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1. Arqueólogo del Ayuntamiento de Zaragoza.

En 1867 fue derribada la última de las tres grandes 
puertas romanas conocidas en Zaragoza. Había sido 
la puerta decumana oriental, y era llamada desde 
época medieval puerta o arco de Valencia. La puerta 
Norte, del Puente o del Ángel, resultó destruida durante 
los Sitios de 1808-1809, y la puerta Oeste, o de Toledo, 
fue demolida en 1842.

En época medieval, la puerta de Valencia suponía 
el límite norte de la judería interior, que desde la puerta 
Cinegia acompañaba por dentro la muralla de piedra. 

el s. XIX, el lugar fue el centro de la vida estudiantil; a 
partir del s. XIII, estaban en su entorno las «casas del 

Studio» –la Escuela de Artes–, convertida en Estudio 
1 7 -

cada posteriormente por el rey Juan II en 1476. Aún 
158

consiguiera la ansiada aspiración de convertir el Estu-
dio en Universidad, comenzándose bajo su patrocinio 

de su derribo, el arco de Valencia separaba la peque-
ña plazuela existente delante de la puerta de la iglesia 

Coso antes de embocar la llamada calle de la Puerta 
del Sol. Los soportales de la plaza eran la sede de 

Resumen
Este trabajo ofrece una puesta al día de nuestro conocimiento de la Puerta de la muralla de Zaragoza, España), 
incorporando también la aparición de nuevos y recientes descubrimientos. 

Palabras clave: recinto amurallado, puerta romana.

Abstract
This work offerts an update of cur knowledge about the romana gate of roman Wall incorporating the appearnce of 
new and recent discoveries of it.

Keywords: city wall, roman gate.

Los restos de la puerta decumana oriental  
de  Caesaraugusta
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un tradicional mercado que ha quedado registrado en 
las fotografías y grabados que reproducimos (ff. 1-5). 

-
grafías que muestran cómo era la puerta en el momen-
to inmediato a su derribo. Fueron tomadas por Santos 
Álvarez en enero de 1867 y se popularizaron a partir de 
1890 a través de la colección de Juan Mora Insa. Una 
muestra su frente tomado desde la esquina de la calle 
Palomar con el Coso (f. 1) y la otra la parte posterior 
desde la portada de la iglesia de la Magdalena (f. 2). El 
resto de las imágenes son grabados que copian la pri-
mera fotografía como fondo de diversas escenas. Esta 
primera foto deja ver un enorme arco de medio punto a 

Magdalena. El arco llegaba hasta el tercer piso de las 
casas vecinas, elevándose sobre él una construcción 
de dos alturas que presenta solo dos ventanas y dos 
diminutos ventanucos. La cubierta es de teja, posible-
mente a una vertiente, con cumbrera paralela al lado 
largo y dos chimeneas que dan a entender que se trata-
ría de una vivienda. El arco es de medio punto de ladri-
llo, con jambas de sillería en la parte inferior. El vano se 
encuentra descentrado dentro del cuerpo de la puerta, 
con una casa ochavada adelantada a la izquierda, re-
manente del antiguo torreón sur, sin correspondencia 

mismo paramento superior liso y los mismos grandes 

sillares debajo que hemos visto antes. El intradós del 
arco se ve rebajado en el centro, rebaje que debía des-
cender por la jamba. A la derecha, alineada con el late-
ral de la puerta, y haciendo esquina, está la fachada de 
una casa típicamente aragonesa que ha llegado hasta 
nosotros sin mayores alteraciones: la actual n.º 72 de la 
c/ Mayor. A la izquierda, el paramento se ve abierto por 
grandes vanos rectangulares, algunos claramente en la 
sillería, y que por su distribución y tamaño no parecen 
responder a la fachada de una vivienda y sí a la parte 
posterior de la puerta romana, en comunicación con su 

aparecen en las fotos suponemos que la altura y la luz 
del arco estarían entre los 7.5 m y los 8 m la primera y 
los 3.7 m y 4 m la segunda. Como vemos, es muy poco 
lo que puede rastrearse de la construcción original en 
las fotografías. Sin embargo, la posición de la puerta 
al extremo del bien documentado decumano y su con-

grandes sillares de la parte baja fueran romanos, lo que 

hayan visto la luz, de nuevo, tras las recientes obras de 
restauración. 

