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1. INTRODUCCIÓN NORMATIVA

Al tiempo que las exigencias o tolerancias Normativas 
condicionan los tipos edificatorios y la composición ur-
bana, también determinan el carácter de los documentos, 
en su origen gráficos, que anticipan las formas construi-
das. Si bien, con independencia de las Normas, las pro-
puestas más avanzadas suelen expresarse siempre a través 
de los proyectos más elaborados superando con creces 
cualquier requerimiento legal (Pérez-delHoyo, 2010). 

Este hecho se constata en la !gura del arquitecto José 
Guardiola Picó cuando, en 1883, concibe y proyecta el 
barrio de Benalúa en el ámbito de aplicación de la Orde-
nanza de Policía Urbana y Rural para la Ciudad de Ali-
cante y su término de 1850 (Ayuntamiento de Alicante, 
1893), con la única exigencia de presentar una instancia 
de solicitud y un plano !rmado por facultativo compe-
tente sin regular formas ni contenidos especí!cos. El 
proyecto del barrio de Benalúa (Archivo Histórico Mu-
nicipal de Alicante, 1884) constó de tres planos: plano 
de planta general, a escala 1 por 1000 (1/1.000); plano 
de alzado de una casa, a escala 0,01 por metro (1/100), 

de plantas de vivienda, a escala 0,005 por metro (1/200), 
y detalles constructivos, a escala 0,10 por metro (1/10); y 
plano de fachadas de una manzana, alzados de las calles 
de primer y segundo orden, a escala 4 milímetros por me-
tro (1/250). De este modo, el proyecto del barrio de Be-
nalúa constituye uno de los primeros casos en la ciudad 
de Alicante que documenta un proyecto completo del 
edi!cio, además de la propuesta de construcción seriada 
del edi!cio para conformar la manzana y de la corres-
pondiente plani!cación y ordenación urbana.

El procedimiento de petición de licencias para construir 
comenzó a concretarse en Alicante con la aprobación del 
proyecto de Ensanche, afectando a Benalúa desde que el 
Ayuntamiento asumiera, en 1896, la responsabilidad de 
autorizar, o no, su edificación. Las Ordenanzas de Policía 
Urbana para las Edificaciones de la Zona de Ensanche de 
1888 (Ayuntamiento de Alicante, 1897), establecieron la 
necesidad de presentar una instancia explicativa de la 
construcción y su emplazamiento, acompañada de los 
planos, por duplicado, de distribución de plantas y alza-
dos, debidamente rotulados, en papel tela, a escala 1 por 
100 (1/100), firmados por el arquitecto responsable y el 
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mismo propietario. Fueron las primeras directrices que 
sirvieron como base para establecer los criterios que defi-
nitivamente se emplearían en el transcurso de las cuatro 
primeras décadas del siglo XX, determinados en las Or-
denanzas Municipales de la Muy Ilustre Siempre Fiel y He-
roica Ciudad de Alicante de 1898 (Ayuntamiento de Ali-
cante, 1898). Con las Ordenanzas generales de la ciudad, 
a la regulación del Ensanche se sumarían las exigencias de 
adjuntar una memoria de las obras y emplear un código 
de colores en la representación de los documentos gráfi-
cos: las construcciones existentes en tinta negra, las obras 
nuevas proyectadas en carmín, los hierros en azul y las 
maderas en amarillo (Martínez-Ivars, 2009).

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS DE 
OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BENALÚA DE ALICANTE

2.1. (1900-1925)

Respecto a los criterios expuestos, excepto algunos dibu-
jos del maestro de obras Nadal Cantó (Archivo Históri-
co Municipal de Alicante, 1899), los planos no cumplie-
ron de forma exhaustiva estas pautas. Sí se representaron 
en papel tela y a escala 1/100, en su mayoría rotulados, 
aunque no siempre incluyeron todas las plantas de piso 

ni respondieron al código de colores establecido. Ni si-
quiera muchos de los dibujos del entonces arquitecto 
municipal de Alicante Francisco Fajardo Guardiola 
atendieron las Normas, llegando a trabajar con copias en 
ferroprusiato (Archivo Histórico Municipal de Alicante, 
1910). Incluso, al margen de las exigencias, se establecie-
ron como habituales otras prácticas de representación: el 
relleno en color rojo o negro de las secciones producidas 
(Archivo Histórico Municipal de Alicante, 1905) o el 
empleo del mismo color rojo para diferenciar materiales 
como el ladrillo en los edi!cios industriales (Archivo 
Histórico Municipal de Alicante, 1919). Por lo general, 
los colores se emplearon siempre con mayor rigor en los 
proyectos de reforma, en la mayoría de los casos, por la 
necesidad de diferenciar la obra nueva de la existente 
(Archivo Histórico Municipal de Alicante, 1900).

