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PROBLEMAS
VIVOS Y ACUCIANTES!

Presentamos hoy a los lectores este número ex- g 
traordinario que aborda, nos parece, algunos de ■ 
los problemas más vivos y acuciantes que está vi- ■ 
viendo nuestra sociedad. Nos referimos a todo ese ■ 
conjunto de problemas que está ocasionando el ■ 
cambio acelerado de una sociedad rural y su trans- ■ 
formación en sociedad urbana. Problemas que son ■ 
tanto de índole cultural, en su más amplio sen- ■ 
tido, como técnico.

Diñase que la prospectiva de nuestro futuro 
anuncia un proceso irreversible de urbanización 
del campo y su conversión en ciudad, una ciudad 
que habrá de ser pensada y proyectada con una 
óptica nueva y revolucionaria. Pero mientras tan
to, ahora, sucede que la población del campo tien
de a abandonarlo y hace rebosar las viejas ciuda
des, creando problemas de todo orden de difícil 
solución.

nnJSt<^ temas nos Parecen de la suficiente im- 
ciñn31?’0^ COm° para dedicarlos una especial aten- 
en ^Ereem°S qU^ en Ios ^abajos que se publican 
iuVa numero hay material suficiente que, al 
menos, servirá como motivo de reflexión sobre es- 
d ingente y compleja problemática.

I vpnnt í organizar los temas de alguna manera, 
I vidia de 10 general a lo particular, han sido di- 
8 m» ?S en cuatro capítulos: Construcción, Urbanis- 
■ da i.Arq?ltectura y Ordenación del Territorio. Ca- 

mkm"° * 5sto.s cuatr° capítulos ha sido objeto del 
., mo tratamiento: una mesa redonda, en la que 
una ?ente /ue discutido el tema, un artículo y 
ninnQ ncuesta- La masa de información y de opi- 
intor? que d^. ahl se deducen sin duda tiene un 
ra dpS esPecifico y Puede servir, en todo caso, pa- 
ProhlPm!rtar atención sobre estos acuciantes 
dos tí."1?8 f11.108 Q116 todos estamos comprometi-

I los’difí •? Ia Joven Pareja que encuentra obstácu- 
1 gar ' ,cilmente salvables para encontrar un ho- 

noblPnLC?ndlclones asequibles, como la persona 
rales nnte Preocupada por cuestiones más gene- 
Sue vivpm° el 1fluturo de su tierra y de los hombres 
babitaci" eUa Cn reIación con eI Problema de la

quer11168 dC terminar estas “«cas de presentación 
^atiTr dejar constancia expresa de nuestra 
to d Ud a tOdOS IOS que han colaborado, con tan- 
esteeSnteréS COm° entusiasmo en la realización de 
loquj"“^oro- tanto a los participantes en los co
tes d S|de laS mesas redondas, como a los firman- 
las e 1<>S diversos artículos y a los realizadores de 
hiere(nCUeStaS- Especial mención a este respecto 
J(>sé Mn ,eI dele§ado provincial de Estadística, don 
^ño v a, la López ZúmeI» Por la elaboración del di- 
1110 la oUnt<>S de Partida para dicha encuesta, co- 
tegado rsanizacidn Sindical, especialmente su de
de Es¿a director provincial del Servicio Sindical 
^oni *StlCa’ Carlos Manuel Rivas Conde, y el 
^órnT 3 asesor del Secretariado de Asuntos 
^eto OCOS Sindicales, Jesús Moreno y Sánchez de 
la tabui Ue - coIab°raron con absoluta eficacia en 
^encin aC,°n de Ios resultados. También queremos 
El .^ar aquí la labor 
que 1 ELa n TADO en la

6 les Prestaron.
de los colaboradores de 
provincia por la ayuda

aPa.ric^mente* hemos de __ _ __
entre dos dialogantes de las mesas re- 

l*est€ro^( exsobernador civil, don Francisco Ba- 
don i lllaF y 61 exdelegado provincial sindi- 
cUar i "8 MOrO DíaZ’ qUe ocuPaban dichos car

° se realizaron los coloquios.

hacer referencia a la
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Me parece difícil tarea el intentar definir 
en unas pocas líneas la problemática general 
de la construcción, mucho más al no ser un 
estudioso del tema, sino un profesional en 
ejercicio, al que su propia actividad impide 
la visión «desde fuera» precisa para analizar 
y emitir juicios con objetividad. Por ello, no 
quisiera que se tomaran como juicioso de 
valor lo que son simples puntos de vista. Tam
poco particularizaré estos puntos de vista al 
caso concreto de Segovia, por pensar que se 
apartan muy poco, y sólo en matices, del mo
delo general.

La construcción puede ser entendida como 
una actividad a caballo entre la industria y 
la artesanía, a causa del retraso tecnológico, 
llamada a. ser industria en mayor o menor 
plazo, conforme progresen los métodos y sis
temas de pre fabricación. Puede ser entendi
da también como negocio a gran escala, su
jeto a especulación y corrupción, o como ser
vicio a la comunidad en una de sus necesi
dades primeras: la de vivienda. Y puede ser 
entendida también como actividad que ocu-

■i

I LA CONSTRUCCION 
¡ACTIVIDAD A CABALLO
8

1 
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ENTRE LA INDUSTRI
Y LA ARTESANIA

Por Juan Luis Pita Maclas- - ■

pa- directa o indirectamente, con sus indus- 
dias afines, a una gran parte de la pobla
ron laboral activa del país, precisamente la 

■ ^or organizada y más sujeta a eventualidad 
Y Paro. Esta misma pluralidad de formas de 
entenderlo hace más difícil aún el análisis 

fenómeno «construcción». Sin seguir nin- 
bUn método, analizaré algunos de sus aspec-

primer problema-que afecta a la cons- 
'111^ccjón es la especulación del suelo. Fenó- 

Q.-'p10 que no necesita mucha explicación, y 
e si alcanza cotas altísimas en suelo urba- 

‘ ■ no puede olvidarse en suelo rústico, don- 
urh00^1 inversión relativamente baja en 
o ^nización, se puede multiplicar por diez 

• urh as 61 valor del suelo, al convertido en 
o; ano. Los intentos de la Administración de 
la'i1111' Positivamente en el problema, con 
cient&y Suelo de 1956, y su reforma re

ís, han resultado tímidos e insuficientes, 

i 
i
i

■ -

al no verse acompañados de un reglamento 
de aplicación claro y estricto, y al topar con 
los tan frecuentes casos de corrupción de 
funcionarios o técnicos, jueces y parte en las 
aprobaciones de planes de ordenación o con- 
cssiones de licencias municipales de obras. 
La situación actual no es muy halagüeña, 
ya que la única solución radical del proble
ma, desde un punto de vista social, la nacio
nalización del suelo en sustitución de su pro
piedad privada, está muy lejos de producirse 
en nuestras coordenadas socio-económicas. 
Los restantes intentos de solución, a pesar 
de la aparente voluntad reformista de la 

Administración, resultan ineficaces, y traen 
como consecuencia que la plusvalía del suelo 
la paga el usuario de la vivienda, gravándo
se el coste de la misma en un porcentaje 
aproximado del 20-30 por ciento, mayor en 
algunos casos.

Aparece en segundo lugar el problema de 
la relación costo de la edificación - precio 
de venta, es decir, los beneficios producidos 
en el proceso constructivo a cuantos en él

i
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intervienen. En el caso de promotores y cons- 
tiuctor.es, este beneficio no está en ningún 
modo controlado, (salvo en el caso de la cons
trucción oficial de viviendas protegidas, al 
que me refiero más adelante) y suele ser 
desmesurado, siempre en detrimento de la 
calidad de la edificación. La posibilidad de 
intervención del Estado, a través del Insti
tuto de la Vivienda, se concreta en lia Pro
moción de Viviendas de Protección Oficial, 
pero la capacidad promotora del Instituto es 
muy escasa, y delega en la iniciativa priva
da. En ese caso, el control oficial es más 
teórico que práctico, ya que una decidida po- 
. it.’ca de control en la relación costo-precio 
obligaría al promotor de viviendas protegi
das a pasarse a la promoción libre al no po- 
dzr ccmpetir con ella. El problema de la ca- 
F-dad de la edificación es, por tanto, más 
que un problema de cualificación profesio- 

un problema de política de precios, siem

pre decidido a favor de la rentabilidad del 
capital invertido, e independiente en gran 
medida de la capacitación profesional de los 
obreros y técnicos. Los beneficios económicos 
de los técnicos, cuando intervienen sólo co
mo tales, están reglamentados y controlados 
por sus colegios profesionales, y no entró en 
su análisis por ser parte interesada. Los de 
los trabajadores están reglamentados por las 
leyes a través de los salarios mínimos lega
les, y convenios colectivos de distinto ámbi
to, aunque sólo en teoría, ya que en la prác
tica ,el sector construcción se rige por la ley 
de la oferta y la demanda. No hay que ol
vidar que el «producto» la vivienda, es un 
bien escaso, y que su déficit, a pesar de los 
estímulos a la promoción, se acentúa de día 
en día.

Un problema marginal, aunque ligado a los 
anteriores, es la falta de educación ciudada
na en materia de vivienda, agravado por esa 
misma ley de la oferta y la- demanda, y por 
i publicidad, que nos presenta como conce

siones graciosas lo que son derechos del ciu
dadano —aunque éste no sea en muchos ca
sos consciente de ello y se conforme con «lo 
que le den»— y están sobradamente pagados 

' en el precio de la vivienda: zonas verdes, es
pacios libres de uso público, transportes co
lectivos, espacios deportivos y de recreo, ser
vicios escolia.res, sanitarios, asistenciales, co
merciales, independencia, privacidad, aisla
miento térmico y acústico, buenos acabados, 
ascensores en construcciones en altura, etc. 
Los ejemplos son muchos y tan abrumadores 
que no hacen necesario insistir sobre ellos.

La intervención de los técnicos profesiona
les poco pueden influir en este panorama, (y 
no es que yo pretenda arrimar el ascua a mi 
sardina) ya que intervienen en el proceso 
como mero instrumento sin capacidad de de
cisión.

Finalmente, otro de los graves problemas 
del sector, es la situación laboral de sus tra
bajadores. La falta de formación profesional, 
y la incorporación masiva de mano dé obra 
de otros sectores, especialmente de agricul
tores que abandonan el campo y son absor
bidos por la construcción, influyen también 
notablemente en la falta de calidad de ésta. 
La inexistencia de un auténtico sindicato li
bre e independiente deja en situación de in
defensión a un grupo laboral en que son fre
cuentes las situaciones de eventualidad. Es 
normal contratar obreros al Comienzo de una 
cbra, y sólo para ella, previendo en sus pre
supuestos un capítulo de despidos. Las gran
des empresas tienen en plantilla a un por
centaje muy bajo de la gente que realmente 
está trabajando en ellas en un momento da
do. Igualmente, se producen con frecuencia 
situaciones masivas de paro, cuando las cir
cunstancias económicas no ofrecen a los pro
motores suficientes alicientes. Este paro afec
ta de modo más especial a la mano de obra 
menos cualificada, y, en algunos casos, co
mo en el momento actual, llega a ser un pro- 
b’ema acuciante para el equilibrio social. Di
rectamente relacionado con este fenómeno. 
':Ttá el de los destajas, que abarcan casi to- 

i Id gama de oficios que intervienen en la 
construcción. Los destajos llevan a trabajar 
un número incontrolado de horas, con per
juicio de la calidad del trabajo realizado, de 
a seguridad contra accidentes, y de la posi- 
biF.dad de acceso al trabajo de otros obreros, 
especialmente en situaciones de paro o de es
casez de trabajo.

