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“La transformación urbana de la ciudad de Lugo…” 

En buena medida su éxito estriba en convertirse en uno más de los múltiples objetos e 
imágenes de recuerdos asociados a los viajes, dentro de su ceremonial, sirviendo de 
recordatorio de los lugares visitados y de los monumentos que hemos visto y disfrutado38, 
testimoniando nuestra actividad viajera. 
 

                                                
38 Carmelo Vega, Lógicas turísticas de la fotografía (Madrid: Cátedra, 2011), 166-167. 

 
 

(Re)Construir la ciudad según su Cartografía y Arquitectura: del 
medio natural al tejido urbano industrial 
(Re)Building the City According to its Cartography and Architecture: 
From the Natural Environment to the Industrial Urban Fabric 
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Abstract 
La inmigración campo-ciudad de principios de los años sesenta hizo que alrededor de la 
región metropolitana de Madrid apareciesen una serie de pueblos dormitorio. Estos 
pueblos, en su mayoría, forman parte del Corredor del Henares y entre ellos se encuentra 
la localidad de Azuqueca de Henares. Los terrenos de cultivo de este núcleo agrícola se 
destinaron a la construcción descontrolada de viviendas e infraestructuras. La evolución 
espacial del municipio azudense ha quedado reflejada en planos, mapas y material 
fotográfico. Estas herramientas nos han facilitado la respuesta a ciertas cuestiones que de 
otra forma no habrían sido posibles resolver. El análisis cartográfico de los planos de 
ordenación urbana y de la cartografía catastral nos han permitido analizar la evolución 
espacial de esta ciudad desde mediados del siglo XX hasta los primeros años del siglo 
XXI y entender la arquitectura como parte de un conjunto dinámico en constante 
evolución. 
 
The country-city immigration of  the early 1960s led to the appearance of  dormitory towns around the 
metropolitan region of  Madrid. Most of  these towns are part of  the Corredor del Henares. among them 
is the town of  Azuqueca de Henares. The farmlands of  this town were used for the uncontrolled 
construction of  houses and infrastructure. The urban evolution of  this small city has been reflected in 
plans, maps and photographic material. These tools have provided us with the answer to certain questions 
that otherwise would not have been possible to solve. The cartographic analysis of  the urban planning 
plans and the cadastral cartography have allowed us to analyze the spatial evolution of  this city from the 
mid-20th century to the early years of  the 21st century and to understand architecture as part of  a 
dynamic complex in constant evolution. 
 
Keywords 
Patrimonio industrial, barrios obreros, vivienda social, paisajes culturales, ordenación del 
territorio 
Industrial heritage, working-class neighborhoods, social housing, cultural landscapes, city planning 



“(Re)Construir la ciudad…” 

Introducción  
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, las ciudades que conforman el actual 
Corredor del Henares se fueron desarrollando y enriqueciendo. La conexión con las vías 
de comunicación y la creación de un polígono de descongestión en la ciudad de 
Guadalajara impulsaron su evolución. 
Desde la arquitectura se puede estudiar la ciudad e investigar el efecto que han producido 
en su paisaje, estético y cultural, factores como la implantación industrial. En esta 
investigación valoramos las condiciones sociales y los valores culturales, que igualmente 
consideramos forman parte del patrimonio de una ciudad. 
Fruto de la industrialización del Valle del Henares, a partir de 1963 el núcleo agrícola de 
Azuqueca de Henares recibió la llegada en avalancha de importantes multinacionales. La 
factoría vidriera Cristalería Española fue la primera en implantarse en la localidad como 
complemento a la fábrica de San Ildefonso (Segovia). Siguieron su ejemplo, entre otras, la 
Sociedad Española de Acumuladores Tudor (1967), construyendo la mayor factoría de 
España, las fábricas de pinturas Duraval (1968) y Sepiolsa (1985), dedicada a la 
explotación de minerales industriales. 
Por tanto, la configuración de Azuqueca de Henares como ciudad da comienzo a 
mediados del siglo pasado. Los cambios espaciales acontecidos durante esta etapa han 
tenido una fuerte repercusión en la estructura territorial actual de la ciudad. El mundo 
rural experimentó un proceso de reconversión para adaptarse al nuevo desarrollo socio-
económico. Los campos de cultivo desaparecieron para dar paso a calles asfaltadas y 
complejos fabriles. Al fin y al cabo, son cambios que, en mayor o menor medida, han 
transformado el medio natural para hacerlo más productivo. 
Desde el punto de vista urbanístico, estas transformaciones favorecieron la consolidación 
del casco urbano, lo que provocó situaciones de hacinamiento en algunas zonas de su 
interior. Como respuesta a este problema aparecieron determinados barrios obreros en la 
periferia. El aumento demográfico y la demanda de vivienda modesta hicieron que la 
construcción de este tipo de edificaciones fuese determinante en la fisonomía del 
entramado urbano.  
En base a la cartografía catastral hemos alcanzado un análisis más preciso que nos ha 
permitido determinar con exactitud las transformaciones que ha sufrido la ciudad 
azudense. Tras solucionar problemas como el abastecimiento de agua, la expansión de la 
zona residencial de la ciudad se dividió en dos zonas claramente definidas a un lado y otro 
del núcleo existente. Se marcaron unas directrices para el desarrollo del trazado urbano y 
franjas que delimitaban la zona residencial, industrial y el suelo no urbanizable.  
 
