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Si alguna ocupación parece estéril e incluso con-
traproducente, cuando se produce una situación
de emergencia, es la de ponerse a realizar disqui-

siciones sobre la culpabilidad que pudiera recaer en in-
dividuos o colectivos por haber llegado a tal situación.
La búsqueda de responsabilidad sobre quién tomó la
decisión de emprender un crucero marítimo cuando los
pasajeros se encuentran braceando entre las olas tras el
naufragio, o sobre los eventuales causantes de un fuego
mientras arde un edificio, supondría no una simple pér-
dida de tiempo, sino una temeraria y censurable actitud,
por su inutilidad para lo único que en ese momento im-
porta: salvar la vida de pasajeros y residentes.
Hace más de dos siglos que la fábula de los galgos y
los podencos ya ilustraba suficientemente a personas
cultivadas e iletrados sobre lo inconveniente de tal
comportamiento, pero desgraciadamente parece que el
tiempo ha transcurrido en vano, pues estamos asistien-
do a manifestaciones de políticos, entidades y represen-
tantes de colectivos económicos que, ante la magnitud
de las dificultades de la economía en general, y del
subsector de edificación residencial en particular, po-
nen el énfasis en el grado de responsabilidad que recae
sobre otros por haber llegado al actual momento de di-
ficultad e incertidumbre.
Las acusaciones, que hasta ahora habían sido veladas y
alusivas, empiezan a ser directas y descarnadas. El sec-
tor inmobiliario empieza a ser culpabilizado por haber
participado con euforia en la etapa alcista de la vivien-
da, sin haber previsto los problemas de un (inevitable)
cambio de ciclo. Incluso los responsables de nuestra po-
lítica económica se han permitido aludir a los altos be-
neficios del sector en esa etapa, y al juego del mercado
durante la misma, a fin de destacar la incongruencia con
peticiones actuales de ayuda. Pero también los rectores
de nuestra economía han de aguantar la vela en este in-
tercambio de acusaciones, pues también ellos en aquella
etapa podían haber sido más previsores y establecido
ciertas salvaguardias, en lugar de limitarse a participar
con fruición del festín, frotándose las manos por el in-
cremento de los ingresos fiscales derivados del gran nú-
mero de obras y transacciones inmobiliarias. 
La banca también recibe su dosis de acusaciones por

sus pecados pasados de una política de estímulo de ta-
saciones al alza y de limitado rigor a la hora de la con-
cesión de créditos hipotecarios a los compradores fina-
les y de apoyo a operaciones con fuerte cariz especula-
tivo entre grandes empresas.
También la actuación de las empresas de tasación se
coloca en la lista de responsables del estado actual de
cosas, por haber contribuido a apuntalar con sus infor-
mes el ciclo de alzas de precios.
Y, claro está, tampoco se libran de acusaciones los
compradores de vivienda, unos, los inversores, por su
contribución al boom, y otros, los compradores con es-
casa solvencia, por su temeridad a la hora de adquirir
compromisos de pago de muy difícil cumplimiento al
más mínimo cambio de coyuntura.
La realidad es que todas estas acusaciones pueden estar
justificadas en mayor o menor medida, pero si en otras
circunstancias podrían ser inocuas, en estos momentos
nos parecen sencillamente perjudiciales. Con empresas
en peligro de quiebra, instituciones financieras muy
afectadas, parón de transacciones e incremento de la
morosidad, es el momento de superar la etapa de bús-
queda de responsables para pasar a una nueva presidida
por la búsqueda de soluciones parciales para remontar
la crisis, superando de una vez la estéril pelea por la
mayor o menor adecuación de aplicar el término crisis
a la situación en que nos encontramos. Ni es en absolu-
to grave utilizar un término equivalente, ni tampoco ha-
blar abiertamente de crisis va a agravar sustancialmente
lo que ocurre. Lo que sí lo puede agravar es perder el
tiempo en disquisiciones terminológicas.
Y si no se debe perder un minuto más en la búsqueda
de responsabilidades ni en la calificación de los hechos,
también hay que huir de peleas sobre responsabilidades
de lo que ocurre en la actualidad. 
Las noticias nos hablan de un frenazo en la concesión
de créditos hipotecarios por parte de las entidades fi-
nancieras, y en algunas zonas se informa de que los
bancos deniegan ya más de la mitad de las peticiones
de hipotecas. 
Pero aunque esto sea así, deducir de esto que se está
produciendo un boicot de la banca al sector inmobilia-
rio nos parece dejar de ver una realidad, y es que las
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dificultades afectan a todos, y por ello los comporta-
mientos no pueden ser los mismos de las épocas de bo-
nanza. Como ejemplo de esas dificultades, baste el bo-
tón del reconocimiento público, por parte de Caja de
Ahorros del Mediterráneo, de que corre riesgos de no
recuperar toda su deuda hipotecaria.
Ciertamente, el sector de la construcción tiene que acu-
sar muy fuertemente cualquier frenazo en el ritmo cre-
diticio, cuando datos de un estudio reciente nos hablan
de que cerca de un 60% de los préstamos otorgados por
las entidades financieras (bancos, cajas de ahorro y co-
operativas de crédito) recayó en constructoras, una ci-
fra que casi duplica la registrada en 1992, y que el cré-
dito total destinado a la construcción se ha multiplicado
por más de doce en los últimos quince años, pasando
de los 88.500 millones de 1992 a los 1,07 billones de
2007.
Pero ello lo que tam-
bién indica es que el
sector financiero espa-
ñol se encuentra en una
situación delicada, tan-
to por los riesgos que
corre ante la evolución
de la morosidad y de
eventuales concursos de acreedores, como del cierre de
los mercados de dinero internacionales. Precisamente
el presidente de la Confederación Española de Cajas de
Ahorro lo acaba de expresar con absoluta claridad: “No
se puede prestar a las promotoras lo que no se tiene”. Y
ha añadido que, si los bancos y cajas se niegan a refi-
nanciar créditos a las promotoras, no existe en ello
“malevolencia”.
En consecuencia, el fácil recurso a la acusación debe
dejar paso al más justo y racional ejercicio colectivo de
comprensión sobre las dificultades de los demás, sin
poner el énfasis en lo distintos que eran los comporta-
mientos en el pasado.
Y si el sector inmobiliario debe ser consciente de las
dificultades de las entidades financieras, también éstas
deben considerar prioritario realizar todo el esfuerzo
posible para facilitar al máximo la superación de esta
etapa por parte de las empresas promotoras y construc-
toras. Han ido de la mano durante el boom, y parece ló-
gico que afronten unidas la etapa de crisis. 
En un momento como el actual, con dificultades para
todos, con la barca de la economía en medio del tempo-

ral, la única actitud no suicida es utilizar los remos de
forma coordinada para navegar en el mismo rumbo.
Y otro tanto cabe decir de las autoridades económicas y
de las distintas administraciones públicas. Tiene que
superarse definitivamente la etapa de los reproches con
carácter retroactivo y de la utilización de la crisis eco-
nómica con fines partidistas, y pasar a coordinar actua-
ciones prácticas con carácter urgente. 
Por ejemplo, convirtiendo en realidad la puesta en el
mercado de suelo público en las mejores condiciones,
pues con razón ha podido afirmar el presidente de la
APCE, Guillermo Chicote, que el problema “es siem-
pre el mismo: el suelo”, que está “imposible”.
Por ejemplo, promoviendo de forma efectiva la VPO, y
buscando fórmulas nuevas que puedan dinamizar este
mercado, tal como intenta, por ejemplo, la Generalitat

de Cataluña con una nueva figura a mitad de camino
entre la vivienda libre y la protegida.
Por ejemplo, haciendo realidad, más allá de los habi-
tuales anuncios propagandísticos, proyectos “ambicio-
sos” como los contenidos en ese incremento de inver-
sión pública de la Comunidad de Madrid previsto en su
Plan de Vivienda 2005-2008: 851,9 millones de euros
(seis veces más que lo presupuestado en el Plan ante-
rior) que se deberían traducir en 153.000 actuaciones
repartidas entre viviendas en régimen de alquiler
(79.000), rehabilitación (36.000) y vivienda protegida
en venta en sus diferentes modalidades (28.000).
Y, por supuesto, dando pasos efectivos, más allá de la
simple celebración de reuniones, para que los ayunta-
mientos, que están viendo reducidos sustancialmente
sus ingresos por la evolución del mercado inmobiliario,
no sólo puedan hacer frente a esa merma de ingresos
ahora, sino que en el futuro puedan llegar a prescindir
del urbanismo como fuente de financiación de sus gas-
tos corrientes.

Jesús Paños Arroyo
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“Hay que superar esta etapa de reproches mutuos
y retroactivos, y sustituirla por la comprensión de
las dificultades ajenas y la actuación coordinada
para hacer frente a la crisis inmobiliaria”
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en Rivas Vaciamadrid
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Esta actuación ha pre-
tendido la construc-
ción de un edificio a

modo de parque tecnológico
moderno y adecuado a las
nuevas necesidades empre-
sariales de Rivas, donde pu-
diesen ubicarse y desarro-
llarse todo tipo de activida-
des empresariales en un es-
pacio flexible donde  las ins-
talaciones, iluminación, ser-
vicios y comunicaciones, hi-
cieran de él un emplaza-

miento ideal para desarrollar
las actividades empresaria-
les.
Rivas Vaciamadrid es uno
de los municipios con ma-
yor proyección demográfica
de toda Europa. Su censo,
que ha superado ya los
60.000 habitantes, ha expe-
rimentado un crecimiento
espectacular en las últimas
dos décadas. Esta revolu-
ción demográfica ha moti-
vado la adaptación de los

nuevos desarrollos a las ne-
cesidades empresariales y
de ocio de la población. 
El conjunto se encuentra
ubicado en pleno corazón de
Rivas Futura, un complejo
multifuncional que cuenta
con una fachada de dos kiló-
metros a la A-3 (Autovía
Madrid-Valencia), y con sa-
lida directa desde la propia
nacional y desde la M-30,
M-40, M-45 y M-50. Estas
comunicaciones se comple-



b

i

a

9

nicipio de Rivas y sujeta al
Plan General de Ordenación
Urbana, aprobado definitiva-
mente por la autoridad muni-
cipal en marzo de 2004.
El acceso peatonal al com-
plejo, ubicado en la parte
más singular del mismo, ba-
jo la cubierta circular que

mentan con la estación de
Rivas Futura, de la Línea 9
del metro, que estará opera-
tiva a partir del verano, y
con varias líneas de autobu-
ses que conectan con Ma-
drid. Además, su cercanía a
Barajas permite llegar al ae-
ropuerto de la capital en
apenas 15 minutos.

La parcela

El terreno en el que se ubica
el edificio, con forma de
“L”, cuenta con una superfi-
cie total de 17.064 metros
cuadrados. La parcela supu-
so uno de los principales
condicionantes del desarro-
llo del proyecto, como afir-
ma Javier López, uno de los
arquitectos que participaron
activamente en él. “Se trata
de un terreno en el que se in-
tegran dos parcelas, con una
forma peculiar que nos llevó
a pensar en articular las dis-
tintas tipologías de despa-
chos en dos inmuebles dife-
renciados, uno de ellos pe-
gado a la esquina de la par-
cela, y el otro con origen en
uno de sus laterales”.
Una gran rotonda marca la
esquina de la “L” formada
por la primera de las dos
parcelas (la E2c y la A3b)
que componen el área objeto
de actuación. Esta rotonda
está formada por la con-
fluencia de los viales Tho-
mas Edison y Marie Curie,
que limitan con el centro co-
mercial H2Ocio y con el
Parque Empresarial Rivas
Futura.
La topografía del terreno se

caracteriza por una fuerte
pendiente en sentido ascen-
dente hacia el Noreste, sien-
do la rotonda el punto más
alto, y la diferencia de cota
entre los dos extremos de la
parcela de 6 metros de altu-
ra. Se trata de una parcela si-
tuada en el Sector 8 del mu-
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hay en la esquina limítrofe
con la rotonda formada por
la confluencia de las calles

Thomas Edison y Marie
Curie, está constituido por
una marquesina de hierro

con vigas aligeradas tipo
BOID, que contribuye a
sostener el peso de la es-
tructura y, al mismo tiempo,
confiere singularidad al
vestíbulo principal.
El complejo cuenta con un
total de 760 plazas de apar-
camiento, cuya densidad as-
ciende a tres por cada 100
metros cuadrados. El acceso
de los vehículos a las dos
plantas bajo rasante se arti-
cula a través de tres rampas
que desembocan en las ca-
lles Thomas Edison y Marie
Curie. Otras dos rampas,
una de subida y otra de ba-
jada, comunican de forma
interna el sótano 1 y el sóta-
no 2.
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Unas puertas metálicas de
apertura motorizada impiden
el paso al garaje a todo vehí-
culo ajeno a la propiedad,
mientras que el paso de pea-
tones se hace posible gracias
a unas puertas contiguas, que
disponen de sistemas auto-
máticos de control e interfo-
no para comunicarse con la
recepción del edificio.
La superficie de la urbani-
zación exterior se compone
de rampas de solera de hor-
migón, calles con dársenas
de aparcamiento, y zonas
verdes.

confiere un aspecto van-
guardista. Uno de los objeti-
vos perseguidos, el de la fle-
xibilidad, se consigue habi-
litando tres modalidades dis-
tintas de despachos: senci-
llo, dúplex y áticos dúplex,
los segundos con terraza-.
El edificio construido se
compone de dos cuerpos
edificatorios: el primero es
un inmueble en “L” con un
cuerpo cilíndrico en el vérti-
ce que se asemeja a una ró-
tula, y que se constituye,
además, en acceso principal
del edificio. Ambos bloques

El edificio

El edificio de uso terciario
promovido Grupo Avantis
está compuesto por 298 des-
pachos profesionales, con
una superficie media de 85
metros cuadrados. Dispone
como parte de sus zonas co-
munes de un gimnasio pri-
vado, un spa y un recorrido
de jogging en el exterior, y
está coronado por una cu-
bierta circular que le propor-
ciona representatividad. La
fachada, revestida de vidrio
doble con cámara de aire, le
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cuentan con un patio interior
que aporta luminosidad al
conjunto, y lo dotan de ma-
yor longitud, y disponen de
núcleos independientes de
comunicaciones que permi-
ten conectar los edificios en
vertical, rompiendo así la
horizontalidad del conjunto.
El complejo ha sido conce-
bido a modo de dos moder-
nas corralas, en cuya fase de
ejecución se ha tratado de
conservar la pureza de los
materiales dejándolos a la
vista, lo que hizo necesario
un esfuerzo añadido en el re-
planteo de las puertas de ac-

parte, tiene seis alturas, y en
su parte superior se ha insta-
lado una góndola bidireccio-
nal, que permite ejecutar el
mantenimiento y limpieza
del muro cortina vidriado de
la fachada de forma perma-
nente durante todo el año.
En el proyecto inicial, se
contemplaba la posibilidad
de extender la fachada de vi-
drio al interior del edificio,
en concreto al foso que que-
da situado tras el mostrador
de recepción, lo que aporta-
ría mayor iluminación natu-
ral a las dos plantas de gara-
je bajo rasante; sin embargo,

ceso a los despachos, para
no romper la uniformidad
del ladrillo visto y ejecutar
la fachada interior con pie-
zas enteras.
El edificio 1 cuenta con cin-
co alturas y una planta baja
diáfana, en la que se ha ins-
talado un completo spa, sos-
tenido por dos enormes cos-
tillas de hormigón. El spa
aparece como una estructura
independiente, volada en la
primera planta sobre las dos
costillas blancas, por encima
de las puertas de salida des-
de el garaje.
El segundo bloque, por su
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cerramiento ciego para evi-
tar problemas de filtraciones
y no chocar con los sistemas
de instalaciones.
El cerramiento del edificio
se realiza chapado en piedra
caliza en los testeros de am-
bos bloques, carpintería
metálica con rotura de puen-
te térmico y vidrio doble con
cámara de aire en las facha-
das longitudinales exteriores
de los  Bloques 1 y 2, en la
que se intercambian paños
fijos con otros abatibles que
posibilitan la ventilación na-
tural, fabrica de ladrillo cara
vista en las fachadas longi-
tudinales interiores de los
Bloques 1 y 2, y cerramien-
to con chapado tipo "aluco-
bond" en las torres de núcle-
os de comunicación.
En la zona de cilíndrica de
fachada correspondiente del
vestíbulo principal del Blo-
que 1 se ha ejecutado una fa-
chada de muro cortina curvo
que marca el acceso princi-
pal de este edificio, consi-
guiendo así una mayor trans-
parencia e iluminación de
los espacios de doble altura
interiores al cuerpo cilíndri-
co central. La estructura de
cubrición de cubierta de este
cuerpo central consiste en
cerchas y correas metálicas;
dicha cúpula se ejecutó en
taller y se procedió al eleva-
do de la totalidad de la es-
tructura, siendo un punto
muy peculiar en la ejecución
de la obra, no sólo por la pe-
culiaridad sino también por
los medios auxiliares nece-
sarios y por el avanzado es-
tado de la obra general.
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La carpintería de las facha-
das del edificio se ha reali-
zado con aluminio anodiza-
do, con acristalamiento de
doble de hoja y con tapetas
de cierre.
La cubierta es plana no tran-
sitable, y se aprovecha para
situar los aparatos de clima-
tización, enfriadoras e insta-
laciones de los locales de
oficinas, el acceso a cubierta
se realiza por medio de esca-
leras a casetones que alber-
garán cuartos técnicos e ins-
talaciones del edificio.
En ambas cubiertas se ha
ubicado las góndolas que fa-
cilitan la limpieza de los ce-
rramientos de vidrio; para
ello previamente se detallo
el estudio de la estructura
afectada para poder realizar
los refuerzos necesarios
donde apoyarían los carriles

de desplazamiento de dichas
góndolas.
El pavimento de los edificios
consiste en solera pulida en

oficinas, y los vestíbulos y
aseos y zonas comunes de
piedra natural y gres com-
pacto, en las zonas del atrio
o patio descubierto se realiza
un solado combinando ado-
quín con hormigón impreso.
Javier López explica que “se
crea un interesante juego de
materiales entre el muro cor-
tina de vidrio en la fachada
exterior, que permite dar una
imagen vanguardista de re-
ferencia para el entorno, los
paños ciegos, constituidos
por testeros de piedra y el
panel de aluminio utilizado
en las escaleras”.

Estructura

La estructura del edificio
utiliza cimentación de pan-
tallas y muros de contención
de hormigón armado, zapa-
tas aisladas, pórticos con
forjados mixtos de vigas in
situ y placa alveolar de hor-
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espacio del SPA que son ele-
mentos de sección variable
que posteriormente iban a
quedar vistos. Por todo ello,
la ejecución del vertido, vi-
brado y curado de hormigón
debía ser especialmente cui-
dada, lo que llevó a demoler,
hasta en tres ocasiones, las
pantallas que configuran el
apoyo del SPA, con lo que
ello conlleva: retraso de pla-
nificación de la obra, lim-
pieza de armado, repetición
de los encofrados a medida,
etc... Y otro punto singular,

migón. Los paneles prefa-
bricados de hormigón o
GRC son el elemento utili-
zado en el exterior del edifi-
cio. El cerramiento se com-
pleta con carpintería metáli-
ca y vidrio doble, tipo Cli-
malit, con cámara de aire en
las fachadas longitudinales
de ambos bloques.
La cimentación del edificio
se ejecutó a través de pilotes
encepados, la peculiaridad
en este caso consistió no só-
lo en el número de pilotes,
que sobrepasado las 100
unidades, sino las distintas
cotas de profundidad de di-
chos pilotes en función de la
ubicación de los mismos.
La totalidad de las plantas
bajo rasante se decidieron
resolver con muros de con-
tención ejecutados a doble
cara, para así poder garanti-
zar la correcta impermeabi-
lización por el futuro destino
a uso de aparcamiento sub-
terráneo.
La arquitecto técnico My-
riam Fernández Rivero se-
ñala que "los elementos más
peculiares en la ejecución de
la estructura fueron  las pan-
tallas de hormigón armado;
por un lado en planta baja

del Bloque 1 compuesta de
pilares y vigas de sección
variable, que generan la
planta diáfana y porticada; y
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Los forjados se ejecutaron
con viguetas prefabricadas y
bovedillas cerámicas, todo
ello sobre entablado.

Instalaciones

El proyecto de instalaciones
hubo de solventar las com-
plicaciones derivadas de la
magnitud del mismo. Fran-
cisco J. Riaguas, autor del
proyecto, explica que, “con
sus 298 despachos, el de Ri-
vas es un complejo de nota-
ble envergadura, en el que se
ha procedido a la introduc-
ción de un folio radiante
eléctrico en los solados, que
permite calefactar los distin-
tos ambientes de una forma
más racional y responsable,
respecto a los sistemas tradi-
cionales de climatización”.

pero menos trabajoso, fue-
ron las pasarelas que hacen
de unión en las distintas
plantas un lado y otro del
edificio sobre los patios, ya
que algunas de ellas des-
cuelgan de la inmediatamen-
te superior."

Los pilares, ejecutados con
hormigón armado, quedan
visto en su totalidad en las
zonas comunes del edificio,
presentado secciones circula-
res y ovaladas por los que era
necesario tener especial cui-
dado en los desencofrados. 
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Entre los equipamientos más
destacados se encuentra la
zona de spa e hidromasaje, y
la cubierta transitable situada
en la última planta del Blo-
que 1, en la que se intercalan
una zona de instalaciones
con otras zonas de uso priva-
tivo de los áticos, configura-
das a modo de terrazas.
Los interiores disponen de ta-
biques y falsos techos de Pla-
dur, que permiten un mayor
aislamiento térmico y acústi-
co, y un acabado en pintura
plástica. Los dúplex y áticos
tienen altillos, de tarima flo-
tante tipo Junkers, y permiten
distribuir los ambientes supe-
riores e inferiores. 
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la instalación de los estores
o cortinas con las dimensio-
nes más habituales que se
pueden encontrar en el mer-
cado.
La fachada, revestida de un
muro cortina que proporcio-
na distinción al principal ac-
ceso del edificio, lo dota
además de mayor transpa-
rencia e iluminación, lo que
favorece especialmente a los
espacios de doble altura in-
teriores. “Los posibles per-
juicios de la utilización del
vidrio como cerramiento ex-
terior -explica Francisco J.
Riaguas- no supuso ningún
hándicap en la ejecución del
proyecto. Lo más preocu-
pante era reducir las cargas
por la fuerte insolación que
puede soportar el vidrio en
verano, pero la orientación
hacia el Noreste de la parce-
la hace que se reduzcan con-
siderablemente de manera
natural”.
El pavimento consta de so-

lera pulida y suelo técnico
en oficinas, mientras que
los vestíbulos, aseos y zo-
nas comunes han sido equi-
pados con piedra natural y
gres compacto. En las zonas
de patio descubierto se re-
curre a una combinación de
adoquín con hormigón im-
preso y pavimento de ma-
dera.

Integración en el entorno

Una prueba más de la singu-
laridad del complejo, pre-
sente desde su propia defini-
ción, es la potente imagen
exterior del mismo. Rafael
de Andrés, project manager
de la obra, explica que “una
de sus virtudes es que se in-
tegra perfectamente en el
entorno, sin recurrir a un ex-
ceso arquitectónico discor-
dante, sino que sus líneas
forman parte indisoluble de
la zona en la que se enmar-
ca, junto al centro comercial

Cuenta con la instalación
necesaria para los equipos
de televisión, teléfono y
ADSL, cuadros eléctricos
con circuitos independientes
en cada estancia, y una ca-
nalización de teléfono en to-
dos los puertos preparados
para banda ancha y línea
ADSL. El falso techo del
baño da cobijo a las instala-
ciones, tanto eléctricas co-
mo de agua caliente y clima-
tización.
La ejecución del sistema de
iluminación interno de los
despachos con mayor altura,
los dúplex y áticos, se sol-
ventó con apliques en los
paramentos verticales, a una
altura media, que posibilitan
el acceso a los mismos con
escaleras estándar. Algo si-
milar ocurrió con la fachada
interior, recubierta de vidrio
en su parte externa, pero
con una división estructural
en el interior que posibilita
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sarial Rivas Futura”. 
El vestíbulo principal del Blo-
que 1 cuenta con una zona ci-
líndrica que, junto con la cu-
bierta metálica vista, se confi-
gura como uno de los princi-
pales elementos  diferencia-
dores del conjunto. La ima-
gen de la fachada y el períme-
tro es muy atractiva, en res-
puesta al objetivo perseguido
de configurar un inmueble re-
presentativo para los profe-
sionales de la zona. “A pesar
de su magnitud, todos los ele-
mentos que configuran los
edificios están integrados for-
mando un todo compacto, que
se viene a sumar sin disonan-
cias al resto de edificios de su
entorno. Se consigue una con-
tinuidad arquitectónica van-
guardista y profesional de
manera natural”.
Éste fue uno de los prime-
ros proyectos de despachos
profesionales desarrollados
por King Sturge, lo que, su-
mado a su magnitud -es uno
de los más grandes de la
Comunidad de Madrid-, hi-
zo que resultase novedoso y
hubiera que enfrentarse a
numerosas dificultades a lo
largo del proceso de ejecu-
ción. En cualquier caso, los
usuarios y sus principales
responsables se muestran
satisfechos con el resultado
obtenido. 

Sectorización

Entre los problemas a los
que hubo que dar solución
durante los 26 meses que
duró la ejecución hay que
considerar la sectorización

de los despachos, especial-
mente complicada al contar
con un muro cortina de vi-
drio templado en su fachada
exterior. La solución fue ins-
talar una chapa metálica so-
bre los forjados, sobre la que
se encajaron los vidrios, de-
jando una estructura exterior
que se mimetiza perfecta-
mente con los propios venta-
nales que delimitan el espa-
cio interior de los despa-
chos. De este modo, se mini-
mizó el impacto estético de
la sectorización y se cum-
plió la normativa con todas
las garantías.
Otro de los problemas a los
que se tuvo que hacer fren-
te fue al encaje de los dis-

tintos materiales utilizados
en el exterior para que pre-
sentase un acabado homo-
géneo. Las distintas natura-
lezas del revoco, la piedra
caliza, profusamente utili-
zada en los testeros que al-
bergan los núcleos vertica-
les de comunicación, el mu-
ro cortina de vidrio y el
aloucubon hizo necesario
buscar soluciones adecua-
das para cada caso particu-
lar en el que estos elemen-
tos se combinaban.
El hormigón también supuso
un reto importante, puesto
que muchos pilares y colum-
nas de este material van a la
vista, de acuerdo con el pro-
yecto arquitectónico elegi-



b

i

a

20

Edificio SingularEdificio Singular

do, por lo que se hizo un es-
pecial esfuerzo para obtener
los mejores acabados posi-
bles, dentro de los numero-
sos matices que ofrece un
material como éste, con una
porosidad muy elevada. Fue
preciso ser especialmente
meticulosos con el ventilado
de la mezcla y con los enco-
frados para evitar sorpresas
posteriores.
Los moldes de esos pilares
también supusieron una difi-
cultad añadida, puesto que
tuvieron que hacerse ex pro-
feso para este proyecto, ya
que que resulta muy compli-
cado encontrar moldes con
forma de elipse. Finalmente,
se recurrió a unir varios
moldes rectos y otros semi-
circulares, hasta configurar
la forma deseada.
El bloque 1 cuenta con una
marquesina en su acceso
principal, que fue construida
recurriendo a vigas aligera-
das tipo BOID, con las que
se reduce el peso de la es-
tructura que descansa sobre
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Seguridad y Salud

Un punto delicado en la se-
guridad de la obra lo ha cons-
tituido la protección de can-
tos de forjados, al contar con
tantos huecos, la existencia
de patios interiores y de en-
treplantas; para garantizar la

los pilares verticales, unidos
por grandes placas de vidrio.
De esta manera, es posible
ver todo el vestíbulo de acce-
so, e incluso el foso que hay
tras la recepción, desde el
exterior, lo que le confiere
singularidad a un proyecto
ya de por sí singular.

seguridad se optó por tener
permanentemente cuadrillas
de seguridad que verificaban
constantemente los elemen-
tos colocados y prestaban sus
servicios al resto de trabajos
según evolucionaban, ya que
se la obra se ejecutó en tres
grandes fases correlativas.
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En algunos casos hubo que
diseñar nuevas medidas de
seguridad para poder adaptar
las necesidades de la obra a
la seguridad y salud.
Myriam Fernández, quien
también ha participado en la
coordinació de la Seguridad
y Salud, destaca al respecto
que, "debido a que algunas
subcontratas procedían de
otros países de la Unión Eu-
ropea, y al alto número de
empleados que entendían in-
suficientemente nuestro
idioma, desde la Coordina-
ción de Seguridad y Salud se
adoptó la decisión de elabo-
rar un código visual basado
en el futbol. Se utilizaron
tarjetas amarillas y rojas, de
forma que si un operario in-
curría en una falta leve y
puntual, se le mostraba la
tarjeta amarilla, y si llegaba
a incurrir en una falta grave,
se le mostraba la tarjeta roja;
en consecuencia, la tarjeta
roja se traducía en la expul-
sión del operario de la obra,
al igual que la acumulación
de dos tarjetas amarillas."