Los antiguos planos de la ciudad son también 

la posición de la puerta, en la mayor parte no se re-
presenta como un ente arquitectónico diferenciado, 

1. Exterior del Arco de Valencia en 1867. 2. El Arco de Valencia desde el interior en 1867.
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incluso ni se representa. Son muy interesantes los 
planos de 1712 (f. 6) en que se aprecia bien desta-
cado el torreón meridional, todavía en pie.2 También 
en los planos de Casanova de 1734 [COAA-9] y 1769 
[COAA-11]3 se ve el mismo torreón, que ya no volve-
rá a aparecer con posterioridad, llamando la atención 
que en la amplia cartografía levantada con ocasión 
de la Guerra de Independencia no se represente la 
puerta. En el plano de Yarza de 1861 (f. 7 [COAA-
41]) aparece muy clara la casa que hemos visto en 
las fotografías sustituyendo al torreón sur, conservada 
hoy como la n.º 147 del Coso, siendo el mejor de los 
pocos planos en que se dibuja la manzana del otro 
lado de la puerta.4 

2.  En la reciente publicación sobre el plano 110 del Servicio 
Geográfico del Ejército [COAA-7], más detallado, y segura-
mente el modelo del COAA-6, se aprecia claramente el to-
rreón sur, pero no es tan evidente (desgraciadamente esa 
parte se encuentra bastante alterada) que existiera en ese 
momento un torreón norte como nos quiera hacer creer el 
autor: BALLESTÍN 1917: 75 y 77. Véase también CAPALVO Y MATEO 
2014.
3. Esta interpretación podría discutirse, pues lo que se ve es 
un resalte de líneas rectas.
4. La misma casa podría identificarse además en algún 
plano anterior, como en el del atlas de Coello de 1853 
[COAA-36]. 

La puerta se situaba en el extremo este del de-
cumanus, actualmente calles Manifestación, Espoz y 
Mina y Mayor, uno de los dos únicos viales que aún 
conservan su trazado romano sin interrupciones ni des-
viaciones apreciables. En el otro extremo se encontra-
ba la ya estudiada puerta de Toledo, nombre que desde 
la Edad Media llevaba la otra puerta decumana. Este 
decumano tenía una orientación de 136.43 g (la orien-
tación general de la colonia) y una longitud de 886 m. A 

-
ba pavimentado con grandes losas que llegaban a te-
ner 2 m de longitud. Losas de tal magnitud solo se han 
encontrado en esta vía, concretamente en dos cortos 
tramos localizados en los extremos, uno a 19 m de la 
puerta oeste (junto a c/ Manifestación 2) y el otro a 23 
m de la puerta de Valencia (plaza de la Magdalena).5 
Por debajo del decumano discurría su cloaca, que des-
aguaba por trechos en las diversas cloacas con que se 
cruzaba perpendicularmente al atravesar los cardines. 
De sus cinco tramos conocidos dos se hallan en las 
inmediaciones de la puerta de Toledo. En el otro extre-

5. Don Salvador Melguizo nos comunica que en las 
excavaciones que él dirige en el interior de la inmediata 
iglesia de la Magdalena han aparecido otros restos de esta 
calzada.

3. Ilustración francesa que recoge la entrada del general Serrano y del almirante Topete por el Arco de Valencia en 1868.
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mo, la cloaca atravesaba la puerta de Valencia y pro-
bablemente avenaba en la vaguada que discurría por 
medio del Coso Bajo, yendo a verter al Ebro.6 

La primera referencia a la puerta es marginal y se 
remonta a 1155 (citando una propiedad de un don Fer-
nando junto a la puerta de Valencia),7 siendo los docu-
mentos más interesantes que la citan los cabreos de 
bienes treuderos a la ciudad de 1460 y 1469. En el de 
1460, leemos en la transcripción de M.ª Isabel Falcón: 

Item trobo el dito procurador como el dito Miguel 
de Gallen, e agora Maria Morlans, muller suya, tiene 
la una torre de la Puerta Valencia, que sta a mano 
dreyta salliendo por la dita Puerta a la plaza, que 
afruenta con la dita Puerta Valencia e con la plaza, 
por la qual faze de trehudo al comun de la dita ciudat 
DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada 
hun anyo ut supra. Tienela su muller et no havemos 
supido con que titol porque no havemos podido ha-
ver la carta. Provideatur.