La existencia de ese sindicato libre e inde
pendiente parece condición imprescindible 
•cara llegar a una exacta definición de los 
problemas, e intentar su definitiva solución, 
Todos los intentos hechos hasta ahora por 
otros caminos han sido demagógicos, y tan 
débiles como puede suponerse sin más que 
echar un vistazo a las irregularidades que 
caracterizan al sector. De algunas de ellas ya 
he dado mis opiniones personales. Supongo 
que otras colaboraciones en este mismo nú
mero, mucho más calificadas que la mía, con
tribuirán a dar una visión mucho más exac
ta al lector.
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I LA CONSTRUCCION EN SEGOVIA i
B *8 • - ®

Los precios altí
simos de la vi
vienda dejan a la 
clase trabajado
ra fuera de juego

Miles de peti
ciones para las 
400 viviendas 

de «El Palo»

Entre las mesas redondas sobre los temas contenidos en este n úmero. tuvo lugar una especialmente dedicada a" los temas de la 
construcción y su problemática en Segovia, capital y provincia. Intervinieron el primer teniente de alcalde, señor Fernández García; 
el entonces delegado sindical, don Luis Moro Díaz; las señoras de Giráldez y de Pazos, en representación de la Asociación de Amas 
de Casa; y, por orden de intervención, don Juan Manuel Gómez Ortega, don Alberto García Herranz, empresario y aparejador; don 
José A. Pérez Gallego, del Club Cultural Studio; don Juan Manuel Pita, arquitecto; don Moisés López Gómez, constructor; don Ma
riano de Andrés, de la Asociación de Padres de Familia; don Julián Reguera, economista; don José Antonio Otero, aparejador; don 
José Antonio del Barrio Pescador, vicepresidente del Consejo de Trabajadores y don Alberto García Gil, arquitecto.

Los puntos más destacados de lo tratado en el largo coloquio quedan recogidos en el siguiente texto, descargado de las naturales 
digresiones y reiteraciones de una conversación grabada íntegramente en el magnetófono.

Después de unas palabras de introducción de don Carlos He
rranz, don Maximiliano Fernández García apunta que sería con
veniente fijar los límites del coloquio.

PRECIOS ALTISIMOS: SITUACIONES ANGUSTIOSAS

Don Juan Manuel Gómez Ortega dice que un problema que él 
vive muy de cerca, por su labor en Caritas, es el del precio de la 
vivienda, que considera muy caro, de forma que se crean proble
mas muy serios al que tiene que trasladarse o a la joven pareja 
que se casa. Respecto a -alquileres se habla, en Segovia de cinco, 
seis, siete y ocho mil pesetas, y si se trata de compra, se habla 
ya de millones. ¿No se podría hacer algo en este terreno?, porque 
se crean situaciones angustiosas. Se refiere luego a la labor del 
Estado y de la Obra Sindical del Hogar, que algo ha remediado la 
situación, pero de forma insuficiente.

Don Alberto García Herranz piensa que el- técnico está ahora 
más cerca que nunca del usuario y conoce mejor sus necesidades y 
proyecta más de acuerdo con ellas. El tema de los precios es im
portantísimo. Las dificultades de la construcción y de la vivienda 
están ahí. El Gobierno ayuda y protege, pero de hecho se renuncia 
a la protección y se pasa a la venta libre porque, de lo contrario, 
no es posible construir. Esto incide sobre el compilador y el usua
rio y es como una bola de nieve, porque cada vez se vende más 
caro, pero se debía poner un límite que no se pudiera rebasar.

Sobre las dificultades que no sólo en Segovia, sino en las ciuda
des de parecidas características, pueden sobrevenir por las rela
ciones con Bellas Artes, debía haber la oportunidad de plantear los 
problemas en conjunto. x

FALTA DE NUCLEOS URBANOS INTERMEDIOS

Don Luis Moro Díaz, entonces delegado provincial de Sindicatos, 
piensa que el tema se debería plantear en un terreno más objetivo. 
Piensa que existe una relación evidente entre el desarrollo econó
mico y el desarrollo urbano. La provincia, dentro de una región de 
evidente subdesarrollo, se caracteriza por una falta de núcleos ur
banos intermedios. Con vistas al horizonte 1980-1985 habría que 
plantear algunas previsiones sobre cómo va a evolucionar la pobla
ción, sobre la selección de núcleos y las necesidades de viviendas 
en estos núcleos. Por otra parte, desde un planteamiento social, la 
vivienda de este tipo apenas se construye en Segovia. La labor que 
en este sentido hace la Organización Sindical está en realidad fue
ra de sus fines. Se echa de menos la presencia de la iniciativa 

privada o de las cooperativas, qué son cada vez más escasas o están 
en trance de desaparición. En cuanto a los precios, si se analizan 
los componentes del producto, opina que no es tan caro como pa
rece. Para el que paga, dos millones es mucho dinero, efectivamen
te, pero hay que ver el coste de la mano de obra, de los 
de los complementos, y resulta que, relativamente, una vivienda es 
más barata que un coche. "

El señor Gómez Ortega insiste en sus puntos de vista y d 
Otero piensa que las viviendas no han subido más que el resto o 
la vida, y que en Segovia se siguen vendiendo a los módulos dei 
Ministerio de la Vivienda, sobre todo para el grupo primero. 01 
factor de encarecimiento en Segovia, es, a su juicio, iel que aqd n 
se permite la construcción en altura. Otro problema que M' e

Al subdesarrollo económico de la provincia 
corresponde el subdesarrollo urbano y Ja 
falta de núcleos intermedios de población
No hay ningún control en el mercado de Ia 
vivienda, abandonado a la especulación1 
del suelo y a la ley de la oferta y la demanda

Segovia es que no se hacen casas de tipo medio, sino q^to 
son de cinco o seis habitaciones. -

1 " enDon José A. Pérez Gallego plantea el tema de si se 
acuerdo en que el problema de la vivienda en Segovia es de 
Gómez Ortega argumenta que, según sus cuentas, para P3^^. 
piso de dos millones, una familia que gane treinta mil
tiene que trabajar seis años.

DESMESURADO PRECIO DEL SUELO
, gs c8‘

Don Juan Manuel Pita dice que el precio de la vivienda 3. 
rsimo, en abstracto y no en valoraciones relativas. Pero C?I?^5) 
dos con los sueldos medios las viviendas medias son carísa3^3: 
representan que una persona, con un trabajo medio tenga qúe
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práctácamente toda su vida pagando el piso. Los factores de enca- 
recimáento, a su juicio, son: el desmesurado precio del suelo, un 
precio ficticio, que supone ¡del 20 al 30 ¡por ciento del precio de la 
vivienda; la especulación del suelo, porque el promotor o construc
tor obtiene sus beneficios a cambio de un servicio, pero en el pre
cio del suelo no existe una prestación de servicio. En todo eso no 
existe ningún tipo ¡de control y al regirse este mercado por la ley 
de la oferta y la demanda, hace que la vivienda, de la que hay 
demanda siempre, se venda al precio que sea. La falta a veces de 
profesíonalidad de algunos constructores y la deficiencia de sus 
equipos, poco especializados, es otro factor de encarecimiento. Con 
una política ¡del suelo, un control de los beneficios de la promoción 
y una formación profesional en el sector que llegara producir obre
ros tan especializados como en el sector del automóvil, por ejem- 
pío, la vivienda a lo mejor no costaría dos millones, sino sólo uno 
o incluso ochocientas mil pesetas.

UN PROBLEMA POLITICO

En cuanto al término de vivienda social hay que acabar con él. 
Las viviendas son sociales porque en ellas vive la sociedad, no por
que deban ser de menor calidad. El problema es político y social 
1 sólo en último término técnico. Los técnicos, en cuanto les den 
solares perfectamente plan ificabj.es, con los medios modernos y 
¡os prefabricados, son muy capaces de hacer barrios más baratos. 
Con imaginación, con expropiaciones, con medios, con una verda
dera política social, cerrando los círculos de los especuladores, se 
resuelve el problema ¡de ¡la vivienda y tendremos barrios nuevos y 
decentes.

o

MILES DE PETICIONES PARA 400 VIVIENDAS

El señor Moro Díaz, más adelante, manifiesta su «susto» por 
-as premisas en las que se mueve el debate: el tipo de viviendas y 
su precio, los sueldos que se supone ganan los trabajadores, etc. 
°Pina que están ¡dejando fuera de discusión lo más importante del 
Problema. Nuestra experiencia es muy sencilla. Para cuatrocientas 
viviendas —dice— que hacemos en Sindicatos, de tipo social, tene-

de soUcitudes- 8011 viviendas que se van a vender a 
wu.ooo pesetas, que con intereses representan 700.000 pesetas, apla
cóos en un pago de dieciocho años. El trabajador queda fuera.

os hablando para una ciudad de funcionarios, de burgueses, 
ue comerciantes...

vie^11011^ el Gómez Ortega insiste en que fuera de las vi- 
batori llamadas sociales, las otras no hay nadie de la clase tra- 

Wflora que las consiga, ni en compra ni en alquiler.

RESPONSABLE: LA ADMINISTRACION

Pre^11 1Moises LÓPez Gómez dice que la culpa del problema de tos 
Artona la t,iene Administración y en primer lugar por la ley de 
el tzrdmLe'nt0 y su política de congelación de rentas, con lo que 
tie ^r’ arrendar y conservar una casa, que antes era una fuente 
el omhi Se ha convertido en indeseable. Luego está 

pierna de la especulación del suelo. Si en las casas se fijara 
precio límite... .

dic?? AIariano de Andrés, de la Asociación de Padres de Familia, 
bre ^efpues d€ varias intervenciones de varios de los presentes so- 
cuiaci- de salarlos- Precios e inflación, que el cortar la espe
que €Sta en ma'nos Ayu»tamiento, porque lo lógico seria 
Viviend^ pre1parara terrenos urbanos, igual que el Ministerio de la 
cíoúes n ’ Y 1UjegO fueira él qulen las vendiera> poniendo las condi-

86 consider€n necesarias. Si los salarios y los sueldos se 
^gel- muchas veces por intereses nacionales, .por qué no se 
^ionaj precios de los solares. Esta es una cosa de interés

°tra Parte, opina que se echa de menos en los actuales ba- 
enT1^0 ccnvivencia había antiguamente, el espacio 

rie^ torno a ilos edificios, que están demasiado amontonados; 
bloque^ °t' P°r Otra 'part€’ en caso d€ incendio en los modernos

<n

o

o
los precema de 108 sueldos de Que se ha hablado, en relación con 
5ueido rn°a de laS vivlendas> don Julián Reguera comenta que el 
^tas 1° en €Sta Provincia es mucho más bajo de las 30.000 

de' roá5 bajo de las 20.000, de manera que con suel- 
L9chiso C1 00 Pesetas el problema se agrava considerablemente, 
bre el D ando se trata de comprar las casas de Sindicatos. So- 

actuarT0 del SUel° piensa <3ue €S fenómeno natural si se de- 
ac^u^ción a ley de la oferta y la demanda, y que necesitaría una 
í^^cabie p011tica due hiciese posible una oferta barata de suelo 
^^hcia d U cuant° a i°s beneficiós, hay que considerar la di-

i¿Uai 6 precios de un Piso construido por un promotor y un 
> ^0Ues COnstruido Por una cooperativa. Si el primero vale dos 
d68111^ un °lr0 Sale por un millón ci€n mil Pesetas, y parece que 

6 la inf ochenta P°r ciento de beneficio. Además está el tema
- ación de costes: materias primas, salarios, etc. que es

__ nUa en U pág. 6)

Las marcas de mayor prestigio 
con las mayores facilidades 

de pago conocidas.