�

FICHA TÉCNICA

EDIFICIO DE 298 DESPACHOS PROFESIONALES 
UBICACIÓN: C/ Thomas Edison, 8 y 10, junto a la C/ Marie Cu-
rie. En las parcelas E2c y A3b del Sector 8 del municipio ma-
drileño de Rivas Vaciamadrid.
PROMOTOR: Rivas Futura (Grupo Avantis).
RESPONSABLE DE ÁREA: Roberto Audaz Medina Santamaría
(Arquitecto Técnico).
DIRECCIÓN DE OBRA: Daniel Pastor Borgoñón (Arquitecto).
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: Alfredo González / Ós-
car Fernández Blanco / Myriam Fernández Rivero.

AUTORES DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA: Daniel Pas-
tor Borgoñón (Arquitecto).
AUTOR DEL PROYECTO DE INSTALACIONES: Francisco Jo-
sé Riaguas Silván.
EMPRESA CONSTRUCTORA: UTE Ferrovial Agroman y Harin-
sa.
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: Alfredo González
/ Óscar Fernández Blanco / Myriam Fernández Rivero.
PROJECT MANAGEMENT: Argos Management.
ORGANISMO DE CONTROL TÉCNICO: Applus.
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 44.151,09 metros cuadrados.
PRESUPUESTO DE CONTRATO: 23.150.000 euros.
INICIO OBRA: Julio de 2005. FIN OBRA: Octubre de 2007.
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En los momentos difíciles es más necesaria
que nunca la promoción

BIA.- ¿Cuáles son las características defini-
torias de la próxima edición de CONSTRU-
TEC?
SANTIAGO QUIROGA.- CONSTRUTEC
continúa sirviendo al sector al que representa, al
cabo de diez ediciones, y lo hace mostrando la
mejor oferta expositiva, incluida la de algunas
firmas líderes recién incorporadas a la feria.
Asimismo, la especialización, a través de sus
diferentes salones monográficos, DECOTEC, el
de Prefabricados de Hormigón y el de Madera
en Arquitectura sigue siendo uno de sus señas
de identidad, que aporta un valor añadido indis-
cutible a la convocatoria.
P.- ¿Cómo ha influido la actual coyuntura
económica en los planteamientos de CONS-
TRUTEC 08?
R.- Los planteamientos siguen siendo los mis-
mos. Únicamente hemos tomado algunas medi-
das coyunturales, encaminadas sobre todo a re-
estructurar la feria, con el fin de atender mejor a
nuestros clientes.
P.- ¿Con qué perspectivas se presenta la pró-
xima edición de CONSTRUTEC?
R.- Dada la situación por la que está atravesan-
do el segmento de la construcción, nuestra acti-
tud es de prudencia y de moderado optimismo.
P.- ¿Qué ambiente está detectando la organi-
zación de la feria entre los potenciales parti-
cipantes? ¿Puede hablarse de desánimo ante
el frenazo producido en el sector de edifica-
ción residencial?
R.- La feria no es sino el reflejo del sector al que
representa. En este sentido, no somos ajenos al
clima de prudencia que observamos entre las

SANTIAGO QUIROGA, DIRECTOR DE CONSTRUTEC

Santiago Quiroga, Director de CONSTRU-
TEC, Salón de la Construcción, y de DE-
COTEC, Salón de la Arquitectura Interior,
es licenciado por ICADE y ha realizado una
importante labor en un buen número de sa-
lones de carácter técnico, como VETECO,
Salón Internacional de la Ventana y el Ce-
rramiento Acristalado; TECNOVA, EXPO-
CAD, MATELEC y SIMO, entre otros. 



empresas, motivado fundamentalmente, claro
está, por el frenazo en la edificación residen-
cial. De todas formas, es en los momentos di-
fíciles cuando se requiere un mayor esfuerzo
de imaginación para afrontar estas situaciones.
Así, los más emprendedores
apuestan por abrirse al exterior, sin
olvidar las posibilidades que ofre-
ce la rehabilitación. En momentos
así, es más necesaria que nunca la
promoción y ahí, ferias como
CONSTRUTEC demuestran ser una herra-
mienta de comercialización imprescindible.
P.--En 2006 se superaron las cifras de par-
ticipación anteriores. ¿Se espera algo simi-
lar para la décima edición?
R.- Efectivamente, CONSTRUTEC ha tenido
un recorrido de permanente crecimiento. En
esta ocasión y pese a todas las dificultades,

esta línea ascendente se va a mantener. De tal
manera, que prevemos una ocupación neta de
alrededor de 40.000 metros cuadrados, distri-
buidos en los pabellones 2, 4, 6, 8 y 10 de la
Feria de Madrid, así como 40.000 visitantes

profesionales, lo que supondría un 10 por
ciento más que los registrados en la anterior
edición de 2006.
P.- ¿Con qué datos cuenta en estos momen-
tos la organización de la feria en cuanto a
niveles previstos de participación?
R.- La respuesta empresarial que estamos re-
cogiendo hasta el momento, nos permite
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“No somos ajenos al clima de prudencia 
que observamos entre las empresas”
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mantener la confianza en el cumplimiento de
esas previsiones a las que me refería.
P.- ¿Qué porcentajes consideraría satisfac-
torios, en comparación con anteriores edi-
ciones?
R.- Dada la situación, para IFEMA el cumpli-
miento de esos objetivos que nos hemos mar-
cado sería más que satisfactorio.
P.- ¿En qué datos se fundamenta la amplia-
ción de cinco a seis pabellones de exposi-
ción?
R.- Tratamos con una feria bienal que, por
tanto, trabaja con la perspectiva de dos años.
Como es evidente, las circunstancias en este
tiempo han variado notablemente. Cuando
lanzamos la convocatoria, la realidad es que
había una demanda superior a la habitual y,
en particular, del segmento de la madera, lo
que nos animó a abrir un nuevo pabellón, el
5. Con el tiempo, hemos debido adaptar la
convocatoria a la demanda de espacio, inclu-
so trabajando con la perspectiva de un incre-
mento de la superficie contratada.

P.-En su opinión, ¿cómo puede un certa-
men como CONSTRUTEC, en concreto, y
los salones similares en general, contribuir
positivamente a superar las actuales difi-
cultades del sector de la edificación?
R.- Como apuntaba antes, las ferias son una
herramienta fundamental en las estrategias de
comercialización de las empresas, más nece-
sarias si cabe, en situaciones de dificultad. La
inversión en participar en un salón tiene una
rentabilidad clara, ya que facilita contactos
comerciales, sirve de plataforma de lanza-
miento de novedades… en definitiva, es un
foro de negocio privilegiado. En este contex-
to, CONSTRUTEC ha acreditado a lo largo
de sus diez ediciones ser un evento comercial
de primer orden.
P.- ¿Qué novedades sustanciales se han in-
troducido en CONSTRUTEC 08 sobre la
anterior edición?
R.- En realidad, son las empresas quienes
aportan innovación y muestran en cada edi-
ción de CONSTRUTEC su meritorio esfuer-
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apostando por nuestros salones monográficos,
como un valor añadido para nuestros clientes.
P.- ¿Qué atractivos específicos aportarán
los Salones Monográficos sobre Arquitec-
tura Interior, Madera y Prefabricados de
Hormigón?
R.- Bajo el paraguas de CONSTRUTEC, han
ido encontrando acomodo sus distintos salo-
nes monográficos, DECOTEC, el más anti-
guo y que cumple ya su octava edición; el
tercer Salón Monográfico de Prefabricados
de Hormigón y el segundo Salón Monográfi-
co de Madera en la Arquitectura. En un ám-
bito en el que se imponen ferias de construc-
ción de carácter más generalista, IFEMA en
cambio optó y creo que muy acertadamente,
por la especialización. A través de estos tres
certámenes, CONSTRUTEC ofrece una am-
plia y fiel radiografía de este segmento eco-
nómico.
P.- ¿Qué importancia ha adquirido en el
salón el sector de informática y domótica
aplicada a la edificación?
R.- La informática continúa desempeñando
un importante papel dentro de CONSTRU-
TEC, reflejo de la creciente importancia que
tiene en la construcción y, muy en particular,
en lo que se refiere a software aplicado a la
Arquitectura.
P.- ¿En qué otros subsectores industriales
aprecia usted un mayor dinamismo y posi-
bilidades de futuro?
R.- Según reconocen la mayoría de los agen-
tes relacionados con esta industria, es la reha-
bilitación la que mejor está contribuyendo a
sortear la crisis en el residencial. No hay que
olvidar que otros segmentos como las obras
públicas o los espacios empresariales, comer-
ciales y similares, de momento, no se están
resintiendo. La explicación a esa buena res-
puesta de la rehabilitación es muy sencilla. Si
no puedo adquirir una vivienda por la subida
del precio del dinero, lo que hago es rehabili-
tar la que ya tengo. Asimismo, la aplicación

del Código Técnico de la Edificación, CTE,
que implica el cumplimiento de una serie de
requisitos y una mayor exigencia, así como de
la Ley de Edificación, está actuando como un
revulsivo y estímulo para el empresariado. No
es casual que precisamente una de las áreas de
CONSTRUTEC que mejores resultados está

registrando en esta edición es el Salón de la
Arquitectura de Interior, DECOTEC.
P.- ¿Qué mensaje relacionado con el salón
desearía hacer llegar al colectivo de apare-
jadores y arquitectos técnicos?
R.- El mensaje es, sin duda, que no pueden
dejar de asistir a este CONSTRUTEC 08, pa-
ra tener una completa visión del sector y, por
supuesto, para estar al tanto de las novedades
de las empresas. Desde IFEMA vamos a po-
ner todas las facilidades, para que el amplio
colectivo de aparejadores pueda asistir a esta
convocatoria imprescindible. Aprovecho la
oportunidad que me ofrecen las páginas del
organismo de expresión del Colegio de Apa-
rejadores, para recordarles que habrá un stand
del mismo en la feria.

�

“Seguimos apostando por los salones 
monográficos, por la especialización
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REHABILITANDO MADRID (17)REHABILITANDO MADRID (17)

Colonia Juan Tornero

particularidad de que se per-
mitió a los copropietarios
participar en la construcción
y de esta forma reducir el,
precio final de la vivienda.
Los técnicos que intervinie-
ron fueron Elías Rodríguez-
Viña, Beatriz Gómez, Luis

Un pozo de historia... 

El “Grupo Juan Tornero”
fue construido en los años
50 por el Instituto Nacional
de la Vivienda y lo compo-
nen 1.086 viviendas. Está
situado muy próximo al Pa-
seo de Extremadura y al Río
Manzanares, hoy día una
posición óptima en la ciu-
dad. Su promoción se hizo
mediante el procedimiento
de “acceso diferido a la pro-
piedad”, mediante el cual
las viviendas son de la Ad-
ministración y los inquilinos
(co-propietarios) van adqui-
riéndola, con el paso del
tiempo y el pago de una
cuota mensual. Se dio la

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3.
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Aranguren, Eduardo Gonzá-
lez Velayos y Yolanda Ma-
drid. 

El barrio Juan Tornero

Se trata de un grupo de 35
bloques con 1 a 4 portales,
de forma rectangular, dis-
puestos en su mayoría de
forma paralela. La mayoría
son de 6 plantas de altura.
La construcción fue extre-
madamente modesta: muros
de carga de ladrillo sin nin-
gún tipo de aislamiento ex-
terior, carpintería metálica
de hierro, y cubiertas a dos
aguas de teja. La urbaniza-
ción era mínima. Tan sólo la
calle Egabro estaba pavi-
mentada, el resto era senci-
llamente tierra. Los espacios

entre bloques también esta-
ban dispersamente ajardina-
dos. En la fotografía aérea
nº 1 se ha delimitado el ba-
rrio y se puede apreciar la
posición de los bloques.
Más al fondo se deja ver el
estanque de la Casa de
Campo. En cuanto a las vi-
viendas, se puede considerar
que todas son similares. En
el dibujo de planta nº 1 se
aprecia la distribución origi-
nal. La superficie útil por
vivienda era tan sólo de 35
m2. Uno de los dormitorios
carecía de ventana al exte-
rior, y el paso al cuarto de
baño se hacía a través de la
cocina. Los bloques no tení-
an ascensores. Las vivien-
das que ocupaban las planta
bajas no tenían forjado, y el
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sido construida sobre una
antigua fábrica de ladrillo.
Los estudios geotécnicos
demostraron que bajo los
bloques existe una capa de
espesor variable entre 6 y
12 m de escombros y restos
de ladrillos. La cimentación
de los bloques se hizo me-
diante “pozos indios” de
profundidad media de 5-6
m; sobre estos pozos apoya-
ba una viga cadena de hor-
migón, con 80 cms de canto
y 60 de ancho. Los muros
de ladrillo apoyan directa-
mente sobre esta viga y se
alzan las 6 plantas. La sec-
ción del muro en planta baja
es de pie y medio, reducién-
dose a 1 pie en el resto. Las
viguetas son de hormigón, y
el espacio entre ambas se
cerraba con un revoltón y
un tablero de ladrillo hueco.
Todo ello extremadamente
básico. 
Durante más de dos años se

pavimento estaba directa-
mente colocado sobre una
solera. Por otro lado, las hu-
medades de condensación
eran frecuentes en todas las
partes bajas de los muros de
cerramiento. 
Según comenta el arquitecto
Elías Rodríguez-Viña, a fi-
nales de los años 80 la situa-

Urbanismo Urbanismo 

ción en que se encontraban
las viviendas era pésima. La
renta o cuota mensual por
vivienda no alcanzaba las
300 pts., y el mantenimiento
era nulo. Las fotografías nº
2 y nº 3 son significativas
del estado en que se encon-
traban.
Una parte del barrio, la zona
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cias de la administración so-
bre la actuación a realizar
en el barrio. Por una parte,
se pretendía incluir la zona
en el “Programa de barrios
en remodelación-2”, que
significaba la demolición
completa y reconstrucción
posterior. Finalmente, el
IVIMA aprobó la amplia-
ción y rehabilitación de los
bloques que existían. Se
subdividió la actuación en 5
fases, cada una con presu-
puesto independiente. 

Intervención

La actuación debía dar solu-
ción a los siguientes aspec-
tos: 
� La ampliación de los blo-
ques, y consecuentemente de
la superficie útil de las vi-
viendas, redistribuyendo el
interior, con nueva cocina y
espacio exterior para tende-
dero, almacenaje y terraza. 

Dibujo 1.

Dibujo 2.

Dibujo 3.
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ral de los bloques, mediante
micropilotes que atravesa-
ban la viga cadena y se pro-
fundizaban hasta 12-15 m.
También se reforzó el muro
de carga intermedio. Se sus-
tituyó a continuación la so-
lera de las viviendas de
planta baja por un forjado
sanitario, y se impermeabili-
zaron los muros de carga.
� El aislamiento térmico de
las fachadas, revistiendo to-
dos los muros exteriores con
paneles de poliestireno ex-
truido. Exteriormente se re-
forzó con malla de polietile-
no y mortero endurecedor.

Urbanismo Urbanismo 

�La renovación de todas las
instalaciones de agua y elec-
tricidad. En el dibujo de
planta nº 2 se ha representa-
do “la franja” de ampliación
que se realizó, paralela a la
fachada, que una vez termi-
nada se añadía a la viviendas.
El resultado se ve en el dibu-
jo nº 3. Esta solución de am-
pliación de bloques permitía
que los habitantes pudieran
permanecer en sus casas du-
rante casi todo el periodo de
obras. Solamente fueron rea-
lojados fuera de ellas durante
un mes. En ese tiempo se
procedió a unir la zona anti-
gua con la nueva ampliación,

se reformaron los cuartos de
planta baja, se abrió la venta-
na del dormitorio 2 y se hi-
cieron reparaciones interio-
res. En la infografía se expli-
ca la ampliación hecha. 
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diferentes colores en los
acabados, para conseguir
efectos cromáticos. 
�La instalación de ascensor
en cada portal, haciéndolo
por el exterior del bloque y
ampliando el portal para fa-
cilitar el acceso por rampa. 

La urbanización

Treinta años después de que
se construyera el barrio, la
situación familiar de sus ha-
bitantes había cambiado
completamente. Las vivien-
das que habían tenido acogi-
das a familias de seis o siete

miembros han pasado a ser
ocupadas por dos o tres per-
sonas. La renovación se ha
visto dificultada por las ca-
racterísticas del contrato de
adquisición de la propiedad,
que impide la venta a precio
de mercado. Tan sólo un pe-
queño número de viviendas
ha sido readjudicado.
Anualmente no suponen
más del 1%. Por tanto, la
edad media es alta. Esta si-
tuación condicionó el dise-
ño urbano que se proyectó,
dando prioridad a las zonas
ajardinadas y limitando el
tráfico interior. 
�Los patios o espacios entre

bloques se enlazaron con los
caminos peatonales forman-
do una secuencia de espa-
cios libres y ajardinados que
dan cohesión a toda la urba-
nización. 
� La calle Fuenteovejuna se
adoquinó completamente
sin aceras, permitiendo el
paso de peatones y vehícu-
los a muy baja velocidad. 
� Se hicieron dos aparca-
mientos de superficie a am-
bos extremos del Grupo
Juan Tornero. 
�Toda la red de saneamien-
to y abastecimiento de agua
ser renovó y se conectaron
todos los bloques.             �
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El Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Madrid celebra el
centenario de su sede de la calle Maes-

tro Victoria 3. El COAATM concibe esta cele-
bración como la ocasión propicia para poner
los pilares de la que habrá de ser su labor du-
rante los próximos años. Construir y celebrar
no pueden estar más íntimamente unidos que

en este centenario. Como no podía ser de otro
modo, el Colegio de Aparejadores pone en
marcha el aniversario con una construcción: las
obras de rehabilitación y consolidación del edi-
ficio de Maestro Victoria que, por derecho pro-
pio, van a convertir a la sede del COAATM en
uno de los edificios más emblemáticos del cen-

tro de Madrid, al tiempo que se consolida co-
mo una construcción innovadora y moderna,
en el mejor sentido de la palabra, apta para
afrontar las necesidades futuras de la actividad
colegial. Como muy acertadamente dice uno
de los autores de este Catálogo, "la paulatina
adquisición del inmueble por parte del CO-
AATM ha permitido mantener vivo, y con la

mayor fidelidad posible, el edificio
original de Medrano Huetos, que
acaba de cumplir un siglo de histo-
ria, dando ejemplo de cómo es posi-
ble conjugar tradición y moderni-
dad, arte y funcionalidad. Y, sobre
todo, de cómo es conveniente, in-
cluso necesario, respetar, siempre
que exista alguna posibilidad de ha-
cerlo, las construcciones originales
de los cascos antiguos de las ciuda-
des, por encima de las modas, siem-
pre pasajeras, y de los intereses es-
peculativos del momento. De cómo
ningún prurito innovador ni ningún
interés económico debe dar lugar a
la destrucción, siempre irreversible,
de lo que es patrimonio de todos, y

de cómo el pasado histórico, hablando de ar-
quitectura y de urbanismo, suele ser no ya un
valor añadido, sino un rasgo identificativo,
esencial, de una comunidad, de una población,
de sus habitantes. No creemos equivocarnos si
afirmamos que el mejor emblema corporativo
del COAATM, la mejor representación de su

Celebrar es construir

Por Jaime MARCO FRONTELO
Comisario de la Exposición “Un edificio en crecimiento”

El siguiente trabajo de Jaime Marco Frontelo, Comisario de la Exposición “Un edificio en crecimiento”, organizada en
la sede colegial para celebrar el centenario de la misma, sirve como introducción al libro editado por el COAATM con
tal motivo. El autor realiza un análisis del significado de dicha celebración, da cuenta del contenido de la obra y re-
coge los antecedentes históricos del edificio y su entorno.
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labor realizada y de sus proyectos para el futu-
ro, es actualmente el propio edificio de Maes-
tro Victoria, 3."
Pocas veces una celebración ha estado más
unida a una construcción como en este caso.
Sin solución de continuidad, el COAATM ha
planteado un ciclo de actividades, una vez in-
augurado el edificio, con objeto de recuperar la
memoria tanto de su actividad profesional co-
mo de su legado cultural. El grueso de estas ac-
tividades lo constituye un ciclo de exposicio-
nes, cada una de las cuales coincidirá con la
publicación de un catálogo en el que se llevará
a cabo este trabajo de investigación y de recu-
peración del pasado colegial. Este primer catá-
logo corresponde al trabajo de investigación
realizado para la primera exposición Un edifi-
cio en crecimiento. El centenario de la sede del
COAATM. En él, el interés se centra en la his-
toria del edificio de Maestro Victoria y en el
papel esencial que ha jugado, como espectador

y protagonista a un tiempo, en la configuración
urbanística, económica, social y cultural del
centro de Madrid. Tanto este solar, ubicado en
una posición privilegiada, como los adyacen-
tes, así como quienes aquí han habitado a lo
largo de los siglos, han configurado un entra-
mado de actividades y experiencias, de cons-
trucciones y soluciones urbanísticas, del que
aún nos quedan muchas cosas por conocer. No
ha pretendido mostrar una galería de personali-
dades ilustres que aquí han residido, sino en-
tender su obra y el pensamiento con la inten-
ción de ver lo que aportaron, lo que sembraron
y también lo que recogieron. No se ha buscado
destacar su aportación desde el punto de vista
urbanístico; lo que se ha procurado es ir desen-
trañando cómo se fue configurando a lo largo
del tiempo esa trama urbana, cuáles fueron sus
matices, sus aportaciones y vicisitudes, dando
a conocer las lagunas de conocimiento que aún
quedan por cubrir en los próximos años. 
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Antecedentes

Tanto el catálogo como la exposición recogen
los antecedentes más remotos de nuestro edifi-
cio y su entorno. El trabajo comienza con las
primeras noticias que existen sobre una prime-
ra casa que habría pertenecido a Pedro de So-
tomayor, señalado comunero de Madrid, eje-
cutado en Medina del
Campo en agosto de
1522, cuyas propieda-
des fueron confisca-
das por la Corona, co-
mo tantas otras perte-
necientes a los partici-
pantes en la revuelta
comunera. Las que
ahora nos ocupan pa-
saron inmediatamen-
te, quizá en 1524, a
manos de Alonso Gu-
tiérrez, tesorero de
Carlos V. En este catá-
logo se publican por
primera vez algunos
de los restos que se
conservan de esta pri-
mera construcción de
Pedro de Sotomayor,
hasta ahora inéditos.
Sabemos que Alonso

Gutiérrez, y tras su muerte su esposa, María de
Pisa, poseyeron este palacio durante poco más
de treinta años, durante los cuales siguió sien-
do utilizado por la familia real cada vez que se
consideró oportuno. Tras la fundación del mo-
nasterio de Las Descalzas Reales, María de Pi-
sa y sus hijos ocuparon la casa donde en el si-
glo XVIII se estableció el Monte de Piedad, la
que aparece en algunas ilustraciones comuni-
cada por un pasadizo con el monasterio. Igual-
mente, hemos recuperado y vamos a exponer
algunos de los restos materiales originales (vi-
gas policromadas de la primitiva techumbre,
decoraciones alegóricas de azulejos) que se
conservan del palacio de Alonso Gutiérrez. 

Monasterio de las Descalzas

El monasterio de la Madre de Dios de la Con-
solación y de la Asunción, más conocido como
de las Descalzas, fue fundado por la infanta do-
ña Juana de Austria (1535-1573), hermana de
Felipe II y viuda del príncipe Juan Manuel de
Portugal. Doña Juana, nacida en el palacio de
Alonso Gutiérrez, fundó el convento un par de
años antes de que Felipe II trasladase la Corte a

Madrid. 
Parece claro que des-
de la fundación del
convento estuvo pre-
visto que tuviese una
doble condición de es-
tablecimiento religio-
so y de palacio para el
uso de la familia real:
la propia fundadora, la
infanta doña Juana,
residió en el convento
sin profesar nunca co-
mo religiosa. Falleció
en el monasterio de El
Escorial el 7 de sep-
tiembre de 1573, con
treinta y siete años;
pero, tal como pidió
en su testamento, fue
enterrada en las Des-
calzas, en un sepulcro
terminado unos años
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tuado en un oratorio al lado del altar mayor,
espléndidamente labrado por Jacopo da Trez-
zo. 
Desde su fundación, la capilla de música des-
empeñó un papel esencial en el convento de
las Descalzas. El propósito de la fundadora,
como se consignó en las actas fundacionales,
había sido que en el monasterio se realizasen
perpetuas rogativas por el alma de la fundado-
ra y de los sucesivos patronos, y dar siempre
digno culto a Dios, con la mayor solemnidad
posible. 
En un primer momento se estableció que ha-
bría en las Descalzas un capellán mayor y cua-
tro capellanes más; es decir, cinco capellanes
titulares. El capellán mayor no sólo dirigía las
actividades de la capilla musical, sino que se-
leccionaba a los demás capellanes, e incluso
participaba en la aceptación de las postulantes
como religiosas del convento. Su poder en las
cuestiones económicas y, en general, en el
funcionamiento del monasterio, era casi equi-
parable al de la abadesa; entre otras caracte-
rísticas, el capellán mayor debía ser sacerdote,
mayor de cuarenta años, honesto y de buenas
costumbres, prudente y discreto, y tener una
cierta cultura latina y eclesiástica. 
Hubo siempre una preocupación por preservar
la voz de los capellanes titulares, hasta el pun-
to de eximirles de buena parte de sus obliga-
ciones los meses más fríos del año y durante
determinadas horas de la noche, en que debí-
an ser sustituidos por los capellanes de altar
asalariados, habiendo localizado, gracias a la
investigación realizada,  la posible servidum-
bre de paso entre la casa de los capellanes y el
convento. 

Casa de Capellanes

Los capellanes residían en un edificio anejo al
monasterio, la Casa de Capellanes, (en el so-
lar de la actual sede del COAATM), en la que
cada uno de ellos contaba con aposentos
(cuartos, término que no es aquí sinónimo de
habitación o celda, sino más bien de vivienda)
separados de los demás, aunque los servicios
eran comunes. A partir de un momento dado

comenzó a utilizarse también el Hospital o
Casa de la Misericordia para dar alojamiento a
los capellanes, y más tarde incluso tuvieron
que alquilar algún cuarto en otros edificios
cercanos. La asignación de los cuartos cuando
alguno quedaba libre solía ser motivo de en-
frentamientos entre los capellanes; esta cues-
tión fue inicialmente competencia exclusiva
de la abadesa, que más tarde com-
partiría con el capellán mayor. Es-
tas disputas revelan que las depen-
dencias de la Casa de Capellanes
eran preferidas a las demás que
existían en el entorno, seguramen-
te no sólo por la inmediatez al mo-
nasterio, sino porque los cuartos
de la Casa de Capellanes debían de
ser más confortables y amplios. 
Entre los músicos que ejercieron
su oficio en el monasterio de las
Descalzas, ya fuese como capella-
nes, maestros de capilla, organis-
tas o bajonistas, destacó muy pron-
to la gran figura de Tomás Luis de
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Victoria -Vitoria, Victoria o de Vitoria- (Ávi-
la? Sanchidrián?, h. 1548 - Madrid, 1611). En
1566 fue aceptado como cantor en el Colegio
Germánico de Roma, donde fue alumno de
Giovanni Pierluigi Palestrina, al que sucedió
como maestro de capilla en 1571. Fue ordena-
do sacerdote en 1575, y en 1578 dejó el Cole-
gio Germánico para ingresar como capellán en
el colegio de San Jerónimo de la Caridad, en
el que permaneció hasta 1585, y donde entró
en contacto con san Felipe Neri. Se ha pro-
puesto que quizá regresó a España en 1594;
pero existe un documento de febrero de 1587
que indica su presencia en España en ese mo-
mento, por lo que cabe la posibilidad de que
hubiese estado en España y hubiese regresado
a Italia. En cualquier caso, en 1596 estaba vi-
viendo en Madrid, como capellán de las Des-
calzas Reales, donde se había retirado la em-
peratriz María en 1594. Para las exequias de la
emperatriz, en 1603, compuso el Officium de-
functorum, que dedicó en 1605 a la princesa
Margarita. En sus últimos años de vida des-
empeñó la labor de organista del monasterio.
Falleció el 27 de agosto de 1611 y fue enterra-
do en las Descalzas, aunque sus restos no han
sido identificados. 

