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Abstract
Las revistas de arquitectura de la época permiten revisar la producción arquitectónica resi-
dencial en Andalucía durante la segunda mitad del siglo XX. Desde finales de los años 50 
hasta mediados de los años 70 tuvieron lugar en el territorio andaluz, fundamentalmente en 
grandes poblaciones y ciudades medias, grandes operaciones de conformación de ciudad 
a partir de las actuaciones de vivienda social. En el último cuarto del siglo XX, coincidien-
do con el periodo democrático, las intervenciones contaron por lo general con un menor 
tamaño. Además de la cuestión de la escala, siempre estuvieron presentes como condicio-
nantes las limitaciones económicas para innovar tecnológicamente y las restricciones de la 
normativa para replantear el habitar. A pesar de ello sí que surgieron excelentes ejemplos 
que aprovecharon las escasas oportunidades y que, desde una revisión de los modelos de la 
modernidad, ofrecían espacios colectivos, que hoy pueden ser estudiados para plantear su 
necesaria regeneración urbana y social.

The architecture magazines of the time allow us to review the residential architectural pro-
duction in Andalusia during the second half of the 20th century. From the end of the 1950s 
to the mid-1970s, large town-building operations took place in Andalusia, mainly in large 
populations and medium- sized cities, based on social housing actions. In the last quarter of 
the 20th century, coinciding with the democratic period, interventions were generally sma-
ller. In addition to the question of scale, the economic limitations to innovate technologically 
and the restrictions of the regulations to rethink living were always present as conditioning 
factors. Despite this, excellent examples emerged that took advantage of the few opportu-
nities and that, from a review of the models of modernity, offered collective spaces, which 
today can be studied to propose their necessary urban and social regeneration.

Keywords
Revistas de arquitectura, vivienda social, Andalucía, colectividad 
Architecture magazines, social housing, Andalusia, community



1046 “La vivienda social andaluza de la...”

El contexto de la vivienda social
A lo largo de todo el siglo XX, la arquitectura se caracterizó por su dimensión social. Los 
fuertes movimientos migratorios, sobre todo del campo a la ciudad, fueron determinantes 
para dotarla de ese carácter. Desde las primeras décadas, la arquitectura moderna tuvo su 
gran oportunidad para dar solución al problema habitacional en combinación, a medida que 
avanzaba el siglo, con las propuestas urbanas que ensayaban los nuevos modelos de ciudad 
desde el entendimiento de la colectividad. Es en la segunda mitad del siglo XX cuando el fe-
nómeno migratorio se pone de manifiesto con mayor profusión y a ello se añaden en Europa 
las necesarias operaciones de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.1
En España, la particular situación de posguerra generó unas características propias. El 
aumento de población en las grandes ciudades durante la segunda mitad del siglo XX de-
bido al éxodo rural dio lugar a una situación de emergencia habitacional que se extendió 
por todo el país. Mientras surgían los asentamientos chabolistas propiciados por personas 
con escasos recursos, los Planes de vivienda trataban de paliar la situación. En el caso 
andaluz, a esta emergencia habitacional se sumaron una serie de desastres naturales, prin-
cipalmente relacionados con inundaciones y desbordamientos de ríos, que empeoraron la 
ya complicada situación. Así, las ciudades comenzaron a crecer gracias a la realización de 
barriadas sociales, en un primer momento, y de grandes operaciones de vivienda social, 
después, configurando las periferias urbanas como respuesta a la creciente demanda de 
vivienda digna.
Estas operaciones fueron cubiertas por los medios de la época tanto publicaciones perió-
dicas no especializadas2 como las revistas de arquitectura del momento, como la Revista 
Nacional de Arquitectura, editada por la Dirección General de Arquitectura desde 1941 y 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid desde 1946 a 1958 –fecha a partir de la 
cual pasa a llamarse Arquitectura– o la revista Hogar y Arquitectura, editada por la Obra 
Sindical del Hogar desde 1955 a 1977. En esta última, al estar editada por la misma orga-
nización que llevaría a cabo muchos de los grupos de viviendas y polígonos residenciales, 
se dedican múltiples artículos a estas operaciones, ya sea de forma exclusiva o en artículos 
dedicados al resumen de sus actividades.
El carácter de propaganda que albergaba implícitamente el régimen permitía la difusión 
de estas actuaciones de promoción pública de viviendas, consideradas muy relevantes para 
transmitir las transformaciones urbanas y de acceso a la vivienda digna, dado el grave pro-
blema sobre el alojamiento que sufría de manera generalizada todo el país. Por ello, el papel 
protagonista de las revistas especializadas en este periodo no desaprovechó la ocasión para 
lograr una apertura cultural, buscando conexiones con lo que se hacía fuera. Así, fueron las 
revistas las encargadas de ofrecer la producción arquitectónica de calidad, a la vez que se 

