por

la naturaleza de los productos que se vendían de manera que

exis t Ían la  p laza de Ia  Verdura,  de1 Vino,  de l  Acei te ,  de Ia

F ru ta  (QUIRÓS L INARES,  L99L ,  48 -  50 )  .

La venta de productos tenía lugar a1 descubierto o

en 1os sopor ta les de l -a  p laza en caso de ex is t . i r .  A l icante

también contó con una Plaqa de la  Fru i ta  (hoy Santa Fag) ,

justo a espaldas de1 Ayuntamiento.

En 1820 comenzaron a aparecer los mercados

cubiert.os o Mercados de Abastos y, como una especial idad

dentro de e1Ios,  las pescader ías.  E l  Mercado o Plaza de

Abastos cubierto fue una novedad del- XIX que respondi-ó a l-a

d i fus ión de l -as nuevas ideas sobre la  h ig iene,  a  1as
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necesidades surgidas deI crecimiento urbano y a 1a

disponibi l idad de espacios Libres surgidos como consecuencia

de 1a desamort ízací6n ec les iást ica.  su d i fus ión se produjo

después de la  década de Ios 1850,  v inculado a la

arqui tectura de}  h ier ro.

La mayoría de l_as ciudades españoIas del_ momento

todavía mantenían el sistema tradicional de venta en las

plazas donde las condic j -ones h ig ién icas y  sani tar ias dejaban

bastante que desear .

La s i tuac ión de esta fa l ta  de h ig iene era

denunciada en los periódicos de la época. En EL luÍensajero, I

de jul io de 1-847, s€ expresaba 1a queja de que Ia conducción

de carnes a la  p laza del  Mercado,  €s deci r  a  los puestos de

venta, era realizada por un carro cuyas condiciones de

limpieza dejaban mucho que desear. La Regeneración de 7 de

ju l io  de 1853,  re fer Ía  que en Ia  p laza del  Mercado se había

fi jado un bando municipal por eI que se dictaban reglas y

precauciones para la venta de determinados artícuIos sobre

todo carne y especialmente pescado, €1 cual no podía

expedirse de un día para otro sino que debía ser arrojado a1

mar el- sobrante a excepción de1 que pudiera conservarse en

buenas condic iones.

En L846, había en Barcelona un mercado cubierto y

en Sevi l la  t res,  mientras que en ot ras c j -udades ta1es como

Tarragiona,  Santander ,  Má1aga,  San Sebast Íán y  Tudela,
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exis t . ían p lazas cubier t .as es deci r  había un espacio

reservado en 1a ciudad para acometer las necesidades de

abastecj-miento de al imentos 1o que constituyó en sí un

avance consid.erable. EI nuevo model-o de mercado solo fue

posible en Ia segunda mitad de la centuria acometiéndose una

ser ie  de proyectos,  debidos muchos de e l los a Ia  in ic ia t . iva

privada, para la construcción de mercados centrales tal como

sucedió en Córdoba en l-os años i-880 (GARCÍA VERDUGO , 1992,

'  En 1a ciudad de Al- icante, e1 primer mercado surgió

en lB23 y fue sust i tu ido en r -BAL (o en 1848 según a lgunos

autores)  por  ot ro que se edi f icó con una est ructura de

soportales en 1a plaga de Ia Mar, sobre terrenos ganados al

mar después de la demolición de l-a muralla en l-81-4. La

localización era muy apropiada tanto por su proximidad al

muelle como aI núcl-eo principal de la ciudad, y por 1a

cercanía a la  huer ta,  abastecedora en productos a la  urbe.

T iempo después,  por  Los años l -860,  cuando se p lanteó eI

paseo de los Mártires, €1 Mercado resultaba un impedimento y

era necesario retranquear 1a fachada de1 mercado a f in de

regiularizar la l ínea de1 mencionado paseo. Varios

propiet.arios de los puestos de1 mercado protestaron ante eI

Gobernador sol icitándole modif icara eI plano en Ia zona de1

puerto para gue no incluyera 1a plaqa de Ia Mar ni quedara

co r tado  e l  ángu1o  sa l i en te  de  e1 la  (A .M.A .  Cab i l dos ,  28 -
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l -1-1862)  .  La p laza-mercado estaba formada por  dos edi f ic ios

d.e piedra con e1 techo cubierto sustentado por cor-umnas.

Comprendía Ia pl-aza de verduras, t iendas lateral_es de

sal-az1n, embutidos, queserías y demás artículos, y la

pescadería, ocupando un amplio espacio comprendido entre la

puer ta del  Mue11e,  caI1e de San Fernando y la  carretera de

Si l la .  Los dos edi f ic ios estaban separados por  Ia  ca l le  Cruz

de  Ma l ta  (PASTOR DE LA  ROCA,  1875 ,  L39 ) .

E1 arqui tecto Emi l io  Jover  d iseñó dos p lazas

cuadradas gemelas que conformaban una estética urbana

completada por el anti-guo palacio del conde de Soto Ameno

(hoy Hotel Palas) que ocupaba una manzana completa (VARELA

BOTEI- , I - ,4 ,  1986,  168)  .

En 1839 se autor izó la  construcc ión de se is

casetas;  en 1840 se d ic tó e l  "Reglamento para e l  buen orden

de 1a p laza de1 mercado" y  en 1859 se real izaron a lgunas

mejoras,  como 1a construcc ión de cober t izos.  Por  entonces la

l lamada Plaza de la Verdura fue habil i tada para 80 puestos,

pagándose 2 reales por tasa de ocupación. Y en la misma

fecha se adjudicó mediante subasta la contrata para un

t ing lado y 1a mejora de las Plazas de la  Pescader ía y

Carnicería (SEVA VILLAPI-,ANA, L985, 200) .

A comienzos del últ imo tercio de siglo e1 mercado

de Ia plaqa de la Mar había quedado obsoleto y fue necesario

buscar una localízación más ventajosa en un lugar más
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céntrj-co y cómodo ya que los populosos barrios de sant Anton

y sant Francesc quedaban en una posición marginal respecto

del  mercado ex is tente.