La fundación de la
Casa Real de Miseri-
cordia, u Hospital de
la Misericordia, tam-
bién llamado a veces
Hospital de la Prin-
cesa, siguió un pro-
ceso casi coetáneo al
del convento. El
Hospital de la Mise-
ricordia era una de
las fundaciones esta-
blecidas testamenta-
riamente por doña
Juana de Austria,
destinado a los sacer-
dotes, oficiales del
ejército y nobles po-
bres. Desde el primer
momento contó con
pocos recursos eco-
nómicos, por lo que

en 1615 dejaron de ingresar enfermos en él,
hasta 1660. En 1684 volvió a ser cerrado por
falta de medios, y en 1720 el capellán mayor
solicitó su reapertura, aunque advirtiendo que
sólo podrían ser atendidos los enfermos que
permitieran sus escasos recursos.
Como consecuencia de los procesos desamorti-
zadores, el Hospital de la Misericordia pasó a
manos de la Compañía Española General de
Comercio, la cual lo puso en venta en 1854.
Antes, en 1850, se habían hecho obras, que in-
cluyeron la cubrición del patio, para convertir-
lo en teatro. Fue inaugurado el 4 de octubre de
este año, con una función protagonizada por la
sociedad lírico-dramática Liceo matritense, que
comprendía la comedia La casa de las coque-
tas, una sinfonía basada en la ópera Fausta de
Donizetti, y otra comedia en un acto, Lo que se
tiene y lo que se pierde, de Luis de Olona. El 2
de noviembre ya se anunció la celebración de
un baile en el salón.  
Los salones de Capellanes cerraron sus puer-
tas en 1884. El local se convirtió en el lujoso
Salón Romero, inaugurado el 30 de abril de
1884, que se dedicó a los conciertos y a la
venta de instrumentos y partituras musicales.
Con capacidad para cuatrocientos cincuenta
espectadores sentados, fue durante unos cuan-
tos años uno de los principales locales, si no el
principal, de conciertos de Madrid.
El 5 de febrero de 1897 se convirtió en el Tea-
tro Cómico, que fue inaugurado por los actores
Pepe Rubio y Matilde Rodríguez  y en el que
cosecharon muchos de sus éxitos Enrique Chi-
cote y Loreto Prado. En 1943, Emilio Carrere
apoyó la iniciativa de una sociedad musical, la
Peña Fleta (que no prosperó), para que se cam-
biase el nombre del Teatro Cómico por el de
Teatro Loreto Prado-Chicote. Fue derribado
en 1969, al hacerse la ampliación de El Corte
Inglés, con la plazoleta que ensanchó ante esos
almacenes la calle del Maestro Victoria. La ex-
posición recrea estas actividades, exponiendo
carteles originales de sus estrenos, imágenes
de sus bailes y, sobre todo, la música que allí
se interpretó. 
Coincidiendo con el advenimiento en España
del primer monarca Borbón, se produjo un im-
portante acontecimiento relacionado con las
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sus capellanes: la fundación del Monte de Pie-
dad. Francisco Piquer hizo el primer acto fun-
dacional del Monte de Piedad (el primer de-
pósito en favor de las ánimas del Purgatorio)
el día de san Francisco Javier (3 de diciembre)
de 1702, en el cuarto que tenía asignado en el
Hospital de la Misericordia. 
Para finalizar este trabajo de investigación so-
bre la casa de Capellanes y su entorno, tam-
bién hacemos mención a algunas de las activi-
dades llevadas a cabo en la calle de Capella-
nes y en la plaza de las Descalzas de las que
tenemos noticia. Comenzamos con la Real
Academia Española, frecuentemente mal lla-
mada de la Lengua. En la biblioteca de su pa-
lacio de la plaza de las Descalzas, el marqués
de Villena y duque de Escalona, Juan Manuel
Fernández Pacheco, mayordomo mayor de su
Majestad Felipe V, mantenía una de las mu-
chas tertulias o academias literarias que hubo
en Madrid durante la Edad Moderna. Esta del
marqués de Villena se constituyó en academia
el 3 de agosto de 1713, y Felipe V se convir-
tió en su protector en octubre de 1714, dando
lugar a la Real Academia Española.
Son pocas las imágenes de la Casa de Cape-
llanes con las que contamos; básicamente,
consisten en su representación en los planos
de Madrid realizados en perspectiva caballera,
comenzando por el más antiguo de todos, el de
Antonio Mancelli (impreso en 1623), y conti-
nuando por el de Pedro Texeira (impreso en
1656), si bien, en este último, el monasterio de
las Descalzas se encuentra representado en
dos hojas distintas, en el borde superior de una
de ellas y el inferior de la otra, y no encajan
con exactitud, por lo que la representación de
la Casa de Capellanes queda desfigurada. 
Contamos con algunas referencias literarias y
documentales sobre la casa; pero, sobre todo,
con el detallado testimonio de un gran escritor
que la conoció en dos momentos distintos y
vivió en ella varios años, hasta los momentos
inmediatamente anteriores a su demolición:
Pío Baroja. Su madre, Carmen Nessi, era so-
brina de Juana Nessi, esposa de Matías Laca-
sa Ferrer, que fue su propietario antes de que
el inmueble pasase a manos del marqués de

Villamejor. Asociado con
el médico Ramón Martí,
Lacasa instaló en este
edificio una fábrica de
pan de Viena, bollos y
dulces, que con el tiempo
terminó regentando Car-
men Nessi, y en la que
trabajarían Pío Baroja y
su hermano Ricardo; co-
mo es sabido, de aquí
procede la cadena de es-
tablecimientos Viena Ca-
pellanes. 
La titularidad de la casa
pasó a manos del mar-
qués de Villamejor, en-
tonces uno de los hom-
bres más ricos de España,
hacia 1888, que la obtuvo
"en pago de un crédito" según consta en el Re-
gistro de la Propiedad Inmobiliaria. Tras el fa-
llecimiento del marqués en 1899, a los casi
100 años de edad, la casa fue heredada por su
hijo mayor, vizconde de Irueste a quien se la
compró su hermano Álvaro, último conde de
Romanones. La adquisición tenía por objeto
derribar la finca, que daba poca renta, y edifi-
car una casa de lujo de nueva planta. 

El edificio de Medrano

El 17 de septiembre de 1903 se presentó en el
Ayuntamiento la solicitud para la construcción
del nuevo edificio en Mariana Pineda, 5 (ac-
tual Maestro Victoria, 3), con proyecto de Ma-
nuel Medrano Huetos. Aunque la solicitud lle-
va la fecha de 17 de septiembre, los planos
contenidos en el proyecto están fechados en
julio del mismo año. Su autor, Manuel Medra-
no Huetos (1860-1906), estaba estrechamente
vinculado con el conde de Romanones, hijo de
los marqueses de Villamejor. Este edificio fue
uno de los últimos trabajos realizados por Me-
drano, que falleció, con sólo 45 años, el 2 de
diciembre de 1906, el mismo año en que fina-
lizaron las obras.

�
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El edificio de Mariana Pineda, 5 (hoy
Maestro Victoria, 3) es decididamente
clasicista, con profusión de ménsulas,

columnas, frontones y otros elementos clási-
cos, incluidas las palmetas, recordando ese
neogriego de influencia alemana, según defi-
nición de Clementina Díez de Baldeón, quien
atribuye su introducción a otro profesor de la
Escuela de Arquitectura de Madrid, Jerónimo
de la Gándara (1825-d. 1873). Incluso los pa-
ramentos de ladrillo están dispuestos a imita-
ción de pilastras, que evocan las columnas de
un templo clásico, que ascienden desde la ba-
laustrada del piso principal hasta la azotea,
bajo la cual dispuso Medrano unos elementos
que semejan capiteles sobre los que parece
sustentarse un arquitrabe, constituido en reali-

dad por una poderosa cornisa sobre la que se
encadenan una serie de frontones, uno por en-
cima de cada línea vertical de vanos, entre los
cuales se desarrolla la balaustrada que remata
el edificio. 
Especial interés tienen los cinco ejes verticales
de miradores de fábrica, con balaustradas y
columnas, rematados cada uno de ellos tam-
bién con un frontón, que sobresalen, dos de
ellos en la calle de la Misericordia, y los otros
tres en la actual calle del Maestro Victoria, uno
de los cuales constituye el eje central del edi-
ficio, en el que se encuentra el portal de la vi-
vienda. Estos elementos confieren al edificio
una notable riqueza volumétrica, dentro de su
sencillez clasicista. La división de las fachadas
en tres o cinco cuerpos verticales fue frecuen-

El edificio de Manuel Medrano

Por Jose Miguel MUÑOZ DE LA NAVA
Historiador del Arte

El siguiente texto es parte del trabajo que, bajo el título “El COAATM: sus sedes y su historia”, ha elaborado el Histo-
riador del Arte José Miguel Muñoz de la Nava Chacón, para el libro editado por el COAATM con motivo de la Exposi-
ción celebrada en la sede colegial para conmemorar el primer centenario de la misma. 
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te, especialmente, en las viviendas para las fa-
milias de rango social más elevado; en Madrid
encontramos una fachada dividida en tres
cuerpos por medio de pilastras en la casa del
marqués de Perinat, en la calle del Prado,
construida por Aníbal Álvarez en 1850; una
espléndida fachada dividida en cinco cuerpos
es la Casa Cuñat, en la calle de Isabel la Cató-
lica de Valencia, construida en 1884 por Joa-
quín Belda. Guarda relación con el proyecto
de Maestro Victoria, 3 el que el propio Medra-
no diseñó para Juan F. Cuervo en la madrileña
calle de Preciados, 58. Los edificios con esta
característica son muy abundantes en Madrid
en estos años finales del siglo XIX y comien-
zos del XX.
Los locales comerciales (planta baja y entre-
suelo), en piedra, configuran un zócalo, tam-
bién muy clasicista, rematado con una hilera
de ménsulas sobre las que se dispone la ba-
laustrada corrida de los balcones del piso prin-

cipal. Esta distinción entre la planta baja, o los
locales comerciales, y las viviendas fue muy
frecuente en la arquitectura doméstica de los
dos últimos tercios del siglo XIX, coincidien-
do con el auge de las familias acaudaladas ur-
banas a partir de aproximadamente 1830, tras
el reinado de Fernando VII, durante el cual se
mantuvo vigente el modelo neoclásico. Suele
citarse como primer ejemplo del nuevo tipo de
arquitectura doméstica urbana la Casa Xifré
(1836-1840), en Barcelona, construida para el
empresario José Xifré y Casas por Josep Boi-
xareu y Francesc Vila. Su aspecto global tiene
un claro carácter palaciego, lo que podríamos
relacionar no solo con numerosos ejemplos de
antiguos palacios transformados en viviendas
con locales comerciales, por no referirnos a al-
gunos de los más destacados palacios del Re-
nacimiento florentino y romano (que a su vez
se remontaban a una tipología procedente de la
Roma antigua), sino con las pretensiones aris-
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tocráticas de los nuevos propietarios burgue-
ses. Muchos de los elementos presentes en las
Casas Xifré aparecerán una y otra vez, incluso
durante el primer cuarto del siglo XX, en edi-
ficios de viviendas construidos en la Penínsu-
la: la galería porticada, que se corresponde con
los locales comerciales, en cada una de sus
cuatro fachadas; tres pisos de viviendas por
encima, y la balaustrada que remata el edifi-
cio. También es habitual que el eje central de
la fachada quede resaltado; en el caso de las
Casas Xifré, esto se consigue por medio de pi-
lastras de orden gigante, que se extienden has-
ta la balaustrada superior.
Otro elemento que suele ser frecuente, y que

también encontramos en el edificio de Maes-
tro Victoria, 3, es el resalto de las esquinas
por medio de almohadillados, cadenas, pilas-
tras. Las casas construidas en Madrid por
otro empresario de similares características a
las de Xifré, el marqués de Salamanca, tam-
bién suelen responder, en sus líneas genera-
les, a esta tipología. Pero, en el caso de Ma-
drid, suele considerarse como primer modelo
el edificio conocido como Casas de Cordero,
construido entre 1842 y 1846 para el empre-
sario leonés Santiago Alonso Cordero (el Ma-
ragato Cordero, solía llamársele, y hacía alar-
de de ello: habitualmente vestía con el traje
regional leonés) por Juan José Sánchez Pes-
cador en el solar del monasterio de San Feli-
pe el Real (por lo que también se le denomi-
nó Casas de San Felipe), en la calle Mayor, 1,
con vuelta a la calle del Correo, junto a la
Puerta del Sol. Este importante monasterio
había sido demolido en 1838, tras la des-
amortización de Mendizábal. Fue una de las
muchas pérdidas irreparables padecidas por
la Villa de Madrid en estos años; como fue
habitual en estos casos, de nada sirvieron las
voces de protesta. Cordero adquirió el solar
en una subasta celebrada en 1841, cuando era
concejal del Ayuntamiento de Madrid. Curio-
samente, parece ser, o al menos así lo afirmó
Ramón Gómez de la Serna, que el inicio de
su fortuna comenzó con un premio de la Lo-
tería Nacional. Poco después de construido el
edificio, Cordero lo vendió, obteniendo unos
elevados beneficios con la operación. El ilus-
tre maragato Cordero falleció en 1865, cuan-
do ocupaba el cargo de presidente de la Di-
putación. Una figura también muy represen-
tativa de un poderoso sector de la sociedad
española. Aunque de menor riqueza orna-
mental y compositiva que las Casas Xifré, las
Casas de Cordero responden a similar plante-
amiento: locales comerciales, un entresuelo
que forma con ellos un mismo cuerpo, almo-
hadillado, y tres pisos por encima de este zó-
calo. Las esquinas están remarcadas con pi-
lastras almohadilladas, y también la parte
central de la fachada aparece resaltada por
medio de pilastras, que figuran soportar un
arquitrabe, al modo de un templo clásico. Al
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3 de la calle Mayor, con vuelta a la
de Postas, construyó Medrano
Huetos, por los mismos años en
que hizo las casas de la actual calle
del Maestro Victoria, entre 1904 y
1906, una casa de viviendas para
don Balbino y doña Juliana Cerra-
da, que todavía se conserva; en es-
te edificio colaboró con el arqui-
tecto Mariano López Sánchez, que
también hizo para el conde de Ca-
brillas la casa de la Plaza de Santa
Catalina de los Donados, 2 (1896-
1899) y para don Federico Gamboa
el proyecto de la de Meléndez Val-
dés, 17 (1904).
En el caso del edificio de Maestro
Victoria, 3, Medrano dispone unos
elementos apilastrados que seme-
jan cadenas de almohadillados,
flanqueando los miradores, ha-
ciendo que los inmediatos a la es-
quina del edificio estén unidos,
con lo que se incrementa aún más
su riqueza volumétrica, al tiempo
que contribuye a darle mayor apa-
riencia de solidez y empaque. Es-
tos elementos a modo de pilastras
están rematados, cada uno de
ellos, con unos frontones semicir-
culares que contrastan con los
triangulares dispuestos sobre las
líneas de los vanos.
Suele señalarse la Real Casa de la Aduana (ac-
tual Ministerio de Economía y Hacienda), en
la calle de Alcalá, 3, construida entre 1761 y
1769 por Francisco Sabatini (1722-1797), co-
mo origen del modelo, tantas veces repetido
desde entonces, de unos paramentos en la ba-
se (generalmente de piedra) y otros distintos
(usualmente ladrillo) en el resto del edificio,
que sería secundado, entre otras muchas cons-
trucciones, en la reforma de las Escuelas Pías
de San Antón en la calle de Hortaleza con
vuelta a la de la Farmacia, llevada a cabo por
Francisco Rivas entre 1794 y 1832.
El ladrillo, en este tipo de viviendas, suele uti-

lizarse con un sentido decorativo, más que tec-
tónico. La combinación de elementos pétreos
con el ladrillo, dispuesto éste como relleno en-
marcado por la piedra, y con abundantes ante-
cedentes en otros períodos históricos de la ar-
quitectura madrileña, añade al edificio una no-
table riqueza de colorido, que incrementa su
suntuosidad. Aún faltaba mucho para que Gi-
ménez Caballero teorizase al respecto:
La unificación de la España liberadora, pétrea,
castellana, católica, escurialense, con los rojos
de la España liberada exige una nueva arqui-
tectura [...]. La piedra es el elemento matriz y
tradicional romano; la pizarra es elemento
germánico, que la Casa de Austria -ese Felipe
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II soñador de paisajes con nieblas y bosques-
aportó a la tradición románica y humanista de
la piedra en España. El ladrillo es moro y ju-
dío, y en su lucha con la piedra -cristianos e
infieles, nacionales y rojos- terminó con su de-
rrota y sometimiento. No hay reconciliación
sino unificación, aceptando al ladrillo en su si-
tio estricto. Encuadrado y vigilado. Pero utili-
zado. Encuadramiento, jerarquización, enno-
blecimiento, falangización de la masa roja la-
drillar, sustrato humilde, elemento ibérico in-
dígena, dominado por la piedra y la pizarra, el
sentido ario y occidental del mundo [...]. 
Excepcional importancia tienen en estas cons-
trucciones los balcones de hierro forjado, que
ya habían destacado en los palacios nobilia-
rios e incluso en las casas de viviendas y edi-

ficios religiosos de
épocas anteriores,
y que en el siglo
XIX y buena parte
del XX desplega-
ron un inagotable
repertorio, aunque
Olaguer Feliú los
clasificó en tres
grandes grupos:
los de influencia
renacentista, fran-
cesa y popular.
Con frecuencia,
las rejerías son el
único elemento
claramente moder-
nista de un edificio
madrileño.
En el interior, el
edificio de Maes-
tro Victoria, 3,
construido en un
solar al que, como
hemos destacado
en otro lugar, se
dotó de gran regu-
laridad tras la de-
molición de la Ca-
sa de Capellanes,
se articula en torno

a dos cajas de escalera en línea con la entrada,
y varios patios que permiten una adecuada
ventilación de todas las piezas.
Como se ha señalado por diversos autores, las
normas urbanísticas decimonónicas solían fijar
unos estrechos márgenes de actuación a los ar-
quitectos, que debieron supeditarse a determi-
nadas alturas, condiciones higiénicas, alinea-
ción en la vía pública, etcétera, como hemos
visto que ocurrió con el propio edificio de Me-
drano Huetos, por lo que, en general, el arqui-
tecto sólo podía dar rienda suelta a su creativi-
dad en la combinación de los elementos de las
fachadas, al estar supeditadas las construccio-
nes individuales a la planificación urbana 

�

Maqueta 
troquelada del
edificio de
Maestro 
Victoria, 3.
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La calidad del contenido

Con este título, más publicitario que
efectivo, queremos enviar un men-
saje claro a nuestros lectores. Esta-
mos completamente convencidos de
que es necesaria la utilización de in-
dicadores para medir el concepto de
calidad en la edificación pero di-
chos indicadores no tienen por qué
ser exactamente iguales en cada
momento o para toda clase de obra.
Por ejemplo, hay que hacer valer la
opinión del profesional como res-
ponsable último de la calidad de la
ejecución y, por tanto, hay que do-
tarle de otro tipo de indicadores más
acordes a la realidad profesional
que rodea a la arquitectura técnica y
que permita una revisión constante
del proceso.
Este preámbulo constituye también
un alegato a favor de una sólida for-
mación técnica de los profesionales
de la arquitectura técnica que debe
incluir, entre otros contenidos, el
análisis riguroso de la respuesta es-
tructural de un edificio, la eficiencia
energética, la contaminación am-
biental y, por supuesto, la optimiza-
ción de los costes de la construcción
producida por el proceso constructi-
vo. De la misma forma, los conoci-

mientos de la arquitectura técnica
deben incluir otros factores que se-
rán analizados en este trabajo.
Llegados a este punto podemos in-
troducir el concepto de calidad del
contenido como una forma de exce-
lencia en el proceso constructivo.

1. La excelencia conceptual del
contenido

CALIDAD DE DISEÑO = DURABILIDAD +

SOSTENIBILIDAD + RENTABILIDAD

La calidad es un concepto complejo
en constante evolución. Como he-
rramienta para la gestión se ha des-
crito mediante sistemas de indica-
dores que permite integrar un gran
número de aspectos y medir la me-
jora, poner en valor las distintas so-
luciones. Lo que nos preocupa, co-
mo profesionales y coincide con los
objetivos del libro abierto que no
son otros que los de la excelencia
del proceso constructivo. En este
texto, hablaremos de excelencia
cuando se alcance el grado máximo
de calidad.
Aunque los aparejadores y arquitec-
tos técnicos no están relacionados
directamente con la capacidad de
diseño del espacio arquitectónico,
existen aspectos constructivos aso-
ciados al diseño de cuya idoneidad
es totalmente responsable, durante
la etapa de control de la ejecución,
porque su falta de excelencia podría

suponer la aparición de patologías
que pudieran afectarnos de forma
importante y, a veces, provocar un
grave perjuicio social a la comuni-
dad. Los aspectos relacionados con
la excelencia del proceso constructi-
vo son la durabilidad, la rentabili-
dad económica o la sostenibilidad.

A. Durabilidad

Utilizamos un concepto análogo al
dado en la Instrucción de Hormigón
Estructural del año 2002, en la que
se establece que durabilidad es una
cualidad de los materiales que em-
pieza y acaba en el proyecto, puesto
que se traduce en especificaciones
de materiales y soluciones construc-
tivas, y que luego deben ser respeta-
das durante la ejecución para definir
uno de los parámetros asociados a
la calidad del proceso constructivo.
Por lo tanto, la durabilidad es aque-
llo que responde mejor contra los
agentes de deterioro, que es capaz
de ser verificado y que cumple con
una estrategia de evitar las desvia-
ciones en la puesta en ejecución. En
pocas palabras, el concepto de dura-

La excelencia en la Edificación

Por Ricardo GARCÍA ARRIBAS, Gerónimo LOZANO APOLO, 
Ramón CEIDE GÓMEZ y Josep CASTELLANO COSTA

Arquitectos Técnicos (Comisión del Libro Abierto*)

Este trabajo corresponde a una comunica-
ción presentada en la IV Convención de la
Arquitectura Técnica CONTART 2006, ce-
lebrada en Valladolid en junio de dicho
año.

* El Libro Abierto es un proyecto de inves-
tigación sin ánimo de lucro y de carácter
científico-técnico, docente, industrial y cul-
tural, que busca dar un impulso al desarro-
llo de la calidad en la edificación promo-
viendo la aplicación de nuevas técnicas de
construcción y métodos de control, así co-
mo su divulgación en jornadas de debate.
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bilidad está asociado tanto al pro-
yecto como al material y tiene la fi-
nalidad de cumplir el ciclo de vida
para el que se ha concebido.
Como breve inciso, cabe reseñar la
opinión de Rafael Moneo, quien a la
pregunta de varios arquitectos más
jóvenes que le acompañaban en un
certamen internacional, sobre cuál
era a su juicio la obra más moderna
de todos los tiempos, respondió
que, sin duda, la Mezquita de Cór-
doba, por su absoluta permanencia
a lo largo de los siglos transcurridos
desde su construcción. En la misma
línea, el arquitecto Aldo Rosi, un
enamorado de las ciudades históri-
cas ha afirmado, coincidiendo con
Moneo, que "la autoridad que ca-
racteriza a un objeto construido es
la de su permanencia después de las
personas" y tiene relación con la
durabilidad y la persistencia de lo
arquitectónico.
Podemos aproximarnos al concepto
de durabilidad mediante otros como
la resistencia estructural o la robus-
tez frente al ciclo vital del edificio,

que incluye su manteni-
miento y condiciones de
utilización. Cualquiera
que sea el proyecto ar-
quitectónico o estructu-
ral va acompañado de un
diseño que, como diría
Le Corbusier es un "jue-
go sabio, concreto y
magnífico de volúmenes
agrupados bajo la luz",
pero que también, en las
palabras del ingeniero
Carlos Fernández Casa-
do, "proporciona geome-
tría a la función y encau-
za los esfuerzos que plasman la es-
tructura, materializándola por los
procedimientos constructivos más
convenientes y empleando los mate-
riales más adecuados en cantidades
estrictas".

B. Sostenibilidad

La sostenibilidad se puede aplicar
desde varios puntos de vista del pro-
ceso constructivo y es innegable la

importancia del término ya que, por
sí mismo, es una constante lucha
que el hombre tiene con los recursos
naturales. La sociedad demanda ca-
da vez y de forma simultánea inno-
vación (habitabilidad y funcionali-
dad del edificio) y ahorro (dimen-
sión ambiental).
Por tanto, la sostenibilidad tiene
mucho que ver con la Economía, el
Medio Ambiente, la Innovación y
con el uso racional de los materia-
les, aplicados desde la obtención de
materiales hasta su de-construcción.
Llevando al paroxismo esta voca-
ción, el arquitecto Luis Garrido de-
cía que "son más inteligentes las
tiendas de piel y estructuras de ba-
llestas de los nómadas de Irán y
Mongolia, que la mayoría de algu-

nos de los edificios del mundo occi-
dental que presumen de ello" -¡en
referencia a algunos de los edificios
inteligentes más emblemáticos!

C. Rentabilidad económica

La rentabilidad económica no se
puede entender sólo como la capaci-
dad de rentar desde el punto de vis-
ta monetario, sino que tiene una
componente social muy importante
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que va unida a otros indicadores
económicos.
Una arquitectura sana no puede pro-
ducirse sin un uso racional y econó-
mico de los materiales de construc-
ción que aporten confort, minimicen
el mantenimiento o las demandas de
energía externa (arquitectura soste-
nible) durante su ciclo de vida com-
pleto (arquitectura durable) y que
cumplan los fines de la demanda so-
cial, ofreciendo viviendas a precio
asequible.
En la mente de Eladio Dieste. "lo
que no es indispensable no tiene ca-
bida". Este arquitecto nos propone
trabajar más cerca de la realidad y
aceptar con humildad las soluciones
que otros plantearon. Llevando al
virtuosismo este ideal, Dieste, sin
contar apenas con recursos, ha cu-
bierto con sus soluciones (las más
baratas en los concursos) más de un
millón de metros cuadrados entre
Uruguay, Argentina y Brasil. La va-
lentía de sus propuestas proviene de
un talante independiente y sin pre-
juicios.

D. Obras emblemáticas

Os invitamos a considerar una serie
de ejemplos de construcciones em-

blemáticas que hemos elegido y
que nos transmiten grandes
maestros de la arquitectura y la
ingeniería civil. En ellos se pue-
den apreciar sus aciertos y pro-
blemas desde la óptica de la ar-
quitectura técnica y el análisis
del proceso constructivo. Se
han incluido en la selección tan-
to soluciones constructivas tra-
dicionales como revoluciona-
rias. Evidentemente, no se pre-
tende enjuiciar dichas solucio-
nes desde el punto de vista ar-

quitectónico, sino jugar con ventaja,
"haciendo un pseudo-análisis" de
los problemas inherentes a cada so-
lución desde los puntos de vista de
la durabilidad, la racionalidad eco-
nómica o la sostenibilidad.
La excelencia del proce-
so constructivo, desde el
punto de vista de su du-
rabilidad, ha hecho posi-
ble que la ciudad de Ve-
necia, construida ínte-
gramente en ladrillo, ha-
ya llegado hasta nuestros
días en un razonable
buen estado de conserva-
ción, aun a pesar de sus
difíciles y adversas con-

diciones climatológicas y geotécni-
cas. Podemos encontrar ejemplos si-
milares en Holanda, San Petersbur-
go o Londres.

Café-Restaurante de la Exposición
Universal de Barcelona

Los arquitectos catalanes del Mo-
dernismo y los "paletas" de la épo-
ca, quizá hayan interpretado como
nadie las excelencias del sistema
constructivo mediterráneo. Domé-
nech y Montaner, con un uso magis-

tral de la geometría y un co-
nocimiento profundo de la
estabilidad de las fábricas,
construyó este edificio provi-
sional con tal maestría, que
aún hoy en día, casi cien años
después de su construcción,
sigue en uso para nuestro de-
leite.

Escuelas Provisionales de la
Sagrada Familia (Antonio
Gaudí)

Esta obra, nacida con la in-
tención de ser provisional, es
una de las más admiradas de

Gaudí, que consiguió con un diseño
magistral y la excelencia del proce-
so constructivo que él también co-
nocía, una obra magnífica a pesar de
su sencillez.
Con unos simples y humildes do-
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a su curvatura, construyó Gaudí las
paredes de carga de las Escuelas, de
4 m de altura. La cubierta, construi-
da con bóvedas de rasilla de super-
ficie reglada, son un ejemplo bri-
llante de la innovación del proceso
constructivo apoyada en la tradi-
ción. Le Corbusier adoptó esta ma-
gistral solución de Gaudi para la cu-
bierta de alguna de sus obras más
conocidas.

Hotel Tokio (Frank Lloyd Wright)

La calidad del proceso constructivo
ha determinado la desigual suerte
que han corrido dos obras emblemá-
ticas de Frank Lloyd Wright. El Ho-
tel soportó, sin apenas daño, el terri-
ble terremoto de 1929, gracias a la
excelencia de su diseño y de su sis-
tema constructivo. Una planta per-
fectamente simétrica que garantiza-
ba la coincidencia del centro de gra-
vedad con el centro de torsión, las
múltiples juntas que garantizaban la
no interferencia entre sí del movi-
miento de los diferentes módulos y
el aligeramiento del peso de las
plantas altas, son normas obligadas
de diseño en las zonas sísmicas que
Wright aplicó con precisión y rigor.
Por el contrario, en "La casa Kauf-
man", la utilización de sistemas aún
no suficientemente contrastados en
su construcción, ha provocado que
desde el año 1997, esta insigne obra
esté siendo sometida a diferentes
planes de rehabilitación para afian-
zar sus cimientos y sus debilitadas
estructuras con un presupuesto de
casi dieciocho millones de euros.
Otras obras emblemáticas pueden
ser consultadas en la página web
www.libroabierto.coaat.es.
A continuación abordaremos la ob-
jetivación del concepto de la calidad
con la ecoeficiencia de los edificios

y el Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE).

