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663 VILLAPALOS SALAS, GUSTAVO
 “Prólogo” de La ciudad Universitaria de Madrid, de CHÍAS NAVARRO, PILAR. Editorial Universidad Complutense 

de Madrid. 1986. p.15. 

DE LA ETAPA DEL DESARROLLISMO A LA ACTUALIDAD. LA CREACIÓN DE LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA

En todo el período analizado hemos podido visualizar como el proyecto para la Residencia 
de Estudiantes responde a una idea nacida en el seno de la Universidad de Santiago de Compostela, 
pensamiento impulsado y respaldado desde todas las esferas del poder socio-político del país 
gallego, con un desarrollo económico y urbanístico ajeno a las instancias oficiales del momento y 
a la planificación de la ciudad. 

El perseguido sueño se formaliza con un proyecto conceptualmente unitario en su intervención 
global, urbanística y arquitectónica, inicialmente enfocado hacia aspectos residenciales, culturales, 
deportivos y de ocio que se concibe con una planificación pausada y rigurosa de su urbanización 
germinal; también en el trazado concreto de sus distintos componentes o edificaciones integrantes. 

El proceso evoluciona en el tiempo hacia la Ciudad Universitaria hoy consolidada, 
al “campus” que preveía el arquitecto municipal Constatino Candeira en sus fundamentos de 
intervención, al acoger el recinto, y su posterior extensión, facultades y estudios en respuesta a las 
nuevas demandas del saber. 

En el sentido expuesto, sigue la senda anteriormente explorada por su homóloga Ciudad 
Universitaria de Madrid al congregar equipamientos y usos destinados al cultivo de cuerpo y mente, 
al aprendizaje, instrucción y difusión del saber, en palabras del otrora rector de la Complutense, 
Gustavo Villapalos:

 “Ejemplo único a nivel internacional por su concepción unitaria y su diseño 
específico y completo que además de reunir todas las disciplinas del conocimiento, 
integra, dentro de un ámbito especial, otras actividades que podríamos llamar para-
universitarias, que todavía la enriquecen más y aportan una mayor complejidad a 
todo el conjunto, convirtiéndolo en un verdadero sistema que funciona anexo a una 
gran ciudad pero sin que la dependencia de ella sea vital para su subsistencia”663.

Superado plenamente el período autárquico y a pesar de contar con legislación suficiente 
y avanzada, como era la Ley del Suelo de 1956, incluso con los primeros borradores del Plan 
General de la ciudad presentados a finales de aquella década por el Ministerio de la Vivienda, se 
produce la alteración profunda de sus parámetros urbanísticos derivados del fuerte incremento de 
alumnado y la consiguiente masificación de las aulas. En ciertos aspectos la zona se verá influida 
por el desarrollismo que el país atraviesa en esos años, también por la falta de agilidad en la 
gestión de los problemas.

El Plan de Julián Peña Peña, de 1965, tiene en cuenta estas nuevas circunstancias. Sus 
predicciones dan lugar a planteamientos y decisiones políticas de trascendental importancia. Por la 
urgencia en su solución, repercuten seriamente en el desarrollo, infraestructura, trama y morfología 
de la Residencia de Estudiantes de Compostela que evoluciona hacia el hoy conocido Campus Sur.

483. Borrador del primer Plan General de la ciudad de Santiago 
de Compostela, según propuesta de la Dirección General de 
Urbanismo del Ministerio de la Vivienda  en marzo de 1959. PCB.

Leyenda de signos
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484. Límites del Plan Parcial según propuesta de Arturo Zas Aznar. AHUS. FUG. Residencia de Estudiantes, caja 6.393, carpeta nº 68. Plano 2.
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664 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
 Unidad Técnica Nº 3. Santiago, escrito nº 33 de fecha 14-7-76.

665 BOE de fecha 4 de abril de 1970.

Las primeras propuestas de ubicación de la nueva Facultad de Farmacia y Ciencias 
Biológicas del arquitecto Antonio Román Conde, al igual que el bloque de viviendas para 
funcionarios, con tipología de bloque en altura y hoy existente, del también arquitecto Joaquín 
Muro, respectivamente de los años 1966 y 1969, son un claro ejemplo de aquello que 
pretendemos decir, en cuanto la introducción de otros parámetros no pensados por Jenaro de 
la Fuente. Estas dos arquitecturas inician el proceso del cambio, significan una evolución de la 
Residencia de Estudiantes a la Ciudad Universitaria compostelana. 

El plano general de urbanización fechado en junio de 1966 muestra cómo la intervención 
de Róman Conde pretendía situarse al Sur, en la denominada “Zona de Tránsito” del expediente 
de Jenaro de la Fuente, y asignada para ser poblada por edificaciones aisladas en modo similar 
a las construcciones residenciales comentadas. 

La edificación de la Facultad de Antonio Román constituye un bloque muy compacto 
y en altura, en forma de “T”, ocuparía gran parte de la parcela asignada, lindante al Norte 
con la calle que da frente a la fachada posterior de las viviendas proyectadas, a naciente con 
el Centro Superior de Investigaciones Científicas de Fisac, al Sur con el camino de Feáns y a 
poniente con las instalaciones deportivas vinculadas al Gimnasio. 