En l -858 se aut ,or izó e l  vender  subsis tenc ias y

establecer  mercadi l - ]os en las p lazas de sant  Francesc y

puer ta de Alco i .  En L870 e l -  arqui tecto Guard io la  p icó

presentó un proyecto para la construcción de un mercado en

ra placeta de sant Francesc que fue aprobado pero sin l legar

a  rea l i za rse .  Ya  en  1884 ,  f ue ra  de  l os  l ím i tes  c rono lóg i cos

de nuestro estudio, se procedió a inst.alar un nuevo mercado

en Ia plaza de Hernán Cortés, €n pleno Barri Nou, tras un

anLer ior  in tento en la  p laza de Santa Teresa del  barr io  de

Sant Anton.

El-emento cl-ave en e] comercio e intercambio de la

ciudad fue eI Pasaje de Amérigo situado próximo al mercado

de la  Plaqa de la  Mar.  E l  pasaje se levantó sobre e1 so lar

resul-tante de1 derribo de1 convento de l-os dominicos. Se

real ízó en l -853,  habiéndose constru ido a l  mismo t iempo eI

enLorno edi f icado.

El conjunto constituye un ejemplo único en

Alicante de una nueva t ipología urbana, que surgió y se

desarcol1ó en todas las ciudades europeas durante eL siglo

XIX (VAREI-,A BOTEI-,LA, 7-986, l-84) . Consistía en un espacio

entre semipúblico y privado, zorra de paso y de estar, semi-

abier to  y  semi- in ter ior ;  donde se conbÍn.an.  a  Ia  vez la  ca l le
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y Ia  arquj - tectura.  E l  in ter ior  de1 pasaje era lugar

dest inado tanto a Ia  act iv idad comerc ia l  como a 1as

re lac iones soc ia les según podía desprenderse de la  misma

esencia o espír i tu  de l  Pasaje.  E1 edi f ic io ,  levantado sobre

un solar de grandes dimensj-ones, constituyó Ia agrupación de

viviendas más grande del siglo pasado (VARELA BOTELLA, l_990,

77 -78 ) .

EI matad.ero de l-a ciudad esLuvo primit ivamente

insta lado en la  ca l Ie  Bai - l -én.  A mediados deI  XVI I I  se

t ras ladó a la  p laqa de 1es Barques y poster iormente a Ia

p laga de la  Mar hasta 1-805 en que se ubicó en la  ca l1e

d 'Enmig,  cerca del -  convento de Santo Domingo,  hasta 1-Bl - l - .

Entre tanto,  hac ia 1809,  €1 arqui tecto Ao. tc 'n io  ,Jover

construyó un edi f ic io  dest inado a matadero en la  caLle de

Santa Anna, junto al l-avadero.

Las d i ferentes local izac iones del  mat .adero dentro

de1 casco urbano constit .uían, sin duda, motivo de

insal-ubridad para los vecinos, por 1o que a tenor de las

ideas higienistas de1 momento, así como de Ias mejoras en el

abastecimiento de aguas que empez1 a producirse en la ciudad

en esos momentos, €I cabildo consideró oportuno establecer

su emplazamiento fuera del recinto habitado.

En 1-859 se instaló el mat.adero en eI barranc de

Bonivern (cuyo cauce desc iende por  las est r ibac iones deI

Benacanti l  y Molinet) sobre terrenos ganados aI mar en la
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playa de1 Arcocó o de santa Ana. Las obras comenzaron en

1858 y fueron rematadas a l  año s ig ,u iente,  a  fa l ta  de la

traída de aguas desde la Got.eta.

El nuevo matadero, levantado bajo Ia di-rección del

arqui tecto Guard io la ,  d isponía de corra l iza,  sa la para

matadero,  en jugadoras,  sangradero,  o f ic inas,  cuar to para e l

conse r je  y  a lmacenes .  Pese  a  es ta r  en  l uga r  a i s lado ,  I a

prox imidad a la  capi ta l ,  favorecía la  gest ión de sus

encargados, que contaban con un buen acceso, abundante agua

y lugar  a i reado y sano,  Lodo 1o cual  contr ibuía a l -a  mejora

de la  h ig iene públ ica.  E l  matadero,  englobado dentro de la

c iudad hasta 1809 cambió su emplazámj-ento en l -869 s i t .uándose

a las afueras, 1o que fue un notable avance para Ia higiene

ciudadana.

En fechas poster iores se e laboró e1 "Reglamento

interior para el- régimen y buen servicio de 1a Casa-

matadero "  ( Imp .  de  Car ra ta lá  Gadea ,  A l i can te ,  LB75)  .

3 .2.5.  Los eerv ic ioe de a l r ¡mbrado,  ineendios y  o l ros

La j-ntroducción del reverbero, l_a sustitucj_ón de1

aceite por eI gas o petróleo y Ias farolas de hierro fundido

fueron novedades aportadas por la Revolución rndust.r ial al

servicio de alumbrado en l-as ciudades.

La l.uz de Los faroles de reverbero alumbraba Ias

caIIes, 1o que unido a la i-ncorporación de1 cuerpo de
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serenos que cuidaban del alumbrado y de la vigi lancia a 1a

caída de 1a tarde, propiciaban l-a seguridad necesaria para

que la  v ida nocturna fuera posib le  en la  c iudad.  Estas

circunstancias hicieron posible {ue en aguellos lugares más

frecuentados por la clase burguesa, el alumbrado l1egó

tempranamente mientras que en los barrios su implant,ación

fue más tardía. El alumbrado púbIico i luminó sobre todo eI

espacio centra l  de 1a c iudad donde se concentraban las

act iv idades soc ia les burguesas en las horas nocturnas.

E1 Archivo Municipal de Alicante guarda dos

reglamentac iones re la t ivas a las func iones y  competencias

de1 cuerpo de serenos. De L879 data el rReglamento para el

servicio de serenos de la ciudad y deI comercio de Al- icanterl

( Imprenta de Carrata lá y  Gadea,  Al icante l -879)  y  e l

"Reglamento para eI cuerpo de serenos a cuyo cargo estará eI

serv ic io  de v ig i lanc ia nocturna de la  c j -udad de Valenciat ' ,

aprobado por  e1 Jefe Super ior  Pol í t ico de la  Prov inc ia en 29

de abr i l  de 1848.  En e l  mismo se especi f ican las func iones

de proteger a l-as personas e intereses de los habitantes de

Ia c iudad.