2. La objetivación del concepto la
calidad con la ecoeficiencia de los
edificios y el CTE

A. La vivienda de calidad 
y la calidad de vida

Siempre hemos asociado la calidad,
la buena calidad, al respeto y al
cumplimiento de la Norma. El edifi-
cio de calidad es el que responde a

las expectativas creadas y al conve-
nio previamente establecido. No de-
bería existir ninguna duda: el objeti-
vo a conseguir debe ser la calidad
del contenido total. Así se contem-
pla en la Directiva 85/384/CEE de
la UE, que referencia la mejora de la
calidad de los edificios desde el
punto de vista del interés general,
cuando declara que la creación ar-
quitectónica, la calidad de las cons-
trucciones, su inserción armoniosa
en el entorno, el respeto de los pai-

sajes naturales y urbanos, así como
el patrimonio colectivo y privado,
revisten un interés público.
En los últimos años hemos introdu-
cido, en la calidad de la edificación,
conceptos, exigencias o condicio-
nes, que tienen una raíz claramente
subjetiva. Pero en edificación, estos
conceptos han de ser reglamenta-
dos, la calidad se ha de poder medir.
La confirmación de lo expuesto, la
encontramos en el sistema de regu-
lación de la edificación contempla-
do en la Ley de Ordenación de la

Edificación, que se asienta en el
triángulo formado por los vértices
calidad, responsabilidad y garantías.
Una de las causas de la falta de cali-
dad en la edificación, la insatisfac-
ción que genera y los litigios que
crecen rápidamente en número, es
que aplicamos los pocos o muchos
sistemas erróneamente. No se puede
pretender un control de calidad, si
no se cambian las prácticas erróne-
as, y no será posible sin una interac-
ción correcta, de todos y todas las
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partes que intervienen en el proceso
constructivo de la edificación. La
calidad en el proceso constructivo
debe ser regulada por una reglamen-
tación que contemple las necesida-
des sociales futuras. En ningún caso
debe considerarse al seguro, regula-
do por la LOE y otros, como alter-
nativa a la calidad, ni puede suplir el
compromiso de cada interviniente
en su aportación a la consecución
del nivel de calidad deseado, ni será
jamás rentable para ninguna de las
partes. El seguro tan sólo puede ga-
rantizar la expectativa de la calidad
del producto con la realidad del bien
entregado, y ello viene limitado por
la norma (Código Técnico, etc.),
que define los requisitos básicos de
calidad. La calidad hay que definir-
la para garantizarla. Asegurar la ca-
lidad no debe hacerse sólo a base de
contratar un seguro, sino a través de
asegurar la calidad durante todo el
proceso edificatorio, en todas y cada
una de las fases y partes intervinien-
tes, estableciendo un sistema de
gestión total que alcance a toda la
edificación y a su interacción con el
entorno.
El Código Técnico de la Edificación
(CTE), nos ofrece algunos ejemplos
de este equilibrio entre la expectati-
va más o menos subjetiva y la exi-
gencia de una técnica de medida po-
sible y concreta. Así, podríamos ver
la interpretación del término bienes-
tar térmico: "Condiciones interiores
de temperatura, humedad y veloci-
dad del aire establecidas reglamen-
tariamente que se considera produ-
cen una sensación de bienestar ade-
cuada y suficiente a sus ocupantes".
Si asumimos que el bienestar, según
el Diccionario de la Real Academia
Española, es un "conjunto de las co-
sas necesarias para vivir bien", nos
vemos inmersos en el binomio sub-
jetividad-objetividad, entre la sensa-

ción de buena calidad (subjetividad)
y conjunto de parámetros o condi-
ciones reglamentarias para medir es-
ta calidad (objetividad).
El mismo CTE menciona con fre-
cuencia frases como la siguiente:
"El Documento Básico especifica
parámetros objetivos y procedi-
mientos cuyo cumplimiento asegura
la satisfacción de las exigencias bá-
sicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad..."
Para definir la calidad, nos vemos
obligados a concretar parámetros
objetivos y procedimientos que la
aseguren. Ésta es la misión básica
de la Norma, del Sello o del Docu-
mento de Idoneidad. Las condicio-
nes que se han de establecer para
concretar la calidad deben haber si-
do previamente acordadas, pactadas
y establecidas por la autoridad co-
rrespondiente. Un interrogante in-
evitable es el cómo asegurar la cali-
dad de los parámetros y de los pro-
cedimientos.
En España pasamos de construir

197.363 viviendas en 1993 a las
622.185 en el 2003. En diez años
“crecimos” un trescientos por cien.
El consumo de áridos ha superado
todas las previsiones. El sector esti-
ma que en muy pocos años se ago-
tarán las reservas actuales, alguien
habla de diez años.

Y entre tanto los vecinos reclaman
el cierre de las explotaciones. ¿Có-
mo se resuelve el conflicto?
Dos mil metros de viaducto han de

derribarse en la ciudad de Girona
como consecuencia del paso subte-
rráneo del tren. Miles de toneladas
de áridos han de reciclarse. Éste
puede ser sólo un grano de arena,
pero muchos granos como este pue-
den echar una mano.
La necesidad de adaptación perma-
nente del hombre al mundo que lo
rodea ha sido una constante en la
historia de la humanidad. Nunca
nuestro planeta había estado tan ha-
bitado como hoy, nunca había teni-
do tanta necesidad de dotar de vi-
vienda a tanta gente. Y si nos cen-
tramos en nuestro entorno más in-
mediato, observamos un incremento
exponencial del consumo energéti-
co, del uso del agua, de la explota-
ción de materias primas y del verti-
do de residuos. ¿Y cómo controla-
mos todo esto?
En las últimas décadas, hemos am-
pliado el lenguaje cotidiano con
conceptos como el de sostenibili-
dad, ecoeficiencia, bienestar, con-
fort, eficiencia energética y habla-
mos ya con desparpajo de instala-
ciones eficientes, de gestión integral
de edificios y de calidad del aire in-
terior. Hoy nos preguntamos qué ha-
cer y cómo reciclar los millones de
toneladas de residuos que se gene-
ran en la transformación de las ciu-
dades. Y todo, en palabras de CTE,
para "satisfacer las exigencias bási-
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mínimos de calidad".
Muchos de los requerimientos para
la calidad que hoy proponemos fue-
ron ya adoptados en la edificación
tradicional y especialmente en la
popular. Como se expuso esquemá-
ticamente en el apartado anterior, se
trataba de aprovechar recursos dis-
ponibles como el soleamiento, la
ventilación de interiores, la recupe-
ración y el reciclado de materiales,
el aprovechamiento de las aguas de
lluvia o el control de los vertidos.
Se usaban materiales cercanos, ha-
bía que minimizar el transporte, op-
timizar los recursos. Nuestra cons-
trucción popular se basaba en grue-
sos muros de piedra, de tierra o de
ladrillo. Sistemas con una gran iner-
cia térmica pero también con mate-
riales de alta conductividad térmica.
Recordemos que, un muro de piedra
tiene una conductividad térmica 70
veces superior a la de un aislante
como la lana mineral, la fibra de vi-
drio o el poliuretano, o si nos referi-
mos a la fábrica de ladrillo macizo,
vemos como la misma conductivi-
dad es unas 25 veces superior a la
de estos aislantes.
Pero aún más, a esta desproporción
deberemos añadir todavía que la
mampostería o la fábrica de ladrillo
tienen una densidad 60 veces supe-
rior a la de un aislante. No es de ex-
trañar, por tanto, que hoy busque-
mos nuevos materiales más ligeros,
más aislantes y que representan una
menor explotación de las materias
primas.

B. Calidad y ecoeficiencia en los
edificios. Calidad dinámica

La calidad de la edificación, hoy,
está directamente asociada a proce-
sos sostenibles que puedan mante-
nerse sin merma de los recursos

existentes, y que no condicionen
más allá de lo razonable el desarro-
llo futuro. La sostenibilidad, como
la calidad de la edificación, implica
hoy compromisos sociales, econó-
micos y ambientales.
Los parámetros y procedimientos,
cuyo cumplimiento aseguran la ca-
lidad o la satisfacción de las exigen-
cias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad, han va-
riado sustancialmente en los últi-
mos años, y seguirán variando toda-
vía más en los próximos veinticin-
co. Estamos ante un nuevo concep-
to de la calidad, de la buena calidad.
Los parámetros de ayer ya no nos
sirven y pronto tendremos que rea-
daptar los de hoy. La calidad de
ayer, hoy ya no es calidad, no se
ajusta a las necesidades sociales de
vida actual. La aceleración actual,
exige una adaptación permanente,

es lo que vendríamos en denominar
una calidad dinámica.
Esta calidad es un objetivo, que im-
plica a toda la sociedad, usuarios,
promotores, técnicos, constructores,
instaladores y por descontado a la
administración. Estos parámetros,
que terminan por definir el bienes-
tar, deben ser revisados y aceptados
con dinamismo, como un instru-
mento que no sólo satisface al usua-
rio, sino que mantiene el respeto al
entorno, al medio ambiente.

C. Parámetros de calidad. La ecoe-
ficiencia de los edificios y el Códi-
go Técnico de la Edificación. El
sello verde

El nuevo CTE se suma y aporta un
claro impulso a unas tendencias que
se multiplican en estos últimos diez
años. Es reciente la Directiva
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2002/91/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo relativa a la efi-
ciencia energética de los edificios, o
el más reciente Livre Vert sur l'effi-
cacitté énergétic. Comment consom-
mer mieux avec moins, de la misma
Comisión Europea. Empieza a ser
significativo el número de ordenan-
zas solares que se han implantado en
múltiples municipios de España. Y
los gobiernos de algunas comunida-
des autónomas, están ya regulando
la adopción de criterios de ecoefi-
ciencia en los edificios.
Ya no es posible hablar de un edifi-
cio de calidad sin hablar de ecoefi-
ciencia. La forma como se concre-
tan y reglamentan los parámetros
que objetivizan esta calidad vienen
expresamente indicados en el CTE,
en los decretos autonómicos, las or-
denanzas municipales y los sellos
de calidad ambiental.
En cada uno de estos documentos se
entra en el detalle y se dan las pau-
tas para el control que ha de certifi-
car la calidad. No es este el lugar, ni
el momento, para entrar en el deta-
lle pormenorizado, simplemente
nos remitimos a ellos.
Sí, en cambio, nos referiremos a
unos parámetros que intentan hacer
objetiva la calidad y la ecoeficien-
cia de los edificios y que de una for-
ma u otra se recogen en la mayoría
de los documentos que han ido apa-
reciendo:

Agua
�Red de saneamiento con separa-
ción de aguas pluviales.
�Aprovechamiento de aguas de llu-
via y aguas grises para inodoros y
riego.
Energía
�Contribución solar para la produc-
ción de agua caliente sanitaria.
�Contribución fotovoltáica mínima
de energía solar.

Instalaciones especiales
� Inodoros de doble descarga.
�Grifos de doble caudal.
�Zonificación de la calefacción.
�Termostatos programables.
�Preinstalación domótica.

Materiales y sistemas constructi-
vos
� Viviendas con dos fachadas
opuestas o con un ángulo 90º para
poder garantizar la circulación cru-
zada natural de aire.
�Cubiertas inclinadas o planas dise-
ñadas para recibir placas solares.
�Protección solar en todas las aber-
turas orientadas al sur, sudoeste y
oeste con vidrios especiales, brise-
soleils, toldos, viseras o persianas
regulables.
�Vidrios dobles con cámara de aire.
�Mejora del aislamiento acústico y
térmico en relación a las Normati-
vas anteriores.
�Montaje en seco. Tecnologías que
incorporen criterios de desconstruc-
ción, montaje en seco, facilidad de
montaje y desmontaje, uniones me-
cánicas, etc.

Residuos
� Reciclaje de residuos domésticos.
Cada vivienda debería disponer de
un armario con cuatro (cinco) cu-
bos para separar residuos de vidrio,
papel y cartón, plástico y metal, y
desechos orgánicos.
�Gestión y reciclaje de los residuos
originados durante la construcción
o desconstrucción.

Sello Verde

En este entorno de normativa y se-
llos medioambientales, tiene para
nosotros un especial interés el Sello
Verde. (1). Es un Sello que certifica
el cumplimiento de criterios de cali-
dad y de ecoeficiencia en las vivien-

das3. Este Sello es un documento
"iceberg", fruto de la primavera del
2003, que tiene como base las ten-
dencias más recientes en ecoefi-
ciencia y cuyo mayor logro es el del
consenso de las partes implicadas.
Quede claro que es un primer paso,
como casi todo en este campo.
Resulta especialmente significativa,
dentro de este Sello, la comproba-
ción mediante ensayos "in situ", y
antes de extender el correspondiente
Certificado de Final de Obra, del
cumplimiento de los condicionantes.
Este control ha de ser especialmente
interesante para la confirmación de
la calidad global en aspectos como el
aislamiento térmico o el acústico.
Las ordenanzas solares municipa-
les, los decretos autonómicos, el
CTE o el mismo Sello Verde son
instrumentos para racionalizar y mi-
nimizar la explotación de los recur-
sos disponibles sin que disminuya
la calidad del edificio. Los avances
tecnológicos que hoy intuimos nos
obligan a todos, a una calidad diná-
mica con "parámetros objetivos y

(1) Se trata de un documento consensuado
entre el Ayuntamiento de Girona y la Mesa
de la Construcción compuesta por el Gre-
mio de Promotores Constructores de Edifi-
cios de Girona, el Colegio de Arquitectos
de Cataluña demarcación de Girona, y el
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de Girona. El Sello Verde se creó, co-
mo dice el mismo documento, "como un
distintivo que se otorgará a los edificios de
viviendas que cumplan los criterios expre-
sados en este documento" y fija como obje-
tivos "introducir criterios de sostenibilidad
a los edificios de viviendas de obra nueva y
gran rehabilitación que se construyan en la
Ciudad de Girona. Se pretende reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera, mejorar
el ahorro energético, tanto en su construc-
ción como en su mantenimiento, aumentar
el ahorro y aprovechamiento de recursos
naturales como el agua, tanto en la cons-
trucción de las viviendas como en su uso,
promover el reciclaje de residuos favore-
ciendo la separación de los mismos dentro
del hogar, etc. En definitiva, hacer una
construcción sostenible".
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asegura la satisfacción de las exi-
gencias básicas y la superación de
los niveles mínimos de calidad" en
cada momento.

3. Consecuencias de la falta 
de calidad: El proceso patológico

A. Génesis del proceso

Cuando algunas de las etapas del
hecho edificatorio carecen de la ca-
lidad, es decir: 
� si existe algún defecto de diseño,
� si se produce un error de cálculo, 
� si los materiales o sus especifica-
ciones no son los adecuados, 
� si la construcción no es la correcta, 
� si no se realiza el control de los
materiales o de la ejecución, 
� si no se lleva a cabo la conserva-
ción y/o el mantenimiento necesa-
rio, el inmueble o sus instalaciones
estarían expuestos a sufrir un proce-
so patológico; o lo que es igual, a
verse afectados (según el dicciona-
rio) de una anormalidad dañosa en
el funcionamiento del edificio, que:
� se generará cuando aparezca una
determinada causa extrínseca.
� se manifestará mediante un sín-
drome característico.
Por ejemplo, en un edificio de mu-
ros doblados de fábrica de ladrillo
para el que, mientras no entre en vi-
gor el Código Técnico, es de obli-
gado cumplimiento la Norma
NBE.FL-90. Muros resistentes de
fábrica de ladrillo:
� si en su proyecto no se ha conside-
rado la traba entre hojas del aparta-
do 4.3.3,
�o en su cálculo no se ha tenido en
cuenta el apartado 5.5. Acción de
los forjados,
�o si la recepción del ladrillo no es
acorde con el 6.1 Recepción de ma-
teriales,

�o si en la ejecución de dos muros,
levantados en épocas distintas, no
se han previsto las adarajas y ende-
jas del apartado 6.3.5 Enjarjes,
�o si con posterioridad a la entrega
de la obra se han abierto rozas que
no verifican el apartado 6.7 Rozas, el
edificio estará expuesto a un proceso
patológico tan pronto como coincida
con una causa extrínseca determina-
da. Por ejemplo, la disminución de la
tensión admisible del terreno que lo
sustenta por la acción de pérdidas en
su red de saneamiento.

B. Procesos patológicos en las es-
tructuras de fábrica

En el caso que nos ocupa de fábri-
cas de piedra, la conjunción de la
falta de calidad y de determinadas
causas extrínsecas conducen a cua-
tro tipos de procesos. Los debidos:
� al pandeo, 
� al agotamiento de la fábrica,
� a la acción de cargas puntuales,

al giro alrededor del plano de apoyo
del cimiento, cuyo síndrome más
característico se representa en las
imágenes 1 a 4:
Si el muro estuviese construido con
fábrica de ladrillo, a los procesos
anteriores habría que añadir los pro-
pios de este material, como son los
procesos menos conocidos de:
a) La cristalización de las sales so-
lubles arrastradas por el agua capi-
lar. La fase sólida se microfisura y
disgrega cuando las fuerzas de cris-
talización superan la resistencia a
tracción del ladrillo (Foto 5).
b) Crioclastia, o fractura en los ci-
clos hielo-deshielo por la presión
del agua intersticial al aumentar de
volumen en un 9% (Foto 6).
c) Movimientos hídricos, debidos a
ciclos humedad-sequedad, cuya ex-
pansión y merma da lugar a movi-
mientos que, de estar impedidos y
no previstos, producen fracturas.
d) Agotamientos, al reducirse las
características mecánicas de algu-

Fotos 1 a 4: Procesos patológicos de pandeo, cargas puntuales, ago-
tamientos y giros.

Foto 5: Cristalización de las sa-
les solubles.

Foto 6: Fractura por crioclastia
en el repié de un muro.
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nos materiales, y en particular el la-
drillo, frente a solicitaciones de
compresión.
Y éstos, unidos a las tensiones apa-
recidas en los ciclos de expansión y
merma, a las de insolación y a las
variaciones térmicas, provocan ago-
tamientos en forma de microfisuras,
inicialmente paralelas a las isostáti-
cas de compresión. Después se uni-
fican en fisuras que, al adicionarse
otras, se transforman en grietas. Las
vistas 7 y 8 son de una fachada en
obra vista, sustituida por chapas de
aluminio al arruinarse ante dichos
procesos.
Amén de los procesos anteriores,
los muros de fábrica son muy sensi-
bles a agrietamientos por asientos
diferenciales y por dilataciones. Sin
embargo, estos procesos no se co-
rresponden con las fábricas sino con
las cimentaciones y con las varia-
ciones térmicas.

C. La terapéutica preventiva

No son objeto de esta ponencia los
procesos anteriores, ni su prediag-
nóstico, ni el posterior estudio pato-
lógico que confirme el diagnóstico,
ni tampoco su terapéutica curativa.
Nuestro objetivo es alcanzar la cali-
dad a través de la terapéutica pre-
ventiva.
Hasta las fechas de celebración de
la IV edición de CONTART, des-
graciadamente la normativa de obli-
gado cumplimiento se limitaba a las
Instrucciones (EHE, EA 95 y
EFHE) y a las normas NBE (AE-
Acciones en la Edificación, CA-
Condiciones Acústicas, CT- Condi-
ciones Térmicas, CPI- Condiciones
de Protección contra Incendios,
QB- Cubiertas con Materiales Bitu-
minosos y FL- Muros Resistentes
de Fábrica de Ladrillo). Y a modo
de recomendaciones, las normas

NTE, la mayoría ya obsoletas.
En la actualidad tenemos como te-
rapéutica preventiva las condicio-
nes de diseño del Código Técnico
que, en nuestra opinión y en gene-
ral, están muy conseguidas. Y para
complementar las condiciones de
construcción y de ejecución, nues-
tro Libro Abierto.

C. La terapéutica preventiva según
el Código Técnico 

Efectivamente, la metodología se-
guida en muchos de los DB es ana-
lizar las etapas del proceso edifica-
torio, verificando:
�Las condiciones de diseño, al ele-
gir la solución constructiva en fun-
ción de determinados parámetros
(por ejemplo, el grado de imperme-
abilidad del suelo en los muros de
sótano y en las soleras), aplicando
después las particularidades de los
puntos singulares.
�Las condiciones de dimensionado

de las tablas, que a tal
efecto incluye el DB.
�Las condiciones re-
lativas a los productos
de construcción, en
cuanto a característi-
cas exigibles y al con-
trol de su recepción.
�La construcción, res-
pecto a la ejecución y
al control de la misma
y de la obra termina-
da.
� Y por último, las
condiciones de mante-
nimiento y conserva-
ción, indicando las
operaciones a realizar
y su periodicidad.
Sin embargo, al llegar
al apartado Construc-
ción, el Código Técni-
co es muy escueto y a

la vez ambiguo, remitiendo al Pro-
yecto. En efecto, es frecuente que se
limite a decir:
En el proyecto se definirán y justi-
ficarán las características técnicas
mínimas que deben reunir los pro-
ductos, así como las condiciones
de ejecución de cada unidad de
obra, con las verificaciones y con-
troles especificados para compro-
bar su conformidad con lo indica-
do en dicho proyecto, según lo in-
dicado en el artículo 6 de la parte 1
del CTE.
Otro tanto se limita a decir respecto
a la Ejecución. Las obras de cons-
trucción del edificio, en relación
con esta sección, se ejecutarán con
sujeción al proyecto, a la legislación
aplicable, a las normas de la buena
práctica constructiva y a las instruc-
ciones del director de obra y del di-
rector de la ejecución de la obra,
conforme a lo indicado en el artícu-
lo 7 de la parte 1 del CTE.

�
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Con motivo
del Centena-
rio de la se-

de colegial, el Cole-
gio ha iniciado un
ciclo de exposicio-
nes para dar a cono-
cer la historia del
edificio, la labor
profesional desarro-
llada durante estos
años y su legado pa-
trimonial.
En la primera parte,
titulada “Un edificio
en crecimiento”, de marcado carác-
ter divulgativo, se recuperan las múl-
tiples actividades que en él se han
llevado a cabo y las vicisitudes de
los personajes que lo habitaron a lo
largo de sus cinco siglos de historia.
De palacio cortesano a Casa de Ca-
pellanes del convento de las Descal-
zas; de primer establecimiento de la
panadería Viena Capellanes a sede
del Colegio de Aparejadores, este
edificio ha jugado un importante

papel en la historia de
Madrid como actor de
primera fila y espec-
tador privilegiado.
En él habitaron el Te-
sorero Alonso Gutié-
rrez, la Infanta doña
Juana de Austria, el
músico Tomás Luis
de Victoria, el escri-
tor Pío Baroja, el pa-
nadero Manuel Len-
ce…; todos ellos con-
tribuyeron a dar for-
ma a la capital de hoy

día, dejando un importante legado.
Alrededor suyo también se ha ido
configurando la fisonomía del ba-
rrio y del centro de la capital. El
Hospital de la Misericordia, el
Monte de Piedad, los Salones de
Capellanes o el Teatro Cómico, han
sido durante siglos edifi cios emble-
máticos que han ido marcando el
pulso de la vida en torno a la sede
colegial.
La exposición también ha relatado

de modo sucinto el proyecto y la
ejecución de la obra del edificio de
Maestro Victoria, 3, por parte del
arquitecto Manuel Medrano Huetos
hace 100 años, así como las obras
de remodelación, consolidación y
reforma del edificio que acaban de
finalizar.
La exposición “Un edificio en cre-
cimiento” se encuentra abierta al
público desde el 27 de mayo en ho-
rario de 10 a 21 horas, en la nueva
Sala Capellanes de la 4ª planta del
Colegio. �

Exposición “Un edificio en crecimiento”



Jornada familiar de Puertas Abiertas

El domingo 6 de julio, a par-
tir de las 11h00, se abrieron
las puertas del Colegio para

que todos los colegiados y sus fa-
miliares pudieran recorrer el
edificio, conocer las nuevas
infraestructuras y visitar la
exposición conmemorativa
sobre el Centenario de la se-
de corporativa.
Sin duda, se trató de una
oportunidad excepcional de
visitar el Colegio de manera
lúdica con la familia y parti-
cipar en las diferentes activi-
dades organizadas para tal
evento.

Durante toda la jornada los asisten-
tes pudieron realizar una visita libre
por las nuevas instalaciones cole-
giales, que se reabrieron el pasado

18 de marzo, así como pasear por
un edificio ideado para satisfacer
las necesidades del colectivo.
Entre las principales novedades tras

la rehabilitación, caben desta-
car la remodelación en la se-
gunda planta del antiguo salón
de actos para convertirlo en el
Auditorio "Eduardo González
Velayos", la nueva biblioteca
"Francisco González Santiago"
ubicada en la cuarta planta, así
como la nueva "Sala Capella-
nes" que se confirma como un
espacio multifuncional destina-
do a dar cabida a actividades y
muestras de carácter cultural,
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técnico e institucional y en la que
actualmente, con motivo del Cente-
nario de la sede colegial, la exposi-
ción "Un edificio en crecimiento"
pretende dar a conocer la historia
del edificio, la labor profesional de-
sarrollada durante estos años y su
legado profesional.
En esta primera exposición, de
marcado carácter divulgativo, se
recuperan las múltiples actividades
que en el solar donde actualmente
se ubica nuestra sede, se han lleva-

do a cabo y las vicisitudes de los
personajes que lo habitaron a lo lar-
go de sus cinco siglos de historia.
También resume el proyecto y eje-
cución de la obra del edificio por
parte del arquitecto Manuel Medra-
no Huetos hace 100 años, así como
las obras de consolidación y refor-
ma del edificio que acaban de fina-
lizar.
Desde las 11h00 las actividades
programadas para el disfrute del
colegiado y su familia tu-
vieron lugar por todo el
edificio, proyectándose
en el nuevo Auditorio
Eduardo González Vela-
yos el audiovisual conme-
morativo "La Casa de la
esquina" especialmente
enfocado a los más pe-
queños.
También orientado al pú-
blico infantil, durante toda
la jornada los visitantes

estuvieron acompañados
por actores disfrazados de
época que hicieron de
guía del edificio junto a
una serie de animadores
infantiles, pintacaras, etc.
En la terraza de la 4ª
planta se sirvió un vino
español durante toda la
mañana amenizado con
una actuación musical.
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63La Fundación Escuela de la Edificación cumple 
25 años de formación técnica en Madrid

La Fundación Escuela de la
Edificación celebró el 3 de
julio el 25 aniversario de su

actividad, desde que en los años
ochenta fuera creada por el Colegio
de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de Madrid. El acto contó con
la presencia de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, quien quiso visitar las
nuevas instalaciones del Colegio,
donde se encuentran ubicadas las
aulas de la Fundación, y que fue la
encargada de inaugurar el acto de
celebración de la festividad de la
Fundación.
Durante el último cuarto de siglo,
la Fundación ha dado formación a
más de 700 alumnos al año, veni-
dos de diferentes países del mundo. 
Esperanza Aguirre destacó, durante
el acto de entrega de distinciones a
patronos y profesores de la Escuela
de la Edificación, la importante la-
bor de investigación y docencia que
realiza a diario esta institución. Así
mismo, la presidenta de la Comuni-
dad declaró sentirse feliz de poder
homenajear a los fundadores de la
institución, "dada la relación de
amistad que nos une".

Según señaló Aguirre, la Escuela
"se ha convertido en los últimos
años en un referente académico de
España y de fuera del país". En este
sentido, Esperanza Aguirre explicó
en su discurso inaugural la necesaria
especialización de "un sector con
problemas técnicos cada vez más
complejos". Además, señaló la espe-
cial dedicación de estos profesiona-

les a "asegurar la calidad
estructural de los edifi-
cios".
Por otro lado, la presiden-
ta de la Comunidad de
Madrid, se felicitó por es-
tos veinticinco años de
formación con éxito. "Un
éxito que contribuirá tam-
bién al de la sociedad es-
pañola, ya que la mayor
ventaja competitiva de la

sociedad radica en la formación",
aseguró. Felicitaciones que com-
partieron los presentes en el acto de
celebración de este 25 aniversario,
como el presidente del Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid y presidente de la
Fundación, Jesús Paños Arroyo,
quien señaló las elevadas cifras de
alumnado de la escuela, provenien-
tes de toda España y del extranjero.
"Setecientos alumnos al año y más
de cinco mil horas de clase", apun-
tó.
Paños Arroyo presentó a la Escuela
de la Edificación como el "punto de
encuentro y referente de la profe-
sión". Así mismo, aseguró que en
estos veinticinco años la Fundación
"ha cumplido los objetivos que se
marcó dentro de su vocación de
servicio a la sociedad".                   �



b

i

a

64

Actividad ColegialActividad Colegial

II Mañana de la Edificación 2008

�Implicaciones del nuevo DB-HR 
Protección frente al Ruido

El 17 de abril de 2008 se cele-
bró, en el Auditorio Eduardo
González Velayos de la sede

colegial, la II Mañana de la Edifica-
ción del año, dedicada a las impli-
caciones del nuevo DB-HR Protec-
ción contra el Ruido.
El ruido ambiental y el aislamiento
insuficiente de la edificación es fre-
cuentemente motivo de queja entre
los usuarios de edificios. En los úl-
timos años, se ha experimentado un
aumento de la concienciación so-
cial, que se ha traducido en un in-
cremento de la demanda de calidad
acústica en la edificación.
El Documento básico DB HR Pro-
tección frente al Ruido del CTE
propone un aumento de los niveles
exigidos de aislamiento acústico,
tanto a ruido aéreo como a ruido de
impactos, y además aborda el pro-
blema de las instalaciones del edifi-
cio, que constituyen un conjunto
heterogéneo de dispositivos sus-
ceptibles de producir ruidos y vi-
braciones que se propagan a todo el
edificio.
Con la aplicación del DB-HR Pro-
tección frente al Ruido, ha variado
la forma de evaluar la acústica en el
edificio, conllevando a importantes

oportunidades para los distintos
agentes del mercado de la construc-
ción, desde proyectistas y dirección
facultativa hasta fabricantes de ma-
teriales.
El COAATM realizó esta jornada
con el fin de valorar técnicamente
la entrada en vigor del nuevo Docu-
mento Básico, que hace necesaria
la actualización de los profesiona-
les que participan en la concepción
y ejecución de las instalaciones
acústicas en edificios. En la Maña-
na se presentaron las directrices del
texto, que difunde e impulsa las
nuevas soluciones planteadas para
el aislamiento acústico en las edifi-
caciones, planteando unas exigen-
cias mínimas de calidad.
Entre aparejadores y arquitectos
técnicos, representantes de institu-
ciones, directivos de empresas rela-
cionadas y otros profesionales del
sector, la convocatoria congregó a
más de 150 asistentes.
Tras la acreditación de los asisten-
tes y entrega de documentación, la
inauguración oficial corrió a cargo
del presidente del COAATM, Jesús
Paños Arroyo.
Seguidamente, Luis Vega Catalán,
Jefe de la Unidad de Calidad en la
Construcción del Instituto de Cien-
cias de la Construcción Eduardo
Torroja (IETcc), disertó sobre “El
nuevo documento DB-HR de Pro-
tección Frente al Ruido: cuantifica-
ción y caracterización de la exigen-
cias, diseño y dimensionado. Catá-
logo de elementos constructivos
elaborado por el Instituto de Cien-

cias de la Construcción Eduardo
Torroja (IETcc)”.
A continuación,  Juan Frías Pie-
rrand, Secretario Técnico de la
Asociación Española contra la
Contaminación por el Ruido (AE-
COR), abordó la “Zonificación
acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas, según el Real
Decreto 1367/2007”.
Las “Soluciones constructivas para
el cumplimiento del DB-HR” fue el
tema tratado por Ana Ribas San-
güesa, del Departamento Técnico
de la Asociación Española de Fa-
bricantes de Ladrillos y Tejas (HIS-
PALYT), y por Miguel Gasset Lá-
zaro, del Comité Técnico de la
Asociación Técnica Empresarial
del Yeso (ATEDY), 
Finalmente, el “Control de recep-
ción de productos, control de ejecu-
ción de unidades y control de la
obra terminada, según el DB-HR”,
fue el tema analizado por Luis Ji-
ménez López, Director del Gabine-
te Técnico del COAATM, quien
también moderó el Coloquio mesa
redonda que se celebró tras las po-
nencias.