La anunciada propuesta dotacional no se ejecutaría en el lugar asignado inicialmente, 
su construcción se levantaría en el año 1972 en un punto cercano al espacio dejado libre 
por la proyectada piscina al aire libre, no ejecutada, y con frente al Polideportivo cubierto, 
siguiendo la expansión del “campus“. 

Es en este contexto de nuevas necesidades docentes cuando el entonces rector Manuel 
García Garrido encarga, en 1968, un borrador-anteproyecto de la futura Ciudad Universitaria 
al arquitecto Arturo Zas Aznar, a la sazón jefe de la Unidad Técnica Provincial de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia. El 
Plan Parcial de Ordenación de ampliación del recinto universitario de Santiago se realiza 
simultáneamente al Proyecto de Urbanización. Ambos documentos de gestión urbanística se 
tratarán de engarzar con el Plan General revisado de la ciudad que, en ese tiempo, redactaba 
Francisco F. Longoria664. 

La favorable situación coyuntural económica, fruto del desarrollismo de esos años, hace 
que la sociedad gallega demande nuevas titulaciones y espacios docentes, en la forma que 
había sucedido a finales del primer tercio del pasado siglo. La fuerte demanda de espacios 
incide en la pronta elaboración de estudios de expropiación y valoración de los predios a 
ocupar. La urgente ocupación de los terrenos se declara mediante Decreto del 12 de marzo de 
1970665. 

Un año más tarde se procede a realizar la medición exhaustiva del parcelario por el 
ingeniero del Servicio de Concentración del Ministerio de Agricultura, Carlos Tomás Romeo, 
auxiliado por el aquí doctorando. 

485. Estudio previo de ubicación, en línea roja, de la nueva 
Facultad de Farmacia en el Campus Sur, según propuesta 
de Antonio Román Conde en 1966. PCB. AHUS. FUG. 
Residencia de Estudiantes, caja 6.394, carpeta nº 77.
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486. Propuesta del Plan Parcial de Ordenación y Zonificación según propuesta de Arturo Zas Aznar. AHUS. FUG. Residencia de Estudiantes, caja 6.393, carpeta nº 68. Plano 6.
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666 ZAS AZNAR, ARTURO
 Proyecto de Plan Parcial de la Residencia de Estudiantes. AHUS. FUG. Residencia de Estudiantes, caja 6.393, 

exp. 68, 69 y 70.

667 El BOE nº 217 de 9 de septiembre de 1980 recoge el RD 1806/1980 de 31 de julio por el que se declara 
de urgencia la ocupación de una finca denominada “Bosque de la Condesa”. En realidad viene a constatar 
la Orden de 12 de noviembre de 1976, BOE 20 diciembre 1976, por la que se disponía que se iniciasen los 
trámites de expropiación de los terrenos necesarios.

 Vid. Nota sobre expropiaciones de la C.U. de Santiago de Compostela, Ministerio de Educación y Ciencia, Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipamiento Escolar, 10 de marzo de 1981. 

668 ZAS AZNAR, ARTURO en Proyecto de Plan Parcial…, op. cit.

La propuesta de Plan Parcial de Arturo Zas se presenta en el verano de 1971666, al 
mismo tiempo que la urbanización de los terrenos comprendidos en un ámbito definido entre 
los antiguos Pabellones de Residencia y la carretera de Noia, sobre unos terrenos, en gran 
parte, propiedad de José Domínguez Noya. Todo ello, sin estar aprobado el Plan por distintos 
desajustes de enlace de sus límites, tanto por las determinaciones previstas por el Servicio de 
Obras Públicas como en su encuentro con las carreteras de Pontevedra y Vigo, en la zona de 
la calle Rosalía de Castro667.

En la memoria, el arquitecto redactor establece una serie de consideraciones previas, 
referencias, datos descriptivos o necesidades de planificación. Describe la situación general del 
ámbito de actuación y establece los criterios básicos. De igual modo regula el planteamiento 
general del plan a través de conceptos o ideas fundamentales.

Entre los antecedentes menciona el crecimiento experimentado por la USC en la 
década del sesenta, indica cómo los alumnos de muchas de las facultades crecieron hasta 
un 20%; la incorporación masiva de los nacidos del llamado “baby boom” español parece 
evidente. En la memoria del Plan se indica, expresamente, cómo “el criterio a seguir, parece 
ser, es contener el crecimiento, descentralizar la concurrencia masiva de estudiantes, creando 
Escuelas Universitarias en distintos puntos de la región (actualmente hay en estudio 11) que se 
alimentarán de los alumnos procedentes de COU.

En estas Escuelas Universitarias se prepararían los alumnos de 1º, 2º y 3º curso de las 
diversas Facultades desdobladas en sus respectivas Escuelas.

En todo caso, tal opción, también se acompañaría de una reestructuración de los centros, 
ampliada y complementada con servicios e incluso con otras posibles facultades, como físicas 
o escuelas técnicas.