Con anterioridad aI siglo XIX pocas ciudades

tenían reglamentado e1 alumbrado público. E11o era debido aI

hecho de no ser un servicio sostenido por Ia municipalidad

sino por  eI  vec indar io ,  e l  cual  procuraba e lud i r  esa carga.

Además, €1 sistema de al-umbrado fue poco eflcaz hasta la
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década de 1830 cuando los faroles de reverbero sustituyeron

a Los farol-es comunes de aceite. En ciudades como córdoba

este hecho se produjo a part ir de 1843 (GARCÍa VERDUGO,

t992 ,  55 ) .

Los primeros, una vez que su fabricación fue

realizada en serie, revolucionaron el al-umbrado urbano al

hacer lo  más ef icaz,  a  1o que contr ibuyó la  incorporaeión de

este serv ic io  a las d is t in tas munic ipa l_ idades que

di fundieron paulat inamente fuera de Ios espacios centra les

de la  c iudad.  La sust i tuc ión del  acei te  por  e l_  gas o

petró leo acabó por  innovar  desde ra década de los l_g4o e1

alumbrado público de Ias ciudades

EI  Dicc ionar io  Geográf ico Estadís t ico His tór ico ¿s

Nladoz no da referencia alguna de este servicio en 17

capi ta les de prov inc ia y  fuera de ras capi ta les,  sóLo

menciona Ia existencia de alumbrado público en 42 ciudades y

v i l las.  Además,  en 1a mayor ía,  Ios faro les comunes

coexistÍan con los de reverbero, quedando éstos últ imos para

1as ca l les pr inc ipa les y  p lazas y  los farores comunes para

l-as vías públicas consideradas como secundarias.

simultáneamente con la introducción de Ios

reverberos comenzaron a uti} izarse l-as farolas y candelabros

de hierro fundido cuyo uso no se generalizó hasta fechas

poster iores cuando se mul t ip l icaron 1as fundic iones y  eI

fer rocarr i l  redujo los costos de t ranspor te.
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En l-a ciudad de Al_icante r pdrd. establ_ecer

a lumbrado públ ico se so l ic i tó  l icencia a l_  Rey en L787,  a

pesar de que en aquel año había ya 1"70 farolas instaladas.

La pet. ición fue aceptada ' ten atención a l_a importancia y

méritos de la ciudad". De esta forma el Alruntamiento mandó

insta lar  o t ros faro les t r iangulares,  s iendo e1 vec indar io  e1

responsable de 1os mismos y estando aquellos suspendidos por

una cuerda en las ca l -Les y  esquinas o su jetos a l -os balcones

de las v iv iendas (SEVA VILLAPLANA, t -985,  345)  .

En l -836 se insta ló e1 a lumbrado públ ico a base de

faroles de reverbero, extendido en LB52 al- barrj-o de SanL

An ton  (  (a .U .e .  ,  Cab i l dos  ,  29  -1 - l -852 ,  a rm.  9 )  .  D i cho  s i s tema

fue sust i tu ido en 1855 por  eI  de gds,  cuya insta lac ión se

completó en l -861.  Mejoras concretas supondr ían,  en este

aspecto,  fa  ampl iac ión de1 serv ic j -o  hasta e1 Malecón

(A .M .A . ,  Cab i l dos ,  a2 - l - 0 - l - 868 ,  a rm .  9 )  o  paseo  de  1os

Már t . i r es  (A . l r t .A .  ,  Cab i l dos ,  11 -6 -L873  ,  a rm.  9 )  has ta  su

def in i t iva sust i tuc ión por  eI  a l -umbrado eIéct r ico.  En l -854

existÍan en Ia ciudad 300 l-uces de aceite cuyo mantenimiento

ascend ía  a  59 .000  rea les  ve I Ión  y  en  1857  se  con t ra tó  con  l -a

Compañía Madri leña, la instalación en Alicante de1 alumbrado

por gás, f i jándose un plazo máximo de Eres años para su

f ina l izac ión.  La mencionada compañía t ransf i r ió  Ia  contrata

a la General de Crédito en España, eu€ comenzó 1os trabajos

en enero de l -858.  EI  serv ic io  se in ic ió  en 1861-  l leqando a
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los  edi f ic ios públ icos a t . ravés de un gasómetro insta lado

f rente al- muelle de ponient,e. El contrato de instalacj-ón se

ampl ió  en L864 a f in  de extender  Ia  mejora a l  muel l -e  de1

Malecón,  Post iguet  y  barr ios de Sant  Ant .on y  Vi la  Vel_ la.

Hasta e1 año 1858 exist ió eI al_umbrado de petróleo

s iendo sust . i tu ido a1 año s igu ient .e  por  e1 de gas.  En tB79 e l

alumbrado por gas fue solicitado por eI vecindario del

barrio de Sant Francesc y las zonas de Alameda y Luchana.

Ot.ros servicios, que se impulsaron en 1as décadas

cent.ral-es del- siglo XIX dependientes de l-a munícipalidad,

fueron los re l -a t ivos a Ia  protecc ión contra l -os incendios.

En 1844 eI fuego consumió prácticamente Ia importante

Fábrica de Tabacos de Alicante y desde entonces fueron

varios l-os intent.os que se realizaron a f in de organizar e1

servicio contra incendios que disponía de unos medios muy

rudimentarios a base de cubos de agua.

La prensa de Ia época constató que a raiz de un

incendio ocurrido en una casa que hacía esquina entre La

Pujada a l-a Porta de 1a Reina y la plaqa de San Cristófol se

hizo of ic ia l  Ia  pet ic ión para Ia  c iudad de la  insta lac ión de

una Compañía de zapadores-bomberos, compuesta de arEesanos

honrados y de oficial-es preparados para eIlo (La lVave, 19 de

marzo  de  1848 ) .