6. ESCUDERO Y GALVE 2013: 150-163.
7. FALCÓN 1981: 30 y FATÁS 1977: 323.

Item trobo el dito procurador como Julian de 
Tahuenqua tiene la casa baxa clamada de infier-
no, que es de las casas del Studio, que afruenta 
con el dito Studio e con casas del dito Julian e con 
carrera publica, por la qual faze de trehudo al co-
mun de la dita ciudat TRES sueldos, dineros ja-
queses, pagaderos en cada hun anyo al mayordo-
mo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Çaragoça 
a dotze dias del mes de julio, anno Mº CCCCº 
XXXVIIIº, por el dito Anthon Martinez de Cuerla, 
notario.

(al margen:) Fablese ende con los jurados.

Item trobo el dito procurador como hun patio que 
sta sobre la Puerta Valencia, de torre a torre, lo tiene 

agora su fillo, non de faze cosa ninguna a la ciudat. 
Provideatur.8

8. Cabreo de 1460, transcripción de FALCÓN 1981: 264-265 y 
341-342 (bienes 207-208 y 209) [AMZ. Cabreo de 1460, fols. 
30 y 30´].

4. Ilustración de 1882 para la Zaragoza  
de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós.

5. Ilustración publicada en 1950  
en ¡Aquí… Zaragoza! de Blasco Ijazo.
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Y en el de 1469: 

 […] trobo como Rodrigo de Leon, panicero, ha fecho 
una casa en la plaza de la Magdalena, clamada de 
Cipres de Paternoy, al començament de una de las 
torres de la Puerta, que es del Studio, que afruenta 
con la dita torre e con la dita plaça. No se sabe 

9

torres. La torre sur la ocupaba en 1460 una particular, 
María Morlans (en 1469 la tenía Johan de Moros), que 
pagaba por ella al Concejo 10 sueldos, mientras que la 
torre norte no era del Concejo, sino del Estudio de Ar-
tes. Junto a la torre sur se encontraba la casa «clama-

10 -
pada en esa fecha por Julián Trahuenca, y por la que 
pagaba 3 sueldos. Junta a la torre del Estudio había 
otra, desocupada en 1460, y que 1469 la tenía Rodrigo 

1 69
que anteriormente tenía su padre sin pagar nada. Este 

9. Cabreo de 1469, transcripción de FALCÓN 1981: 342 (bien 
210) [AMZ. Cabreo de 1469, fol. 21].
10. FALCÓN 1981: 264-265. El nombre lo recibió la casa tras el 
incendio que sufrió la puerta de la muralla y los edificios 
contiguos en 1415: CANELLAS 1976: 386 y CUARTERO Y BOLEA 
2013: 79.

patio bien podría ser el antecedente de la casa que ve-
mos en la fotografía del s. XIX encima de la puerta.

La puerta de Valencia fue la última de las grandes 
puertas del muro romano en ser rehechas o reforma-
das a comienzos de la Edad Moderna. En 1492 lo 
fueron la del Puente –que desde entonces se llamaría 
también del Ángel– y la Cinegia, y en 1500 la de Tole-
do, habiendo de esperar la de Valencia hasta 1523. El 
28 de marzo de ese año, el Concejo concibe las obras 
tomando como ejemplo las realizadas años antes en la 
Puerta de Toledo,

…a todos era manifiesto la puerta de Valencia quan 
principal calle es de la ciudat y con la vejez y antigui-
dat que esta esta muy triste y ocupado el passo y la 
vista della y porque es razón de avellecer la dicha 
puerta como esta la puerta de Toledo…, 

siendo el 7 de noviembre cuando decide llevarlas a 
cabo con un costo de 2600 sueldos, frente a los 8000 
gastados en la Puerta de Toledo.11

Sobre las circunstancias que dieron pie al derribo 
de la puerta podemos leer el texto de José Blasco Ijazo:

Por la fecha de 1853 subsistía unida al mercado 
de porches que ofrecía la citada plaza. Era más es-

11. GÓMEZ URDÁÑEZ 1987: I, 23. La transcripción del texto es 
de la autora (AMZ, LAC 1523, ff. 90 y 167).

6. La puerta de Valencia y su torre 
sur en el plano de 1712 (COAA-7).

7. El entorno del Arco de Valencia en el plano de José Yarza de 1861.
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belta que el arco de Toledo y tenía un capitel jónico 
bien esculpido y conservado. 