Desarrollo urbanístico de la localidad 
La ordenación del territorio estudia y planifica cuanto sucede en el medio físico. La 
gestión de recursos naturales y los factores productivos son fundamentales para la 
valoración del impacto económico. Del mismo modo, la planificación de infraestructuras 
y equipamientos afecta al ámbito social y medioambiental. En definitiva, podríamos decir 
que la ordenación del territorio analiza todas las acciones que transforman el medio físico 
natural para adecuarlo a las necesidades sociales. 
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En este sentido, el espacio puede considerarse sujeto y objeto de la actividad humana. 
Sujeto porque, como espacio, aporta determinadas características que serán el soporte 
básico para el desarrollo social. Objeto porque será el receptor de la actividad humana 
que transforma el medio natural1. Por tal motivo, en este estudio hemos considerado 
oportuno tener en cuenta ambas consideraciones: los potenciales históricos del medio 
natural y los efectos, planificados o no, derivados de las intervenciones humanas. 
Al comienzo de la década de 1960, los problemas de abastecimiento de agua y la ausencia 
de un Plan General que estudiase la ordenación del municipio complicaban las 
posibilidades de expansión de Azuqueca de Henares. Resolver el problema de 
abastecimiento de agua fue un factor decisivo para la evolución del municipio. Por este 
motivo, en marzo de 1965 se solicita a la Comisaría de Aguas de la Cuenca del Tajo el 
suministro de agua potable.  
Es finalmente en el año 1966 cuando la Confederación Hidrográfica del Tajo aprueba un 
proyecto para el abastecimiento de agua para la ciudad de Guadalajara y los pueblos de la 
zona del Canal del Henares2. A partir de este proyecto nace la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe, que quedó oficialmente constituida en 1970.  
La ubicación estratégica de la localidad azudense y su conexión con las principales vías de 
comunicación (la autovía del Nordeste o A-2 y la línea de ferrocarril que comunica las 
ciudades de Madrid y Barcelona) han favorecido el crecimiento de la población y 
sobrepasado la previsión del proyecto inicial de la Mancomunidad de la superficie 
industrial a abastecer. 
 

 
 
Figura 1: Secuencia de mapas de elementos cartográficos sobre mapa topográfico (1965 – 1985 – 
2003) (Instituto Geográfico Nacional). 
 

