


RESIDENTIAL URBAN TIPOMORPHOLOGY IN THE 

PERIPHERY OF SPANISH INTERMEDIATE CITIES 

BETWEEN 1939 AND 1977: MÁLAGA, MURCIA AND 

VALLADOLID 

ABSTRACT

The social construction of urban space, the built environment as an 

organism and the historical determination of the urban form are some of 

the concepts, taken from the schools of typomorphology, which are 

used in this work to analyze the types of fabrics used in the cities 

Spanish intermediaries during the period 1939 to 1965.  

In these cities, the role of their periphery is a key to future challenges, 

especially to maintain the benefits they offer for the quality of life of their 

citizens. The possibility of recognizing the differences and similarities 

between the different forms is considered very valuable when analyzing, 

evaluating and systematizing the actions that will need to be done, 

undoubtedly, in the coming years. 

The classification in morphological types exposed is obtained calculating 

the compactness and density (Berghauser and Pont, 2009) of the 

different areas constructed during the period from the cadastral data. 

Later, different types of forms are distinguished and a description of 

each is made. 

Keywords: urban form, building types, urban morphology, Spanish 

autarchy. 

33



TIPOMORFOLOGÍA DE LOS TEJIDOS 

LA PERIFERIA DERESIDENCIALES EN    LAS 

CIUDADES INTERMEDIAS ESPAÑOLAS ENTRE 1939 

Y 1965: MÁLAGA, MURCIA Y VALLADOLID 

RESUMEN

La construcción social del espacio urbano, el medio construido como un 

organismo y la determinación histórica de la forma urbana son algunos 

de los conceptos, tomados de las escuelas de tipomorfología, que se 

emplean en este trabajo para analizar los tipos de tejidos empleados en 

las ciudades intermedias españolas durante el periodo 1939 a 1965.  

En estas ciudades, el papel de su periferia urbana, la más densa, 

resulta clave a la hora de afrontar los retos futuros y lograr mantener las 

ventajas que ofrecen para la calidad de vida de sus ciudadanos. La 

posibilidad de reconocer las diferencias y similitudes entre las distintas 

formas se considera muy valiosa a la hora de analizar, evaluar y 

sistematizar las acciones que sobre ellas va a ser necesario realizar, 

indudablemente, en los próximos años. 

La clasificación en tipos morfológicos expuesta se realiza a partir de los 

datos catastrales, calculando la compacidad y la densidad (Berghauser 

y Pont, 2009) de los distintos ámbitos construidos durante el periodo. 

Posteriormente se distinguen tipos de formas y se realiza una 

descripción de cada uno de ellos. 

Palabras clave: forma urbana, tipos de edificación, morfología urbana, 

autarquía franquista. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El crecimiento de la población urbana en España desde inicios del siglo 

XX ha sido espectacular. A principios del siglo pasado, apenas una 

sexta parte de la población vivía en núcleos de más de 50.000 

habitantes, un porcentaje que se ha incrementado por encima del 50% 

en el año 2011, según el último Censo de Población. Este fenómeno de 

urbanización es global, en la actualidad, y en el entorno de la Unión 

Europea, se calcula que el porcentaje de población que vive en 

ciudades ha llegado al 68% de la población (European Comission, 

2011). 

En España, la evolución de la morfología de las ciudades durante el 

pasado siglo puede generalizarse en unas fases descritas en varias 

ocasiones (Capel, 1975; Terán, 1982; Azcarate et alt, 2008). Esta 

transformación ha supuesto un nuevo orden en el sistema urbano y ha 

generado nuevos tipos de ciudades diferenciados por su tamaño y 

función. Entre las grandes ciudades y las ciudades medias ha surgido 

en las últimas décadas otro grupo intermedio. Son ciudades grandes, 

entre 200.000 y 600.000 habitantes, que albergan el 14,5% de la 

población total de España en apenas un 1,32% de la superficie 

(Aguado, 2010). Entre ellas se pueden distinguir capitales de provincias, 

casi todas ellas litorales; municipios de las coronas metropolitanas de 

Madrid y Barcelona; y otras ciudades de provincias que complementan 

el rol de su capital. En las capitales de este conjunto de ciudades 

intermedias reside el 21,57% de la población de las 79 mayores 

ciudades y un 9,15% del total de habitantes en España.  

Aunque en algunas de ellas había habido algunas actuaciones previas, 

los problemas de escasez de viviendas ocasionados por la fuerte 

migración desde los entornos rurales se afrontaron por primera vez con 

los barrios edificados durante la posguerra. Muchos de ellos son 

considerados actualmente como obsoletos debido a su antigüedad, la 

precaria calidad constructiva en una época de escasez de recursos 

económicos y materiales, así como la falta de una adecuada 

conservación. La adecuada caracterización de estas barriadas es 

necesaria para afrontar su regeneración integral. La clasificación 

morfológica de los conjuntos erigidos desde 1939 hasta 1965 permite 

reconocer algunas de sus cualidades y sus diferencias. 

Figura 1. Crecimientos en Málaga durante el 

periodo 1939-1965. Colores en función de los 

tipos de tejido en el spacemate. Elaboración 

propia.

35



GARCÍA MARTÍN, F. M.

2. LA LECTURA DE LA FORMA URBANA DESDE 

LAS ESCUELAS DE TIPOMORFOLOGÍA HASTA LOS 

ESTUDIOS DE DENSIDAD. 