Las primeras representaciones de carpinterías con mayor 
grado de detalle, así como la referencia a ciertos recursos 
de acotación, aparecieron con la intervención puntual del 
arquitecto Julio Egea López, mediada la segunda década 
del siglo, anticipándose al resto de planos de obra que no 
comenzaron a contener estos elementos hasta mediar los 
años veinte. Los dibujos de Julio Egea introdujeron ade-
más la utilización de una técnica precisa de rotulación y 
la intención de representar los edificios sobre el terreno, 
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Fig. 1 – Proyecto de edi!cio en el Barrio de Benalua. Propiedad de Don Fernando Muñiz. Escala de 1 por 100. Fuente: Archivo Histórico Muni-
cipal de Alicante (1915)



como sólo antes había planteado el Maestro de obras 
Nadal Cantó en alguna construcción exenta, incorporan-
do ahora el dibujo o referencia de la cimentación, de al-
gún modo antecedente de las vistas de sección, aunque el 
corte se produzca en la calle y no en el edificio (fig. 1) 
(Archivo Histórico Municipal de Alicante, 1915).

2.2. (1925-1930)

Alcanzado el cuarto de siglo, la Corporación Municipal 
comenzó a exigir que los proyectos incorporaran un pla-
no de emplazamiento, requisito que volverá a incumplir-
se de forma sistemática hasta entrar los años cuarenta. 
Desde !nales de la década de los veinte, la calidad grá!-
ca y el detalle con que se de!nieron los diferentes pro-
yectos fue enriqueciéndose de forma individual, depen-
diendo exclusivamente de su autor. Los primeros dibujos 
“personales” reconocibles por su exquisito cuidado y ex-
presividad, destacando sobre cualquier otra representa-
ción del momento que por regla general no solían re"e-
jar el estado acabado de los edi!cios, fueron los corres-
pondientes a las arquitecturas más distinguidas de Juan 
Vidal Ramos (Alonso-Vera, 1986) independientemente 
de su destino residencial o industrial (Archivo Histórico 
Municipal de Alicante, 1929). Precisamente, en los di-
bujos de alzado de edi!cios de almacén, el Arquitecto 
introdujo importantes innovaciones como la utilización 
del lápiz terminando las fachadas completamente colo-
readas, o la referencia de la escala humana con la repre-
sentación de !guras junto a los inmuebles (!g. 2) (Ar-
chivo Histórico Municipal de Alicante, 1926). 

Fue Juan Vidal quien se anticipó, además, diferenciando 
en la planta los pavimentos de terrazas y zonas húmedas 
del resto de las zonas de estar, o incorporando al dibujo 
algunos muebles –camas– para destacar el uso y tamaño 
de las estancias de dormitorio en los programas especí!-
cos de alquiler de habitaciones –hotel–, cuando lo habi-

tual era incluir únicamente sanitarios y cocinas. En estos 
programas muy puntuales que ni siquiera llegaron a 
construirse, el Arquitecto llegó a incorporar cuartos de 
aseo, además de retretes, en el interior de las habitacio-
nes, distinguiéndolas con mayor privilegio por su como-
didad. En casos singulares como el del “Chalet de Ma-
gro” (1930), Vidal representó totalmente amueblada la 
planta de la vivienda (Martínez-Medina, 1998).

2.3. (1930-1940)

Coincidiendo con el comienzo de los años treinta y la 
obligación de obtener el visado por el Colegio de Arquitec-
tos de la Zona de Valencia Delegación de Alicante, desde 
1931, se incorporarán nuevos elementos al plano. Los 
dibujos de los arquitectos Francisco Fajardo Guardiola y 
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Fig. 2 – Casa Almacén que desea construir en la calle Alona (Barrio 
Benalúa). Propietario: D. José Alcaraz. Escala 1 a 100. Fuente: Ar-
chivo Histórico Municipal de Alicante (1926) 



Emilio Herrero Serra se distinguirán por representar los 
revestimientos interiores de las diferentes estancias (Ar-
chivo Histórico Municipal de Alicante, 1933) y, mediada 
la década, las propuestas de Gabriel Penalva Asensi y Mi-
guel López González, atendiendo a las exigencias de la 
Ley de Previsión contra el Paro (Ministerio de Trabajo, Sa-
nidad y Previsión, 1935), comenzarán a indicar –rotular– 
en el plano las superficies construidas, cubierta, descu-
bierta y total (Archivo Histórico Municipal de Alicante, 
1935). Requisitos que se establecerán como obligatorios 
con el inicio de la Guerra Civil al modificar la Circular de 
la Fiscalía de la Vivienda, en 1937 (Fiscalía Superior de la 
Vivienda, 1937), los procedimientos para otorgar licen-
cias de obra. Las nuevas exigencias de ámbito estatal para 
tramitar proyectos supusieron un avance abismal tanto 
en la redacción de memorias, incluyendo presupuestos, 
materiales, condiciones de los suelos e instalaciones, co-
mo en la elaboración de planos. 

