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1. INTRODUCCIÓN GENERAL. 

 

1.1. Consideraciones generales. 

 

El trabajo aquí presentado surge a partir de la investigación que se está realizando en el Departamento de Urbanismo de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Dicha investigación estudia las ciudades medias españolas para poder 

analizar cómo las diferentes corrientes urbanísticas de la segunda mitad del siglo XX influyeron en estas ciudades. 

Se trata, por lo tanto, de una descripción genérica, haciendo hincapié en las actuaciones de mayor importancia en cada una de 

las etapas que caracterizan el desarrollo urbano de Santander. 

En primer lugar cabe señalar que el Urbanismo en España, al igual que en otros países, se establece en dos niveles, por un lado 

estructurante, el cuál planifica los usos del suelo, y por otro lado el nivel que trata el sistema operativo donde su función es la de 

planificar partes de la ciudad concretando la morfología (volumen y forma). Con la investigación elaborada en el Departamento de 

Urbanismo se pretende dar una valoración de cómo se han aplicado los diferentes planteamientos teóricos sobre el diseño 

urbano a nuestras ciudades. 

La parte de la investigación que se trata de desarrollar en este trabajo intenta analizar y estudiar la ciudad de Santander a través 

de su planeamiento urbanístico desde 1950 hasta la actualidad. Para ello se comenzará con una  introducción histórica que 

abarcará los desarrollos urbanos hasta mediados del siglo XX, después se analizarán las distintas etapas y por último se 

expondrán el epílogo y las conclusiones. Las etapas que se destacan de Santander son tres y aparecen cronológicamente 

ordenadas según los hitos que las caracterizan: el Plan Comarcal de ordenación Urbana de 1954 (Etapa Primera), el Plan 

General de Ordenación Urbana de 1984 (Etapa Intermedia) y el Plan General de Ordenación urbana de 1997 (Última Etapa). 

 

1.2. Conformación urbana de Santander hasta principios del siglo XX. 

 

Para una mayor comprensión del desarrollo de la ciudad en el siglo XX, conviene recordar brevemente la historia urbanística de 

Santander. 

La ciudad portuaria de Santander es la capital de la actual comunidad autónoma y región histórica de Cantabria, situada en la 

costa norte de España. Es una ciudad de origen romano, de hecho, cabe la posibilidad de que fuese la antigua Portus Victoriae 

Iuliobrigensium, aunque según diversos historiadores, dicha ciudad correspondería con la actual Santoña. 

Durante los siglos XII y XIII la población fue delimitando su estructura urbana dentro del recinto amurallado, típico de toda villa, 

con dos pueblas diferenciadas. La Puebla Vieja, más antigua, sobre el cerro de Somorrostro que dominaba la ciudad de cara a la 

bahía, incluía el castillo, la Abadía de los Cuerpos Santos (futura Catedral) y los locales dedicados a la artesanía y al comercio, 

establecidos en dos calles principales, la Rúa Mayor y la Rúa Menor o Carnicerías viejas. La Puebla Nueva, situada en un plano 

más bajo, contenía el convento de Santa Clara y el de San Francisco, Ambas pueblas estaban unidas por un puente sobre la Ría 

de Becedo que las dividía y llegaba hasta las Atarazanas o astilleros del rey. 

El desarrollo de Santander se vio frenado por la peste a finales del siglo XV muriendo casi el 70 % de la población. No se 

recuperó hasta entrado el siglo XVIII, que con el establecimiento de la diócesis y como cabeza de partido, comenzó un desarrollo 

comercial de lanas que trajo consigo la formación de una clase burguesa e iría consiguiendo sucesivamente la regulación 

administrativa del territorio, primero como Provincia Marítima (1816), y después como provincia de Santander, en 1833. La 

evolución continuó durante todo el siglo y hasta 1900 el desarrollo de Santander irá unido al comercio creciente con las colonias 

españolas, siendo el puerto salida de gran parte de los productos de Castilla. Se crearon industrias auxiliares de la navegación 

(jarcias), de harinas, azúcar, cerveza, etc. También se crearon los astilleros de San Martín y la ciudad se fue estructurando según 

un modelo racional con la ampliación de los terrenos ganados al mar. El complemento de toda esta actividad fue la inauguración 

en 1851 del ferrocarril de Alar, que amplió aún más el tráfico con Castilla. 