El cambio en las formas empleadas durante el segundo tercio del siglo 

XX en las periferias de las ciudades europeas provocó un aumento de 

los estudios de morfología urbana a partir de la segunda mitad del siglo. 

Dentro de estos estudios, las escuelas de tipomorfología crearon un 

cuerpo de conceptos y definiciones muy útil para describir la forma de la 

ciudad. Moudon (1994) distingue tres escuelas distintas localizadas en 

Italia (en la que destacan los trabajos de los arquitectos Muratori y 

Caniggia), Inglaterra (en torno al Urban Morphology Research Group 

dirigido por el geógrafo Conzen en la Universidad de Birmingham) y 

Francia (en la Escuela de Versalles alrededor de los arquitectos que 

siguieron el pensamiento de Henri Lefebvre; Jean Castex, Philippe 

Panerai o Charles Depaule). Sus lecturas de la forma de la ciudad 

parten de tres principios básicos: 

- La interpretación de la ciudad como un organismo formado por 

elementos interrelacionados que crean componentes de mayor 

escala. 

- La consideración de la historicidad de la ciudad como organismo 

construido a lo largo del tiempo. 

- El espacio urbano es resultado de una construcción social cuyo fin 

es satisfacer las necesidades espaciales para la práctica social 

(Lefebvre, 1968). 

En los años 70, años comenzó la investigación de las cualidades de la 

forma urbana desde el análisis espacial. En ellos, la densidad adquirió 

rápidamente un papel central para estudiar la forma de la ciudad y la 

forma en la que ésta se percibe (Alexander, Reed y Murphy, 1998; 

Churchman, 1999; Uytenhaak, 2008; Berghauser y Pont, 2009; Boyko y 

Cooper, 2011). Su atención se ha centrado en el análisis de cómo la 

manera en la que los edificios se organizaban altera las distintas 

acepciones de densidad: percibida, física y medible. Estaban, por lo 

tanto, trabajando en la misma línea que las escuelas de tipomorfología. 

Más recientemente, y siguiendo esta línea, Berghauser y Pont (2009) 

mostraron que combinando la intensidad de la construcción (densidad o 

FSI – floor space index-), la ocupación de la construcción (compacidad 

o GSI – ground space index-), la altura de la edificación (L –levels-) y la

Figura 2. Crecimientos en Murcia durante el 

periodo 1939-1965. Elaboración propia.
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amplitud (ratio de espacio libre o OSR –open space ratio-) se pueden 

realizar aproximaciones más precisas a las cualidades espaciales de la 

ciudad. Estos valores están intrínsecamente ligados a la percepción que 

tenemos de la densidad y al modo de vida que se desarrolla en las 

ciudades, como indicadores de la intensidad y la concentración de las 

actividades en los entornos urbanos (Goerlich y Cantarino, 2012). 

Estas cuatro variables están relacionadas entre sí, derivándose 

únicamente de la superficie construida y la superficie ocupada. El 

diagrama spacemate desarrollado por refleja estos cuatro parámetros 

de la densidad de forma simultánea. En él, el valor FSI ocupa el eje Y 

como indicador de la intensidad de uso y el valor GSI el eje X reflejando 

la compacidad del entorno. Los parámetros derivados se representan 

también en el diagrama como haces de líneas partiendo del origen (el 

valor L) y el final (el ratio OSR) del eje de abscisas.  

3. CLASIFICACIÓN TIPOMORFOLÓGICA DE LA 

PERIFERIA LAS CIUDADES INTERMEDIAS. 

METODOLOGÍA. 

La metodología para obtener una clasificación tipomorfológica de la 

periferia construida entre 1939 y 1965 en las ciudades intermedias de 

Málaga, Murcia y Valladolid se apoya en distintos aspectos de los 

barrios. 

En primer lugar, se emplean los parámetros de densidad y compacidad 

como indicadores de las cualidades espaciales del entorno urbano. 

Para llevar a cabo este trabajo, se han empleado los productos 

catastrales (cartografía e información alfanumérica) disponibles en la 

sede electrónica del Catastro accesible mediante certificado digital. 

El uso del diagrama spacemate permite definir ‘tipos de tejidos’ en base 

a estos parámetros. Estos tipos están definidos por rangos de 

compacidad –GSI- y media de alturas –L-. El uso del valor ‘L’ en vez de 

la densidad hace los tipos mucho más reconocibles y cercanos a los 

estándares usados en la urbanística. Así, los tipos de tejido se definen 

por su compacidad en: muy baja (por debajo de 0,2 m2/m2), baja (entre 

0,2 y 0,35), media (entre 0,35 y 0,5) y alta (entre 0,5 y 0,7). Y por su 

altura media: baja altura (de 1 a 3 plantas), altura media (de 3 a 5 

Figura 3. Crecimientos en Valladolid durante el 

periodo 1939-1965. Elaboración propia 
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plantas), gran altura (de 5 a 8 plantas) y muy gran altura (más de 8 

plantas). 

En segundo lugar, una vez ordenados los ‘tipos de tejidos’ en el 

spacemate, se ha procedido a distinguir los ‘tipos de formas urbanas’ 

en cada uno de ellos de forma más sencilla. Para ello se han empleado 

una serie de variables no cuantitativas, que mejoran la especificidad de 

la clasificación. Estas se refieren a los elementos que componen el 

organismo urbano, destacando: el tipo de las edificaciones, el tamaño 

de las parcelas y manzanas, y las características de las calles y de los 

espacios libres. 