En 1859,  1a munic ipa l idad l ,1evó a cabo los

primeros intentos para Ia formación del Cuerpo de Bomberos
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ordenando 1a fabricación de unos carros para t.ransportar

g'randes cubas de cuero.

También en r-859 el cabildo adguir ió una bomba

igual a Ia que dispone eI ferrocarri l  y otra de suficiente

potencia para extraer el- agua del mar, así como los demás

út i les necesar ios para la  ext inc ión del  fuego (SEVA

VILLAPITANA, 1gg5 ,  348-349)  .

En 1855 el Alruntamient.o consiguió del Gobierno

central un tren de incendios y en ese mismo año aprobó el

Reglamento de Bomberos: ,rReglamento de 1a compañía de

Bomberos"  ( rmp.  de , fosé Gossar t ,  sucesor  de rbarra,  A l icant .e

l _868  )  .

En el resto de Ias ciudades españolas de mediados

del- xrx se organizaron sociedades de seguros contra

incendios (eurRÓs LTNARES , 1-ggr, 53) . por su parte, 1os

servicios muni-cipales contra el fuego competían a los

empleados deI ramo de Ia l impieza con las cubas del- r iego, a

l-os aguadores de las fuentes públicas y a La cuadri l_la de

jornaleros de policía urbana. Las sociedades de seguros

contra incendios podían disponer de equipo propio tanto

mater ia l  como de personal  o  b ien ut i l izar  e l  munic ipa l .

Por últ imo, y dentro de l_as infraestructuras

urbanas, muchas de Ias cuales fueron una innovación en esre

s ig lo ,  cabr ía mencionar  1os re lo jes públ icos y  er  s is tema d.e

rotu lac ión de ca l les y  numeración de casas.
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Debido a que el reloj personal se encontraba poco

popularizado a mediados del- xrx, fue necesaria l-a presencia

de1 re lo j  públ ico en la  medida en que se mul t ip l icaban las

fábr icas y  ta l leres,  crecían e l -  comerc io y  los serv ic ios

públicos y por tanto resultaba imprescindible contar con

instrumentos de medición que regulasen el r i tmo temporal del

conjunto de Ia urbe. Según datos de Madoz en todas las

c iudades había uno,  e1 re lo j  munic ipa l ,  e I  ' r re lo j  de Ia

vi l Ia", que no siempre estaba en el Alruntamiento, pero que

en nuesLra c iudad sí  se asocia a uno de 1os tor reones de1

Palac io Munic ipa l .  En 1as c iudades gue d isponían de 9ás,  e l

reloj se encontraba alumbrado por la noche, tal como sucedía

con eI  de la  Puer ta del  Sol  insta lado en LB4B.

Otra de las j-nnovaciones de Ia época que

mencionamos fue la general izací6n del sistema de rotulación

de cal les y  numeración de casas.  En 1834,  Madr id  adoptó 1a

numeración de las casas por cal-Ies, tomando como origen de

éstas eI  ext remo más próx imo a 1a PuerLa de1 So1,  es deci r

al centro de 1a ciudad, señalando con números pares 1as

casas de las aceras de Ia derecha y con los impares l-as de

1a izquierda.  Para ese f in ,  tanto para 1os números de 1as

casas como para Ios nombres de Las caI Ies,  s€ ut i l izaron

azule jos b l -ancos rotu lados en negro.  Este s is tema se

generalizó progresivamente en todo e1 país. Concret.amente en

E1che,  e l  s is tema de numeración de casas y  roLulac ión de
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cal les se in ic ió  en t824 f  ina l izando en 1848 {cOZÁLVT,Z

pÉngz  ,  ! 976 ,  94 )  .

En conclus j-ón, los servicios públicos que se

implant,aron no obedecieron a una mejora general de 1a ciudad

ya que sóIo fueron incorporados, por 1o menos en un

pr inc ip io ,  en las áreas donde res idía La burguesía

(ESTÉBANEZ ÁLVAREz, 1989, 9l-) .  Si-n embargo la realización de

algunos proyectos sí supuso un estado de mejora en el

conjunto urbano tafes fueron l-a construcción de cementerios

y mataderos en lugares a le jados del  casco y la  ed i f icac ión

de los mercados.

3 .2 .6 .  LoE  cemen te r i os

EI  cementer io  estaba ubicado en la  ver t iente

occidental del- TossaL, separado de Ia ciudad por una pegueña

loma,  tan  só lo  a  800  me t ros ,  se  dec ía  en  1894 ,  de  Ia  aven ida

de Maisonnave.

Pascual  Madoz menciona uno,  espacioso y  b ien

situado, destinado para 1os vecinos a1 t iempo que dice gue

"hay otro donde se da sepultura a 1os extrangeros (sic) q.ue

no profesan Ia re l ig ión catóI ica" .  EI  cementer io  de Sant

BIai había sido construido en l-804 debido aI elevado número

de defunciones ocasionadas por 1a epidemia de ese año. EI

antiguo cementerio deI Benacanli l  a. e-spa.ldas de la Fábrica de

Tabacos (VIDAL TUR, 1960, ]-4) , que había quedado
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insuficienLe y el- abandono de 1os enterramientos en 1as

iglesias obligaron a l-a construcción del nuevo cement.erio

(SEVA VILLAPLANA, 3-985,  260-262)  .  Esto ocurr ió  en ot ras

ciudades de Ia provincia, como Alcoy, donde en cumplimiento

del  Real  Mandato de 1804 que est ipu laba eI  s i tuar  fuera de

la población l-os cementerios, el cl-ero parroquial compró con

fondos propios terrenos para Ia construcción extramuros deI

camposanto sit.uado en la parte más elevada de los

al rededores de l -a  c iudad en 1a ant igua 'puer ta del  Mol inar"

(ESPINÓS GISBERT ,  T975 ,  62 )  .