Dentro de la normalidad ciudadana dominaba la 
necesidad de una expansión. Para ampliar la plaza 
mayor de la parroquia baja de la ciudad, la famosa 

puerta de Valencia y de la manzana de casas paralela 
-

bos no produjeron protestas. Supo imponerse la mejo-
ra. El espíritu público, como la opinión pública, es un 
fenómeno que corresponde a la psicología de las mul-
titudes y que se percibe en el ambiente. El ambiente 

Un párrafo después continúa: 

La puerta de Valencia fue derribada en el verano 
de 1867, quedando la placilla refundida en la Plaza 

porción de la gran calle del Coso. Así apareció des-
pejado el frontis de la Universidad.12

El 10 de enero de 1867, el Ayuntamiento de Anto-

reutilización de sus materiales, derribo que se daba por 
terminado el 14 de febrero.1  Durante la demolición, in-

12. BLASCO IJAZO 195 1 1 LASALA 1933: 
24-25.
1 CUARTERO Y BOLEA 1 79 8

tegradas en la obra, aparecieron cuatro inscripciones 

nuevo recurrimos a Blasco Ijazo:

De aquel derribo fué recogida una colección de 

Antigüedades. En efecto, se conservan cuatro pie-
dras sillares, leyéndose en todas ellas inscripciones 
romanas que comprueban la opinión expresada por 

para la fábrica del muro de Zaragoza utilizó César 
Augusto gran cantidad de materiales traídos de otras 
poblaciones. Sobre una piedra perteneciente a los 
cimientos de la gran puerta de Valencia, aparece, 

-
tar debajo de tierra, la formula de consagración a los 
dioses con esta inscripción: 

Porta romana
Qui Faciunt te lares

Regedant

Aparte de esta inscripción, realizada sobre un sillar 
8 58 9

QVI.FACI. / VNTE.LA. / RES RECE / DANT, se encon-
traron en sitios diferentes los dos trozos de un sillar 

1 57 76 6
-

tabella 

8
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familia Aemilia
14 

La que tiene mayor interés para nosotros es la pri-
8

como Porta Romana por su situación oriental y consti-
tuir el origen del camino de Caesaraugusta a la capi-

serias de lectura por su rareza, por las varias interpre-
taciones de su interpuntuación y por los vulgarismos 

-

construido retornaran a sus casas, según una interpre-

atribuyéndola a los momentos iniciales de la colonia,15 

F. Beltrán que la considera «mal atribuida al periodo 
fundacional».16 

Por su tamaño, la lápida dedicada a Augusto como 
9

monumento, quizá a un dintel o un entablamento. Su 

interpretación podría darse a la tercera inscripción, en 
este caso de índole particular, de la gens Aemilia (f. 
1

14. Las transcripciones y datos están tomados de BELTRÁN 
LLORIS 1988: 110-111. Véase también FATÁS Y MARTÍN-BUENO 
1977: n.os 75 76 77 GALVE Y MAGALLÓN 1975 1
GASCÓN DE GOTOR 1890: I, 54-56.
15 GALVE Y MAGALLÓN 1975 1 17 FATÁS 1976 11 115  
BELTRÁN MARTÍNEZ 1976 BELTRÁN MARTÍNEZ 1976 7
FATÁS Y MARTÍN-BUENO 1977 56 58 BELTRÁN LLORIS 1988: 
110-111.
16 BELTRÁN LLORIS 2007: 12.

el dintel de la casa familiar.17 La cuarta inscripción era 
también de pequeñas dimensiones, y en ella se leía, en 

18 
Aparte de las inscripciones, durante la demolición 

se recogieron otros elementos arquitectónicos reu-
tilizados, como el capitel y la columna citados en un 

15 1867 -
tario del derribo, Sr. Zapater, ofrecía comprar al Ayun-
tamiento, junto con el resto del lote, después de que la 

carecer de fondos para ello.19 
-

7 1 7
11

de sillería del n.º 72, visibles solo desde su descubri-
miento en 2008. Los existentes en la bodega del n.º 147 

15
-

gica y, en cuanto a los del otro sótano del n.º 147 (an-
151 17 20

La casa 147 –n.os 151 15 -
sañal de 1911– atesora ya bastantes años de antigüe-

1 5 1
187

1 9
-

7 191 -

17. GALVE Y MAGALLÓN 1975 19
18. GASCÓN DE GOTOR 1890: I, 55.
19 15 1867 67 GASCÓN DE GOTOR 
1890 56

meses después: HERALDO 2017a y 2017b y PERIÓDICO 2017. 
Queremos agradecer a Dña Begoña Bolea y D. Jesús 
Ferrero, propietarios de los locales donde se encuentran los 

9
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quitecto Félix Navarro,21 los n.os 151 15

La casa 147 tiene sótanos, planta baja y tres pisos. 
15 -

-
trucción –unos 61 m2–, tiene planta de cuarto de círculo 

y parte de tierra. Todos los restos que se prestan a la 
contemplación están vistos desde el interior de la to-
rre, siendo grandes sillares de arenisca roja que se 

superan ampliamente el metro de longitud y algunos 

0.6 m cada una y una cuarta situada a medio forjado. El 
paramento a lo largo de lo que sería el arranque y el co-
mienzo de la curva está completo y sin alteraciones (ff. 
15 18

19 -
licen exploraciones en el subsuelo no cabe asegurar 
que esté conservada la cimentación, que de semejarse 
a la de la puerta de Toledo sería una plataforma de 
opus caementicium de unos 0.9 m de potencia, y si no 

21. Es casi seguro que fue con este proyecto cuando se 
unificaron las dos casas: n.os 151 15
correspondiente en OLIVÁN Catálogo. La casa ya existía 
cuando se tomaron las fotos de 1867. 

las consabidas capas de cantos y argamasa del resto 

Vistos desde dentro, algunos sillares que se introducen 
en el espacio interno pueden dar a entender que origi-

las torres normales, es posible que, como en la puerta 

asunto es algo confuso, no pudiéndose asegurar de-
-

das de su posición original. Las piedras que se ven en 
el paramento oeste (medianería con la casa n.º 72 de 

posterior y las del muro sur a la parte interna del cie-
rre meridional (que luego veremos por el exterior en el 

-

parece estar a la vista atendiendo al sótano contiguo, 

aunque no podemos asegurarlo con certeza. Una lim-
pieza a fondo de estos paramentos aclararía bastante 
la posibilidad de que algunos sillares se encontraran 
desplazados, pues el estado actual del sótano, esca-
so de luz, con el forjado superior y la parte alta de las 

ignífugo, y abarrotado de trastos –sirve de almacén al 
bar de la primera planta–, no es el más idóneo para una 
observación detallada.  

151 -
22 El 

sótano abarca prácticamente la totalidad de la planta 
rectangular de la casa, de 62 m2, y, salvo apeos de la-

que refuerzan la cubierta y un espacio acotado con bal-

estado original, con muros de ladrillo y viguería de ma-

del muro norte, y se trata del arranque sur de la torre (ff. 
1 75 -

ponden a la parte recta y el resto al inicio de la curva. 
-

das, de 0.61 m, 0.6 m, 0.48 m y 0.6 m (de abajo a arri-

solo se ve su plano superior enrasado con el suelo del 
1 -

varios escalonamientos, siendo tres en este caso: de 

22. Desconocido para el mundo de la arqueología, pero no 
para los propietarios del local, que ya lo respetaban como 
parte de la muralla romana.  

10. Lápida de la familia Aemilia aparecida en el derribo del 
Arco de Valencia. 
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19/27 cm, 10/17 cm y 17 cm, respectivamente a partir 
de la primera.  A partir de la cuarta, la torre se elevaba 
a plomo. La longitud de los sillares que pueden medirse 

5
1 65 1 6 1 88 56

6 1 15 9 8 1 1
1 9 6

bloques es muy preciso y los que tienen una longitud 
elevada están tallados siguiendo la curva de la torre. 

de cal, de menos de un milímetro de grosor, que parece 
prevista más para evitar deslizamientos que para aga-
rrar. (Exteriormente, solo en algunas partes se llegan a 
ver estos morteros, generalmente perdidos por la ero-

en buena parte de la cara expuesta, aunque con los 
márgenes inmediatos a las juntas completamente lisos 

1
para entender las diferencias que a veces existentes entre el 
planteamiento de una cimentación y el replanteo definitivo. 
Vemos una situación similar en uno de los torreones del p.º 

15 15

muy marcadas, con trazas largas e inclinadas en los 
dos sentidos relativos a la perpendicular, con ángulos 

7 24

desgaste de la arenisca –que es el tipo de piedra de 
todos los sillares–, de la existencia de algunos morte-
ros modernos y de algún entalle para el calce de las 
vigas, el conjunto se encuentra en un buen estado de 
conservación, siendo los sillares y su situación las ori-
ginales. Aún así, es absolutamente prioritaria la limpie-
za y consolidación de las piedras de ambos locales, lo 
que permitirá apreciar detalles que en el estado actual 

datos de este texto, que no es sino la expresión de una 
primera toma de contacto. 

La arquitecta municipal Úrsula Heredia acometió 
8 7

1 7 -

arco, cuando este se produjo, un extremo se añadió 

aparecen estos sillares sin pulir.

11 7 151
15 1911
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1

a la casa –aunque es posible que ya lo estuviera de 
5 El 

-

el añadido de los balcones decimonónicos.26 La eli-
minación del jarrado exterior, llevado a cabo durante 
la limpieza de los muros, dejó descubiertos dos pa-

segunda planta, una altura de nueve metros de los 
que solo tienen interés los tres primeros, al estar el 
resto formado por fragmentos recolocados con esca-

1 1 -

5
del inmueble por parte del arquitecto José Yarza que no se 
llevó a efecto: véase OLIVÁN Catálogo.
26. En OLIVÁN Catálogo se describe así la casa: «La casa 
ocupa una pequeña e irregular parcela, y consta de cinco 

líneas de forjado. Sus vanos de diferentes tamaños y no 
ordenados están derramados y algunos abalconados. Ha 
desaparecido la puerta en arco escarzano que tenía pero 
conserva el mirador de vanos adintelados con listeles 
ornamentales».

mente en las antiguas fotografías donde se ve que los 

paramento este es el frontal de la puerta romana, en-
1 85

m de longitud. El que da al norte, en ángulo recto con 

8 1
17 8

1
en el intradós del arco, aunque no en las jambas, y se 
trata de un trabajo poco esmerado de retallado de los 
sillares tiempo después de su construcción original, 
posiblemente para encajar alguna parte de la puerta, 
¿un marco quizá? Bien resaltada tras la restauración, 

-
les, con la inferior embutida casi totalmente en el pa-
vimento, del que únicamente sobresale 18 cm. Estas 

5 58
61 5

o cinco más, que sean visibles, en los sótanos conti-
1

m2. Todos los sillares son de piedra de yeso –yeso 
alabastrino–, con las siguientes medidas de algunos 

1 15 59 1 65 59 99
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6 1 5 6 6 8 5
5 27 Actualmente, el grosor del paramento es 

7
de la casa que pueda considerarse romano. Hay que 

de Toledo–, y que tampoco se ve nada en las fotos 
de 1867.  

199 6
1 5

1 1 28 Una cata en la vertical de la cara 
exterior del muro podría comprobar este extremo y 
responder a cuestiones sobre el estado y el tipo de ci-
mentación. A partir de los planos de la casa y del resto 
de la información de que disponemos, sabemos que el 
torreón era de planta semicircular peraltada, con peral-

27. Los rejuntados modernos a veces no facilitan el poder 
dar unas medidas precisas, tampoco la apertura de algunos 
ventanucos.
8

198 5

te recto, radio de 4 m y saliente total de 7 m, es decir, 
con un peralte de casi tres metros,29 datos que pode-
mos comparar con los del torreón septentrional de la 

8 -
mente semicircular. Así las cosas, las dos puertas ex-
tremas del decumano son similares por tener un solo 

-
se con la misma sillería (tipo de piedra, dimensiones 

peralte de las torres.  Cabe una última comparación 

que consideraban el Arco de Valencia bastante más 

9 5

TARACENA 19 9 6 6
puerta de Valencia tenía dos arcos, propuesta que A. Beltrán 

dos vanos, sin que sepamos de donde pudo tomar esta 

(BELTRÁN MARTÍNEZ 1976 5 BELTRÁN MARTÍNEZ 
1976
poder pensar que esta puerta fuera bífora, más bien al 

14. Entalle en la jamba de la puerta.1
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esbelto que el de Toledo. Claro está, que ello era en 
-

lencia era una reconstrucción de ladrillo. 1 
Está descartada la existencia de más restos roma-

1 1 5 1 7
1 9 1999 1 -

independiente los antiguos sótanos.  En cambio, no 

1 GASCÓN DE GOTOR 1890 5
1

189

7  6,33 puedan existir 
entre sus muros y en la cimentación restos relaciona-
dos con la puerta. La torre norte estaba vinculada al 
Estudio de Artes en época bajomedieval, por lo que 

Universidad, y pensar que su desaparición podría te-
ner que ver con la construcción de esta. Para termi-

7
OLIVÁN Catálogo. Con posterioridad a la redacción de este 

la muralla en la primera planta de la casa.

15 1 7 15

17 1 7 15 18. Sótano de Coso 147 (antiguo 
15

16 1 7 15
paramento norte.
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1 1 7 151

19 1 7 15  
Paramento sur.

1 7 15 -
llado del paramento norte.



FRANCISCO DE A. ESCUDERO92

1 7 151

1861 7
a la iglesia, y que fue derribada para ampliar la plaza 
al mismo tiempo que la puerta. Dado que desde en-

muy posible que los cimientos y las partes bajas de 
la torre norte y de la puerta se encuentren soterrados 
debajo de la calzada. 

Como otras puertas antiguas de la ciudad, la de 
Valencia también tiene su imagen mural a gran es-

6 6
como la mayoría de estas representaciones, de una 
iniciativa de la arquitecta Úrsula Heredia siguiendo la 

5

la puerta. El núcleo central de la ciudad y el barrio 
oriental se encontraban separados por una amplia 
vía, semejante a la actual del Coso. Lo más seguro 
es que, por el centro, discurriera una rambla natural 

-
cibiera las aguas sucias de algunas cloacas –que a la 
larga acabarían en el Ebro– como la que atravesaba 

-

cantarilla alguna a lo largo del Coso, ni las cloacas 
que procedían del centro se prolongaban por el barrio 
oriental, que ya tenía su sistema propio con base en 
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1 7 151

el Huerva.

núcleo de la ciudad, al amparo de las murallas. 5 

construcción de la muralla romana de Caesaraugusta, 
momento en que se erige el muro de sillería yuxta-
puesto al antiguo de opus caementicium que discu-
rría por frentes oeste, sur y norte de la ciudad. Por el 
costado en que nos encontramos –a lo largo del Coso 

-

se produce la reducción del perímetro y se construye 
la muralla de piedra como ese nuevo límite, con una 
nueva salida al exterior que sería, precisamente, la 
Porta Romana. 6

ESCUDERO Y GALVE 1 87
5

ESCUDERO Y GALVE 11 58 76 79 1 168 17
GALVE 1 7
6 18

libro sobre la muralla romana de Caesaraugusta donde se 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

1 Esta foto del Arco de Valencia y la siguiente fueron 
tomada por Santos Álvarez en 1867 y dadas a co-

189

del Archivo Mora. En la primera se ve la puerta to-
mada desde la c/ Doctor Palomar, con la casa 147 
del Coso a la izquierda y los puestos del mercado 

55 7

2 El Arco de Valencia desde el interior, desde la por-
-

7
68 8

Es-
pagne.- Réception, à Saragosse, de maréchal Se-
rrano et l´admiral Topete. (D´après le croquis de M. 
Restaud.)

pie: 

7 1 89
8 Archivo Mora 685
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5 -
lencia por la arquitecta Úrsula Heredia. 

26. Pintura mural del Arco de Valencia sobre el muro de una 

Es 1868, corren nuevos vientos revolucionarios. 
Zaragoza se prepara para mostrar su mejor imagen 
en su primera exposición, la Exposición Aragonesa 
de Artes e Industrias de 1868. Se instala en la actual 

-
no Utrilla diseña la exposición y dirige las obras. Se 
construye un gran edificio y numerosos pabellones, 
jardines y paseo de ronda. El acontecimiento se ce-

15
la inauguración acuden visitantes ilustres. Los líde-
res de la revolución, el mariscal Serrano y el almiran-
te Topete, llegan a Zaragoza con su séquito paseán-

por la puerta de Valencia, les acompaña un tropel de 

desde la calle y balcones, de las ilustres autoridades 
nacionales. A la izquierda de la imagen aparece un 
palco decorado con cortinajes que muestra un grupo 

de personas distinguidas que observan interesados 
el paso de la comitiva. Es día de mercado, los vende-

plaza. Algunos puestos están cubiertos con toldos. 
Llama la atención un puesto de cerámica con reci-
pientes de todos los tamaños. 

revista parisina Le Monde Illustré 6 77
1 1868 -

tomamos la siguiente cita en referencia al aconte-

annoncent que toutes les juntes du royaume se sont 
dissoutes pour laisser libre action au gouvernement 

qui se sont rendus à Saragosse, ont été accueillis 
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que la Puerta de Valencia fue derribada en 1867, y 
que la narración de la imagen que nos ocupa rela-

1868
7 8 -
5 5

grabado, de donde tomamos nuestra reproducción, 
y en el Fondo Documental Histórico de las Cortes 

1 1879
6 6

Zaragoza de la 
188

Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. 
5

la vieja fotografía del Arco de Valencia de 1867. 
Apareció en BLASCO IJAZO 195 1

6 Detalle considerablemente aumentado de la zona 
Ciudad, Cas-

tillo y Contornos de Zaragoza, Capital del Reyno 
de Aragón. 1712 (COAA-6). Símbolos del plano: L 
= Puerta de Valencia, S = Universidad, 4 = Iglesia 

la puerta representa el torreón meridional, aun con-
servado en esa época. Reproducción del facsímil 
publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de 

198
7 Detalle del Plano Geométrico de Zaragoza de José 

Yarza de 1861. Es el plano donde mejor se apre-
cian los detalles de entorno de la puerta. Pueden 

1 9 151 15
del mercado y el macizo de casas entre la puerta 
y la Universidad, derribado en 1867. El norte está 

7
8

Valencia con la mención de la Porta Romana

9

1
Valencia referida a la gens Aemilia GALVE Y MAGA-
LLÓN 1975 18

11  Plano esquemático de los restos del torreón sur de 
la puerta de Valencia dibujado sobre un montaje 

7 151
15

1911. Anotemos que estas plantas no correspon-
den a los sótanos donde se encuentran los restos. 

1
Coso Foto. La casa bermellón es Coso 147, concre-

15

72, donde pueden verse los sillares de la jamba de 
16

1 1 7
7 -

16
14 Detalle de la anterior. Obsérvese el rebaje de la 

16
15 1 7 15 -

te. En esta foto y las cinco siguientes se aprecia el 
cierto estado de desorden en que se encuentra ac-

de la parte superior de los muros procede del recu-

17
16 1 7 15 -

9
17 1 7 15 -

9
18 1 7 15 -

17
19 1 7 15

17
1 7 15 -

17
1 1 7 151

lado meridional de la torre sur de la puerta de Va-
17

1 7 151
torre sur de la puerta de Valencia, desde el sudeste. 

17
1 7 151 -

va de la torre sur de la puerta de Valencia, desde el 
17

1 7 151
17

5 -
dia. La pintura, que reinterpreta una de las antiguas 
fotografías de 1867, sirvió de base para la pintura 

26 Representación mural de la Puerta de Valencia rea-
lizada con pintura plástica de exterior sobre muro 
por Fabiola Gil Alarés y Vicente Gómez Arbiol en 
2008. El soporte es el muro oriental de la casa n.º 
6 17
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