�



b

i

a

65

III Mañana de la Edificación 2008

�La nueva EHE: Control de recepción y ejecución de
las estructuras de hormigón armado en edificación

El pasado 12 de junio se cele-
bró la III Mañana de la Edifi-
cación de 2008, bajo el título

"La nueva EHE. Control de recep-
ción y ejecución de las estructuras de
hormigón armado en edificación".
La inauguración oficial corrió a
cargo de Francisco Hernánz Empe-
rador, Presidente del Área de Tec-
nología y Vocal Primero de la Jun-
ta de Gobierno del COAATM.
El programa de la 3ª Mañana de la
edificación fue el siguiente:
� La nueva EHE: principios genera-
les y exigencias básicas. Noveda-
des. Bases para el proyecto, análisis

estructural y cálculo.
Luis Jiménez López, Director
del Gabinete Técnico del
COAATM.
� Materiales y Durabilidad:
elementos estructurales. As-
pectos medioambientales bá-
sicos y buenas prácticas.
Oscar Nieto Sanz, Técnico
de pavimentación y sosteni-
bilidad de la Asociación Na-
cional de Prefabricados y
Derivados del Cemento (AN-
DECE). 
� Materiales prefabricados
de hormigón. Marcado CE.
Daniel González López, Se-
cretario Técnico de la Aso-
ciación para la Investiga-
ción y el Desarrollo de la
Placa Alveolar (AIDEPLA). 
� Ejecución y control de la
calidad. Plan y programa de con-
trol. Control del proyecto y control
de conformidad de los productos.
Jaime Fernández Gómez, Director

de Laboratorio del Instituto Tecni-
co de Materiales y Construcciones
(INTEMAC) y representante la
Asociación de Laboratorios de
Control de Calidad (ALACAM). 
� Control de la ejecución de las es-
tructuras. Mantenimiento. Plan de
mantenimiento.
Luis Jiménez López, Director del
Gabinete Técnico del COAATM 
La III Mañana de la Edificación
contó con 130 asistentes.

�
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FORO DE LA ENERGÍA Y EDIFICACIÓN

Nace un nuevo espacio de investigación y debate 
en el ámbito de la construcción

El Foro de la Energía y
Edificación ha iniciado
su actividad con la ce-

lebración de una jornada de
debate en torno a la eficiencia
energética, la innovación tec-
nológica y los nuevos modelos
arquitectónicos del futuro el
pasado 24 de junio. Comienza,
así, la actividad de este foro,
integrado por el Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Madrid, la
Asociación Española de la In-
dustria Eléctrica y el Colegio
Oficial de Arquitectos de Ma-
drid, tras su constitución el pa-
sado mes de febrero.
Durante la jornada de presentación,
los presidentes de las tres institu-
ciones dieron a conocer los objeti-
vos de un foro que, según explica-
ron, está abierto a la participación
del resto de agentes intervinientes
en el sector. Así, el Foro de la Ener-
gía y Edificación nace como un
punto de encuentro que sirva de eje
para el conocimiento y formación
en torno a las nuevas posibilidades
constructivas del futuro.
En su primer acto como presidenta
de turno del Foro (una presidencia
que será rotatoria), Paloma Sobrini

Sagaseta de Ilurdoz, Decana del
Colegio de Arquitectos, felicitó a
las instituciones que lo integran por
hacer realidad este espacio que sir-
va para “promover la actuación del
sector sobre la base de la innova-
ción”. En la misma línea se mostró
el presidente del Colegio de Apare-
jadores de Madrid, Jesús Paños
Arroyo, quien explicó que entre los
objetivos del foro se encuentra la
investigación, la formación y el de-
bate por la mejora del sector en el
que operan. “Queremos asesorar a
todos los agentes sociales en las no-
vedades que ya nos exige el merca-

do. El objetivo final de la creación
de este Foro no es otro que el de es-
tablecer en el sector una dinámica
innovadora que nos convierta en
punta de lanza en España”. Asimis-
mo, Paños señaló la importancia de
formar a los trabajadores, empresa-
rios y sociedad en general en aspec-
tos tan relevantes como la eficien-
cia energética. “Problemas que nos
atañen a todos”, aseguró.
Por otro lado, el presidente de
UNESA, Pedro Rivero Torre, expu-
so el modelo de trabajo que llevará
a cabo el Foro de la Energía y Edi-
ficación, el cual se basará en la

constitución de di-
ferentes Comisio-
nes de Trabajo
"que abordarán los
temas sobre los
que investigará el
Foro".

�
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El pasado 29 de abril, la pro-
moción de la Escuela de
Aparejadores de Madrid del

año 1958, celebró sus "Bodas de
Oro" con la profesión.
Entre los actos programados figura-
ba rendir un homenaje a la figura  de
Fray Antonio de Villacastin, insigne
personaje por su valia y dedicación
en la construcción del Monasterio
del Escorial, con Juan Bautista de
Toledo y Juan Herrera en contacto
directo  con el Rey  Felipe II, llegan-
do a ser su hombre de confianza.
Su labor como Maestro de Cons-

trucción, hoy Aparejador y Arqui-
tecto Tecnico, fué fundamental para
llevar a cabo las complicadas  Obras
del Monasterio durante los veintitres
años que duraron.
En ese día, la Promoción, en agrade-
cimiento y honra a su persona,
dedicó en el monumento que
existe desde el año 1944, pro-
movido por los Aparejadores de
toda España  en su pueblo de Vi-
llacastin (Segovia) una inscrip-
ción recordatoria de la promo-
ción.
La jornada habia comenzado

con una misa de acción de gracias
en la Capilla de la Universidad Ma-
ria Cristina de San Lorenzo del Es-
corial. A continuación se efectuó
una visita al Museo de Arquitectura
del Monasterio.                      �

Bodas de Oro de la Promoción 1958 
de la Escuela de Aparejadores de Madrid

Jornadas de Seguridad y Salud

El COAATM organizó, los
días 3 y 16 de abril y 7 de
mayo, tres jornadas gratui-

tas dentro del ámbito de la seguri-
dad y salud en la construcción. En
ellas se abordaron de manera deta-
llada las nuevas disposiciones le-
gislativas, en materia de preven-
ción de riesgos laborales, y las res-
ponsabilidades y deberes de los di-
ferentes agentes intervinientes.
La Jornada del 3 de abril
se dedicó a las “Primeras
experiencias desde la en-
trada en vigor del regla-
mento de la Ley de Sub-
contratación y del Con-
venio General de la
Construcción 2007-
2011”. 
La Jornada del 16 de
abril versó sobre los
“Aspectos prácticos de la
gestión de la prevención:

coordinador de seguridad y salud y
propiedades”. 
La Jornada del 7 de mayo se dedicó
al análisis de los “Aspectos prácti-
cos de la gestión de la prevención:
jefe de obra y contratistas”.
En estas dos últimas Jornadas se
pretendió analizar las actividades
relacionadas con la prevención de
riesgos laborales en función de la
Ley 31/1995 de Prevención de

Riesgos Laborales, modificada por
la Ley 54/2003, que cada uno de los

intervinientes debe de lle-
var a cabo, tratando con
más detalle las figuras del
coordinador de seguridad y
salud, las empresas contra-
tistas (en las figuras de los
jefes de obra) y las propie-
dades.
Las tres Jornadas se cele-
braron en el Auditorio
«Eduardo González Vela-
yos» de la Sede del COA-
ATM.                             �
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Con la entrada en vigor de la
Ley 2/2007, de 15 de marzo,
de Sociedades Profesionales,

todas las Sociedades que tengan por
objeto el ejercicio en común de una
actividad profesional sometida a co-
legiación, deben adaptarse a los re-
quisitos exigidos en dicha norma an-
tes del próximo día 16 de junio pues,
a partir de dicha fecha, no se visarán
encargos o documentos relativos a
las sociedades que no hayan procedi-
do a inscribir su adaptación.
El COAATM celebró el pasado 20
de mayo una jornada informativa,
con el objetivo de exponer y dar res-
puestas sobre cómo se va a producir
la transición para adaptarse a la Ley,
tanto por parte de los colegios, como
por las sociedades inscritas con ante-
rioridad en los mismos, así como las
condiciones para la creación e ins-
cripción de las nuevas sociedades y
las ventajas que el ejercicio asociado

de la profesión puede tener en
un momento como el actual.
En la jornada se trataron los
siguientes temas:
-La nueva Ley de Sociedades
Profesionales. Visión Gene-
ral.
-La responsabilidad civil de
los socios y la sociedad, su
aseguramiento.
-La nueva operativa colegial
de las sociedades profesionales y su
registro.
-La visión empresarial de las socie-

dades profesionales.
-Las sociedades multidisciplinares e
intermediadoras.                           �

Jornada informativa sobre Regularización 
y adaptación de las Sociedades existentes 
a la Ley de Sociedades Profesionales

El pasado 7 de mayo el COA-
ATM y la empresa Gas Na-
tural firmaron un acuerdo de

colaboración en actividades tenden-
tes a la mejora continua del sector
de la edificación y a la mejor infor-
mación y formación de los agentes
del sector; y a la promoción y mejor
desarrollo de los profesionales rela-
cionados con la edificación, me-
diante la colaboración, la participa-

ción y la organización de programas
conjuntos de formación continua,
de estudios de postgrado y de inves-
tigación, la edición de publicacio-
nes, así como cualquier otra actua-

ción acorde con los fines de las en-
tidades.

�

Convenio entre el COAATM y Gas Natural
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El grupo de teatro del COA-
ATM "La Farándula de San
Ginés", un año más fue fiel a

su cita y estrenó el pasado 17 de ju-
nio en el Salón de Actos de la Es-
cuela Universitaria de Arquitectura
Técnica de Madrid la obra, "Hay
motín, compañeras", con gran éxito
de público.
Obra en dos actos del autor Alberto
Miralles, autor tenso e intenso, acti-
vo y crítico con la realidad que lo ro-
dea. Con su característico sentido del
humor, el autor critica el despiadado
mundo de la publicidad, la violencia
doméstica y la discriminación feme-
nina. Experto conocedor del engra-
naje escénico, confiere a sus obras
grandes dosis de dinamismo, con un
componente crítico, irónico, reflexi-
vo y cáustico. 
En esta pieza Miralles ofrece un duro

ataque contra un sistema políti-
co y económico, que permite la
existencia de situaciones extre-
mas de violencia contra las mu-
jeres más pobres. Es una obra
comprometida, pero que pese a
la gravedad del tema, no adopta un
tono sombrío o solemne, sino de hu-
mor, porque el humor es, como bien
se sabe, el dulce envoltorio que nos
permite tragar medicinas amargas. 
Unos publicitarios utilizan un motín
en la cárcel de mujeres para promo-

cionar un nuevo producto lácteo, sin
saber que, a su vez, las autoridades
de la prisión han utilizado el motín
como excusa para ocultar la muerte
de dos presas. Las circunstancia se
complican y los publicistas también
quedan encerrados.                       �

Grupo de Teatro del COAATM

Jornadas 
de Precolegiación

Durante los pasa-
dos meses de
abril y mayo se

celebraron tres Jornadas
de Precolegiación, que
contaron como ponentes a
Rafael Fernández Martín,
Secretario del COAATM;
Luisa Pascual Jiménez,
Responsable de Marke-

ting de PREMAAT; My-
riam Fernández Rivero,
Vocal de la Junta de Go-
bierno y Presidenta del
Área de Cultura del CO-
AATM, y Sonia Nuño
Rodríguez, Responsable
de Recursos Humanos y
Bolsa de Trabajo colegial.
Las Jornadas tuvieron lu-
gar en los siguientes cen-
tros:

�Universidad Camilo Jo-
sé Cela, el 30 de abril.
Contó con 15 asistentes. 
�Universidad Alfonso X,
el 20 de mayo, con asis-

tencia de 90 alumnos.
�Universidad Europea de
Madrid, el 27 de mayo.
Contó con 35 asistentes.

�

Myriam Fernández Rivero, Vocal de la Junta de
Gobierno del COAATM.



VISITA A EXPOSICIÓNES

El siglo XIX en el Prado 
y Ampliación de Moneo

Se han realizado cinco visitas al
Museo del Prado, que viste de gala
su ampliación devolviendo a la luz
pública su excepcional colección
del siglo XIX, tras un largo periodo
de inaccesibilidad durante el que se
ha acometido una profunda revisión
de la misma y una completa campa-
ña de restauración que han propicia-
do no sólo la celebración de esta ex-
posición, sino también la posibili-
dad de abordar por primera vez la
publicación de un exhaustivo catá-
logo que reúne las obras maestras
de esta colección. 
Con la simultaneidad de ambos
proyectos, exposición y catálogo,
el Museo propone al público el re-
descubrimiento del arte español
desde el último cuarto de siglo de
vida de Goya hasta la fecha de na-
cimiento de Picasso, dos grandes
nombres de la historia del arte uni-
versal entre los que se inscribe to-
do un siglo en el que tuvo lugar el
triunfo de varias generaciones de
artistas.

Goya en tiempos de guerra

El 6 y 13 de junio de celebraron las
visitas a la exposición de Goya en
tiempos de Guerra que se expone el
Museo del Prado coincidiendo con
el 200 Aniversario de mayo de 1808
y el inicio de la guerra de la Inde-
pendencia. Se trata de una magna
exposición sobre Goya que, centra-
da en torno a sus dos grandes lienzos
del 2 y 3 de mayo de 1808 en Ma-
drid, actualmente en proceso de res-

tauración y limpieza, estudiará y
presenta la figura del artista en un
contexto más amplio. Compuesta
por alrededor de 150 obras, entre
pinturas, dibujos y estampas, la
muestra abarca veinticinco años de
la vida de Goya durante los que se
sucedieron en España cambios polí-
ticos de gran repercusión en la mar-
cha de su historia y de su sociedad.
El recorrido cronológico de la expo-
sición se inicia a finales del siglo
XVIII, cuando Goya comenzó una
nueva etapa, de mayor independen-
cia creativa y de avances estilísticos
y conceptuales, y concluiye en
1819, año en que el artista pintó su
última obra pública: La comunión
de San José de Calasanz.

Velázquez. Esculturas 
para el Alcázar”

La exposición “Velázquez. Escultu-
ras para el Alcázar”, en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fer-
nando, reúne parte de aquellas obras
en un conjunto que permite disfru-
tar del equilibrio y la belleza de las
formas clásicas. En total se exhiben
76 piezas entre esculturas, libros,
cuadros, dibujos y documentos de
archivo. Del área escultórica, en
particular, se presentan siete imáge-
nes que pertenecen a la Real Acade-
mia de Bellas Artes, otras tres del
Museo del Prado y siete más del

Museo Real. La visita se realizó el
25 de marzo.

El Museo Picasso de París 
en Madrid

Se trata de una retrospectiva “úni-
ca” que ha permitido por primera
vez que las obras procedentes del
archivo personal del pintor se en-
cuentren frente a frente con las del
Reina Sofía y, especialmente, con el
“Guernica”.
La colección del Museo Picasso de
París cubre los principales periodos
artísticos del artista, y la muestra de
Madrid permitirá realizar un verda-
dero repaso de su obra desde los
años de juventud hasta sus últimas
creaciones.
Las obras ocupan unos 4.000 me-
tros cuadrados, y la mayoría se han
expuesto en la gran galería que al-
berga el Guernica. Se trata de la pri-
mera vez que las colecciones del
Museo Picasso, comprendidas entre
el periodo que va de 1936 a 1945, se
verán junto a la obra maestra del
pintor malagueño.

El Dos de Mayo y la Guerra 
de la Independencia

La muestra ilustra los principales
acontecimientos militares, políticos
y sociales que se desarrollan en Es-
paña durante la invasión francesa y
la complejidad de un proceso histó-
rico que convertirá la lucha contra
el invasor en una profunda ruptura
con el pasado.

Modigliani y su tiempo

La Fundación Thyssen y Caja Ma-
drid se han vuelto a unir en un pro-
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Actividades CulturalesActividades Culturales



yecto cultural de gran proyección
como es la exposición sobre Ame-
deo Modigliani (1884-1920), un
pintor y escultor nacido en Italia y
muerto en París. “Modigliani y su
tiempo” permite el acercamiento al
Paris bohemio y conocer de la mano
de Modigliani a los artistas que le
influyeron artísticamente y sobre
los que él ejerció una gran atrac-
ción. Se realizaron dos visitas.

PASEOS NOCTURNOS

El Barrio de los Jerónimos

El 23 de mayo se celebró la visita al
Barrio de los Jerónimos, uno de las
más importantes de la ciudad, con
mayores proyectos de futuro, y so-
bre todo, con mayor historia. 
Una historia que no nace de casuali-
dad o por el desarrollo de las ciuda-
des a finales del siglo XIX, sino que
surge como expresión de los acon-
tecimientos políticos, sociales y ar-
tísticos de nuestro país, desde el
mismo momento en que Madrid fue
elegida como capital, en 1561, por
Felipe II, e incluso con anterioridad,
ya que fueron los Reyes Católicos,
en 1503, los que dieron permiso a
los monjes jerónimos para que ins-
talaran su monasterio e iglesia en el
lugar donde hoy se encuentra.

El Madrid de los Cuatro Caminos

Esta zona de Madrid todavía se
conserva una interesantísima arqui-
tectura que permite conocer los
planteamientos originarios del ba-
rrio.
El desarrollo de Cuatro Caminos
fue paralelo al del barrio de Tetuán
a lo largo del siglo XIX. Las ten-
dencias racionalistas han dejado
huella en los bloques que se levan-
tan y cierran la glorieta de Cuatro

Caminos, como el colegio público
"Cervantes", de estilo neomudéjar.
También destaca por ser, en 1919, el
final de la primera línea de metro
(Sol-Cuatro Caminos) lo que le dio
un auge importante en aquellos años.

El Barrio del Refugio y el Dos de
Mayo

El 13 de junio se realizó el Paseo
Nocturno por el Barrio histórico por
excelencia, del Refugio y del Dos
de mayo, que ha sido testigo de nu-
merosos acontecimientos en el siglo
XVII y ya en época más moderna
testigo del levantamiento popular
en la Guerra de la Independencia.

VIAJES

Viaje a Urueña

El 24 de mayo se realizó el viaje a
Urueña, donde se pudo contemplar
el canal de Castilla, la mayor obra
de ingeniería fluvial realizada en Es-
paña hasta el siglo XIX. Su cons-
trucción se inició en 1753, y el pro-
yecto se planteó como una vía de co-
municación cuya finalidad principal
era dar una salida hacia los puertos
del norte a la lana, los vinos y el ce-
real de Castilla, principal centro pro-
ductor de estos productos del país.
Además de esto, también se vió la
posibilidad de utilizarlo como me-
dio de regadío, beneficiando a las
zonas más secas de la región.

El Canal, perdida su función, se re-
cupera como atractivo turístico, y
mediante unos barcos especiales es
posible navegar por parte de sus
aguas y conocer esclusas, puentes y
dársenas.
Además se visitó la Fábrica de Ha-
rinas de San Antonio, hoy restaura-
da y convertida en museo.
El viaje concluyó en la célebre villa
de Medina de Rioseco, imponente
conjunto artístico, destacando la
Iglesia de San Francisco, reciente-
mente restaurada y abierta.

Viaje a la Bretaña francesa

Del 21 al 27 de junio se realizó el
viaje a la Bretaña Francesa, un lu-
gar lleno de cultura y tradiciones,
un ambiente de misterio y leyenda
se respira en cada uno de los rinco-
nes de la Bretaña francesa, quizá
por la influencia de su riquísima
herencia celta. Así, los menhires,
los dólmenes, ermitas y cruceros se
convierten en los compañeros de
viaje de aquellos visitantes que se
adentran en sus hermosos puebleci-
tos o contemplan su paisaje teñido
por el verde de las montañas y el
azul intenso del mar.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

VI Torneo de Golf

El VI Torneo de Golf del COAATM
se celebró el 7 de abril en el Club de
Golf la Dehesa, en horario de maña-
na. Se jugó a 18 hoyos modalidad
stableford, aplicándose como máxi-
mo a efectos de puntuación hándi-
cap 26, para jugadores de ambos se-
xos, utilizando las reglas de la Real
Federación Española de Golf y las
dictadas por el comité de competi-
ción del Club.                              �
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Jornadas de Empresa

Cursos de Formación

27 de marzo de 2008: CONSTRURED
�Herramientas de gestión para el Código Técnico de la Edificación, Ley de Subcontratación y Auditorías de
Seguridad y Salud 

10 de abril de 2008: THERMOCHIP
�El panel sandwich y la cubierta ligera: Respuestas al CTE 

24 de abril de 2008: WEBER
�Pavimentos decorativos minerales y morteros autonivelantes poliméricos coloreados para interiores 

8 de mayo de 2008: HISPALYT
�Paredes de ladrillo de alto aislamiento acústico: silensis 

12 de junio de 2008: HISPALYT
�Structura: Fachada ventilada de ladrillo cara vista. Aplicación del CTE

19 de junio de 2008: BASF
�Soluciones constructivas adaptadas al CTE 

8 de julio de 2008: GAS NATURAL

10 de julio de 2008: ASK SYSTEMS
�Aireación natural y protección solar-CTE Libro HS3 �

Tras la rehabilitacion de la sede colegial, se han celebrado, en el Auditorio Eduardo Gonzalez Velayos de la mis-
ma, las siguientes Jornadas de Empresa. La asistencia ha sido gratuita, previa inscripción, y se ha entregado do-
cumentación a los asistentes al final de cada jornada.

Marzo de 2008

�PISCINAS: PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO

Abril de 2008

�PERITACIONES JUDICIALES Y TASACIONES DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS
�LEY DE SUBCONTRATACIÓN
�VALORACIÓN DE TERRENOS Y SOLARES

Mayo de 2008

�ACUSTICA DE ACUERDO AL CTE DB-HR (1ª Edición)
�OBJETIVOS AMBIENTALES EN LA EDIFICACIÓN
�CTE DB-SE, ACCIONES EN LA EDIFICACION
�DEMANDA Y CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS. PROGRAMA LINER Y CALENER
�COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD: ACCIONES PREVENTIVAS EN LA CONSTRUCCION

Junio de 2008

�EL PLAN DE CALIDAD EN LA OBRA
�CTE SI y SU, SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
�EJECUCION DE PROYECTOS DE JARDINERÍA
�LIDERAZGO EN LA DIRECCION DE EQUIPOS                                                                                             �
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Resultado del I Concurso de Relato
Corto convocado por el COAATM

El pasado 6 de julio de 2008, con ocasión de la
Jornada familiar de puertas abiertas, Jesús Paños
Arroyo, Presidente del COAATM, hizo entrega

de los galardones del I Concurso de Relato Corto con-
vocado por el Colegio en colaboración con la agencia de
Comunicación y Relaciones Públicas C&IC.
El jurado, que estuvo compuesto por Ángel Esteban Ca-
lle, licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias de la
Información; Ángel Andreo Pascual, director asociado
de C&IC Comunicación, y Myriam Fernández Rivero,
responsable del Área cultural del COAATM, acordó
otorgar los siguientes galardones:

Modalidad A - Para Autores Colegiados
Primer premio, dotado con 2.000 € y diploma, al origi-
nal titulado Estuve allí, de Susana Merino Rivero. 
Segundo premio, dotado con 1.000 € y diploma, al ori-
ginal titulado La vida nos jugó una mala pasada, de
Juan Antonio Perez Sevilla.
Tercer premio, dotado con 600 € y diploma, al original
titulado Una historia corriente, de Francisco Javier Ro-
jano Orusco. 

Modalidad B - Para Autores No Colegiados
Primer premio, dotado con 2.000 € y diploma, al origi-
nal titulado Joven, dinámico y con proyección, de Mi-
guel Angel Moreno Cañizares.

Segundo premio, dota-
do con 1.000 € y di-
ploma, al original titu-
lado Sumidero, de Juan
Carlos García Escar-
pín.
Tercer premio, dotado
con 600 € y diploma,
al original titulado Ni-
ño soldado, de Isabel
Rodríguez Pinilla.
Cabe destacar el eleva-
do nivel que han im-
puesto los 259 partici-
pantes de esta edición.
En este sentido, los trabajos de temática libre presenta-
dos por los concursantes fueron analizados en profundi-
dad por el jurado.
Asimismo, esta primera edición del concurso se ha ca-
racterizado por la variada representación nacional e in-
ternacional de los participantes. Un éxito de participa-
ción que ha llevado a la organización a convertir este
concurso de Relatos Cortos en una actividad que tendrá
carácter anual.
Seguidamente publicamos los relatos galardonados con
los dos primeros premios en las categoría de colegiados
y no colegiados. �

Entrega a Susana Merino Rivero del Primer Premio,
en la Categoría de Colegiado.