1. HORCAJO, S. A
21 a ’
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(Viene de la pág. 5) - ■

un problema de alcance nacional. Pero el empresario desea con
trolar esa inflación de costes, porque está viendo que si suben mu
cho los pisos no vende.

UN PROBLEMA QUE EL GOBIERNO NO HA RESUELTO

Don José Antonio Otero apoya la tesis de Moisés López de que 
el problema de los precios es polítioc. En los últimos años, la Ad
ministración ha tenido en sus manos por completo la solución 
de éstos, porque tiene armas para resolverlo. Pero al Gobierno no 
sólo no le ha interesado resolver el problema, sino que lo ha uti
lizado y ha aumentado los módulos en Hacienda para que aumen
ten los derechos reales y la plusvalía ingrese más en los ayunta
mientos. '

El señor Fernández García dice que no está de acuerdo con 
esto, pero el señor Otero insiste en que hay que estar de acuerdo 
que el Gobierno tenia todas las armas y no las ha utilizado. Re
cuerda el tema de las casas de alquiler, cuya rentabilidad ha que
dado bloqueada, de manera que el dinero rinde más en una carti
lla de ahorro. Afirma también que el problema de los precios no 
es exclusivo de Segovia, sino que en todas partes pasa lo mismo 
y en Madrid está ya por completo desorbitado. En Valladolid, unos 
años bajaron los precios porque eñ la “Huerta del Rey" el Gobier
no vendió solares a 300 pesetas metro cuadrado.

LA CLASE TRABAJADORA, FUERA DE JUEGO

■ El señor Pita, de lo dicho saca dos conclusiones. La primera, 
que la clase trabajadora está fuera de juego y no puede acceder 
a la vivienda subvencionada de 80-90 metros cuadrados. La se
gunda es que la Administración tiene la culpa. El beneficio de los 
que intervienen en la construcción y las plusvalía del suelo son 
temas que están en manos de la Administración. Añade que sobre 
el tema de la especulación tiene ideas propias que comprende no 
sean compartidas y que son imposibles en el contexto de nues
tro sistema eccncmico-social, y que serían la estatilización del 
suelo o la nacionalización, lo que evitaría que haya que pagar 
plusvalías enormes a personas que han estado esperando senta
das en un sillón. Pero esto es un problema político y cree que es
tamos muy lejos de su solución. El sistema de promoción oficial 
es ficticio, se base en la ficción de que el solar ha costado una 
cantidad ridicula, que no es verdad, y como no interesa, se deja 
el campo a la iniciativa privada, porque además el Instituto Na
cional de la Vivienda no tiene capacidad promotora. Es decir que

La Administración ha intentado 
| muchos caminos que no han 

funcionado en absoluto
Es trágico que la arquitectura se haya 
convertido en un producto para vender

el Estado ha creado una política de la vivienda que le es muy di
fícil sostener. Otro problema, que ya ronda con la filosofía, es el 
de la falta de convivencia, de masificación, que cuando los teó
ricos escriben de esto llegan a asustamos.

LA CALIDAD, UNA ASPIRACION GENERAL

El señor García Herranz por su parte puntualiza que la cares
tía del suelo es la que encarece principalmente la vivienda, y que 
si el Ayuntamiento consiguiera suelo urbano, es decir agilizar el 
polígono “Nueva Segovia", evidentemente los precios de los pisos 
decrecerán en cuanto esas viviendas se pongan a la venta. Sobre 
la vivienda llamada social dice que es un tremendo riesgo eco
nómico hacerlas si no se proporcionan solares baratos. Otra co
sa es que hoy, y tienen toda la razón, la gente modesta también 
quiere calidad en la vivienda: calefacción, agua caliente central, 
parquet, alicatados, etc. Asi es como se ha trabajado en La Al- 
buera, con niveles muy superiores a las viviendas subvencionadas. 
Respecto a la profesionalidad sería muy interesante una labor del 
P. P. O. creando escuelas.

' EL AYUNTAMIENTO NO TIENE MEDIOS

Don Máximiliano Fernández García sale al paso de la afirma
ción de que la Administración es responsable de lo que pasa con 
la vivienda. En Segovia hay, en números redondos, dos mil vivien
das sindicales. Las que se entregaron hace 20 ó 25 años rentan 
84 pesetas; las de hace 18 años, 116 pesetas. ¿Dónde estaban en
tonces los grandes promotores? En cuanto al Ayuntamiento de Se

govia tengo que decir que, como es bien conocido, no" ha contado 
con medios para afrontar la posibilidad de tener suelo, urbani
zarlo y venderlo sin especular, a precio razonable. El último en
sayo se intentó con el plan de creación del barrio de La “Albue- 
ra” y no fue posible porque un sector de la corporación se opuso 
y porque el Ayuntamiento no tenia fondos para llevar a cabo la 
urbanización y la obra completa. Contra • las buenas intenciones 
se alza la escasez de medios y así estamos en terrenos de los es
peculadores, mientras no tengamos ese nuevo plan que nos per
mita rescatar ese suelo rústico que ahora tiene el Ayuntamiento 
para poder convertirlo en suelo urbano. Respecto al polígono “Nue
va Segovia" supondrá un alivio. Lo malo sería que, partiendo de 
un solar barato, no tengamos que asistir a un nuevo desfase,en 
la construcción, con materiales caros y mano de obra, también 
cara. .

Termina diciendo que la Administración y sus órganos, unas

veces con más acierto y otras con menos, contando con los medios 
de que dispusieron, trató en lo posible de paliar el problema de 
la vivienda.

El vicepresidente del Consejo de Trabajadores presente en la 
reunión dice que no se ha hablado de la incidencia del salario mí
nimo en Segovia. A él están sujetos 14.000 trabajadores segovia- 
nos que no tienen acceso a ninguna de las viviendas de que s? 
ha hablado. Mi única preocupación es que se hagan viviendas dig
nas y a precios asequibles a los trabajadores. Las del “Palo", con 
ser caras, ha habido un número de solicitudes tres o cuatro veces 
superior al número de viviendas. Si no. se pone en marcha pron
to el nuevo polígono, los trabajadores tendrán que seguir vivien
do en casas abigarradas, el que la tenga. Quiero que se hagan ca
sas baratas, que. la Administración premie suelo, de manera que 
se puedan hacer.

FALTA DE ANALISIS SERIO DE LA CIUDAD ACTUAL

El señor García Gil señala su total identificación con lo dicho 
por el señor Pita sobre el precio del suelo en el coste de la vivien
da, y el montón de dinero que se escapa sin necesidad en una- 
transacciones y otras. Por otra parte dice que el gran problema 
que tiene el suelo de Segovia es el análisis profundo y serio de 
ciudad actual. Quizás con planteamientos superficiales como 1 
de “Nueva Segovia", se puede llegar a que la ciudad quede de^ 
poblada. Habría que llegar a un control del suelo en la ciuda • 
ampliar su concepto si queremos hacerlas habitables. Estoy, dm-^ 
a favor de una absoluta socialización del suelo, probablemente 
nivel municipal, no para que ese suelo se venda, sino que sea 
mente propiedad común, para evitar que la plusvalía que lo 
ta, que es un hecho social, se convierta en un beneficio priva ■

SITUACION TRAGICA: ARQUITECTURA PARA VENDER

En cuanto a la tarea de la Administración, en los últimos clia 
nDro 

renta años, es evidente que ha "intentado muchos caminos, p- 
que no han funcionado en absoluto. Es para meditar el que se 
ya llegado a este momento trágico en que la arquitectura, la e , 
ficación, se ha convertido en un producto para vender, para 
nipular; en que el derecho elemental a la vivienda, que 
tado debe garantizar, se vea interferido por la actividad inm^1^ 
liaría que provoca tan agudos conflictos. En los dos últimos a 
tan difíciles económicamente, las únicas empresas que han 1 
jado sustanciosos beneficios han sido las de la construcción.

El señor Gómez Ortega dice que por lo qué respecta al
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terio de Hacienda para estimular las viviendas protegidas, ha de
clarado exenciones y bonificaciones muy importantes.

La representante de las Amas de Casa ofrece su punto de vista 
de cómo tiene que ser la vivienda y dice que casi ninguna cumple 
las condiciones adecuadas a la categoría a que pertenezca, ya sea 
en alicatado, grifería, tubería, paredes y su grosor, etc. En cuanto 
a la acción de Bellas Artes, dice que en ocasiones no comparte 
sus criterios, y que tendrán aciertos y errores, pero que están 
conservando la ciudad a costa de ganarse impopularidad y el en
fado de algunos. Creo, dice, que es una de las comisiones de mayor 
integridad y constancia en el trabajo y que está haciendo muchí
simo por el bien de Segovia.

El señor Moro Díaz, se solidariza con los puntos de vista del 
señor Pita. Dice luego que el déficit de viviendas para trabajadores 
en Segovia, para enero de 1980 será de 3.500 —¡a ver quién Jas 
construye!— y en la provincia, de 5.000 viviendas, en las áreas de 
Cantalejo, Cuéllar, Coca, Navas de Oro, Nava de la Asunción y 
Riaza. Recuerda que las eníipresas segovianas grandes,-que son muy 
pocas, no han cumplido con la obligación de hacer viviendas para 
sus trabajadores o' conceder préstamos para su adquisición. El pro
blema es grave.

Den José A. Pérez Gallego opina que el polígono «Nueva Sego- 
via» rompe el imperio segoviano financiero, al ofrecer más suelo. 
En cuanto a problemas sociológicos cree que no los habrá. Dejara 
el casco antiguo para que pueda ser restaurado mejor y se sale a 
construir fuera, que es lo que se debe hacer en las ciudades histó- 
rico-artístlcas.

Don Alberto García Gil, dice que el tema es importante desde 
el punto de vista urbanístico y plantea algunas cuestiones: ¿Se ha 
preguntado a los segó víanos si lo quieren? Por otra parte el casco 
antiaguo está despoblado o tiene una bajísima densidad. Estos po
lígonos extraen habitantes de ese casco, encarecen los servicios 
dejando zonas vacías, crean movimientos de gente... El problema 
es que no utilicemos la ciudad, que la utilicemos sólo como monu
mento, que Segovia sea así un lujo insoportable para los segovia- 
nos, el que no utilicemos la ciudad con sus posibilidades reales y 
sus elementos persistentes.