Los estudios estadísticos de la USC muestran, según datos del Plan, la situación del 
alumnado y las previsiones de crecimiento; el arquitecto redactor lo expresa del modo siguiente: 

“Actualmente la Universidad de Santiago tiene cerca de diez mil alumnos; 
mediante el sistema de creación de Escuelas Universitarias, se pretende que en el 
año 1975 este número de alumnos se pueda contener y no rebase los doce mil 
(12.000) y finalmente para el año 1980, se desea que el número de estudiantes 
cualificados, de nivel de enseñanza elevado, por estar los primeros cursos muy 
descentralizados, no sea muy superior a los catorce mil alumnos (14000)”668.
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El propio Plan considera necesario establecer una ordenación previa de las instalaciones 
universitarias existentes en la ciudad, los supuestos de crecimiento en el futuro y las obras 
complementarias de modernización y actualización en la globalidad de centros.

“Esta holgura se conseguirá, tanto más, si se piensa en el desdoblamiento, que 
está en marcha, del actual zona del Burgo de las Naciones para nuevas facultades, 
como económicas, en trámites para su creación y otras además de una importante 
creación de residencia de estudiantes al amparo de la transformación de las previstas 
para peregrinos, de carácter provisional, solamente utilizable, de tarde en tarde, en los 
años santos sucesivos, y siempre que la industria hotelera…”

En realidad, lo que Arturo Zas estaba planteando en aquel momento era una visión global de 
la situación de infraestructuras académicas del momento y la necesidad de concretar, mediante los 
mecanismos de planificación al uso, una solución a largo plazo que evitara soluciones improvisadas. 
De igual modo hace constar que las predicciones de evolución y expansión no estaban reguladas en 
el primer Plan General de la ciudad por lo que, estando en proceso de revisión, comienza a fijar las 
gestiones necesarias para la integración de su planeamiento sectorial en tal documento.

Las ideas consideradas “fundamentales” en la organización de la ampliación de la Residencia 
de Estudiantes abarcan distintos campos, entre ellos, y de modo especial, se establece una planificación 
abierta, no supeditada a parámetros que impidieran desarrollos diversos en el futuro, en uso, forma 
o volumen, con una ordenación adaptada a la variada topografía del ámbito y una zonificación 
generosa en sus espacios libres de edificación.

Los planteamientos de Arturo Zas también abarcan la regulación de las ordenanzas de 
aplicación y un estudio pormenorizado de la red viaria, en la que se separa la circulación rodada de 
la peatonal. El plan se configura como un elemento ordenador global de funciones, implementando 
acciones para acoger en el conjunto la enseñanza y la investigación. Pretende asumir en el recinto 
universitario funciones y actividades hasta la fecha vinculadas casi en exclusividad a la ciudad, con 
este principio serían admitidos, entre otros usos, bares, comercios, bibliotecas o teatros. Los medios 
financieros se supeditan a la disponibilidad económica del Ministerio de Educación y Ciencia.

Como vemos, a pesar de la importancia que tenía para la ciudad el desarrollo coherente 
de la zona universitaria y aprobarse el denominado Plan Longoria en el año 1974, las necesidades 
reales y los condicionantes anteriormente expuestos superan, una vez más, las previsiones efectuadas. 
Con la llegada nuevamente de la democracia, en tiempos del rector David Suárez Núñez, se acelera 
el crecimiento de alumnado y se entra en una etapa centrada en dar solución a las graves carencias 
detectadas. Tiempos de desarrollo, de grandes cambios que conducirán a que la Universidad Gallega 
acumule gran parte de los nuevos equipamientos en la ciudad de Compostela, en distintos casos en 
detrimento de otras localizaciones en el país.

En el Apéndice Documental Número siete, ADN7, adjunto en el tomo tercero de la presente 
tesis, se establecen algunas de las pautas básicas que ayudan a entender el camino seguido por la 
Universidad de Santiago para construir la Ciudad Universitaria o Campus Sur. De igual modo, aporta 
una completa base documental gráfica de las arquitecturas construidas, con el propósito de extender 
la mirada más allá del horizonte de estudio. El ánimo que preside ambos conceptos es abrir una 
ventana a través de la cual visualizar cómo, en un escenario de crecimiento claramente centralizado, 
el recinto se colmata con proyectos y construcciones de distinto carácter y singularidad.
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LAS CONCLUSIONES 

Los objetivos perseguidos en el estudio de la evolución urbana y cambios morfológicos de la 
ciudad de Santiago de Compostela, para el período de estudio 1778-1950, se pueden considerar 
cumplidos. Las hipótesis iniciales encontraron respuestas, en la medida que la metodología y 
estructuración empleada respondieron a las expectativas previstas, aportando elementos de juicio y 
fundamentos suficientes que explican los procesos seguidos.

Los más de siglo y medio de historia que abarca la presente Tesis Doctoral recogen los dos 
grandes ciclos de estudio. 

Uno hace referencia a la ciudad heredada, a la época de afirmación de su simbolismo, a la 
consolidación del tejido urbano e inicio de los asentamientos fuera de murallas. El otro responde a 
su expansión definitiva, al desarrollismo de sus ensanches y a su evolución hacia Poniente. Ambas 
etapas se complementan con distintos apéndices documentales que dan soporte argumental a los 
planteamientos expuestos en cada una de ellas.