Entrega a Miguel Ángel Moreno Cañizares del Pri-
mer Premio, en la Categoría de No Colegiado.
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Aquel jueves, me levanté temprano y de-
jé a mi hija en la guardería antes de lo
habitual, por lo que había salido de mi

pueblo, en el autobús de las seis y media, con
ella completamente dormida y yo aún adorme-
cida, pues mi pobre coche tuve que dejarlo en el
taller. Quería ir a hablar con mi tutor acerca del
trabajo que estaba a punto de entregar, el cual,
estaba siendo bastante aburrido, a pesar de mi
elección por vocación y las recomendaciones:
Métodos Matemáticos Computacionales. 
Llegué bastante temprano a Guadalajara, por lo
que estuve esperando como cinco minutos

frente a la puerta de la guardería. Mi pequeña
aún estaba dormida cuando la dejé allí y a pe-
sar de lo temprano que era, para cuando llegué
a la estación de autobuses, acababa de salir el
autobús y el siguiente no saldría hasta media
hora después, por lo que me bajé caminando
rápidamente hasta la estación de tren, dentro de
lo poco que podía correr en mi estado. De nue-
vo, perdí el tren que cerraba las puertas ante
mis narices y me dio la misma rabia, pues ade-
más de ser friolera, también soy puntual. Cinco
minutos después, entraba en la estación el tren
que me dejaría en Atocha y de allí, tendría que

Por Susana MERINO RIVERO

“Estuve allí”

PRIMER PREMIO (COLEGIADOS)
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coger la línea seis hasta Ciudad Universitaria.
Por eso nunca lo cogía: Tardaba más y llegaba
antes si cogía el autobús a tiempo. Nada más
entrar, me permitieron sentarme y abrí mis
apuntes para comenzar a leer y a repasar las du-
das que tenía para mi tutor. Seguro que no me
las resolvería pero, al menos, me diría por dón-
de tenía que continuar la investigación. 
Cuando empecé a ver civilización a nuestro al-
rededor y vi pasar la zona de Méndez Álvaro,
con toda esa cantidad de cables y antenas que
rodeaban las vías, parecía una maraña imposi-
ble de atravesar y la imagen fría y exacta de lo
urbano. Me levanté y me acerqué al pasillo pa-
ra salir por la puerta. Miré el reloj: eran las sie-
te treinta y cinco de la mañana y entrábamos
en la estación de Atocha... 
Me dolía todo el cuerpo y sentía que todo en
mí pesaba. Cuando quise darme cuenta de la
situación, tenía sobre mí a un chiquillo de
quince o dieciséis años, y sobre él, un extraño
amasijo de hierro, negruzco. De pronto todo se
movió bruscamente y un sonido atronó mis oí-
dos, obligándome a cerrar los ojos. Luego,
lentamente, cuando los gritos, el estruendo y el
humo pararon, todo se volvió extrañamente si-
lencioso. 
Intenté moverme, aunque no sabía dónde me
encontraba, ni siquiera estaba segura en qué
dirección miraba, parecía el vagón del tren
donde había sentido aquel golpe, la esa sensa-
ción de presión en los oídos y en la cabeza.
Después de eso, ya no recordaba nada y creía
que me había vuelto sorda. Sentí un vértigo
tremendo al no saber en qué posición estaba,
sin poder situarme, porque no escuchaba abso-
lutamente nada y todo me daba vueltas. Tenía
una extraña sensación de impotencia, porque
no podía casi moverme y me sentía dolorida a
cada intento de movimiento de mi cuerpo por
querer escaparme. Pero estaba atrapada. 
El silencio parecía agobiante y me sentía sola,
sin nadie alrededor que pudiera ayudarme. Fue
entonces, cuando un aire leve empezó a mo-
verse dentro de donde estaba, y todo lo que pa-
recía negruzco y plomizo, pasó a ser algo más
definido entre aquella polvareda. Pero empezó
a llegar a mi nariz aquel olor repugnante, aquel
olor denso y fuerte, aquel humo inhumano, tan

tupido que casi ni se podía respirar. Sentí náu-
seas y mi agobio aumentó paulatinamente se-
gún trataba de no respirar continuamente y to-
maba bocanadas de aire más profundas; no es-
cuchaba nada ni a nadie, no podía moverme y
el dolor más se atenazaba a cada pedazo de
mis huesos. 
Al cabo de un rato, desesperada por mi inmo-
vilidad y angustiada por aquel olor nauseabun-
do, la impotencia se me comprimió en la gar-
ganta y a punto estuve de comenzar a llorar,
cuando empecé a escuchar lamentos cerca de
mí, aunque no sabía exactamente dónde. Y, en-
tonces, entre aquel siniestro silencio que me
aterraba, comenzaron a sonar teléfonos, uno
tras otro, interminablemente, por todos los la-
dos y el dolor se hizo más intenso y me salió
un gemido angustioso, que pareció despertar
al chico que tenía sobre mí, el cual parecía más
aturdido que yo. Cuando se movió, me di
cuenta de que su cabeza estaba completamen-
te ennegrecida, como aquella chapa que nos
cubría, que ni alcanzaba ni podía tirar de ella.
El chico comenzó a gimotear, tratando de re-
torcerse pero algo se lo impedía, quizá le fal-
taban fuerzas y, cuando me miró pestañeando
pesadamente, vi cómo rodaban las lágrimas
por su rostro, con un dolor impresionante; fue
entonces cuando, armada de valor y con las
pocas fuerzas que me quedaban, levanté mi
mano hasta su cabeza, para tratar de calmarle.
Insistía en que todo estaba bien y en que todo
iba perfectamente, calmándole con palabras
dulces, tratando de contener la emoción que se
apoderaba de mí cuanto más comprendía lo
mal que estábamos, pues desde que tuviera
conciencia de estar en aquella negra espesura,
no notaba mi cuerpo de cintura hacia abajo. 
Seguía escuchando los móviles, una y otra
vez, incesantes, rompiéndome el alma, exal-
tando mi miedo. Un miedo tremendo a morir,
un miedo que me atenazaba, que a cada se-
gundo que pasaba, se hacía menos soportable
porque era más consciente de que algo no iba
bien, de que aquel silencio pesaroso y ago-
biante no indicaba nada bueno. 
Pero ese miedo me daba fuerzas y le pedí que
me agarrara la mano: De alguna forma sabí-
amos que no estábamos bien, porque todo a
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Entonces, comencé a gritar, empecé a pedir
socorro, porque aquel chico iba soltando gra-
dualmente mi mano y sentía que él se me es-
capaba, sentía que me abandonaba y que no
se merecía aquella soledad y aquella forma
de morir. Comencé a rogarle, cuando trataba
de retomar aliento, nerviosamente, que no
me dejara, que fuera fuerte, que él era un chi-
co valiente y enseguida vendrían a ayudar-
nos. Pero el chico no podía apretar más mi
mano, parpadeando más pesadamente cada
vez para abrirse, en un afán de salir de don-
de estaba. 
Grité con todas mis fuerzas, una y otra vez y,
de pronto, cuando su mano casi perdía toda la
presión sobre la mía, alguien apareció sobre
nosotros, abriendo un hueco por donde el aire
no parecía tan viciado como donde estábamos.
Al ver aquellos ojos, comencé a gritar y a llo-
rar, pidiendo por aquel chiquillo al que le man-
tenía la mano cogida fuertemente, en un inten-
to de que su alma no me dejara y no le aban-
donara tampoco a él. 
Escuché voces y golpes y, durante varios mi-
nutos, sentí que todo a mi alrededor se movía
bruscamente. Al sentir que alguien estaba allí,
a mi lado y me hablaba, el llanto se convirtió
en un llanto desesperado, moviendo su mano

con fuerza agarrada a la mía, sin sentir si aún
me oprimía. 
Fueron los segundos más largos y terribles de
toda mi existencia hasta que llegaron a nos-
otros, pero yo sólo quería que cogieran al chi-
co y, cuando lo hicieron, mantuve su mano
agarrada, hasta que alguien, se la tomó y vi có-
mo se movían sus dedos. Me sentí mejor, pero
en cuanto quisieron sacarme de allí, un dolor
intenso en mi vientre me levantó de golpe y
emití un quejido enorme. Después, me tembló
todo el cuerpo, con un escalofrío que me reco-
rrió por completo y sentí que algo se escurría
fuera de mí, que mi vida se escapaba y, miré a
mí alrededor en busca de una mirada, en bus-
ca de la tranquilidad que no encontraba. Me
sentí abatida y dolorida y con tantas voces a
mí alrededor, el ruido incesante y el sonido de
los móviles que no dejaba de retumbar en mi
cabeza, que perdí por completo el sentido. 
Me desperté con una angustia que casi me hi-
zo echarme a llorar y un ataque de ansiedad
tal, que sentí nauseas y, al mover la cabeza,
noté mi estómago al borde de mi garganta, pe-
ro sólo un gemido de dolor pudo salir por ella
y acto seguido, alguien tumbado a mi lado, al
que casi no pude ni distinguir, encendió la luz,
me miró a los ojos y me dejé caer, aturdida, sin
tener noción de mi misma. Volví a mi incons-
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ciencia de sueños violentos, borrosos y atro-
pellados, donde creí despertar en varias oca-
siones con un fuerte dolor. Vi entre ensoñacio-
nes a mi hija y, de pronto, un ruido tremendo
en mis oídos me hizo despertar de la incons-
ciencia, pero estaba tan abatida que no quería
ni salir de donde estuviera metida. No sabía si
había abierto los ojos de verdad o lo había so-
ñado, no sabía qué era verdad y qué había so-
ñado, pues nada me parecía real y tampoco un
sueño. De pronto, todo me dolía, hasta el su-
dor que parecía correr por todo mi cuerpo, al
soñar que nacía mi segundo hijo y que me ha-
cía temblar por mi estado febril. Ninguna de
las veces que creí despertar del sueño o que
creí entrar en él, pude fijarme ni dónde estaba,
ni si era de día o de noche, sólo recordaba mu-
chas cosas a mí alrededor, mucha gente silen-
ciosa a veces y otras hablando, movimiento,
ruidos y de nuevo silencio, oscuridad, con el
ruido incesante de móviles al final del terrible
túnel en el que mis oídos se habían metido. 
De nuevo un sueño o la realidad me hizo des-
pertar, de golpe y cuando abrí los ojos, con
mucho pesar, no pude reconocer dónde estaba
y sentí un vacío infinito, y la misma ansiedad
con la que había creído despertar la otra vez,
volvió a mí y sentí que algo me faltaba. Algo
le faltaba a mi cuerpo desde que perdiera la
noción de la realidad. 
En aquella semiinconsciencia, el aturdimiento
parecía mi principal problema, pero la inesta-
bilidad emocional, ganó. Traté de encontrarme
a mí misma en aquella soledad en mi propio
silencio, pero lo único que encontraba eran re-
cuerdos y hasta dudé si, aquellos recuerdos
fueran realidad o ficción. Incluso pensé que
estaba muerta porque, a pesar de no saber dón-
de estaba, sentía mi cuerpo relajado. Me era
imposible saber si era verdad o mentira lo que
tenía en la cabeza, a pesar de que, al pensar en
algunas cosas, las lágrimas afloraban a mis
ojos con una rapidez sobrecogedora. Me sen-
tía vacía, porque no sabía quién era, ni dónde
me encontraba, ni siquiera si lo que sentía era
verdad o mentira. Fue un momento terrible y
angustioso, donde no sabía a quién llamar ni
qué decir, ni siquiera sabía si quedarme quieta
allí o tratar de buscar ayuda. 

Levanté mis manos y las vi limpias, pues las
recordaba sucias y negras, recordaba un chico
con la cabeza y la cara ennegrecidas como mis
manos. No había cama a mi lado, sólo un si-
llón, donde no había nadie y, de nuevo, la so-
ledad triste y agobiante, el retumbar de los oí-
dos de vez en cuando y la claridad de la luz
que entraba por la ventana y me deslumbraba. 
No sé cuanto tiempo pasaría, ni siquiera sé
con certeza si me quedé dormida o no, sólo re-
cuerdo ruidos y voces inconexas y, una de las
veces, abrí los ojos en busca de alguien que
me hablara, y entonces, escuché un nombre.
Saber que realmente ese era mi nombre, me
ayudó a salir del atolladero de incertidumbre
donde estaba, pero aunque hubiera podido
preguntar qué pasaba, sé que no hubiera habi-
do respuesta. 
Me quedé nuevamente sola y recordé los sue-
ños, el humo, las náuseas, el dolor... descubrí,
sin saber exactamente cómo, que ya no estaba
embarazada. Eso era lo que me hacía sentirme
vacía, y de alguna forma, empecé a creerme lo
que mi cerebro iba recordando brumosamente,
al ver entrar a una persona por la puerta que
parecía formar parte de todas esas imágenes
que mi cerebro era incapaz de conectar, por-
que parecían los datos de un disco duro que,
por un momento, habían perdido todo vínculo.
Poco a poco y con más calma, aquella perso-
na llorosa y asustada, que me miraba incrédu-
la, pudo reconstruir la parte de la historia que
yo había vivido sumergida en un agujero ne-
gro y dentro de un mar de sueños inestables. 
-Nadie te encontraba... 
Cuando escuché aquellas palabras de la perso-
na que tenía frente a mí, veía cómo su emoción
salía por sus ojos: Nadie sabía nada de mí, na-
die sabía quién era, ni siquiera yo lo sabía. Es-
tuve fuera de este mundo, perdida, abandonada
más que muerta, durante casi tres días. 
Todo ocurrió entre un once de marzo y un tre-
ce de marzo de 2004 y, durante ese tiempo, no
existí y no encuentro registros en mi cerebro
de aquellos días, no encuentro nada, sólo un
vacío inmenso, unos sueños inconexos en los
que no encontraba referencias a mi vida, ni a
mí misma y, sin embargo, estuve allí.  

�
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Por Miguel Ángel MORENO CAÑIZARES

Joven, dinámico y con proyección

PRIMER PREMIO (NO COLEGIADOS)

En la sede central de una de las empre-
sas más importantes de diseño, los di-
rectivos se habían reunido para anali-

zar las perspectivas futuras de negocio. 
-Señores, hemos llegado a una situación en la
que prácticamente todos los adultos tienen vi-
vienda, algunos incluso varias -expuso el vi-
cepresidente-, de modo que el mercado se
aproxima a la saturación y nuestras ventas ya
no crecen como antes... 
-Humm, podemos buscar que los edificios du-
ren menos, así los compradores tendrán que
cambiarlos antes y aumentarán de nuevo las
ventas -sugirió el arquitecto jefe. 
-No, la vida media de las casas la hemos redu-
cido ya bastante y no conviene reducirla más
porque las asociaciones de consumidores podrí-
an echársenos encima -argumentó el jefe de re-
laciones públicas. 
-¡Pues hagamos más publicidad! La gente
compra inducida por nuestros anuncios y por
lo tanto si hacemos más campañas consegui-
remos nuevos compradores -propuso el jefe
de marketing, barriendo, como siempre, para
su terreno. 
-El problema es que ya casi no quedan nuevos
compradores -respondió, compungido, el vi-
cepresidente-. A partir de ahora no será sufi-
ciente con cambiar el estilo y anunciarlo a
bombo y platillo. 
-Señores, llevo días dándole vueltas a este es-
pinoso asunto -dijo el presidente-y creo que
tengo la solución: ¡Hemos de fabricar una vi-
vienda absolutamente nueva, una que nadie
haya diseñado aún, la mejor de todas, la casa
ideal! Con tan gran novedad, seguro que vol-
verán a aumentar las ventas. 
-¡Bien dicho, señor presidente! -le adularon
los demás. 
-Gracias, pero me temo que no será fácil por-

que todos nosotros estamos condicionados por
los módulos tradicionales -comentó en tono
reflexivo-. Debemos partir de cero y buscar al
arquitecto adecuado fuera de la compañía, in-
cluso fuera del propio sector -comunicó a sus
interlocutores. 
A ello se pusieron y en pocos días, gracias a
las excelentes relaciones que mantenían con
las universidades, pudieron localizar a una do-
cena de jóvenes recién titulados con expedien-
tes magníficos. Tras un ajustado proceso de
selección, el presidente eligió al más cualifi-
cado de todos ellos, llamado Robert Good-
man. Inmediatamente concertaron una entre-
vista con él. El sorprendido arquitecto acudió
a la sede de la compañía y, tras las presenta-
ciones de rigor, el jefe de recursos humanos le
hizo una entrevista rápida, que Robert respon-
dió hábilmente. A continuación, el vicepresi-
dente le explicó: 
-Queremos construir un edificio completa-
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mente nuevo, lo nunca visto, el mejor adapta-
do a las necesidades de nuestros clientes. Y
querernos que lo diseñe usted. 
-¡Oh, vaya! Les agradezco la confianza, pero
no sé si seré capaz... 
-Nosotros creernos que puede hacerlo y que-
remos que se dedique exclusivamente a este
proyecto. Aquí está el contrato y el primer
cheque. Cuando termine el trabajo, recibirá
otro igual y podrá formar parte de la compañía
con un buen sueldo. Robert miró el cheque y
abrió los ojos hasta el infinito al ver tantos ce-
ros juntos. 
-Sabernos que lo logrará -dijo el arquitecto je-
fe-, y ya le hemos preparado un despacho en
nuestro departamento, donde podrá utilizar la
base de datos, los programas informáticos y
cualquier cosa que necesite. 
-Gracias de nuevo ... Pero si lo que ustedes
quieren es una casa original debería trabajar
en mi propio estudio, donde nadie pueda in-
fiuirme. Lo que sí necesitaría es tener acceso
libre a su base de datos, nada más. 
-¡De acuerdo! -dijo el presidente antes de que
alguien argumentara en contra-. Entendiendo,
claro está, que usted guardará el secreto profe-
sional y que al acabar nos entregará, junto con
el diseño, toda la información que haya obte-
nido de la compañía. 
-¡Por supuesto! ----exclamó el joven que, sin
más dilación, firmó el contrato. 
Aquella misma tarde, al acabar de comer, Ro-
bert Goodman cogió su carpeta y se fue al par-
que cercano a su domicilio, que era corno su
segundo estudio. Allí, paseando entre los pi-
nos, empezó a cavilar sobre el proyecto y
cuando se cansó de imaginar casas fantásticas
se planteó cómo abordar el trabajo. Tras des-
cartar varias posibilidades, decidió hacerlo
corno si tuviera que pelar una cebolla, de fue-
ra hacia dentro. 
Comenzó así por la fachada, que debía ser ae-
rodinámica para reducir el impacto del aire.
Investigó los perfiles de los rascacielos y a
partir de ellos delineó hasta el último detalle.
Al concluir, con el programa de simulación de
la compañía calculó el coeficiente de desgaste
y vio que resultaba un poco mejor que el tra-
dicional. 

Luego pasó al tejado y después de pensarlo
detenidamente optó por utilizar materiales li-
geros y fáciles de reciclar. Elegidos éstos, se
puso a dibujar y durante varios días estuvo
analizando la resistencia a las variaciones me-
teorológicas, hasta que obtuvo un producto de
máxima dureza y mínimo deterioro, superior a
los convencionales. 
Sin dilación, abordó el capítulo del interior,
recordando lo que había aprendido en el tercer
curso de carrera: los espacios deben dar sen-
sación de amplitud y comodidad, incluso en
las dimensiones más reducidas. 
-Vaya, he aquí un aspecto muy mejorable -se
dijo. 
Recordó también, reviviendo sus conocimien-
tos sobre los materiales de construcción, que
son capaces de transformar la superficie exter-
na hasta un máximo del 40%. Infatigable, re-
copiló más información y fmalmente combinó
una estructura potente, ligera y barata con un
cemento de suave textura, superando así a los
ya existentes. Como el peso de las vigas se ha-
bía reducido bastante, Robert pudo estrechar
las columnas para disminuir su presencia en
un buen número de habitaciones. Con el orde-
nador dibujó los perfiles y esquinas. Confor-
me los probaba en el banco de pruebas virtual
fue corrigiéndolos hasta conseguir una ubica-
ción perfecta. 
En las semanas siguientes ideó una colocación
más funcional de puertas y ventanas, a dife-
rencia de lo que había visto hasta ahora en pla-
nos y maquetas. Así, hasta rematar cada as-
pecto de la novedosa vivienda. Cuando com-
pletó el diseño, el joven arquitecto estaba ago-
tado, pero contento de que el resultado tuviera
una estética digna de la era moderna y un cos-
te cinco veces inferior al actual. 
Antes de entregar el proyecto, Goodman deci-
dió revisarlo y se fue al parque con su insepa-
rable carpeta. Sentado bajo un olmo centena-
rio, repasó los datos que había ido reuniendo.
Entonces descubrió uno que se le había pasa-
do por alto: el número medio de ocupantes por
casa es de dos, una pareja, concluyó varias ve-
ces. Inquieto, revisó minuciosamente los de-
más datos y halló otro par de detalles en los
cuales tampoco había reparado: los propieta-
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rios cada vez están menos tiempo en la vi-
vienda, obligados por el trabajo, y es por la
noche cuando más necesitan las ventajas del
hogar. 
-¡Esto lo cambia todo, y precisamente ahora
que ya había terminadol, expresó en voz alta.
Con la nueva información, Robert se propuso
corregir, uno por uno, todos los apartados del
proyecto. Y se enfrascó de nuevo en él. Pri-
mero minimizó los elementos comunes, el
portal, las escaleras, los vestíbulos, el ascen-
sor... luego ajustó bien la puerta de entrada de
cada piso. Redujo el tamaño de las ventanas
comunitarias y eliminó zonas que, a su juicio
concreto, eran perfectamente prescindibles.
Las pruebas virtuales confirmaron la validez
del cambio y evaluaron el gasto medio en tres
veces menos que antes. Robert quedó encanta-
do y ya iba a dejar este capítulo cuando se le
ocurrió otra innovación, aún más audaz, que
también se demostró acertada. Y volvió a op-
timizarlo todo: puertas, escalones, tuberías,
cristales, cornisa, pintura ..., de manera que su
diseño era cada vez mejor y se parecía menos
a los modelos convencionales. 
Al completar la revisión, el resultado conjun-
to fue extraordinario y el banco de pruebas
calculó que su casa costaba menos de la déci-
ma parte de las que se construían en esos mo-
mentos.. Además, resolvía casi todos los pro-

blemas de aparcamiento, espacio, conserva-
ción y coste. Estaba más que satisfecho Robert
Goodman, que definitivamente creía haber
conseguido diseñar la casa ideal. Y ya se ima-
ginaba, con orgullo de inventor, que cambiaría
radicalmente el modo de vida en las ciudades. 
El día acordado acudió puntual a la cita en la
sede de la empresa. Iba cargado de papeles y
carpetas. Los directivos de la compañía lo re-
cibieron expectantes y él pasó directamente a
enseñarles los cálculos. Entonces se quedaron
mudos de asombro. Era mejor de lo que espe-
raban, superaba incluso a los edificios experi-
mentales, nada podría competir con aquello...
Felicitaron efusivamente al presidente por ha-
ber tenido tan feliz idea y ya se frotaban las
manos, pensando en los enormes beneficios
que iban a obtener, cuando Robert les mostró
los planos. Al verlos, la sonrisa se les heló en
los labios. 
-Pe... pero... eso es... -balbuceó el vicepresi-
dente. Robert lo reconoció en ese instante. Tan
concentrado estuvo en el proyecto, que no se
había dado cuenta del significado de su obra.
Se decidió no abonarle la parte restante, aun-
que podría quedarse con el dinero ya percibi-
do. Mientras salía de la sala, Goodman oyó
decir al presidente: 
-¡Pero cómo va a vivir alguien debajo de un
puente!                                                          �
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Leopoldo Alonso Fueyo
(Moreda de Aller -Asturias-, 15-04-1923)

Dentro de la lógica va-
riedad de trayectorias
vitales y profesionales

que debe traslucir una sección
como esta “galería de apareja-
dores”, tiene que ser forzosa-
mente muy singular el caso de
profesional de la arquitectura
técnica que iniciara sus estu-
dios cercano a la cincuentena,
cuando ya había desarrollado
una actividad de un cuarto de
siglo en otro ámbito profesio-
nal.
Tal singularidad es que se ha
dado en el caso de Leopoldo
Alonso Fueyo, asturiano nacido
el.15 de abril de 1923 en la lo-
calidad asturiana de Moreda de
Aller.
Hijo de un facultativo de Mi-

nas, estuvo a punto de iniciar
una carrera religiosa dentro de
los Misioneros del Corazón de
Jesús, a uno de cuyos colegios,
ubicado en Canet de Mar (Bar-
celona) asistió desde los diez a
los doce años. regresando en
1935 a Moreda para cursar el
Bachillerato, que con algunos
contratiempos ocasionados por
el inicio de la guerra civil, fina-
lizó en 1942, aprobando la re-
válida con sobresaliente y pre-
mio extraordinario. 
Al finalizar el Bachillerato, Leo-
poldo Alonso Fueyo eligió cur-
sar la carrera de Ayudante de
Obras Públicas, a cuyo examen
de ingreso-oposición se presen-
tó en la Escuela de Ingenieros de
Madrid, en septiembre de 1942.

“Era un examen muy difícil, co-
mo es lógico cuando son miles
los que se presentan y sólo unas
decenas los aprobados. Suspen-
dí aquel año, y aprobé en la con-
vocatoria siguiente”.
Finalizó la carrera en 1946, sa-
cando uno de los primeros nú-
meros de su promoción. Al te-
ner la posibilidad de elegir, de-
cidió que su primer destino pro-
fesional fuera en su región na-
tal, en la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Oviedo, donde se ocu-
pó de la inspección de todas las
carreteras de la zona y de las
concesiones marítimo terres-
tres, las expropiaciones para las
mismas, etc. 
Permaneció en ese puesto hasta
1957, fecha en que solicita inte-
grarse en la División Inspectora
de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, siendo destinado a la cir-
cunscripción de San Sebastián,
que comprendía Navarra, Vas-
congadas y Santander, y trasla-
dándose posteriormente a la Je-
fatura nacional, en Madrid. 
En 1962 se crean las Jefaturas
Regionales de Transporte Te-
rrestre, y ocupa el puesto de Je-
fe de Gabinete en la de la zona
centro, que comprendía Madrid,
Castilla La Vieja y Extremadu-
ra, dedicándose a las tareas de
inspección de los autobuses, fe-
rrocarriles y teleféricos, infor-
mes para concesiones, etc., de
esta extensa área geográfica.
Una posterior reconversión ad-
ministrativa da paso a la crea-
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ción de las Direcciones Provin-
ciales de Transportes, siendo
nombrado Secretario de la de
Madrid, cargo en el que perma-
nece hasta su jubilación.
Pero en medio de esa dilatada
carrera profesional al servicio
de la Administración en distin-
tos puestos de responsabilidad,
donde pudo satisfacer su voca-
ción por la obra pública, se si-
túa una fecha clave, la de sep-
tiembre de 1969, en la que, sin
abandonar su carrera funciona-
rial, decide cursar la carrera de
Arquitectura Técnica, y se pre-
senta al ingreso en la Escuela
de la Universidad Politécnica
de Madrid.

Tras cursar la carrera, con nota-
ble facilidad en algunas mate-
rias por su formación previa,
inicia en 1973, con la corres-
pondiente autorización, una
etapa de dedicación simultánea

a su puesto oficial y a colaborar
con diversos estudios de arqui-
tectura. 
Con uno de ellos, el de Miguel

Ángel Verdaguer, mantuvo una
estrecha colaboración profesio-
nal desde 1985 hasta 2002. 
Como es lógico, su dedicación
como arquitecto técnico en el
ejercicio libre de la profesión

pudo intensificarse sustancial-
mente tras su fecha de jubila-
ción como funcionario en 1988.
La gama de los trabajos realiza-

Treinta años de una dedicación a la arquitectura 
técnica iniciada a los cincuenta años y simultaneada
con la de ingeniero técnico de obras públicas en la
Dirección General de Transportes de Madrid
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dos en edificios ha sido bastan-
te amplia, abarcando muy di-
versos usos: viviendas unifami-
liares y colectivas, edificios de
oficinas, bibliotecas, edificios
docentes y sanitarios, y com-
plejos e instalaciones deporti-
vas. 
Entre estos edificios cabe des-
tacar los siguientes:
-Biblioteca Pública de Retiro,
para la Comunidad de Madrid.
-Biblioteca Pública Central de
Populares, también para la Co-
munidad de Madrid.
-Edificio industrial y de ofici-
nas en Vallecas, de promoción
privada.
-Viviendas unifamiliares en Vi-
llaconejos, para diferentes pro-
motores.
-Viviendas unifamiliares en Se-
seña, para distintos promotores.
-Edificio residencial de promo-

ción privada en Mocejón (Tole-
do).
-Numerosos edificios residen-
ciales en las provincias de Ma-
drid y Toledo.
-Varios bloques de cien vivien-
das en el barrio de Retiro, en
Madrid.
-Numerosos centros de Educa-
ción Infantil y Primaria para el
Ministerio de Educación, la Co-
munidad de Madrid y Adminis-
traciones Locales.
De las distintas actividades co-
mo arquitecto técnico, aquella
de la que más ha disfrutado ha
sido la del cálculo de estructu-
ras, aunque tampoco ha descui-
dado la asidua asistencia a la
obra, que ha considerado esen-
cial para ejercer la profesión
con la máxima eficacia.
Sin duda, algunos aspectos de
su formación en el campo de

la ingeniería de obras públicas
le han facilitado ciertas actua-
ciones como arquitecto técni-
co. Recuerda especialmente
las discusiones que hubo de
mantener con numerosos ar-
quitectos en la etapa en que
hubo de proceder a las expro-
piaciones para  la ampliación
de las entradas a Oviedo, y a
Gijón por la avenida Fernán-
dez Ladreda, ejerciendo como
perito para las tasaciones de
los edificios industriales y re-
sidenciales que fue preciso de-
rribar.
Destaca finalmente Leopoldo
Alonso Fueyo la “espléndida
relación” mantenida con el CO-
AATM durante sus treinta años
como arquitecto técnico, de
manera especial con el presi-
dente González Velayos.

�
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C uriosa suerte la de Gilbert
Keith Chesterton (1874-1936).
El escritor británico, que que-

ría liberar al lector de la esclavitud de
ser un hombre de su tiempo, sigue
siendo un contemporáneo para las
nuevas generaciones. Así lo demues-
tran los 50 títulos reeditados por 24
editoriales españolas desde 2002. En
2007 también hubo una buena cose-
cha, entre ensayos y novelas, de las
que seleccionamos algunos títulos.
Además, se editó en nuestro país una
revista con su nombre (destinada a ser-
vir de argumentario para los conserva-
dores, y fracasada por falta de apoyo
de lectores y anunciantes).

Herejes

Acantilado. Barcelona (2007). 230
págs. 17 . T.o.: Heretics.
Traducción: Stella Mastrangelo.

Herejes es uno de los más importantes
libros de Chesterton, pues en él se
apuntan muchas ideas que luego desa-
rrollará más extensamente o redondeará

con nuevos
ejemplos en
libros poste-
riores. De
hecho, la
objeción que
se le hizo
después de

su publicación, de que sus críticas a
otros no serían tomadas en serio mien-
tras no declarase cuáles eran sus pro-
pias posturas, le llevó a escribir Ortodo-
xia unos años más tarde.
En el capítulo inicial explica que “lo
más práctico y lo más importante de
un hombre es su visión del universo”,

del mismo modo que “para una pro-
pietaria que considera a un posible in-
quilino es importante conocer sus in-
gresos, pero es aún más importante
conocer su filosofía”. Y, a partir de ahí,
se propone analizar el pensamiento de
contemporáneos suyos como Ibsen,
Kipling, Shaw, Wells, y otros, y mostrar
algunas consecuencias de sostener
herejías como el negativismo, el relati-
vismo, el progresismo, el puritanismo,
el esteticismo, el servilismo, el indivi-
dualismo... 
En Herejes figura uno de los ensayos
más citados del autor,
como Ciertos modernos
escritores y la institución
de la familia, pero con-
viene no perderse Omar
y la sagrada viña, un gran
análisis de la insuficien-
cia del «carpe diem», o
las críticas feroces a los
escritores despreciables
en Los novelistas de los
barrios pobres y los ba-
rrios pobres. En este ca-
pítulo hay una de las mu-
chas expresiones felices
del autor, tan aplicable a lo que ve-
mos alrededor: “Los antiguos tiranos
tenían insolencia suficiente para des-
pojar a los pobres, pero no tenían in-
solencia suficiente para predicarles”.
Al final, Chesterton vuelve a su idea
inicial con una imagen inolvidable: “Ni
el más distraído de los hombres es
capaz de hacer una maleta y excluir la
maleta. Todos tenemos una visión ge-
neral de la existencia, nos guste o no;
esa visión modifica, o, para decirlo
con más exactitud, crea y envuelve
todo lo que decimos y hacemos, nos
guste o no”. 