Además, asumiendo la construcción social de la forma urbana y, por lo 

tanto, su determinación histórica, se ha realizado un análisis de la 

evolución urbana de las tres ciudades durante el siglo XX que ha 

permitido distinguir las formas por el proceso de construcción de la 

ciudad al que corresponden. 

Figura 4. Diagrama spacemate con tipos de tejidos empleados. 
Elaboración propia a partir de Berghauser y Pont (2009)  
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4. TIPOS DE FORMAS URBANAS EN LA 

PERIFERIA DE MÁLAGA, MURCIA Y VALLADOLID DE 

1939 A 1965. 

A continuación, se incluye las descripciones de los principales tipos de 

formas urbanas empleadas en la construcción de la periferia de las tres 

ciudades analizadas desde el final de la Guerra Civil hasta el año 1965 

[1]. La clasificación recoge los resultados de la metodología para los

ámbitos de más de tres plantas de altura, al considerse más relevantes 

desde la perspectiva de su rehabilitación integral. 

4.1. Las formas en los tejidos de alta compacidad y 

altura media (C7D5). 

Entre estos tejidos se distinguen tres formas distintas en la actualidad, 

según se haya producido una densificación de los suburbios previos 

parcial o completa o, para el caso de Valladolid, en manzanas con 

patios interiores ocupados y edificación perimetral de cinco crujías. 

4.1.1. Por densificación parcial de tejidos suburbiales (C7D5a). 

Este tipo está compuesto por los tejidos periféricos en los que los 

procesos de densificación no sustituyeron completamente la edificación 

original de baja altura. Las nuevas construcciones, de mayor altura, se 

concentraron alrededor de los viales principales, hasta alcanzar entre 

1,5 y 2,7m2/m2 construidos (un amplio rango que dependía de la 

intensidad de la densificación).  

En Málaga, pertenecen a este tipo algunos ámbitos al norte del recinto 

amurallado y en los suburbios al oeste del Guadalmedina. En Murcia, 

sin embargo, son áreas en la pedanía de Puente Tocinos que no 

adquirieron el mismo nivel de centralidad. 

4.1.2. Por densificación completa de tejidos suburbiales (C7D5b). 

Mientras que el tipo anterior (C7D5a) se caracterizaba por una 

densificación parcial de los tejidos suburbiales, en éste se concentran 

los ámbitos en los que dicho proceso fue completo, sustituyéndose el 

caserío inicial por edificación de, en su mayoría, entre 4 y 8 plantas. Esto 

les confiere una densidad mayor, a partir de 2,1 y hasta 3,2m2/m2 

construidos. 

[1] Aunque se suele dar por terminado el 

periodo de la autarquía franquista en España en 

el año 1959 con la aprobación del Plan Nacional 

de Estabilización, las formas de construir la 

ciudad se prolongaron en este tipo de ciudades 

durante los primeros años de la década de los 

sesenta. 

Figura 5. Ámbito del tipo C7D5a, La Trinidad 

(Málaga).

Figura 6. Ámbito del tipo C7D5b. Barrio del 

Carmen (Murcia)
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En Murcia los ámbitos de este tipo se ubican en continuidad con la 

ciudad histórica, mientras que en Málaga pertenece a este tipo un 

ámbito en Suárez, curiosamente más alejado del centro que los 

anteriores. 

4.1.3. Con manzanas de edificación perimetral (C7D5c). 

En Valladolid el proceso de transformación y densificación de los tejidos 

periféricos históricos no se realizaba siempre por colmatación de 

manzanas. En el obrero barrio de Delicias y en el arranque del Paseo 

Zorrilla la nueva edificación de cinco crujías, o incluso más, mantenía 

patios de manzana interiores, fijados a través del fondo edificable. De 

esta manera se preservaban altos índices de edificabilidad, de 1,6 a 

2,7m2/m2 construidos, reduciendo los inconvenientes de las manzanas 

colmatadas al crear una fachada más hacia el patio. 

Tabla 1. Resumen de características de las formas en los tejidos de alta compacidad y altura media. Elaboración propia. 

Tipo C7D5a Tipo C7D5b Tipo C7D5c 

-Edificación: Existe una proporción 

importante de viviendas unifamiliares de 

una o dos plantas, por lo general en 

parcelaciones elementales de 6-12m de 

fachada y hasta 20m de fondo. La 

edificación de mayor altura se incorporó al 

tejido previo, organizándose en su mayoría 

con 5 crujías y pequeños patios de 

ventilación. 

-Edificación: La edificación más frecuente 

tiene de 4 a 7 alturas y 5 o más crujías. 

Además, existen también tanto bloques de 

hasta 10 planta (ejemplo de la intensidad 

del fenómeno especulativo) como restos 

minoritarios de la edificación original de 

baja altura, en claro contraste con sus 

vecinos. 

-Edificación: La edificación entre 

medianeras de cinco alturas y otras tantas 

crujías, a veces incluso más, permitía 

alcanzar de 15 a 26m de fondo. Con el 

tiempo, la sustitución se realizó con 

promociones mayores. 