EVENTUALIDAD Y PARO: PROBLEMAS DEL SECTOR

Don Juan Luis Pita trata después el tema del trabajador de la 
instrucción, que es eü que está más sujeto a eventualidad y a 
Paro. De hecho en los presupuestos de una constructora siempre 
ntra un capítulo de despidos. También es un hecho que si en un 
-omento dado en las distintas obras de una empresa hay mil per- 

^oaas trabajando, no hay ni doscientas en plantilla. Y otro fenó
meno es el de los destajos, de modo que en la estructura se des- 
la prácticamente todo: carpinteros, cerrajistas, fontaneros, elec- 
distas/'etc. La albañilería se destaja toda en los metros cua- 
adQ5 o por unldad3s 0 ,como sea E1 tiestajQ, naturalmente, tiene 

¿ Pros para eI Promotor, el constructor y sus contras para el 
. er°, porque al destajarse se trabaja un número incontrolado de 
m ras y se Quita trabajo a otras personas, y en esto sucede en mo- 
demi 5 d5 Par° ° de escasez de trabajo, y el trabajo se hace más 

fDsa, pero con menos cuidado y con mayor riesgo de accidente 
cenet ° trabaj° a otros,. Sin conocer otros sectores, piensa que la 
.^^trucción está muy mal organizado o sindicado de forma muy 
del n Z’ p&ro ds torma muy beneficiosa desde el punto de vista 

promotor o del constructor.

HARAN FALTA RETORCIAS FUERTES

Don Julián Reguera recoge lo dicho sobre las responsabilida.des 
de la Administración y del Ayuntamiento y piensa que en el fondo 
lo que se necesitará es de algunas reformas fuertes. Se refiere ai 
centralismo y a la necesaria reforma fiscal, en fin, un nuevo plan
teamiento que haga posible encarar el problema con posibilidades- 
de solucionarlo.

LA PROBLEMATICA DE SEGOVIA: ¿CRECERA? ¿DISMINUIRA?

En cuanto al polígono que se viene llamando de «Nueva Sego
via» se muestra pesimista, porque no cree que la'población de Se
govia tienda a aumentar, por supuesto la de la provincia, pero 
también la de la capital. Piensa que en diez años se puede llegar 
al totail de viviendas que necesita Segovia, y que para el horizonte 
de los años 80-85 la construcción, que ya tiene un exceso de capa-

cidad habrá saturado la demanda y va a sufrir una crisis de bene
ficios para, el empresario-y de paro respecto al trabajador.

El señor Moro Díaz replica que a esta tesis se puede oponer otra, 
igualmente pensada y estudiada: oon nuevos /asentamientos de 
población tiene que haber áreas emigratorias en la provincia ver
daderamente decisivas, porque se va a imponer un nuevo estilo de 
vida en el campo, y de acuerdo con esto cabe pensar que habrá 
una fuerte demanda de viviendas en Cuéllar, Cantalejo, etc. En
tonces, hay que pensar en un doce por ciento de equipamiento de 
vivienda, y hay que hacerlo de nuevo. En cuanto a la crisis econó
mica, recuerda que ya en la crisis de 1933 el sector menos afectado 
fue el de la construcción. Según los estudios hechos, dice, estima
mos que en 1980, y es un futurismo, la población de Segovia será 
de unos 165.000 habitantes y en 1985, de 175.000. Esta cifra no es 
mágica, es el resultado de muchos.estudios en el IV Plan de Des
arrollo y nuestro servicio de estadística nos coloca en esta expec
tativa. Si a la necesidad de afrontar Las corrientes emigratorias 
hacia las seis áreas o núcleos previstos en la provincia, se añade 
el hecho de que la mayor parte de las viviendas son viejas y de
berán ser renovadas, quizás veamos un futuro mejor para este 
sector, sin olvidar que, naturalmente, también se hace apremiante 
una industrialización.

SUMINISTROS INDUSTRIALES
MENAJE

TEODORO HORCAJO
Teléfonos 42 40 00 - 04 . ( Alférez Provisional, 9
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ENCUESTA PUBLICA. -C O N S T R U C CIO N
INTRODUCCION

La finalidad que se pretende recoger con 
esta investigación sociológica es la de pulsar 
la opinión pública en estos temas que están 
en la “calle" y que de alguna manera el ciu
dadano tiene una cierta motivación tanto 
positiva como negativa de los mismos.

La encuesta, básicamente, consta de cua
tro capítulos esenciales: Urbanismo, Arqui
tectura, Construcción y Ordenación del Te
rritorio. Cada uno de ellos abarca una serie 
de preguntas, cuyas respuestas o son taxa
tivas o son cualificativas según el orden de 
Valoración de las mismas.

Se ha efectuado en toda la provincia, por 
lo que se ha tenido que dividir el territorio 
provincial en tres zonas básicas según la ca
tegoría de los municipios comprendidos:

• Intervalo de Ne de municipioa
Zona Pobl^Elón------ anausatedoa---------

Rural*.......... Oe 100 a 2.000 hbtee. 75 .
, SoBi-urbana 0e 2.001 a 20.000 hbtes. 10
¡ Urbana..... Mía de 20.000 hbtes. 1

TOTAL ....................... ............... 86
% sobre Total Municipios.. .................... 408 ,

El marco de la misma está constituido por 
el conjunto de las hojas de viviendas perte
necientes a los padrones municipales de ha
bitantes, renovado en 31 de diciembre de 
1975.

La selección de la muestra se ha realizado 
sigaiendo el procedimiento estadístico alea- 
tono que consiste en tomar los dos últimos

números dígitos del número de orden de ca
da municipio, eligiéndose las hojas que co
rresponde a éstos.

En toda encuesta y en su encabezamiento 
aparece por una parte la clave destinada a 
conocer los siguientes usos:

Clave N: Negativa a contestar.
Clave V: Vivienda vacía durante todo el 
' año.
Clave T: Vivienda vacía pero ocupada en 

temporadas inferiores a seis meses.
Clave O: Vivienda vacía pero ocupada en 

temporadas superiores a seis meses.
Para el tamaño de la muestra se consideró 

como muy representativa el abarcar un to
tal de 383 viviendas repartidas por toda la 
provincia de la siguiente forma:

Zona N- de viyiendaa 8

Urbana.........  105 27$
Semi-urbana 93 25%
Rural............ 185 48%

TOTAL.......... 383 100

Según el procedimiento estadístico segui
do para determinar el tamaño de la mues
tra, nos ha proporcionado un margen de 
confianza del 95 por 100 con un error de 
muestreo del 5 por 100.

Teniendo en cuenta las anteriores claves 
de colaboración, la encuesta arrojó en su 
primera fase, previa a la tabulación de los 
datos, el siguiente resultado: ,

Zonas * no contestado * contestado
Clave de colabo
rae ion

N V T 0
12 7 4 1

Semi-urbana. 4 4 5 2 85 100
Rural.............. 5 4 1- 90 100

TOTAL.... 7 3 3 1 86 too

Es decir, casi un 15 por 100 de la vivienda 
encuestada no tuvo respuesta de acuerdo 
con las claves específicas.

Se considera oportuno señalar que estas 
383 encuestas se realizaron para cada uno 
de los temas tratados.

Para mejor aclaración de los resultados se 
consideró imprescindible dividir a la pobla
ción en tres grandes grupos de edad; con lo 
cual el total de encuestas bajo esta distri
bución fue la siguiente:

— De 18 a 35 años: 18,4 por 100 de la po
blación.

— De 36 a 55 años: 44,3 por 100.
— De más de 55 años: 37,3 por 100.
Agradecemos la colaboración, no sólo al 

personal de EL ADELANTADO DE SEGOVIA. 
sino también al de la Organización Sindical 
—por su ayuda desinteresada—, así como a 
las personas entrevistadas, que ha hecho po
sible ofrecerles estos resultados.

Jesús Moreno y Sánchez de Cueto 
Carlos Manuel Rivas Conde

Consideramos a la familia como cédula 
central de la estructura social, su asenta
miento es el punto clave para su investiga
ción y conocimiento sociológico, entendida la 
vivienda no sólo como refugio familiar sino 
como lazo vinculador al espacio social.

La problemática de toda construcción de 
viviendas, entraña la consideración de tres 
factores básicos: calidad, coste y precio. El 
primero y el último se refieren al propietario 
o usuario de la misma, y el segundo al pro
motor o constructor.

En base a este planteamiento, se ha di
vidido la encuesta pública en dos grandes 
apartados; el primero alude al objeto básico, 
y el segundo a su destino. Con esta diversi
ficación prioritaria entramos en la conside- 
ción de los apartados.

¿QUE GRADO DE CALIDAD TIENE LA 
CONSTRUCCION EN SEGOVIA?

Para una mejor comprensión de los dis- 
tinios grupos de calidad que tiene la cons
trucción, se han agrupado las distintas valo
raciones. con lo que se evita la sistematiza
ción exhaustiva de cifras que complicaría su 
entendimiento. .

Muy buena Aceptable Mala Total
Urbana..............  2 5 54 21 100
Semi-urbana.. 56 41 3 100
Rural................  28 58 1 4 100

Total.. 34 53 ' 13 100

A pesar del alto grado de un 53 por ciento, 
que se obtiene en la respuesta «aceptable», 
la calidad de la vivienda no satisface las ne
cesidades de la familia, ya que únicamente 
el 34 por ciento contesta que es muy buena; 
-asipecto que se complica al considerar que de 
caca 100 familias, 45 son propietarios de su 
vivienda y que 37 habitan en viviendas cons
truidas con posterioridad a 1955 «Niveles de 
bienestar social S.S.E 1976).

Paradójicamente, los extreme® en las va
loraciones, 0 y 9, son casi coincidentes, al
rededor del 5 por ciento. Los porcentajes más 
elevados se encuentran en las valoraciones 5 
u 6. con un 25 por ciento para el medio ru
ral y un 22 por ciento para el urbano.

La calidad de la vivienda mantiene una re
lación directa con el equipamiento de la 
misma. Según la encuesta realizada por 
EYSER sólo la mitad de las viviendas urba

nas tienen teléfono y calefacción, y el 2/3 
ducha y agua caliente, mientras que en la. 
zona ¡rural estos servicios no llegan más que 
al 10 .por ciento, lo que nos da una idea más 
real de la encuesta,

La edad de los inquilinos influye notable
mente en el concepto de calidad:

De 18 e 35 aKoe.. 35
Oe 36 a 55 años.. 36
Más de 55 años... 32

AceptabIe Mala Total
47 18 100
42 22 100

■ 57 11 100

Los menores de 35 años están ocupando 
viviendas consideradas como nuevas, de ahí 
que la calidad «no aceptable», representa un 
porcentaje bajo en comparación con las otras 
alternativas; igualmente en los mayores de 
55 años, bien por la edad, o por el estanca
miento de su habitat normal, se encuentran 
totalmente identificados con su vivienda, 
hasta el punto de parecerles mejor de lo que 
en realidad es.

Sin embargo, el grupo intermedio de los 
encuestados, al ser elemento catalizador en
tre ambos extremos de edad y necesidades, 
reflejan mejor la calidad de la vivienda; en 
definitiva, son más propensos al cambio de 
hogar y a la mejora del equipamiento. Hecho 
que justifica que el siete por ciento de las 
familias segovianas tengan más de una vi
vienda.

La calidad en la construcción de la vivien
da se somete a una inexorable ley de costes 
crecientes, en comparación con otros bienes 
industriales; la importancia relativa de estos 
costes para la población es:

Precio Mayor Mayor 
creciente Mejora en coate coste 
del suelo calidad materiales salarios N.C. Total

Urbano..............  44 10 19 24 3 
Seai-urbano.. 26 4 28 42
Rural................  17 18 31 32 3

Total... 26 12 28 32 2

La característica del problema de la vivien
da es su escasa productividad, ya que la ca
lidad influye de manera mínima en el coste 
total, en contraposición con el precio del sue
lo y los costes salariales. Una elevada rela
ción calidad-coste total sólo se ¡da en altos 
niveles-renta.