A pesar  de las sucesivas ampl iac iones,  €1 nuevo

cementer io  resul tó  insuf ic iente ya en 1os años 1860 que

incluso las sepulturas debían abrirse sj-n haberse consumado

la descomposic ión de los cadáveres;  estos hechos junto a la

costumbre de enterrar en nichos, fa mala cal idad de l-a

t ier ra para acelerar  la  descomposic ión y  las agiuas eu€,  en

t iempo de l luv ias,  descendían del  cementer io  hac ia eI

barranco de Sant Blai y por la estación del ferrocarri l  se

dir igían hacia e1 mar, 1o convertían en otro de los focos

peligrosos para l-a salud de 1a ciudad (sÁNcttgz REcro, 7-99L,

35 )  .

En def in i t iva,  e l  estado de l impieza de la  c iudad

fue en los años centra les del  XIX insat is factor io .  S i  e l

pr imer  serv ic io  de l impieza fechado fue de 1742,  hasta 1865

no se disponen de más noticias debiendo esperar hasta los
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años B0 para la  adjudicac ión de1 serv ic io  de barr j_do.  E l  ma1

pavimento y  drenaje de 1as ca l les junto aI  estado

def ic i tar io  de 1a l impieza y r iego de ca l les y  p lazas

ocasionaba una escasez que producía epidemias periódicas en

una poblac ión densi f icada.

3.2.7 . Permanencia de problenas en orden a Ia

salubridad e higiene urbanas

A par t i r  de la  década de 1850 y sobre todo en los

1860,  €1 crec imiento demográf ico y  económico creó nuevas

necesidades en mater ia  de l impieza e h ig iene en unos

moment.os de evidente progreso para Ia ciudad. Por entonces,

en España esas preocupaciones dieron lugar a una

pro l i ferac ión de estudios - Ias Topograf ías Médicas-  a cargo

de profes ional -es impl icados en la  mater ia  que procedentes

del- campo de Ia medicina estaban imbuidos de1 pensamiento

hig ien is ta.  En e l  caso concreto de Al icante,  fa  publ icac ión

de 1as correspondientes Topograf Ías Médicas (o s imi lares)

fue más tardía,  datando de 1883 y 1894,  1o que prec isamente

parece indicar que la situación problemática de la ciudad en

esta materia apenas había variado.

Las memorias a las que nos ref erimos son l-a de E.

Manero Mol1á,  Estudios sobre 1a topograf ía  médica de

A l - i can te ,  Imp .  Car ra ta lá  y  Gadea ,  A l i can te ,  LBB3 ,  y  I a  de  E .
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sánchez santana,  E .  y  'J .  Guard io la  p icó,  Memor ia h ig ién ica

de  A l i can te ,  T ipog ra f ía  Cos ta  y  M i ra ,  AL ican te ,  l gg4 .

También resultan de útir lectura para e1 tema gue

estamos trat.ando 1as siguientes obras de aproximación loca]:

-  soc iedad Económica de Amigos del  país :  A l icante.  una

res idencia de inv ierno.  Estudio meteoro lógico y  médico de

A l i can te  .  A l i can te ,  l - 882  .

-  Ca r re ras ,  P . :  Med ios  de  me jo ra r  1as  cond ic iones

h ig ién i cas  de  A l i can te ,  An ton io  Reus ,  j - 885 .

-  Gadea y Pro,  J .  y  Fernández,  E. :  ' r rTunta prov inc ia l  de

sanidad. rnforme de 1as memorias presentadas por Ias ,Juntas

Munj-cipal-es t '  .  El Graduador, Al icante, l-g94 .

-  Guard io la  Picó,  J :  A l icante en e1 s ig lo  venidero,

Imp.  de Galdó Chápul i  Hermanos,  A l icante 1,897.  Reformas en

Ar icante para e l  s ig lo  XX.  rmp.  de Juan ,José carrata lá.

segunda Par t .e ,  A l icante 1895 y la  Tercera par te en Al icante

r_909 .

Y enL.re las obras de caráct.er general sobre Ia

misma mater ia  cabe destacar  Ia  d.e López p iñero,  J .M. ,  Faus,

P.  y  ot ros:  Medic ina y  soc iedad en la  España del  s ig lo  XIX,

Madr id  1964  y  e l  l i b ro  de  Pese t ,  M .  y , J .L .  Muer te  en  España ,

Mad r i d  L972 .

Part i-cul-armente interesante resulta el est.udio de

L .  U r teaga :  "M ise r ia ,  m iasmas  y  m ic rob ios .  Las  topogra f ías

médicas y  e l  estudio de1 medio ambiente en eI  s ig lo  XfX" ,  €D
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Geocr í t i ca ,  núm.  29 ,  Ba rce lona ,  sep t i embre  L9go ,  50  pp .  que

incluye aI f inal- una recopilación de las topografías méd.icas

de1  pa í s .

El  pensamiento h ig ien is ta,  desarro l lado desde

f ines de1 XVI I f  por  los médicosr  pon€ un gran énfas is  en l_a

j-nf luencia que el- entorno ambientaL y el medio social_

e jercen sobre e l  desarro l lo  y  d i fus ión de Ias enfermedades,

y cr i t ica la  fa l ta  de sa lubr idad de las c iudades

industr ia les,  proponj -endo medj-das de t ipo h ig ién ico-soc ia l

gue contribuyan a 1a mejora de la sal-ud y de Las condiciones

de ex is tenc ia de 1a poblac ión.  La enfermedad es considerada

por  los h ig ien is tas como producto soc ia l r  por  1o que apor tan

información sobre eI  medio f ís ico y  económico-soc ia l -  en eI

que se desarro l lan 1as enfermedades que se estudian.  En l -as

l lamadas Topograf ías Médicas,  que son la  expres ión escr i ta

de Ia  corr íente h ig ien is ta,  los estudios se centran en

considerar l-a génesis y evolución de las enfermedades en

tanto en cuanto pueden ser determinadas por e1 cl ima y el

med io  l oca l .