-Agregación: El parcelario se agregaba en 

manzanas largas y estrechas. Éstas se han 

mantenido en muchos casos, 

incorporándose las nuevas construcciones 

directamente sobre ese parcelario o bien 

completándose vacíos o sustituyendo

algunas manzanas. 

-Agregación: Al ocupar la nueva 

edificación el antiguo parcelario, éste se 

fue colmatando, generando unas 

manzanas compactas con multitud de 

pequeños patios de ventilación. Aunque 

estas son diversas y de formas irregulares, 

podrían esquematizarse con unas 

dimensiones de 70-100m de largo y 30-40 

de ancho. 

-Agregación: Estas edificaciones se 

adosaban entre sí a lo largo del perímetro 

de manzanas de unos 70-100m de largo y 

40-50 de fondo. En su interior hay patios 

de manzana comunes, con al menos 10m 

de ancho, y cuya planta baja está 

actualmente ocupada en su mayor parte 

por garajes y talleres. 

-Espacios libres: El origen suburbial de los 

tejidos implica una carencia de espacios 

libres acentuada por la colmatación 

producida durante la densificación. Las 

calles son estrechas, entre 5 y 12m, salvo 

cuando existen ejes principales en la 

estructura de la ciudad, que alcanzan los 

20m. 

-Espacios libres: Las calles de 8 a 12m de 

ancho son estrechas, más aun 

considerando la altura de la edificación. En 

las transformaciones de los ámbitos 

aparecieron pequeños espacios libres de 

estancia, no mayores de 40-45m de 

ancho, que oxigenan algo los tejidos. 

-Espacios libres: Este tipo puramente 

especulativo carece casi siempre de 

espacios libres más allá de las vías y los 

estrechos patios de manzana. .Las calles, 

pese a la corrección de alineaciones que 

se realizó, son estrechas, muchas de ellas 

de apenas 8m de ancho. 

Figura 7. Ámbito del tipo C7D5c. Arca 

Real (Valladolid) 
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4.2. Las formas en los tejidos de alta compacidad y 

gran altura (C7D8). 

Estos tejidos se ubican en áreas en las que, partiendo de algún trazado 

previo, la iniciativa privada pudo especular con el suelo proponiendo 

modelos muy densos. Como excepción, el barrio de La Rondilla en 

Valladolid alcanzó valores similares de altura y compacidad a través de 

otras formas, también especulativas. 

Tabla 2. Resumen de características de las formas en los tejidos de alta compacidad y gran altura. Elaboración propia. 

Tipo C7D8a Tipo C7D8b 

-Edificación: La edificación entre medianeras con varias crujías y 

pequeños patios interiores es la propia de este tipo, aunque 

también existen bloques en H exentos allá donde se sustituyó 

completamente las construcciones previas. Este proceso 

acumulativo de actuaciones a lo largo del tiempo es causa 

también de que exista una diferencia de alturas entre la 

edificación, variando entre las 5 plantas y las 11 la mayor parte de 

las construcciones 

-Edificación: El tejido se forma a partir de módulos de bloque en H 

de 21x15m, que permitían patios interiores relativamente amplios, 

6x12m. Éstos se concatenaban para formar manzanas de hasta 

150m de largo y 6 alturas. 

-Agregación: Existen manzanas de contornos irregulares 

(rectangulares de 40-60m de ancho, alargadas de hasta 100m y 

30-40 de fondo, triangulares) con edificación perimetral, y 

generalmente colmatadas, aunque en el caso de Valladolid 

existen patios comunes interiores. 

-Agregación: Los bloques-manzana se disponen de forma 

paralela formando un conjunto muy compacto. 

-Espacios libres: Las vías existentes tienen desde 10 hasta 20m 

de ancho. Carecen en la mayor parte de las ocasiones de 

espacios libres de estancia. 

-Espacios libres: El conjunto, en su objetivo de maximizar la 

superficie construida prescinde de espacios libres más allá de las 

vías de 12-15m que generan un entorno muy homogéneo y 

opresivo 

4.2.1. Por transformación de tejidos previos (C7D8a). 

Este tipo recoge distintos ámbitos en los que su tejido inicial sufrió 

procesos de densificación intensos. En inicio, podían ser áreas de los 

centros históricos (la operación de apertura de la Gran Vía de Murcia 

iniciada en los cincuenta y cuya edificación se erigió en los años setenta 

–llegando a alcanzar promedios de 8,3 alturas-), de ensanche inicial (los

de Valladolid para albergar bloques de alquiler) o parte de los suburbios 

históricos (como sucedió en Málaga). En todos ellos la edificación 

original fue sustituida durante el siglo XX por otra de gran altura, con 

sólo pequeñas correcciones de alineaciones o aperturas de algunas 

vías. El resultado son ámbitos actualmente muy compactos, entre el 50 

y el 67% del suelo ocupado, y de una densidad muy alta, entre 2,5 y 

4m2/m2 construidos. 

Figura 8. Ámbito del tipo C7D8a. 

Paseo Zorilla-Campo Grande 

(Valladolid) 
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4.2.2. Con bloques en H muy próximos (C7D8b). 

Durante los años sesenta se construyó al Norte de Valladolid La 

Rondilla, un conjunto de cientos de viviendas en los que casi 

exclusivamente se empleaba el bloque en H para alcanzar la mayor 

densidad posible. El tejido es, por lo tanto, muy compacto, un 52% del 

suelo ocupado, y alcanza los 2,7m2/m2 construidos. 