1 Rafael de Lacour, “La conformación de ciudad en la vivienda social colectiva de la segunda mitad 
del siglo XX. Revisión en claves tipológicas y morfológicas”, en Pensar la ciudad: imágenes, palabras, 
edificios, ed. por Juan Calatrava, Ana del Cid Mendoza, Marta Rodríguez Iturriaga y María Zurita Elizalde 
(Granada: Editorial Universidad de Granada, 2022), 261-288.
2 Rafael Antonio Casuso Quesada, “Ciudad y espacios de representación del poder a través del no-do en 
la provincia de Jaén”, Antropología Experimental, n.º 18 (septiembre 2018): 87-102.
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divulgaban en términos de cantidad las actuaciones promovidas por una administración 
centralizada.
Madrid, debido al interés de las propuestas realizadas y al centralismo de la época, es la 
ciudad que cuenta con más operaciones de vivienda social documentadas. Sus programas 
de poblados dirigidos, mínimos y unidades vecinales de absorción, permitieron a jóvenes 
arquitectos experimentar con diferentes tipologías de vivienda mínima y trazado urbano. 
El caso andaluz, sin embargo, no fue tan estudiado. A pesar de que Andalucía es una de 
las regiones a las que más artículos le dedica la revista Hogar y Arquitectura, después de 
Madrid y Cataluña, sus barriadas y polígonos no tuvieron tanta repercusión en las publica-
ciones especializadas de la época, salvo algunas operaciones de mayor envergadura, como 
es el caso de los polígonos de San Pablo, Amate y Pino Montano en Sevilla, entre otros, y 
otras de especial interés, como la implantación de las viviendas experimentales EXA en la 
Unidad Vecinal de Absorción de La Virgencica, en Granada (fig. 1).

De esta manera, con cierto desfase temporal y con la distancia física respecto a los órga-
nos de decisión, la experiencia andaluza aprovechó las limitadas oportunidades de las que 
dispuso para ofrecer respuestas de calidad. El interés por revisar el registro de las inter-
venciones en este ámbito estriba, por un lado, en que fue una región ciertamente olvidada y, 

Figura 1. Maqueta del proyecto. José Luis Aranguren, Luis Labiano, Santiago de la Fuente, Cruz López 
Muller, Miguel Seisdedos, Antonio Vallejo Acevedo, “Viviendas en Granada”, Arquitectura, n.º 129 (1971): 
20-21.
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por otro, en que la temática de la arquitectura de vivienda social en Andalucía ha sido por lo 
general una cuestión escasamente estudiada, salvo contadas excepciones3.
En su contextualización relacionada con los condicionantes geográficos, las provincias de 
Andalucía habían sufrido de manera global unas dificultades de comunicación debidas al 
retraso en la llegada de ciertas infraestructuras básicas de transporte, que las mantuvie-
ron en una posición de aislamiento entre sí y con el resto de regiones de España. A esta 
precaria situación en las comunicaciones terrestres se le une la distancia respecto de los 
centros de poder, en este caso Madrid como capital estatal, agravada por tratarse de un te-
rritorio bastante extenso y poco industrializado. Además, la compleja estructura territorial 
andaluza presenta grandes dificultades a la hora de cohesionar su realidad social y econó-
mica. Sevilla ejerce una mayor influencia sobre Cádiz, Córdoba y Huelva, conformando la 
Andalucía Occidental, mientras que Almería, Granada, Jaén y Málaga se sitúan más perifé-
ricas todavía, aglutinando la Andalucía Oriental (fig. 2).

La mirada de las publicaciones de arquitectura sobre Andalucía
Para identificar de un modo exhaustivo los ejemplos de arquitectura residencial andaluces 
más destacados y con mayor incidencia social resulta fundamental localizar aquellas inter-
venciones que fueron publicadas en revistas de ámbito nacional, regional o provincial. Es 
cierto que también se requiere, para completar la información, extender las búsquedas a 
las actuaciones reflejadas en publicaciones monográficas específicas relacionadas con la 

3 Carlos García Vázquez, “La obsolescencia de las tipologías de vivienda de los polígonos residenciales 
construidos entre 1950 y 1976. Desajustes con la realidad sociocultural contemporánea”, Informes de 
la Construcción 67 (n.º Extra-1, 2015): 20.

Figura 2. Planta del asentamiento. Alejandro de la Sota, “El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla”, 
Revista Nacional de Arquitectura, n.º 133 (1953): 15-22.
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temática residencial y a las que figuran en algunas bases de catalogación sobre arquitec-
tura contemporánea, guías de arquitectura provinciales y regionales, así como a las que 
han recibido reconocimiento como obras premiadas por instituciones públicas, adminis-
traciones y colegios profesionales. Sin embargo, utilizar en primer término las revistas de 
arquitectura especializadas ofrece la ventaja de disponer de una fuente directa frente a las 
demás. Las revistas muestran la repercusión que las viviendas o sus proyectos tuvieron en 
un momento concreto y, en ese sentido, el material se encuentra menos procesado que en 
las monografías, recopilaciones, bases o catalogaciones, que por lo general son el resul-
tado de un tratamiento y una elaboración de la información con otra intención y diferente 
perspectiva.
Entre las revistas nacionales debe hacerse una diferenciación temporal entre las escasas 
publicaciones especializadas sobre arquitectura que existían en España a mediados de los 
años cincuenta y la proliferación observada en las siguientes décadas, en consonancia con 
el crecimiento editorial experimentado fuera de nuestras fronteras.4 En el panorama na-
cional, a mediados de esa década de los 50 la producción editorial podría limitarse a la 
mencionada Revista Nacional de Arquitectura, a la recién creada Hogar y Arquitectura, que 
comienza en 1955 poco después de que la revista Cortijo y rascacielos sacase su último 
número en 1954,5 y a la revista Cuadernos de arquitectura y urbanismo, que comenzó su 
andadura en 1944, aunque se ceñía al menos en sus inicios al ámbito catalán o a contados 
ejemplos del exterior. A pesar de los escasos números editados en sus primeros años por la 
que luego se llamaría Quaderns d’arquitectura i urbanisme, sí que abordaron con carácter 
general el extendido problema de la vivienda.6

Habría que esperar hasta mediados de los años sesenta para disponer de una nueva revista 
con preocupación cultural, como fue Nueva forma, dirigida por Juan Daniel Fullaondo y que 
se mantuvo hasta 1975, año en el que se publicó su último número –a pesar de su corta vida, 
durante apenas una década se publicaron 111 números. En los años 70 aparecieron otras 
interesantes revistas con una intensa labor de difusión arquitectónica, aunque igualmente 
con un breve recorrido. Ese fue el caso de Jano, que comenzó a editarse en 1972 y que en 
1975 pasaría a llamarse Jano arquitectura, completando 58 números hasta 1978. En el caso 
de Arquitecturas bis se lanzaron 52 números entre 1974 y 1985. Realmente, son pocas las 
revistas que han perdurado, como puede ser el caso de Informes de la Construcción, surgi-
da en 1948 y que todavía sigue publicándose.7 A partir de los años 80 aparecerán nuevas 
revistas, que se mantienen hasta el día de hoy: en 1982 se publica el primer número de El 

4 Candelaria Alarcón Reyero, “La arquitectura en España a través de las revistas especializadas (1950-
1970): El caso de hogar y arquitectura” (tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2000), PI-C3-
23, https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.9130.
5 AA. VV., Cortijos y rascacielos 80, (1954).
6 Francesc Bassó Birulès, J. M. Buxó, Oriol Bohigas, “El problema de la vivienda”, Cuadernos de 
arquitectura y urbanismo 15 (1953): 1-40.
7 Agustín Hernández Aja y Fernando Roch Peña, De Gerencia de Urbanización a SEPES, medio siglo 
de historia. Presencia en las publicaciones profesionales (Madrid: SEPES Entidad Estatal del Suelo, 
2009).
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Croquis, en 1985 lo hace el primer número de AV Monografías de Arquitectura y Vivienda y 
en 1988 aparece el primero de su revista hermana Arquitectura Viva.
Entre las revistas de ámbito regional surgidas en Andalucía desde mediados de los años 
80 se encuentra Periferia, editada desde Sevilla por los Colegios oficiales de arquitectos de 
Andalucía Oriental, Occidental y de Canarias, que se prolongó desde 1984 a 1993. Entre las 
de ámbito local también desde los años 80 habría que mencionar a Geometría, editada des-
de Málaga entre 1986 y 2001; la revista AQ, editada desde Granada por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Andalucía Oriental entre 1988 y 1994; Documentos de Arquitectura, edi-
tada por el Colegio Oficial de Almería entre 1987 y 2011; Neutra Revista de Arquitectura, 
editada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla entre 1997 y 2009; ARV, también 
desde Almería entre 2005 y 2009; así como otras publicaciones, como el Periódico de 
Arquitectura, desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. Volviendo al ámbito na-
cional, la revista Arquitectura se denominó así entre 1918 y 1936, pasó posteriormente 
a llamarse Revista Nacional de Arquitectura desde 1941 hasta 1958, y desde 1959 hasta 
la actualidad nuevamente Arquitectura. Dentro del periodo en el que tuvo el nombre de 
Revista Nacional de Arquitectura, contó con dos etapas. Entre 1941 y 1946 estuvo editada 
por la Dirección General de Arquitectura, perteneciente al Ministerio de la Gobernación, 
mientras que a partir de 1946 fue editada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
al igual que lo había sido en su etapa coincidente con la Segunda República española. De 
entre todas, resulta de especial interés analizar la etapa entre 1946 y 1958, ya que en ella 
se fueron fraguando los cambios que moldearon la renovación de la arquitectura española 
durante la segunda mitad del siglo XX y, lógicamente, a ello no era ajena la producción de 
vivienda.
Por lo general, la labor editorial de la revista estuvo centrada en Madrid, aunque también 
atendía lo relevante de otras provincias, fundamentalmente en lo que a edificios públicos 
se refiere. Aun así, la temática residencial estuvo bastante presente y en especial lo concer-
niente a la problemática de la vivienda. De este modo, la nueva Ley de viviendas bonificables 
comienza a tener espacio en los números 86, 88 y 91, todos ellos durante 1949. Igualmente, 
se aborda el problema de la vivienda en el número 107, de noviembre de 1950, incluso con 
textos editoriales en el número 125 de mayo de 1952 y con localizaciones concretas, como 
el concurso sobre el problema de la vivienda económica en Barcelona en el número 101 
de mayo de 1950, el Concurso Internacional de urbanización de la Ciudad de Tánger en 
Marruecos en el número 103 de julio de 1950 o, ya en relación con el ámbito andaluz, a tra-
vés del Concurso de unión del Parque con la Alameda en la ciudad de Málaga, en el número 
100 de abril de 1950.
A medida que van avanzando los años 50, se aprecia el carácter aperturista de la revista 
por las conexiones con el exterior, recogiendo textos de maestros como Alvar Aalto, Mies, 
Wright y Le Corbusier, así como publicando artículos relacionados con la arquitectura ho-
landesa tanto la pasada como la presente, con referencias a Brinkman, van den Broek y 
Bakema en el número 121 de enero de 1952. Aparte de abordar las experiencias de recons-
trucción en la vivienda en Holanda en el número 122, la revista ya se había hecho eco de la 
Unité d’Habitation de Marsella en el número 110- 111 de febrero-marzo de 1951, dedicado 



1051Rafael de Lacour, Alba Maldonado Gea, Ángel Ortega Carrasco

a la arquitectura francesa. Y, al finalizar la década, se publica en el número 186 de junio de 
1957 un artículo especial denominado “La ciudad del mañana: Exposición Internacional 
Berlinesa de Obras y Construcciones, 1957”, la conocida como Interbau.
A nivel nacional, la revista recogió parte de la producción de la Obra Sindical del Hogar y 
dedicaba en algunos números bastante espacio a aspectos innovadores y de prefabricación. 
Así, en el número 109 de enero de 1951 aparecen publicadas las “viviendas en cadena” de 
Miguel Fisac, que obtuvieron el Primer premio en el concurso de proyectos de viviendas 
para renta reducida, a la vez que se difunden artículos sobre viviendas combinables o sobre 
problemas de la vivienda. En el número 135 de marzo de 1953 se publican las “viviendas 
ultrabaratas” en Córdoba, de Rafael de la Hoz y José María García de Paredes. En el núme-
ro 148 escribe nuevamente Miguel Fisac sobre las “casas en cadena”. En los números 150 
y 154 se trata la mecanización en la edificación de viviendas. En el número 169 de enero 
de 1956 se publica el concurso para la construcción de “viviendas experimentales”, en el 
172 se publican las viviendas experimentales de Rafael Aburto y en el 180 de diciembre de 
ese año aparecen los resultados de un concurso de viviendas prefabricadas en Madrid y 
Barcelona. Por tanto, se puede apreciar el alto interés por las temáticas residenciales, aun-
que las actuaciones andaluzas divulgadas fueron muy escasas (fig. 3, fig. 4).

Figura 3. Vista de una de las viviendas. Rafael de La Hoz, José María García de Paredes, “Viviendas ultraba-
ratas en Córdoba”, Revista Nacional de Arquitectura, n.º 135 (1953): 14-20.

Figura 4. Planta de cuatro viviendas. Rafael de La Hoz, José María García de Paredes, “Viviendas ultrabara-
tas en Córdoba”, Revista Nacional de Arquitectura, n.º 135 (1953): 14-20.
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No obstante, desde la creación de la revista Hogar y Arquitectura en 1955 y durante los 22 
años de vida de la revista llegaron a publicarse hasta 56 artículos dedicados a temáticas 
relacionadas con el ámbito andaluz, del total de casi mil artículos publicados, repartidos de 
manera muy homogénea a lo largo de todo el periodo. Algunos textos de mediados y finales 
de los años 50 ya recogían reflexiones sobre la situación de precariedad, tanto a nivel local, 
como sucedía en el artículo “Málaga: sus problemas urbanísticos”, de 1956, o a nivel de toda 
la región, como el denominado “El problema de la vivienda en Andalucía”, de 1957.
De todos los artículos publicados sobre Andalucía, prácticamente la mitad estaban dedica-
dos a actuaciones urbanísticas promovidas por la Obra Sindical de Hogar, unidades vecina-
les de absorción, polígonos, proyectos de viviendas y planes parciales de ordenación. Estas 
actuaciones estaban repartidas por todo el territorio andaluz, predominando las localizadas 
en la ciudad de Sevilla, que también destacaban por el tamaño y que contaban con un am-
plio número de viviendas, como las del Polígono San Pablo, el Polígono Sur y Amate, así 
como las situadas en el extrarradio de Sevilla, como las de Alcalá de Guadaira y San Juan 
de Aznalfarache, además de otras localidades como Brenes o Villaverde del Río, ambas de 
Luis Marín de Terán.
Aparte de las intervenciones llevadas a cabo en Sevilla, quedaron ampliamente documen-
tadas las promociones de viviendas prefabricadas tipo EXA de Granada, del año 1963, en 
las que intervino José Luis Aranguren, así como el planeamiento de José Luis Romany y 
Eduardo Mangada para El Serrallo, también en Granada. En otras provincias, las promo-
ciones difundidas tenían un menor tamaño, como las proyectadas para Lucena y Palma del 
Río, en Córdoba; las de Río Tinto, Niebla y Nerva, en Huelva; y las de Adra, Berja, El Ejido 
y Níjar, en Almería, en las que participaron Francisco y Plácido Langle Granados, hijos 
de Guillermo Langle Rubio. Respecto a Cádiz, se publicaron varias intervenciones en La 
Línea de la Concepción, como la Unidad de Absorción en la que participó Rafael Arévalo 
o el Conjunto del Castillo de San Felipe, en el que estuvo implicado José Luis Íñiguez de 
Onzoño (fig. 5).
Debe entenderse que el papel de la revista Hogar y Arquitectura estaba claramente vincula-
do en sus orígenes a su carácter propagandístico sobre las actuaciones llevadas a cabo por 
el Instituto Nacional de Vivienda y la Obra Sindical del Hogar, que habían sido creados en 
1939. Por este motivo, su revisión aporta una singular radiografía de las políticas de vivien-
da, de los aspectos normativos promulgados y de las transformaciones que se alcanzaron en 
la sociedad. La primera etapa de la revista, dirigida por Francisco de Asís Cabrero, coincide 
con el impulso que se quiere dar a la vivienda social a través del Segundo Plan Nacional de 
1954, tras el fracaso del planteado en 1944, así como a través del establecimiento de la vi-
vienda de renta mínima y reducida, y la de renta limitada, mediante sendos decretos de ese 
año, a los que le seguiría en 1956 la Ley del Suelo y en 1957 la creación del Ministerio de la 
Vivienda. Después vendrían los planes de urgencia y las viviendas subvencionadas. Todos 
estos acontecimientos coinciden ese año con la celebración de la Exposición Internacional 
de Arquitectura de Berlín de 1957, Interbau, en la que se dieron a conocer las 500 vivien-
das de Fuencarral A, de Saénz de Oíza; las 596 del Barrio Usera, de Rafael Aburto; y las 
1978 del grupo Francisco Franco, diseñado por Francisco Cabrero, entre otras actuaciones 
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realizadas en Madrid que había sido concebidas por la Obra Sindical del Hogar. A partir de 
entonces se irá cediendo progresivamente la iniciativa al sector privado para acometer el 
problema de la vivienda con promociones lucrativas a lo largo de la década de los años 60. 
Será a partir de 1963 cuando Carlos Flores se haga cargo de la revista hasta 1974, dotán-
dola de un carácter crítico y de mayor enriquecimiento cultural.8 