A tenor  de esa l i teratura,  las temperaturas

elevadas de l-a época estival producían una desti lación

química de Ias aguas pantanosas y, los vapores emanados de

el las eran causa de morbi l idad.  A estos productos

inorgánicos se le unÍan otros orgánicos que eran producto de

la descomposic ión formándose,  según 1as teor ías h ig ien is tas,
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l -os "miasmas" gue,  egparc idos por  la  at .mosfera,  a fectaban a l

organismo humano. Los autores de Ias Topografías Médicas

mostraban un gran in terés por  e l  anáI is is  de los v ientos a

Ios que consideraban 1os principales agentes de la

dispersión y concentración de 1os miasmas sobre determinados

lugares,  focos de 1as enfermedades,  ta les como pantanos,

maLaderos  y  es te rco le ros .

Hasta Ia segunda mitad del XIx tuvo amplia

aceptac ión Ia  idea de at r ibu i r  a  1os miasmas eI  or igen de

las epidemias:  cóIera,  f iebre amar i l la ,  terc ianas (URTEAGA,

L980 ,  11 ) .  Los  m iasmas ,  según  los  au to res  de  1as  Memor ias

Higíénicas,  eran sustancias impercept ib les d isuel tas en 1a

atmósfera,  or ig inadas por  1a descomposic ión de cadáveres,

e lementos orgánicos o inc luso por  emanaciones de enfermos.

EI núcleo de estas emanaciorr"r *"r ignas se situaba en 1os

lugares de podredumbre tales como cloacas, cementerios y

cárceles que debían ser  somet idos a v ig i lanc ia,  l impieza y

a is lamiento.  De ahí  las preocupaciones por  mejorar  estos

servici-os, erradicando Ia causa que originaba las mú1tip1es

epidemias del  s ig lo  XIX.

La enfermedad también era considerada como un

fenómeno social de modo que Ia pobreza, €1 exceso de

trabajo,  l -a  mala a l - imentac ión,  €1 hacinamiento en barr ios

insalubres y  ot ros factores de t ipo económico-soc ia l

explicaban la mayor incidencia de determinadas enfermedades.
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Las Topografías Médicas mantenían una identidad

metodológica y una semejarrza temática. Los autores de 1as

mismas comenzaban con una introducción histórica del lugar

que analizaban. Posteriormente consideraban 1a geografía

f ís ica de manera descr ip t iva,  ampl ia  y  minuciosa con

especia l  énfas is  en 1as cuest iones cL imát icas.  La tercera

parte de las Topografías se dedicaba a real- izar una

descr ipc ión económica-soc ia l  deteniendose en aspectos ta les

como 1a producción agrar ia ,  s i tuac ión económica genera l ,

v ías de comuni-cac ión,  comerc io,  profes iones,  i l temperamento ' r

de  l os  hab i tan t .es ,  f i es tas ,  ves t i dos .  Merece  espec ia l

atenc ión e l -  anál is is  que real izan los autores de estas obras

sobre e l -  medio urbano.  Inc luían la  descr ipc ión de ca lLes,  € f

est,ado de las viviendas, el abastecimiento de agiua y el

sistema de alcantari l lado, estudiando igualmente y de manera

minuciosa los edi f ic ios considerados I ' focos de mef i t ismo"

ta les como hospi ta les,  casas de benef icencia,  inc lusas,

cuar te les,  cárce1es,  cementer ios,  templos,  teat ros,  e tc .  I ras

mejores Topografías incorporaban un plano de 1a ciudad.

EI cuarto apartado, analizaba las cuestiones

demográf icas y  e l  ú l t imo era eI  dedicado a la  s i tuac ión

patológica de Ia ciudad con referencia a l-as enfermedades

más comunes.

De t.odo 1o anterior se inf iere que 1as Topografías

constituyen una fuente muy valiosa para anal- izar l-a
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si tuac ión de las c i -udades españolas en eI  s ig lo  XIX

(ITRTEAGA, l_980, 26) .

En épocas poster iores,  Ia  considerac ión de las

cuest j -ones ecológicas como causantes de las enfermedades,

fueron desbancadas por los descubrimientos bact.eriológicos

que explicaron el- origen y Ia nat.uraleza de Ias enfermedades

contagiiosas a través de los microorganismos, productores de

las enfermedades in fecc iosas,  ten iendo lugar  Ia  apar ic ión de

l-as vacunas como medio de lucha contra las enfermedades

f'rente a las medidas preventivas y curativas ineficaces de

l -os años precedentes.

Los contenidos de estas Topografías abundan en Ia

descr ipc ión de un Al icante con ca11es suc ias,  s in  pav imento

(excepto la  ca l le  Major  que había s ido empedrada) ,

polvorientas en verano y l fenas de barro en invierno y 1o

que era aún peor, €1 subsuelo se encontraba en peores

cond ic iones .

La situación de 1as viviendas l-a presentan

igualmente deplorable,  especia lmente,  c laro €s,  en los

barrios habitados por 1as clases sociales con menor poder

adquis i t ivo,  que const i tu ían 1a mayor ía.  En Ia  par te a l - ta  de

1a urbe se encontraban en esas circunstancias l-os barrios de

1a Vi la  Ve11a,  Santa Creu,  Carme,  Sant  Roc,  Raval  Roig,

parte de Sant. Anton y del, Barri  Nou, mientras que en Ia

par te baja Ia  s i tuac ión afectaba a buena par te deI  barr io  de
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Sant Francesc y 1as calles que se ordenaban en Lorno a

pl-aza de les Barques (hoy Gabriel Mir6). Eran viviendas

su mayoría de planta baja y de dimensiones reducidas, que

alcanzaban los 20 m2r 1r  cdr€ntes de pat io .

Las insuf j -c ientes condic iones h ig ién icas en

determinados lugares de 1a ciudad expresaban entre 1os

c iudadanos un sent imiento " topofóbico"  b ien v is ib le  hac ia

el- l-os en 1o referente a l-a part icular percepción urbana gue

manif iestan 1os individuos hacia su propia ciudad y que no

es co inc idente con todos los habi t .antes res identes en 1a

misma (CERDÁN POMARES, !990,  103)  .

EI ambiente de insalubridad era agravado por la

ex is tenc ia de los muladares,  esterco l -eros,  €1 cement ,er io  y

el- puerto. Los dos primeros se localizaban en un barranco de

l -a ver t iente del -  Tossal - ,  junto aI  cast i l lo  de Sant  Ferrán,

en e l  espacio abier to  ent re la  mura l la  y  1a estac ión del

fer rocarr i l .  A causa del  poco cu idado de los usuar ios y  de

Ia escasa v ig i lanc ia de 1as autor idades eran focos de

infecc ión s i tuados muy cerca de 1a poblac ión.

E1 puerto era igualmente núc1eo de insalubridad

debido a que en é1 y en sus inmediaciones desembocaban las

c loacas de la  c iudad.  El  estado de suc iedad y pest i lenc ia

era tal, que algunos propusieron, como refiere Roca de

Togores,  Ia  aper tura de dos por tones,  €D e1 muel le  y

cont.ramuelle, a f in de crear una corrj-ente de agfua que

f a

en

no

La ciudad de la transición: aspectos urbanos, demográficos y económicos de Alicante durante el siglo XIX. Emilia María Tonda Monllor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



309

arrastrase 1as impurezas y eIIo aún con riesgo de provocar

su anegamiento.

La poblac ión a l icant ina,  que a f ina les de1 s ig lo

XIX acost.umbraba a pasear por eI Malecón y posteriormente

por  e l  Paseo de 1os Márt j - res,  f rente a Ia  zona por tuar ia ,

rec ibía estos in f lu jos at raídos por  1as br isas y  los v ientos

dominantes de levante. También se arrojaban al puerto t.oda

clase de escombros y  basuras,  así  como desperd ic ios que

procedÍan de la cercana plaza de1 Mercado cuya puerta daba

aI muell-e. A1 mismo t iempo era lugar propicio por donde

llegaban 1as infecciones importadas a Ia ciudad por buques y

v ia jeros que hacían escala en e l la  y  fueron causantes

di rectos de muchos procesos epidémicos suf r idos por  1a

c iudad durante e l  XfX.

En 1o que respecta a 1as demás ciudades españolas

de mediados del  XIx ,  la  s i tuac ión no era mejor  que Ia  gue

acabamos de describir. Madoz aporta información sobre dos

ciudades importantes como Madrid y Sevi11a. De su lectura se

desprende que la l impieza en dichas poblaciones era

insuf ic iente tanto por  la  acc ión munic ipa l  como por  1a

escasa pol ic ía  pr ivada.  La suc iedad,  fe t idez y  abundancia de

polvo cali f icaban a Ia capital de España donde además se

recalcaba l "a  necesidad del  r iego en paseos y ca l les sobre

todo en 1os meses de verano.  En Sevi l la  se menciona g.ue la

costumbre de arro iar  Ia  basura a las ca l les había
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desaparecido y los pozos negros 1os l impiaba una empresa

part icular, aunque l-a mayoría de l-as casas vertían a las

c loacas.  Madoz ref iere ot ras c iudades en las que 1a l impieza

era aprec iable,  como Cádí2,  A lmería,  Pamplona y Huesca,

entre ot ras,  por  mor de d isponer  de a lcantar i l lado y  ver ter

en é1 1as aguas suc ias de las casas (QUIRóS LTNARES, aggL,

47 -48 )  .

En conclus ión,  las cuest iones re la t  j -vas a la

l impieza eran en 1as c iudades españo1as de mediados de1

Ochocj -entos escasas y  l imi tadas a las pos ib i l idades de cada

una, y resulta patente que AlicanLe con todos sus problemas

de orden h ig ién ico-sani tar io  no era,  en absoluto,  una

excepción dentro de1 panorama de 1a época.

En 1o referente a las infraestructuras y a l-os

servicios públicos urbanos de que disponía la ciudad en 1os

años del  s ig lo  XIX,  a  modo de balance,  aprec iamos mejoras

notables aI t iempo que déficits importantes. Por l-o que

respecta a l  puer to s i  en l -845 1a longi tud del -  muelLe de

levante resul taba insuf ic iente,  € f i  1-873 t ras un conjunto de

proyectos tendentes a alargiar e1 referido muelle y a dotarlo

de otro por eI lado de poniente se consiguió un puerto

cerrado por ambos Iados. Todas estas obras fueron impulsadas

entre otras razones por ser declarado de interés g'eneral y

por la concesión de un ramal de ferrocarri l  hasta eI puerto

que motivó la necesidad de conseguir un puerto más amplio y
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seguro. Sin embargo l-as aguas del puerto próximas a la

ciudad hacia 1a que vertían los residuos urbanos de 1a

población y del cercano mercado conformaban un foco de

pes t i l enc ia  y  de  i n fecc iones .

EI ferrocarri l  11egó a la ciudad mucho antes que a

otras urbes del país relanzando Ia economía y activando eI

t rá f ico por tuar io  tanto de personas como de mercancías.  EL

binomio puerto-ferrocarri l-  consiguió para l-a ciudad que los

años sesenta fueran de gran prosperidad ciudadana.

También e1 ri tmo de construcción de carreteres

conoció una autént ica ec los ión entre los años 1840 a l -858

movidas muchas de e l las por  necesidad de enlazar  c iudades

eon l -a  v ía fér rea.  EI  puer to,  e l  fer rocarr i l  y  1a red v iar ia

conocieron una actividad conjunta y complementaria.

A1 comenzar el siglo Ia red de caminos era

inex is tente modi f icándose la  s i tuac ión con la  concesión de

Ia capi ta l idad prov inc ia l  a  f in  de enlazar  las cabeceras de

comarcas con Ia capital. A pesar de Ia inexistencia de

var ios p lanes de carreteras,  e l  de 1857 y 1860,  €D los años

1870 todavía más de la mitad de Ia provincia no disponía de

caminos adecuados. EIlo era debido aI r i tmo pausado en la

construcción de nuevas vías ante l-a falta de presupuestos.

Las comunicaciones eran todavía lentas, los

vehículos de escasa capacidad eran incómodos y debían
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transi tar  carreteras en ocasiones in t rans i tab les por  las

l luv ias y  la  fa l ta  de segur idad.