La gran longitud de los bloques, la ausencia de espacios libres y la 

estrechez de las calles son algunas de las consecuencias de este tipo 

puramente especulativo, a la que habría que añadir la baja calidad de la 

edificación (Gonzalo Morell, 2013). Si, dadas estas características, la 

excepcionalidad de este tipo debe ser entendida como algo positivo, la 

distinción del mismo en esta clasificación permite observar los 

resultados extremos del empleo del bloque en H con fines 

especulativos. 

4.3. Las formas en los tejidos de compacidad y altura 

medias (C5D8). 

Estos tejidos comprenden formas menos compactas que las anteriores 

y procedentes de nuevo de la densificación de tejidos previos, de la 

popularización de los bloques en H o de la construcción de barriadas 

obreras en Valladolid durante la autarquía. 

4.3.1. Por densificación de tejidos periféricos (C5D5a). 

Este tipo, al igual que los tipos C7D5a y C7D5b, comprende ámbitos 

con parcelaciones elementales de principios de siglo en las que, a partir 

de la segunda mitad, se fue incorporando otra de mayor altura. La 

compacidad del tejido es, en este caso, menor por la presencia de 

espacios libres públicos de moderadas dimensiones. La densidad varía 

desde 1,1 a 2,4m2/m2 construidos. Presentes en Málaga y Murcia, 

donde las parcelaciones espontáneas fueron más frecuentes, se ubican 

en posiciones menos centrales, evitando la presión por incrementar la 

altura de la edificación. No obstante, también pertenece a este grupo el 

céntrico ámbito del Castillejo en Murcia, donde la actuación de vivienda 

social del Patronato Francisco Franco en los 50 disminuyó la 

compacidad de la trama. 

Figura 9. Ámbito del tipo C7D8b. La Rondilla 

(Valladolid) 

Figura 10. Ámbito del tipo C5D5a. Pueblo 

Nuevo (Murcia)
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Tabla 3. Resumen de características de las formas en los tejidos de compacidad y altura medias. Elaboración propia. 

Tipo C5D5a Tipo C5D5b Tipo C5D5c 

-Edificación: Se preservan viviendas 

unifamiliares de una o dos plantas, por lo 

general en parcelaciones elementales de 

6-12m de fachada y hasta 20m de fondo. 

La edificación de mayor altura, gran parte 

de tipo de 5 crujías, se incorporó más 

intensamente sobre los ejes principales. 

-Edificación: El bloque en H es la 

edificación dominante, empleándose tanto 

en bloques-manzanas exentas como en el 

perímetro de manzanas mayores con 

patios en su interior. Se aprovecha, por lo 

tanto, la polivalencia de estos tipos de 

edificación para adaptarse a los diversos 

vacíos que completan. 

-Edificación: En las actuaciones de 

vivienda obrera se emplearon bloques 

pasantes muy estrechos, de 7 a 10m de 

fondo 

-Agregación: Las manzanas en las que se 

agrupan las pequeñas parcelas tienen 

unos 25-35m de fondo y una longitud de 

60-80m. A éstas se suman con frecuencia 

bloques aislados de mayor altura. 

-Agregación: En los ámbitos de diseño 

unitario, los bloques en H aislados se 

disponen paralelos entre sí y bastante 

próximos. En los resultantes de una 

yuxtaposición de actuaciones completan 

las manzanas previas. 

-Agregación: Las barriadas obreras 

formaban manzanas cerradas 

(semicerrada en la de la República), con 

patios interiores de al menos 12m que se 

ensanchaban hasta los 30m con el 

contorno de la manzana 

-Espacios libres: La adicción de nueva 

edificación en el entorno de las manzanas 

originales generó, en estos ámbitos, 

pequeños espacios públicos que 

disminuyeron la compacidad del tejido. 

-Espacios libres: Los ámbitos menos 

compactos de este grupo cuentan con 

espacios libres de tamaño medio, a 

menudo ubicados como transición entre 

distintas promociones. Los más 

compactos, sin embargo, suelen tener 

espacios libres privados en patios de 

manzana cerrados. 

-Espacios libres: 

4.3.2. Con bloques en H y espacios libres (C5D5b). 

La extensión del uso del bloque en H a partir de mitad de siglo generó 

un conjunto de ámbitos de este tipo durante dicho periodo. Algunos de 

ellos fueron proyectos unitarios de vivienda social, como Los Palomares 

en Málaga y el polígono al norte de la Plaza Vadillos en Valladolid. El 

resto son ámbitos por lo general de dimensiones medias ubicados 

completando espacios entre otros tejidos. La compacidad de estos 

ámbitos es alta, varía entre el 35 y el 50%, pero cuenta con algunos 

espacios libres, bien sean públicos o privados. Su densidad varía entre 

los 1,2 y los 2,4m2/m2. 

4.3.3. Con bloques pasantes exentos (C5D5c) 

Este tipo engloba los ámbitos que consiguen tejidos de alta 

compacidad, entre un 35 y un 50% del suelo ocupado, con bloques 

pasantes de entre 3 y 5 alturas. El empleo de estas construcciones 

rebaja ligeramente la densidad alcanzada, con valores de entre 1,2 y 

1,9m2/m2 construidos. Durante estos periodos estas actuaciones 

Figura 11. Ámbito del tipo C5D5b. El Carmen 

(Murcia) 
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corresponden con conjuntos de vivienda obrera en Valladolid: José 

Solís. Primero de Octubre y la República –éste incluido en un ámbito 

mayor-. 