En el medio rural y semi-urbano, las par
tidas de mayor peso se refieren a las eleva
ciones de costes salariales y de materiales, 

mientras que en el urbano la especulacio^ 
del suelo gravita de forma definitiva _ 
coste. Consecuencia de ello es que -la plusv - 
lía es más alta en la zona urbana que en -i
¡rural. v

La población comprendida entre ios • 
35 años, mantiene como prioritaria las car^ * 
terísticas del suelo y salarios, mientras 
de más de 55 años ¡dan mayor 
a los salarios y coste de materiales. 
entonces preguntarse si no conocen éstas 
problema de la especulación?

Todas -estas consideraciones dan 
que en nuestra provincia el precio ¡de la 
vienda sea excesivamente alto, ademas 
estar condicionado a factores que no 
rían intervenir de forma tan exclusiva _ 
precio, y así lo han explicado los encii«> 
dos.

COMO USUARIO, ¿QUE OPINA DE t0" 
PRECIOS DE LA VIVIENDA?

Urbano......... ..  • 
Semi-urbano..
Runa I................

Total.

A pesar de_ que la media provincial 
un. 68 por ciento para precios muy ele, ¿¡s' 
debemos tener en cuenta que para 
tintas zonas, los ¡porcentajes son esca:O 
de acuerdo con la importancia de los m 

De todas formas, únicamente un ocl^ 
ciento de la población en cualquiera ó y 
estratos reseñados, cree que todavía el 
es bajo, sin duda porque le están compa^ 
con otras regiones. Igualmente, 
dos núcleos intermedios, el hecho sigñ11 
vo de que la plusvalía es igual o mayo1 
en el núcleo urbano, a pesar de que sus
cios sean más bajos. . c<

Conviene especificar que la propi^01Lfí 
las viviendas es tanto más frecuente c 
menor es el nivel de ingresos familia1^5^? 
otro lado, en Segovia se da la circuns 
de que los trabajadores de la industria . 
vicios ocupan en mayor proporción viv 
modernas, con mejor equipamiento a
de la clase media campesina. >
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La distribución por edades es significativa.

Las respuestas (están condicionadas a ¡la 
subjetividad de los distintos grupos. De ahi el 
hecho de que el primer grupo sobrepasa en 
más del 20 por ciento a los otros dos restan
tes a la hora de considerar el precio como 
muy elevado.

Por otro lado, estas contestaciones están en 
función del nivel de renta y de la capacidad 
de ahorro. .

Los mayores de 36 años están más confor
mes con el precio pagado ¡por la vivienda 
—aunque lo consideren alto— que los de me
nor edad.

Pasemos al análisis del «destino» de la vi
vienda.

Se ha indicado anteriormente el alto por
centaje de viviendas en propiedad, índice que 
se corresiponde en cierito modo con el obte
nido a la pregunta:

¿CONSIDERA QUE HAY SUFICIENTES 
VIVIENDAS EN SEGOVIA EN ALQUILER?

•Irbeno.............. 24 71 > iOc
Sen!-urbano.. 25 73 2 10'
?ural................  27 72 1 l00

Total......... 26 72 2 "Tj?

La, cifra negativa del 72 por ciento, casi 
coincidente en las tres áreas, lo que ha pro
vocado en los últimos años la compra masiva 
de viviendas, hecho que se (refleja en los me
nores de 55 años, y que son los que mayor 
interés tienen en la adquisición de vivienda 
nueva.

En las personas mayores de 55 años, el ni
vel de ocupación en viviendas de alquiler es 
mucho más elevado que en los menores de 
esta edad, ya que la mínima evolución de las 
rentas de inquilinato ha favorecido este tipo 
de vivienda, impidiendo a la vez el incre
mento de la oferta de viviendas nuevas.

Hemos afirmado anteriormente, por los re

sultados obtenidos, que los menores de 55 
años son más propensos al cambio de vivien
da. Entremos al detalle de esta cuestión:
■ ¿ESPERA USTED CAMBIARSE DE VI
VIENDA?

En líneas generales, el cambio de una vi
vienda por otra, responde a varias razones 
básicas (extensión de la misma, ubicación, 
comunicación) que en conjunto hace que el 
usuario esté o no cómodo en ella. A la vista 
de estadísticas recientes, en nuestra provin
cia, por cada 100 hogares, 72 disponen de 
igual o mayor número de habitaciones que 
personas y 68 resultan ser de 65 o más metros 
cuadrados de superficie habitable (Niveles 
de Bienestar Social. S.S.E. 1976). Todo ello 
hace que la familia no esté satisfecha, y por 
supuesto a gusto, de la vivienda de que dis
pone.

Si So Total

Urbano..... 2S 72 100
Semi-urbano.. 18 82 100 
Rural  12 88 100

Total. 17 83 100

En un principio y a la vista de las respues
tas que confirma la opinión señalada por 
FOESSA, en que se señala que la movilidad 
en el campo es nula, siendo máxima en la. 
clase baja urbana y media urbana por cuenta 
ajena. La relación de esta movilidad con los 
ingresos familiares, indica la carga econó
mica que supone la vivienda para la mayoría 
de las familias, es decir, que son los grupos 
más altos de renta los que puedan permitirse 
una mayor capacidad para realizar el cam
bio, a la par, que las clases no campesinas las 
que con mayor probabilidad esperan poder 
c amblar de vivienda.

Es lógico pensar que a medida que se ele
van los ingresos del hogar, .asciende también 
esa esperanza de cambio de vivienda.

Los segovianos esperan, algún día, cambiar 
de vivienda. Sin embargo, es en la zona urba
na donde realmente este deso es mucho ma
yor que en los otros núcleos, bien porque re
sulte «pequeña», bien porque sea antigua y 
por tanto con un menor nivel de equipamien
to o bien porque resulte estar lejos del centro

habitual de trabajo del cabeza de familia. Es 
significativo el hecho de que el 83 por ciento 
ni remotamente piensan en la posibilidad 
del cambio.

Prácticamente, este deseo del «no-cambio» 
se reafirma mucho más con la edad; es decir, 
para la población comprendida en los dos 
últimos grupos reafirman esta postura; so
lamente el 63 por ciento de los menores de 
36 años niegan el deseo al cambio, lo que nos 
indica, que existe un alto porcentaje de los 
mismos para hacerlo realidad.

No significa nada el tener una esperanza 
en cambiar de vivienda, sino que ésta sea 
efectiva. La raíz del problema estriba en el 
¿cuándo va a ser factible?

Del 17 por ciento que se reafirman en el 
cambio, se distribuye en varias etapas, es de
cir: -

Antes de Antes de Antes de Antes de No Total 
• ai'‘> 3 años 5 años 10 años sabe

Urbano...........  27 32 14 - 27 100 
Sem,-urbano. 21 14 15 _ 53 |Q0
Ru^l'.....  5 15 ’ 10 5 65 100

Totel.........  17 22 12 2 47 100

Resalta, con bastante ímpetu, la idea de 
que la población no sabe a ciencia cierta cual 
será el momento adecuado para realizar el 
cambio de hogar, resaltándose .mucho más 
este hecho en la zona rural —donde prácti
camente el cambio no sería tal— y en la 
zona intermedia. Sin embargo, los mayores 
índices están incluidos en la opinión de que 
si se realiza el cambio, éste no sería antes de 
los tres años, razón coincidente con los dis
tintos grupos de edad (un 29 por ciento, un 
15 por ciento y un 25 por ciento respectiva
mente).

En definitiva, todo cambio, según la fina
lidad del mismo, presupone dos condicionan
tes de tipo económico:

— una mayor renta de inquilinato
— un mayor coste de la misma, que con

diciona el nivel económico de las fa
milias durante 10 ó 20 años.

Jesús Moreno y Sánchez Cueto 
Carlos Manuel Rivas Conde

Muebles de oficina

Muebles de cocina

La máxima calidad y surtido en primeras marcas

con las mejores facilidades de pago

Presupuestos 
sin compromiso J. HORCAJO, S. A.
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SEGOVIA ANTE LA PLANIFICACION REGIONAL
Por JOSE LUIS ABOAL GARCIA-TUÑON

No pretendamos a estas alturas descubrir 
el momento crítico por el que está atrave
sando la provincia de Segovia, crisis que se 
extiende a otras varias provincias del inte
rior de nuestra nación, Muchas personas y 
organismos provinciales han expresado su ■ 
temor y su preocupación ante un futuro que 
se ve incierto y poco esperanzador.

Vamos a exponer a continuación algunos 
de los más recientes hechos y circunstancias 
qüe a nuestro juicio han llevado a la provin
cia de Segovia a esta situación de extrema 
gravedad.

Los Planes de Desarrollo tenían entre otros 
varios objetivos principales, el de reducir los 
desequilibrios económicos y sociales que se 
estaban produciendo en nuestro país deriva
dos de un espectacular crecimiento econó
mico. .

Para paliar este desequilibrio era funda
mental elevar el nivel de vida de las regio
nes o zonas de baja renta por habitante y en 
una primera fase el instrumento elegido pa
ra alcanzar aquel objetivo que el de la selec
ción de polos de desarrollo.
. Segovia tenía una excelente situación geo
gráfica, a cien kilómetros de la capital, en 
las líneas de transporte . de mercancías de 
Galicia, del Cantábrico y de la frontera fran
cesa en su parte Oeste, carreteras nacionales 
I y VI. Además en aquellos momentos había 
un excedente de fuerza de trabajo en el sec
tor primario que podía haber sido absorbido 
por la industria, fijando su asentamiento en 
la provincia, mejorando su calificación labo
ral e incrementando su nivel de ingresos.

Pero no sólo Segovia no fue elegida como 
polo de desarrollo sino que quedó atenazada 
por el triángulo Valladolid - Burgos - Madrid 
que actuaron como polos de atracción para 
el excedente de mano de obra, mediante una 
gran oferta de puestos de trabajo diversifi
cados originándose un terrible proceso mi
gratorio y desertizante.

Como triste compensación, Segovia fue 
considerada Provincia de Acción Especial, 
por lo que quedaba incluida en los Planes 
Provinciales de Obras y Servicios, cuyo obje
tivo era el de proveer a los diferentes núcleos 
de población, especialmente en zonas rurales 
de la dotación mínima de un equipo colecti
vo de bienes y servicios. Indudablemente era 
una meta de gran interés y se ha realizado 
una importante labor al dotar a la mayoría 
de los núcleos de población de abastecimien
to de aguas, alcantarillado, teléfono, sumi
nistro de energía eléctrica, servicio de trans
portes, etc.

Pero estas acciones, no eran suficientes, la 
emigración ha continuado, alcanzando por
centajes alarmantes. Las cifras son elocuen

tes: a principio de siglo la población era de 
159.243 habitantes. Esta población fue cre
ciendo hasta alcanzar los 201.433 habitantes 
en el año 1950, manteniéndose hasta el año 
1960, 195.602 habitantes, año en que empie
za el proceso migratorio pasándose a 179.023 
en 1965, a 162.704 en 1970 y a 146.703 en 
1975.