El color de España y otros ensayos

Espuela de Plata. Sevilla (2007). 294
págs. 10 . T.o.: The Glass Walking-
Stick. Traducción: Luis Echávarri y Vic-
toria León.

Entre 1905 y 1936 Chesterton escribió
1.535 artículos para el Illustrated Lon-
don News. Algunos fueron agrupados
y publicados en libros ya durante su vi-
da y otros fueron publicados póstuma-
mente. Los 40 reunidos en esta edi-
ción se corresponden a columnas que

firmó desde 1920 a 1928 y
fueron reunidos primera
vez en un l ibro el año
1955.
Esta edición en español
no indica ni los títulos ori-
ginales ni las fechas en
que fueron publicados los
artículos, ni si su orden es
el mismo de la edición pri-
mera. Todo parece indicar
que no, pues los cinco pri-
meros artículos son, justa-
mente, los dedicados a las
cosas que Chesterton vio

en su viaje a España. Aunque no son
los mejores, pues Chesterton alcanza
su máximo nivel cuando habla del
mundo inglés, que domina por com-
pleto, en ellos se contienen inteligen-
tes observaciones. Por ejemplo, cuan-
do en El color de España habla de lo
apropiada que resulta la mezcla entre
misterios religiosos y diversiones, algo
chocante para quienes “no creen en
los misterios religiosos”, pues, dice,
“los escépticos son muy sensibles en
lo que respecta a la veneración”. Los
demás tratan sobre muchos temas y,
aunque primariamente se refieren a
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Chesterton, nuestro contemporáneo

CulturaCultura
(Narrativa)(Narrativa)

Luis Daniel González

Reediciones continuas de sus ensayor y novelas
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Edad Media, a distintos autores y
obras literarias, a virtudes y defectos
franceses, etc., en cualquiera pueden
aparecer consideraciones jugosas de
distinta clase.
En una primera lectura yo declararía
excelentes los tres titulados “La edad
de la razón”, dedicados al análisis del
siglo XVIII; “La vida interior”, donde
analiza Robinson Crusoe y habla, con
mucho acierto, de que “leemos una
buena novela no para conocer a más
personas sino para conocer a me-
nos”...; “San Jorge e Inglaterra”, don-
de compara el culto a los santos y el
culto a los héroes; “Los derechos del
ritual”, acerca de las ceremonias fú-
nebres; “El espíritu nacional” de la In-
glaterra de Chaucer y Dickens, perdi-
do ahora cuando la libertad está ex-
traviada en “un laberinto de prohibi-
ciones”. Y también “Sobre el ensayo”,
donde después de declarar que pro-
bablemente no hay “un solo hombre
vivo que admire a Stevenson más que
yo”, critica el uso que se hace de una
de sus frases, “viajar con esperanza
es mejor que llegar”: “Ningún hombre
viajaría con esperanza si creyera que
la meta será desilusionante en com-
paración con el viaje. Se puede soste-
ner que eso hace al viaje tanto más
agradable, pero en ese caso no se
puede decir que inspire alguna espe-
ranza, pues se supone que el viajero
pone su esperanza en el término del
viaje y no sólo en su continuación”.
Pero cuando lea de nuevo el libro
pensaré que son mejores otros.

El hombre que sabía demasiado

Acantilado. Barcelona (2007). 
236 págs.17 . T.o.: The Man
Who Knew Too Much.
Traducción: J. Martín Lloret.

Este libro, que no tiene rela-
ción con las películas de
Hitchcock del mismo nombre,
contiene ocho relatos prota-
gonizados por Horne Fisher,

una especie de aristó-
crata detective, indolen-
te y somnoliento, ex-
cepto cuando su inteli-
gencia entra en acción.
Aunque cada caso es
independiente de los
demás, es mejor una
lectura de conjunto,
pues así se dibuja de
modo más completo la
personalidad de Fis-
her. En cada uno debe
hacer frente a un “ad-
versario” de distinto ti-
po –un financiero, un
político, un aristócrata,
un militar, un funciona-
rio...–; su amigo el pe-
riodista Harold March aprende cosas
a lo largo de las aventuras que com-
parten juntos; el primero de los casos
plantea una pregunta que se contesta
en el último; y en esta última narra-
ción se da una importante clave para
comprender tanto la conducta previa
del protagonista como el mensaje
que desea transmitir Chesterton.
Todos los relatos tratan básicamente
de los manejos turbios y oscuros de fi-
nancieros arribistas por un lado, y el
comportamiento delictivo de políticos,
aristócratas y funcionarios para defen-
der sus intereses. Fisher conoce todo
eso, lo desvela, y al final lo ha de dejar
como estaba: no sólo es que si dijera
la verdad el gobierno se hundiría, sino
que Fisher pertenece a la misma clase
social que los culpables, e incluso al-
gunos son de su familia y sus amigos,
e incluso pueden tener buenos moti-
vos para los crímenes que cometen, e
incluso el culpable puede ser él mis-

mo...
En varias ocasiones, como
en “El pozo sin fondo”, el
protagonista muestra su de-
sazón por lo que sabe: “El
lado sórdido de las cosas,
los motivos secretos, los
móviles corrompidos, el so-
borno y el chantaje al que
llaman política”. Eso sí,

cuando en “La vengan-
za de la estatua” el ide-
alista Harold March le
hace notar su complici-
dad con esos compor-
tamientos que dice re-
chazar, Fisher también
tiene algo que alegar:
“Nunca se conoce lo
mejor de un hombre
hasta que no se conoce
lo peor. (...) Incluso en
un palacio se puede lle-
var una vida recta e in-
cluso en el Parlamento
se puede vivir haciendo
algún que otro esfuerzo
por vivir rectamente. (...)
Sólo Dios sabe lo que

es capaz de soportar la conciencia, o
hasta qué punto un hombre que ha per-
dido el honor intentará salvar su alma”.
En algunos relatos se habla de que
ciertos financieros de origen judío con-
trolaban a los gobernantes de Inglate-
rra. Estas referencias, histéricamente
agitadas, han servido a veces para po-
nerle a Chesterton la etiqueta de anti-
semita. En realidad, su objetivo es en-
frentarse a un cosmopolitismo que no
sabe de amor a la propia nación y ex-
poner un concepto del patriotismo co-
mo “la última de las virtudes”: hay
hombres que pueden ser capaces de
estafar o seducir pero nunca venderían
a su país...

El hombre que fue jueves: 
una pesadilla

Alianza. Madrid (2007). 202 págs.
10 . T.o.: The Man Who Was Thurs-
day.
Traducción: Alicia Bleiberg Muñiz.

Esta extraña novela policiaca, en la
que al final no hay ni delincuente ni
delito, se considera la más famosa del
autor. Sin duda, motivos hay: por un
lado abundan en ella las frases para
esculpir y tiene muchas escenas lo-
gradísimas –la persecución del ancia-
no profesor De Worms a Gabriel Sy-



me, por ejemplo–; por
otro, podemos dar la ra-
zón al mexicano Alfonso
Reyes cuando, en un
prólogo que le puso, la
califica de novela policia-
ca-metafísica y la encua-
dra también en un “gé-
nero típico de la lengua
inglesa: la aventura enig-
mática, la aventura don-
de el sentimiento ha de
vibrar pero donde la ra-
zón ha de dar de sí continuos recur-
sos...”.
A la vez, también es cierto que a ella
se le puede aplicar lo que Chesterton
decía en su autobiografía, cuando en-
juiciaba su trabajo como novelista y
afirmaba que había echado a perder
buen número de ideas excelentes. Y
es que si una buena idea puede dar
lugar a un buen relato corto, no suce-
de lo mismo con una novela más lar-
ga que, sobre todo, ha de tener per-
sonajes reales y vida real: El hombre
que fue jueves es un disfrute intelec-
tual continuo, pero no se puede acu-
dir a ella igual que a una novela de
Tolstoi.
El protagonista es un poeta detective
de nombre Gabriel Syme, que se in-
troduce en un círculo anarquista for-
mado por siete hombres y presidido
por el misterioso Domingo. En él cada
miembro tiene como nombre clave un
día de la semana y a Syme le asignan
el de Jueves. Poco a poco descubre
que todos los demás son policías in-
filtrados como él, también han sido
reclutados por un hombre misterioso,

e igualmente de-
sean averiguar
quién es en reali-
dad Domingo. En
busca de la res-
puesta, la novela
va de revelación
en revelación:
quién es quién,
cuáles son los
motivos de queja
de cada uno, e

incluso, al final, el motivo
por el que han recibido un
nombre de la semana y no
otro.
Chesterton busca que ve-
amos la vida como una
novela policiaca en la que
no hay misterio más miste-
rioso que la misma Crea-
ción. Desea también que
descubramos la belleza de
todo lo viviente, algo que
Syme percibe con toda su

intensidad cuando está combatiendo
en un duelo.
También le interesa centrar al lector en
el núcleo del problema y, para eso, del
mismo modo que Dios da una contes-
tación elusiva sobre sí mismo a Job y a
sus amigos, pondrá en boca de Do-
mingo una respuesta igual de desa-
fiante: “Podrán ustedes comprender el
mar y yo seguiré siendo un enigma;
sabrán qué son las estrellas y no sa-
brán qué soy yo. Desde el comienzo
del mundo todos los hombres me han
perseguido como a un lobo: reyes y
sabios, poetas y legisladores, todas las
iglesias y todos los filósofos”. Al final,
tanto Syme como sus compañeros re-
conocerán que todo el secreto del
mundo está en que sólo conocemos
su espalda, en que “lo vemos todo por
detrás y todo parece brutal”.
Quien haya leído a Chesterton antes
reconocerá ideas recurrentes de sus
otros libros en los sucesivos diálogos.
Una que se formula con particular bri-
llantez aquí está en boca del inspec-
tor Ratcliffe: “Los pobres han sido re-
beldes, pero nunca han sido anar-
quistas: tienen más interés que nadie
en que haya algún tipo de gobierno
decente. El hombre pobre se juega
mucho en su país; el rico no, puede
irse a Nueva Guinea en un yate. Los
pobres, a veces, han objetado a ser
mal gobernados; los ricos siempre
han objetado a ser gobernados de
cualquier manera”. Son los aristócra-
tas quienes “siempre han sido anar-
quistas, como se puede ver por las
guerras feudales”.

El escándalo del Padre Brown

Valdemar. Madrid (2007). 240 págs. 16
. T.o.: The Scandal of Father Brown.

Traducción: José Rafael Hernández
Arias.

Última colección de relatos del Padre
Brown, lo que quiere decir también
que no es la mejor para un primer con-
tacto con el personaje. En su origen,
esta recopilación que Chesterton pu-
blicó en 1935, poco antes de su falleci-
miento, contenía ocho casos, titulados
con el que inicia la colección, quizá el
mejor, y que trata de cómo la verdad
viaja siempre “media hora detrás de la
calumnia, y nadie puede estar cierto
de cuándo y dónde la alcanzará”. Ade-
más, en esta edición de Valdemar, se
añaden dos casos más que Chesterton
no había entregado para su publica-
ción.
Como suele suceder con Chesterton y
el Padre Brown, todos estos relatos
hablan de que las cosas no son lo que
parecen, no sólo porque quienes pare-
cen sospechosos al principio luego no
resultan culpables, sino porque la reali-
dad es más compleja de lo que a sim-
ple vista se ve. Es certero el título
pues, aparte de ser el del primer relato
y de mostrar en él cómo la conducta
del protagonista resulta escandalosa si
se presenta parcialmente, también se
corresponde con el impacto que cau-
san sus juicios, a veces tan política-
mente incorrectos, sobre los modos de
pensar y sobre los personajes que
triunfan en nuestro mundo.
Así, cuando en La persecución del
señor Blue, el Padre Brown afirma
que, considerando la forma en que
se había enriquecido el asesinado, e
incluso considerando el modo en que
la mayor parte de los millonarios han
amasado sus fortunas, cualquiera es
sospechoso de hacer algo tan natu-
ral como asesinarlos. O en El proble-
ma insoluble, el Padre Brown afirma
que “no es generoso hacer de la pa-
ciencia de Dios con nosotros un car-
go contra Él”.
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El club de los negocios raros

Valdemar. Madrid (2007). 214 págs.
7,50 . T.o.: The Club of Queer Trades.
Traducción: Emilio Tejada.

Con este libro, Chesterton estrenó su
carrera como autor de relatos policia-
cos presentando seis casos singula-
res. El narrador es Charlie Swinburne,
amigo de sir Basil Grant y su hermano
joven Rupert, que parecen estar inspi-
rados en el mismo Chesterton y en su
hermano Cecil. Los tres van de un lado
a otro, normalmente arrastrados por sir
Basil, que es quien resuelve los casos
y quien cuestiona los métodos de su
hermano Rupert, que tiene un cierto ai-
re a Sherlock Holmes por su estilo
analítico y la seguridad en sí mismo.
El club de los negocios raros, dirá uno
de sus miembros, es “una sociedad in-
tegrada exclusivamente por personas
que han inventado alguna nueva y cu-
riosa manera de hacer dinero”, pero
que también es un tipo de trabajo que
antes no existía. El oficio nuevo puede
ser una Agencia de Aventuras, el de
Organizador de la Réplica Inteligente
como forma de brillar en sociedad, el
de Retenedor Profesional, a quien se

contrata para que distraiga un
tiempo a una persona que
pudiera estorbar, el de agente
inmobiliario... de casas en los
árboles, el de inventor de una
nueva forma de lenguaje...
El personaje de sir Basil no
está tan logrado como los
posteriores Padre Brown y
Horne Fisher. Es más desigual
y menos creíble, no sólo porque com-
bine momentos de “calma napoleóni-
ca” con otros de “turbulenta puerili-
dad”, sino porque algunas de sus ac-
tuaciones son más estrafalarias, e in-
cluso en el segundo de los casos la re-
solución no tiene que ver con las afir-
maciones que ponen en movimiento a
los protagonistas.
De todos modos, en lo que se refiere al
género policiaco, la innovación es la
mente con la que los detectives de
Chesterton abordarán y resolverán los
enigmas que se les plantean, y que es
la misma de sir Basil: no tanto atender
a los hechos, pues los hechos oscure-
cen la verdad y, como las ramas de un
árbol, apuntan en todas direcciones,
sino atender a la vida del árbol que es
la que ofrece unidad; tener en cuenta
que si es cierto que “las personas bue-

nas cometen crímenes a ve-
ces”, también hay una clase
de individuos que no come-
te nunca cierta clase de crí-
menes.
También se puede observar
cómo, en cada caso, Ches-
terton dispara contra un
punto débil del modo de
pensar contemporáneo. Por

ejemplo, en “La extraña reclusión de la
anciana señora” señala cómo “lo que
combato es una vaga filosofía popular
que pretende ser científica, cuando en
realidad no es otra cosa que una espe-
cie de nueva religión, y notablemente
ruin, por cierto. Cuando la gente habla-
ba antes de la caída del hombre, sabía
que hablaba de un misterio, de algo
que no comprendía. Pero ahora que
habla de la supervivencia de los más
aptos, se cree que lo comprende,
cuando lo cierto es, no ya que no tiene
ninguna idea, sino que tiene una idea
absolutamente falsa de lo que esas
palabras significan”.
Y, por último, también uno puede dar-
se cuenta del éxito popular que obtuvo
Chesterton con este libro, al observar
la comicidad de algunas escenas y de
no pocas descripciones.          �
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� Todo gobierno es una fea necesidad.
� Para mí, los expertos en el tema de la pobreza no son los
sociólogos, sino los pobres.
� La verdad es sagrada, y si usted dice la verdad demasiado
a menudo nadie lo creerá.
� Hay algunos deseos que no son deseables.
� Demasiado capitalismo no significa muchos capitalistas,
sino demasiado pocos capitalistas.
� El capitalismo es un sistema comercial en el que la oferta
inmediatamente responde a la demanda, y en el que todo el
mundo parece estar totalmente insatisfecho e incapaz de
obtener lo que desea.
� Hay sólo dos clases de personas: los que aceptan los dog-
mas y lo saben, y los que aceptan los dogmas y no lo saben.
� Hay dos maneras de llegar al hogar. Una de ellas es per-
manecer en él.
� La valentía es casi una contradicción en los términos. Sig-
nifica un fuerte deseo de vivir que toma la forma de una pre-

disposición a morir.
� El águila no tiene libertad; tiene únicamente soledad.
� Las falacias no dejan de ser falacias porque se conviertan
en modas.
� La imparcialidad es un nombre pomposo para la indiferen-
cia, que a su vez es un nombre elegante para la ignorancia.
� Es un hombre cuerdo quien tiene la tragedia en su corazón
y la comedia en su cabeza.
� Los hombres inventan nuevos ideales porque no se atre-
ven a intentar viejos ideales. Miran hacia delante con entu-
siasmo, porque tienen miedo de mirar hacia atrás.
� Una historia de detectives generalmente describe seis
hombres vivos discutiendo la razón de que un hombre esté
muerto. Una obra filosófica moderna generalmente describe
a seis hombres muertos discutiendo cómo puede ser que un
hombre esté vivo.
� El pasado no es lo que era.
� La única guerra defendible es la guerra defensiva.            �

Citas de Chesterton



M. Night Shyamalan ha dejado cons-
tancia de su valía cinematográfica con
títulos como El sexto sentido, El prote-
gido, Señales, El bosque o La joven del
agua. Se acaba de estrenar El inciden-
te, que tiene, como no podía ser de
otra manera, terror y suspense. 
Cineasta indio-americano de 37 años,
Shyamalan es autor de películas de
suspense, incluso de terror, “con con-
tenido”, del cual se responsabiliza co-
mo director y guionista, y creador de
atmósferas angustiosas que sirven de
marco a conflictos humanos expresa-
dos con gran emotividad y técnica muy
depurada.
Seguidamente publicamos una breve
sinopsis de sus principales obras, que
puede dar idea cabal del mundo cine-
matográfico de Shyamalan. Y finalmen-
te, una entrevista con el cineasta sirve
para puntualizar algunos aspectos de
su obra y de su forma de trabajar.

El incidente  
The Happening
Director y guionista: M. Night Shyama-
lan.

Una mañana, la gente comienza a sui-
cidarse masivamente, primero en Cen-
tral Park, luego en otras zonas de Nue-
va York y finalmente en numerosos lu-
gares de la costa oriental
de Estados Unidos. Es-
tos espeluznantes inci-
dentes generan una hui-
da desesperada hacia el
Oeste, en la que se ve
implicado un joven ma-
trimonio –profesor de
ciencias, él; ejecutiva,
ella– que está pasando
por un delicado momen-
to de desconfianza mu-
tua. Además, deberán

hacerse cargo de la hija pequeña
de un amigo de él, que ha partido
en busca de su esposa. Lo peor de
la situación es que nadie sabe si
los incidentes responden a un ata-
que terrorista con armas químicas
o biológicas, a un fallido experi-
mento militar, a una reacción de la
naturaleza frente a la contamina-
ción humana o a que, sencillamen-
te, ha llegado el fin del mundo.

El sexto sentido
The Sixth Sense
Director y guionista: M. Night Shya-
malan.

Malcolm Crowe es un prestigioso
psicólogo infanti l .  Una noche,
cuando está en casa con su espo-
sa, recibe la visita de un antiguo
paciente, ya adulto, totalmente
trastornado. El hombre dispara a
Malcolm y posteriormente se suicida.
Un año después, el psicólogo no ha lo-
grado superar los hechos. Se ha pro-
ducido un distanciamiento de su mu-
jer, y su pericia con los niños no pare-
ce dar resultados con el pequeño Co-
le. Este inteligente crío de ocho años
tiene un extraño comportamiento, y vi-
ve en un permanente estado de miedo.
Cuanto más intenta ayudar a Cole,

más parecidos encuentra
Malcolm entre los síntomas
del niño y los de su antiguo
paciente.

La dama del agua 
Lady in the Water
Director y guionista: M.
Night Shyamalan.

Cleveland Heep se encarga
del mantenimiento de un
edificio, aunque no es ésa

su verdadera profesión. Tipo de cara
triste, instalado en la rutina, huye de su
pasado a través de un trabajo que le
obliga a relacionarse con los vecinos
del inmueble, aunque sin verdadero
trato interpersonal. Su actual preocu-
pación es el chapoteo que se escucha
por la noche en la piscina, y que atri-
buye a alguien que se cuela para ba-
ñarse aprovechando la oscuridad. En
realidad se trata de Story, una "narf" o
ninfa acuática, joven de corazón puro y
extraordinarias cualidades, que huye
de unas terribles criaturas.

El protegido  
Unbreakable
Director y guionista: M. Night Shyama-
lan.

David es un guardia de seguridad que
atraviesa una crisis matrimonial. Un es-
pantoso accidente le hace tomar con-
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“Hoy día hace falta ser muy fuerte para mantener la inocencia”

ciencia de su singularidad, y le po-
ne en contacto con Elijah, un solita-
rio coleccionista de tebeos aqueja-
do de una enfermedad ósea que le
hace muy frágil. Estos dos seres
van a buscar lo que el destino les
ha deparado al hacerlos como son:
uno irrompible, el otro vulnerable.

Señales
Signs
Director y guionista: M. Night Sh-
yamalan.

Señales se inicia con un plano de
una mesita de noche, una foto de
rostros sonrientes: un clérigo ro-

deado de su fa-
milia. De pronto
el clérigo, que
está acostado
en la cama, se
despierta sobre-
saltado de una
pesadilla. Al in-
corporarse, la
foto queda ocul-
ta. De modo

gráfico no exento de intriga, Shya-
malan resume el tema de la pelí-
cula: la angustia de una familia,
apagada tras la muerte de la ma-

dre en accidente de tráfico. Acon-
tecimiento especialmente traumáti-
co para el padre Graham, pastor
presbiteriano que ha visto removi-
dos los cimientos de su fe, hasta el
punto de colgar el traje talar. Y lo
que le sostiene, el amor a sus dos
hijos, parece no acabar de bastar.
Aunque le eche una mano su her-
mano Ferrill, que generosamente
se ha venido a vivir con ellos.

El bosque
The Village
Director y guionista: M. Night Sh-
yamalan.

Finales del siglo XIX. Un pueblecito
aislado, rodeado por un bosque.
Sus habitantes viven en alegre ca-
maradería, todos se conocen, con
frecuencia comparten comidas al
aire libre. Son gobernados por un
grupo de mayores, que resuelven
los problemas de la comunidad. Y
han acordado no salir nunca del
pueblo, pues en el bosque habitan
unas horribles criaturas, "los que
no se pueden nombrar". Mientras
no traspasen los límites del villo-
rrio, podrán vivir en paz. Pero, ¿de
lo contrario?

De la mano de un nuevo estudio (la
Fox ha sustituido a Buena Vista-Dis-
ney), la última película del director nor-
teamericano, de 37 años, combina una
trama clásica que busca el entreteni-
miento y la tensión, con una factura
atractiva y llena de oficio,
un presupuesto ajustado y
un uso muy reducido de
los efectos visuales que
contribuye a una atmósfe-
ra muy realista.
Los temas predilectos de

Shyamalan están muy presentes en El
incidente, siempre presentados de ma-
nera muy cinematográfica y por tanto
conflictiva: inocencia-caída, individuo-
comunidad, amor-desamor, muerte-vi-
da, esperanza-abatimiento, fe-descrei-

miento.
“La oscuridad –se-
ñala Shyamalan
cuando le preguntan
por la presencia de
la inocencia en su
cine– que pongo en

mis películas me sirve para mostrar
que la inocencia está constantemente
amenazada. Y claro, estoy dando por
hecho que la inocencia existe y es im-
portante. Soy una persona positiva”.
-En las siete películas que ha hecho,
usted siempre pone el acento en la vul-
nerabilidad del ser humano. Tengo la
impresión de que es un tema que le in-
teresa mucho.
-Para mí las películas son una terapia:
pienso en lo que me está molestando
o inquietando y escribo. Hay un gran

ENTREVISTA



tema que me rondaba la cabeza y que
era más explícito en las primeras ver-
siones del guión, y es que la positivi-
dad como actitud vital se tiende a de-
sechar por ser demasiado inocente,
casi naif.
Hoy en día hay que ser muy fuerte pa-
ra ser inocente. Me parece que la pelí-

cula cuenta eso. La
gente que rodea al
personaje de Mark
Wahlberg, espe-
cialmente su espo-
sa, piensan que es
tonto, que no de-
bería ser tan ino-
cente. Poco a po-
co, vamos asistien-
do a un cambio en

el personaje de Zooey Deschanel: a
ella le gustaría ver el mundo con los
ojos de él.
-Por otra parte, me sor-
prende que usted haya di-
cho que ésta ha sido su
película más fácil de hacer.
-Lo que quería destacar es
que la idea ya venía dada
con la estructura. Por mu-
cho que se diga, el arte de
hacer cine se basa en la
estructura. Tengo mucho
instinto novelístico, pero
en el cine he aprendido a
prescindir de lo que está
bien en una novela, pero no funciona-
ría en una película. Conservo los ele-
mentos narrativos que fortalecen la es-
tructura y prescindo de los que no lo
hacen.
-¿Cuál es su forma de trabajar con los
actores?
-Antes de encender la cámara he ha-

blado mucho con
los actores, les he
explicado el por-
qué de todo lo que
hacen. Yo no dis-
cuto durante el ro-
daje. Cuando roda-
mos y algo no me
convence, no ne-
cesito gritar o re-

prochar: simplemente pon-
go cara de póquer. Hace-
mos una pausa, el equipo
descansa y hablamos. Co-
mo los actores llevan su
trabajo muy preparado (co-
mo si de una obra de teatro
se tratase), se dan perfecta
cuenta de cuándo su inter-
pretación funciona o no
funciona. Por mi parte, yo
reescribo mucho, hago mu-
chas versiones, por lo que tengo las
cosas muy pensadas.
Para mí, las ideas del argumento son
siempre catalizadores para que los
personajes conversen sobre la fe, so-
bre el amor, la vida humana, y se reve-
len espiritual y emocionalmente. La re-
lación del matrimonio formado por
Elliot y Alma dice mucho sobre la for-
ma en la que funciona el amor, sobre

cómo somos en una rela-
ción, sobre lo que significa
en una relación ser el que
conquista o el conquistado,
y sobre lo que decimos al
otro cuando pensamos que
estamos manteniendo nues-
tra última conversación. Lo
que me interesaba de Elliot
es que tiene una gran con-
fianza en que su mujer se
salvará.
-¿Hasta qué punto le influye

el comportamiento de la taquilla y la
postura que toma la crítica ante sus
películas. ¿Hay mensajes en sus pelí-
culas?
-No hay ninguna película que se haga
sin presión. Hago las películas en las
que creo y pienso que las dos últimas
(La joven del agua y El bosque) son ab-
solutamente preciosas, independiente-
mente de como hayan funcionado en
taquilla y de la reacción de la crítica.
Pienso que merece la pena combatir
por películas así.
El cine no está para lanzar mensajes:
hacemos entretenimiento y para eso
nos pagan. Pero hay subtextos en esta
película como los había en La invasión
de los ladrones de cuerpos (el comu-

nismo) y La noche de los
muertos vivientes (los de-
rechos civiles). Se trata
de lograr metáforas reso-
nantes. Y me parece que
hay varias en esta pelícu-
la.
Una de ellas es la armo-
nía con la naturaleza. En
la cultura ancestral norte-
americana todo lo bueno
va ligado a la naturaleza.

Me parece un planteamiento muy co-
rrecto. Cuando tenía 16 años, para
sorpresa de mis padres, adopté un se-
gundo nombre inspirado en la cultura
de los indios norteamericanos.
-Es sorprendente la verosimilitud am-
biental de la película. Con ese diseño
de producción la película es más creí-
ble y por eso más inquietante.
-Quería hacer un tipo de thriller muy na-
turalista, muy limpio, casi como de la
vieja escuela, volviendo al momento an-
terior a todos esos artilugios y ordena-
dores de que disponemos ahora, cuan-
do se trataba únicamente de una narra-
ción directa y resonante. Hablamos mu-
cho de cómo habríamos hecho la pelí-
cula de no tener todas esas nuevas he-
rramientas y cómo hacer que pareciera
una versión de 2008 de una película de
paranoia de los años cincuenta.
-La música es muy relevante en sus
películas. Desde El sexto sentido siem-
pre ha trabajado con James Newton
Howard.
-Teníamos claros algunos conceptos
para la música. Uno era tener una es-
pecie de sensación de “bolero”, en el
que la música creciera y siguiera cre-
ciendo, y luego atrapara a todos como
una ola que cae sobre la globalidad de
la película. El otro era crear una sensa-
ción extraña y disonante mediante la
percusión, como la que se tiene en la
película original de El planeta de los si-
mios; el tipo de sonido que crea una
sensación de pánico y refleja todos los
cambiantes comportamientos que se
suceden. Es una música hermosa que
mueve realmente la película.