2.4. (1940-1956)

Cuando comienza la década de los cuarenta, en la escala 
conveniente, el “plano del edi!cio” venía obligado a 
contener: la super!cie total de construcción; distribu-
ción interior de todas las piezas –rotulación–, cubicación 
y super!cie de iluminación; revestimientos interiores y 
pavimentos; acometidas de agua y saneamiento; empla-
zamiento, situación y orientación, además de plantas, 
alzados y secciones. 

Lógicamente, en la medida que aumentan las condicio-
nes exigibles en las viviendas también se incrementan las 
explicaciones que han de contener los proyectos para 
garantizar su cumplimiento. Si bien, del modo habitual, 
terminará incumpliéndose la Norma y omitiéndose al-
guna información. Por lo general, los planos incluyeron 
vistas de planta rotuladas, alzado y sección, croquis de 
emplazamiento y, en algunos casos, diferentes texturas 

de pavimentos. La representación de revestimientos y 
acometidas fue perdiéndose al igual que las acotaciones 
o cuadros de super!cies que terminaron por incorporar-
se únicamente en las memorias. 

En los primeros años de posguerra, el papel tela fue sus-
tituido por el papel vegetal, utilizado previamente en el 
sector de la ingeniería o en planos complementarios al 
proyecto de arquitectura, de estructura en edi!cios sin-
gulares o industriales de cierta entidad. La utilización del 
papel vegetal conllevó en pocos años la posibilidad de 
obtener copias de forma mecánica en papel azográ!co, 
suponiendo el abandono del calcado manual y con  ello 
del empleo de diferentes tintas, más o menos de acuerdo 
a las Ordenanzas Municipales que venían aplicándose 
casi medio siglo.

Comenzaron a ser otros los mecanismos expresivos del 
plano, diferentes texturas de relleno, rayados o sólidos, en 
plantas y alzados; representación de sombras, propias y 
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Fig. 3 – Perspectiva del Proyecto de aumento de dos pisos y reforma del 
primero a la casa nº16 de la calle de Foglietti ángulo a la calle de Gar-
cía Andreu nº43, propietario D. Vicente Pascual Llinares. Fuente: 
Archivo Histórico Municipal de Alicante (1949)



arrojadas, en las fachadas; destacando sobre cualquier otro 
trabajo las aportaciones de Miguel López (Archivo Histó-
rico Municipal de Alicante, 1955) (Martínez-Medina y 
Oliva-Meyer, 1987; 2008), empleando incluso la imagen 
del automóvil como referencia de modernidad; y de 
Francisco Muñoz (Navas, 2002), llegando a realizar dibu-
jos en perspectiva (fig. 3) (Archivo Histórico Municipal 
de Alicante, 1949). Vuelven a equipararse, por tanto, la 
calidad gráfica y la calidad del diseño, con los autores más 
relevantes y en las propuestas más interesantes del perio-
do, constatando en definitiva la calidad del proyecto.

Por último, en relación a la inclusión de los muebles, 
dormitorios o salones, en el dibujo de la vivienda, trans-
curridas dos décadas desde que Juan Vidal esbozara pun-
tualmente su representación, comenzaron a aparecer, por 
iniciativa de Miguel López, de acuerdo a las nuevas con-
diciones higiénicas mínimas impuestas desde el Estado, 
en 1944 (Ministerio de la Gobernación, 1944).

Si bien la Normativa no especi!caba la obligación de 
representar las plantas amuebladas, sí establecía paráme-
tros muy precisos, como super!cies de dormitorios do-
bles o sencillos, salones o cocinas, por lo que distribuir 
los muebles permitía indicar, por un lado, el uso concre-
to de la estancia, diferenciando por ejemplo si se trataba 
de un dormitorio doble o sencillo de acuerdo a la Nor-
ma; y, por otro, que la forma de la dependencia era ade-
cuada para desarrollar su función. En de!nitiva, que al 
igual que la vivienda respondía a un esquema funcional 
e!caz, las habitaciones también atendían a su uso. Sin 
duda, dibujar los muebles supuso un avance espectacular 
en la representación de la distribución de la vivienda que 
hasta entonces se había entendido como mera rotulación 
(Archivo Histórico Municipal de Alicante, 1950-1951). 
El mecanismo de representar la distribución del mobilia-
rio re"ejando el funcionamiento de las diferentes salas y 
con ello el carácter funcional del edi!cio ya había sido 
empleado previamente por Miguel López en los proyec-
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Fig. 4 – Proyecto de Grupo Escolar de quince grados en el Barrio de Benalúa. Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Escala 1:100. Fuente: Archivo 
Histórico Municipal de Alicante (1933-1935)



tos de edi!cación singular, como en el Grupo Escolar 
proyectado en 1933 (Pérez-delHoyo y Ferreiro-Prieto, 
2012), utilizando en el dibujo para diferenciar estos 
elementos el color que correspondía a las maderas de 
acuerdo al código Normativo (!g. 4) (Archivo Histórico 
Municipal de Alicante, 1933-1935). 