4.4. Las formas en los tejidos de compacidad media y 

gran altura (C5D8). 

Entre estos tejidos se encuentran ámbitos formados a partir de la unión 

de varias actuaciones independientes de pequeño tamaño y otros 

ubicados en Valladolid con edificación perimetral de gran altura y patios 

de manzana. 

4.4.1. Por agregación de promociones independientes (C5D8a). 

En Málaga y en Murcia existen una serie de ámbitos compuestos por 

una mezcla de distintos tipos de edificación, consecuencia de la 

yuxtaposición de promociones puntuales, principalmente durante el 

desarrollismo, que no pretendían crear nuevos tejidos sino incorporarse 

sobre los preexistentes. Áreas periféricas poco consolidadas fueron el 

substrato principal sobre el que se fueron formando los ámbitos de este 

tipo. La base subyacente confiere a estos tejidos una compacidad de 

entre el 36 y el 48%, mientras que la densidad varía desde 2,0 hasta 

2,9m2/m2 construidos.  

El ámbito que engarzó la Gran Vía de Murcia con los ejes de rondas al 

norte del centro histórico también se incluye en este tipo por la 

yuxtaposición de actuaciones con distintos tipos de edificación, aunque 

los dominantes sean comunes a los otros ámbitos de esta operación de 

reforma interior. 

4.4.2. Con manzanas de edificación perimetral de gran altura 

(C5D8b). 

En Valladolid existen varios ámbitos compactos (41-45% del suelo 

ocupado) y de alta densidad (2,1-3,0m2/m2 construidos) que se 

diferencian de los levantados en Málaga y Murcia por el empleo de 

manzanas con edificación perimetral en vez de por la mezcla de 

tipologías. Este tipo de manzanas fueron, de hecho, las empleadas en 

los tejidos de mayor altura en Valladolid durante la primera mitad del 

siglo, existiendo casos de mayor y menos porcentaje de suelo ocupado 

a partir de la misma estructura de manzanas. 

Figura 12. Ámbito del tipo C5D5c. Grupo José 

Solís (Valladolid)

Figura 13. Ámbito del tipo C5D8a. San Rafael 

y la Asunción (Málaga) 

Figura 14. Ámbito del tipo C5D8b. Plaza de 

Toros (Valladolid) 
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Tabla 4. Resumen de características de las formas en los tejidos de compacidad media y gran altura. Elaboración propia. 

Tipo C5D8a Tipo C5D8b Tipo C5D8a 

-Edificación: Cualquier tipo de edificación 

tiene cabida: unifamiliares en hilera, 

bloques entre medianeras, pasantes, en H 

o torres puntuales. Las distintas 

promociones ocupan áreas vacías dentro 

de los ámbitos o sustituyen a la edificación 

previa (poco consolidada, en mal estado o 

en desuso). 

-Edificación: Se emplean promociones de 

edificación perimetral bien de tres crujías 

(pasantes) y unos 10-12m de fondo, o de 

cinco crujías (en H) y hasta 25m de fondo. 

Ambos tipos pueden estar presentes en la 

misma manzana. 

-Edificación: Los estrechos bloques 

pasantes, de 7 a 11m de fondo y 4-5 

alturas es la edificación más extendida y 

se hacía idónea por su facilidad de 

construcción de acuerdo a unas viviendas 

mínimas. No obstante, en las actuaciones 

más tardías, se emplearon también 

bloques en H aislados y encadenados en 

línea. 

-Agregación: En algunos ámbitos se 

conserva una estructura reticular de las 

manzanas, mientras que en otro son las 

vías más relevantes las que dan forma al 

tejido. 

-Agregación: Los bloques conforman 

manzanas generalmente cerradas de 

anchos entre 60 y 120m. En su interior 

existen patios de manzana de entre 20 y 

35m de ancho, en los que la planta baja 

puede estar ocupada por talleres o 

garajes. 

-Agregación: La edificación en las primeras 

de estas barriadas mantenía la función de 

separar los espacios libres públicos, las 

calles, de los privados, en el interior de las 

manzanas que formaban, muchas veces 

abiertas. Sin embargo, en los grupos 

posteriores que se pueden observar en 

Málaga y en Valladolid, se impusieron los 

bloques abiertos, aislados entre sí y 

rodeados de un espacio libre en el que ya 

no existían distintos grados de privacidad. 

-Espacios libres: La variedad de relaciones 

entre la edificación origina una red viaria 

por lo general diversa, en la que espacios 

de distintas característica se van 

sucediendo en un orden no 

preestablecido. Así, existen vías estrechas 

de menos de 12m franqueadas por altas 

construcciones, pero también otros ejes 

mayores a 20m e incluso pequeñas plazas 

de más de 25m de lado creadas por 

alguna de las promociones sucesivas. 

-Espacios libres: Los espacios libres de 

estos tejidos se encuentran en sus patios 

interiores o en su exterior, en pequeñas 

plazas, cuando los patios están ocupados. 