La secuencia de propósitos pretendidos encontró acogida en las observaciones de síntesis 
reunidas a lo largo de las páginas del estudio. Primero al localizar los documentos de información 
relacionados con el cuadro de la evaluación urbana y cambios morfológicos de la ciudad de Santiago y 
poder establecer su clasificación; datos preferentemente obtenidos de fuentes directas custodiadas en 
los archivos del Ayuntamiento de Santiago de Compostela y, sobre todo, en el Histórico Universitario 
de Santiago. Segundo por las lecturas e interpretaciones contextuales de sus principales componentes 
estructurales y elementos de conformación, estableciendo sus factores de cambio. Tercero por evaluar 
la repercusión e influencia de sus dinámicas transformadoras, modos y maneras de intervención y 
modelos tipológicos resultantes. Finalmente por el crecimiento expansivo fuera de murallas.

En toda la extensión del presente estudio se ha procurado establecer un proceso narrativo en 
el que la imagen y la historia estuvieran siempre presentes o vinculadas, donde el diálogo entre los 
hechos descriptivos y las acciones consiguientes no fueran analizadas desde una perspectiva actual 
pasando por alto su propio contexto temporal. 

El tratamiento y ordenación sistemática de los datos obtenidos en la investigación, que se 
completa con parte del material en otras ocasiones analizado o reproducido por el aquí doctorando 
en otros estudios o publicaciones, descubre y ofrece nuevos enfoques sobre las actuaciones realizadas 
en un marco tan dilatado de tiempo. 

En cierto sentido, la abundante documentación gráfica obtenida y clasificada en el transcurso 
del estudio, gran parte de la cual se encuentra seleccionada y expuesta en el presente trabajo, 
desmonta la creencia de inexistencia o carencia de datos de base iconográfica; su exposición 
claramente contradice, por su abundancia, las afirmaciones realizadas hace años y puestas de 
manifiesto en la introducción de la tesis.

Por todo ello, los documentos aportados recrean la ciudad de cada época, muestran cómo 
cada período compagina momentos de gran dinamismo y efervescencia, con otros de estancamiento, 
tristes, lánguidos, incluso agónicos. En todos ellos se procuran identificar aquellos elementos que 
desencadenaron procesos de crisis o los que instrumentalizaron auges en sus cotas de racionalidad 
transformadora.
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A medida que la búsqueda de identificaciones iba avanzando y se clasificaba la 
información obtenida, el conocimiento respecto a la evolución y cambios morfológicos 
era mayor. El proceso originó una envolvente atmósfera de ánimo a explorar y entender 
la realidad de otros tiempos, sus pretensiones y aportaciones; también ayudó a establecer 
cuál fue su campo de acción y el grado organizativo de la ciudad.

En la primera etapa, se analizó el gradual proceso de transformación sufrido en el 
tejido de su núcleo histórico, al tiempo que se comprobó el alcance de su permanencia, 
presencia o armonía; conceptos, todos ellos, que se articulan de forma precisa, casi 
natural, a partir del equilibrio de su monumentalidad, la belleza de su pequeño caserío y 
sus ancestrales trazados tentaculares enraizados en el paisaje, por tanto seducción nacida 
de su disparidad y falta de homogeneidad.

La recopilación de la cartografía histórica, anterior al período de estudio, me 
permitió analizar la ciudad desde la cronología de su identificación topográfica y evaluar 
sus procesos conformadores desde múltiples enfoques. Por ello, su ámbito de estudio 
abarcó distintas fases y conceptos. 

En el sentido expuesto, unas veces el análisis se realizó a través de los grandes 
cambios provocados por la implantación de esta o aquella arquitectura emblemática, otras 
por la modificación de las trazas de sus calles y sus desplazamientos, ensanchamientos 
o demoliciones. Todas estas intervenciones estuvieron acompañadas de momentos 
contradictorios, de destrucción y exaltación, que afectaron a su entramado urbano. Antes 
puertas y tramos de muralla, más tarde derribos de soportales, volados simples o edificios 
con salientes superpuestos, después, incluso modificaciones en sus formas ejecutando 
chaflanes de esquina en su caserío. 

En esta dinámica de cambios, sin embargo, la metamorfosis final fue asumida por 
sus humildes arquitecturas domésticas, con pequeñas intervenciones individuales en sus 
frentes y alzados, siempre puntuales, en general salteadas, contrariamente al acomodo 
lineal y encadenamiento de su parcelario reconocible, al menos, en sus principales calles. 
También por la integración de nuevos equipamientos en fragmentos puntuales en su misma 
esencia, al menos en los ámbitos del Picho da Cerca o del Barrio de Val de Deus y sus 
entornos, con la generación de las infraestructuras de servicios y estructuras residenciales, 
sanitarias y docentes. 

Todas estas fases de estudio, en conjunto, me ayudaron a recuperar, entender y 
valorar la memoria reciente de mi ciudad. 