 
1 F. Segado Vázquez, A. García Martín y M. Rosique Campoy, Ordenación del territorio (Universidad 
de Murcia: Grupo de investigación Ingeniería cartográfica y ordenación del territorio, 1996). 
2 El 18 de diciembre de 1966, la Confederación Hidrográfica del Tajo, perteneciente en ese 
momento al Ministerio de Obras públicas y Urbanismo, aprueba el Proyecto de abastecimiento de agua a 
Guadalajara y pueblos de la zona regable del Canal del Henares y ampliación del de Alcalá de Henares y 
distribución de las cargas al Estado y a los Ayuntamientos. 
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“(Re)Construir la ciudad…” 

La incipiente industrialización de Azuqueca de Henares provocó un repentino 
crecimiento del número de sus habitantes, dando lugar a una serie de necesidades hasta 
ahora no valoradas debido a su previo carácter agrícola.  
Quizá uno de los factores más importantes en esta faceta del desarrollo es el estudio de la 
ordenación del suelo urbano: la limitación del perímetro de la localidad, el uso asignado a 
cada zona de acuerdo a las necesidades del programa urbano, los espacios libres, ... Es 
decir, un Plan General acorde con la normativa vigente3. El Gobierno Civil de 
Guadalajara encargó este estudio a principios del año 1963, pero nunca se llegó a concluir. 
Finalmente, ante el aumento demográfico experimentado en el municipio tras la llegada e 
implantación de las nuevas industrias, en el año 1964 el Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares encarga la redacción de un proyecto para planificar la urbanización del casco 
urbano. Por motivos económicos, la envergadura del proyecto inicial quedó reducida a un 
estudio de alineación de calles en el que se tuvieron en cuenta las ya previstas por el 
municipio y la creación de otras nuevas. 
A la hora de planificar la expansión de la localidad, se tuvo en cuenta la presencia de dos 
zonas claramente definidas que marcaron las directrices para el desarrollo del trazado 
viario, situadas a un lado y otro del núcleo existente. 
La primera es la situada entre el núcleo existente, ahora convertido en casco histórico, y 
las vías del ferrocarril. El crecimiento natural de la ciudad se dirigía hacia esta zona, pues 
ya contaba con algunas calles que unían la zona residencial con el polígono industrial. Por 
tanto, el proyecto de viales se vio afectado por estos condicionantes. Se plantea el máximo 
número de calles perpendiculares a las vías del ferrocarril pensando que, al ser estas las de 
máxima pendiente, facilitarían la instalación de colectores frente a las posibles 
inundaciones de esta zona en el futuro. Las anteriores son recogidas en una avenida que 
atraviesa y divide en dos mitades este sector. La finalidad de este eje era enlazar el trazado 
anterior con la vía de acceso al núcleo residencial primitivo. Finalmente se convierte en 
una de las vías principales de la localidad y sobre ella se proyectan una plaza y una amplia 
zona comercial. Igualmente se plantearon otra serie de calles secundarias necesarias para 
unir esta zona con el núcleo central. El tipo de manzana resultante es de poca 
profundidad. En base a ello se recomiendan dos tipos de edificación: la edificación con 
patios interiores para las manzanas pequeñas y de patios de manzana para las de mayor 
dimensión. 
La segunda zona estudiada es la situada al oeste del casco, en la zona noroeste de la 
localidad. En este sector no existían elementos que condicionasen su planeamiento. El 
proyecto plantea el trazado de una red viaria principal que distingue dos unidades 
vecinales formadas por supermanzanas. En ellas quedaba previsto el terreno 
correspondiente para escuelas, centros cívicos y comerciales y para dos centros 
parroquiales. El Centro Cívico quedaba ubicado en la prolongación de la carretera 
principal de acceso a la localidad a través de un paso a nivel ya desaparecido. En él se 
situarían los nuevos edificios del Ayuntamiento, Correos, Jefatura Local, etc., pero esta 
propuesta no tuvo éxito. Sólo el edificio del Ayuntamiento se construyó en esta ubicación. 
Igualmente, se pretendía mantener alejado el tráfico rodado de este ámbito y conseguir 

 
3 Ley de 12 de Mayo de 1956, sobre Patrimonio del Suelo de Ordenación Urbana. 
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3 Ley de 12 de Mayo de 1956, sobre Patrimonio del Suelo de Ordenación Urbana. 
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una zona de encuentro para los habitantes en la que se celebrasen acontecimientos de 
diversa índole. Actualmente, se trata de uno de los puntos negros, en lo que a tráfico se 
refiere, de la localidad. En ambos sectores los centros comerciales se proyectan 
linealmente y en zonas porticadas, sistema tradicional en la región y de gran adecuación 
con el clima. 
 