Alberto Fijo
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Señala Jesús Paños Arroyo, presidente del
COAATM, en la introducción de este Catá-
logo, que “no resulta fácil definir lo que re-

presenta para el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Madrid nuestra sede de
Maestro Victoria, 3. Debemos considerarla, sin du-
da, como un lugar de trabajo y gestión propio de la
actividad colegial, aunque no deja de ser ésta una
definición incompleta. Igualmente podemos conce-
birla como un lugar de encuentro de todos los apa-
rejadores madrileños, pero otra vez nos estaremos
dejando en el tintero aspectos que no se pueden pa-
sar por alto. Lugar de trabajo y de encuentro, de
práctica profesional e intereses compartidos, nues-
tra sede representa los objetivos, los proyectos y las
metas de un colectivo que siempre ha sabido mirar
hacia su pasado para encarar su futuro.
Una prueba de esto la tenemos en las obras re-
cientemente finalizadas de rehabilitación y acon-
dicionamiento del edificio, en las que hemos sa-
bido conjugar futuro y pasado en un solo pro-
yecto. Futuro que se abre ante nosotros como
profesionales que, independientemente de las
perspectivas del momento o de las coyunturas
concretas, va a requerir por nuestra parte una ca-
pacidad de innovación, de esfuerzo y de entu-
siasmo que sin duda han sido algunas de nuestras
señas de identidad hasta ahora y que, por des-

contado, van a tener que seguir siéndolo.
El esfuerzo de todos nos ha permitido llevar a buen
puerto el proyecto de contar con una sede mejora-
da y para todos. El entusiasmo, superar las dificul-
tades de un proyecto tan complejo. Y la innovación
como valor añadido a nuestro trabajo, disfrutar de
uno de los edificios más vanguardistas del centro
de Madrid.
Por eso nuestra sede es un resumen de lo que so-
mos capaces de hacer, de nuestra capacidad de tra-
bajar como colectivo y de ir más allá, día a día, en
nuestra práctica profesional. De ahí que no poda-
mos definirla solo como un lugar de trabajo, pues
Maestro Victoria, 3, es el espacio desde el que de-
finimos nuestra manera de trabajar; es nuestro refe-
rente y nuestro emblema.
Nuestros retos de futuro, decíamos, no nos han he-
cho olvidar nuestro pasado, ni a la hora de acome-
ter las reformas de la sede colegial ni llegado el
momento de pensar en nuestro papel como actores
sociales. El Colegio ha realizado un gran esfuerzo
para mantener el importante legado arquitectónico
que alberga su sede, lo que le confiere a esta, en
tantos aspectos, su indudable singularidad dentro
de los edificios madrileños. Por otra parte, la cele-
bración de este centenario nos ha hecho volver a re-
flexionar sobre el papel protagonista que nuestro
solar ha jugado en muchos de los acontecimientos

Un edificio 
en crecimiento
El centenario de la Sede 
del Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid

LibrosLibros

Autor: VV.AA.
Edita: Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Madrid.
438 pág. 24 x 29,5 cms.
ISBN: 978-84-86891-38-1.
Madrid, junio de 2008.



decisivos de la historia de Madrid y en la responsa-
bilidad social que tenemos como dinamizadores,
no solo del barrio, sino de la vida de la capital.
La finalización de las obras de nuestra sede de Ma-
estro Victoria, 3, coincidiendo con el primer cente-
nario de su construcción, da como resultado un edi-
ficio de nuestro siglo, moderno y funcional, desde
el que nosotros, los aparejadores madrileños, va-
mos a seguir construyendo el futuro de nuestra pro-
fesión, con la vocación de seguir aportando valor a
la sociedad y, en definitiva, a nuestro tiempo.
Por su parte, Myriam Fernández Rivero, vocal de
Junta de Gobierno y presidenta del Área de Cultu-
ra y Comunicación del COAATM, señala que“los
aparejadores madrileños tenemos un doble motivo
para sentirnos satisfechos. En primer lugar, por ha-
ber finalizado las obras de acondicionamiento y re-
forma de nuestra sede, gracias a las cuales pode-
mos contar a partir de ahora con uno de los edifi-
cios más innovadores y funcionales de la capital,
que se adecua a las necesidades que demanda en el
nuevo siglo nuestro oficio. Por otro, el hecho de
que nuestra sede histórica cumpla cien años nos de-
be hacer sentir orgullosos de haber sido partícipes
de su historia y de haber contribuido al desarrollo
tanto de nuestro entorno inmediato como de nues-
tra ciudad.
Por tanto, es lícito afirmar que ambos motivos es-
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tán estrechamente ligados entre sí. No hay mejor
manera de celebrar el centenario de un edificio que
dotarle de una magnífica salud que le permita
afrontar los próximos cien años con confianza y se-
guridad; no se puede concluir una obra de manera
más constructiva que reflexionando e investigando
acerca de su pasado y sus vicisitudes, sobre quiénes
han sido sus moradores y actividades y, sobre todo,
cuál ha sido su aportación a la vida madrileña.
A partir de aquí, contando con un punto de en-
cuentro desde el que desarrollar nuestra práctica
profesional conforme a las necesidades reales del
presente, y siendo conscientes de la responsabili-
dad social que tenemos en el desarrollo y progreso
de nuestra capital, creemos que nuestra Corpora-
ción podrá afrontar los retos a los que tendrá que
hacer frente en los próximos años.
La casa de la esquina ha sido desde siempre es-
pectadora privilegiada de los acontecimientos más
significativos que han conformado la historia de
Madrid, y, en el solar que hoy ocupa, desde hace
más de cinco siglos se articula uno de los ejes so-
bre los que ha girado el pulso de la capital. Con el
fin de recuperar esta riqueza, de la que los apareja-
dores participamos desde que hace casi setenta
años decidiéramos trasladar aquí nuestra sede, el
Colegio realiza la exposición Un edificio en creci-
miento.
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LibrosLibros

Fruto de las investigaciones realizadas para recupe-
rar nuestro pasado colegial, así como del entorno
urbano más inmediato, es este catálogo. Ojalá que
de sus páginas nazca un impulso aún mayor, nece-
sario para que nuestra profesión y nuestra sede se
conviertan en referentes de la vida madrileña du-
rante los próximos años”.
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SeguridadSeguridad

E l trabajo del coordinador de Seguridad y Salud es una tarea que comienza con

la participación en la responsabilidad de la planificación realizada por el con-

tratista, de los trabajos a ejecutar y que se plasma en el acta de aprobación del

Plan de Seguridad y Salud.

A partir de este momento, todas las tareas que se realicen en la obra deben estar de-

finidas y los riesgos que conllevan su ejecución deben estar controlados. El Plan de Se-

guridad por tanto debe ser un documento completo que recoja todo aquello que sea

importante en la ejecución de las unidades de obra.

En prevención es muy frecuente emplear listados de cheque para no olvidarte de las

cuestiones que deben analizarse, tanto en construcción, como en gestión, etc.

Esto nos llevo a pensar que se podía elaborar un Listado de Chequeo para aprobar el

Plan de Seguridad y Salud y ayudar a los coordinadores a recordar cual debe ser el

contenido ideal del mismo. Esta ponencia, muestra cuál es el criterio seguido para ela-

borar este listado de chequeo que el colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos

de Sevilla ha publicado en un libro y que pretende llamar la atención sobre la impor-

tancia de este primer paso del procedimiento de coordinación de obra.

1.- INTRODUCCIÓN

La obligación de redactar un plan de seguridad y salud por parte de las empresas

constructoras en el sector edificación queda recogida en el artículo 7 del Real Decreto

1627/97, dónde textualmente dice.... 

Listado de chequeo 
para la corrección del contenido 

del Plan de Seguridad y Salud

Por Manuel CERVERA DÍAZ
y Valeriano LUCAS RUIZ 

Arquitectos Técnicos

Este trabajo
corresponde a una
comunicación 
presentada en la
IV Convención de la
Arquitectura Técnica
CONTART 2006, 
celebrada en Valladolid
en junio de dicho año.
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El empresario contratista elaborará un plan de seguridad y salud en e/trabajo en el que

se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el

estudio de seguridad y salud en función de su propio sistema de ejecución de las

obras. 

Es decir, deberá adaptar los procedimientos preventivos generales indicados en el es-

tudio de seguridad y salud previo, a su metodología constructiva, en atención a la or-

ganización y planificación que vaya a desarrollar en la obra concreta, y en base, igual-

mente, a los medios materiales y humanos con los que piensa disponer, para la ejecu-

ción de la obra. 

Concretará, en procedimientos y métodos reales, los supuestos generales indicados

en el estudio de seguridad y salud. 

El análisis secuencial del trabajo a realizar deberá ser minuciosamente analizado para

que cualquier situación de riesgo previsible en el centro de trabajo esté perfectamente

previsto, de manera que se adopten con antelación suficiente, las medidas correctoras

oportunas. No se debe dejar al azar ni a la improvisación de última hora ninguna posi-

bilidad de riesgo no controlado.

Este plan deberá estar aprobado por el coordinador de seguridad y salud que con su

firma, en un documento de aceptación, está, no cabe duda, contrayendo una respon-

sabilidad muy alta, en el proceso de aplicación en obra del contenido del plan.

Es por ello que, en el acto de aprobación, el técnico de la futura coordinación, deberá

ser muy exigente con que se cumplan todos los requisitos para una planificación total,

global e integral de la prevención en la obra específica que se esté tratando.

No debemos caer en la tentación de aceptar generalidades y situaciones abstractas y

futuribles. Habrá que desarrollar todo el proceso edificatorio concreto, de tal forma que

se especifique con claridad y detalladamente las distintas secuencias que se van a

plantear en la ejecución de la obra concreta.

Para poder planificar detenidamente este proceso, se deberán analizar todas las se-

cuencias de ejecución de las obras, por ejemplo si pretendemos construir forjados de

viguetas, se analizarán, paso a paso, los procesos para su ejecución: montar tableros

de fondos de vigas de carga, apuntalado previo, colocación de redes horizontales,
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montaje de ferralla de vigas, montaje de viguetas, bovedillas, armaduras de negativos,

armaduras de reparto, etc. Sabiendo "qué" se pretende hacer y "cómo" se va a hacer,

se podrán analizar los riesgos que, en cada momento de esta secuencia, se van a pre-

sentar.

Conocidos estos riesgos se podrán adoptar las medidas correctoras necesarias para

eliminarlos. Como ejemplo de lo que decimos valga el siguiente cuadro, dónde anali-

zamos un ejemplo de la secuencia de construcción de un forjado unidireccional, con

previsión de mano de obra, materiales, maquinaria, medios auxiliares y herramientas

necesarias a utilizar.

Conocidos estos parámetros analizaremos riesgos y adoptaremos medidas.
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Ud. De obra / rendimientos 

M2. Forjado de viguetas semirresistentes, bovedillas de hormigón

Proceso de ejecución 

1.- Montaje de encofrado fondo vigas y apuntalado 

2.- Armadura vigas 

3.- Colocación de viguetas y apuntalado

4.- Bovedillas 

5.- Armadura de reparto 

6.- Fijación de apuntalado 

7.- Hormigonado 

8.- Vibrado 

9.- Curado 

10.- Desencofrado

Mano de obra, materiales, maquinaria, medios auxiliares, herramientas 

1 Encargado, 2 Oficiales encofradores, 2 Oficiales ferrallistas, 2 Oficiales hormi-

gonado, 3 peones, etc.

Hormigón, acero, viguetas, bovedillas, etc.

Instalación eléctrica provisional, grua, cortadora, dobladora, cizalla, sierra circu-

lar de mesa, cuba de hormigonado, escaleras manuales, castilletes de hormi-

gonado, andamios móviles, vibrador, etc.

Riesgos 

Caídas de altura, golpes y cortes, dermatosis, lumbalgias, caídas de objetos y

materiales sobre personas, falta de formación e información, etc.

Medidas correctoras colectivas 

Redes horizontales, redes horca perimetrales, pasarelas de hormigonado, ba-

randillas, etc.

Medidas correctoras individuales 

Cascos, botas, guantes, gafas, fajas, etc.

El análisis de esta unidad de obra nos valdrá como ejemplo de lo que, en nuestra opi-

nión, debe especificarse con detalle en un plan de seguridad y salud de tal manera que

todas las actividades de la ejecución de una obra estén desglosadas. Para ello el re-
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de se desglosan los epígrafes de las distintas unidades de obra, con sus dimensiones

y situación en el contexto de la obra.

Valga como ejemplo el caso de un movimiento de tierras. En la medición detectamos

la profundidad de excavación para todos los elementos de cimentación. No cabe du-

da que la cota de excavación deparará distintas situaciones de riesgo. Igualmente el

tipo de terreno determinará las medidas técnicas necesarias para evitar desprendi-

miento de tierras sobre personas.

Por otra parte consideramos que la empresa redactora del plan debe analizar las in-

terferencias entre las distintas actividades a desarrollar en la obra, de forma que de-

tecte las interacciones y las proteja convenientemente. Para ello es fundamental se

disponga de "planning de ejecución" real para poder precisar, en este análisis, las ac-

tividades coincidentes, sus riesgos asociados y sus medidas correctoras. 

Independientemente de la máxima concreción que debe contener el plan de seguridad

y salud, en su momento, cada subcontratista, aplicará su metodología de trabajo, pre-

sentando un posible anexo, en el que, igualmente queden detallados los riesgos y sus

medios correctores.

Esto será motivo de nueva aprobación, si procede, por parte del coordinador corres-

pondiente.

En base a estos planteamientos generales hemos redactado el presente "Listado de

chequeo para la corrección del contenido del plan de seguridad y salud en obras de

edificación". 
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2.- ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE LISTADO. 

2.1.- Requisitos formales.

En este primer apartado se solicitará a la empresa redactora la identificación de todos

los agentes intervinientes en el proceso edificatorio. Deberá hacer descripción detalla-

da de los subcontratistas y trabajadores autónomos que, en ese momento, estén con-

tratados para las distintas fases de obra. Es evidente que habrá actividades que, aún

no estén contratadas. En su momento se anexionarán a este documento con su "par-

ticular" plan.

Ejemplo

¿Están los datos del (los) contratista(s) principal(es)? 

Si       No       NIP

Nombre o denominación social 

Dirección completa 

Nombre y apellidos del representante legal 

Nombre de los delegados de prevención 

Nombre del jefe de obra 

NIF del representante legal 

NIF o GIF de la empresa 

2.2.- Información técnica

Se deberán incluir todos aquellos aspectos relacionados con la planificación general

de las obras a realizar, organizando la prevención de riesgos y dotando, con carácter

general, a la obra, de las condiciones más favorables para eliminar los riesgos.

Entre otras cuestiones se recogerá la planificación de las distintas actividades a través

de planning real, concatenándolo con el planning de seguridad en el que se contem-

plen los tiempos y fechas para la adopción de medidas de protección colectiva.

La previsión de medidas y la provisión de elementos de seguridad deben ir por delan-

te de la ejecución de obra. 

Dada la incidencia que puede provocar el entorno de la obra, el constructor deberá

analizar éste con el suficiente detenimiento y rigurosidad, ya que la afección a colin-
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mente se inspeccionarán las instalaciones existentes que puedan verse afectadas por

nuestro trabajo, reflejando claramente en la documentación gráfica su trazado, así co-

mo las medidas adoptadas para su anulación ó desvío, siempre según las instruccio-

nes de las diferentes compañías responsables.

En esta documentación general deberán estar definidos los accesos a obra y las vías

de evacuación correspondiente, indicando la situación de casetas provisionales.

Dados los riesgos que se pueden originar por su indefinición, es conveniente que se

planifique detenidamente la instalación eléctrica provisional, situando, no sólo los cua-

dros de protección necesarios sino el trazado de la red, protegiéndola en su caso. No

olvidemos que puede repercutir extraordinariamente en la seguridad de todo el con-

junto de las obras. En zonas con falta de iluminación natural (sótanos, huecos de as-

censores, etc ) se estudiarán medidas alternativas al suministro eléctrico por la com-

pañía correspondiente, ya que el corte del mismo podría provocar elevados riesgos.

La empresa constructora dispondrá de equipos autónomos de iluminación para estos

casos. 

Por otra parte se instalarán equipos de señalización autónomos en las vías de eva-

cuación diseñadas.
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Ejemplo

Información técnica de carácter general 

Si        NO       NIP 

Existe un planning de ejecución actualizado 

Existe un planning de ejecución que contemple la mano de obra necesaria 

Están analizadas las condiciones del entorno 

Están analizadas las medianeras 

Están analizadas las instalaciones existentes y eliminada su influencia 

Esta especificado el centro asistencial en caso de accidente 

Existe coordinación entre los diferentes documentos del plan

En este listado de chequeo se analizan a continuación los distintos capítulos de una

edificación tipo. De tal manera que, en cada uno de ellos, se irán cumplimentando los

siguientes apartados: 
�Organización y procedimientos de trabajo
�Análisis de materiales
�Mano de obra prevista. Su cualificación
�Maquinaria y herramientas
�Medios auxiliares 
�Ambiente de trabajo (condiciones meteorológicas y del medio ambiente) 

Movimiento de tierras

Indicará el plan de seguridad y salud el método de trabajo para, secuencialmente, re-

alizar las labores de excavación, rellenos y transportes de tierras correspondientes,

concretando si es necesario la entibación de tierras, profundidades de excavación,

riesgos y medidas correctoras. Por otra parte, la maquinaria prevista, su análisis y con-

troles correspondientes. Especial interés presenta la climatología prevista, dada su re-

percusión en las fases de obras a "cielo abierto". 

Con respecto a las fases de cimentación y alcantarillado, el Plan debe incluir el análi-

sis de la interacción entre ambas actividades, ya que se pueden solapar en el tiempo,

provocando riesgos superpuestos que, es conveniente, detectar a tiempo. 

En el análisis de riesgos en la red de alcantarillado es conveniente determinar las

cotas de excavación de zanjas, para aplicar las medidas correctoras dependientes

de la profundidad proyectada. Recomendamos en este capítulo, que, por parte del
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redactor del plan, se comprueben los niveles de la red y su cota de vertido a la red

pública.

Estructuras

La empresa constructora autora del Plan deberá hacer un análisis muy detallado de

este capítulo, dada la alta repercusión que puede tener en posibles accidentes, sobre

todo, de caídas de altura. Debemos recordar que, en el Anexo IV, parte C, apartado 3.

"Caídas de altura", del R.D. 1627/97 se establece: 

Caídas de altura:

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de

caída de altura superior a "dos metros» se protegerán mediante barandillas u otro sis-

tema de protección colectiva de seguridad equivalente.

los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como ba-

randillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fue-

ra posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de

seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes... 
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Estas indicaciones de obligatoriedad requieren que la empresa constructora defina en

su plan de seguridad y salud las protecciones colectivas que va a utilizar en la ejecu-

ción de los trabajos de estructura y, en todos aquellos con riesgos de caída de altura.

No olvidemos que la altura de un forjado en viviendas está alrededor de los tres

metros, por lo que se tendrán que disponer redes horizontales bajo forjados u otros

sistemas de seguridad de eficacia similar demostrada. 

Por otra parte y siguiendo las indicaciones de obligado cumplimiento del R.D. 1627/97,

volvemos a reseñar textualmente que:

Apartado 1. Estabilidad y solidez: 

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del

suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1º El número de trabajadores que los ocupan 

2º Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su dis-

tribución 

3º Los factores externos que pudieran afectarles 

b) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de 

trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante

elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplaza-

miento inesperado o involuntario del conjunto o parte de dichos puestos de trabajo. 
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que la construcción de una estructura no es sólida hasta que el hormigón adquiere la

resistencia necesaria para soportar, al menos, su peso propio y las cargas de trabajo

(estáticas y dinámicas) a la que vamos a someterla. Mientras esto se produce, las pla-

taformas de trabajo serán los encofrados colocadas. Y estos encofrados, durante su

montaje, tampoco garantizan su estabilidad, solidez y resistencia adecuadas. Por lo

que, como conclusión diremos, que es necesario arbitrar medidas protectoras inde-

pendientes de estos elementos. Esto es: redes horizontales, andamiajes cuajados ba-

jo forjados, protecciones individuales, etc. 

La empresa redactora del plan deberá tener en cuenta estos obligados criterios pre-

ventivos y, de una vez por todas, aplicar las medidas necesarias para evitar los, tan fre-

cuentes, accidentes de caídas a través de forjados en fase construcción.

Dada la alta repercusión que, en la siniestralidad de nuestra obra, puede tener la cons-

trucción de la estructura provisional de encofrados y su capacidad resistente a los es-

fuerzos a los que se va a estar solicitada, el redactor del plan deberá adjuntar el cál-

culo del sistema encofrante según esté recogido en el proyecto arquitectónico y los

plazos para proceder, en fases, a los desencofrados correspondientes.

Las operaciones de retirada de encofrados de la obra deberán considerarse estable-

ciendo plataformas de recogidas de materiales, situadas en puntos estratégicos, de tal

forma que los paquetes de puntales y tablas se depositen y evacuen de la obra orde-

nadamente a través de estos medios auxiliares. 

Debemos ser rigurosos en el cumplimiento de estas "malas costumbres" que, por des-

gracia, la mayoría de constructores y estructuristas aún practican.

Cubiertas

Este capítulo, igual que el anterior, necesita un análisis muy detallado por la posibili-

dad de riesgos por caídas de altura. Igualmente recordemos que los elementos cons-

tructivos, en especial cubiertas inclinadas, no presentan la estabilidad y solidez ade-

cuada para los trabajos, por lo que, la empresa deberá adoptar medidas correctoras

creando plataformas de trabajo estables y sólidas. 

Dado que los puestos de trabajo se encuentran en la zona de coronación de los edifi-

cios, el acceso a estos debe estar perfectamente establecido y protegido, resolvién-
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dose también la evacuación de personas por vías señalizadas al efecto. En esta fase

de obra, dada la interacción que se puede presentar con respecto a las fases de ce-

rramientos, albañilerías y revestimientos, es necesario que la empresa establezca pro-

tocolos de actuación para evitar interacciones de actividades y riesgos derivados de

la confluencia de trabajos, adoptando medidas claras protección colectiva e individual.

Ejemplo

Información técnica relacionada con la construcción de cubiertas 

Organización y procedimientos de trabajo SI       NO       N/P

Están descritos detalladamente los procesos de producción 

Existe una relación de riesgos y sus medidas correctoras concretas 

Están definidos los recorridos de la maquinaria, sus riesgos y medidas correctoras 

Están analizadas las interacciones de las distintas actividades 

Están definidos los procedimientos para el transporte de materiales 

Se ha acotado la zona inferior para evitar accidentes 

Están prevista la protección para evitar la caída a través de los huecos 

Está descrito el acceso de los trabajadores a los tajos

Materiales Si       No       N/P

Están definidos los materiales a emplear 

Está previsto el sistema de retirada de material sobrante, sus riesgos 

Contempla la relación de riesgos con la manipulación de productos peligrosos 

Se definen los EPls necesarios para la manipulación manual de materiales 

Si existen proyecciones, se tienen en cuenta las protecciones necesarias 

Se han tenido en cuenta las protecciones para evitar la inhalación de sustancias 

Se ha tenido en cuenta que la carga a manipular debe ser menor de 25 Kg. 

Mano de Obra Si       No       N/P 

Está definido el numero de trabajadores para cada actividad 

Está analizado el tiempo de permanencia en obra de este personal 

Maquinaria y herramientas Si       No       N/P 

Existe relación detallada de la maquinaria y herramientas a utilizar 

Están definidos los riesgos por el uso de esta maquinaria y herramientas 

Existe un plan de revisiones y mantenimiento de la maquinaria y herramientas 

Se especifica las características (potencia, fuente de energía, etc.) de la maquinaria 

En caso de maquinaria eléctrica, está cercana su conexión a la red 
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En el apartado 8 se han agrupado todos aquellos trabajos que se van a realizar en fa-

chadas (cerramientos, carpinterías, revestimientos, etc.) En este capítulo es necesario

que la empresa adjudicataria determine, en su método de trabajo, si los cerramientos

de fachada los va a ejecutar desde el interior ó desde el exterior. El análisis de los ries-

gos será totalmente diferente. Los medios auxiliares y equipos de trabajo, lógicamen-

te, también. 

En los capítulos siguientes se deberán establecer claramente las vías de acceso a

plantas interiores, señalizando convenientemente. No olvidar el mantenimiento de las

vías de evacuación.

En las fases de instalaciones y acabados interiores es necesario establecer un siste-

ma de limpieza adecuado y regulado, dada la alta repercusión que pueden presentar

los riesgos de golpes con restos de materiales sueltos procedentes de regolas en ta-

biquerías, yesos, solerías, etc.

Para los trabajos en borriquetas se estudiarán las medidas de protección en huecos

dónde la plataforma de trabajo supera la altura de antepechos.

En el capítulo 12 se deberá analizar con especial cuidado los trabajos de montaje de

ascensores. Los huecos deberán estar protegidos constantemente desde la fase de

estructura, dejando preferiblemente la armadura de reparto de forjados corrida en ca-

da hueco de planta. Para los trabajos de montaje disponer de plataformas de trabajo

estables y seguras. 

2.3.- Información gráfica

A continuación y, siguiendo el recorrido por los documentos del listado de chequeo,

se presentará, en el plan de seguridad y salud la documentación gráfica. 

Los planos deberán ser exclusivos de la obra que se trata, huyendo de planos gene-

ralistas y confusos. Bajo nuestro punto de vista un buen plano de seguridad debe re-

coger explícita y únicamente las medidas de seguridad concretas para cada fase de la

obra. Y sólo eso. Aquellos planos que no contemplen de manera clara y definida la po-

sición de los elementos protectores, no deberían, por parte del coordinador, ser acep-

tados.
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Dentro de la documentación gráfica entendemos que el plan de organización y plani-

ficación general es muy necesario, porque en él se deben marcar las consideraciones

técnicas preventivas para todo el desarrollo de las obras. Es un plano que todos los

intervinientes en la obra deben conocer y cumplir. Estarán marcados los accesos a zo-

nas de trabajo, vías de evacuación, instalaciones provisionales, acopios, talleres, boti-

quín, equipos de elevación de cargas fijos (grúas), señalización específica de la obra,

cerramiento provisional, vallados perimetrales de seguridad, marquesinas de accesos

a obra, plataformas de recogida de materiales, tolvas de desescombros, cubas, loca-

les de trabajadores, condiciones del entorno, incidencia en el tráfico rodado y peato-

nal en vías colindantes, etc.

Los planos de detalle que se presenten deberán reflejar específicamente los equipos

de protección de la obra en cuestión, huyendo de la costumbre, tan extendida, de ad-

juntar croquis y detalles de elementos que no van a utilizarse, en ningún momento, en

nuestro edificio.

Ejemplo

Plano de planificación y ordenación general 

Si       No       NIP 

Está ubicada la maquinaria fija (grúa, hormigonera, etc.) 

Están determinados los recorridos cte los equipos de elevación de carga 

Está definida la ubicación del botiquín 

Están situados los accesos en el cerramiento 

Están ubicadas las zonas de acopios 

Están situados los talleres 

Esta reflejada la ubicación del cuadro eléctrico 

Están definidos los recorridos del tendido eléctrico del interior de la obra 

Están ubicados los extintores de incendios 

Se marcan los itinerarios de circulación interior 

Se realiza un detallado plan de señalización de toda la obra 

Se dibujan las condiciones del entono 

Se señalizan las vías de evacuación para todas las fases de obra

2~4.- Información sobre la legislación aplicable y la presupuestación

Por último en nuestro listado se incluirá la Información sobre Legislación aplicable y la

presupuestación correspondiente, recordando la necesidad de que las referencias a

normas que se encuentren en el plan de Seguridad y Salud deben estar actualizadas,
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ya que con frecuencia vemos normas derogadas que han sido sustituidas por otras y

en lo que respecta al presupuesto recordar la obligatoriedad que establece el Real De-

creto 1627197 de que éste no sea inferior al establecido en el Estudio de Seguridad y

Salud. 

Ejemplo

Normativa

Si       No       NIP 

Existe relación de normativa de aplicación 

Está actualizada esta normativa 

Se contempla la aplicación del marcado CE a toda la maquinaria 

Se contempla la aplicación del marcado CE a los EPls
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Ejemplo

Mediciones y presupuestos 

Si       No       N/P 

Contempla el presupuesto los servicios higiénicos 

Están incluidas las protecciones colectivas 

Están incluidas las protecciones individuales 

Existe una cantidad destinada a la señalización 

Es superior o igual al presupuesto del estudio de Seguridad y Salud 

2.5.- Obtención de resultados.

Para la toma de decisiones en la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, en este

listado de chequeo se incluye el cálculo del porcentaje de cumplimiento del mismo en

función de las respuesta positiva y negativa de los items mencionados de manera que

es el Coordinador de Seguridad y salud en fase de obra el que aprueba o no dicho plan

y en caso negativo propone al contratista los errores que contiene el documento.

A = Número de respuestas SÍ B = Número de respuestas NO

A
Porcentaje de cumplimiento = x 100

A + B

Es necesario recordar que nadie, excepto el coordinador tiene la responsabilidad de la

aprobación del plan de Seguridad, por lo que este documento es un mecanismo de

ayuda para la toma de decisiones, pero es solo el Coordinador el que debe decidir y

por lo tanto de él dependerá sí se aprueba o no el Plan presentado.                         �


