
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE GRANADA

94
Granada seguirá patas arriba durante los próximos meses



Después del clásico periodo vaca-
cional es difícil centrarse en la
vorágine del trabajo, y más aún

con los tiempos que corren. Son tiem-
pos difíciles y complicados. La actividad
en el sector ha descendido, y continúa
en descenso, a cotas inesperadas (?) y
poco previsibles; el desempleo aumenta
día a día; las entidades financieras acu-
san una gran falta de liquidez; y las
administraciones públicas intentan
adoptar medidas urgentes para paliar la
situación.

Son tiempos difíciles y complicados.
Y más aún para una profesión que en los
últimos años ha estado inmersa en una
plena, acaparadora y, a veces, agobian-
te dedicación. Tendrá que pasar cierto
tiempo –los expertos señalan 2010– para
volver a la normalidad. Y normales no
han sido estos últimos años.

No hay que caer en el desánimo y
menos aún cuando estamos en pleno
proceso de cambios. Desde que en
1855, con el denominado Decreto Luján,
se instituye el título académico de apare-
jador –no la denominación profesional–
ha llovido un poco. Con el Decreto de 14
de agosto de 1965 se sustituye la deno-
minación de aparejador por la de arqui-
tecto técnico. La nueva titulación de
Ingeniería de Edificación está obligando
a los Colegios a su cambio de denomi-
nación y de estatutos. Los Colegios
andaluces ya lo hemos hecho y, tras el
trámite obligado en el Consejo Andaluz,
próximamente, se remitirán a la Conseje-
ría de Justicia de la Junta de Andalucía
para su aprobación.

En paralelo, las Universidades de
Sevilla y Granada, en concreto las dos
Escuelas de Arquitectura Técnica de
nuestra Comunidad, están elaborando
los planes de estudios para la obtención
del nuevo título de grado en Ingeniería
de Edificación, que comenzará a impar-
tirse en el curso 2009-2010. Esa es la
intención. Dichos planes de estudios
han de incluir un proceso de convalida-
ción y validación, a los efectos de que
los actuales aparejadores y arquitectos
técnicos lleguen a acceder a la nueva
titulación. El proceso es arduo y no
exento de dificultades, pero todos con-
fiamos que se cumplan los plazos pre-
vistos para su implantación.

Son momentos para invertir en for-
mación, pues la profesionalidad, con un
reciclaje permanente, es una exigencia
de la sociedad actual. Ejemplo claro de
la actitud del Colegio en esta línea es el
apoyo que presta como patrocinador,
desde su inicio, al Master Oficial de
Seguridad en la Edificación de la Univer-
sidad de Granada y que en los próximos
días inaugura su segunda edición. 

En el presente curso académico ya
se han iniciado los nuevos estudios en
determinadas Universidades privadas. Y
a nadie se nos escapa que la agilidad
burocrática y distintos intereses las dife-
rencian de la Universidades públicas.
Esperemos que estas últimas no se
duerman en los laureles, provoquen el
clientelismo –o lo que es peor, la deva-
luación de un título– y frustren las legíti-
mas aspiraciones de nuestros profesio-
nales.
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El Ayuntamiento continúa en su
empeño de mantener en obras
gran parte de la ciudad el máxi-

mo de tiempo. A las obras iniciadas en
los alrededores de la plaza de Bib-
Rambla y en el barrio de San Pedro, y
la anunciada reforma integral de
Alhóndiga, se une un nuevo anuncio,
la reforma en su totalidad de los dos
principales accesos a la Alhambra
(mientras se mantiene cerrado el de
Gomérez), la cuesta del Realejo y la
cuesta de San Cecilio, dos vías que
están en fase de obras desde media-
dos del mes de septiembre. Unas
obras que cambiarán la imagen actual
de deterioro que padecen a pesar de

que son muy utilizadas por granadinos
y visitantes. 

La cuesta del Realejo, con 350
metros de longitud es, ahora, uno de
los recorridos más utilizados por los
visitantes que acceden al conjunto
monumental Alhambra y Generalife,
pero se encuentra con serios proble-
mas de pavimentos, barandillas y
accesibilidad, con un gran desorden
urbanístico y problemas, incluso, de
seguridad para los viandantes que
fácilmente tropiezan o encuentran difi-
cultades para ascender o bajar por
ella. Esta calle se inicia en la plaza del
Realejo, en la esquina con la calle
Molinos y llega hasta el Hotel Alham-
bra Palace, en la parte más alta de la
cuesta del Caidero.

Actualidad

MIGUEL SANGÜESA

Buena parte de
la ciudad de

Granada 
permanecerá 

levantada
durante los

próximos meses

Las obras que no cesan
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La intervención municipal pretende
mejorar el espacio por el que pasan
coches, el situado entre la plaza del
Realejo y el inicio de la cuesta, y que
el resto de la subida hacia el hotel
Alhambra Palace, posea un pavimento
adecuado, que será de empedrado
fino granadino y granito para facilitar el
paseo. Además se colocarán barandi-
llas en los puntos de mayor pendiente. 

Esta cuesta es la propuesta más
firme del Patronato de la Alhambra y el
Generalife para la conexión entre el
monumento y la ciudad. Un plantea-
miento que comparte el Ayuntamiento,
aunque el equipo municipal de
Gobierno insiste en que sea un acce-
so alternativo junto a la cuesta de
Gomérez y la de Los Chinos.

La mejora incluye también la repo-
sición de las farolas por otras de estilo
Albaicín. Todo ello en una obra que
tiene un presupuesto de 606.000
euros.

Desde que la cuesta de Gomérez
se cerró al tráfico por la restauración

de la Puerta de las Granadas, el acce-
so al monumento desde la ciudad, al
margen de la Ronda Sur, es la cuesta
del Caidero, y la salida hacia la ciudad
a través de la cuesta de San Cecilio.
Esto ha hecho que la calle, estrecha y
de máxima pendiente, se haya deterio-
rado hasta niveles impensables. Siem-
pre estuvo mal, pero ahora, según los
vecinos, la situación es insostenible.
Aparcamientos ilegales, grandes
baches y ruidos de motores son la
tónica habitual en esa calle, que llega
desde el Campo del Príncipe, junto a
la iglesia de San Cecilio, hasta la cues-
ta del Caidero.

La intervención del Ayuntamiento
consistirá en crear un espacio para la
circulación con dos roderas de asfalto
y empedrado fino granadino, además
de aceras de granito. En la placeta
junto a la Sala Príncipe, se ubicará una
isleta triangular para evitar que sea un
aparcamiento indiscriminado. 

Urbanismo extenderá la obra de
esta calle a lo largo del paseo lateral

superior del Campo del Príncipe, hasta
unirlo a la cuesta del Realejo. En el
lateral del Campo del Príncipe se
prevé una línea de aparcamientos, y
en la puerta del centro de salud se
construirá una rampa para dar mayor
accesibilidad a los ciudadanos que
tengan que acudir al centro de salud.
Tiene un presupuesto de 726.000
euros.

EL BARRANCO DEL 
ABOGADO, POR FIN
Era una reivindicación histórica de los
vecinos del Barranco del Abogado.
Disponer de un centro cívico como el
resto de los barrios de la ciudad supo-
nía una necesidad para la dinamiza-
ción de actividades comunitarias y
participación vecinal. Hace unos días
comenzaron las obras de construc-
ción de un edificio de dos plantas que
permitirá que los habitantes del barrio
puedan abandonar los pequeños
espacios que han ocupado siempre
en el interior de la ermita-cueva de la
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Virgen de Lourdes, en el Camino del
Cementerio. 

El alcalde de la ciudad anunció
recientemente, durante una visita a
esa zona, que las obras tendrán una
duración de cuatro meses y que se
pone en marcha un proyecto que
necesitaba una obra muy complicada,
a pesar de que el edificio es pequeño,
porque hay que construir un fuerte
muro de contención en la ladera del
barranco, ya que sin ese muro cual-
quier corrimiento de tierras echaría
abajo el inmueble.

El futuro centro cívico tendrá alre-
dedor de 300 metros cuadrados en
dos plantas. "Es realmente pequeño,
pero no hay otro espacio donde poder
hacerlo, y además hay que aprove-
char la pendiente", según la concejala
de Urbanismo, Isabel Nieto, que se
siente satisfecha de poder ofrecer un
lugar de reunión a los vecinos. "Hay un
grupo de personas que desde hace
años se dedican a hacer manualida-
des de alta calidad. Lo hacen dentro

Actualidad

Bm{beb
9

  ! 



Bm{beb
10

de la cueva de la ermita de Lourdes,
un lugar donde casi no caben. Cuan-
do el centro esté listo podrán disponer
de un espacio digno para ellas", díjo la
concejala de Urbanismo, Isabel Nieto.

Las obras que se acometen en el
Barranco del Abogado tienen un pre-
supuesto de más medio millón de
euros. Ya se habían iniciado los traba-
jos para el arreglo de las calles Huerto
del Santo y Las Mercedes. Vías estre-
chas con una gran pendiente, junto a
uno de los barrancos. 

En las obras hay que hacer deriva-
ciones de aguas y poner un pavimen-
to lo menos deslizante posible. Esta
obra tiene un coste de 278.000 euros
con un plazo de ejecución de dos
meses y medio.

La obra del centro cívico tiene un
presupuesto similar, 295.000 euros y
un plazo de ejecución de cuatro
meses, por lo que se estima que esta-
rá terminada y podrá inaugurarse el
centro para finales del mes de noviem-
bre o principios de diciembre, ya con
sus elementos de mobiliario. La tipolo-
gía de este edificio será similar a la
que posee el barrio, es decir casas de
techos de tejas, con balcones y venta-
nas con cierres.

Durante la visita que el alcalde y
los concejales de su equipo cursaron
recientemente a esta zona de la ciu-
dad, los vecinos expusieron la necesi-
dad de dotar al barrio de mayor pre-
sencia policial y que se mejoren las
líneas de autobuses. Es en esta zona
donde uno de los recorridos obliga al
autobús a pararse, bajar a los viajeros,
y subir la cuesta sin carga. Después
los viajeros vuelven a montarse en el
vehículo.

TAMBIÉN EN EL CENTRO
Por otro lado, completar la nueva ima-
gen del centro de la capital granadina,
mejorar las infraestructuras y reducir el
paso de coches, es el objetivo de una
nueva remodelación vial que ha anun-
ciado el Ayuntamiento. Se trata de la
calle Alhóndiga, una de las vías públi-
cas de mayor paso de peatones y
vehículos del llamado centro comer-
cial. Las obras pretenden cerrar el cír-
culo de mejoras iniciado con la remo-
delación de la Gran Vía en el mandato
municipal anterior y las de arreglo de
la totalidad de las calles adyacentes a
Bib Rambla y Mesones, que se han
ejecutado recientemente.

La concejala de Urbanismo, Isabel

Nieto, anunciaba recientemente que
las obras de Alhóndiga comenzarían
en el mes de septiembre. Con esta
previsión, la obra contempla actuar en
la totalidad de la calle, de 300 metros
de longitud y con tres placetas. 

El proyecto, realizado por los téc-
nicos de Urbanismo, tiene un plazo de
ejecución de tres meses, con la idea
de que la obra esté terminada antes
de Navidad. Consiste en eliminar com-
pletamente las aceras y la calzada
para instalar un pavimento de granito
gris con derivas de aguas y sin bordi-
llos entre el espacio dedicado a los
peatones y el de los coches. Para los
vehículos se ha decidido retirar los
adoquines y crear dos rodaduras de
asfalto a lo largo de la calle, con una
mediana de adoquín, lo que reducirá
considerablemente el ruido del paso
de coches.

La peatonalización, según la con-
cejala, no podrá ser al cien por cien,
ya que en la calle hay hoteles y nume-
rosos residentes, pero sí esperan una
reducción significativa del tráfico, igual
que ha ocurrido en la calle Tablas. 

Los primeros trabajos consistirán
en la instalación de redes de comuni-
caciones subterráneas con tubos en

!    
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vacío para posteriores acometidas, y
Emasagra mejorará las redes de abas-
tecimiento y saneamiento. Una vez
incluidos los nuevos sistemas en el
subsuelo se procederá a la pavimenta-
ción, con el sistema de plataforma
única. "El diseño de la calle es muy
antiguo, en el que primaba el paso de
los coches. Ahora la tendencia es la
de primar a los peatones, por lo que
hay que dar la sensación de más
amplitud para andar", díjo la concejala
de Urbanismo.

El proyecto tiene un presupuesto
de 440.000 euros, que se financia con

fondos Urban. La Gerencia de Urba-
nismo tiene previsto cambiar la totali-
dad de las papeleras, bancos en las
placetas y situar hitos de mayor altura
que los actuales, concretamente 150
nuevos hitos. La iluminación, es decir
las farolas, no se cambiarán, ya que
recientemente se instalaron nuevas
farolas a lo largo de toda la calle.

La Ejecutiva de Urbanismo aprobó
también recientemente la remodela-
ción de la calle Valenzuela, perpendi-
cular a San Juan de los Reyes, para
incluir servicios de comunicaciones,
gas y electricidad en el subsuelo, ade-

más de mejorar el sistema de acerado.
Ahora ya se han retirado los empedra-
dos, que volverán a colocarse, excep-
to en parte de las aceras para dar más
facilidad de paso a personas con difi-
cultades para andar.

Urbanismo actúa ahora en 22
calles de esta zona de la ciudad, y las
obras se amplían para situar barandi-
llas en todas las calles que las necesi-
tan por su pendiente y mejorar el paso
de los peatones.

Además, Urbanismo, ha aprobado
la construcción de un aparcamiento
subterráneo en el barrio del Realejo,
en la calle Solares. Se trata de aprove-
char la apertura de esta calle hacia la
de Santiago, que deja una parcela
para una plaza y otras para construc-
ción. El aparcamiento ocupará el sub-
suelo de la plaza y la urbanización, por
lo que habrá tres plantas de sótano
para 85 plazas de garaje, de las que
39 son públicas y 46 privadas.

A todas estas intervenciones hay
que añadir las que ya se vienen lle-
vando a cabo para la construcción del
metro ligero. Todo ello hace pensar
que la ciudad va a presentar serios
problemas para la circulación de vehí-
culos durante los próximos meses. 

 !  
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Las familias rumanas que mante-
nían ocupado el Estadio de la
Juventud fueron desalojadas a

principios de verano. Agentes de la
Policía Autonómica, por orden del Juz-
gado de Instrucción número cuatro,
procedieron a desalojar a los rumanos
que habitaban allí en una operación
que se desarrolló sin incidentes y de
forma pacífica. Una acción que los
vecinos esperaban desde hacía
meses, cuando la Junta de Andalucía,
propietaria de las instalaciones, había
anunciado que el desalojo sería inmi-
nente.

El Estadio de la Juventud tiene el
futuro marcado, al menos la Junta de
Andalucía posee un ambicioso pro-
yecto. El Plan Director de Instalacio-
nes Deportivas de Andalucía, prevé la
construcción de una pista de atletismo
de 400 metros, un campo de fútbol,
además de once de césped artificial;
pistas polideportivas al aire libre; pisci-
nas cubiertas y salas deportivas mul-
tiusos de 2.000 metros cuadrados.
Pero este brillante panorama aparenta
estar maldito, ya que hace más de
diez años que el Estadio de la Juven-
tud se mantiene en el mayor de los
olvidos, a pesar de que ya hay finan-
ciación para el proyecto, más de 35

millones de euros. La Junta lo sacó a
licitación en diciembre de 2007, y aún
no se ha tirado ni una sola piedra. Hay
que recordar que fue en 2004 cuando
el Ayuntamiento, después de varios
años en los que no recibía ayuda algu-
na del propietario de la instalación, la
Junta, decidió cerrarlo y devolver la
gestión a la administración autónoma.
Ya estaba en pésimas condiciones,
pero en estos últimos cuatro años, la
situación se ha hecho insostenible y
supone un foco de insalubridad y de
problemas de seguridad para toda la
zona.

Recientemente, la Junta reconocía
que la puesta en marcha del proyecto

MIGUEL SANGÜESA

Estadio de la Juventud
Listo para la demolición tras el desalojo de ‘okupas’
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se va a retrasar aún más, ya que había
problemas de tramitación y papeles. Y
mientras todo se inicia, el proyecto
definitivo parece ser que no contempla
la construcción de viviendas, pero los
responsables vecinales temen que
parte de los terrenos se convertirán en
bloques de pisos, porque hay sitio
para todo.

DEMORAS
La Universidad de Granada había
anunciado la construcción de mil
viviendas para alquilarlas a estudian-
tes. Podría decirse que el mayor pro-
blema del Estadio de la Juventud es
que ya nadie se cree a nadie. Los esté-

Hace más de diez
años que las
instalaciones
deportivas se

mantienen en el
olvido
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riles años de la confrontación entre la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Granada parecen haber generado
un clima de desconfianza entre ambas
instituciones que está costando elimi-
nar.

El motivo de los últimos retrasos
en las obras puede estar en los errores
en la documentación. Según informa-

ron fuentes municipales, la Junta -que
es la propietaria del estadio- convocó
un concurso público para adjudicar la
obra cuyas bases contenían equivoca-
ciones.

Los medios consultados indicaron
que la Junta ha admitido que, efectiva-
mente, había fallos ya en el punto de
partida. El reconocimiento de los

desaciertos se produjo durante una
reunión que recientemente mantuvie-
ron ambas partes, agregaron las fuen-
tes consultadas.

Cabía la posibilidad de volver a
empezar de nuevo todo el proceso,
pero ya hay una empresa que ha pre-
sentado su candidatura para llevar a
cabo los trabajos de recuperación del
estadio. El remedio iba a ser peor que
la enfermedad.

La otra alternativa era que la
Gerencia de Urbanismo modificase el
Plan General Urbano de Granada, lo
que evitaría una paralización de los
trámites.

El Ayuntamiento se ha ofrecido a
hacerlo y va a introducir innovaciones
en el planeamiento de la capital. Entre
otras cosas, las innovaciones exigen,
para poder prosperar, un dictamen
favorable del Consejo Consultivo de
Andalucía. 

Antes de la aprobación definitiva
de las modificaciones en el Plan Gene-
ral, dicha institución ha de dar su visto
bueno. Un dato curioso: la Junta quie-
re construir en la parcela del Estadio
de la Juventud la sede de la delega-
ción provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda, que, en conse-
cuencia, compartiría el terreno con las
futuras instalaciones deportivas. 

 !  





Bm{beb
16

Todo cambia y, en nuestro siglo
XXI, experimentamos las trans-
formaciones a una mayor veloci-

dad. Esta es la primera realidad que
debemos tener presente ante la actual

situación. Tal y como afirmaba
Samuelson, "las condiciones económi-
cas nunca permanecen inmóviles". Lo
fundamental, una vez asumido ese
entorno cambiante, es comprender las
causas de la actual coyuntura econó-
mica en España, así como la influencia
que ha tenido en ella el sector de la

vivienda. Sólo la comprensión de la
economía nos puede ayudar a trans-
formarla. Considero necesario resumir
la situación económica y los factores
que la han generado, para analizar
posteriormente lo que ha sido el papel
de la vivienda y las posibles solucio-
nes para el sector de la construcción. 

Tiempos
difíciles

ANTONIO CLARET GARCÍA

Presidente de CajaGranada

Tras un largo periodo de bonanza económica
en general, y en el sector de la construcción en
particular, casi de repente las tornas han
cambiado. Donde hasta hace unos meses
existía un clima de bonanza y creación de
empleo ahora predominan la incertidumbre y el
aumento de las cifras de parados. Las
dificultades son generalizadas y, como
siempre, cuando en EE.UU. se habla de gripe
en el resto del mundo cunde el pánico. Son
muchísimas las voces que se alzan para opinar
de la difícil situación por la que atravesamos.
En ALZADA hemos querido contar con tres de

esas voces, por supuesto de primer orden,
para analizar estos tiempos difíciles. Se trata
de Antonio Claret García, presidente de
CajaGranada; Javier Jiménez Ortiz, presidente
de la Cámara de Comercio de Granada y de
José Manuel Hidalgo Gómez, presidente de la
Asociación Provincial de Promotores y
Constructores de Granada. Cada uno de ellos
hace su personal análisis de la situación y los
tres, en su conjunto, nos ayudan a ver con más
claridad el punto en el que nos encontramos y
las posibles soluciones a aplicar en una
coyuntura como la actual.

Economía, mercado 
y sistema inmobiliario

!      
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Como introducción a ese diagnós-
tico, hay que admitir que la situación
internacional económica es extraordi-
nariamente complicada, ya que nos
enfrentamos a un cambio de ciclo con
menor crecimiento, elevada inflación y
ciertas dificultades en el sistema finan-
ciero mundial. Todo ello originado,
paradójicamente, por el exceso de
liquidez en los mercados durante los
últimos años, causante de las denomi-
nadas "burbujas" en activos financie-
ros e inmobiliarios. 

Los tipos de interés bajos, resultan-
tes de ese exceso de liquidez, anima-
ron en el pasado al endeudamiento e
inversión por parte de familias y
empresas. Estas últimas iniciaron, en
muchos casos, procesos de expansión

accionarial. Los inversores, tanto indivi-
duales como institucionales, tomaron
participaciones en fondos de inversión
de mayor riesgo y rentabilidad, lo que
incrementó la adquisición de activos
financieros por parte de esos fondos.
La banca, ante esa demanda del crédi-
to, también tuvo que endeudarse en el
mercado, lo que hizo necesario que
estas entidades diversificaran poste-
riormente el riesgo a través de diversos
productos, como cédulas, obligacio-
nes, etc. Ese porcentaje de activos,
cuando está más repartido entre un
grupo elevado de inversores, reduce la
exposición individual, lo que supone
una de las claves en la salud y solven-
cia del sistema bancario español. Se
trata de un proceso, en definitiva, que

La economía ha encontrado,
en resumen, la confluencia
de un crecimiento complejo
del entramado financiero,
con la explosión de las
hipotecas denominadas
"basura" en Estados Unidos
y su influencia en los 
mercados, junto una seria
problemática en lo relativo
al petróleo y suministro de
materias primas.

»
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ha dado lugar a una ingeniería finan-
ciera muy sofisticada. 

Es importante, en este sentido,
destacar la influencia de la evolución
económica internacional y de la crisis
inmobiliaria. Por un lado, encontramos
el agotamiento de un modelo de creci-
miento basado en la demanda interna.
Por otro, la influencia de la crisis del
petróleo y materias primas, además
de la situación generada por los prés-
tamos subprime en Estados Unidos,
cuyos efectos más inmediatos fueron
el cierre de los mercados internaciona-
les de capitales a los que recurren los
propios bancos y cajas, pasando des-
pués a crear unas condiciones difíciles
de financiación para empresas y parti-
culares. 

La economía ha encontrado, en
resumen, la confluencia de un creci-
miento complejo del entramado finan-
ciero, con la explosión de las hipote-
cas denominadas "basura" en Estados
Unidos y su influencia en los merca-
dos, junto una seria problemática en lo
relativo al petróleo y suministro de
materias primas. En el epicentro de
esa situación, se encontraba el tramo
final de una expansión desmedida del
sector de la vivienda.

REAJUSTAR LA VIVIENDA
Mientras el sector financiero recupera
el diálogo con el sector público a tra-
vés de la regulación, comprobamos la
validez de la inyección de dinero públi-
co por parte de Estados Unidos, y a la
espera de una recuperación real de la
confianza en los
mercados, consi-
dero que la vivien-
da debe empren-
der un camino más
ajustado a las cir-
cunstancias.

Es innegable
que uno de los fac-
tores económicos
determinantes en
nuestro entorno
más próximo ha
sido la exuberancia
del mercado de
vivienda en los últi-
mos años, un
modelo de creci-
miento casi expo-
nencial que era
insostenible a largo plazo. Era normal
y esperado, por tanto, un descenso en
el sector. Hay que recordar que la con-
tracción del mercado de la vivienda
deriva del agotamiento del modelo
basado en la demanda interna. Ade-
más, ya no existen las expectativas de
revalorización que fueron el verdadero
motor del boom inmobiliario. En la
actual situación, hay que desear una
vuelta a la normalidad que pase por
reabsorber el actual stock de vivien-
das sin vender. 

No podemos olvidar, sin embargo,
que la construcción es uno de los
grandes generadores de empleo, y de
su vitalidad dependen muchas fami-

lias. Por ello, es necesario trabajar
para potenciar determinadas iniciati-
vas empresariales en el sector de la
vivienda que respondan a la lógica del
mercado y a las actuales demandas
sociales, como puede ser la construc-
ción de vivienda protegida o rehabilita-
ción, sin olvidar el valor que tiene la
aportación de infraestructuras que
permitan la actividad industrial, investi-
gadora e innovadora. 

En este sentido, quiero recordar el
importante papel de las cajas de aho-
rros. La función de estas entidades es,
actualmente, revitalizar el mercado
inmobiliario facilitando el ahorro y el
crédito a empresas y particulares, ade-
más de colaborar de manera directa
con las administraciones públicas
para la construcción de vivienda prote-

gida. Ejemplo de
esta línea de tra-
bajo es la finan-
ciación para VPO
en Andalucía, a
la que las cajas
andaluzas han
aportado el 50%.
En el ámbito más
próximo, Caja-
GRANADA ha
compromet ido
40 millones de
euros para la
financiación de
Viviendas de Pro-
tección Oficial
por parte de la
Diputación de
Granada. 

Por último, no debemos olvidar
que las bases de una sociedad demo-
crática madura, como es la española y
andaluza, facilitarán sin duda la recu-
peración económica. En ese camino,
ayuda el concepto social de apoyo a
emprendedores, la concertación de
agentes sociales y económicos como
método de trabajo y, sobre todo, el
hecho de creer en nuestras propias
posibilidades. Es una buena base para
confiar en una mejora a partir del año
2010, en el que se parece entrever una
posible recuperación, aunque ya no
olvidaremos nunca que hay que adap-
tarse para siempre a un entorno que
se transforma a gran velocidad. 

Hay que recordar que la
contracción del mercado de
la vivienda deriva del 
agotamiento del modelo
basado en la demanda 
interna. Además, ya no 
existen las expectativas de
revalorización que fueron el
verdadero motor del boom
inmobiliario. En la actual
situación, hay que desear
una vuelta a la normalidad
que pase por reabsorber el
actual stock de viviendas
sin vender. 
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Los últimos datos del paro regis-
trado en Granada, con un incre-
mento durante el mes de agosto

superior a las medias andaluza y
nacional, parecen haber terminado
por subrayar, estadísticamente, la
dimensión de la crisis económica que
afrontamos en la provincia.

Objetivamente son cifras negativas
porque nos retrotraen a hace cerca de
una década, porque se unen a otros
también negativos como el incremento
del IPC o de la destrucción de PYMES
y, sobre todo, porque rompen una ten-
dencia de los últimos meses en los
que la economía granadina se estaba
mostrando más dinámica que nunca y
en la mayoría de los ratios económi-
cos, incluso por encima de las econo-
mías vecinas con las que competimos;
son, en todo caso, datos que es nece-
sario encuadrar dentro de un escena-
rio general que se repite a nivel nacio-
nal mostrando las mismas característi-
cas: parón en el sector de la construc-
ción -que es aquel en el que más
crece, con notable diferencia, el
desempleo-, detracción del consumo
general, reducción de las fuentes de
financiación empresarial…

El incremento del desempleo
registrado muestra, como decía, la evi-
dente relevancia que el sector de la
construcción ha tenido en la economía
granadina, al menos cuantitativamen-
te, en los últimos tiempos. Sin embar-
go, también conviene resaltar que el
tejido empresarial de la provincia es
hoy bastante distinto al que soportó la
última situación de crisis que vivió la
economía española en los años 90: las
propias cifras del paro también lo
señalan cuando apuntan que en el
sector servicios, que encuadra al 70%
del empleo en la provincia, el paro se
incrementó por debajo de la media

JAVIER JIMÉNEZ ORTIZ

Presidente de la Cámara de Comercio de Granada

Respuestas activas 
ante la crisis
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nacional. El dinamismo empresarial
está ahí y a buen seguro se recupera-
rá tan pronto como las condiciones
mejoren; el sector comercial se ha
modernizado y sus empresarios se
unen para dar respuestas plenamente
competitivas, como muestran calles
del centro de la ciudad de Granada
como Recogidas y su entorno o el
resto de centros comerciales abiertos
de la provincia; contamos hoy con un
sector hotelero mucho más sólido que
hace quince años; existe un singular
núcleo de empresas, vinculadas al
Parque Tecnológico de la Salud, con
un enorme futuro en el ámbito de la
innovación y las tecnologías de la
información y la comunicación, nume-
rosas empresas granadinas han roto
ya las barreras que nos separaban de
los mercados internacionales con los
que no sólo comerciamos sino en los
que también invertimos…

Sin duda la crisis actual va a ser
dura y profunda pero, a diferencia de
situaciones anteriores, Granada cuen-
ta con bases sobre las que cimentar la
recuperación.

Ello no implica, obviamente, que
debamos esperar a que pase el tem-
poral más o menos guarecidos. Desde
la Cámara de Comercio venimos recla-
mando desde hace meses una res-
puesta activa ante la situación de cri-
sis. Activa por parte de las empresas;
por supuesto activa por parte de las
administraciones.

A estas últimas les hemos venido
pidiendo la toma de decisiones que
hagan posible el incremento de los
recursos financieros con los que las
empresas podamos realizar nuestra
actividad. La reducción de la presión
fiscal directa, de la indirecta (por ejem-
plo, reduciendo los trámites adminis-
trativos y la carga burocrática en todos

Tiempos difíciles

El dinamismo empresarial
está ahí y a buen seguro se
recuperará tan pronto como
las condiciones mejoren; el
sector comercial se ha
modernizado y sus 
empresarios se unen para
dar respuestas plenamente
competitivas. 

»
El incremento del 
desempleo registrado
muestra, como decía, la 
evidente relevancia que el
sector de la construcción ha
tenido en la economía 
granadina, al menos 
cuantitativamente en los
últimos tiempos. 

»
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los terrenos) o el  acceso a líneas de
incentivos que favorezcan en las
empresas las estrategias competitivas
son algunas de las medidas que pon-
drían en manos de los empresarios
mayores recursos para afrontar la cri-
sis. El ejemplo de las millonarias parti-
das liberadas por la Junta de Andalu-
cía para incentivar la realización de
inversiones en las empresas innova-
doras, que de manera inmediata se
ampliarán también a los gastos
corrientes de esas mismas empresas,
es un buen ejemplo de aquello que
reclamamos desde la Cámara de
Comercio.

Por lo que se refiere a las respon-
sabilidades de las administraciones
merece una reflexión especial, y
mucho más en esta revista, las deci-
siones que los entes públicos puedan
tomar para la reactivación del sector
de la construcción cuya situación está
actuando de lastre del resto de la eco-
nomía nacional y provincial. El incre-
mento de las inversiones en infraes-
tructuras o en viviendas de protección,
la apuesta decidida por la rehabilita-
ción, o la aprobación y ejecución de
los distintos planes urbanísticos muni-
cipales que pongan suelo al alcance
de los empresarios, son medidas que
pueden paliar en parte la situación por
la que actualmente atraviesa el sector.
Algunas de ellas ya han sido anuncia-
das por los distintos gobiernos y la

obligación de instituciones como la
Cámara de Comercio será ahora com-
probar que esos anuncios se hacen
realidad. Las medidas que consigan
trasladar a los desempleados del sec-
tor a otros ámbitos productivos son,
también, imprescindibles en estos
momentos, y la Cámara, a través de su
Agencia de Colocación y los proyec-
tos ligados a ésta trabajará en esa
dirección.

Pero como he señalado en
muchas ocasiones, no todo está en

manos de las administraciones. Las
empresas, todas en general, -las de la
construcción también- tienen en sus
manos mecanismos que les pueden
permitir superar la crisis en mejores
condiciones. La Cámara de Comercio
viene insistiendo en ello desde hace
prácticamente dos años y poniendo a
disposición de los empresarios herra-
mientas que facilitan la adopción de
estrategias competitivas. En particular
hemos defendido, y lo vamos a seguir
haciendo, la necesidad de adoptar la
innovación como factor de competitivi-
dad y de diferenciación en el sector; la
incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación en
todos los niveles de los procesos de
administración o productivos y el
incremento de la formación como fór-
mula para cualificar nuestros equipos.

En cada uno de esos terrenos la
Cámara ofrece programas o servicios
que facilitan el acceso a las empresas,
y en especial a las PYMES, a instru-
mentos o a líneas de incentivos. Con
total seguridad, la inauguración en los
próximos meses de la nueva sede de
la Cámara de Comercio incrementará
nuestras opciones de colaborar con
los empresarios granadinos en esa
tarea.

Una tarea que, en estos momen-
tos, puede antojarse más difícil que
nunca, pero que es, con toda seguri-
dad, más necesaria que nunca. 

Hemos defendido la 
necesidad de adoptar la
innovación como factor de
competitividad y de 
diferenciación en el sector;
la incorporación de las 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en
todos los niveles de los 
procesos de administración
o productivos y el 
incremento de la formación.

»
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Después del verano, al volver a
la realidad de nuestras empre-
sas, nos encontramos con una

situación financiera peor de lo que la
habíamos dejado, y eso pese a querer
pensar que nada podía empeorar.

En septiembre, nos hemos levan-
tado cada día con cifras e indicadores
de toda índole, pero desgraciadamen-
te todos peor que el anterior. Ahora, en
época de vacas flacas es donde se
demuestra el talante, las ideas, la ini-
ciativa y la forma de buscar soluciones
a una crisis que sin duda, es la más
grave de nuestra historia reciente.

En promoción, falta confianza, esa
confianza que un país necesita para
que los más jóvenes se independicen,
esa, capaz de hacernos invertir y
hacerlo en vivienda. La falta de con-
fianza nos lleva a situaciones impen-
sables de ventas,  y hay guerra de
cifras. Unos publican que se vende un
40% menos y otros que no, que es un
35%. Lo cierto es que esa bajada res-
ponde realmente a lo que se está
dejando de escriturar, es decir a lo que
realmente se dejó de vender hace uno
o dos años. La realidad del sector de
promoción, pasa por descensos más
acusados, tantos, que las ventas han
sido casi anecdóticas. 

Respecto a los precios, cabe indi-
car que el precio de vivienda nueva no
va a bajar, solamente se están lanzan-
do al mercado ofertas puntuales y pro-
mociones con el fin de culminar algu-
nas ventas, ya que el suelo de las pro-
mociones que ahora se terminan ha
sido comprado a precios altos y  no
deja margen de maniobra alguno. 

Tiempos difíciles

JOSÉ MANUEL HIDALGO GÓMEZ

Presidente de la Asociación Provincial 
de Promotores y Constructores

Crisis y promoción
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Se han pulsado las alarmas
en todas las instituciones,
porque cuando el promotor
no vende, tampoco 
construye, no afronta 
nuevos proyectos, ni 
genera empleo. 
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Ante esta situación, se han pulsa-
do las alarmas en todas las institucio-
nes, porque cuando el promotor no
vende, tampoco construye, no afronta
nuevos proyectos, ni genera empleo.
Además, dejan de producir las indus-
trias que abastecen al sector y conse-
cuentemente, las industrias y comer-
cios auxiliares. Haciendo que las cifras
de desempleados se multipliquen y
ahí está la otra clave: si no hay empleo
no hay consumo y sin consumo no se
generan nuevas inversiones.

En estos días se nos ha presenta-
do el Plan Concertado de vivienda y
suelo, y el mismo aún siendo ambicio-
so, necesita el apoyo de las entidades
financieras, si no hay compromisos de
bancos y cajas no se podrá ejecutar
una sola vivienda protegida. Además,
este tipo de viviendas debían respon-
der a una necesidad suficientemente
evaluada, y sin embargo no es así, al
día de hoy, no existe un registro de
demandantes de vivienda unificado en

Andalucía, lo que hace a los empresa-
rios más vulnerables ante el descono-
cimiento de la demanda de un merca-
do para muchos desconocido. Ade-
más, la tramitación para la edificación
de este tipo de viviendas está aún
lejos de ser la óptima, alargándose los
plazos de un modo inverosímil.

Seguimos a la espera de ver en
que quedan las medidas que desde la
administración central y la autonómi-
ca se van a poner para amortiguar la
crisis, medidas que por otro lado
necesitan inmediatez, eficacia y ser
generadoras de confianza, caracterís-
ticas que por el momento no se han
dado.

Con este panorama sólo falta
seguir trabajando duro y apostar por
que todo cambie, que las entidades
financieras vuelvan a la normalidad y
que generen la liquidez que necesitan
los mercados, reactivando los mismos
y haciendo crecer el empleo, el consu-
mo y la inversión. 

 !  
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Colegio
A C T I V I D A D E S  l C U R S O S  l J O R N A D A S  l C U L T U R A

La Junta General de Colegiados se reunió en dos
sesiones Extraordinarias en el mismo día, el 24 de
septiembre. La primera de estas reuniones tenía

como fin la aprobación del cambio de denominación del
Colegio de Granada, ya que, debido a que en el proceso
de adaptación de las enseñanzas universitarias españo-
las al Espacio Europeo de Educación Superior, se han
dictado una serie de disposiciones para la creación de la
nueva titulación de Ingeniero de Edificación, cuyos gra-
duados tendrán reconocidas las atribuciones de los Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos, y, por tanto, deberán
incorporarse en nuestros Colegios, que se llamarán a
partir de ahora "Colegio Oficial de Aparejadores, Arqui-

tectos Técnicos e Ingenieros de Edificación". El cambio
fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

El objeto de la segunda reunión era la modificación
de los Estatutos Particulares del Colegio, para adaptarlos
a la Ley 10/2003, de Colegios Profesionales de Anda-
lucía; a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales; al
Real Decreto 1393/2007, a la Orden ECI 3855/2007 y a la
Resolución de 17/12/07 de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación; así como las modificacio-
nes para su adaptación a las exigencias legales en mate-
ria de defensa de la competencia. Todas las modificacio-
nes presentadas fueron aprobadas por unanimidad de
los asistentes.

Juntas Generales de Colegiados

Un año más, el colectivo de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos no faltó
a su cita en la Basílica de Nuestra
Señora de las Angustias, para rendir
honores a la Patrona de Granada. Los
cultos se celebraron el día cuatro de
septiembre y, además de la Junta de
Gobierno, asistieron un grupo bastan-
te numeroso de colegiados.

Cultos a la 
Virgen de las
Angustias
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El pasado día 3 de julio, el Salón
de Actos de nuestra sede se
llenó totalmente de colegiados

interesados en este Coloquio, sobre
un tema tan importante para el sector
de la edificación en general y para los
Arquitectos Técnicos y Aparejadores
en particular. 

Organizado en colaboración con el
Grupo de Derecho de la Circulación y
Seguro del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Granada, representado por su
presidente, José María Hernández-
Carrillo Fuentes, intervinieron como
ponentes Eduardo de Urbano Castri-
llo, Magistrado del Gabinete Técnico

del Tribunal Supremo; Marta Martín
Santos, Fiscal especialista en sinies-
tralidad laboral y Alfredo Martínez Cue-
vas, Arquitecto Técnico y Profesor de
la Escuela Universitaria de Arquitectu-
ra Técnica de Sevilla. Actuó como
moderador el Presidente del Colegio,
José Alberto Sánchez del Castillo.

Coloquio sobre las responsabilidades y 
funciones de los técnicos competentes 
en seguridad en la construcción

Curso sobre certificación energética de edificios

Este curso, impartido por Nico-
lás Bullejos Martín, Arquitecto
Técnico acreditado por la

A.A.E. y por IDAE para la ejecución de
cursos de certificación energética, se
inauguró el día 15 de septiembre y
finalizará el 22 de octubre.

El número de inscritos es de 50 y
se ha organizado al amparo del Con-
venio de Colaboración entre la Agen-
cia Andaluza de Energía y el Consejo
Andaluz de Colegio Oficiales de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos para
el Fomento de Actuaciones en el
Ámbito de la Eficiencia Energética.
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Colegio
A C T I V I D A D E S  l C U R S O S  l J O R N A D A S  l C U L T U R A

Con la realización de estas jornadas, que han sido impul-
sadas por el III Convenio específico de colaboración entre
el Consejo Andaluz de COAAT's y la Consejería de
Empleo, se pretende fortalecer la efectiva integración de la
Prevención de Riesgos Laborales en el seno de la empre-
sa, especialmente en el sector técnico de jefes de equipo,
jefes de grupo, jefes de obra y encargados.

Nuestro Colegio ha realizado esta Jornada el día 16 de

septiembre en Granada, con la inscripción de 90 colegia-
dos. El día 18 del mismo mes se ha repetido en la Oficina
de la Costa, con la asistencia de 35 inscritos. 

Los Ponentes de las jornadas, Pablo J. Olmedo Torres
y Andrés Morales López, explicaron, desde un punto de
vista práctico, las principales obligaciones y responsabili-
dades de los agentes que intervienen en el proceso de la
edificación.

Jornadas formativas de prevención de riesgos laborales
para mandos intermedios, encargados y jefes de obra

En este Curso, impartido durante
los días 19 y 20 de septiembre,
se analizó, a través del Texto

Refundido, el régimen del suelo y la
regulación de las competencias que
en esta materia residen en el Estado
después de la consolidación del repar-
to constitucional que tiene su origen
en la famosa Sentencia del Tribunal
Constitucional de marzo de 1997, y
todo esto desde la compilación del
resto que aún quedaba vigen-te desde
1992 y de las aportaciones verificadas
a través de la Ley 8/2007.

Los ponentes fueron José Manuel
Hernández-Villalobos Jiménez, Aboga-
do; Mercedes López Domech, Licen-
ciada en Derecho y Secretaria del
Ayuntamiento de Granada; y Emilio
Martín Herrera, Arquitecto Técnico y

Abogado, Subdirector de Planeamien-
to y Gestión de la Gerencia de Urba-
nismo de Granada.

Este Curso contó con 60 inscritos,

6 de los cuales eran alumnos de la
Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica de Granada, becados por
este Colegio.

Curso sobre el texto refundido de la Ley de
Suelo 2008 (Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio)
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El Consejo Andaluz de COAATs en PREVEXPO

Durante los días 24 a 26 de septiembre del año en curso se celebró, en Punta
Umbría (Huelva), en el Centro de Congresos Barceló, el 'IX Congreso Anda-
luz de Seguridad y Salud Laboral [PREVEXPO 2008]', cita que, periódica-
mente, organiza y desarrolla la Consejería de Empleo de la Junta de Andalu-
cía para potenciar y difundir la cultura de la prevención de los riesgos labo-
rales, la seguridad, la salud y la higiene en el trabajo.

La Arquitectura Técnica de Andalucía, por medio de su Consejo Andaluz,
estuvo presente en el citado evento, como no podía ser de otra manera, a tra-
vés del montaje de un stand, la participación de su Presidente, Carlos Jaén
Toscano, en mesas-redondas, y la entrega de los premios de la 'I Edición de
Premios de Seguridad y Salud en Obras de Edificación'.

El stand del Consejo Andaluz, estratégicamente situado para poder rea-
firmar públicamente la íntima colaboración que mantiene con la Consejería de
Empleo, fue un modelo de organización y atención, siendo constantemente
alabado por quienes lo visitaban.

La entrega de los premios de la 'I Edición de Premios de Seguridad y
Salud en Obras de Edificación', llevada a efecto en la mañana del día 25, se
convirtió en uno de los actos centrales del Congreso. Los premios, entrega-
dos por la Directora General de Seguridad y Salud Laboral, Ilma. Sra. Dña.
Esther Azorit, y por el Presidente del Consejo Andaluz, Ilmo. Sr. D. Carlos
Jaén, fueron otorgados a Dña. Rocío Jiménez Mateos, Arquitecta Técnica del
COAAT de Sevilla, por su trabajo "Coordinación de Seguridad y Salud en
demolición de antiguas instalaciones del Centro de Recursos Educativos
Louis Braille de la ONCE", y a D. Alfonso García Maldonado, Arquitecto Téc-
nico del COAAT de Almería, por su trabajo "Estudio de Seguridad y Salud en
Viviendas Unifamiliares sobre Almacén-Garaje Libres". En el acto estuvieron
presentes todos los Presidentes de los Colegios Oficiales de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Andalucía, los miembros de la Comisión Ejecutiva
del Consejo Andaluz, y el Presidente-Coordinador de la Comisión de Seguri-
dad, D. Alfredo Martínez Cuevas.

Respecto a las intervenciones del Sr. Presidente del Consejo Andaluz, hay
que destacar, obligadamente, la relacionada con el tema de la subcontrata-
ción, mesa-redonda que despertó un enorme interés entre los asistentes a la
convención.

El balance final a realizar no puede ser sino total y absolutamente positi-
vo: la Arquitectura Técnica de Andalucía ha vuelto a estar a la altura de las
exigencias socio-económicas y al servicio de la sociedad en el apasionante y
duro esfuerzo del camino de la seguridad laboral.

C O N S E J O S  Y  M U T U A SJornada 
Construred
José Luís Ramiro Oter, Ingeniero de
Caminos y Director General de CONS-
TRURED.COM, explicó, mediante
demostraciones prácticas, el funcio-
namiento de los softwares de gestión
en Internet, para el cumplimiento del
Código Técnico de la Edificación (de
uso gratuito), para Auditorías de
Seguridad y Salud en Obra (de uso
gratuito) y para el Control de la Docu-
mentación de los Proveedores-Con-
trol de Accesos a la Obra. A esta Jor-
nada, celebrada el día 18 de septiem-
bre, se inscribieron 97colegiados.

Jornada técnica
Uralita Tejados
S.A., Tejas Cober
Celebrada el Jueves 25 de septiembre
de 2008 a las siete de la tarde. Partici-
paron como ponentes Francisco Ber-
múdez Jiménez (Arquitecto Técnico)
José Béjar García (Ingeniero Técnico
Industrial). A la misma asistieron un
numeroso grupo de colegiados.

!        
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Con este  proyecto, financiado
en parte por el Colegio de Apa-
rejadores y Arquitectos Técni-

cos de Granada, y apoyado por la
Junta de Andalucía, se pretendía
desarrollar un proceso de fortaleci-
miento de las organizaciones locales y
de la Red de Agentes Comunitarios de
Salud (ACS) del municipio de Jucua-
rán, en el departamento de Usulután,
con el fin de aumentar su capacidad
de incidencia en la toma de decisiones
para la definición y construcción de un
modelo local de prevención y atención
de la salud, que permita una mejora

de la calidad y aumento de la cobertu-
ra y servicios ofertados a nivel local,
así como el desarrollo de acciones de
descontaminación ambiental. La
población objetivo fue el sector cam-
pesino pobre y vulnerable del munici-
pio, valga decir casi la totalidad de
habitantes de Jucuarán.

El proyecto se concibió para desa-
rrollar un conjunto de acciones que lle-
varan a modificar el cuadro de salud
del municipio, ejecutando actividades
de salud preventiva, tratamiento de
desechos sólidos, tratamiento del
agua potable y aguas servidas y, prin-
cipalmente, a formar capacidades de
incidencia en los representantes
comunitarios para que puedan dialo-

gar  mejor con las entidades estatales
encargadas de ejecutar los planes ofi-
ciales de salud del municipio, tal como
el Ministerio de Salud a través de su
Sistema Básico de Salud (SIBASI) y
otras entidades con presencia en el
Municipio de Jucuarán.

Con esa intención, se implementó
un programa de formación continuada
y capacitación de ACS y de parteras
comunitarias y se desarrolló un pro-
grama de educación en toma de deci-
siones, incidencia, salud, higiene y
medioambiente. Además, gracias a la
participación del Colegio de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Gra-
nada, se construyeron y equiparon 5
nuevos botiquines y se realizó una dis-

Fortalecimiento de un Modelo Local de 
Prevención y Atención de la Salud en Jucuarán
El Salvador (2005-2006)

CARMEN SÁNCHEZ ROBLES

Medicusmundi Andalucía
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tribución de medicamentos genéricos,
se mejoró el sistema de agua y sanea-
miento ambiental de toda la zona, por
medio de la mejora en la gestión de
los sistemas de agua apoyada por la
construcción de 80 letrinas y 26 fosas
de filtración de aguas grises, que han
redundado en la disminución de char-
cos de agua, caldo de cultivo de vec-
tores transmisores de enfermedades,

y se ha evitado que se defeque al aire
libre evitando que proliferen las enfer-
medades diarreicas por contamina-
ción de vectores, así como la contami-
nación de los mantos acuíferos. De
manera complementaria se ha realiza-
do el estudio geológico y ambiental en
las comunidades de la zona norte
identificando e inventariando los recur-
sos naturales, especialmente las fuen-
tes de agua y, de manera articulada
con la Universidad de El Salvador, se
ha realizado el estudio de la calidad
del agua de esas fuentes, que proveen
agua para consumo humano.

Con las acciones realizadas se
puede afirmar que se ha contribuido a
reducir la vulnerabilidad socio ambien-
tal de la población que vive en el muni-
cipio. Según la evaluación externa rea-
lizada, la estrategia de trabajo impul-
sada en el sentido de  reducir los nive-
les de contaminación medioambiental

en las comunidades del Municipio ha
sido validada y ha quedado demostra-
da su pertinencia: el 35% de la pobla-
ción afirma que sus prácticas de vida
han sido modificadas gracias a la
intervención de este proyecto; tam-
bién se ha ampliado el acceso a  los
servicios de salud y estos han visto
aumentada su calidad. 

La oferta de nuevos servicios de
salud, así como la cobertura de aten-
ción primaria de salud por ACS, super-
visados por personal médico, se ha
incrementado, llegando a nuevas
comunidades alejadas del casco urba-
no, y se han reducido los niveles de
contaminación ambiental con la cons-
trucción de la infraestructura de sane-
amiento básico acompañada de pro-
cesos educativo-formativos para
modificar los patrones de comporta-
miento nocivos al ambiente y por con-
siguiente a la vida. 

!  
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Museo Arqueológico de Granada
17 junio: París 
24 junio: Lisboa 
1 julio: La Habana 
8 julio: Nueva York 

Un año más se ha celebrado en
Granada el ciclo Poesía y Músi-
ca en los Monumentos, en su

VI edición, organizado por la Delega-
ción en Granada de la Consejería de
Cultura, Junta de Andalucía y la cola-
boración del Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Gra-

nada que, desde sus inicios, viene
apoyando este importante evento de
acuerdo a un proyecto creado y dirigi-
do por el poeta, académico y arquitec-
to técnico, Pedro Enríquez y coordina-
do por Yolanda López, con la finalidad
de "acercar la poesía al mayor número
de personas". Objetivo ambicioso que,
como en los 5 años anteriores, ha teni-
do una respuesta masiva de asisten-
tes, convirtiendo este ciclo de Poesía y
Música en los Monumentos en un refe-
rente de la vida cultural de Granada.
Así mismo, este ciclo ha permitido
"convertir al museo en un contenedor
y dinamizador cultural", como ha indi-
cado el director del Museo Arqueoló-

gico, Isidro Toro. 
El lugar escogido en esta VI edi-

ción ha sido la Casa de Castril (siglo
XVI), sede del Museo Arqueológico
(Carrera del Darro, 43) donde durante
cuatro martes, desde el 17 de junio al
8 de julio, se fusionaron poesía, músi-
ca, fotografía, pintura, baile, mimo…,
escenificando cada uno de los días,
desde el propio zaguán hasta el patio
central, cuatro ciudades emblemáticas
del mundo: Lisboa, París, La Habana y
Nueva York. 

El ciclo Poesía y Música en los
Monumentos, cada año une, junto a la
poesía y la música, como elementos
esenciales, otra rama del arte; en esta

Ciclo Poesía y Música en los Monumentos

Inventarios de ciudad
PEDRO ENRÍQUEZ / YOLANDA LÓPEZ
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edición ha sido la fotografía la que ha
ocupado un lugar destacado, con la
edición de cuatro postales diferentes,
pertenecientes a cada una de las ciu-
dades, que se han entregado a los
asistentes junto con el programa y el
poema del día; así mismo, durante el
desarrollo del acto, en una pantalla de
tela situada en el fondo del patio, se
proyectaban fotografías de la ciudad
del día, lo que, junto con la lectura de
poemas y la música envolvía del
ambiente de cada lugar, de una forma
mágica y especial.  

Con el cuidado de cada detalle:
ambientación del zaguán, postales,
poema del día, fotografías, selección
de poemas, lectores, músicos y músi-
ca propia de cada ciudad, etc., se ha
logrado un ciclo original y creativo,
donde se ha conseguido que todos
los asistentes disfruten con la poesía,
se acerquen a ella y sirva para el
fomento de la lectura, incluso pregun-
tando y solicitando información sobre
los poemas leídos. 

El conocimiento del Patrimonio
granadino también es uno de los prin-
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cipales objetivos de este ciclo, dando
a conocer edificios históricos y emble-
máticos de Granada, en este caso el
Museo Arqueológico (Casa de Castril),
tanto para aquellos que ya lo conocen,
para los que se acercan por primera
vez, y para los visitantes y viajeros que
de esta forma disfrutan doblemente de
las propuestas de la ciudad en sus
vertientes: cultural y de Patrimonio. 

Este ciclo, Poesía y Música en los
monumentos, en esta VI edición, así
como en las anteriores, desde su pri-
mer día ha llenado su aforo, lo que
demuestra el interés por esta propues-
ta, incluso con largas colas de espera,
que se han incrementado con el trans-
curso de los actos, con personas que
asistían de pie o en el corredor de la
planta superior, incluso hubo algunos
asistentes que no pudieron acceder
por encontrarse totalmente completo
el aforo, estimando que el número de
asistentes al ciclo, en esta edición, ha
sido de 1.200 personas. 

Son numerosos los testimonios de
felicitación recibidos por este ciclo, ya
por sus objetivos, su creatividad, su
finalidad cultural, su amenidad, la ori-
ginalidad de la propuesta, etc., con

!         



personas interesadas en participar
activamente en futuros ciclos, lo que
no es sino otra muestra más del inte-
rés que este ciclo cada año suscita y la
necesidad de seguir apostando por el
mismo. 

Es destacable la participación de
nuestro Colegio, también de forma
activa, en el desarrollo de alguno de
los actos, a recordar la intervención el

año pasado de José Alberto Sánchez
del Castillo leyendo poemas de Rafael
Guillén; en esta sexta edición, el com-
pañero Federico Guzmán, pertene-
ciente a la Junta de Gobierno, realizó
una excelente lectura de poemas el
día dedicado a Lisboa, con una cuida-
da presentación de su persona, con
traje claro y pajarita, elegancia que
recordaba a la figura del poeta portu-

gués Fernando Pessoa. Un fruto más
del esfuerzo, trabajo y preparación del
cual fue ejemplo su intervención. 

Hay que destacar también la exce-
lente acogida que ha obtenido el ciclo,
desde la noticia en rueda de prensa y
después cada uno de los días celebra-
dos, en los medios de comunicación,
tanto en prensa, como en radio y tele-
visión. 



El pasado julio tuvo lugar en el
Campo de Santa Clara Golf de
Granada la celebración del II

Campeonato de Golf Intercolegios de
Granada, competición que se celebra
con carácter anual, jugado por cuatro
equipos de los Colegios granadinos
de Arquitectos, Abogados, Médicos y
Aparejadores.

Cada equipo estaba formado por
ocho jugadores, que iban compitiendo
entre ellos en parejas mejor bola, y las
seis mejores tarjetas de cada equipo
competían en la modalidad de Stable-
ford, para dilucidar el equipo ganador
de la II Edición de este campeonato, a
fin de conseguir tres victorias conse-
cutivas o cinco alternas, para hacerse
en propiedad con el bonito trofeo, que
cada año queda depositado en las
vitrinas de este magnifico campo de
golf que Santa Clara Golf ha construi-
do en el termino municipal de Otura
para cambiarlo a las vitrinas del Cole-
gio ganador en propiedad.

La pareja campeona del equipo de
Aparejadores fue la formada por Igna-
cio del Castillo Machado y Daniel
Moreno García y la subcampeona la
formada por Adela Martínez Reche y
Francisco Ruiz Ávila.

El equipo ganador de la segunda
edición fue el del Colegio de Arquitec-
tos con una puntuación de 88 y el
Subcampeón el equipo de nuestro
Colegio con una puntuación de 87.
HISTÓRICO
– Campeón  I Edición: COLEGIO DE
APAREJADORES
– Campeón II Edición: COLEGIO DE
ARQUITECTOS 
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ARQUITECTOS
CARRILLO MARTINEZ, RUBEN 19,5 47 88
CASTRO RODRIGUEZ, EMILIO 11,1 47

APARICIO DUQUE, ISMAEL 12,6 41
CARDONA QUESADA, MANUEL 8,8 41

CARDONA NAVAJAS, MANUEL 5,4 35
COMINO LORENZO, JESUS 15,4 35

IBAÑEZ SANCHEZ, FRANCISCO 28,0 28
SGAMBETTERRA , UGO 30,4 28

APAREJADORES
DEL CASTILLO MACHADO, IGNACIO 13,8 46 87
MORENO GARCIA, DANIEL 16,5 46

MARTINEZ RECHE, ADELA 16,0 41
RUIZ AVILA, FRANCISCO 18,7 41

ROBLES ALVAREZ, JOSE FRANCISCO 14,3 39
LEIVA JIMENEZ, RAFAEL 11,7 39

OLAVARRIETTA VIRIZUELA, MARCOS 18,0 38
CHINCHILLA RODRIGUEZ, JESUS 12,6 38

MÉDICOS
MOLINA NAVARRO, EDUARDO 8,2 41 81
YANGUAS GARVAYO, JUAN 12,4 41

GARCIA VITORIA, MIGUEL A. 11,0 40
PUERTA PUERTA, ANTONIO 15,6 40

YANGUAS RUIZ DE LA FUENTE RAFAEL 17,3 37
ARMIJO LOZANO, RAFAEL 10,9 37

SANCHEZ MARTIN, ROSENDO 16,0 25
GOMEZ CAPILLA, JOSE ANTONIO 17,8 25

ABOGADOS
MORAL ARANDA, JORGE 5,5 41 78
MARTI ANGULO,JOSE LUIS 13,4 41

LOPEZ MUÑOZ, ALVARO 9,5 37
VILELLA GONZALEZ, JAIME 32,5 37

ANGULO RODRIGUEZ, PABLO DE 11,0 36
MASATS LOPEZ-A., FRANCISCO 15,1 36

MORAL ARANDA, FERNANDO 13,2 24
LOPEZ CALERA, FELIPE MARIA 20,9 24

L a  c l a s i f i c a c i ó n
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II Campeonato de Golf
Intercolegios de Granada

FRANCISCO RUIZ ÁVILA

PUNTOSHANDICAP
PUNTOS
TOTALES
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En junio concluyeron las activi-
dades golfisticas organizadas
por el Club de Golf del Colegio.

A modo de resumen, éstas se centran,
además del Campeonato Intercole-
gios, en tres facetas:

A) La competición mensual,
jugada en los cuatro campos de Gra-
nada: Granada Club de Golf (Campo
de las Gabias); Santa Clara Granada
Club de Golf (Campo de Otura); Medi-
na Elvira Club de Golf (Campo de
Albolote); Los Moriscos Golf (Campo
de Motril) y la final que se jugó en
Sevilla en el Real Club de Golf de Sevi-
lla, un campazo de lujo, donde nos
ofrecieron todo tipo de facilidades
para poder jugar la final en este
campo y disfrutar tanto del mismo,
como de sus instalaciones. La clasifi-
cación final se puede ver en el cuadro
adjunto.

B) La escuela de golf, ha oferta-
do clases de perfeccionamiento, para
aquellos jugadores que ya se encuen-
tran federados y clases de iniciación. 

Las clases de iniciación las han
cursado 30 alumnos, habiendo conse-
guido superar las pruebas para obte-
ner el Handicap y poder federarse el
75 % de los alumnos, porcentaje ele-
vado, dada la constancia y dedicación
que este deporte requiere. Por lo que
ya podrán jugar este año tanto la liga
de la competición mensual, como los
campeonatos anuales, un total de
más de 50 colegiados y algunos espo-
sos (as), que comparten con sus res-
pectivos la pasión por el golf.

C) Del campeonato anual Pre-
mio San Juan de Ortega, así como
del equipo del Colegio que se despla-
zó a Alicante-Murcia para jugar el
Sexto Campeonato de España de la
Arquitectura Técnica y, simultánea-
mente, la Primera Final de Golf del
Consejo Nacional de la Arquitectura
Técnica, siendo el primer clasificado,
segunda categoría, nuestra compañe-
ra Adela Martínez Reche, ya hicimos la
correspondiente reseña en la revista
anterior. 

Actividades 
del Club 
del Colegio
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Hace un año, aproximadamente,
aparecía en las páginas de
ALZADA la creación del Máster

Oficial de la Universidad de Granada
Seguridad Integral en Edificación.

Algunas personas seguirán pre-
guntándose ¿qué es un máster oficial? 

Durante el mes de Enero de 2005,
el Ministerio de Educación y Ciencia
puso en marcha una nueva modalidad
de estudios de postgrado, denomina-
da Máster Oficial, y que forma parte
del proceso de convergencia europea
en materia educativa.  

El Real Decreto 56/2005 permite
ahora que las universidades públicas y

privadas, puedan organizar e impartir
Másteres con carácter oficial que, por
tanto, ofrecerán un título oficial reco-
nocido en toda la Unión Europea. La
duración de estos nuevos estudios se
mide en créditos ECTS (European
Credit Transfer System), medida inter-
nacional que fomenta los programas
de postgrado interuniversitarios e
incluso programas de intercambio
internacionales. El Real Decreto
1125/2003 establece, entre otras cues-
tiones, la definición y la valoración del
crédito ECTS que tendrá una valora-
ción de entre 25 y 30 horas contando
las horas de clases teóricas y prácti-

cas, las horas de estudio, las dedica-
das a seminarios y trabajos (guiados
por el profesorado y con evaluación
del rendimiento) y las horas de prepa-
ración y realización de exámenes (en
febrero y en julio de cada año). La
característica más significativa del cré-
dito ECTS, es que no valora única-
mente las horas de clase sino el
esfuerzo efectivo que tiene que reali-
zar el estudiante para superar la asig-
natura. Según lo dicho, la evaluación
de cada asignatura contempla la asis-
tencia, la elaboración de trabajos en
régimen de tutoría, la realización de
exámenes y de prácticas en empre-

Escuela

RAFAEL PÉREZ GÓMEZ
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sas, por lo que cambia considerable-
mente respecto de lo que hasta ahora
viene haciéndose para calificar a una
persona en una asignatura.

Los Másteres Oficiales están
impulsados por los gobiernos europe-
os como una forma de especialización
al acabar una carrera universitaria.
Además, por lo que veremos más ade-
lante, es importante señalar que los
Másteres Oficiales, pueden capacitar
para acceder a la realización del Doc-
torado y obtener Título de Doctor. 

Pues bien, al principio se ha dicho
que desde el curso 2007-08 viene
impartiéndose en la Universidad de

Granada el Máster Oficial Seguridad
Integral en Edificación que cuenta con
el apoyo total y patrocinio del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Granada. En B.O.J.A. nº
78 de 20 de abril de 2007 fue aproba-
do el Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía de la rela-
ción de Másteres
Oficiales de las Uni-
versidades, entre
los que figura éste. 

Nuestro Máster
está dirigido, funda-
mentalmente, a
Arquitectos Técni-
cos y Aparejado-
res, por lo que se
imparte en la
Escuela Universita-
ria de Arquitectura
Técnica. El profeso-
rado del Máster,
que suma algo más
del medio centenar,
proviene de la Uni-
versidad de Grana-
da, de otras Univer-
sidades nacionales
y extranjeras, y del
conjunto de profesionales de reconoci-
do prestigio del sector de la Edifica-
ción. 

Podemos agrupar los objetivos del
Máster en dos grandes grupos: profe-
sionales y académicos.

Con carácter profesional, sólo
decir que se ha aceptado el ofreci-

miento de la Consejería de Empleo
para que, a través de su Dirección
General de Seguridad y Salud Laboral,
asista técnicamente a la Universidad
de Granada, entre otras andaluzas, en
cuanto a que el programa de estudios
del Máster Oficial en Seguridad Inte-
gral en la Edificación cumpla la verifi-

cación explicitada
en el Anexo VI del
R.D. 39/1997, de
17 de enero, de
forma que quienes
finalicen el máster
antes mencionado
queden habilitados
como Técnico/a
competente a efec-
tos de lo estableci-
do en el menciona-
do Anexo VI.

Entre los de
carácter académi-
co, cabe señalar
dos:

– Obtención del
Título de Postgra-
do del Grado en
Ingeniería de Edifi-
cación.

– Dadas las características de este
Máster Oficial, capacita para poder
acceder a la realización del Doctorado
y obtener Título de Doctor. Para ello,
se ha programado un Módulo de
Investigación, de 15 (metodología de
la investigación)+15 créditos (trabajo
de investigación tutelada), con el que

Máster de la 
Universidad de 
Granada sobre
Seguridad Integral
en la Edificación
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se cubren las expectativas de una
parte de estudiantes del Máster que
desea iniciarse en la investigación.
Con esta acción se abre la posibilidad
de que, por vez primera, aquellos
estudiantes del Máster que provengan
de Arquitectura Técnica se encuentren
en disposición de abordar su tesis
doctoral al finalizarlo porque en ese
momento habrán superado, al menos,
300 créditos ECTS que son los esta-
blecidos para tener acceso a la máxi-
ma titulación que ofrece la Universi-
dad.

La estructura académica del Más-
ter se corresponde a la de una nueva
titulación oficial de postgrado, en la
especialidad de Gestión y Seguridad
en Edificación, con un total de 120
ECTS distribuidos en dos bloques o
partes, para ser impartido durante dos
cursos académicos.

En la primera parte se organizan
las enseñanzas a través de 9 asignatu-
ras relativas a materias genéricas de
Gestión y de Seguridad y Salud Labo-
ral en el ámbito de las empresas (se
enfoca a la Gestión de Empresas
constructoras, Promotoras e Inmobi-
liarias, aunque queda abierta la posibi-
lidad de plantear la Gestión Urbanísti-
ca)  y los procesos de edificación, con
una carga docente de 60 ECTS. 

La segunda parte se desarrolla en
dos bloques diferenciados. Por un
lado, se dedican 30 ECTS al estudio y
conocimiento de materias que tratan
aspectos más específicos de la gestión
y la prevención dentro del campo de la
edificación, complementando a las
enseñanzas del primer bloque. Los 30
ECTS restantes engloban un Practi-
cum (15 créditos), con el objetivo de
acercar al alumnado a la realidad en la
que ejercen las funciones profesiona-
les que se trabajan en las especialida-
des objeto del Máster -para lo que se
cuenta con la colaboración de Ferro-
vial-Agromán, OHL, Sacyr-Vallehermo-
so, GARASA, Corporación García Arra-
bal, El Partal, UC10, Dórica, Edirest,
MAMSA y Argos, a quienes aprovecho
para darles las gracias por estar ahí,
apoyando nuestro trabajo-, y otros 15
ECTS corresponden al Trabajo fin de
Máster, en el que se abordarán temas,
con un enfoque tanto profesional como
investigador, considerados básicos en
el diseño curricular del posgrado de la
actual Arquitectura Técnica, futura
Ingeniería de Edificación.

Hay un matiz fundamental que
deseo resaltar. Antes he dicho que
estos másteres podían habilitar para
hacer el doctorado. Pues bien, nuestro
Máster lo hace. Si se considera que,

La profesión de Aparejador
y Arquitecto Técnico, desde
el grado de Ingeniería en
Edificación, podrá aspirar a
la máxima titulación 
universitaria: la que se 
deriva del doctorado.

»
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traducidos al nuevo lenguaje de crédi-
tos ECTS, la titulación de Arquitectura
Técnica tiene asignados 180 créditos y
se suman los 120 del Máster, obtene-
mos un total de 300 créditos, lo que
habilita a quienes las realicen a desa-
rrollar directamente su Tesis Doctoral.
Este hecho no puede pasar desaperci-
bido por la profesión ya que, por pri-
mera vez en la Historia, se puede aspi-
rar a que se reconozca capacidad
investigadora a quienes hasta hoy la
tenían negada. Así, la profesión de
Aparejador y Arquitecto Técnico,
desde el grado de Ingeniería en Edifi-
cación, podrá aspirar a la máxima titu-
lación universitaria: la que se deriva
del doctorado.

La primera promoción ya ha segui-
do los estudios correspondientes al
primer curso, estando todo preparado
para continuar los del segundo duran-
te el curso 2008-09 que comenzará el
próximo día 9 de octubre. 

Durante el curso pasado se ha tra-
bajado mucho y, al parecer, bien, ya
que los diferentes sondeos realizados
entre quienes se matricularon en él
ponen de manifiesto su alto grado de
satisfacción con las enseñanzas reci-
bidas, la seriedad con la que se ha
desarrollado y el alto nivel demostrado
por el profesorado participante. Pero,
es más, podemos estar orgullosos de
nuestro Máster si vemos que es el más
solicitado, con 129 solicitudes de
preinscripción tras haber finalizado la
primera fase, de los 60 másteres ofi-
ciales de la Universidad de Granada y
el tercero más solicitado de entre los
266 másteres oficiales de las universi-
dades andaluzas (los dos primeros
corresponden a Ciencias de la Salud).

Una vez alcanzadas las metas
dichas, hay que continuar abriendo
camino y avanzando. En este sentido,
espero poder escribir muy pronto en
ALZADA para comunicar a la profesión
unas iniciativas que en el momento
actual venimos desarrollando en la
Escuela y que tendrán, espero, una
grata acogida por su gran trascenden-
cia. 

No todas van a ser malas noticias
en el sector. ¡Enhorabuena!

El Máster es el más 
solicitado de los 60 oficiales
ofrecidos por la Universidad
de Granada. 

»
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A vista de pájaro
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Rehabilitación

La remodelación
del Carmen de 

los Mártires, 
clave para la 

conservación del
Centro Falla

Urbanismo tiene previsto llevar a
cabo de forma inmediata una
decidida intervención en el

Paseo del Carmen de los Mártires. El
presupuesto llega hasta los 457.776
euros, con un plazo de ejecución que
alcanza igualmente los tres meses una
vez adjudicadas las obras.

La intervención prevista en este
caso por la Gerencia de Urbanismo
parte del diseño actual de esta vía de
comunicación al no permitir la Conse-
jería de Cultura ningún cambio al res-
pecto.

Los objetivos con que se acomete
la remodelación pasan por mejorar la
infraestructura de la propia vía para
proteger al Auditorio Manuel de Falla
de todas las filtraciones que proceden
de uno de los laterales del Paseo, el
que se encuentra pegado al recinto.