En lo  concern iente a los serv ic ios públ icos

urbanos existía una diferencia importante. Aquellos que eran

más asequibles a las municipalidades (e] alruntamiento en l-os

años  50  p resen taba  un  dé f i c i t  de  l -84 .000  rea les  )  y  po r

tanto no requerían grandes presupuestos fueron adoptados

tempranamente, como fue el caso del- alumbrado y la

pavimentación pero aquellos otros precisaban inversiones más

cuantiosas asÍ como una tecnoloqía más avanzada se

acomet ieron más lentamente y  con mayores d i f icu l t .ades.  En

Al icant .e  hac ia 1845-50 e l  a lumbrado y e l  pav imento había

s ido establ -ec ido.  S in embargo,  esLas mejoras no fueron

instauradas de modo general en toda Ia ciudad sino sobre

todo en los lugares escogidos por 1a burguesía para su

res ídenc ia  y  d i s f ru te .

En el conjunt.o de servicios públicos urbanos unos

se crean o implantan de nuevo y ot ros,  yd ex is tentes,  se

mejoran a f ín  de posib i l i tar  Ia  organizac ión de la  v ida en

1a c iudad industr ia l .  En 1o concern iente a las mejoras

generales se. construye un cementerio y un matadero ambos a

las afueras de l-a población así como un mercado estable

frente al puerto, lugar de recepción de mercancías y próximo

a la  carretera en d j - recc ión a L 'Hor ta.  Estos progresos se

consiguen a l  ca lor  de las ideas h ig ien is tas que Ios
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consideraban focos de enfermedades y epidemias. También 1a

tradic ión h ig ien is ta in f luyó en la  mejora del  abastec imiento

de aguas, alcantari l lado y adoquinado de caIles que hicieron

progresar  l -a  l impieza.  S in embargo,  €1 estado de l impieza de

Ia c iudad seguía s iendo lamentable inc luso en los años 80

del- siglo tal y como ponían de manif iesto las Topografías

Méd icas .

El abasto de aguas se hacÍa mediante fuentes a

través de cañerías desde la Casa Blanca y los aguadores se

encargaban de t raer la  a domic i l io .  En los meses est iva les

se ayudaban de pozos y  c is ternas en l -as casas.  Ex is t ían

varios lavaderos públicos ubj-cados en diferentes puntos de

la c iudad que atendían a las necesidades de 1a poblac ión.  La

concesión de 1a l legada de aguas a domic i l io  comenzó en 1851

aunque el problema del abastecimiento de aguas no se

resolv ió  de manera sat is factor ia  hasta Ios años 1898 con Ia

traída de agluas de Sax.

El al-cantari l lado en La ciudad dada Ia carencia de

aguas por  1as escasas e i r regulares l luv ias,  reducÍa 1a

capacidad de arrast re de los det r i tus.  La e l iminación de

residuos se realizaba por 1os pozos ciegos cuya l impieza

periódica era moLivo de insalubridad. La implantación

progresiva de1 alcantari l lado fue motivo de progreso aI

ev i tar  e I  ver t ido de aguas suc ias a 1a v ía públ ica.  En
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Al icante las c loacas se d i r ig ían hacia e l -  mar .  Los proyectos

de construcc ión datan de 1950.

E1 empedrado para fac i l i tar  e I  t ráns i to  y  1a

limpieza de las vías públicas fue me j orad.o con la

implantación de Ia losa o adoquín, innovación que comenzó a

d i fund i r se  a  pa r t i r  de  1835 .  En  l os  años  1860  e ran

frecuentes 1as not ic ias de asfa l tado de aceras en l -a  zona

cent,ral de la ciudad aunque en los barrios no apareció,

has ta  l os  años  1870 .

La l impieza de 1a ciudad dejaba mucho que desear

por  e l  defectuoso a lcantar i l lado,  la  fa l ta  de ag:ua y  1a

escasa pavimentac ión.  S in embargo,  e1 Cabi ldo no dejó

preocuparse por  e l  tema y en 1855 adqui r ió  la  pr imera

máquina de barrer.

En 1os años 1880 pro l i feraron en eI  país  Ia

publicación de Las Topografías Médicas correspondiendo 1a de

A l i can te  a1  año  1833 .  En  es tas  ob ras  se  re f l e jaba  l a

in f luencia ambienta l  y  deI  medio soc ia l  (pobreza,  t rabajo,

hac inamiento,  mala a l imentac ión)  en e1 desarro l lo  de las

enfermedades por 1o que era necesario mejorar el entorno

para conseguir su disminución. Por elIo se propugnaba una

mejora en los d i ferentes serv ic ios públ icos que inc idían en

eI progreso de l-a ciudad.

Con carácter general hubo mejoras importantes por

el cambio de emplazamiento de Ios cementerios (en Sant
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Bla i ,  hac ia e l  oeste de Ia  poblac ión en posic ión a le jada ) /

mataderos (en l-869 quedó emplazado al este en eI barranco de

Bonivern también d is tante de la  urbe) ,  y  e l  mercado

cubierto, novedad de la época, €n la Porta de 1a Mar frente

al- puerto y próximo a L'Horta. El mercado fue construido en

1os años 1840 pero se mani festó insuf ic iente por  su

situación lejana de Ios barri .os de modo gue surg,ieron otros

mercadi l l -os en l -a  p laza de San Francesc y  puer ta de Alco i

hast .a  que en los años 1880 se construyó en la  p laza de

Hernán Cor tés eI  mercado de García Calamarte.

El alumbrado en la ciudad mejoró con la

sust i tuc ión del  acei te  por  e l -  gas o petróIeo en 1857.  T,as

farol-as de reverbero se difundieron con el inicio del

serv ic j -o  en 1B5l - .  Los serv ic ios de incendios se implantaron

con Ia creación en 1859 de una Compañía de zapadores-

bomberos. Otros elementos implantados en esos momentos

fueron 1a instalación de un reloj público en la torre de1

Alruntamiento y Ia aplicación del sistema de rotulación de

casas .
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