 
 
Figura 2: Jerónimo Onrubia, Proyecto de viales, 1964 (Oficina Municipal de Urbanismo de Azuqueca 
de Henares). 
 
El Plan de Descongestión de Madrid de 1959 y el auge del Corredor del Henares 
Mientras se acercaba la solución a los problemas de abastecimiento de agua y 
planeamiento del terreno, se aprueba crear una serie de Polígonos de Descongestión de 
Madrid en la comunidad de Castilla-La Mancha. La asignación de dos polígonos de 
descongestión (Henares y Balconcillo) en la vecina ciudad de Guadalajara supuso un 
incentivo para el flujo industrial. Ambos configurarían el extremo de un itinerario que, 
con inicio en Madrid, se convertiría en el eje con mayor dinamismo industrial de la época 
en la zona centro peninsular. El conocido hoy Corredor del Henares fue objeto de 
multitud de estudios y proyectos para potenciar su actividad.  
El Corredor del Henares se asienta, como su propio nombre indica, en el valle fluvial del 
río Henares. Además, en la Comunidad de Madrid lo hace sobre la vega de los ríos Torote 
y Jarama. Debido a sus características, estas tierras excepcionalmente fértiles han sido 
dedicadas tradicionalmente para labores de cultivo. Un factor característico de la 
topografía de este paisaje es la horizontalidad del terreno. Por ambos motivos eran 
habituales los asentamientos históricos a lo largo de su recorrido. El valle del río Henares 
actúa desde hace siglos como un eje fundamental de asentamientos y, por tanto, como vía 
natural de comunicaciones y desarrollo de las actividades humanas. 
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“(Re)Construir la ciudad…” 

 
 
Figura 3: Manuel de Navacerrada, Mapa de la Campiña de Guadalajara y Alcalá, 1770 (Ministerio de 
Cultura, Archivos Estatales). 
 