Pero en ese desarrollo, la propia burguesía mercantil impulsó una primera expansión urbana hacia el Este (a partir de mediados 

del XVIII), mediante un modelo de ensanche que es claramente propio de esas fechas y no del ensanche posterior barcelonés.  
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Durante la segunda mitad del siglo XIX, aprovechando el auge de las estaciones balnearias entre las clases acomodadas 

europeas, que introducían un nuevo concepto de ocio asociado a la salud, una serie de iniciativas hosteleras promocionaron 

Santander en la Corte por sus playas propicias para los baños (la primera temporada se anunció en la prensa en 1856) e 

impulsaron la creación de la ciudad-balneario de El Sardinero, que se consolidó como destino estival de la alta sociedad 

española a principios del siglo XX. Así se iría conformando la ciudad en dos asentamientos muy distintos tanto por su 

configuración como por su actividad. 

Durante el reinado de Alfonso XIII Santander se convirtió en el lugar de veraneo favorito de la corte. En 1908 la ciudad construyó 

y regaló al rey el Palacio de la Magdalena, que actualmente continúa siendo un enclave turístico importante del norte de España. 

 

1.3. Desarrollos urbanos de Santander hasta la mitad del siglo XX. 

 

Santander sufrió dos graves accidentes entre el final del siglo XIX y antes de 1950. Del segundo, del incendio del 16 de febrero 

de 1941, se destruyó la mayor parte de la puebla medieval (37 calles que ocupaban 14 hectáreas, en la zona de mayor densidad 

de población) y su reconstrucción estuvo precedida por un proceso de renovación urbana que cambió parte importante de la 

configuración de la ciudad (Plan de Reforma Interior), de lo que todavía quedaban ecos en el período que contemplamos. 

 

El 1 de febrero de 1941 Santander sufrió una  catástrofe a causa de un incendio. El elemento desencadenante fue el fuerte viento 

de dirección sureste que llegó a alcanzar 140 Km. /h, lo que tuvo como resultado la destrucción casi completa de la zona histórica 

de la ciudad (37 calles que ocupaban 14 hectáreas, en la zona de mayor densidad de población), esto es, casi la totalidad del 

casco antiguo de la ciudad, afectando sobre todo a la Vieja y Nueva Puebla y a edificios más modernos levantados en su recinto. 

Su reconstrucción estuvo precedida por un proceso de renovación urbana que cambió parte importante de la configuración de la 

ciudad (Plan de Reforma Interior), de lo que todavía quedan ecos en el período que contemplamos. 

 

El incendio dejó libres 115.421 m2 de suelo urbano situado en el centro físico de la ciudad de Santander, que fueron expropiados 

para concentrar los solares. Pero fue sobre todo una ocasión favorable para dejar terrenos a disposición de negocios 

inmobiliarios en una zona donde el valor del suelo era y es objeto de una creciente plusvalía. Por ello, además, el incendio tuvo 

otra clase de consecuencia. La población envejecida y escasa de recursos que vivía en la zona afectada, no tenía capacidad 

para hacer frente a los gastos de la reconstrucción, por lo que fueron realojados en barriadas periféricas promovidas primero por 

la iniciativa pública y luego por la privada. 

 

2. ETAPA PRIMERA. 

 

Como respuesta inmediata a las consecuencias que trajo consigo el incendio de 1941 surge la redacción del Plan Comarcal de 

1954. Supuso soluciones muy diversas para la situación de la ciudad. Esta, que se recuperaba del incendio, estaba creciendo a 

impulsos de esa recuperación y necesitaba un planeamiento que mirara no sólo por el espacio de la ciudad hacia la bahía, sino 

por todo el entorno incluyendo zonas como el Sardinero. 

 

El Plan Comarcal fue bastante genérico en sus concepciones de diseño pero muy preciso en las condiciones de intensidad de 

edificación de cada ámbito. Utilizó la idea de manzana para toda la parte en contacto con el núcleo principal y así se continuó con 

esa lógica en las reformas interiores necesarias todavía para recuperar el deterioro producido. Pero, junto a este fenómeno, 

apareció el uso del bloque aislado como garante de la vida higiénica en una ciudad de resonancias culturales, en que el Plan, 

aunque no lo definiera gráficamente, apostaba por él.  