Si en el transcurso del estudio de la primera etapa se fue comprobando cómo se 
colmataba su núcleo y se producían las germinales expansiones más allá de sus propios 
límites, verificando sobre qué conceptos elementales se fundaban los asentamientos en 
su entorno; en la segunda etapa, se siguieron idénticos principios de análisis a los de las 
fases mencionadas.

En este ciclo la observación se dirigió a verificar su colonización desarrollista 
fuera de muros, ver cómo la relación campo-ciudad, dos principios antagónicos que se 
reconocen diferentes, se vinculan en relaciones dialécticas más allá de tiempo y espacio. 
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Asimismo también se orientó a documentar el crecimiento orgánico de la ciudad histórica 
con el desarrollo de sus ancestrales ramificaciones tentaculares, “rueiros”, tan características de 
Compostela; establecer la forma de ocupación de los intersticios vacíos abrazados por los mismos 
y en qué medida llegaron a actuar de soporte de los nuevos tejidos.

En las primeras páginas de la memoria se relató cómo la ciudad creció y se desarrolló de 
forma orgánica, natural y espontánea, sobre todo en los bordes de las rutas que la conectaban a 
su entorno de influencia. Más tarde se describió la transformación de sus estructuras rururbanas, 
ya producidas de un modo más controlado al pasar de elementos aislados a formas enlazadas, 
continuas. Tiempo después, se regularon los sectores expansivos o fragmentos de territorio con 
un grado de asentamiento no tan diferente a las de épocas pretéritas. El proceder fue muy similar 
a aquella otra en ocupación, consolidación o gestión.

Someramente se explica cómo en gran parte del período de estudio la sociedad civil 
compostelana carece, aparentemente, de protagonismo al estar supuestamente maniatada o 
influenciada por la jerarquía eclesiástica en la ciudad, más propensa a la escenificación mística 
de sus iconos que a resolver los problemas mundanos.

En este caso, la municipalidad emergente, nacida en el siglo de la razón, asume los nuevos 
postulados ilustrados derivados de la aplicación de normativas de culto higienista auspiciadas, al 
menos inicialmente, por la monarquía. 

Desde una actitud racional y funcional, se adoptan abundantes medidas, de todo orden y 
que abarcan multitud de campos. En tal sentido destacan aquellas que responden al conjunto de 
acciones más terrenales encaminadas a la humanización de la urbe. 

Los conceptos de carácter higienista alcanzan máxima incidencia y profundo calado en 
el proceso de conformación final de su morfología y trama actual. En los sucesivos crecimientos, 
estructuración de tejidos, cambios de trama y formas se significa la importancia de la economía 
vinculada a la dinámica del poder y la manera de ejercerlo, al menos en su contextualización básica.

A lo largo de la etapa decimonónica se compendia su lenta transformación y, en general, 
la puntual y determinante reforma interior. Este proceso se asienta en dos hechos concluyentes 
que derivan del conocimiento de la ciudad ochocentista y el ambiente en la que se mueve. Uno 
responde a la descripción del estado de la población y representación del plano que recrea 
su tejido, realizada por el maestro de obras Juan López Freire. Otro se articula a través de la 
normativa urbanística fijada en las determinaciones de las Ordenanzas de Policía de la Ciudad 
de Santiago, sancionadas en 1780 por el arquitecto de la corte Ventura Rodríguez, y aplicadas 
desde finales del siglo XVIII por Miguel Ferro Caaveiro. 

Ambos trabajos responden a un mismo concepto, la reflexión sobre la preexistencia y en 
qué dirección tienen que producirse los cambios para su regeneración y puesta en valor. A partir 
de ellos se establece la corrección de su tejido. 

La renovación y reposición pausada de sus arquitecturas domésticas se ejecuta bajo 
aquella ancestral normativa, básica y elemental, que marcó, con escasas modificaciones, la 
alteración de la milenaria ciudad desde las últimas décadas del siglo XVIII hasta más allá de los 
albores del siglo XX. 
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Dicho de otro modo, se comprueba cómo la muralla, que en su tiempo la 
protegía de invasiones o maleantes y le dio carácter de urbe, fue desapareciendo; unas 
veces demolida por nuevas construcciones o estructuración de espacios abiertos, otras 
simplemente absorbida por el caserío. De igual manera se plantean y ejecutan numerosos 
expedientes de cambio de alineaciones con el levantamiento de numerosos planos 
geométricos por los maestros de obra o arquitectos municipales de cada época. También 
se trasladan los cementerios existentes en el casco hacia los bordes de la ciudad, incluso 
se fomentan otros en el extrarradio, como el de Santa Susana, y se crea el de Bonaval, 
lindante al convento del mismo nombre y hoy parque urbano diseñado por los arquitectos 
Siza Vieira y Aguirre.

En todo el período decimonónico se generan y complementan infraestructuras de 
saneamiento, agua o alumbrado. Es tiempo de organización de su sistema económico-
mercantil con la agrupación de servicios en la Praza-Mercado con propuestas de los 
arquitectos Prado y Vallo, primero, y Gómez Santamaría, después, hasta alcanzar su actual 
estatus con la intervención de Joaquín Vaquero Palacios en el segundo tercio del pasado 
siglo. Finaliza el estudio de su núcleo con la gran obra del Hospital Clínico y Facultad de 
Medicina en el Barrio de San Francisco-Val de Deus, obra de Arbós y Tremanti.