-Espacios libres: En esta transición entre 

los modelos basados en la reinterpretación 

de la tradición hacia los propios de la 

ciudad del bloque abierto el espacio 

público fue el principal afectado. Se 

pueden encontrar ejemplos de tejidos en 

los que la edificación no sólo diferencia los 

espacios libres públicos de los privados, 

sino que jerarquiza los primeros en ejes 

ordenadores e incluso plazas centrales del 

conjunto. Pero también existen otros 

ejemplos en los que la edificación se 

reparte de manera homogénea sobre el 

ámbito, sin diferenciar ni ordenar el 

espacio libre. 

4.5. Las formas en los tejidos de compacidad baja y 

alturas medias (C3D5). 

Durante todo la primera mitad del siglo, los únicos tejidos de 

compacidad inferior al 35%, que superaron las 3 alturas de media fueron 

las barriadas obreras construidas durante el periodo autárquico. 
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4.5.1. Barriadas de vivienda obrera de la autarquía (C3D5b). 

La importancia que tuvieron en el momento urbanístico en el que se 

construyeron queda recogida en esta clasificación tanto por las formas 

singulares que proponían respecto a otros crecimientos coetáneos 

como por su papel de bisagra en la transición morfológica que 

acontecería a partir de mitad de siglo. 

Poseían cada una de ellas una ordenación propia con la que se 

intentaba, en un inicio, jerarquizar los espacios y crear lugares de 

encuentro, de acuerdo a los ideales falangistas por entonces 

dominantes dentro del régimen (Hurtado, 2012). En muchos de ellos, el 

uso de los bloques pasantes de mediana altura es un hecho común, 

consiguiendo densidades de entre 0,6 y 1,7m2/m2, bastante inferiores a 

las de otros ámbitos de la misma época. 

Estas barriadas se ubicaron comúnmente en áreas periféricas al recinto 

histórico, pero en una franja próxima que pronto sería alcanzada por el 

crecimiento de la ciudad. Ésta, por su parte, tuvo problemas en su 

expansión para integrar estos conjuntos, convirtiéndose en muchas 

ocasiones en ámbitos aislados. Más numerosas en Málaga y Valladolid 

que en Murcia, su construcción se retrasó en ocasiones hasta los 

primeros sesenta. 

4.6. Las formas en los tejidos de compacidad baja y 

gran altura (C3D8). 

Al contrario que en los tejidos anteriores, también de baja compacidad 

pero menor altura, las formas de los que superaban las cinco plantas 

fueron más diversas, en función de la edificación empleada: bloques 

pasantes, manzanas con edificación perimetral también pasante, 

bloques en H o edificaciones aisladas. 

4.6.1. Barriadas obreras y edificación en altura (C3D8a). 

En los primeros años del desarrollismo, se construyeron en Málaga 

algunos grupos de edificación pasante de hasta 5 alturas (evitando el 

uso del ascensor) dispuesta en paralelo con poca distancia entre 

bloques para maximizar la densidad, llegando a 1,3-1,7m2/m2 

construidos. Estos tejidos de baja compacidad, entre el 26 y el 31% del 

suelo ocupado, fueron: la barriada Sixto, el grupo Sagrada Familia y el 

barrio Las Flores. Fueron formas similares a las de las barriadas obreras 

Figura 16. Ámbito del tipo C3D5b. 

Haza Cuevas (Málaga) 

Figura 15. Ámbito del tipo C3D8a. 

Las Flores (Málaga) 

Figura 17. Ámbito del tipo C3D8d. 

Grupo Francisco Franco (Valladolid)
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de la autarquía (C3D5b), en los que la incorporación posterior de 

edificación de más altura les confirió una densidad mayor. 

4.6.2. Con manzanas de edificación perimetral pasante (C3D8d). 

Los ámbitos formados por manzanas de bloques pasantes sólo se 

encuentran durante este periodo en Valladolid. Fueron iniciativas de la 

postguerra diseñadas con un carácter marcadamente urbano y más de 

seis alturas (el grupo Francisco Franco y las viviendas del ejército al sur 

de la Plaza de Toros). Su compacidad fue media, entre el 22 y el 31% 

del suelo ocupado, y su densidad alta, entre 1,2 y 2,3m2/m2 

construidos. 

Tabla 5. Resumen de características de las formas en los tejidos de baja compacidad y gran o media altura. Elaboración propia. 

Tipo C3D8a Tipo C3D8d 

-Edificación: Los bloques pasantes empleados tienen muy poco 

fondo, apenas 7-8m, y cuentan con 5 alturas. La longitud de éstos 

es de 50-60m, denotando estas dimensiones una construcción 

muy elemental. Junto a ellos, otros bloques posteriores de más 

altura, incluso torres de hasta 16 plantas confirieron mayor 

densidad al conjunto. 

-Edificación: En estos ámbitos predominan las promociones de 

bloques pasantes de gran longitud y altura, desde 7 hasta 14 

alturas ubicados en el perímetro de las manzanas. 

-Agregación: Los pequeños bloques se ubican en paralelo, 

separándose entre sí de 8 a 14m. Esta estrechez de las calles 

confiere a los tejidos una compacidad sólo aparente. 

-Agregación: Los bloques de gran altura forman manzanas 

abiertas en la mayor parte de los casos con patios de unos 40m 

de ancho y vías perimetrales amplias de unos 25-30m. 