 

Como en la mayoría de las ciudades españolas de esta categoría, Santander se movía, en el campo del diseño urbano y al 

principio de esta época (1954 ï 1984), entre experiencias tradicionales y experimentos modernos. Ahora bien, la materialización 
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del uso de la edificación abierta tuvo lugar ya en los años sesenta y, por tanto, el bloque paralelo, igualitario y repetido se vio 

superado por experiencias y búsquedas de nuevas tipologías y espacios que se habían producido en esos años, especialmente 

el tratamiento del edificio residencial aislado como bloque escultórico. 

 

Por tanto, hay tres manifestaciones urbanas en este período: por un lado, las reformas interiores que continúan la lógica de 

ensanche, por otro la aparición del bloque abierto en configuración fundamentalmente paralela y, por último, el empleo del bloque 

aislado o escultórico que atiende sobre todo a expresar la tipología interior de las viviendas. 

 

2.1. La reconstrucción después del incendio. 

 

En cuanto a la zona afectada propiamente dicha, la nueva ordenación, que adoptó la figura de un Plan de Reforma Interior escrito 

en 1941, se basó en una serie de principios fundamentales que pretendían mejorar la articulación y movimiento de toda la ciudad. 

El primero de ellos fue la mejora del sistema viario mediante un nuevo trazado para el tranvía que superaba las 

disfuncionalidades derivadas de las calles estrechas e irregularmente distribuidas del casco histórico. Para ello se aceptó un 

proyecto que seguía las directrices del modelo del ensanche, con una trama octogonal compuesta por calles amplias en las 

zonas de mayor confluencia de tráfico. Como ejemplo de esto último se podría citar el ensanchamiento de la antigua calle de 

ñAtarazanasò, la cual m§s tarde pas· a llamarse ñAvenida de Calvo Soteloò. 

El segundo criterio trata el aspecto comercial que se le quería otorgar al área de actuación. Además, se debía tener en cuenta 

que la zona incendiada se caracterizaba por constituir el área en donde estaban emplazados la mayor parte de los 

establecimientos comerciales de aquel entonces. En la nueva ordenación, las calles que se planteaban de carácter más 

comercial son ñSan Franciscoò, ñAvenida Calvo Soteloò y ñJuan de Herreraò. Por otra parte, se vio imprescindible crear un espacio 

que acogiera una plaza principal como nuevo centro representativo de la ciudad: la Plaza Porticada, sede hoy en día de algunos 

edificios oficiales. 

 

Asimismo, la reconstrucción quiso revalorizar los edificios religiosos que ya existían en la zona, como la Catedral de Santander, 

la cual requirió una reconstrucción debido a los daños derivados del incendio; y de la misma forma se trató el caso la iglesia de la 

Anunciación, junto a la cual se construyó una plaza del mismo nombre. 

 

Finalmente, la reconstrucción trajo consigo un fenómeno que cambió  notablemente el funcionamiento de la ciudad: el 

desplazamiento de la población de clases bajas asentadas en las viejas casas del centro hacia la periferia, lo que originó el 

consiguiente crecimiento de la ciudad en sus márgenes. En principio, la vivienda obrera se situó en puntos aislados del casco 

urbano, generalmente distantes del centro. En estos casos, la gestión para la edificación partía de organismos estatales 

municipales que construyeron casas baratas de tipo casi o totalmente suburbial (200 "casucas" de Canda Landáburu en La 

Albericia, viviendas en el barrio de Campogiro en Peñacastillo y bloques de viviendas subvencionadas por la Obra Sindical del 

Hogar, en general de baja calidad, como son el Grupo Pero Niño (único barrio para clases modestas que se levanta en el espacio 

siniestrado), y en el extrarradio, los grupos de los Santos Mártires (162 viviendas), José María de Pereda, Pedro Velarde  y el 

Barrio Pesquero. 

 

La situación tan alejada del Sardinero, la expansión que se acaba de citar y la conciencia de la bahía como un todo condujeron a 

la primera reflexión global con la figura (no empleada en ciudades de estas dimensiones) del Plan Comarcal (1954). 
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2.2. El Plan Comarcal de Ordenación Urbana de 1954. 

 

Los autores del Plan Comarcal de Santander fueron Ángel Hernández Morales y Domingo Lastra Santos4. 

El Plan, aprobado en 1954 - y por ello no adaptado a la Ley del Suelo de 1956 - fue el soporte legal básico del desarrollo espacial 

de la capital hasta 1987. Se trataba de un documento que ratificaba las determinaciones del precedente Plan de Reforma Interior, 

sancionando las transformaciones materiales y sociales que aquéllas ocasionaron en la ciudad siniestrada. En líneas generales, 

                                                      
1 El puerto y la calle Méndez Núñez de Santander. Esta calle, junto con la calle Lealtad y Rualasal quedaron gravemente 

dañadas. Fuente: Incendio de Santander de 1941 [en línea] www.wikipedia.org 
 
2 El edificio de Correos fue uno de los pocos edificios de la zona que se salvaron de la catástrofe. Fuente: Incendio de Santander 

de 1941 [en línea] www.wikipedia.org 
 
3 Área afectada por el incendio. Fuente: Incendio de Santander de 1941 [en línea] www.wikipedia.org 
 
4 Plan Comarcal de Ordenación Urbana de Santander. Acuerdo para la redacción: 11 de abril de 1947, aprobación inicial: 25 de 

mayo de 1954, aprobación definitiva: 29 de abril de 1954. Autores: Ángel Hernández Morales y Domingo Lastra Santos. 
Fuente: Folleto "Plan Comarcal de Santander"; Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo
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los objetivos del Plan Comarcal se dirigían hacia la definitiva distribución de usos o funciones específicas (residenciales, 

industriales y de servicios) en zonas del territorio diferenciadas, así como a la segregación de la población en el mismo a partir de 

criterios de índole social y económica. 

Los usos residenciales, concentrados en torno al núcleo urbano y sus embrionarias expansiones hacia el este y el oeste se 

dividían según las tres categorías de población que contemplaban, y en función de ellas se adjudican los espacios de mayor 

calidad ecológica y ambiental a los grupos de población "acomodados" (Sardinero, Menéndez Pelayo), mientras que las 

localizaciones menos confortables (ladera norte de General Dávila, vertiente sur de la calle Alta) se destinan a las categorías 

"media" y "modesta". Salvo una indicación elemental de las tipologías edificatorias correspondientes a las anteriores categorías 

(manzanas cerradas, edificaciones aisladas), es escasa la definición que el Plan Comarcal hizo de las condiciones en que habría 

de desarrollarse el crecimiento futuro del espacio urbano de Santander. Se fió este crecimiento en una planificación parcial 

posterior, más detallada, que no se elaboró, salvo los casos del Plan Parcial Polígono de Cazoña (1963) y del Plan Parcial 

Sardinero (1974). 

5 

 

                                                      
5 Plano Comarcal de Santander. Comisión Superior de ordenación Urbana. Oficina Técnica. Plan General de Urbanización. 

Zonificación. Fuente: La Memoria del Territorio (Autoridad Portuaria, Santander 1998). 
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2.3. Reformas según la lógica del ensanche. 

 

Fuera por la necesidad de recomposición interna de la ciudad sacudida por el incendio, o por la continuidad de los denominados 

planes de Reforma Interior de comienzos del siglo XX, que llegaron hasta muy tarde, aparecen en Santander unos pocos, pero 

interesantes, Planes de reforma que segu²an el estilo caracter²stico de crecimiento urbano mediante la forma de ñensancheò. 

Dichos Planes afectaban sobre todo a zonas con problemas de tipo social. 

 

El diseño, evidentemente, no tiene nada que ver con los planes de reforma de los años 80, sino que están claramente 

emparentados con el modo de proponer esas reformas a finales del XIX y principios del XX, es decir, los Planes estaban sobre 

todo en función de las conexiones viarias que se pretendían, mediante el ensanchamiento de algunas calles y el derribo de 

numerosos edificios para obtener continuidad viaria. Falta, sobre todo, un esfuerzo por conseguir espacios libres peatonales o 

zonas de equipamientos. 

 

Algunos ejemplos de estas actuaciones son las nuevas alineaciones del Polígono Río de la Pila (1956) que se mantuvo 

respetuoso con lo preexistente y que consistía básicamente en el ensanchamiento de alguna calle principal para mejorar las 

conexiones viarias. Otro ejemplo es el plan Parcial Polígono de San Fernando (1965) que  consideró aspectos distintos de la 

lógica escueta de ensanche, como la red viaria general y, especialmente, las dotaciones y zonas verdes, como se puede 

comprobar en el plano. Por tanto, aunque se ajustaba formalmente a la manzana, valoraba aspectos propios del urbanismo 

posterior a la ley del suelo. 

6 

 

2.4. El bloque en disposición paralela -  Plan Parcial Polígono de Cazoña  y Plan Parcial de El Sardinero. 

 

Los ejemplos más claros del empleo del bloque abierto, en disposición paralela, en Santander, tienen lugar en dos amplias áreas 

a ambos lados de la ciudad preexistente: Cazoña y El Sardinero. 

A diferencia de otros planes que se verán seguidamente, estos dos fueron más allá de la mera zonificación ya que diseñaron las 

tipologías: unas tipologías exentas, donde predomina el bloque lineal o el bloque torre. Por tanto, se puede afirmar que son 

consecuencia de una primera asunción de los principios racionalistas del Movimiento Moderno. 

Junto a ello, hay una atención notable al viario, que estructura las propuestas y un aumento de densidad conforme discurre el 

tiempo en que se pone en práctica el Plan. 

 

El Plan Parcial Polígono de Cazoña fue redactado por Domingo Lastra Santos y modificado por Ángel Hernández Morales.7El 

Polígono fue promovido por el Instituto Nacional de la Vivienda, que adquirió el suelo por expropiación. El emplazamiento del 

Polígono, dando continuidad al casco urbano por el noroeste, presentaba grandes ventajas en cuanto a los accesos. 

                                                      
6 Plan Parcial Polígono San Fernando, 1965. Fuente: P.C.S. - Polígono 11 - San Fernando; Gerencia de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Santander. 
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Es el primer Plan Parcial de Santander que fue más allá de la mera zonificación y orientación sobre las tipologías y densidades. 

Establece por primera vez una ordenación de volúmenes concreta, así como una red viaria mucho más detallada que los planes 

anteriores. Así mismo determinaba la situación de dotaciones y equipamientos, siendo la superficie prevista para los mismos 

mayor que la exigida posteriormente por la legislación. 

La propuesta combinaba bloques rectangulares de cuatro plantas con 4 o 6 viviendas por planta, y torres de 12 plantas con 3 o 4 

viviendas por planta. La planta baja se dejaba libre en todos los casos y el número total de viviendas previstas era de 2.950. Los 

edificios representativos o de servicios importantes se situaban en la parte central. 

La aprobación de la Red Arterial por parte del Ministerio de Obras Públicas el 26 de mayo de 1977 causó interferencias con el 

Plan Parcial y produjo la paralización en el desarrollo del aprovechamiento de las superficies aún libres en el Polígono. Por ello 

se debió llevar a cabo un proyecto de modificación. 

8 

 

Los autores del Plan Parcial de El Sardinero (1971) fueron Jaime Carceller y Luis Lafuente.9 Era, además de un polígono 

residencial, uno de los centros de relación social más característicos de Santander. La función de relación se centra en la zona 

más próxima al mar. El plan pretendía revitalizar este centro y mantener el carácter residencial del resto del polígono. Se tuvo en 

cuenta que El Sardinero era un centro de verano y por ello se contemplaron 3 actividades principales: 

 -Residencia permanente 

 -Residencia temporal 

 -Relación social y centro turístico. 

La zona residencial se caracterizaba por su aislamiento y baja densidad. En cuanto al tratamiento de la zona de relación social se 

presentaron las siguientes alternativas: 

                                                                                                                                                            
7 Plan Parcial polígono de Cazoña. Autor principal: Domingo Lastra Santos. Delimitación: 27 de julio de 1961, aprobación 

definitiva: 7 de mayo de 1963, modificación: 7 de noviembre de 1980. Fuente: Caja Plan Parcial Polígono de Cazoña; 
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander. 

 
8 Modificación Plan Parcial Polígono de Cazoña. Plano de Parcelas libres y superficies. Fuente: Caja Plan Parcial Polígono de 

Cazoña; Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander. 
 
9 Plan Parcial de El Sardinero. Autores: Jaime Carceller y Luis Lafuente. Redacción: abril de 1971. Fuente: P.C.S. - Polígono 2 - 

El Sardinero; Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander. 


