La llegada del romanticismo y sus efectos establecen la apertura definitiva de la 
población al exterior, llega el tiempo de la amplia colonización extensiva de sus bordes. 
Desde mediados del siglo XIX se produce, definitivamente, la expansión de la ciudad y 
la creación de la Alameda, sus paseos y parque. Crecimiento cimentado a partir de la 
consolidación de las vías de comunicación que la enlazaban con el territorio, sobre todo 
en aquellas más identificadas con los ancestrales crecimientos tentaculares de su sector 
occidental. 

El principal florecimiento expansivo se produjo en el marco geográfico del Suroeste, 
en posición topográfica sensiblemente más baja que el núcleo de la ciudad y sus símbolos, 
entre la estructura tentacular de “rueiros”, de manera independiente y en tiempos distintos. 
También respondiendo a usos y recursos claramente diferentes, de manera que en cierto 
modo su desarrollo se efectuó con un talante desigual respecto la histórica ciudad.  

El análisis de la cartografía general confirmó lo tantas veces descrito en Compostela, 
territorio donde el campo y la ciudad constituyen en sí mismos una unidad topográfica que 
se establece en torno a sus arrabales o “rueiros” y su antiguo núcleo, ambos configuran 
un ente formal indivisible de gran permanencia y presencia; lo es hasta el punto de ser 
una de sus principales señas de identidad en la historia.

Tal cuestión se explica desde la estructura ramificada implantada, sobre todo, a 
partir del período barroco siguiendo la traza de los caminos que la cosían al territorio, 
actuando estos como arterias que desde el corazón de la población alimentaban a las 
nuevas conformaciones nacidas en los arrabales de su entorno. 

En este conocido escenario, era su viejo núcleo el que dotado de todos los servicios 
y funciones esenciales, comerciales, administrativas, culturales o de cualquier tipo, seguía 
gobernando la ciudad, ejerciendo su control y dominio sobre el resto, sin importarle en 
demasía lo que sucedía a su alrededor, a pesar de la simultaneidad en sus vivencias comunes. 
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Lo afirmado se argumenta en el modo en que esta estructura radial condicionó la 
colonización de sus bordes y, en su desarrollo, la protección de la vieja urbe. Ambas cuestiones 
fueron posibles al preservar estos ancestrales trazados inmensas franjas de campo en contacto 
con la vieja ciudad y posibilitar, entre sus intersticios y límites, formalizaciones que se integraron 
en su tejido. Asimismo, cuando su ruptura se produjo ocasionó pérdidas espaciales históricas 
irreparables, al imponerse otros idearios que nada tuvieron que ver con los crecimientos pausados 
de tiempos pretéritos. 

Las intervenciones institucionales, contrariamente a las actuaciones privadas, se asientan en 
lugares elegidos “ad hoc” y se desarrollan bajo sus propios procesos. Tal es el caso de los viejos 
proyectos promovidos bajo la protección del político santiagués Eugenio Montero Ríos, entre otras, 
la Escuela de Veterinaria, la Facultad de Medicina y Hospital Clínico o la Escuela de Sordomudos.

En el período de estudio se utilizan los ensanchamientos de población como evolución 
propositiva conjunta de varias trazas urbanas. Estos también se acompañan de indecisión en su 
implantación y desarrollo, adaptación espacial o colonización territorial. Se comprueba cómo los 
conceptos urbanísticos utilizados en Compostela fueron, en general, elementales, en gran parte 
del período de estudio y hasta más allá de la mitad del siglo XX. 

Con esta expansión surgen sus primeros ensanchamientos urbanos planificados, todos ellos 
producidos en una posición topográfica estratégica más baja que la ocupada por la vieja ciudad. 
Su concreción y consolidación tendrá gran presencia y enjundia en la primera mitad del XX, con 
los Ensanches de Población de los ingenieros militares Laforet, Cánovas y De la Gándara; sobre 
todo en el diseñado por el último citado con el denominado Plan de la República; posteriormente 
ampliado en su ámbito por el Plan de Ensanche del arquitecto Cochón y la singular intervención 
urbano-arquitectónica de Jenaro de la Fuente para la Residencia de Estudiantes. 

En ese contexto, en general, los expedientes de obra particulares tramitados carecen de 
planteamientos objetivos o análisis simples del lugar de implantación o situación. Globalmente, 
indican de forma escueta la persona que los promueve y la dirección donde se pretende ejecutar, 
y no siempre. Ejemplo de lo que pretendo decir es que, en muchos casos, ni siquiera figura el 
número de ordenación al uso respecto a la calle, por inexistencia de numeración de una vía 
pública apenas definida y carente de las básicas infraestructuras de apoyo. En los proyectos de 
menor importancia, su representación se realiza en plano único y a escala reducida.