Fueron proyectos por lo general muy completos que an-
ticiparon asimismo los contenidos que con posterioridad 
se irían incorporando en los proyectos de viviendas, nos 
referimos a presupuestos, mediciones o instalaciones, 
tanto en los casos de edi!cios públicos, Mercado o 
Cuartel de Policía; como de carácter privado, Colegios o 
Cinematógrafos.

3. CONCLUSIONES

Del análisis expuesto se concluye la in"uencia que la 
evolución normativa ha venido teniendo en la represen-
tación grá!ca de los proyectos de obra, aunque de forma 
reiterada haya sido incumplida. Si bien, con indepen-
dencia de las regulaciones legales, las propuestas más 
avanzadas se han expresado siempre a través de los pro-
yectos más elaborados. Y es precisamente esta documen-
tación grá!ca –y muy especialmente de estos valiosos 
proyectos– la que, cuando la arquitectura desaparece, se 
convierte en sí misma en patrimonio y memoria.

Conviene completar la exposición de las conclusiones de 
este estudio aclarando el estado en que se encuentra el 
repertorio documental a que es posible tener acceso:

Centrándonos en el volumen de expedientes de obra 
conservados en el Archivo Histórico Municipal de Ali-
cante, sin tener en cuenta los que se refieren a edificios 
singulares –de los que se ha tratado separadamente– ni 
otros muchos que documentan actuaciones puntuales de 
obra menor, con emplazamiento en el barrio de Benalúa 
y que contengan información gráfica hemos podido re-

copilar un total de ciento setenta y tres. De estos expe-
dientes, varios pueden referirse a una misma construc-
ción, por lo que el número de edificaciones documenta-
das se reduce sensiblemente. En total, se ha obtenido in-
formación sobre ciento veintiséis edificios construidos de 
nueva planta o modificados en el periodo de estudio 
(1900-1956), lo que supone abarcar aproximadamente el 
treinta y cinco por ciento del suelo ocupado, coincidien-
do con la redacción del primer Plan General de Alicante 
(1956). 

Además de estos edi!cios documentados en el Archivo 
Histórico Municipal de Alicante, en el estudio se han 
incluido otros referidos en la bibliografía. De este modo, 
el muestreo ha podido ampliarse en cincuenta y ocho 
edi!caciones, hasta alcanzar el total de ciento ochenta y 
cuatro, lo que supone abarcar aproximadamente el cin-
cuenta por ciento del suelo construido en el transcurso 
del periodo de estudio (1900-1956). 

Respecto a las edi!caciones singulares, el vacío docu-
mental en el Archivo Histórico Municipal de Alicante 
resulta alarmante. Si bien se conservan algunos proyec-
tos –con su memoria, planos, pliego de condiciones, 
mediciones y presupuesto–, por lo general, se desconoce 
el paradero de los expedientes completos que se re!eren 
a estos edi!cios. La carencia de documentación original 
convierte en relevante la aportación bibliográ!ca, en al-
gunos casos abundante y en otros sucinta. La diversidad 
de las fuentes y materiales disponibles, en ocasiones sólo 
fotografías o breves descripciones, imposibilitan el se-
guimiento de una metodología de trabajo preconcebida.

En cuanto a la Normativa, en las Secciones de “Ordenan-
zas”, “Obras Particulares” y “Obras Municipales” del Ar-
chivo Histórico Municipal de Alicante se han podido 
consultar las Normas que afectan al Municipio desde el 
comienzo de la ejecución del Ensanche hasta la redacción 
definitiva del Plan General (1956) por parte de los Arqui-
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tectos Miguel López González y Francisco Muñoz Llo-
rens. La documentación original conservada es abundan-
te –aunque dispersa– y permite reconstruir con detalle la 
evolución Normativa de carácter Municipal. En cuanto a 
las disposiciones de ámbito Estatal que a partir de los 
años veinte comienzan a influir de forma determinante 
en el sector libre de la construcción de viviendas, pueden 
estudiarse sus publicaciones en la Gaceta de Madrid o en 
el Boletín Oficial del Estado según las diferentes etapas.
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