La proximidad a Madrid es un elemento decisivo que determinó los cambios acontecidos 
en Azuqueca de Henares. La trascendencia del Corredor del Henares radica en poner al 
alcance de sus habitantes, y de las empresas, todas las ventajas que la capital ofrecía 
evitando los inconvenientes de establecerse en ella. Es decir, disfrutar de sus beneficios 
dejando a un lado impedimentos como el elevado coste del suelo y de la vivienda. 
Además, trajo consigo la construcción de viviendas promocionadas por el Estado, 
viviendas subvencionadas (públicas y privadas) y, en general, mejoras notables en los 
municipios que lo conformaban, entre los que se encuentra Azuqueca de Henares. 
La inmigración campo-ciudad de principios de los años sesenta hizo que alrededor de la 
región metropolitana de Madrid apareciesen una serie de pueblos dormitorio. Estos 
pueblos son, en su mayoría, los que forman parte del Corredor. El terreno de cultivo de 
estos pequeños núcleos agrícolas se destinó a la construcción descontrolada de viviendas 
e infraestructuras. La implantación necesaria de equipamientos educativos, sanitarios, 
culturales y religiosos supuso una transformación permanente del entorno. 
En la actualidad, las localidades que conforman el Corredor del Henares se han 
convertido en focos de atracción para la implantación industrial. Han dejado de ser 
ciudades dormitorio para convertirse en ciudades industriales. 
Debido a su estratégica situación, la localidad azudense pasa a ocupar un papel cada vez 
más importante en la transformación del territorio local y de su entorno. La implantación 
de un nuevo sistema productivo afecta al crecimiento y a la naturaleza del lugar. Las 
circunstancias cambian y, por consiguiente, la población y las necesidades humanas no 
son las mismas que hace unas décadas. Fue necesario plantear una nueva funcionalidad, 
dimensión y estructura de la ciudad. 
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Figura 3: Manuel de Navacerrada, Mapa de la Campiña de Guadalajara y Alcalá, 1770 (Ministerio de 
Cultura, Archivos Estatales). 
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Crecimiento urbano a través de la Cartografía y la Arquitectura 
El proceso de industrialización en España, aunque tardío, ha sido el factor detonante de 
muchas de las transformaciones espaciales que ha experimentado el territorio nacional en 
las últimas décadas del siglo XX. Al mismo tiempo, el desarrollo nacional se producía de 
forma desigual. Se intensificaron los desequilibrios regionales y las relaciones centro-
periferia, quedando una España interior deprimida basada en las actividades agrarias. El 
Plan de Estabilización Económica de 1959 aceleró este proceso de industrialización. El 
crecimiento descontrolado provocó unas transformaciones morfológicas severas que 
afectaron a la organización del territorio. La focalización de núcleos industriales en 
determinadas ciudades produjo desequilibrios regionales y un desarrollo desigual latente 
en la actualidad. Desde este momento, los considerados principales focos industriales 
reafirmaron su posición con la incesante llegada de nuevos complejos fabriles.  
Más de la mitad de la industria asentada en la provincia se repartía entre Guadalajara y 
Azuqueca de Henares. Los agricultores abandonaron sus pueblos en busca de mejores 
oportunidades de vida. Estos fuertes movimientos migratorios del campo a la ciudad 
favorecieron el desarrollo de las zonas industrializadas, o en proceso de ello, pero también 
la despoblación de una gran parte de la provincia. El paso de los años ha ido acentuando 
este desequilibrio entre industrialización y despoblación como una evidencia del éxodo 
rural. 
La información estudiada sobre el impacto y las trasformaciones que instiga la 
implantación industrial en Azuqueca de Henares arroja unas hipótesis interesantes sobre 
las repercusiones que dicho proceso trajo consigo. El carácter productivo del municipio 
experimenta un cambio drástico tras la llegada de la industrialización, dando así comienzo 
a su etapa desarrollista. El Plan General de Ordenación Urbana de 1975 refleja la 
importancia de estos cambios para la localidad en el auge del desarrollismo. 
A comienzos de 1975 viven en Azuqueca de Henares 7.630 personas, unas dieciséis veces 
más que a principios de siglo. En este año la localidad ya contaba con el nuevo edificio 
consistorial y nuevos colegios, a los que en breve se unirían los institutos. Pero, sin duda, 
el hecho más destacable de este año es la redacción del primer Plan General de 
Ordenación del municipio. 
En el año 1975 la población que en origen era de carácter rural, había evolucionado hasta 
adquirir un carácter industrial, aunque su nivel de cualificación era bajo comparado con la 
tecnología de la industria asentada en el municipio. Esto significa que sólo una parte de 
los puestos de trabajo estaban ocupados por residentes. 
Excepto una pequeña parte de la población inicial que habita en amplias viviendas 
antiguas, normalmente de una planta, la generalidad de las viviendas era de reciente 
construcción, de pequeño tamaño y estándares de calidad entre bajos y medios. La 
mayoría de las viviendas habían sido construidas en la última década y debido a la ya 
mencionada homogeneidad socio-económica de los habitantes, corresponden en su 
mayoría a un tipo uniforme de vivienda social. La planta consta de dos o tres dormitorios, 
generalmente tres, un salón-comedor, cocina y cuarto de baño. 
Los edificios residenciales repiten un mismo esquema: bloques de tres crujías exentos y 
totalmente exteriores, o de cinco crujías con patios interiores y un número de plantas que 
oscila entre cinco y siete. 
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Figura 4: Jerónimo Onrubia, Proyecto de 200 viviendas en Azuqueca de Henares, 1963 (Archivo 
Histórico Provincial de Guadalajara). 
 
El volumen de viviendas necesarias en los próximos años viene determinado por el 
crecimiento demográfico, la renovación de viviendas y el déficit actual de viviendas, 
siendo el crecimiento demográfico, por tratarse de una zona de fuerte dinamismo, el 
factor predominante. Según las estimaciones de las proyecciones de población, el número 
de viviendas que sería necesario construir entre 1975 y 1980 oscilaría entre 2.500 y 3.000, 
y en el periodo comprendido hasta el año 2000, la cantidad total ascendería a una 
cantidad entre 27.000 y 30.000 viviendas4. Dado el momento de su redacción, las 
expectativas demográficas y económicas desarrollistas llevaron a calificación de suelo y 
dotaciones que, con grandes desfases, no se han llegado a cumplir.  
La redacción del Plan se justifica en la proximidad del municipio con Madrid, la facilidad 
en las comunicaciones, unas características geológicas óptimas, en este caso haciendo 
referencia a amplias zonas llanas separadas por bruscos escalones (terrazas del Henares), 
presencia de zonas industriales y, sobre todo, en la vocación comunitaria de cambiar la 
forma de vida. También pone de manifiesto, como un factor decisivo para la zonificación 
de la ciudad, la fuerte demanda de suelo residencial de segunda residencia, localizada 
preferentemente en ambos márgenes del Río Henares, independiente del núcleo urbano. 
Como consecuencia de estos motivos, en la zonificación del territorio se pueden 
distinguir: el casco urbano con sus variantes residencial e industrial, una zona de 

 
4 Luis Fernández Chamorro, Plan General de Ordenación Urbana de Azuqueca de Henares, 1975. 
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4 Luis Fernández Chamorro, Plan General de Ordenación Urbana de Azuqueca de Henares, 1975. 
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extensión, suelo urbano generado por planeamiento vigente, zona de reserva urbana y la 
zona residencial destinada a segunda vivienda. Teniendo en cuenta estos factores se 
plantea un desarrollo lineal del municipio, realizado simultáneamente por las zonas este y 
oeste en sentido paralelo a las vías del ferrocarril. 
 

Zona Superficie (Ha) Porcentaje (%) 
Casco actual de uso residencial 125,83 6,45 
Casco actual de uso industrial 186,85 9,60 
Zona de extensión de uso residencial 248,28 12,82 
Zona de extensión de uso industrial 204,44 10,55 
Suelo urbano generado por planeamiento vigente 238,24 12,30 
Zona residencial de segunda vivienda 531,00 27,41 
Suelo de reserva urbana (rústico) 402,67 20,78 
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 1.937,00 100,00 

 
Figura 5: Luis Fernández Chamorro, reparto de la superficie del término municipal de Azuqueca 
de Henares por zonas, PGOU 1975 (Oficina Municipal de Urbanismo de Azuqueca de Henares). 
 

 
 
Figura 6: Luis Fernández Chamorro, sectores del programa de desarrollo, PGOU 1975 (Oficina 
Municipal de Urbanismo de Azuqueca de Henares). 
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Conclusiones 
Como conclusiones a esta investigación podemos destacar la relación directa entre la 
dinámica demográfica y económica de Azuqueca de Henares y el desarrollo general 
producido por el eje industrial del Corredor del Henares. El desarrollo industrial del 
municipio ha sido inducido desde el exterior y con una determinada especialización, en la 
que predomina el sector del vidrio. Es dentro de este contexto donde debe enmarcarse y 
entenderse su crecimiento, los procesos de sectorización y zonificación y la problemática 
derivada de los mismos. 
En base a este desarrollo, las propuestas estudiadas referentes al sector servicios son 
deficitarias y en la mayoría de los casos incluso se encuadran dentro de la propia política 
empresarial que desborda el marco local con el uso de los economatos. Esta 
particularidad confirma el carácter de colonización y dependencia del municipio hacia la 
industria, que transforma el núcleo agrícola siguiendo una política paternalista. 
Por otra parte, añadir que el Plan General de 1975 fue redactado con anterioridad a que la 
Ley del Suelo marcara la normativa a la que debían ajustarse los planes generales, 
quedando en poco tiempo desfasado. Los datos reales obtenidos de las referencias 
catastrales nos han permitido corroborar los grandes desfases que proponía este Plan 
redactado al amparo de una clara tendencia desarrollista. La problemática de este rápido 
desarrollo industrial y su influencia en el primer Plan General dejaron en el mismo unas 
previsiones que vaticinaban un crecimiento desmedido de la población, una delimitación 
del casco urbano para la que no había infraestructura suficiente y una reserva para 
grandes volúmenes de edificabilidad. 
Finalmente, en 1983 se aprueba la Adaptación y Revisión del PGOU donde se revisan 
algunas ordenanzas con el fin de conservar el patrimonio histórico y la edificación 
popular y se ajustan las previsiones del Plan General a los límites ponderados de 
crecimiento de la localidad, más próximos a los 30.000 habitantes que a los 120.000 
habitantes previstos en el mismo. 
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