Una característica común en el trabajo profesional de aquellos arquitectos es su producción 
estilística. Los anexos y apéndices gráficos adjuntos al presente estudio, ponen en evidencia la 
utilización de patrones diversos. Muestran cómo los técnicos se limitaban a conformar alzados o 
plantas distribuidoras en función de la demanda; trazan sus fachadas con diverso lenguaje, ahora 
eclécticas, después regionalistas o racionalistas; se posicionan en función del gusto del cliente o 
la apetencia formal de su autor.

La evolución urbana está sometida a la individualización de acciones privadas, es 
precaria, desasistida, fragmentada y poco articulada. En esencia, se manifiesta incapaz de ajustar 
estructuras o configurar otras nuevas en virtud de las necesidades funcionales, higiénicas, técnicas 
y de transformación en el uso del suelo. En el transcurso del tiempo, esta forma de proceder, 
supone una ruptura en la coexistencia secular de la ciudad con el campo y mundo rural, del 
tiempo y espacio conciliados.
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Los criterios de desarrollo, evolución y crecimiento no buscaban transformar o continuar la 
ciudad de un modo diferente a lo ejecutado en todo el XIX. Un ejemplo característico lo encontramos en 
la orientación del parcelario en los ámbitos de intervención, antes terrenos de cultivo y posteriormente 
convertidos en solares por el simple hecho de haberse trazado una calle en su proximidad, frente o 
través. Las parcelas originales mantienen sus lindes, no se regularizan.

Las actuaciones domésticas se establecen bajo el humilde protagonismo de las primarias 
alineaciones de sus arquitectos tracistas. También, en los supuestos privados, se desvelan procesos 
simples de gestión eficaz, elementales y sin regulación alguna de redistribución parcelaria, por tanto, 
sometidos a los límites prediales existentes con la consecuente afectación de sus frentes parcelarios. 
Dicho modelo induce actuaciones individuales, personalizadas, y ocupaciones formales construidas 
en relación a sus propios lindes. 

En la Residencia de Estudiantes, trabajo de una vida del arquitecto Jenaro de la Fuente y ejemplo 
urbanístico anterior a la guerra incivil, se aprecian las secuencias de su formalización, crecimiento y 
estructuración. Momento de plena coexistencia y vinculación mutua entre el mundo universitario y la 
ciudad que algún político de turno, por su mimetismo, llegó a definir como univerciudad.

Estas últimas propuestas coinciden con la época final de estudio, instante inmediatamente 
anterior a los germinales borradores y nueva normativa derivada del primer Plan General de la 
ciudad de 1957, auspiciado bajo la Ley del Suelo de 1956, y etapa en la cual se supera totalmente 
aquella otra normativa decimonónica. La influencia de aquella norma urbanística y la aplicación de 
sus postulados en el primer Plan General de la ciudad se deja notar, aunque de forma tardía, por la 
superación de sus determinaciones.

La dinámica de los hechos puestos en presencia ayuda, sin duda, a entender los principios 
de las intervenciones analizadas y la transformación del escenario espacial en unos sectores tan 
singulares, también complejos, de la ciudad compostelana. En el presente caso la investigación 
realizada, al no estar obligatoriamente limitada, evita los reduccionismos empleados por el aquí 
autor en otros tiempos. 

A lo largo de las páginas que integran el presente estudio sobre mi ciudad he procurado 
mostrar sus diferentes etapas, todas ellas llenas de lucha, sacrificio y generosidad en el esfuerzo 
que forjaron su identidad y la condujeron a la realidad construida que es hoy, manteniendo viva su 
historia que la llevó a merecer, en 1985, ser declarada Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO.

OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Todo trabajo de investigación aporta luz, por pequeña que esta sea abre nuevas puertas que 
invitan a pasar, a explorar otras estancias, curiosear contenidos y transitar otras vías; en definitiva 
aviva otras sendas y caminos.

En la introducción del presente estudio se apuntaban diversas líneas de trabajo que el 
Departamento de Representación y Teoría Arquitectónicas de la Universidad de A Coruña viene 
desarrollando en el transcurso de los últimos años sobre el patrimonio construido gallego. Asimismo 
se hacía mención a otros estudios comenzados por el aquí doctorando, unos acabados y otros en 
fase de progreso.
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Tanto los trabajos vinculados a la Tesis, como a los del Departamento, se entienden desde 
la continuidad y especificidad, por ello las líneas de estudio se articulan en ambos sentidos.

Determinados procesos apuntados en la presente tesis, entiendo, aún están por indagar. 
En unos casos, los interrogantes alcanzan a los modos y actitudes adoptados por la acción política 
del momento, hechos y causas que llevaron a no ejecutar algunas de sus propuestas singulares; 
sondear y establecer cuáles serían los efectos de haberse materializado. Unos de actuación directa 
sobre la antigua trama urbana de la ciudad y la influencia de sus tejidos tentaculares. Otros 
como ejemplos de intervenciones clásicas. Ambos, de haberse ejecutado en su día, seguramente 
habrían tenido gran transcendencia en el cambio de su imagen actual.

A un de los grupos pertenecen los centros docentes de enseñanza superior construidos en 
la ciudad universitaria a lo largo de casi todo el siglo XX, en el presente estudio contemplados 
en el apéndice documental vinculado a la Residencia de Estudiantes y que son simple referencia 
de los ejecutados en Santiago, con anterioridad al acuerdo institucional de creación de las tres 
universidades gallegas. 