Si bien la divulgación completa de las promociones de vivienda social en Andalucía no que-
dó plenamente recogida en las revistas de la época, sí que puede ser complementada hoy 
con las reseñas aparecidas en otros documentos. Entre ellos están determinadas monogra-
fías sobre temas residenciales de las que merece mencionar la recopilación denominada 
50 Años de Arquitectura en Andalucía: 1936-1986, editada en 1987 desde Sevilla por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, a cargo de Víctor 

8 Carlos Andrés Yepes Rodríguez, “La revista Hogar y arquitectura de 1955 a 1977: modelando la 
vivienda social” (trabajo fin de máster, Universitat Politècnica de Catalunya, 2020), http://hdl.handle.
net/2117/337011.

Figura 5. Planta del asentamiento. José Luis Aranguren, Luis Labiano, Santiago de la Fuente, Cruz López 
Muller, Miguel Seisdedos, Antonio Vallejo Acevedo, “Viviendas en Granada”, Arquitectura, n.º 129 (1971): 
20-21.
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Pérez Escolano, María Teresa Pérez Cano, Eduardo Mosquera Adell y José Ramón Moreno 
Pérez. A ella le seguiría en 1994 la publicación Arquitectura Pública en Andalucía, COPT 
obras construidas 1984-1994, editada desde el mismo organismo, aunque en esta ocasión 
coordinada por Félix Pozo. También se recogen actuaciones residenciales relevantes en 
las publicaciones De la tradición al futuro, Congreso de Arquitectura Contemporánea en 
Andalucía, Sevilla, editada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental en 
19929 (fig. 6).

La vivienda social en Andalucía como síntesis
Con toda esta información revisada se puede vislumbrar con mayor claridad cómo fue la 
vivienda social en Andalucía. Los primeros precedentes durante el siglo XX los encontra-
mos en las actuaciones de Casas Baratas de los años veinte y en las operaciones llevadas a 
cabo durante la II República.10 Tras ellas vendrían, ya durante el periodo franquista, la labor 
del Instituto Nacional de la Vivienda, la Obra Sindical del Hogar o los Planes Nacionales 
de la Vivienda. El desarrollismo durante los años 60 supondría una gran activación del 

9 Víctor Pérez Escolano, María Teresa Pérez Cano, Eduardo Mosquera Adell y José Ramón Moreno 
Pérez, 50 Años de Arquitectura en Andalucía: 1936-1986 (Sevilla: COPT Junta de Andalucía, 1987); 
Félix Pozo, coord., Arquitectura Pública en Andalucía, COPT obras construidas 1984-1994 (Sevilla: 
Consejería de Obras públicas y transportes, 1994); VVAA, De la tradición al futuro, Congreso de 
Arquitectura Contemporánea en Andalucía (Sevilla: COAAOc, 1992).
10 A pesar de las distintas nomenclaturas, existe una gran similitud entre ellas. Las llamadas inicialmente 
viviendas obreras pasarán a denominarse viviendas sociales, y las casas baratas luego serán llamadas 
viviendas protegidas, posteriormente nombradas como viviendas de protección oficial o viviendas de 
promoción pública.

Figura 6. Vista de dos bloques. José Ramón Azpiazu Ordóñez, Luis Cervera Miralles, “Núcleo residencial en 
la Huerta de San Benito, Sevilla”, Arquitectura, n.º 194-195 (1975): 89-90.
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negocio inmobiliario y en el último cuarto de siglo llegarían turbulencias económicas, in-
cluyendo la crisis energética de 1973, la de finales de esa década y la de finales de los años 
ochenta.
Las actuaciones de los comienzos de la segunda mitad del siglo se pueden enmarcar en 
una tradición socialdemócrata europea de políticas sociales en torno a la vivienda para dar 
respuesta desde el Estado y las administraciones públicas a los flujos migratorios, a facilitar 
a los más desfavorecidos el acceso a una vivienda digna, otorgándole a la obra arquitectó-
nica un papel decisivo en la articulación de la estructura general de un territorio mediante 
políticas sociales.11 Así, la importancia que adquieren durante el régimen estas cuestiones 
queda reflejada en la creación en 1957 del Ministerio de la Vivienda, que aglutinaría múlti-
ples competencias, salvo las realizadas por el Instituto Nacional de Colonización12.
Ahora bien, por su dimensión y alcance, la planificación de actuaciones públicas como las 
de Regiones Devastadas o las llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Colonización 
distan mucho de las realizadas en el período democrático, a pesar de la gran influencia que 
desde un punto de vista estilístico pudieron ejercer sus autores. En los años ochenta, con 
las distintas crisis surgidas, el modelo de expansión se replanteará debido al control que 
alcanzarán las figuras de planeamiento municipales. Finalmente, las teorías de revisión de 
la ciudad pondrán en valor los centros históricos y se cuestionarán los modelos extensivos 
de desarrollo urbano (fig. 7).
Estos cambios de planteamiento van a afectar a la escala media de las intervenciones de 
los conjuntos residenciales del último cuarto de siglo, y serán muy contadas excepciones 
las que gocen de las grandes dimensiones con las que se acometieron las planificaciones 
urbanas desarrollistas mediante barrios completos. Los escasos recursos económicos no 
primaron la experimentación tecnológica, sino más bien la utilización de técnicas sencillas 
que conjugan tradición y modernidad. A ello se sumó la ausencia de innovación tipológica, 
en parte debido a las escasas posibilidades que ofrecía una normativa estricta con progra-
mas ajustados en superficies. De este modo, abandonada la viabilidad para crear ciudad por 
la escala y negada la posibilidad de experimentación tecnológica y tipológica, se ensayarían 
modelos que intentaban cualificar las relaciones sociales con la escala intermedia mediante 
los espacios de relación.
De esta manera, las revistas reflejaron la arquitectura social durante la segunda mitad del 
siglo XX en Andalucía. Aunque en su momento sirvieron como publicidad y propaganda de 

11 Carlos Sambricio, ed., Un siglo de vivienda social 1903/2003 [catálogo de la exposición] (Madrid: 
Nerea, 2003).
12 El 25 de febrero de 1957 se crea el Ministerio de la Vivienda, bajo la coordinación de José Luis Arrese, 
con objeto de agrupar los diferentes organismos que tienden a resolver los problemas nacionales de la 
vivienda y el urbanismo. En el nuevo Ministerio se integrarán el Instituto Nacional de la Vivienda, hasta 
ese momento dependiente del Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, 
dependiente del Ministerio de la Gobernación, los servicios de la Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones, así como las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, dependientes 
del Ministerio de Trabajo. De esta manera, se le da un impulso importante a la vivienda en España. 
Francisco Franco, “Decreto-Ley de 25 de febrero de 1957”, Revista Nacional de Arquitectura n.º 183 
(marzo 1957): s/p.
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las operaciones realizadas, constituyen hoy una fuente documental de primera mano que 
permite un estudio muy preciso sobre las periferias de nuestras ciudades, ahora obsoletas. 
La recopilación de estas publicaciones en referencia a los casos andaluces trata de poner en 
valor el proceso de transformación de las ciudades andaluzas en relación con los sectores 
más humildes, una transformación constante cuyo capítulo actual comienza con su rehabi-
litación y regeneración.
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