Sería absurdo arreglar todas las
humedades que tiene el Falla si no se
acomete el origen de las mismas, que
es el propio Paseo.

El otro propósito que pretende el
Ayuntamiento con la citada interven-
ción, es el de propiciar un mayor uso y
disfrute de los ciudadanos de toda
esta zona. Pero por el deterioro que
tiene el Paseo del Carmen de los Már-
tires, tal situación no se da o con muy
poca intensidad. No se utiliza ni como
parque ni como zona para caminar.
Cuando la maquinaria de la empresa
adjudicataria de las obras entre a saco
en el citado vial, Urbanismo consegui-
rá implantar toda una red de evacua-
ción de las aguas pluviales, contará
con el correspondiente saneamiento y
se colocará una tela asfáltica que aísle
definitivamente el Auditorio Manuel de

Falla del problema.
Por lo que al alumbrado respecta,

el proyecto aprobado por Urbanismo
contempla la sustitución de las farolas
existentes en la actualidad. Se respe-
tarán, eso sí, las columnas de fundi-
ción de hierro, se repararán y se les
colocarán unos nuevos puntos de luz.
Similares a los de la calle Pedro Anto-
nio de Alarcón, que tienen una luz más
cálida y con menos consumo eléctri-
co.

CRÍTICAS DEL PSOE
Estas decisiones de intervención de
Urbanismo se producen después de
que el PSOE pidiera un plan para sal-
var al Carmen de los Mártires de su
mal estado.

El responsable de Cultura del
Grupo Municipal Socialista, Isidro

Se introducirán nuevas 
canalizaciones para aislar el 

auditorio de las aguas pluviales

MIGUEL SANGÜESA

!        



Olgoso, pidió al gobierno municipal
que realizase un estudio de necesida-
des de Carmen de los Mártires para
acometer las reformas necesarias que
mejoren su mantenimiento.

Para Olgoso, la situación del Car-
men es un ejemplo de la "política de
escaparate del PP" que se lleva a cabo
en el resto de la ciudad. "Las cosas
que se ven, donde pasa mucha gente,
están en un estado óptimo de conser-
vación. Sin embargo en las zonas más
alejadas del centro denotan signos de
dejadez y abandono", denunció
recientemente el concejal socialista.

Olgoso puso varios ejemplos de
lugares poco cuidados del Carmen.
En concreto, se refirió al puente sobre
el lago, que a su juicio, presenta una
imagen "lamentable desde hace más
de un año". "Un lugar tan emblemático

como el puente de acceso a la isla del
lago está en ruinas hace tiempo, sin
que nadie del equipo de gobierno
haga algo para solucionar esta situa-
ción".

Otros ejemplos de las deficiencias
del Carmen de los Mártires puestas de
manifiesto por el grupo socialista son
el cenador de cañas de Motril, las
fuentes que suelen derramar agua, el
lago en una situación "poco higiénica",
escaleras peligrosas por defectos de
conservación y cubos de basura en un
camino "no muy gratificante" para los
paseantes, además de "escaso cuida-
do" del jardín. Los socialistas recono-
cían que hay lugares con un "cuidado
aspecto", pero critican que estos luga-
res "sean precisamente los que el
Ayuntamiento utiliza para hacer caja"
es decir, los que se alquilan.

 



Por tanto, Olgoso pidió al alcalde
que "tome nota" de la mala imagen de
algunas zonas del Carmen de los Már-
tires. "Pedimos un arreglo urgente de
estas deficiencias para que el Carmen
vuelva a ser la estampa de una Grana-
da que cuida su patrimonio para dis-
frute de todos los granadinos y sus
turistas", insistió el edil.

CARENCIAS EN EL FALLA
Pero las obras de arreglo y mejora del
Auditorio Manuel de Falla van a tardar
más de lo previsto y el precio ha subi-
do considerablemente. Los técnicos
de la Gerencia de Urbanismo han
detectado más carencias de las espe-
radas y problemas de instalaciones
que tendrán que ser solucionados. De
hecho el inicio de las obras, previsto
para septiembre, tendrá que despla-
zarse hasta el mes de octubre, para la
redacción de los proyectos definitivos
y una reunión con los arquitectos del
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estudio de los hijos de García de Pare-
des, que fue quien diseñó el centro
cultural. 

El problema fundamental ha sido
la aparición de láminas de uralita,
fabricada en amianto, en la totalidad
de la cubierta del inmueble, situada allí
después de que el centro sufriese un
grave incendio poco después de
construirse. El problema se plantea en
que el amianto es un producto tóxico
que en la actualidad no se puede ins-
talar en edificios de ningún tipo. Su uti-
lización está prohibida por ley. La
Gerencia de Urbanismo ha decidido
retirar la totalidad del amianto, y para
ello hay que contar con personal espe-
cializado, e incluso un transporte de
residuos especial, lo que encarece la
obra. La cubierta tenía un presupuesto
inicial de 300.000 euros, y ahora sube
a algo más de medio millón.

Por este motivo habrá que derribar
el tejado por completo. Son 1.400

metros cuadrados de cubiertas planas
y otros 900 que tienen que ser revesti-
dos de teja árabe, además de todos
sus elementos de protección, lo que
provoca una mayor dificultad en el
proyecto y en la obra.

PREVENCIÓN
En este momento, el Auditorio Manuel
de Falla, en su interior, no tiene su ima-
gen habitual. El patio de butacas ha
sido desmontado. Las sillas están reti-
radas de su sitio y se encuentran api-
ladas en el escenario. En unos días se
desmontarán las lámparas, únicas en
diseño. Es el trabajo que realizan
ahora los técnicos municipales, que se
encargan de retirar los elementos del
anfiteatro, escenario y accesos, ade-
más de cubrir de forma especial el
gran órgano situado a la izquierda del
escenario, para que no sufra con las
obras.

El proyecto final de recuperación

del centro cultural contempla iniciar
los trabajos con la instalación de la
nueva climatización. El sistema nece-
sita que se retire la totalidad de los
suelos del anfiteatro, ya que la climati-
zación irá instalada bajo el suelo, con
lo que se consigue que pueda activar-
se por partes y no se necesite gastar
energía en espacios que no se vayan
a utilizar.

Tras ese trabajo le tocará el turno a
las cubiertas, lo más costoso y lo que
más tiempo durará. El plazo inicial del
proyecto es de un año, pero con la
retirada y reconstrucción de los teja-
dos es posible que el plazo pase a ser
de año y medio.

También se contempla la retirada
de todas las butacas, ya que se
encuentran con un cierto grado de
deterioro. Cada una de las nuevas
butacas costará entre 400 y 500 euros,
que suponen medio millón de euros,
sólo en sillas. 
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El Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio
(CICOP) reunió en Sevilla a

ochocientos congresistas de todo el
mundo, tras las ediciones realizadas
desde 1992 (3 en España, 2 en Argen-
tina, Cuba, Paraguay e Italia).

El primer Congreso, celebrado en
Canarias en 1992, supuso el inicio del
proyecto del Centro Internacional para
la Conservación del Patrimonio, y la
oportunidad de ubicar en esta Comu-
nidad Española la sede central como
punto de encuentro de América y
Europa. www.cicop.com

Argentina fue la sede del II Con-
greso en 1994 que, como innovación,
hizo un despliegue de grandes pro-
porciones, trasladando a distintas pro-
vincias varios seminarios internaciona-

les. De esta forma tras la realización
de las sesiones congresuales en Mar
del Plata, tuvieron lugar varios semina-
rios internacionales en Córdoba, Salta,
Misiones, Buenos Aires y Chubut
(Patagonia).

Granada en 1996, con el patrocinio
de su Universidad, Junta de Andalucía
y otras instituciones, fue la que acogió
en esta importante ciudad histórica las
sesiones del III Congreso Internacional
de Rehabilitación del Patrimonio Arqui-
tectónico y Edificación.

En 1998 el IV Congreso Internacio-
nal se celebró en La Habana (Cuba)
con el patrocinio de la Oficina del His-
toriador de la Ciudad de La Habana,
CICOP (Cuba) y la colaboración de
Universidades e Instituciones Guber-
namentales y no Gubernamentales de

IX Congreso del Centro
Internacional para la 
Conservación del Patrimonio

Acto de inauguración del IX Congreso. Sevilla 2008 en la Isla de la Cartuja. 
De izquierda a derecha:Consejera de Cultura del Gobierno de Canarias. Consejera de Cultura de la Junta de Andalucia, 

Alcalde de Sevilla, Presidente del CICOP.Internacional y Historiador Oficial de la Ciudad de La Habana.

Miguel Ángel F.Matrán en el acto de
salutación a todos los congresistas en

el Real Alcazar de Sevilla.

   !    !    
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este país, sirviendo como aforo el
magnífico contenedor del Convento
de San Francisco en La Habana Vieja.

En el año 2000 esta cita internacio-
nal tuvo por interlocutor el CICOP de
Italia, celebrándose el V Congreso en
Florencia.

En el año 2002 el Congreso Inter-
nacional retornó de nuevo a América,
siendo el CICOP de Paraguay y el de
Bolivia los organizadores de la VI edi-
ción. 

En el 2004 se celebra en España
(Yaiza) en la isla de Lanzarote que
conmemora el 600 aniversario del
Rubicón (Lugar por donde entraron
los primeros colonizadores norman-
dos en la isla), dando así cobertura a
la VII edición del congreso internacio-
nal.

En el 2006 la VIII edición regresa a
Argentina, celebrándose en las ciuda-
des de Buenos Aires y Salta

Este IX Congreso Internacional ha
propiciado una experiencia cultural
sobre Sevilla al mismo tiempo que ha
descubierto el intenso y apasionante
Patrimonio Cultural de Andalucía, faci-
litando intercambios técnicos y cultu-
rales entre sociedades de multitud de
países que utilizaron como puntos de
encuentro varios de los espacios más
emblemáticos y bellos de la capital
andaluza, como son La Isla de La Car-
tuja y el Real Alcázar de Sevilla.

Más de 200 ponencias fueron leí-
das en tres salas simultáneas en La
Isla de La Cartuja, al igual que se pre-
sentaron una gran variedad de pós-
ters, siendo publicados todos los tra-
bajos en tres tomos que configuran las
Actas de esta IX edición.

En la clausura, se dieron a conocer
las próximas dos citas de este congre-
so internacional que tendrán por
marco a Chile en el 2010 y a Grecia en
el 2012.

PREMIOS CICOP 2007
En el Paraninfo de la Universidad de
Sevilla, dentro de los actos programa-
dos en este IX Congreso, tuvo lugar la
entrega de los Premios CICOP 2007
que recayeron en las siguientes perso-
nas e instituciones:

Premio CICOP de Conserva-
ción y Restauración del Patrimo-
nio Arquitectónico:

D. PEDRO SALMERÓN ESCOBAR
(ESPAÑA);  por su labor en el estudio,
intervención, mantenimiento, puesta
en valor y conservación del Patrimonio
Arquitectónico  de Andalucía que

Recepción ofrecida en el Real Alcazar de Sevilla. De derecha a izquierda: Presidente del
COAAT de Granada, Alcalde de Santa Cruz de La Palma, Directora General de Patrimonio

del Gobierno de Canarias, Presidente del CICOP.españa, Alcaide del Real Alcazar, Director
del Real Alcazar y Presidente entrante y saliente de la Hermandad de Cofrades de Sevilla.

Eusebio Leal Spengler recibiendo la felicitación de manos de la Vicerrectora de 
investigación de la Universidad de Sevilla en el acto de homenaje al Historiador Oficial de

la Ciudad de La Habana en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla.

Eusebio Leal Spengler recibiendo la felicitación  por los asistentes al acto de homenaje al
Historiador Oficial de la Ciudad de La Habana en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla.

 !       
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supone una contribución de carácter
excepcional y relevante para este
campo correspondiente al Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

Premio CICOP de Conserva-
ción y Restauración de Bienes
Muebles y de Difusión, Comunica-
ción y Educación en el Patrimonio
Cultural:

CONSEJO GENERAL DE HER-
MANDADES Y COFRADIAS DE LA
CIUDAD DE SEVILLA; por su labor en
el estudio, intervención, mantenimien-
to y conservación de los Bienes Cultu-
rales que custodian, y  que ha supues-
to una contribución de carácter excep-
cional y relevante para este campo

Tal y como se anunció en el IX
Congreso celebrado en Sevilla
en nuestra inequívoca tradición

por la innovación en Patrimonio Cultu-
ral, el CICOP se plantea, para su deba-
te y perfeccionamiento en esta sede de
Andalucía, un "Nuevo Paradigma Patri-
monial" que, de forma sucinta, se con-
creta en el siguiente concepto: «La
gestión del conocimiento acumulado,
desde una perspectiva dinámica de
innovación conceptual, metodológica,
investigadora y tecnológica debe con-
ducirnos, a través de un diálogo multi-
lateral y espacios de encuentro e inter-
cambio, a convertir nuestra memoria
histórica en una base operativa que
nos permita afrontar la diversidad de
nuevos retos: antropológicos, sociales,
económicos, culturales y tecnológicos
de la sociedad de la información hacia
la que avanzamos. Un cambio que ase-
gure una transición cada día más
urgente y exigente desde posiciones
de intervención aislada y descontextua-
lizadas, para asumir nuevas formas y
metodologías integradas que se vincu-
len a Programas Estratégicos de pro-
tección e intervención. La conjunción
equilibrada de avances tecnológicos y
nuevas sensibilidades sociales deben
propiciar un proceso de crecientes
innovaciones en conceptos, formas,
metodologías, herramientas y estrate-
gias de intervención que, asumiendo
los grandes principios del pasado, per-
mitan la irrupción de una nueva "cultu-
ra patrimonial" para el siglo XXI».

Ante la inminente inauguración del
CICOP.Andalucía en Granada, en las
dependencias del edificio que la Uni-
versidad de Granada ha dispuesto en
el Palacio del Almirante en el barrio del
Albaicín, este IX Congreso ha servido
de preámbulo a la actividad que esta
sede del CICOP ofrecerá en Granada y
que fundamentalmente abarcará las
siguientes líneas:

FORMACIÓN
Tiene como objetivo especializar a téc-
nicos y licenciados en el campo de la
Preservación y Restauración del Patri-
monio Físico.

Este objetivo se realizará a través
de cursos superiores, seminarios y
conferencias impartidos por expertos
de instituciones internacionales que
abarcan estas áreas en las que el
COAAT de Granada participará, tal y
como lo hiciera patrocinando, en el IX
Congreso celebrado en Sevilla, el
Seminario Internacional sobre Conser-
vación y Restauración de Pintura Mural
dirigido por el restaurador de la Capilla
Sixtina Gianluigi Colalucci.

En el campo de la formación, la
acción de Cooperación Internacional
más importante se realizará a través
del Master Internacional en Rehabilita-
ción del Patrimonio Edificado, que se
realiza en España y Latinoamérica
generando un intercambio de alumnos
y profesores, haciendo de estos estu-
dios un proyecto dinámico en torno al
Patrimonio Edificado de los Pueblos.

INVESTIGACIÓN 
Con el estudio y el ensayo, la función
de investigación contribuirá al desarro-
llo de nuevas técnicas y metodologías
en el campo de la Restauración y
Rehabilitación.

Los estudios previos, la elabora-
ción de Planes Directores y Talleres en
torno al Patrimonio en cada una de
sus facetas: Arqueológico, Arquitectó-
nico, Industrial, Natural, Cultural, etcé-
tera, serán, realizados por parte de
equipos multidisciplinares, objetivos
de la investigación, que de esta forma
contribuirá a una más objetiva y acer-
tada intervención en el Patrimonio Físi-
co.

De esta forma, el CICOP.Andalucía
contará con un equipo multidisciplinar
que desarrolle e incorpore técnicas
actualizadas en el campo del diagnós-
tico, tales como fotogrametría digital,
Infografía, espacio virtual y nuevos
conceptos en la elaboración de inven-
tarios y catálogos con técnicas infor-
máticas, que proporcionen una herra-
mienta útil en la investigación y un
intercambio ágil de conocimientos a
gran distancia.

DESARROLLO
Con la realización de proyectos que
aporten soluciones a los problemas
que el Patrimonio Físico tiene a nivel
internacional, el CICOP.Andalucía  con-
tribuirá con los equipos multidisciplina-
res de cada país a la consecución de
estos fines.  

El CICOP.Andalucía, un nuevo paradigma

C L A V E S

Clausura del IX Congreso Internacional Sevilla 2008.  De izquierda a derecha: 
Secretario General, Tesorero, Presidente y Vicepresidente del Centro Internacional para la

Conservación del Patrimonio (CICOP.España)

!             
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correspondiente al Patrimonio Cultural
de la Humanidad.

Igualmente se le distingue por su
labor de divulgación de los valores
patrimoniales y actuaciones en mate-
ria educativa y de formación, constitu-
yendo un ejemplo relevante de actua-
ción en materia de apoyo a la conser-
vación y ordenación del patrimonio
cultural de los pueblos.

Premio CICOP a la trayectoria
Humana y profesional en la con-
servación y restauración del Patri-
monio Cultural:

D. LUIS BALBUENA CASTELLANO
(España);  cuyo trabajo intelectual y
aportación creadora y humanista, ha

contribuido de forma ejemplar y desta-
cada en  pro de la difusión, comunica-
ción y puesta en valor  del Patrimonio
Cultural, y que a través de las mate-
máticas ha conseguido acercar a los
jóvenes al Patrimonio Arquitectónico y
Cultural en su escala mas universal.

Premio Canarias 2007
A LAS FIESTAS LUSTRALES DE
SANTA CRUZ DE LA PALMA, MÁS
CONOCIDAS COMO "LA BAJADA DE
LA VIRGEN"; por su destacada labor y
trayectoria en la isla de La Palma en
defensa de los valores intangibles del
pueblo canario a través de su arte, de
sus tradiciones y por la conservación
de su legado universal.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Los orígenes de los convenios más
importantes que se han llevado a cabo
para salvaguardar el Patrimonio Inter-
nacional, hay que buscarlos en el Con-
venio Cultural Europeo firmado en
Paris en 1954, en la Carta Europea del
Patrimonio Arquitectónico (1975), y en
la recomendación del Consejo de
Europa de 1979 sobre la Conservación
del Patrimonio y en la de 1981 sobre
formación especializada de arquitec-

tos, urbanistas, ingenieros, paisajistas
y en general a todos los técnicos y
licenciados relacionados con este sec-
tor. 

Siguiendo esta recomendación, el
CICOP español, a través de sus sedes
en Andalucía, Madrid, Valencia, Alican-
te, Zaragoza, Oviedo, Canarias  y Bil-
bao intenta establecer unos vínculos
con Europa y América que permitan
optimizar este proyecto.

Estos vínculos permiten aunar cri-

terios y conocimientos en torno a la
intervención en el Patrimonio de forma
mutua, al mismo tiempo que se conso-
lidan estudios y proyectos con la parti-
cipación multidisciplinar de todos. 

El CICOP desarrolla sus áreas de
formación, investigación y desarrollo
en distintos países a través de los Con-
venios de Colaboración suscritos entre
distintas universidades e instituciones
gubernamentales y no gubernamenta-
les americanas y europeas. 

Paraninfo de la Universidad de Sevilla. Premios CICOP 2007. De izquierda a Derecha: Luis Balbuena Castellano, Alcalde de Santa Cruz de La
Palma, Presidentes entrante y saliente de la Hermandad de Cofrades de Sevilla, Pedro Salmerón Escobar y Pinin Brambilla Barcilon.

Gianluigi Colalucci, Restaurador de la
Capilla Sixtina y Director del Seminario

Internacional patrocinado por el
COAAT de Granada sobre Conser-

vación y Restauración de Pintura Mural
y de Caballete.
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La llegada de nuevos y numero-
sos servicios a Playa Granada la
convierten en la zona en auge

del litoral. Tres restaurantes y un bar
playero han ampliado la oferta de ocio
para los cerca de 4.000 residentes. Un
'beach club', un colegio bilingüe, o una
caseta náutica, son algunos de los
proyectos para el futuro de esta zona
de la Costa Tropical que se encuentra
en plena expansión. En su día disfruta-
ron del lugar, casi en exclusiva, los
reyes de Bélgica. Hoy, quince años
después del fallecimiento de Balduino,
son cada vez más los españoles y
extranjeros que se sienten atraídos por
este lugar hasta ahora destinado en su
práctica totalidad a los cultivos tropi-

cales. Grandes grupos inmobiliarios
preparan ya el cambio de la caña de
azúcar por grandes urbanizaciones y
campos de golf que cambiarán nota-
blemente la imagen de este rincón de
la costa granadina.

En efecto, la Playa Granada que
encandiló en su día a los reyes de Bél-
gica, despunta ahora como la zona en
boga y en expansión de la Costa Tro-
pical. La llegada de servicios -todavía
mínimos- está ya haciendo despertar a
lo que promete ser el núcleo residen-
cial más cotizado del litoral granadino.

Hace no tantos años, la casa de
Balduino y Fabiola estaba acompaña-
da tan sólo por una urbanización y un
pub lleno de sosiego y encanto. Ahora

MIGUEL SANGÜESA

Urbanismo

Playa Granada será la zona más    cotizada de la Costa Tropical

Fue el lugar
elegido por los
reyes de Bélgica
para sus vaca-
ciones y hoy lo
demandan cada

vez más turistas
nacionales y
extranjeros
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hay ya 1.100 viviendas ocupadas y
cerca de 4.000 vecinos en los meses
de verano; bastantes menos en invier-
no.

Los promotores de las urbaniza-
ciones y los residentes que se sienten
ya parte de Playa Granada pelean por
llenar la zona de vida, por acumular el
máximo de servicios y lograr que sea
un paraíso. Pero las cosas van llegan-
do poco a poco; construir un barrio así
es complicado: requiere de esfuerzo,
dedicación, empresarios decididos a
invertir, muchas llamadas de teléfo-
no...

Poco a poco los que apuestan por
Playa Granada van logrando hacer
realidad lo que tenían dibujado sobre
el papel. El verano pasado sólo esta-

    cotizada de la Costa Tropical
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ban Los Moriscos. Este han abierto
dos restaurantes -otro está a punto de
hacerlo- y el hotel Robinson ofrece
ahora al público su chiringuito-bar de
la playa.

Estos locales han llenado de vida
Playa Granada y "han ayudado a la
gente a socializarse", expresan desde
la Asociación de Vecinos. Por el día,
playa y golf; y después lugares para
compartir con amigos. De hecho, los
locales llenan varias veces todas las
mesas cada noche. Un quiosco con
prensa y pan, ha aportado también su
granito de arena, a la revitalización de
este entorno.

Pero la oferta de ocio debe seguir
creciendo y eso lo saben los represen-
tantes vecinales que luchan ahora por
conseguir un chiringuito y un 'beach
club' -con piscina, que desemboque
en la playa-. En estos dos proyectos
ya se trabaja y se espera que el próxi-
mo verano puedan ser una realidad.
Lo que también quieren lograr de
inmediato es un carril bici -que ya está
diseñado- que recorra toda Playa Gra-
nada y que permita a los vecinos olvi-
darse de los coches, durante sus
periodos de descanso.

Además esperan conseguir pronto
una caseta náutica con escuela de
buceo que ofrezca servicios a los
amantes de los deportes marinos.

TODO EL AÑO
El objetivo de la Asociación de Veci-
nos es conseguir que Playa Granada
sea un lugar para vivir en él durante

todo el año, por eso en dos parcelas
de equipamientos docentes quieren
poder contar con una guardería y un
colegio bilingüe. Pero tiempo al tiem-
po. También que la Universidad de
Granada desarrolle los terrenos que
posee en la zona sería un logro.

Además de los grandes proyectos,
el cuidado de los pequeños detalles
también está colaborando a hacer
Playa Granada más acogedora. Según
cuenta un representante vecinal,
desde que están reivindicando mejo-
ras, el Ayuntamiento ha hecho pasos
elevados, ha pintado los pasos de
peatones, ha arreglado el acerado, los
alcorques... hay duchas en la playa,
papeleras y los jardines están cuida-
dos. "Queremos cambiar las bombillas
anaranjadas por blancas para que no
tenga aspecto de polígono industrial",
cuentan los que piensan en todo. Los
vecinos aún no están conformes.
Quieren que se resuelva, por ejemplo,
el problema de inseguridad del Puen-
tecillo y esto todavía está pendiente.

La seguridad es lo primero; por
eso, ya están gestionando con la sub-
delegación del Gobierno, que les per-
mita contratar un guardia de seguri-
dad privado que vigile todo el entorno
y así las urbanizaciones ahorren cos-
tes.

LUZ VERDE
Las demandas de vecinos y promoto-
res no han tardado en encontrar res-
puesta de la administración, así, éstos
últimos ya tienen luz verde para cons-

La oferta de ocio debe
seguir creciendo y eso lo
saben los representantes
vecinales que luchan ahora
por conseguir un chiringuito
y un 'beach club' –con 
piscina, que desemboque
en la playa–.

»
Ya hay vía libre para la
construcción de más de
2.000 viviendas, cuatro
hoteles y otro campo de
golf. El Ayuntamiento 
confía en esta inversión 
milmillonaria para 
combatir la crisis.

»
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truir en Playa Granada. La Junta ha
desbloqueado recientemente los trá-
mites administrativos del proyecto y,
con ello, da vía libre a la construcción
de más de 2.000 viviendas, cuatro
hoteles y otro campo de golf. El Ayun-
tamiento de Motril confía en esta inver-
sión milmillonaria para combatir la cri-
sis.

A partir de ahora ya no serán los
trámites burocráticos -sino en todo
caso la crisis inmobiliaria- la que man-
tenga paralizada la gran explosión
turística de Motril. La Comisión provin-
cial de Urbanismo dio recientemente
luz verde a la modificación puntual del
planeamiento que permitirá desarrollar
el plan especial turístico de Playa Gra-

nada, por lo que los veinte grandes
promotores que tienen previsto invertir
en la zona ya tienen el camino despe-
jado.

Otra cuestión es que, en los tiem-
pos que corren, se vayan a dar prisas
por poner en marcha la revolución
turística de Motril, que el Ayuntamien-
to ha dibujado en unos terrenos de
dos millones de metros cuadrados, en
Playa Granada, y que recoge más de
dos mil nuevas viviendas, cuatro hote-
les y un segundo campo de golf, ade-
más de grandes zonas comerciales y
múltiples servicios.

Se estima que las veinte grandes
promotoras propietarias de los terre-
nos invertirán unos mil millones de

euros en este proyecto, que el Ayunta-
miento ideó como un referente del
turismo de calidad en la Costa Tropi-
cal. No hay más que tener en cuenta la
densidad media de construcción, que
al final se queda en 14,9 viviendas por
hectárea, para hacerse una idea del
nivel -y sobre todo el precio- que pue-
den alcanzar las residencias previstas
en la zona.

De hecho se urbanizarán el doble
de metros de los contemplados en la
actual Playa Granada pero con una
densidad de menos de la mitad de las
construcciones ya terminadas.

"Ojalá se levante cuanto antes y
hagan de nuestra playa una zona muy
especial. Esperemos que lo que ofrez-

!  
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camos aquí sea tan apetecible que
combata la crisis y generemos
empleo", valoraba este verano el alcal-
de de Motril, Carlos Rojas, que tiene
grandes esperanzas puestas en el
desarrollo de Playa Granada. Para el
Ayuntamiento, de hecho, es una opor-
tunidad de oro para revitalizar las
inversiones y plantar cara a la crisis
inmobiliaria. "Lo importante es comba-
tir la crisis con los medios que tene-
mos y para ello una obligación básica
es que los papeles no se mueran en
los despachos. Ahora los nuevos
desarrollos de Playa Granada comen-
zarán cuando los promotores quieran
y ojalá sea lo antes posible", añadió el
alcalde de Motril. 

 !  
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ESCENARIO ACTUAL

Erase una vez un Coordinador en
materia de seguridad y salud
durante ejecución de obra, al

que se le planteaba, una y otra vez,  el
rutinario acto de examinar un Plan de
seguridad y salud, para proceder a su
aprobación sin tener muy claro los cri-
terios adoptados para su aceptación
así como la consciencia de la gran res-
ponsabilidad y consecuencias poste-
riores que tal acto lleva vinculadas.
Dentro de la revolución mental que
ello le suponía, terminaba por dar su
conformidad a dicho Plan, no sin antes
haberse encomendado a San Juan de
Ortega y demás santoral, amén de
santiguarse varias veces a modo de
ritual críptico.

Hace tiempo nos invade la inquie-
tud de lograr transmitir a nuestros
compañeros, y al sector en general,
las investigaciones que, sobre lo men-
cionado en el párrafo precedente,
hemos ido laborando hasta el punto
de tener sumamente claro, además de
un convencimiento absoluto, lo que a
continuación se expone. Decir pues,
que todo este trabajo está basado en
los resultados de una previa y fructífe-
ra fecundación acompañado de una
sólida fundamentación, con concep-
tos contrastados en los foros adecua-
dos, dialogados con profesionales de
reconocido prestigio, así como con
instituciones comprometidas en esta

materia (p.ej. Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de Granada, etc.),
los cuales comparten, básicamente, la
línea  de lo que aquí se argumenta.

En nuestra dilatada vida como pro-
fesionales en este sector de la cons-
trucción, y concretamente desde que
salió a la luz el extinto Real Decreto
555/1986, de 21 de Febrero, por el que
se implantaba la obligatoriedad de la
inclusión de un Estudio de Seguridad
e Higiene en el Trabajo en los Proyec-
tos de Edificación y Obras públicas,
han pasado por nuestras manos una
gruesa relación de Estudios y Planes
de seguridad y salud. También hemos
tenido que redactar algunos cuantos
más. Indudablemente las cosas han
cambiado bastante desde aquellos
tiempos, en cuanto a la conciencia-
ción de la prevención de riesgos labo-
rales en las obras de construcción.
Pero, curiosamente, no así a la forma
de proceder documentalmente. Hace
poco tuvimos la ocasión de examinar
un Estudio de seguridad y salud con
los textos basados aún en una mano-
seada y popular monografía -de
cubiertas amarillas para más datos-,
editada en aquella época por un
importante Colegio profesional a nivel
nacional; los más veteranos la recor-
darán con cierta añoranza pues cum-
plió sobradamente con sus objetivos,
resolviendo a más de uno los apuros
de las deambulaciones iniciales. 

Tecnología

La ‘indeseable rutina’ del acto de
aprobación del Plan de Seguridad
y Salud en la construcción
Guía para la elaboración de un PSS: ‘novus facere’

EMILIO GÓMEZ COBOS, JOAQUÍN DURÁN ÁLVAREZ

Arquitectos Técnicos. Profesores de la UGR.

Es conocido por todos los profe-
sionales del sector de la cons-
trucción que la siniestralidad vin-
culada al mismo se está convir-
tiendo en un tema primordial con
gran relevancia y repercusión en
el día a día de esta maravillosa
profesión. En este artículo se
ofrece un nuevo enfoque para la
elaboración del Plan de seguri-
dad y salud en las obras de
construcción, obteniendo crite-
rios para su aprobación o recha-
zo, con el objetivo esencial de
racionalizar dicho acto y colabo-
rar a reducir las cifras de la acci-
dentalidad relacionada.

Resumen

El fotógrafo Charles Ebbets durante la
realización de algunas de las imágenes

contenidas en este artículo.  
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Lo cierto es que la abultada sinies-
tralidad del sector sigue preocupando.
¿Algo se está haciendo mal, o por lo
menos no del todo bien?  La gestión
de la prevención de riesgos laborales,
da la sensación que es una imposición
más en la compleja organización edifi-
catoria. Hay que cumplir con unos trá-
mites reglamentarios y listo: redactar
una serie de documentos -incluidos
los Estudios y Planes-, para cumplir
con lo mínimo exigido, pero… alguien
se ha parado a reflexionar seriamente
sobre todo esto. No hay tiempo. La
obra empieza mañana mismo. El Plan
de seguridad y salud "hojeado" parece
que no tiene faltas graves de ortogra-
fía. Se asemeja bastante a otros que
he visto hasta ahora. Se aprueba.

Y es que algo no termina de enca-
jar adecuadamente en el puzle de la
aplicación de la normativa vigente
sobre prevención de riesgos laborales
en nuestras obras. Nos estamos
empeñando en colocar "forzadamen-
te" una pieza en el encuadre final, que

aunque no se acomode perfectamente
en el hueco a rellenar puede franque-
ar cuasi decorosamente dicha situa-
ción. Da la impresión que, bien no
sabemos encontrar la pieza correcta,
o que no queremos seguir buscando,
o que ya estamos cansados de "jugar",
o bien que no tenemos más remedio
que terminar de una vez nuestra obra
por la premura del despiadado e ine-
xorable paso del tiempo.

Visto lo cual y bajo nuestra pers-
pectiva sobre el tema, nos vamos a
permitir la licencia de dirigirnos direc-
tamente a los profesional/es que
debe/n aprobar el Plan de seguridad y
salud en una obra de construcción:

Estimado Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de la obra, o a quien correspon-
da, te instamos a aportar los conoci-
mientos adquiridos a través de la pro-
fesionalidad responsable que nos
debe caracterizar en todos nuestros
actos y ROMPER de una vez por todas
con la INERCIA documental y de otra

índole que hasta ahora se viene "mal"
llevando a efecto. Si de nuestra mano
existe una posibilidad de mejorar el
índice de siniestralidad actual, colabo-
remos en ello. 

Pongamos la pieza correcta en
nuestro puzle para que todo encaje
debidamente. Es el objetivo de este
artículo. Desde aquí se pretende apor-
tar un nuevo enfoque –novus facere–
para llevar a cabo de forma responsa-
ble el acto de aprobación del Plan de
seguridad y salud.

Para ello, se desarrollan seguida-
mente los aspectos primordiales para
conseguir tal reto, junto con la exposi-
ción y análisis de los conceptos esen-
ciales derivados de la normativa vigen-
te. Más adelante se aporta a modo de
guía, un índice para la elaboración de
lo que debe de ser un Plan de seguri-
dad y salud, ya que conociendo clara-
mente qué es un Plan y qué conteni-
dos debe contemplar, se obtendrá un
cúmulo suficiente de criterios para su
examen. 

“Almuerzo en la cima de un rascacielos” (Charles C. Ebbets). La fotografía fue tomada en Nueva York, el 29 de septiembre de 1932, y la 
publicó el ‘New York Herald Tribune’ en el suplemento dominical del 2 de octubre de ese mismo año. Está tomada en la planta 69 de las 70

que tiene el edificio GE del Rockefeller Center.
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La metodología a seguir será muy
simple: básicamente proceder a la lec-
tura de forma pausada y razonada de
los textos de la legislación vigente en
materia de prevención de riesgos
laborales, y concretamente la que
hace referencia a las obras de cons-
trucción (R.D. 1627/1997). Así de fácil.

Comencemos pues refrescando la
memoria del lector en cuanto a lo que
la normativa actual indica sobre el
Plan de seguridad y salud en obras de
construcción. 

¿A quién corresponde elaborar el
Plan de seguridad y salud? En el
punto 1) del Artículo 7 del R.D.
1627/1997 dice: "En aplicación del
estudio de seguridad y salud o, en su
caso, del estudio básico, cada contra-
tista elaborará un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se anali-
cen, estudien, desarrollen y comple-
menten las previsiones contenidas en
el estudio o estudio básico, en función
de su propio sistema de ejecución de
la obra. En dicho plan se incluirán, en
su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el con-
tratista proponga con la correspon-
diente justificación técnica, que no
podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en el
estudio o estudio básico".

Antes de nada conviene aclarar
que el Plan de seguridad y salud en el
trabajo que se regula en el R.D.
1627/1997 es distinto al Plan de pre-
vención de la empresa, el primero
tiene por objeto la obra de construc-
ción en particular, mientras que el
segundo se refiere a la empresa como
unidad.

O sea, que es al Contratista y sólo
a éste, al que corresponde elaborar el
Plan. Y desde aquí se recomienda a
los profesionales Coordinadores que
así sea. Aclaremos. En muchas oca-
siones se da el caso que la empresa
principal le encarga al Coordinador en
materia de seguridad y salud que ela-
bore dicho Plan. Puede hacerlo, como
no, está en su derecho. Pero desde
aquí aconsejamos que no lo haga,
mejor que asesore, pues no olvidemos
que es la propia empresa  quién debe-
rá firmar dicho Plan, a ser posible por
técnico preparado representante de la
misma. Luego… dejemos pues hacer
las cosas a quién corresponde hacer-
las, por aquello de no adquirir más

"Resting on a girder” de 1932.
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cargas innecesarias de las que ya
corresponde soportar.

Vayamos al grano. En éste Artículo
7 se dice: "… en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en el estu-
dio o estudio básico …". ¡Eah! Pues ya
está, tenemos resuelta una de las
cuestiones a saber: cómo elaborar un
Plan.

En este instante podríamos dar por
finalizado este dosier. Un poco de
paciencia. Como podrá intuir el lector,
aún no lo vamos a hacer, ya que pare-
ce que lo que indica la normativa
actual de forma perfectamente clara,
no es bien entendido por aquellos que
tienen la misión de elaborar el Plan de
seguridad y salud para una obra de
construcción. 

LLAMADA AL LECTOR: si alguien
ha tenido entre sus manos algún Plan
en el que se "ANALICEN, ESTUDIEN,
DESARROLLEN Y COMPLEMENTEN"
los contenidos del Estudio o Estudio
Básico de seguridad y salud, es un
verdadero afortunado.

Es decir, lo que parece tan eviden-
te como simplemente sería hacer caso
a lo indicado por el Real Decreto en
cuestión para la elaboración de un
Plan de seguridad y salud, no está tan
claro. Pues ante esto,  qué mejor
amigo que el Diccionario de la Lengua
Española para tratar de aclarar estos
conceptos. Vayamos a ello.

ANÁLISIS: Distinción y separación
de las partes de un todo hasta llegar a
conocer sus principios o elementos.
Examen que se hace de una obra, de
un escrito o de cualquier realidad sus-
ceptible de estudio intelectual. 

ESTUDIAR: Ejercitar el entendi-
miento para alcanzar o comprender
algo.

DESARROLLAR: Acrecentar, dar
incremento a algo de orden físico, inte-
lectual o moral. Explicar una teoría y lle-
varla hasta sus últimas consecuencias.
Exponer o discutir con orden y ampli-
tud cuestiones, temas, lecciones, etc.

COMPLEMENTAR: Dar comple-
mento a algo.

COMPLEMENTO: Cosa, cualidad
o circunstancia que se añade a otra
para hacerla íntegra o perfecta. Integri-
dad, perfección, plenitud a que llega
algo.

Bien, visto lo cual y como al pare-
cer esta manera de proceder no es lo
común encontrar en este tipo de docu-
mento, pasemos a iluminar un poco
estas cuestiones.

Tecnología

1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Indicar en pocas líneas los justificantes formales y legales que obligan a la
elaboración del Plan de seguridad y salud para la obra en cuestión.

2 OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Compromiso empresarial de realizar Prevención de Riesgos Laborales. 

3 DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LA
EMPRESA CONSTRUCTORA
Copiar y/o actualizar y/o completar los contemplados en el Estudio de segu-
ridad y salud

4 DATOS DE INTERÉS DE LA OBRA Y SU ENTORNO
Copiar y/o actualizar y/o completar los contemplados en el Estudio de segu-
ridad y salud.

5 MEDIDAS ALTERNATIVAS AL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
En su caso, describir las medidas que se proponen como alternativa a las
incluidas en el Estudio de seguridad y salud.

6 ORGANIZACIÓN DE OBRA QUE INTERESA PARA LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES SOBRE EL PROYECTO DE LA OBRA
ADJUDICADA, Y SEGÚN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
CONTRATISTA 
– Trabajos previos a la realización de las obras que dispondrá la empresa
constructora.
– Interacciones e incompatibilidades existentes en el entorno de la obra a
entender de la empresa constructora.
– Cálculo medio del número de trabajadores a intervenir en la obra según la
realización prevista.
– Planificación de la acción preventiva en materia de seguridad y salud.
– Recursos materiales  que dispone la empresa constructora.
– Fases críticas para la prevención desde el punto de  vista de la empresa
constructora.

Guión para la elaboración de
un plan de seguridad y salud

C L A V E S
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Y ahora viene la pregunta clave:
¿POR QUÉ EXISTE EL EMPEÑO EN
ELABORAR ESTUDIOS DE SEGURI-
DAD Y SALUD A LOS QUE LLAMA-
MOS PLANES?

Si ya existe un documento -Estudio
o Estudio Básico- que cumple perfecta-
mente su función. ¿Por qué redactar
dos documentos exactamente iguales
en su estructuración, titulando al prime-
ro ESTUDIO y al segundo, PLAN? Uno
de los dos estaría sobrando ¿no?, aun-
que solo sea por aquello de salvaguar-
dar la tala de árboles. Es más, en la

mayoría de las ocasiones te encuentras
un Plan con la misma estructura docu-
mental del Estudio, con contenidos
totalmente dispares a éste sin la menor
cohesión, es decir, sin analizar, estu-
diar, desarrollar ni complementar al
mismo. De lo que se trata es de prepa-
rar un documento que se llame Plan de
seguridad y salud y… Santas Pascuas.

INERCIA ARRASTRADA
¿Por qué está ocurriendo esta situa-
ción? A nuestro entender son varios
los factores justificantes de tal circuns-

tancia. Pero principalmente lo achaca-
remos a la inercia del "principio de los
tiempos" en la que algunos se atrevie-
ron a elaborar los primeros Planes con
esta estructuración -copiada del Estu-
dio-y ya se sabe… "a falta de pan…",
todos bebieron en esas primeras fuen-
tes, y así se quedó.  También alguna
que otra monografía de algún que otro
autor colaboró a afianzar esta inercia,
dándole a la misma  el contundente
arraigo que ofrece la letra impresa.
Después, parte de "pecado" la tuvieron
las empresas desarrolladoras de soft-
ware  técnico sobre la materia,   las
cuales  siguieron  esta  costumbre,  y
bueno -permítasenos la mordaz ironía-
, ya sabemos todos que los "outputs"
de los programas informáticos son
sagrados. Y por último, gran parte de
responsabilidad la tenemos los profe-
sionales que hemos ido  consintiendo
todo esto desde el principio, aproban-
do Planes sin verdaderamente serlo;
bastaba el simple hecho de que en la
portada de estos documentos apare-
ciera el rótulo: Plan de Seguridad y
Salud, aunque el contenido de los
mismos fuera el que fuere.

Ilustración 1. Rompamos con esta estructura documental 
en la elaboración de los Planes de seguridad y salud
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ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD
Y es justo en este punto cuando se
asoma a este texto la hipótesis que se
pretende demostrar: LA REDACCIÓN
DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRAS DE CONSTRUC-
CIÓN SIGUIENDO LA MISMA
ESTRUCTURA DOCUMENTAL QUE
LA DE LOS ESTUDIOS ES TOTAL-
MENTE INOPERANTE. 

Todo esto está produciendo gran
confusión entre los profesionales de la
construcción y en la gestión de la pre-
vención de riesgos laborales, además
de no adaptarse a lo indicado en la
legislación específica.

Sirva la ilustración 1 para visualizar
de una forma sinóptica tal asevera-
ción.

Esta estructuración documental,
es decir, Memoria, Pliego de condicio-
nes particulares, Planos, Mediciones y
Presupuesto, el R.D. 1627/1997 solo la
especifica en su Artículo 5, indicando
el contenido mínimo que debe alber-
gar un Estudio de seguridad y salud.
Pero en ninguna parte de este R.D. se
recoge la estructuración documental

7 ACCIONES A REALIZAR PARA LA COORDINACION CON OTRAS
EMPRESAS, SUBCONTRATAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS 
Reuniones; responsabilidades; compromiso con el Plan o Planes de otros
contratistas; etc.

8 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
Aceptación de las contempladas en el Estudio o propuesta alternativa de
otras soluciones.

9 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Se procederá a realizar la evaluación de riesgos si no viniese realizada en el
Estudio de seguridad y salud. En caso contrario, y si la empresa lo consi-
dera oportuno, se puede asumir la evaluación de riesgos que contenga el
Estudio. Aunque se deberá tener presente que esta evaluación está, evi-
dentemente, realizada sobre planos, el Constructor deberá realizar evalua-
ción de riesgos continua en la propia obra siempre que cambie algún pro-
cedimiento de construcción no previsto u otras circunstancias lo aconsejen.

10 PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA
– Se asume la indicada por el Estudio, o se aportará la que va a utilizar la
empresa contratista.
– Sistemas que dispondrá la empresa constructora para la señalización de
los riesgos (señalización vial, señalización de los riesgos del trabajo, etc.)

11 PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA
Se asume la indicada por el estudio, o se aporta la que va a utilizar la empre-
sa contratista.

12 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
Procedimientos que propone la empresa contratista para controlar la entre-
ga de estos equipos (protocolo documental).

C L A V E S
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para un Plan de seguridad y salud, y
mucho menos la expuesta anterior-
mente

Es precisamente ahora el momen-
to de volver a recordar lo que especifi-
ca el Artículo 7 del R.D. 1627/1997
sobre el Plan de seguridad y salud
en el trabajo:

1. En aplicación del estudio de
seguridad y salud o, en su caso, del
estudio básico, cada contratista elabo-
rará un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previ-
siones contenidas en el estudio o estu-
dio básico, en función de su propio sis-
tema de ejecución de la obra. En dicho
plan se incluirán, en su caso, las pro-
puestas de medidas alternativas de pre-
vención que el contratista proponga
con la correspondiente justificación téc-
nica, que no podrán implicar disminu-
ción de los niveles de protección pre-
vistos en el estudio o estudio básico.

En el caso de planes de seguridad
y salud elaborados en aplicación del
estudio de seguridad y salud las pro-
puestas de medidas alternativas de
prevención incluirán la valoración eco-
nómica de las mismas, que no podrá
implicar disminución del importe total,
de acuerdo con el segundo párrafo del
apartado 4 del artículo 5.

2. El plan de seguridad y salud
deberá ser aprobado, antes del inicio
de la obra, por el coordinador en mate-
ria de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra.

En el caso de obras de las Admi-
nistraciones públicas, el plan, con el
correspondiente informe del coordina-
dor en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra, se ele-
vará para su aprobación a la Adminis-
tración pública que haya adjudicado la
obra.

Cuando no sea necesaria la desig-
nación de coordinador, las funciones
que se le atribuyen en los párrafos
anteriores serán asumidas por la direc-
ción facultativa.

3. En relación con los puestos de
trabajo en la obra, el plan de seguridad
y salud en el trabajo a que se refiere
este artículo constituye el instrumento
básico de ordenación de las activida-
des de identificación y, en su caso,
evaluación de los riesgos y planifica-
ción de la actividad preventiva a las
que se refiere el Capítulo II del Real
Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Pre-
vención.
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4. El plan de seguridad y salud
podrá ser modificado por el contratista
en función del proceso de ejecución
de la obra, de la evolución de los tra-
bajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo
largo de la obra, pero siempre con la
aprobación expresa en los términos
del apartado 2.

Quienes intervengan en la ejecu-
ción de la obra, así como las personas
u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empre-
sas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores,
podrán presentar, por escrito y de
forma razonada, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas. A
tal efecto, el plan de seguridad y salud
estará en la obra a disposición perma-
nente de los mismos.

5. Asimismo, el plan de seguridad y
salud estará en la obra a disposición
permanente de la dirección facultativa.

Por lo tanto la propuesta que
desde aquí planteamos es, simple y
sencillamente, cumplir lo que dice la
legislación vigente, es decir, que cada
contratista deberá redactar un docu-
mento que, ANALICE, ESTUDIE,
DESARROLLE Y COMPLEMENTE  el
Estudio o Estudio básico de seguridad
y salud.  Y es precisamente esto lo que
se debe de hacer, y no invenciones
absurdas y repetitivas de algo que ya
existe, que lo que hacen es enmarañar
aún más, si cabe, la gestión de la pre-
vención de riesgos laborales en las
obras de construcción. Y esto se
puede conseguir siguiendo el guión
propuesto para la elaboración del Plan
de seguridad y salud que se expone
más adelante.

Es decir el Pan de seguridad y
salud es, o debe ser: UN APORTE
DOCUMENTAL REALIZADO POR EL
EMPRESARIO-CONSTRUCTOR QUE
RECOJA EN UNOS CUANTOS
FOLlOS EL COMPROMISO EMPRE-
SARIAL PARA HACER PREVENCION,
y CONCRETAMENTE LA QUE SE LE
INDICA EN EL CORRESPONDIENTE
ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD.

APROBACIÓN DEL PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD Y 
SU METODOLOGÍA
Y ¿quién aprueba el Plan de seguridad
y salud? El Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución
de obra, o en su defecto, la Dirección

13 MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y
SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Procedimientos que propone la empresa contratista para mantener, reparar,
sustituir… las medidas de seguridad y salud en la obra.

14 NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS Y
HERRAMIENTAS
Procedimientos que propone la empresa contratista para la autorización de
maquinaria y herramientas por parte de los operarios (protocolo documen-
tal).

15 SISTEMA ADOPTADO PARA CONTROLAR EL ACCESO DE
PERSONAS  A  LA OBRA
Procedimientos que propone la empresa contratista para controlar el acce-
so a la obra (protocolo documental).
16 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
– Botiquín.
– Primeros Auxilios.
– Medicina Preventiva.
– Asistencia a accidentados.
– Evacuación de accidentados.
– Acciones a seguir.
– Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de
accidentados.
– Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral.
– Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral.

17 SERVICIO DE PREVENCIÓN
Servicios de prevención de los que se dispone: internos o externos. Breve
descripción de los mismos.

C L A V E S
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Facultativa, que asume las funciones
de aquel. Excepto en el caso de obras
de las Administraciones públicas que,
con el correspondiente informe del
Coordinador en materia de seguridad
y de salud durante la ejecución de la
obra, se elevará para su aprobación a
la Administración pública que haya
adjudicado la obra.

No conviene olvidar que al aprobar
el Plan de seguridad así como sus
futuras modificaciones, el Coordinador
en materia de seguridad y salud en
fase de ejecución, o a quien corres-
ponda, acepta lo establecido en dicho
documento, por lo que se correspon-
sabiliza de su contenido.

¿Cuándo se debe efectuar el acto
de aprobación del Plan de seguridad y
salud? Antes del inicio de obra. No
pueden comenzarse las obras sin la
aprobación del Plan de seguridad y
salud.

¿Cómo? Revisándolo antes de su
aprobación, una vez elaborado por el
contratista. En esta revisión se debe-
rán comprobar: 

1) El cumplimiento de una serie de

REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE
CONTENER TODO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD:

– Antecedentes >>> ESTUDIO /
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y
SALUD

– El Plan de seguridad y salud
constituye el documento básico de
ordenación de las actividades de iden-
tificación y, en su caso, de evaluación

de riesgos y planificación de la activi-
dad preventiva. 

– No se debe admitir que el Plan
de seguridad y salud sea el mismo
Estudio cambiándole la designación
"Estudio" a "Plan".

– Debe ser específico para cada
obra concreta.

– Coherencia de la documentación
con la obra a ejecutar y con lo indica-
do en el Estudio de referencia.

– En caso de proponer medidas
alternativas: JUSTIFICARLAS.

– Deberá estar firmado por el cons-
tructor (fecha, firma y sello).

2) Los CONTENIDOS MÍNIMOS:
– La estructura documental, a

grandes rasgos, será:
– Identificación (títulos, nombres,

direcciones, etc.).
– Recursos humanos.
– Medios materiales.
– Planing de obra.
– Procedimientos de trabajo.
– Evaluación de riesgos.
– Planes de formación / informa-

ción a los trabajadores.
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– Planos y presupuesto, en su
caso, (si existen cambios o medidas
alternativas).

3) CASO DE DISCONFORMIDAD
se procederá:

a) levantando acta de disconformi-
dad con el Plan de seguridad y salud,
en caso de obra de promoción priva-
da, incluyendo razones de su no con-
formidad.

b) elevando informe desfavorable
a la oficina de supervisión de proyec-
tos u órgano equivalente, en el caso
de tratarse de obra de promoción
pública. 

Del acta se dará conocimiento al
contratista por cualquiera de los
siguientes medios: 

a. personalmente, con aceptación
firmada por él mismo o su represen-
tante; 

b. por correo certificado con acuse
de recibo; 

c. por buro-fax. 
Simultáneamente lo pondrá en

conocimiento del promotor, por cual-
quiera de los medios referidos para el
contratista, antes citados. 

En el caso de que las obras hayan
comenzado sin la aprobación del Plan,
el coordinador no realizará ninguna
intervención en la obra y lo pondrá en
conocimiento, por escrito: del promo-
tor; de la constructora principal; de la
Inspección de Trabajo y Seguridad
Social; del Colegio Profesional con
copia de los escritos anteriores. 

La existencia del Plan de seguri-
dad y salud no eximirá a cada contra-
tista y subcontratista a disponer de su
propio plan de prevención de riesgos
laborales, evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventi-
va, como es reglamentario (R.O.
39/1997, artículo 2.1 y Ley 54/2003 de
12 de diciembre).

Si se producen modificaciones
durante la obra: 

– Sean del tipo que sean, el Con-
tratista principal comunicará con la
suficiente antelación al Coordinador
las propuestas de modificaciones del
Plan de Seguridad y Salud para su
comprobación y conformidad. 

– No será admisible ejecutar activi-
dades no contempladas en el Plan de
seguridad y salud, sin su previa apro-
bación. 

– Al igual que en caso del Plan ini-
cial, se levantarán actas de conformi-
dad o disconformidad. 

18 RECURSOS PREVENTIVOS
– Se indicará la presencia de los RECURSOS PREVENTIVOS allá donde
sean necesarios especificando: la capacitación profesional exigible a los
mismos, y sus funciones (vigilancia y control de la seguridad en la obra),
con documentación de nombramiento y seguimiento de este control.
– En general se indicará el sistema a llevar a cabo en la vigilancia y control
de la seguridad y salud  en la obra.

19 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Sistema adoptado por la empresa constructora para la formación e infor-
mación a los trabajadores.

20 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD
Procedimientos que propone la empresa contratista para asegurar la parti-
cipación de los trabajadores en la seguridad y salud de la obra.

21 TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS
Procedimientos que propone la empresa contratista para el tratamiento de
residuos y sustancias peligrosas provenientes de la obra.

22 PLAN DE EMERGENCIA DE LA OBRA (EVACUACIÓN, ETC.)
Plan de emergencia y evacuación de la obra. Procedimientos a seguir (pro-
tocolo documental).

A TENER EN CUENTA

n EVALUACIÓN DE RIESGOS (Siempre).

n PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO, propios de la empresa.

n PLANOS DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS (si procede). Ya existe una
documentación gráfica recogida en el Estudio de seguridad y salud, que si
no existen variaciones debe de ser la que se utilice en la obra.

n MEDICIONES Y PRESUPUESTO de los cambios producidos respecto al
Estudio de seguridad y salud  (si procede). Como mínimo se reproducirá la
hoja resumen del presupuesto del capítulo de seguridad y salud del Estudio
que sirve como base para la redacción del Plan.

NOTA: No es admisible aportar un pliego de condiciones en el Plan de
seguridad y salud, pues ya viene incorporado en el Estudio, y es el Promo-
tor, mediante su/s técnico/s contratados al respecto, quién pone las condi-
ciones que deben de cumplir los materiales usados en materia de seguri-
dad y salud, así como otros condicionantes legales, administrativos, econó-
micos, etc. que deben de aparecer en el Estudio de seguridad y salud. La
empresa contratista deberá asumir dichas condiciones o de lo contrario
indicar sus discrepancias. En todo caso se deberá indicar por parte de la
empresa constructora principal a las subcontratas, que deberán seguir en
todo momento el pliego de condiciones que figura en el Estudio de seguri-
dad y salud originario de este documento.

LA FILOSOFÍA ESTÁ BIEN CLARA. SI ELABORAMOS UN PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD IDENTICO EN SUS CONTENIDOS Y ESTRUCTURA-
CIÓN QUE UN ESTUDIO/ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD,
UNO DE LOS DOS DOCUMENTOS ESTÁ SOBRANDO, PUESTO QUE LOS
DOS DEBEN DE PERMANECER EN OBRA. ¿NO ES ASÍ?. 

La realidad es que, hasta ahora, las empresas constructoras vienen ela-
borando Estudios de seguridad y salud a los que les llaman Planes, utili-
zando las memorias tipo o aplicaciones informatizadas tipo para redactar
Estudios de seguridad y salud.
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A continuación se listan procedi-
mientos a seguir para la aprobación
de un Plan de seguridad y salud:

– Conocer el proyecto de ejecu-
ción de la obra desde la perspectiva
analítica del proceso constructivo  a
llevar a cabo por el contratista.

– Conocer  el Estudio de seguridad
y salud.

– Analizar el Plan de seguridad y
salud.

– Analizar la viabilidad del plan de
ejecución de la obra del proyecto
adjudicado en comparación con el
proyecto.

– Comprobar ajuste del plan de
ejecución de la obra al contenido del
Plan de seguridad y salud.

– Saber seguridad y salud en el
sector de la construcción.

– Planificar y seguir un método
determinado para el análisis de la
documentación.

– Saber analizar procedimientos
de trabajo seguro.

– Entender realmente un plano de
seguridad y salud.

– Distinguir entre lo que es un deta-
lle constructivo de seguridad y salud y
lo que son "las fichas técnicas"…

– Dictaminar si el Plan presentado
es real, viable y eficaz, y sobre todo, si
CUMPLE LO QUE LA NORMATIVA
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INDICA.
Naturalmente, si aplicamos todo lo

expuesto hasta aquí, no se puede
informar (aprobar o denegar) un Plan
de seguridad y salud en poco tiempo.
Toda esta documentación requiere un
análisis riguroso, máxime si de ello se
originan responsabilidades muy
importantes para los profesionales,
por lo que se requiere de un plazo de
tiempo acorde y proporcional a la
envergadura de la obra a acometer.

Finalmente, junto a este artículo se
ofrece un guión, a modo de esquema,
el cual no pretende ser exhaustivo, ni
tampoco conservar el ordinal de los
conceptos que aparecen en él, sino
simplemente ser una referencia para
que la elaboración de un Plan de
seguridad y salud no sea una réplica
más del Estudio/Estudio básico anali-
zado, para "de una vez por todas" con-
seguir adaptarse a las indicaciones del
Artículo 7 del R.D. 1627/1997. 

A través de las líneas que prece-
den se ha pretendido ofrecer al lector,
abusando un poco de su paciencia,
un conocimiento general del acto de
aprobación del Plan de seguridad y
salud, en sus aspectos más significati-
vos contemplados en la reglamenta-
ción vigente, eso sí, desde un enfoque
distinto.

– Guía técnica para la evaluación prevención y de los riesgos relativos
a las obras de construcción. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

– Ley 31/1995, sobre de Prevención de Riesgos Laborales.

– Real Decreto 39/1997, sobre el Reglamento de los Servicios de
Prevención. 

– Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.

– Ley 38/1999, de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.

– Ley 54/2003, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de
Riesgos Laborales

– Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.

– Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se
modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

– Real Decreto 604/2006, modificando al R.D 39/1997  y al R.D.
1627/1997.
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La instalación del cuarto de baño
en los edificios aparece en la
segunda mitad del siglo XIX.

Constaba de un retrete, una pileta y un
grifo de la que tomaban agua todos
los vecinos. Es a final del siglo XIX y
principios del siglo XX con la concien-
ciación de la higiene, cuando se
empieza a integrar en la vivienda,

cumpliendo así su doble función, la de
higiénico y doméstico. 

Las instalaciones sanitarias han
visto épocas de esplendor que han
estado muy alejadas del tiempo de
nuestra actual tecnología. Tanto es así,
que bien pudiera decirse que una de
las claves diferenciadoras entre los
pueblos civilizados y la barbarie, ha

sido el desarrollo alcanzado por las
instalaciones sanitarias en las pobla-
ciones y en los edificios. 

En la Península Ibérica, en la
época de la dominación musulmana,
entre los siglos X y XIV, alcanzaron
gran desarrollo las instalaciones de
abastecimiento, saneamiento, y baños
públicos y privados; ejemplo de ello es

El cuarto de baño
Origen y evolución

MARÍA DEL CARMEN GIMÉNEZ MOLINA. Arquitecto. Becaria de investigación UPM.

MIGUEL GIMÉNEZ YANGUAS. Ingeniero Industrial. Profesor titular E.U. UGR.

Cuarto de baño completo construido. Fuente: Catálogo de Gonzalez Hermanos. Sevilla. Hacia 1920.
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el desarrollo alcanzado en las ciuda-
des de Córdoba y Granada. 

En el siglo XIV, Europa es asolada
por enfermedades epidémicas, de
transmisión hídrica. La Peste Bubóni-
ca, que causó en el continente y en las
islas británicas, más de 25 millones de
muertes, se desarrolla en medio de la
práctica generalizada en las ciudades
europeas de evacuar las aguas negras
desde las ventanas a la calle. 

Es a finales del siglo XVIII, y
comienzos del siglo XIX, cuando se
inicia de una manera sistemática la
construcción de redes de alcantarilla-
do bajo las calles, y es la provisión de
estos sistemas sanitarios, el antídoto
que comienza a poner fin a las plagas
y epidemias mortales. 

Hacia el año 1842, se inició en la
ciudad de Nueva York, la dotación de
sistemas de conducción de agua en el
interior de los edificios. Estas instala-
ciones, se iniciaron en los edificios
importantes, extendiéndose más
tarde, al resto de las viviendas. 

A partir de 1845, se inicia también
en Nueva York, la instalación de siste-
mas de evacuación de aguas residua-
les en el interior de los edificios, y su
conexión al sistema de alcantarillas
viarias, que habían sido construidas
con anterioridad para la evacuación
de la lluvia. 

Hacia 1890, las cocinas están ya
equipadas con fregadero y lavadero,
mientras que lavabos, bañeras esmal-
tadas construidas de hierro fundido e
inodoros, se agrupan en un local inde-
pendiente en la vivienda: el cuarto de
baño. Por estas fechas, en las pobla-
ciones que disponían de red de sumi-
nistro de "gas ciudad", se aplicaba
mediante un calentador de gas, a la
producción de agua caliente sanitaria,
que dotaba a este servicio a los sani-
tarios del cuarto de baño y al fregade-
ro de cocina, aunque esta instalación
era exclusiva de las viviendas de la
clase más acomodada. 

Ya en la Gran Exposición de 1861
se exponían una gran variedad de
baños: El baño de esponja, el baño
completo, el baño de asiento, el baño
de caldera, el baño de fuente, el baño
de zapatilla, la ducha y la bañera por-
tátil para viajes. Se fabricaban con
chapa de cobre, zinc o hierro, pinta-
dos o barnizados y era necesario el
empleo de agua que previamente
había sido tomada de un pozo, fuente
pública o adquirida de un aguador. En
algunos de ellos, como el baño de

Bañeras de asiento construidas en hierro esmaltado. 
Fuente: de Jacinto Canivell. Sevilla. 1915.

Es a finales del siglo XVIII, 
y comienzos del siglo XIX,
cuando se inicia de una
manera sistemática la 
construcción de redes de
alcantarillado bajo las
calles, y es la provisión de
estos sistemas sanitarios, 
el antídoto que comienza a
poner fin a las plagas y 
epidemias mortales. 
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esponja, ni siquiera era necesario
sumergirse y bastaba con frotarse el
cuerpo con una esponja húmeda
sobre una amplia palangana que reco-
gía el agua. También era muy popular,
el baño de caldera, para tomar senta-
do, al que se podía añadir un pequeño
tanque de agua, sostenido al baño
con unas patas de metal. 

Es a partir de 1860 cuando en las
viviendas de las clases más acomoda-
das se comienza a reservar un espacio
en el dormitorio para la ubicación del
cuarto de baño, ya que estos aparatos
al ser cada vez más pesados, en lugar
de transportarlos, se integraban en la
habitación. En esta época, el baño no
estaba dotado de agua corriente ni
desagüe, pero si existían baños con
un horno portátil para el calentamiento
del agua. 

En la segunda mitad del siglo XIX
ya había fabricantes ingleses, alema-
nes o franceses que ofrecían termos
de agua caliente para las necesidades

de las cocinas y los baños, que utiliza-
ban como combustible el "gas ciu-
dad".

Las primeras redes de distribución
de agua fría en las viviendas se insta-
laron en las casas de la burguesía. Se
trataba de sistemas autónomos que
no tenían conexión a la red urbana y
que funcionaban con la presión que
proporcionaba un depósito de agua
fría situado en la cubierta o bajo la
armadura del tejado del edificio, que
era llenado desde la planta baja con la
ayuda de una bomba aspirante impe-
lente accionada manualmente. El
agua se calentaba mediante una insta-
lación de "termosifón" situado en la
cocina, que empleaba como fuente
calorífica la combustión del carbón en
la hornilla de la cocina. Esta instala-
ción exigía que la vivienda tuviese
resuelto el sistema de eliminación de
agua usada que era vertida en un
pozo negro o algún otro sistema de
alcantarillado. 

Bomba aspirante-impelente de 
doble efecto, para usos domésticos 

y distribuciones de agua, con 
cuerpo de hierro fundido y cilindro 

con válvula de de latón.               

Bomba aspirante-impelente de 
doble efecto para montaje mural 

sobre tablón de madera. Incorpora 
una cámara de aire que hace las 

funciones de antiariete.               

Bomba aspirante-impelente de simple
efecto, para usos domésticos y 

elevaciones. Utiliza un volante de 
hierro con manivela para su

accionamiento. Las uniones de la
tubería a la bomba están preparadas

para tubos de plomo.                 

En la segunda mitad del
siglo XIX ya había 
fabricantes ingleses, 
alemanes o franceses que
ofrecían termos de agua
caliente para las 
necesidades de las 
cocinas y los baños, que
utilizaban como 
combustible el gas ciudad.
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En el catálogo de bombas del año
1900 de Serrano y Aguilar, fabricantes
especialistas de Valencia, y construc-
tores de las bombas marca Ideal,
podemos observar algunos tipos de
estas bombas. 

Estas bombas eran accionadas
por los porteros de las fincas urbanas,
que tenían la obligación de elevar el
agua desde el aljibe hasta los depósi-
tos de cubierta.

Ya a principios del siglo XX,
comienzan a generalizarse las redes
eléctricas, empezándose a utilizar
bombas accionadas por motores eléc-
tricos. 

En los edificios con depósito ele-
vado, la distribución de agua a las
viviendas de las distintas plantas, se
efectuaba a través de una tubería ver-
tical descendente, con derivaciones
en las distintas plantas a las viviendas
situadas en ella, de tal manera, que al
ir descendiendo de nivel, iba aumen-
tando la presión de alimentación de
agua de los grifos y aparatos. 

La tubería más utilizada para las
columnas o montantes solía ser la
tubería de acero con soldadura, con
accesorios roscados a la tubería
mediante la denominada "rosca-gas".
Se denominaba así, porque estas
tuberías de hierro comenzaron a utili-
zarse en las distribuciones de "gas-ciu-
dad" de los edificios. Los diámetros de
estas tuberías venían expresados en
pulgadas. Para evitar la corrosión de
las tuberías de hierro, se empezaron a
utilizar recubiertas de una capa pro-
tectora exterior e interiormente de zinc
metálico. Fueron las denominadas
tuberías de acero galvanizado. 

En la red interior de distribución de
agua en el interior de la vivienda, se
utilizaba la tubería de plomo, que en
un principio iba vista sobre las pare-
des o sobre el alicatado de los cuartos
de baño. Estos alicatados, se hacían
generalmente hasta una altura de
metro y medio o dos metros. Las deri-
vaciones de las tuberías de plomo
para alimentar las canalizaciones
secundarias de los distintos grifos de
los cuartos de baño, se efectuaban
también con tubería de plomo conec-
tadas mediante soldadura, utilizando
como metal de aportación una alea-
ción de plomo y estaño, para rebajar
su punto de fusión, y aportando calor
mediante una lamparilla de gasolina.
Por eso, en esa época, el oficio de fon-
tanero se denominaba también "plo-
mero", y tenía que ser realizado por

Bomba horizontal de doble efecto, acoplado a motor eléctrico por medio de doble
engranaje, especialmente diseñada para abastecimiento de agua a las casas.  

Fuente: Catálogo Serrano y Aguilar

Vista parcial de las tuberías de agua y saneamiento de un edificio. 
A la izquierda, se observa el depósito de agua del edifico, situado bajo el tejado.

Imágenes tomadas del libro de Gallego Ramos, Saneamiento de poblaciones. 

En la red interior de 
distribución de agua en el
interior de la vivienda, se
utilizaba la tubería de
plomo, que en un principio
iba vista sobre las paredes
o sobre el alicatado de los
cuartos de baño.
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personas expertas y diestras en el ofi-
cio, ya que se aprendía a base de
mucha experiencia. 

El origen de la palabra "retrete",
tiene sus comienzos, en el medio
rural, donde el lugar de hacer las
necesidades de los habitantes de la
vivienda, era un patio o corral, situado
en el fondo de la casa, que en la
inmensa mayoría de los casos solía
ser unifamiliar. 

Este corral, donde se tenían los
animales domésticos y las bestias, era
el lugar más retirado de la parte habi-
table de la vivienda, de ahí que en la
evolución del idioma se haya pasado
de lugar retirado a retirete y por último
a retrete. Posteriormente, el retrete

pasó a partir de 1870, a denominarse
"inodoro" por la inserción en el mismo
del sifón o cierre hidráulico que impe-
día el paso de los malos olores de las
tuberías de saneamiento al interior del
local del cuarto de baño. En la actuali-
dad, se ha generalizado un anglicismo
para denominar este necesario apara-
to sanitario: Water Closet (WC), con lo
cual estamos nombrando este aparato
sanitario por el accesorio que posee

Instalación de un inodoro con cisterna. Fuente: catálogo de la casa Twyford. 1893.

Inodoros y lavabos. Fuente: catálogo de la casa Twyford. 1893. 

el retrete pasó a partir de
1870, a denominarse 
"inodoro" por la inserción 
en el mismo del sifón o 
cierre hidráulico que 
impedía el paso de los
malos olores de las tuberías
de saneamiento al interior
del local del cuarto de baño. 
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encima que es la cisterna o depósito
de agua que se emplea para su lim-
pieza.  

El cuarto de baño completo, com-
puesto de baño de ducha, lavabo y
retrete (inodoro desde 1870 al incor-
porar el cierre sifónico), es el lugar
donde se llevan a cabo las prácticas
higiénicas estando vigente hasta
nuestros días. Los aparatos sanitarios
fueron objeto de magníficos y bien edi-

tados catálogos industriales dirigidos
al creciente número de personas que
empezaban a hacer uso de ellos en las
viviendas. En ellos se intentaba ocultar
el carácter seriado de los objetos
mediante una decoración con diver-
sos motivos escultóricos como delfi-
nes, trompas de elefantes, pies de
garra en las bañeras etc.…

La grifería de los distintos sanita-
rios era de bronce. Posteriormente,
pasó a ser de bronce niquelado o cro-
mado, y estaba anclada al alicatado
mediante fijación de tornillos. La cone-
xión del tubo de plomo a la grifería era
exterior y se efectuaba mediante sol-
dadura. Ni que decir tiene, que la esté-
tica de los cuartos de baño de la

época, con las tuberías de plomo en
superficie, cogidas a los paramentos
con alcayatas, dejaba mucho que
desear. 

Las grandes epidemias sufridas
por las aglomeraciones urbanas y que
tuvieron en las aguas su mejor aliado
como medio natural de desarrollo de
los agentes patógenos, y como ele-
mento de transmisión de la enferme-
dad, fueron quizás el motor que acele-
ró la construcción de los sistemas de
saneamiento y alcantarillado que
lograron la separación y confinamien-
to de las aguas residuales, y muy pos-
teriormente el tratamiento y potabiliza-
ción de las aguas destinadas al con-
sumo humano. 

ros y lavabos. Fuente: catálogo de la casa Twyford. 1893. 

Inodoros y lavabos. Fuente: catálogo de la casa Twyford. 1893. 
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Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de Huelva

Temas Legales

1. INTRODUCCIÓN

Tengo que confesar que, en estos
momentos que dedico a escribir
este conciso artículo, tenía que

estar trabajando en la corrección de
dos tesis doctorales, en la revisión del
original de un libro pendiente de publi-
cación, y en la actualización de dos
artículos científicos (uno de ellos, pre-
cisamente, con destino a esta misma
revista). 

Todo lo he detenido para poder
ofrecer algunas someras ideas sobre
el tema del título. Y lo hago porque me
veo en la obligación de transmitir a
personas que conozco (y, entre ellas,
a algunas que aprecio sinceramente
por sus capacidades intelectuales, y
–espero– que también morales) el
mensaje del verdadero sentido de la
ironía en la vida en general y, en parti-
cular, en el ámbito forense.

2. LA IRONÍA
No recuerdo quién afirmó, en cierta
ocasión, que "la ironía era la afecta-
ción de la ignorancia que no se tiene",
pero sí recuerdo que Francisco
Umbral solía decir que "la ironía es la
ternura de la inteligencia". Tal vez, por
ello, siempre ha sido un recurso litera-
rio muy utilizado por escritores dota-
dos de una reconocida capacidad
intelectual (entre ellos, y por citar algu-
nos, BIERCE, SHAKESPEARE, TWAIN
o VOLTAIRE); y, tal vez, también por
ello, KAITLIN  nos recordaba que sólo

El uso de la ironía
en el estilo forense

Retrato de William Shakespeare.
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una quinta parte de los seres humanos
capta la ironía, mientras que el resto
se toma todo "al pie de la letra", con
las nefastas consecuencias que se
desprenden de dicha realidad.

La ironía (palabra que procede del
latín ironía y del griego eironeia
–                –) es, según definición de
la Real Academia Española, "una figu-
ra retórica que consiste en dar a
entender lo contrario de lo que se
dice"; sin embargo, y sin poder negar
la autorizada concepción de la Real
Academia, la ironía, aún conectada a
la dissimulatio y a la ilussio, es mucho
más al conectarse también al humor, a

lo burlesco, a la paradoja, e, incluso, al
sarcasmo.

Por eso, un ya antiguo y excelente
amigo, y maestro, repite constante-
mente que la ironía suele ser usada
por personas de buena educación
para llamar mulos a sus vecinos y, sin
embargo, ser invitados por ellos al
aperitivo, lo que, desde luego, exige
un dominio nada despreciable del len-
guaje; por ello -añade con igual cons-
tancia- "a mi me han llamado de todo
(fundamentalmente las señoras) por
no haber utilizado correctamente la
ironía".

Leo, en la Red, que, en 2006, las

Naciones Unidas celebraron, en Ate-
nas, una cumbre sobre Internet, en la
que curiosamente falló la conexión a
Internet. No sé si la noticia es cierta o
es exagerada, pero sí sé que está car-
gada de ironía y que es muestra de
que, como dijo MÓNICA FERIA (ardua
defensora de las víctimas del régimen
de Fujimori), "la vida es irónica".

3. EL USO DE LA IRONÍA EN 
EL LENGUAJE FORENSE
Al margen de las anteriores considera-
ciones generales, lo que interesa al
objeto de este trabajo no es sino resal-
tar que, dentro del lenguaje forense, y

Actores de la serie ‘Ally McBeal’.
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junto a otras figuras retóricas, la ironía,
no sólo está admitida, sino que ocupa
un lugar preponderante como instru-
mento al servicio de la defensa de los
intereses legítimos, derechos y accio-
nes, de quien es o puede ser parte en
cualquier proceso civil, penal, conten-
cioso administrativo, etc.

En dicho sentido, basta traer a
colación las opiniones vertidas por un
excelente tratadista, ARTURO MAJA-
DA, cuya talla jurídica está fuera de
toda duda, en una obra ya emblemáti-
ca, Técnica del Informe ante Juzgados
y Tribunales, que, con seguridad, no
falta en ninguna biblioteca jurídica.

La citada obra (de la que maneja-
mos su Quinta edición, publicada por
Bosch, Casa Editorial S. A., en Barce-
lona, 1991) contiene, al margen de
una copiosa bibliografía (de la que
resulta imprescindible e ineludible
recordar la correspondiente a OSSO-
RIO Y GALLARDO, El alma de la toga,
Buenos Aires, 1943, y, por supuesto, al
maestro CALAMANDREI, Demasiados
abogados, Madrid, 1936, y a ERIZZO,
a TEMPRANO AZCONA, a CARNICER,
a MARTÍN ALONSO, etc.), una selec-
ción de informes de abogados céle-
bres, entre los que destacan MELÉN-
DEZ VALDÉS, EDUARDO DATO, y
JIMÉNEZ DE ASUA, que suponen

toda una referencia definitiva respecto
a lo que estamos diciendo.

Para no cansar al lector (a los
pocos que me deben de quedar),
basta con reproducir algunos párrafos
dirigidos, precisamente, a rubricar y
ratificar la admisibilidad y la importan-
cia de la ironía.

Así, nos dice MAJADA (en la pág.
244): "La severidad y dignidad del esti-
lo forense admiten la ironía y el humo-
rismo, que en momento oportuno sir-
ven para proporcionar algún desaho-
go a la atención de los jueces en
medio de la polémica legal. Además
de provocar la sonrisa, en ocasiones

son susceptibles de desconcertar al
contrario y desbaratar alguno de sus
medios de defensa".

Y, en las páginas 245 y 246, añade:
"Tanto la ironía como el humorismo
exigen prudencia en su empleo, ya
que hay asuntos y causas graves que
por su índole rechazan en absoluto
estos medios oratorios. Aún, si cabe,
requiérese mayor mesura en el uso de
la ridiculización, pariente próxima de la
burla y a la que tanto se teme. Es evi-
dente que una demanda importante,
por energía que revista, si el orador
consigue ponerla en ridículo, queda
reducida a polvo; pero se precisa
habilidad para no caer en la burla o en
la mordacidad injuriosa, así como para
saber en qué asuntos hay que emple-
ar el ridículo y en cuáles no".

Más adelante, nos afirma MAJADA
(en la pág. 246): "Siempre que se
usen con mesura, la ironía, el humoris-
mo y el ridículo, son recursos oratorios
permitidos por la libertad de la contro-
versia judicial. Ya no lo están tanto el
chiste, el chascarrillo o el cuento
humorístico, porque atenta a la severi-
dad del estilo forense incluir tales joco-
sidades en el informe".

Y, en la página 247, culmina: "En
los modelos de célebres figuras
modernas del Foro, aunque se mane-

Actores de la serie ‘Boston Legal’.

Retrato de Voltaire.
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ja la ironía o el humorismo, se prescin-
de siempre del chiste sin relación
alguna con la materia del informe".

"En resumen, la ironía, el humoris-
mo y hasta el ridículo son compatibles
con la severidad del estilo forense. No
así narrar cuentos humorísticos, pues
si se pretende dar amenidad al infor-
me, aparte de que tales historietas
hacen poco honor a la Magistratura,
este recurso es inútil y demuestra
escasa preparación oratoria".

Creemos, sin pretenciosidad algu-
na, que tales citas, harto conocidas
por quienes hacen del foro el núcleo
de su existencia, arrojan suficiente luz,
por la auctoritas de su autor, sobre el
tema a que se alude.

Otra cosa es que la parte contraria
o la contraparte (sin que nos estemos
refiriendo a las celebérrimas "partes
contratantes" de Groucho Marx) no
quiera, o no pueda, poner, a contribu-
ción del desarrollo del debate jurídico
de que se trate, este instrumento
"desahogador" y "descongestionador"
de la "hostilidad" del mismo, condu-
ciéndolo y convirtiéndolo, mediante el
intercambio de ironías, en un apasio-
nante "juego" intelectual (recordemos
aquí a CALAMANDREI y a CARNELUT-
TI al hablarnos del "proceso como
juego" - Calamandrei, Il processo
come giuoco, en  Scritti giuridici in
onore di F. Carnelutti, Padova, 1950,
Tomo II--) entre Caballeros que asu-
men que la vida sólo tiene sentido
cuando las disputas por ser civilizadas
están reñidas con muchos instrumen-
tos, pero no están reñidas con el uso
de la palabra, que es el principio y el
fundamento de la inteligencia.

4. CONCLUSIÓN
El verdadero sentido de la ironía, en la
vida en general y, en particular, en el
ámbito forense, radica en ofrecer a los
interlocutores una vía de comunica-
ción que, aún reconociendo las dificul-
tades de su aceptación, "reconvierte"
la existencia o la disputa, llevándolas
realmente a un marco de mayor placi-
dez intelectual.

J. L. RAMÍREZ, en su trabajo La
existencia de la ironía como ironía de
la existencia (Cádiz, 1992), recoge que
KIERKEGAARD elaboró su tesis docto-
ral (en 1841) Sobre el concepto de iro-
nía.

No voy a recomendar, conociendo
un poco la profundidad del pensa-
miento del célebre filósofo, que se
adentren en la lectura de dicha tesis

(que, además, desconozco si está o
no publicada).

Ni siquiera voy a recomendar la
lectura del artículo de J. L. RAMÍREZ

(que comienza afirmando que el fun-
damento de su disertación se resume
en tres tesis: 1. La ironía significa la
condición existencial humana como
ser en el mundo; 2. El discurso sobre
la ironía es un discurso de antropolo-
gía; y 3. No hay antropología sin tro-
pología). ¡Menos mal que sólo se
resume en tres tesis!

Lo único que recomendaría es que
no entiendan la ironía como un arma
arrojadiza, sino como un instrumento
capaz de arrancarnos sonrisas con
una mayor frecuencia. Como la debió
de arrancar OSSORIO Y GALLARDO
(según cita MAJADA) cuando, al aludir
en un informe forense a un pronuncia-
miento militar en el que un alto jerarca
se había entregado rápidamente, dijo:
"El Coronel Paz, haciendo honor a su
nombre, rindióse prontamente".  

Carátula de vídeo de la serie ‘Turno de Oficio’.

Retrato de Eduardo Dato.
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1.- INTRODUCCIÓN

El 31 de abril de 2008, entró en
vigor la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sec-

tor Publico, derogando el hasta ese
día vigente, Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprobó el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones
Públicas. La citada ley tiene por objeto
regular la contratación del sector
público, a fin de garantizar que la
misma se ajusta a los principios de
libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de los pro-
cedimientos, y no discriminación e
igualdad de trato entre los candidatos
y de asegurar, en conexión con el
objetivo de estabilidad presupuestaria
y control del gasto, una eficiente utili-
zación de los fondos destinados a la
realización de obras, la adquisición de
bienes y la contratación de servicios
mediante la exigencia de la definición
previa de las necesidades a satisfacer,
la salvaguarda de la libre competencia
y la selección de la oferta económica
más ventajosa. Es igualmente objeto
de esta Ley la regulación del régimen
jurídico aplicable a los efectos, cumpli-

miento y extinción de los contratos
administrativos, en atención a los fines
institucionales de carácter público que
a través de los mismos se tratan de
realizar.

Esta nueva Ley de Contratos del
Sector Público, (en adelante LCSP),
nace como consecuencia de dos
necesidades fundamentales:

1º) Incorporar a nuestro ordena-
miento una nueva disposición comuni-
taria en la materia, Directiva
2004/18/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedi-

mientos de adjudicación de los contra-
tos públicos de obras, de suministro y
de servicios, disposición que introdu-
ce numerosos y trascendentales cam-
bios en esta regulación, suponiendo
un avance cualitativo en la normativa
europea de contratos.

2º) La nueva LCSP adopta un
planteamiento de reforma global,
introduce modificaciones en diversos
ámbitos de esta legislación, en res-
puesta a las peticiones formuladas
desde múltiples instancias, (adminis-
trativas, académicas, sociales y
empresariales), de introducir diversas
mejoras en la misma y dar solución a
ciertos problemas que la experiencia
aplicativa de la Ley anterior ha ido
poniendo de relieve.

En consecuencia, la LCSP ha
adoptado un enfoque que, separándo-
se de sus antecedentes, aborda la
regulación de la actividad contractual
pública desde una definición amplia
de su ámbito de aplicación y buscan-
do una identificación funcional precisa
del área normativa vinculada a las
directivas europeas sobre contratos
públicos, teniendo en cuenta que se
trata de una Ley que ha de operar en
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un contexto jurídico fuertemente
mediatizado por normas supranacio-
nales y en relación con una variada
tipología de sujetos.

Las principales novedades que
presenta su contenido en relación con
su inmediata antecedente, el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, afectan
a:

1º) La delimitación de su ámbito
de aplicación. Este se extiende a cual-
quier organismo o entidad que, con
arreglo a la normativa comunitaria,
deba estar sometido a sus prescrip-
ciones.

2º) La singularización de las nor-
mas que derivan directamente del
derecho comunitario. Incorporándose
la categoría legal de "Contratos suje-
tos a regulación armonizada", que
define los negocios que, por razón de
la entidad contratante, de su tipo y de
su cuantía, se encuentran sometidos a
las directrices europeas.

3º) La incorporación de las nuevas
regulaciones sobre contratación que
introduce la Directiva 2004/18/CE,
incluyendo sustanciales innovaciones
en lo que se refiere a la preparación y

adjudicación de los negocios sujetos a
la misma.

4º) La simplificación y mejora de la
gestión contractual. A afectado funda-
mentalmente al sistema de clasifica-
ción de contratistas, a los medios de
acreditación de los requisitos de apti-
tud exigidos para contratar con el sec-
tor publico, y a los procedimientos de
adjudicación, elevando las cuantías
que marcan los límites superiores de
los simplificados, y articulando un
nuevo procedimiento negociado con
publicidad para contratos no sujetos a
regulación armonizada que no supe-
ren una determinada cuantía.

5º) La tipificación legal de una
nueva figura, el contrato de colabora-
ción entre el sector publico y el sector
privado. Es considerada una nueva
figura contractual que podrá utilizarse
para la obtención de prestaciones
complementarias o afectadas de una
cierta indeterminación inicial, y cuya
financiación puede ser asumida, en un
principio, por el operador privado,
mientras que el precio a pagar por la
administración podrá acompasarse a
la efectiva utilización de los bienes y
servicios que constituyen su objeto.

2.- CLASIFICACIÓN DE
LOS CONTRATOS
1º) Contrato de Obras: Son contra-
tos de obras aquellos que tienen por
objeto la realización de un conjunto de
trabajos de construcción o de ingenie-
ría civil que respondan a las necesida-
des especificadas por la entidad del
sector público contratante.

2º) Contrato de Concesión de
Obra Pública: La concesión de obra
pública es un contrato que tiene por
objeto la realización por el concesio-
nario de algunas de las prestaciones,
incluidas en el contrato de obra, inclui-
das las de restauración, reparación,
conservación y mantenimiento de los
elementos construidos, y en el que la
contraprestación a favor de aquel con-
siste, o bien únicamente en el derecho
a explotar la obra, o bien en dicho
derecho acompañado del de percibir
un precio.

3º) Contrato de Gestión de Ser-
vicios Públicos: El Contrato de ges-
tión de servicios públicos es aquel en
cuya virtud una administración pública
encomienda a una persona, natural o
jurídica, la gestión de un servicio cuya
prestación ha sido asumida como pro-
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pia de su competencia por la adminis-
tración encomendante.

4º) Contrato de Suministro:
Son contratos de suministro los que
tienen por objeto la adquisición, el
arrendamiento financiero, o el arren-
damiento, con o sin opción de com-
pra, de productos o bienes muebles.

5º) Contratos de Servicio: Son
contratos de servicio aquellos cuyo
objeto son prestaciones de hacer con-
sistentes en el desarrollo de una activi-
dad o dirigidas a la obtención de un
resultado distinto de una obra o un
suministro.

6º) Contrato de Colaboración
entre el Sector Público y el Sector
Privado: Son contratos de colabora-
ción entre el sector público y el sector
privado aquellos en que una adminis-
tración púublica encarga a una enti-
dad de derecho privado, por un perio-
do determinado en función de la dura-
ción de la amortización de las inversio-
nes o de las fórmulas de financiación
que se prevean, la realización de una
actuación global e integrada que, ade-
más de la financiación de inversiones
inmateriales, de obras o de suministro
necesarios para el cumplimiento de
determinados objetivos de servicio
público o relacionados con actuacio-
nes de interés general, comprenda
alguna de las siguientes prestaciones:

– La construcción, instalación o
transformación de obras, equipos, sis-
temas y productos o bienes comple-
jos, así como su mantenimiento,
actualización o renovación, su explota-
ción o su gestión.

– La gestión integral del manteni-
miento de instalaciones complejas.

– La fabricación de bienes y la
prestación de servicios que incorpo-
ren tecnología específicamente desa-
rrollada con el propósito de aportar
soluciones más avanzadas y económi-
camente más ventajosas que las exis-
tentes en el mercado.

– Otras prestaciones de servicios
ligadas al desarrollo por la administra-
ción del servicio público o actuación
de interés general que le haya sido
encomendado.

Sólo podrán celebrarse contratos
de colaboración entre el sector públi-
co y el sector privado cuando previa-
mente se haya puesto de manifiesto,
que otras formulas alternativas de con-
tratación no permiten satisfacer las
necesidades públicas. El contratista
colaborador de la administración,
podrá asumir, en los términos previs-

tos en el contrato, la dirección de las
obras que sean necesarias, así como
realizar total o parcialmente, los pro-
yectos para su ejecución y contratar
los servicios prestados. La contrapres-
tación a percibir por el contratista cola-
borador consistirá en un precio que se
satisfará durante toda la duración del
contrato, y que podrá estar vinculado
al cumplimiento de determinados

objetivos de rendimiento.
7º) Contratos Mixtos: Cuando

un contrato contenga prestaciones
correspondientes a otro u otros de dis-
tinta clase se atenderá en todo caso,
para la determinación de las normas
que deban observarse en la adjudica-
ción, al carácter de la prestación que
tenga más importancia desde el punto
de vista económico.

!          



Temas Legales

Bm{beb
83

3.- TRAMITACIÓN DE 
LOS CONTRATOS
La celebración de contratos por parte
de las administraciones públicas
requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se
iniciará por el órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato.
El expediente deberá referirse a la
totalidad del objeto del contrato. Al
expediente se incorporarán el Pliego
de cláusulas administrativas particula-
res y el de prescripciones técnicas que
hayan de regir el contrato. Asimismo,
deberá incorporarse el certificado de
la existencia de crédito y la fiscaliza-
ción previa de la intervención. Com-
pletado el expediente de contratación,
se dictará resolución motivada por el
órgano de contratación, aprobando el
mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación.

En los contratos menores, la trami-
tación del expediente, sólo exigirá la
aprobación del gasto y la incorpora-
ción al mismo de la factura correspon-
diente. En el contrato menor de obras,
deberá añadirse, el presupuesto de
las obras, sin perjuicio de que deba
existir el correspondiente proyecto
cuando normas específicas así lo
requieran.

La LCSP, contempla tres tipos de
tramitaciones:

n Tramitación Ordinaria: Es la
tramitación normal que seguirá el
expediente de contratación, cumplien-
do con los plazos máximos exigidos
en la Ley.

n Tramitación Urgente: Serán
objeto de tramitación urgente los con-
tratos cuya celebración responda a
una necesidad inaplazable o cuya
adjudicación sea preciso acelerar por
razones de interés publico. A tales
efectos el expediente deberá contener
la declaración de urgencia hecha por
el órgano de contratación, debida-
mente motivada. Estos expedientes se
tramitarán siguiendo el mismo proce-
dimiento que los ordinarios, con las
siguientes variaciones:

– Los expedientes gozarán de pre-
ferencia para su despacho por los dis-
tintos órganos, que dispondrán de un
plazo de cinco días para emitir los res-
pectivos informes.

– Acordada la apertura del proce-
dimiento de adjudicación, los plazos
establecidos en la ley para la licitación
y adjudicación del contrato se reducen
a la mitad.

– La administración podrá acordar

el comienzo de la ejecución del con-
trato aunque no se haya formalizado
éste, siempre que, en caso, se haya
constituido la garantía correspondien-
te.

– El plazo de inicio de la ejecución
del contrato no podrá ser superior a
quince días hábiles, contados desde
la notificación de la adjudicación defi-
nitiva.

n Tramitación de Emergencia:
La citada tramitación se podrá utilizar
cuando la administración tenga que
actuar de manera inmediata a causa
de acontecimientos que supongan
grave peligro o que afecten a la defen-
sa nacional. En este caso, la adminis-
tración sin obligación de tramitar expe-
diente administrativo, podrá ordenar la
ejecución de lo necesario para reme-
diar el acontecimiento producido o
satisfacer la necesidad sobrevenida o
contratar libremente su objeto, en todo
o en parte, sin sujetarse a los requisi-
tos formales establecidos en la Ley.

4.- PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN Y CUANTÍAS
La adjudicación se realizará utilizando:

n Procedimiento Abierto: En el
procedimiento abierto todo empresa-
rio interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del con-
trato con los licitadores. 

n Procedimiento Restringido:
En el procedimiento restringido sólo

podrán presentar proposiciones aque-
llos empresarios que, a su solicitud y
en atención a su solvencia sean selec-
cionados por el órgano de contrata-
ción. Este procedimiento supone intro-
ducir una fase previa  en la que se eli-
mina a las empresas que no cumplan
los requisitos indicados en el anuncio
de licitación.

n Procedimiento Negociado: Es
aquel en el que el contrato es adjudi-
cado al licitador justificadamente elegi-
do por el órgano de contratación, tras
efectuar consultas con diversos candi-
datos y negociar las condiciones del
contrato con uno o varios de ellos. En
este procedimiento es necesario soli-
citar ofertas, al menos, a tres empre-
sas capacitadas para la realización del
objeto del contrato.

n El Diálogo Competitivo: El
órgano de contratación dirige un diá-
logo con los candidatos selecciona-
dos, previa solicitud de los mismos, a
fin de desarrollar una o varias solucio-
nes susceptibles de satisfacer sus
necesidades y que servirán de base
para que los candidatos elegidos pre-
senten una oferta.

n Contratos Menores: Se consi-
deran contratos menores aquellos de
importe inferior a 50.000 Euros, en el
caso de obras, o a 18.000 Euros en
contratos de suministros y servicios.
Estos no pueden tener una duración
superior a un año ni ser objeto de de
prórroga. (Ver tabla adjunta)

Contratos menores
Negociado sin publicidad
Negociado con publicidad
Regulación no armonizada
Regulación armonizada

< 50.000
50.000 a < 200.000

200.000 a <1.000.000
1.000.000 a 5.150.000

> 5.150.000

<18.000
18.000 a < 60.000

60.000 a < 100.000
100.000 a 206.000

> 206.000

<18.000
18.000 a < 60.000

60.000 a < 100.000
100.000 a 206.000

> 206.000

C o n t r a t o s  m e n o r e s

OBRAS SUMINISTROS SERVICIOS
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5.- CLASIFICACIÓN DE 
LAS EMPRESAS
Para contratar con las administracio-
nes públicas la ejecución de contratos
de obras de importe igual o superior a
350.000 Euros, o de contratos de ser-
vicios por presupuesto igual o supe-
rior a 120.000 euros, será requisito
indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado. 

La clasificación de las empresas se
hará en función de su solvencia y
determinará los contratos a cuya adju-
dicación  puedan concurrir u optar por
razón de su objeto y de su cuantía. A
estos efectos los contratos se dividirán
en grupos generales y subgrupos, por
su peculiar naturaleza, y dentro de
estos por categorías, en función de su
cuantía.

Cuando no haya concurrido ningu-
na empresa clasificada en un procedi-
miento de adjudicación de un contrato
para el que se requiera clasificación, el
órgano de contratación podrá excluir
la necesidad de cumplir este requisito
en el siguiente procedimiento que se
convoque para la adjudicación del
mismo contrato, precisando en el Plie-
go de Cláusulas y en el anuncio, en su
caso, los medios de acreditación de la
solvencia que deban ser utilizados.

6.- GARANTÍAS
Las garantías responderán, genérica y
permanentemente, del cumplimiento
por el adjudicatario de las obligacio-
nes derivadas de los contratos.

Los que resulten adjudicatarios
provisionales de los contratos que
celebren las administraciones públi-
cas deberán constituir a disposición
del órgano de contratación una garan-
tía de un 5% del importe de adjudica-
ción, excluido el IVA.

En casos especiales, el órgano de
contratación podrá establecer en el
Pliego de Cláusulas que, además de la
garantía anteriormente indicada, se
preste una complementaria de hasta
un 5% del importe de adjudicación del
contrato, pudiendo alcanzar la garan-
tía un total del 10% del precio del con-
trato.

Las garantías no serán devueltas o
canceladas hasta que se haya produ-
cido el vencimiento del plazo de
garantía y cumplido satisfactoriamente
el contrato de que se trate, o hasta que
se declare la resolución de éste sin
culpa del contratista.

El acuerdo de devolución deberá
adoptarse y notificarse al interesado

en el plazo de dos meses desde la
finalización del plazo de garantía.

7.- PLIEGOS DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
n Pliegos del Cláusulas Adminis-
trativas Generales: El Consejo de
Ministros, a iniciativa de los ministerios
interesados, a propuesta del Ministro
de Economía y Hacienda, y previo dic-
tamen del Consejo de Estado, podrá
aprobar pliegos de cláusulas adminis-
trativas generales, que deberán ajus-
tarse en su contenido a los preceptos
de esta Ley y de sus disposiciones de
desarrollo, para su utilización en los
contratos que se celebren por los
órganos de contratación de la Admi-
nistración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, Entidades
Gestoras, y demás entidades públicas

estatales. Las Comunidades Autóno-
mas y las Entidades que integran la
Administración Local, podrán aprobar
pliegos de Cláusulas Administrativas
Generales, de acuerdo con sus nor-
mas específicas, previo dictamen del
Consejo de Estado u órgano consulti-
vo equivalente de la Comunidad Autó-
noma.

n Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares: Estos
deberán aprobarse, por el órgano de
contratación, previamente  a la autori-
zación del gasto conjuntamente con
ella, y siempre antes de la licitación del
contrato, o de no existir ésta, antes de
su adjudicación provisional. En este
pliego se incluirán los pactos y condi-
ciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato
y las demás menciones requeridas por
esta Ley y sus normas de desarrollo.
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Los contratos se ajustarán al conteni-
do de los pliegos particulares, cuyas
cláusulas se consideran parte integran
de los mismos. En caso de establecer-
se estipulaciones contrarias al Pliego
de Cláusulas Administrativas Genera-
les, deberá ser informado previamente
por la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa del Estado.

n Pliegos de Prescripciones
Técnicas: El órgano de contratación
aprobará con anterioridad a la autori-
zación del gasto o conjuntamente con
ella, y siempre antes de la licitación del
contrato, o de no existir esta, antes de
su adjudicación provisional, los plie-
gos y documentos que contengan las
prescripciones técnicas particulares
que hayan de regir la realización de la
prestación y definan sus calidades, de
conformidad con los requisitos que
para cada contrato establece la pre-

sente Ley. Previo informe de la Junta
Consultiva de Contratación Adminis-
trativa del estado, el Consejo de Minis-
tros, a propuesta del Ministro corres-
pondiente, podrá establecer los plie-
gos de prescripciones técnicas gene-
rales a que hayan de ajustarse la
Administración General del Estado,
sus organismos autónomos y demás
Entidades Públicas Estatales. 

8.- EL CONTRATO DE OBRA
En los términos previstos en esta Ley,
la adjudicación de un contrato de
obras requerirá la previa elaboración,
supervisión, aprobación y replanteo
del correspondiente proyecto que
definirá con precisión el objeto del
contrato. La aprobación del proyecto
corresponderá al órgano de contrata-
ción salvo que tal competencia este
específicamente atribuida a otro órga-

no por una norma jurídica.
A los efectos de elaboración de los

proyectos se clasificarán las obras,
según su objeto y naturaleza, en los
grupos siguientes:

a) Obras de primer estableci-
miento, reforma o gran repara-
ción: Son obras de primer estableci-
miento las que dan lugar a la creación
de un bien inmueble. El concepto
general de reforma abarca el conjunto
de obras de ampliación, mejora,
modernización, adaptación, adecua-
ción o refuerzo de un bien inmueble
existente. Se consideran obras de
reparación las necesarias para
enmendar un menoscabo producido
en un bien inmueble por causas fortui-
tas o accidentales. Cuando afecten
fundamentalmente a la estructura ten-
drán la consideración de gran repara-
ción.

b) Obras de reparación simple,
restauración o rehabilitación: Son
obras de restauración aquellas que tie-
nen por objeto reparar una construc-
ción conservando su estética, respe-
tando su valor histórico y manteniendo
su funcionalidad. Son obras de rehabi-
litación, aquellas que tienen por objeto
reparar una construcción conservando
su estética, respetando su valor histó-
rico y dotándola de una nueva funcio-
nalidad que sea compatible con los
elementos y valores originales del
inmueble.

c) Obras de conservación y
mantenimiento: Si el menoscabo se
produce en el tiempo por el natural
uso del bien, las obras necesarias
para su enmienda tendrán el carácter
de conservación. Las obras de mante-
nimiento tendrán el mismo carácter
que las de conservación.  

d) Obras de demolición: Las
que tengan por objeto el derribo o la
destrucción de un bien inmueble.

Contenido de los Proyectos
Los proyectos de obras, deberán com-
prender, al menos:

n Una memoria en que se describa
el objeto de las obras, que recogerá
los antecedentes y situación previa a
las mismas, las necesidades a satisfa-
cer y la justificación de la solución
adoptada, detallándose los factores
de todo orden a tener en cuenta.

n Los planos de conjunto y de
detalle necesarios para que la obra
quede perfectamente definida, así
como los que delimiten la ocupación
de terrenos y la restitución de servi-
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dumbres y demás derechos reales, en
su caso, y servicios afectados para su
ejecución.

n El pliego de prescripciones técni-
cas particulares, donde se hará la des-
cripción de las obras y se regulará su
ejecución, con expresión de la forma
en que ésta se llevará a cabo, las obli-
gaciones de orden técnico que corres-
pondan al contratista y la manera en
que se llevará a cabo la medición.

n Un presupuesto, integrado o no
por varios parciales, con expresión de
los precios unitarios y de los descom-
puestos, en su caso, estado de medi-
ciones y los detalles precisos para su

valoración.
n Un programa de desarrollo de los

trabajos o plan de obra de carácter
indicativo, con previsión, en su caso
del tiempo y coste.

n Las referencias de todo tipo en
que se fundamentará el replanteo de
la obra.

n El estudio de seguridad y salud
o, en su caso, el estudio básico de
seguridad y salud, en los términos pre-
vistos.

n Cuanta documentación venga
prevista en las normas de carácter
legal o reglamentario.

Para los proyectos de obras de pri-

mer establecimiento, reforma o gran
reparación inferiores a 350.000 euros,
y para los restantes proyectos enume-
rados en la clasificación, se podrá sim-
plificar, refundir o incluso suprimir,
alguno o algunos de los documentos
anteriores en la forma que en las nor-
mas de desarrollo de esta Ley se
determine, siempre que la documenta-
ción resultante sea suficiente para
definir, valorar y ejecutar las obras que
comprenda. 

Salvo que ello resulte incompatible
con la naturaleza de la obra, el pro-
yecto deberá incluir un estudio geo-
técnico de los terrenos sobre los que
se va a ejecutar, así como los informes
y estudios previos necesarios para la
mejor determinación del objeto del
contrato.

El contratista presentará el proyec-
to, al órgano de contratación para su
supervisión, aprobación y replanteo.

Si se observasen defectos se
requerirá la subsanación por el contra-
tista de los defectos, insuficiencias téc-
nicas, errores materiales, omisiones o
infracciones de preceptos legales o
reglamentarios que le sean imputa-
bles, otorgándole al efecto el corres-
pondiente plazo que no podrá exceder
de dos meses. Si transcurrido el plazo,
las deficiencias no hubieren sido
corregidas, la administración podrá,
atendiendo a las circunstancias con-
currentes, optar por la resolución del
contrato, lo que implica la incautación
de la garantía y la obligación por parte
del contratista, de abonar una indem-
nización equivalente al 25% del precio
del contrato, o por conceder un nuevo
plazo al contratista, que será de un
mes improrrogable, incurriendo el
contratista en una penalidad equiva-
lente al 25% del precio del contrato.
De producirse un nuevo incumplimien-
to del contrato se procederá a su reso-
lución con la obligación por parte del
contratista de abonar a la administra-
ción una indemnización igual al precio
pactado con pérdida de la garantía.

Supervisión, aprobación
 y replanteo
Antes de la probación del proyecto,
cuando la cuantía del contrato de
obras sea igual o superior a 350.000
Euros, los órganos de contratación
deberán solicitar un informe de las
correspondientes oficinas o unidades
de supervisión de proyectos encarga-
das de verificar que se han tenido en
cuenta las disposiciones generales de

!                



Temas Legales

Bm{beb
87

carácter legal o reglamentario, así
como la normativa técnica que resulte
de aplicación a cada tipo de proyecto.

En proyectos de cuantía inferior a
la señalada, el informe tendrá carácter
facultativo, salvo que se trate de obras
que afecten a la estabilidad, seguridad
o estanqueidad de la obra en cuyo
caso el informe de supervisión será
igualmente preceptivo.

Aprobado el proyecto y previa-
mente a la tramitación del expediente
de contratación de la obra, se proce-
derá a efectuar el replanteo del
mismo, el cual consistirá en compro-
bar la realidad geométrica de la misma
y la disponibilidad de los terrenos pre-
cisos para su normal ejecución, que
será requisito indispensable para la
adjudicación en todos los procedi-
mientos. En la tramitación de los expe-
dientes de contratación referentes a
obras de infraestructuras hidráulicas,
de transporte y de carreteras, se dis-
pensará del requisito previo de dispo-
nibilidad de los terrenos, si bien la
ocupación efectiva de ellos deberá ir
precedida de la formalización del acta
de ocupación. Una vez realizado el
replanteo se incorporará el proyecto al
expediente de contratación.

Comprobación del Replanteo
La ejecución del contrato de obras
comenzará con el acta de comproba-
ción del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo que se consigne en el
contrato que no podrá ser superior a
un mes desde la fecha de su formali-
zación, salvo casos excepcionales, el
servicio de la administración encarga-
da de las obras procederá, en presen-
cia del contratista, a efectuar la com-
probación del replanteo hecho previa-
mente a la licitación, extendiéndose el

acta del resultado que será firmada
por ambas partes interesadas, remi-
tiéndose un ejemplar de la misma al
órgano que celebró el contrato.

Fuerza Mayor
En casos de fuerza mayor y siempre
que no exista actuación imprudente
por parte del contratista, este tendrá
derecho a una indemnización por los
daños y perjuicios que se le hubieran
producido. Tendrán la consideración
de casos de fuerza mayor los siguien-
tes:

– Los incendios causados por la
electricidad atmosférica.

– Los fenómenos naturales de
efectos catastróficos, como maremo-
tos, terremotos, erupciones volcáni-
cas, movimientos del terreno, inunda-
ciones, u otros semejantes.

– Los destrozos ocasionados vio-
lentamente en tiempo de guerra,
robos tumultuosos o alteraciones gra-
ves del orden público.

Certificación y Abonos a Cuenta
A los efectos del pago, la administra-
ción expedirá mensualmente, en los
primeros diez días siguientes al mes
que correspondan, certificaciones que
comprendan la obra ejecutada duran-
te dicho periodo de tiempo, estos abo-
nos tienen el concepto de pagos a
cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma
alguna, aprobación y recepción de las
obras que comprenden. 

El contratista tendrá derecho a per-
cibir abonos a cuenta sobre su impor-
te por las operaciones preparatorias
realizadas como instalaciones, acopio
de materiales y equipos de maquinaria
pesada adscrita a la obra, en las con-

diciones que se señalen en los res-
pectivos Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y conforme al
régimen y los límites que con carácter
general se determinen reglamentaria-
mente.

Cesión de los Contratos
Los derechos y obligaciones dimanan-
tes del contrato podrán ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siem-
pre que las cualidades técnicas o per-
sonales del cedente no hayan sido
razón determinante de la adjudicación
del contrato.

Para que los adjudicatarios pue-
dan ceder sus derechos y obligacio-
nes a terceros deberán cumplirse los
siguientes requisitos:

– Que el órgano de contratación
autorice, de forma previa y expresa, la
cesión.

– Que el cedente tenga ejecutado
al menos un 20% del importe del con-
trato.

– Que el cesionario tenga capaci-
dad para contratar con la administra-
ción y la solvencia que resulte exigible,
debiendo estar debidamente clasifica-
do si tal requisito ha sido exigido al
cedente, y no estar incurso en una
causa de prohibición de contratar.

– Que la cesión se formalice, entre
el adjudicatario y el cesionario, en
escritura pública.

El cesionario quedara subrogado
en todos los derechos y obligaciones
que corresponderían al cedente.

Subcontratación
El contratista podrá concertar con ter-
ceros la realización parcial de la pres-
tación, salvo que el contrato o los plie-
gos dispongan lo contrario o que por
su naturaleza y condiciones se deduz-
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directamente por el adjudicatario.
La celebración de los subcontratos

estará sometida al cumplimiento de
los siguientes requisitos:

– Si así se prevé en los pliegos o
en el anuncio de licitación, los licitado-
res deberán indicar en la oferta la
parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe, y
el nombre o el perfil empresarial.

– Deberá comunicarse anticipada-
mente y por escrito a la administración
la intención de celebrar los subcontra-
tos, señalando la parte de la presta-
ción que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista.

Las prestaciones parciales que el
adjudicatario subcontrate con terceros
no podrán exceder del porcentaje que
se fije en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. En el caso de
que no figure en el Pliego un límite
especial, el contratista podrá subcon-
tratar hasta un porcentaje que no
exceda del 60% del importe de adjudi-
cación.

Los subcontratistas quedaran obli-
gados sólo ante el contratista principal
que asumirá, por tanto, la total respon-
sabilidad de la ejecución del contrato
frente a la administración, con arreglo

estricto a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Modificación del 
Contrato de Obras
Serán obligatorias para el contratista
las modificaciones del contrato de
obras que produzcan aumento, reduc-
ción o supresión de las unidades de
obra o sustitución de una clase de
fábrica por otra, cuando ésta sea una
de las comprendidas en el contrato,
siempre y cuando no superen el 20%
del precio del contrato. En el caso de
supresión o reducción de obras, el
contratista no tendrá derecho a recla-
mar indemnización alguna.

Cuando las modificaciones supon-
gan la introducción de unidades de
obra no comprendidas en el proyecto
o cuyas características difieran sustan-
cialmente de ellas, los precios de apli-
cación de las mismas serán fijados por
la administración, previa audiencia del
contratista por plazo mínimo de tres
días hábiles. Si este no aceptase los
precios fijados, el órgano de contrata-
ción podrá contratarlas con otro
empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directa-
mente. La contratación con otro
empresario podrá realizarse por el

procedimiento negociado sin publici-
dad siempre que su importe no exce-
da del 20% del precio primitivo del
contrato.

Cuando el director facultativo de la
obra considere necesaria una modifi-
cación del proyecto, recabará del
órgano de contratación autorización
para iniciar el correspondiente expe-
diente, que se sustanciará con carác-
ter de urgencia con las siguientes
actuaciones:

– Redacción de la modificación del
proyecto en un plazo máximo de seis
meses y aprobación técnica de la
misma en un plazo máximo de dos
meses.

– Audiencia del contratista, por
plazo mínimo de tres días.

– Aprobación del expediente por el
órgano de contratación, así como los
gastos complementarios precisos.

No obstante, podrán introducirse
variaciones sin necesidad de previa
aprobación cuando éstas consistan en
la alteración en el número de unidades
realmente ejecutadas sobre las previs-
tas en las mediciones del proyecto,
siempre que no representen un incre-
mento del gasto superior al 10% del
precio primitivo del contrato.

Cuando la modificación de un
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modificado exija la suspensión tempo-
ral parcial o total de la ejecución de las
obras, y ello suponga graves perjui-
cios para el interés publico, se podrá
acordar que continúen provisional-
mente las mismas tal y como esté pre-
visto en la propuesta técnica que ela-
bore la dirección facultativa, siempre
que el importe máximo previsto no
supere el 20% del precio primitivo del
contrato y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiación.

Extinción de los Contratos
Los contratos se extinguen por cum-
plimiento o por resolución.

El contrato se entenderá cumplido
por el contratista cuando éste haya
realizado, de cuerdo con los términos
del mismo y a satisfacción de la admi-
nistración, la totalidad de la presta-
ción. En todo caso, su constatación
exigirá por parte de la administración
de un acto formal y positivo de recep-
ción o conformidad dentro del mes
siguiente a la entrega o realización del
objeto del contrato, o en el plazo que
se determine en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares por razón
de sus características.

A la recepción de las obras concu-
rrirá el contratista, un facultativo desig-
nado por la administración represen-
tante de ésta, el facultativo encargado
de la dirección facultativa de las obras.

Si se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones pre-
vistas, el funcionario técnico designa-
do por la administración contratante y
representante de esta, las dará por
recibidas, levantándose la correspon-
diente acta y comenzando entonces el
plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en
estado de ser recibidas se hará cons-
tar así en el acta y el director de las
mismas señalará los defectos obser-
vados y detallará las instrucciones pre-
cisas, fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiera efectuado,
podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

El plazo de garantía se establecerá
en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares atendiendo a la natu-
raleza y complejidad de la obra y no
podrá ser inferior a un año salvo casos
excepcionales. 

Dentro del plazo de quince días
anteriores al cumplimiento del plazo
de garantía, el director facultativo de la

obra, de oficio o a instancia del con-
tratista, redactará un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favo-
rable, el contratista quedará relevado
de toda responsabilidad, procedién-
dose a la devolución o cancelación de
la garantía, a la liquidación del contra-
to, y en su caso, al pago de las obliga-
ciones pendientes que deberá efec-
tuarse en el plazo de sesenta días.

En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observa-
dos se debiesen a deficiencias en la
ejecución de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garan-
tía, el director facultativo procederá a
dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparación
de lo construido, otorgándole un plazo
para ello.

No obstante, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiración del
plazo de garantía por vicios ocultos de
la construcción, debido a incumpli-
miento del contrato  por parte del con-
tratista, responderá éste de los daños
y prejuicios que se manifiesten duran-
te un plazo de quince años a contar
desde la recepción.

Son causas de resolución del con-
trato de obras:

a) La demora en la comprobación
del replanteo.

b) La suspensión de la iniciación
de las obras por plazo superior a seis
meses por parte de la administración.

c) El desistimiento o la suspensión
de las obras por un plazo superior a
ocho meses acordada por la adminis-
tración.

d) Los errores materiales que
pueda contener el proyecto o presu-
puesto elaborado por la administra-
ción que afecten al presupuesto de la
obra al menos en un 20%.

e) Las modificaciones en el contra-
to, aunque fueran sucesivas, que
impliquen aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en
cuantía superior, en más o en menos,
al 20% del precio primitivo del contra-
to.

Revisión de Precios
La revisión de precios en los contratos
de obras de las administraciones
públicas tendrá lugar, cuando éste se
hubiese ejecutado, al menos en el 20
% de su importe y hubiese transcurri-
do un año desde la adjudicación. En
consecuencia, el primer 20% ejecuta-
do y el primer año de ejecución que-
darán excluidos de la revisión.

El Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares o el contrato deberán
detallar, en su caso, la fórmula o siste-
ma de revisión previsible. Cuando
resulte procedente, la revisión de pre-
cios se llevará a cabo mediante la apli-
cación de índices oficiales o de la fór-
mula aprobada por el Consejo de
Ministros, previo informe de la Junta
Consultiva  de Contratación Adminis-
trativa del Estado, para cada tipo de
contrato. El órgano de contratación
determinará el que deba aplicarse,
atendiendo a la naturaleza de cada
contrato y la estructura de los costes
de las prestaciones del mismo.
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JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SALGADO

Compendio de energía solar: fotovoltaica, térmica
y termoeléctrica

El espíritu de este compendio es aportar una visión general sobre el aprovecha-
miento de la energía solar en sus diferentes aplicaciones tecnológicas, así como el
dimensionado, características y las posibles soluciones que puedan ser aplicadas
en las instalaciones, sirviendo como libro de consulta para todos los técnicos que
deban enfrentarse al reto de diseñar o conocer una instalación.

edita: Mundi-Prensa. AMV Ediciones.

ALFREDO J. MARTÍNEZ CUEVAS

Los accidentes de trabajo en la construcción 
(Análisis de causas y responsabilidades)

El libro se estructura en dos partes. En la primera se acomete el análisis de las cau-
sas de los problemas de accidentabilidad en la construcción en España. En la
segunda, se realiza una disección exhaustiva de la formativa, presentada desde el
punto de vista técnico y dirigida a profesionales del Derecho y a quienes deben
impartir justicia, que no sean conocedores del complejo sector de la construcción.

edita: CISS

Vivienda colectiva

Se trata del octavo volumen de la colección 'Arquitectura Contemporánea', dedica-
do monográficamente a la vivienda colectiva, con una edición muy cuidada y pro-
fusamente ilustrado.

edita: Editorial Pénsil

FRANCO MARTÍN SÁNCHEZ

Manual de instalación de calefacción por agua
caliente

El objeto fundamental de este libro es la presentación de las instalaciones de cale-
facción en general y, muy particularmente, la calefacción por agua caliente, de una
forma asequible, tanto para los que se inicien en estos estudios como para los téc-
nicos de cualquier nivel e instaladotes que trabajen en este ámbito.

edita: Mundi-Prensa. AMV Ediciones.
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