En consecuencia, sería interesante comprobar el grado de influencia, entre otros 
parámetros, del fuerte incremento de las cifras de alumnos, profesores o personal de servicios, en 
el desarrollo de otras infraestructuras y consolidación del perfil de la ciudad y grado de atención 
sobre el resto del país. 

Otra posible vía investigadora, en la misma dirección pero opuesto sentido, sería 
plantearse la reconstrucción de Compostela, en el supuesto de no haber cristalizado las acciones 
propositivas de las medidas higienistas sobre su trazado viario que desencadenaron en el derribo 
de soportales y edificaciones, es decir: restituir la ciudad de otro tiempo. En igual concepto se 
agruparían los proyectos y decisiones del arquitecto conservador Pons Sorolla sobre la trama 
heredada barroca, la transformación de su sistema viario, de su tejido, escalonamientos de su 
traza y fragmentación del plano de sus calles y plazas.   

De igual modo, también preguntarse las consecuencias para la ciudad y transcendencia 
de aquellas ideas y proyectos planteados en su día, pero no ejecutados.

Entre ellos se encuentran las propuestas de finales del XIX de Faustino Domínguez sobre 
el Mercado Viejo, y otras para Fonte de San Antonio, Porta de Mazarelos y Tránsito de la Merced 
según planos levantados por Manuel Otero López. Otras de Manuel Pereiro para la misma zona 
y, finalmente, las realizadas por Álvarez Reyero para todo el parcelario y calles que desde la Rúa 
do Preguntoiro conduce hasta la Calderería y Mazarelos.

Otros están ejemplificados en la comentada conformación estructural en los bordes del 
conjunto catedralicio. De igual manera las propuestas proyectuales del Grupo Escolar proyectado 
en 1897 por el arquitecto Daniel G. Vaamonde para San Clemente, dando frente a la Alameda; 
el Mercado de Abastos de Constantino Candeira y Jenaro de la Fuente, alternativa planteada en 
la segunda década del pasado siglo para sustituir al materializado en 1870 por Agustín Gómez 
Santamaría en el Picho da Cerca, anterior al de Vaquero Palacios; el Gran Teatro proyectado por 
De la Fuente para la Rúa do Hórreo; el edificio de viviendas para maestros en la explanada de la 
Porta do Camiño, al pie del Mosteiro de Santo Domingo de Bonaval; ambos planteados en las 
décadas intermedias del XX. 
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Otra intervención no ejecutada, a investigar especialmente, es el conocido proyecto no 
cristalizado de la Rúa de Galicia. Propuesta realizada por el insigne arquitecto Antonio Palacios 
en los años treinta para urbanizar todo el ámbito que desde la Porta Faxeira enlaza con la Praza 
do Obradoiro a través del Inferniño o Esterqueiras. 

 En tal contexto la ciudad así observada posibilita, sin duda alguna, otros análisis y 
reflexiones. El presente estudio no deja de ser otro fruto más de un árbol milenario de esta vieja 
ciudad, sin embargo vivo y fuertemente enraizado en la cultura del país regado con el esfuerzo 
de todos. Bajo este principio, tiende nuevos puentes sobre aquellos vacíos que otros estudios, 
sin duda, completarán.

Estas y otras líneas de investigación tendrían sus referencias en los estudios aquí 
presentados, entre ellas:

a. La influencia de los “rueiros” en el crecimiento moderno de Compostela.

b. Los cambios contemporáneos en el trazado barroco compostelano. Las actuaciones 
de la Dirección General de Bellas Artes en la ciudad Compostelana a través del 
arquitecto-comisario Pons Sorolla.

c. La ciudad que pudo haber sido y no es. Los proyectos no ejecutados en la Compostela 
de entre siglos.

d. Las arquitecturas efímeras, representación y uso en la ciudad de Compostela.

e. Análisis gráfico de la representación y conformación de la Catedral compostelana y 
las plazas de su entorno.

f. Proceso de implantación de la arquitectura institucional de carácter universitario en el 
país gallego en el último tercio del siglo XX.

g. Tres modos de entender la arquitectura en la ciudad de Santiago. El modernismo de 
Jesús López de Rego, el regionalismo de Jenaro de la Fuente y el racionalismo de José 
María Banet.

h. El mundo compostelano a través de la óptica de Francisco López Mayo, 1940 a 
1970. Inventario y catalogación de sus imágenes.

Para terminar, simplemente afirmar que los cambios detectados, mostrados a lo largo 
del estudio, nos trasladan a otros tiempos, inducen a vivir una Compostela ya perdida por 
las mutaciones inherentes al desarrollo y estructuración urbana desde más allá de los dos 
últimos siglos. Sus edificios, calles y color nos muestran la ciudad, interpretada por el profesor 
Monestiroli, cuando es observada como una aventura del conocimiento y entendida como una 
compleja gran metáfora, donde las gentes, al recorrerla, descubren su identidad y camino.

Santiago de Compostela 23 de enero de 2013.
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