-Espacios libres: Estos ámbitos cuentan con ejes o espacios 

donde concentran la actividad desarrollada en el espacio público. 

Las numerosas y estrechas vías entre bloques consumen una 

gran cantidad de espacio libre. 

-Espacios libres: Las calles acotadas claramente por la edificación 

estableciendo ejes franqueados por edificación de gran altura y 

creando recorridos son la principal característica de los espacios 

libres de este tipo. Frente a la ausencia de espacios de estancia, 

tras la edificación se abren patios de manzana privados amplios. 

4.6.3. Con bloques en H y poca ocupación (C3D8b). 

Este tipo incluye ámbitos formados por bloques en H de gran altura en 

tejidos poco compactos, del 21 al 35% del suelo ocupado, sin ver 

disminuida la densidad, manteniéndose de 1,2 a 2,5 m2/m2 

construidos. Propios de Valladolid durante los sesenta, predomina una 

ordenación abierta, convertida la edificación en bloques-manzana 

dispuestos de forma irregular. 

4.6.4. Con edificación aislada (C3D8c). 

Este tipo comprende algunas de las formas de la ciudad abierta que se 

generalizaron en España durante los años del desarrollismo. En estos 

Figura 18. Ámbito del tipo C3D8b. 18

de 
Julio (Valladolid)

Figura 19. Ámbito del tipo C3D8c. 

Ciudad Jardín (Murcia)
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ámbitos predomina la edificación aislada abierta, que resulta en tejidos 

de baja compacidad, entre el 20 y el 31% de suelo ocupado. Sin 

embargo, al mantener la densidad en valores entre 1,1 y 2,1 m2/m2 

estos ámbitos se alejan bastante del ideal de edificación en gran altura 

sobre amplias extensiones de suelo libre. 

Tabla 6. Resumen de características de las formas en los tejidos de baja compacidad

y 

gran o media altura. Elaboración propia 

Tipo C3D8b Tipo C3D8c 

-Edificación: Los módulos en H se agrupan en estos ámbitos 

linealmente, ajustando su longitud según la ordenación, tanto en 

bloques cortos (de 2 o 3 módulos y hasta unos 65m) como en 

largos (de 4 o más módulos). La altura de estos bloques varía 

desde las 6-7 plantas hasta 10-11. 

-Edificación: La torre en altura y los bloques pasantes cortos, de 

menos de 60m de longitud, son las construcciones 

predominantes. Su altura varía de las 7-8 plantas a las 10-12 

cuando existen zócalos en planta baja de uso comercial. 

-Agregación: La manera en la que se agregan los bloques es 

diversa: en grandes manzanas triangulares con aberturas, en filas 

paralelas, adaptándose a la irregularidad del terreno, en 

manzanas rectangulares medias (abiertas o cerradas), en torno a 

ejes organizadores 

-Agregación: La forma en la que se agregan estos tipos 

incrementa la superficie ocupada. Una primera estrategia para ello 

es el uso de zócalos comerciales que limitan el espacio al menos 

en la planta baja. Otra estrategia es el encadenamiento de la 

edificación formando conjuntos en zigzag de mayor longitud. 

-Espacios libres: En estos tejidos, la baja compacidad y la 

concentración de la superficie construida en los bloques-

manzana, permite la existencia de amplios espacios libres. Tanto 

si su contorno es rectangular como si no, estas plazas tienen una 

de sus dimensiones superior sobre los 50m, ampliándose en los 

ámbitos construidos en el final del siglo hasta los 75m. Las vías 

que separan los bloques son también generosas, con anchos de 

entre 15 y 30m. 

-Espacios libres: Pese a que las anteriores estrategias acotan en 

cierta forma los espacios libres, el resultado final se caracteriza 

por la disolución de las calles en un espacio continuo cuyos 

límites no están claramente definidos. 

5. CONCLUSIONES 

La metodología de clasificación seguida ha permitido identificar y poner 

en relación las distintas formas empleadas en las periferias de Málaga, 

Murcia y Valladolid durante la autarquía. El estudio de las tres ciudades 

ha permitido identificar tipos comunes y particulares, lo cual resulta 

interesante para extrapolar las medidas aplicadas en los planes de 

rehabilitación integral, avanzando hacia un conocimiento empírico. 

Igualmente, la metodología se ha mostrado capaz de identificar áreas 

homogéneas, lo que resulta útil para adecuar las normativas del 

planeamiento a sus características, ordenando así sus transformaciones 

futuras. Además, los datos catastrales empleados han hecho posible 

realizar una definición de los tipos de formas urbanas incluyendo una 

descripción de las características de la edificación que los forman, de la 

manera en que se agrega y de los espacios libres existentes.  
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En las ciudades analizadas se han mostrado relevantes durante este 

periodo para la forma de los ámbitos de la periferia: los procesos de 

transformación de tejidos previos mediante la sustitución de la 

edificación, la construcción de viviendas obreras de iniciativa estatal y la 

progresiva expansión durante estos años del uso de los bloques en H 

(de cinco crujías) en las promociones de iniciativa privada.  

Además, se observa que la mayor parte de los crecimientos que se 

produjeron no respondieron a actuaciones unitarias planificadas. Éstos 

quedan en muchas ocasiones, por la dificultad para delimitarlos y 

definirlos, fuera del foco de atención, mostrándose la metodología útil 

para reconocer sus características en igualdad de condiciones. 
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