Se pierden más de 16.000 habitantes cada 
cinco años pero al disminuir la cifra abso
luta el porcentaje de pérdida es cada vez 
mayor, al que tenemos que añadir la cifra 
de crecimiento vegetativo. Otra circunstan
cia que agrava la situación es el enorme 
porcentaje de personas mayores de cincuen
ta años, lo que supone que llegará una fecha 
en que a las pérdidas por emigración se su
mará una importante cifra por fallecimien
tos y por otra parte la población activa su
frirá un fuerte descenso.

Y precisamente ante esta situación de ex
trema gravedad, el Gobierno, marginó a la 
provincia de Segovia en el IV Plan de Des
arrollo, que no ha llegado a nacer oficial
mente, , pero que sí es una muestra de la 
actitud de los poderes centrales para con las 
provincias “en dificultades” como Segovia.

I
((A nivel mundial 
las políticas regionales | 
van teniendo mayor | 

importancia)) *
Se nos ocurren muchos argumentos para 

manifestar nuestra disconformidad ante esa 
política, pero hay dos que estimamos son 
básicos y recogen a muchos otros. El pri
mero de ellos nos fue expuesto por un grupo 
de segovianos, que se distinguen por su amor 
a la provincia, y es un exponente de un de
recho inalienable, la libertad de las personas 
para escoger el lugar de residencia dentro de 
su patria.

El pueblo segoviano tiene conciencia de 
ser un colectivo humano y aun siendo una 
minoría dentro del contexto nacional tiene 
derecho a sobrevivir en su territorio sin ne
cesidad de emigrar o perder su identidad. 
No es válido el argumento de que tienen li
bertad para quedarse a vivir en unas con
diciones de baja renta e intima calidad de 
vida o marcharse a trabajar a Madrid, eso

no es una disyuntiva, entendemos que es una 
manipulación de grupos de poder. La liber
tad a que aludimos debe venir acompañada 
de una igualdad de oportunidades de empleo, 
educación y diversión.

El otro argumento tiene dimensiones na
cionales, España no es un país que pueda 
basar su economía en la concentración de 
su población en las costas y en algunas áreas 
metropolitanas. Necesitamos poner en valor 
todos nuestros recursos naturales, y nuestra 
economía no puede permitir que se deserti- 
cen muchas miles de hectáreas precisamen
te productoras del sector agrícola, del que 
cada día está más necesitada la humanidad, 
y con grandes posibilidades para el sector 
esparcimiento, que cada día es más deman
dado por la sociedad urbana.

El crecimiento económico de un país no 
debe realizarse a costa de grupos humanos y 
de pérdida de grandes áreas. No se trata de 
alcanzar un máximo de rentabilidad en las 
inversiones, sino de buscar el bienestar so
cial e individual en sentido amplio, en be
neficio de todos los habitantes asentados en 
cualquier zona del territorio nacional. Enten
demos que ha de ser esa política la que ha 
de inspirar al Gobierno por encima de inte
reses de multinacionales, grupos de presión 
y cantos de sirena de incremento del pro
ducto nacional. ..

Pero es más que evidente, que los desequi
librios tienen que existir en especial por las 
diferentes características de nuestras cin
cuenta provincias y es un hecho incuestio
nable que la voz de una provincia de menos 
de ciento cincuenta mil habitantes no puede 
ser escuchada por el Gobierno con la misma 
atención que los clamores de regiones como 
Cataluña y las Vascongadas a las que últi
mamente se han unido Galicia, y Andalucía. 
Estas circunstancias nos llevan irremedia
blemente a plantear la necesidad de una in
tegración regional.

A nivel mundial las políticas regionales 
día a día van teniendo mayor importancia, 
al considerarlas la única posibilidad para 
compatibilizar el crecimiento económico de 
un país con la reducción de los desequilibrios 
interregionales.

Cada región reclama un volumen más ele
vado de inversión para su infraestructura y 
desarrollo general, lo que exige coordinar el 
desarrollo de todo el país.

La política regional debe buscar para ca
da región, las suficientes posibilidades de ex
pansión para la población que se espera con
tinúe en ella, después de haber concedido un 
cierto margen para la migración interna,^en

No vaya de un sitio a otro...
la solución de su piso, parcela, 
chalet, apartamento en la costa, 
solares..., está en confiar su gestión a

MIGUEL TOVAR
Agente de la Propiedad Inmobiliaria, matriculado y colegiado

EZEQUIEL GONZALEZ, 25 - Teléf. 412553
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la medida que ésta resulte socialmente acep
table.

... Él problema regional, . existe actualmente 
en tedas las naciones y la mejor forma de 
apreciarlo, es considerarlo como parte inte
gral del problema del dearrollo nacional en 
conjunto, no sólo en sus aspectos económi
cos sino también en los sociales y ambien
tales. Es un problema que afecta no sólo a 
una fracción dada de la población sino a la 
colectividad como un todo, y es preciso, por 
lo tanto, tener en cuenta las diversas aspi
raciones y preferencias de los individuos que 
la componen. Estas aspiraciones se expresan 
normalmente en forma de deseos personales 
que indican la solución más adecuada a las 
dificultades individuales o colectivas. Estos 
deseos tienen, sin embargo, que traducirse 
en medidas dentro del cuadro de políticas 
regionales aplicables a la comunidad como

' un todo.
El concepto expuesto es el básico del estu

dio realizado por un grupo de trabajo de la 
OCDE sobre revaluación de las políticas re
gionales y lo hemos tomado porque nos pa
rece totalmente adecuado a nuestro país.

Es una. lástima que el tema de descentra
lización y regionalización se nos plantee, co
mo es costumbre en España, de forma for
zada, obligada por la rapidez con que se es
tán desencadenando los acontecimientos e 
imprevisada ante la urgencia de evitar otras 
formas de reivindicaciones regionales ante 
un .centralismo absolutista como son el se
paratismo, el nacionalismo o el federalismo.

■Creemos que una política regional bien 
plañíf cada como un principio de solución de 
los desequilibrios interregionales y de ahí 
que propongamos la necesidad de que Sego- 
via se una al resto de las provincias caste
llanas para constituir su propia región, que 
ha de servir de plataforma para que sus 
justas reclamaciones sean atendidas.

Existen dos soluciones, la región Castella
no-Leonesa y la propiamente región Caste
llana que recogería las provincias de Bur
gos, Soria, Segovia y Avila, pues del resto de 
provincias que forman Castilla la Vieja, 
Santander, geográficamente debe integrarse 
en el Cantábrico y Logroño, es claramente 
riojana. De las dos posibilidades nos inclina
mos por la segunda, por razones históricas y 
económicas.

Se puede pensar que con la creación de 
la región se cambiarían los problemas de di- 
terencias "interregionales por problemas de 
diferencias intrarregionales. No creemos que 
esto pueda suceder pues Segovia tiene muy 
bien definido su papel en la región, y la si
tuación privilegiada que antes mencionamos, 
entre Valladolid, Burgos y Madrid, puede y 
debe suponerle una baza inapreciable en las 
ilaciones comerciales interregionales.

Además, aunque resulte paradójico, Sego- 
via cuenta con una serie importante de estu
dios provinciales, como son los realizados

por los Consejos Económicos Sociales Sindi
cales, que se apoyan en una amplia base re
presentativa de los diversos estamentos y 
sectores; el Plan de Desarrollo Agrario de la 
provincia patrocinado por la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de Segovia, en el que 
se proponía una comarcalización base, muy 
acertada, pues posteriormente ha sido admi
tida para otros estudios; la Asamblea Pro
vincial de Turismo en la que se estudió de 
forma exhaustiva el potencial de recursos 
turísticos de la provincia; el estudio de la 
situación socio-económica, cultural y de 
equipamiento colectivo de la provincia, así 
como de sus posibilidades de desarrollo, pa
trocinado por la Excma. Diputación de Se
govia y realizado por la empresa Eyser; las 
tablas input-output de José María López 
Zumel; el estudio de la comarca de econo
mía deprimida Ayllón - Duratón de Planes 
Provinciales.

Además de los trabajos relacionados, los 
diferentes organismos ministeriales a nivel 
provincial han examinado detenidamente los 
problemas planteados y las posibilidades de 
solución.

Aunque es opinión muy generalizada que 
estos estudios han sido una pérdida de tiem
po y de dinero, además de unas molestas y 
reiteradas peticiones de datos, las informa
ciones y estadísticas de base son imprescin
dibles para cualquier acción de desarrollo 
regional. De un análisis técnico no se puede 
derivar, como piensa mucha gente, la solu
ción para la problemática existente, ese tipo 
de estudios sólo sirven para montar sobre 
ellos las estrategias que deben emplear los 
políticos para lograr los objetivos del des
arrollo provincial.

Supuesta la integración de Segovia en la 
región castellana, los trabajos realizados se
rán otra baza muy importante para definir 
su participación y exigir la atención a sus 
necesidades.

Sólo vemos una dificultad, fácil de paliar, 
y es la descoordinación de los diferentes es
tudios, sería preciso crear a nivel provincial 
un gabinete de desarrollo que reuniera todos 
los datos y estadísticas, los depurara y ana
lizara, de forma tal que la representación 
provincial en la región en cualquier momen
to dispusiera de una información de primera 
calidad.

De todo lo expuesto, concluimos la nece
sidad de una integración regional con las 
consiguientes reformas de las estructuras po
líticas y económicas.

Pero esta conclusión es una plausible so
lución a medio y largo plazo, y la provincia 
de Segovia necesita una solución a corto 
plazo, que detenga de forma inmediata el 
proceso de desertización. Se corre el peligro 
de llegar a una cota irreversible a partir de 
la cual sería inútil hablar de desarrollo.

La necesidad imperiosa es la mejora del 
medio rural, no con promesas, sino con mi
llones. Segovia capital ha crecido de una for
ma aceptable durante estos últimos quince 
años y la creación de un polígono industrial 
equilibraría el excesivo aumento del sector 
de servicios, pero el resto de la provincia ne
cesita elevar el nivel de ingresos familiares 
y la mejora de la calidad de vida. Los millo
nes que se solicitan no son una limosna, si
no el crédito que necesita toda empresa para 
empezar a andar y en este caso la empresa 
agraria, ^que ha sido siempre la marginada, 
puede, si se la apoya, contribuir de forma 
importante a incrementar el producto na
cional. Jerarquización de núcleos, incremen
tos en la producción, cooperativismo, em
presas mixtas agro-pecuarias, producción 
cárnica y lechera, industrias de primera 
transformación, nuestros agricultores ayuda
dos por los políticos y las técnicas, sabrían 
muy bien cómo emplear unos millones para 
mejorar su nivel de vida y como meta final, 
el de España.

Herederos de Ochoa, S. A.
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Planta de Hormigón Preparado 
Control Permanente de Calidad
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En el coloquio celebrado en torno al tema del Urbanismo tomaron parte, ci
tados por orden de intervención, doña Julia Ceballos-Escalera de Giráldez, pre
sidenta de la Asociación Provincial de Amas de Casa; don José Miguel Useros 
Serrano, ingeniero de la Diputación Provincial; don Jaime Llórente López, ar
quitecto urbanista del Ayuntamiento de Segovia; don Eduardo Echevarría Ga
llego, delegado provincial del Ministerio de la Vivienda; don Alberto García Gil, 
arquitecto; don Luciano Sánchez Reus, alcalde de la ciudad; don Emilio Zama- 
rriego Monedero, alcalde de Cantalejo; don Eduardo Eduardo Pérez de Castro, 
arquitecto; don Angel Camarero Adrados, arquitecto; don Salvador Bemal Mar
tín, abogado y secretario general de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana; 
don Francisco de Lucas, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de 
San José, y doña Pilar Calleja Vidiella, secretaria de la Asociación Provincial de 
Amas de Casa.

Interviene en primer lugar doña Julia Ceballos-Escalera.
Manifiesta que, como amas de casa, encuentran que en Segovia faltan mu

chas cosas; “por ejemplo, los mercados, uno de los problemas que tenemos. Que 
cada barrio tenga su mercado; es una cosa esencial que facilita mucho la vida 
no sólo a nosotras, sino también a todos". Aludió también a la necesidad de co
legios, uno al menos en cada barriada; jardines y parques públicos, en donde las 
madres puedan dejar a sus niños sin que corran peligro.

Se refirió después al proyecto de “Nueva Segovia", diciendo que sería inte-

| Coloquio sobre Urbanismo I

* Hay que maniíestarse, colaborar y I 
* participar en los Planes de Urbanización | 

Para eso se someten a información pública g

bido. “Ahora —dice— entramos en una fase más positiva, porque sencillamente 
todos ustedes están reaccionando; la gente ha tomado conciencia. Así se crea 
un clima que será todo lo molesto que ustedes quieran para nosotros, los que 
estamos en la Administración, pero que son tremendamente positivos, porque no 
hay más remedio que coger al toro por los cuernos y dar soluciones a los pro
blemas evidentes que tiene nuestra ciudad".

En la provincia 
urge señalar zo- 

, ñas o polígonos 
ganaderos para 

¡ retirar las reses
■ .

del casco urbano

resante una información más detallada sobre esto, así como sobre todas las de
más urbanizaciones, dando medidas y detalles más precisos en los planos, ma
quetas, etc., para poder saber dónde irán instalados colegios, viviendas, templos, 
jardines, etc., con medidas exactas.

Seguidamente interviene don José Miguel Useros, preguntándose cómo debe
rían hacerse las informaciones públicas “para que realmente fuesen efectivas o, 
dicho de otra manera, si las informaciones públicas actuales lo son o lo han sido, 
a juicio de las amas de casa".

Doña Julia Ceballos-Escalera insiste en que hasta ahora no lo son, porque no 
se ve claro. "Comprendo —dice— que atendiendo a la escala se vería claro, pe
ro lo vería más si, a ser posible, en vez de indicar sólo servicios, indicara con
cretamente mercados, iglesia, jardines y las medidas exactas correspondientes”.

“HAY UNAS PROPORCIONES”

Sigue la intervención de don Jaime Llórente, diciendo que en la redacción de 
una ordenación a nivel de plan parcial "me parece excesivo —afirma— minimi
zar todo esto. Hay unos cánones establecidos por la ley y unas proporciones. Eso 
no se puede variar. Luego tiene que estar bien a la fuerza”. Añade que no se 
puede acotar y señalar las distancias, medidas, etc. porque se trabaja en unas 
escalas muy pequeñas. “Los símbolos que se emplean me parecen muy claros; 
lo entiende cualquiera con mirar un poco detenidamente".

Le replica don José Miguel Useros, manifestando que el destinatario del plan 
parcial es el vecino, el usuario y hay que cumplir las aspiraciones y deseos del 
mismo, aunque la ley sea un condicionamiento que hay que cumplir. Si el usua
rio no entiende los planos, deberían explicársele con conferencias, coloquios, 
diapositivas.

Vuelve a intervenir don Jaime Llórente para decir que este problema no es 
de minorías. “A una minoría la manejas, pero a una mayoría no, porque ¿en 
dónde metes a 20.000 personas para explicárselo, o manejarla?”.

“Es que, precisamente —afirma el señor Useros—, no hablo de manejar, sino 
de que te manejen". Añade que no cree que en un plan parcial vayan a estar 
interesadas tantas personas, sino sólo 1.000, 500 ó 250.

«Coger al toro por los cuernos»
Es ahora don Eduardo Echevarría quien interviene afirmando que el urba

nismo es una cosa muy compleja; necesita de todo, y tiene un aspecto socioló
gico muy importante".

Alude al proyecto y planos de “Nueva Segovia” y afirma que él ha ido a ver 
el plano y no lo ha visto. “El Ayuntamiento conoce dónde irán instalados cada 
uno de los colegios, iglesias, jardines, parques, etc., pero todo esto no se ha 
hecho a éscala del plan”. Después de extenderse en otras consideraciones, afir
ma que es optimista en cuanto a que el urbanismo se va perfilando como es de-

Es don Alberto García Gil quien toma la palabra seguidamente, afirmando 
estar de acuerdo con la idea imprescindible de que las informaciones públicas 
sean auténticamente informaciones públicas. "Creo —dice— que en ningún caso 
he asistido a una información pública de la que se pueda derivar un serio pro
cedimiento por parte de la gente”. Añade que en una ciudad como la nuestra, 
con un Plan General en desarrollo en este momento, debería haber en el Azo- 
guejo una oficina de información pública sobre el mismo.

El alcalde de la ciudad, don Luciano Sánchez Reus, afirma que hay que tener 
en cuenta que en esto hay una legislación, que es la que marca las distintas 
etapas o fases de desarrollo de un plan. “Yo no voy a discutir ni a prejuzga1, 
ahora la bondad o no bondad de los textos legales que obligan al ciudadano, a 
las corporaciones y a las entidades. Ahora, con arreglo a la legislación que te
nemos, hay dos periodos de información pública". Si pudiera tratarse de infor
mación deficiente, ésta puede ser por falta de capacidad de comprensión o pre' 
paración de quien va a examinar e^ contenido del plano. También puede ser p°r 
negligencia, desidia o despreocupación de aquellos a quienes el plan va a afec
tar. pero que luego comentan, como vulgarmente se dice, a “toro pasado", sin 
haberse preocupado de ello antes.

“MANIFESTACION, COLABORACION Y PARTICIPACION”

Señaló después cómo resulta imposible que individuo por individuo pueda 
manifestarse en una ciudad como la nuestra, de unos 50.000 habitantes, 
que se hace necesario actuar a través de entidades u organismos representativo5 
que defiendan los intereses de cada grupo social. Puso el ejemplo concreto de 
la Cámara de la Propiedad Urbana, “que se manifiesta, colabora y participa • 
mientras que otras entidades no lo hacen.

“Creo —dijo— que nuestros problemas en materia de urbanismo surgen de 
la insuficiente adecuación de la planificación económica con la planificación ur
banística”.

Se extendió luego en consideraciones de cómo, por ejemplo, surgió la barría* 
da de La Albuera, en época de necesidades de viviendas, que no había, Y 
presiones que entonces el Estado podía hacer a través de los gobernadores Para 
incidir en las Corporaciones locales, que obligaban a tomar decisiones rápida?- 
sin prevenir consecuencias que ahora nos estamos encontrando.

Don Jaime Llórente manifestó a continuación cómo, en relación al Pise 
neral. se convocó a Segovia a través de prensa y radio, para que se expusiera11 
ideas y lo único que se recibió en el Ayuntamiento fueron 25 pliegos, “pidienu 
—dijo— que una huerta se calificara como finca urbana, etc. En fin, absurdos- 
Luego esa participación se ha pedido, pero no la ha habido”.

Toma la palabra de nuevo don Alberto García Gil, quien manifiesta Que e 
problema de la participación es un problema más complejo que el de llamar ‘ 
la gente a que envíe ideas, porque, evidentemente, se va a encontrar con es0.
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"Pespüés de müchos año? en que a la gente no se le ha pedido opinión sobre 
riada, el que de golpe se ponga un anuncio pidiendo esa opinión es algo que 
inmediatamente va a ser inviable Hace falta una serie de información, de pro
moción; hace falta no llamarles una sola vez, sino crear una determinada meto
dología, toma de datos de esa información, que exista de forma permanente ese 
intercambio de datos y todo un montón de cosas."

. Aclara a continuación don Jaime Llórente que el intento que hubo de hacer 
participar a la población en el tema, fue sin cumplir un formulismo legal ni 
nada, ‘porque todo avance de un planteamiento no lleva información pública. 
El Ayuntamiento quiso abrir las puertas, diciendo a ver qué pasa. No era, pues, 
un formulismo teórico.

Zonas o polígonos ganaderos
Interviene don Emilio Zamarriego para señalar que ésta es una reunión pro

vincial, por lo que también debe hablarse de los problemas urbanísticos de nues
tros pueblos. Aunque ello, añade, es difícil por la diferencia que hay de unos 
pueblos a otros. Se extiende en algunas consideraciones al respecto en torno a 
las necesidades en los pueblos y manifiesta que una de ellas es la de contar con 
zonas o polígonos ganaderos y eliminar del casco urbano toda esa ganadería que, 
normalmente na sido de tipo familiar. “Un tema —dice— que hay que tratar 
con toaa urgencia para ver la forma de estructurar nuestra provincia con vistas 
a solucionar este problema”.

Otra de esas necesidades —afirma— es dotar a los pueblos de suelo indus
trial. Por otra parte, preparar más a la gente para que tenga mentalidad urba
nística y la creación de un buen plan de ordenación.

Don Eduardo Echevarría replica que “por muchos planes urbanísticos, nues
tros pueblos no se van a rehabilitar. Esa es la verdad”. He visto, dice, gran 
cantidad de estudios positivos en Segovia. que. coinciden en el punto de que el 
desarrollo de Segovia debe estar en la explotación de sus recursos naturales y 
en la acción humana de los propios segovianos. .

Cita, por ejemplo, la zona de la sierra, prácticamente abandonada, dejada a 
la anarquía de actuaciones, de urbanizaciones o de contradicciones, incluso sin 
sentido. “Realmente —dice— ahí tenemos un potencial de Segovia, que yo creo 
que puede ser el desarrollo de la provincia. La nueva ley tiene una salida feno
menal que son los planes territoriales. En este sentido, la Diputación podría ini
ciar ya el estudio de esa posibilidad de realizar un plan director territorial de 
coordinación de toda la sierra".

Habla nuevamente don Emilio Zamarriego para afirmar que la provincia ne- 
^Slta de la capital de la provincia y la capital de la provincia necesita del resto. 
Muchas cosas que se han hecho mal en principio, afirma, fue porque, efectiva

mente, en el año 1954, por ejemplo, se redactaron aquellos planes de ordena
ción muy de prisa y con notable falta de preparación y de medios

Vuelve a insistir en, la necesidad de solucionar el problema ganadero, "por
que en núcleos preciosos de la provincia, como puede ser Fuentidueña, un pue
blo his*órico-art;ístico con unos valores impresionantes, allí están las vacas y los 
cerdos y el pueblo hecho una porquería, y no por culpa de los vecinos de Fuen
tidueña, sino por la circunstancia de que no han recibido la suficiente prepara
ción cultural, para saber valorar lo que tienen y, por otra parte, porque nadie 
les ha enseñado y ayudado, de una forma decidida, real y concisa, para que a 
dos kilómetros del casco urbano tuvieran una zona ganadera”. Señala otro ejem
plo, Coca, donde se ha hecho un nuevo plan de ordenación y el Ayuntamiento 
se ha gastado un millón de pesetas que no tenía, poniendo la mayor ilusión, pero 
que hay una serie de cosas pendientes de conocer y que después lo han hecho 
mal. Se pregunta, en este caso, quién tiene la culpa. ¿El Ayuntamiento? No. 
¿Los arquitectos? Posiblemente tampoco. ¿La Delegación de la Vivienda? Tam
poco. ¿Quién la tiene? La.verdad es —termina diciendo— es que no se ha he
cho bien y por eso está detenido.

“¿DONDE VAN A PASTAR LAS VACAS?”
A la alusión a la mencionada Delegación, el delegado, don Eduardo Echeva

rría, interviene para preguntar asimismo; “Sabes lo que me han pedido a mí en 
el despacho? Que declare todo un término zona residencial. ¿Dónde van a pas
tar las vacas? Ese es uno de los problemas”. Afirma después que la Comisión de 
Urbanismo está en favorecer los casos al máximo, y hace alusión a distintos pro
blemas y circunstancias que afectan en este orden a distintos pueblos, grandes o 
pequeños.

Aludiendo a la Ley del Suelo, entra en tumo don José Miguel Useros. Afir
ma que dicha ley puede que de unas grandes oportunidades a la provincia por 
los planes territoriales; pero que de su lectura al detalle da la impresión.de que 
en su artículo primero se ¡ocluye a la provincia de Segovia, por supuesto, pero 
que el articulado de la ’ey no se refiere a ninguna provincia de las característi
cas de la nuestra, sino más bien a las de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, etc.

“Todo está bien; da criterios, normas, pero los polígonos industriales se ci
tan dos veces en toda la ley", dice. “Otro tipo -de utilización del suelo, como 
pueden ser los polígonos ganaderos, no aparecen en absoluto”; Habría, pues, que 
utilizarla de una manera muy amplia y muy flexible para ajustarla al caso con
creto de nuestra provincia, una provincia rural, sin grandes zonas residenciales, 
pero con problemas muy grandes en el desarrollo de su economía.

. De nuevo interviene don Eduardo Echevarría. Afirma que hay una serie de 
artículos que incluso especifican que el uso del suelo estará garantizado en las 
funciones que deban hacerse por medio de los ministerios correspondientes. 
"Luego no hay ningún inconveniente en ordenarlo y hacer unos polígonos gana
deros; si no se perfila es porque la ley es para todos, no sólo para esas grandes 
provincias aludidas".

Después de otras consideraciones sobre el caso, entre ambos interlocutores, 
toma la palabra don Eduardo Pérez de Castro, quien señala que “sobre esto del 
articulado de la Ley del Suelo, concretamente el artículo 69, que habla del sue-

(Continúa en la pág. 14)
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lo rústico, dice que en el suelo rústico se pueden construir todas estas cosas . 
“Se ha suprimido el 02 que antes lo permitía y que ahora lo ha cambiado".

. “Hombre, pero para poder hacer un polígono de estas características dice 
ahora el señor Echevarría— se requerirá primero una demostración del polígono, 
una compra o exposición; una reparcelación, una infraestructura, unas calles, un 
saneamiento, una información pública. Entonces el Ministerio de Hacienda ven
drá a decir si es suelo urbano".

A continuación el señor Useros indica que la Ley marca unos "standards 
muy altos. Según ello, en Sebúlcor, por ejemplo, con 200 habitantes y rodeado 
de pinares, en un plan parcial —dice— un 10 por 100 de zona verde en unas 
parcelitas, en unos chalets. “Parece ridículo, porque un 10 por 100 de zona ver
de, pensando en Madrid, no es que sea conveniente, es que resulta imprescindi
ble; pero ese 10 por 100 en el 99 por 100 del territorio de Segovia, no es ne
cesario". ' *

«El agua, base fundamental»
Hay una nueva intervención de doña Julia Ceballos-Escalera para poner de 

manifiesto que, con relación a Segovia, capital, y en el capítulo de polígonos, in
dustriales. hace falta una base fundamental, el agua, tema que no se ha tocado 
todavía en el coloquio. “Si no tenemos agua, cómo vamos a hablar de polígonos 
industriales, de viviendas, etc. Y ya sabemos que el agua en verano nos falta 
hasta para beber".

Don Angel Camarero toma la palabra para volver, dice, al tema del planea
miento y señalar que le parece fundamental la falta de coordinación a todos los 
niveles. “El pueblo —dice— no pide, me parece, planeamientos residenciales, co
como el implantar de repente una “Nueva Segovia" en los depósitos del agua, 
o. que se estudie por su cuenta Obras Públicas una red viaria, estando en reali
zación un nuevo Plan General". Lo fundamental es un estudio económico para 
coordinar las distintas actividades.

El señor Pérez de Castro señala a continuación las diferencias de los planes 
generales y de los parciales. "Un plan general no determina casi nada; un plan 
parcial determinará algo”. Distingue también en los planeamientos de iniciativa 
privada y los de iniciativa de la Administración.

Con relación a los estudios económicos, señala que es muy difícil en un pue
blo de 200 habitantes: empieza a ser más fácil en uno de 5.000 y, por tanto, sí 
debe existir ese estudio para la zona de la sierra, estudio que no impide nada 
a los medios para hacer el plan.

"Efectivamente —interviene don Emilio Zamarriego— el estudio debe hacer
se. pero siempre teniendo en cuenta las posibilidades de realización y de lle
varse a cabo”.

• Per lo que toca al tema del agua, aludido por la presidenta de la Asociación 
de Amas de Casa, manifiesta que tenemos ahora a Segovia atravesando una an
gustiosa situación y en el mismo caso se encuentran otros núcleos de población 
de la provincia, como Cuéllár, Cantalejo. Hace falta ayuda para solucionar estos 
problemas.

Es ahora, de nuevo, doña Julia Ceballos-Escalera, quien toma la palabra para 
señalar que se está hablando de problemas muy grandes: que ella, como mujer, 
ve los problemas en pequeño y que considera esencial para los planes pequeños 
también ese estudio financiero: por ejemplo para ese proyecto en relación al 
Valle del Clamores, el auditorium. Sabemos que hay unos millones, para eso 
—dice—, pero después ¿quién va a costear su mantenimiento? "Todos sabemos 
que el trigo crece muy mal, pero las hierbas crecen enormemente y aquello se 
pondrá hecho una pena, si no tenemos jardineros que lo limpien; vendrán las 
fuertes heladas que agrietarán los materiales con que aquello se construya, ce
mento, supongo, y en definitiva vendremos a parar en que se han tirado aque
llos millones. Igual que esto veo yo los planes pequeñitos”.

SENCILLEZ, SIN METERSE EN PROBLEMAS
Afirma ahora don Eduardo Echevarría que los municipios pequeñitos no tie

nen por qué meterse en problemas, sino hacer una cosa muy sencilla: Este ¿qué 
riqueza tiene? Esta y ésta. ¿Con qué medios cuenta? Con esto, con esto y con 
esto. Esa es la realidad y no hay que complicarla. Lo que no se puede prever es 
una expansión de diez veces el municipio. -

Hizo después amplias consideraciones respecto a la nueva Ley del Suelo.
Hay ahora una intervención de don Salvador Bernal, quien hace hincapié en 

la necesidad de una buena y planificada información pública, así como la nece
sidad de colaborar en las gestiones. “Greo que es nuestra misión colaborar en 
estas series de gestiones, tramitación de sugerencias, etc., y en el mismo caso 
está, y esto sí que es urgente, en hacer la ordenación provincial". Afirma que 
esto se hizo ya en líneas generales, sólo hay que estudiarlo de nuevo y actuali
zarlo. Ya se hizo mucho en el año 1950, a raíz de crearse aquí la Comisaría de 
Ordenación Provincial.

Aludió posteriormente a distintos aspectos de la Ley del Suelo, detalles des
cabellados, como, por ejemplo, considerar terreno urbano a lo más mínimo, reti
rada de cuotas de liquidación (más de 2.000 recursos en la Cámara de la Pro
piedad Urbana), etc., etc.

Señaló después las diferencias entre las distintas zonas y localidades de la 
provincia y la necesidad previa de una ordenación para la conservación de la 
naturaleza.

Don Francisco de Lucas toma seguidamente la palabra y, como presidente 
de la Asociación de Vecinos del barrio de San José, alude a los problemas y ne
cesidades de la barriada y cómo, en cuanto comiencen las nuevas obras se van 
a quedar allí sin zonas verdes, aunque ve, según se desprende de cuanto se ha 
hablado, que muchas de esas "pegas" que veían sus representados están prácti
camente solucionadas con lo previsto en el Plan General, del cual, por desidia o 
dejadez, no. se habían informado lo suficiente.

Don Alberto García Gil hace mención después de un tema “que se ha tocado 
poco aquí, dice, y que es un tema interesante a nivel urbano y a nivel de rela
ción entre núcleos urbanos: el tráfico, los transportes, tema fundamental en 
nuestra provincia”. Se extiende en algunas consideraciones al respecto y vuelve 
a recalcar la avidez por la información que se siente a todos los niveles en la 
vida comunitaria de la provincia; la necesidad de una programación económica

5s60
el basculante 
exclusivo de
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para movimientos de tierras 
y agricultura

Recambios e implementos 
para la construcción
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y el problema de los barrios antiguos no sólo de la capital, sino también los de 
Cuéllar, Villacastín, “un pueblo maravilloso que se nos pierde”, El Espinar, etc., 
y los problemas que ellos entrañan, problemática conjunta de propietarios, in
quilines, etc, y que incide de lleno en la planificación urbanística a la hora no 
sólo de rescatar casas sino también de hacer otras de otro nivel, de otro orden.

Entonces, se trata de conservar Segovia?. pregunta doña Pilar Calleja.

INTEGRIDAD DE LA PROPIA PERSONALIDAD

"No —responde el señor García Gil—. El tema es otro: no sé si 
conservar Segovia. Modestamente creo que se trata de hacer viable, 
nana, la vida de la comunidad de Segovia, en perfecta integridad, no 
sado sino con su propia personalidad. El tema es tremendo."

se trata de 
hoy y ma
cón su pa-

metros cuadrados, en las que sólo viven una, dos o cuatro personas mayores y 
varias cemenaT" qUe °CUPan UnaS 06 PerS°naS podían ocuParlo

Se ha huido del centro, afirma el señor García Gil, por falta de políticas se
tas. eficaces y concretas: por una política de ensanche “que yo me atrevería a 
án^ " ,pIaneando nuevas ciudades donde el campo es precioso y de

jando abandonados zonas y barrios importantes, como San Lorenzo y otros
Hace referencia después dona Pilar Calleja a la Edad Media, en que se instó 

MilUnObaC1On 3 3l Centr°’ P°rqUe Se estaban llenando los arrabales San 
“ aqUel SS 9Uedaba VaC,'°- “Y° Cre° ahora va a negar a suced™

Vuelve a intervenir doña Pilar Calleja poniendo de relieve cómo la zona alta 
de la ciudad está prácticamente deshabitada, pues hay viviendas de 200 y' 300

dAf. a aih°ra tema eI SeñOr Echevarría, para afirmar que si queremos 
defender el casco de una población, hay que quitar, en lo posible la querencia 
especulativa hacia el mismo, ofreciendo suelo urbanizado, a precios asequibles 
en otros lugares. Ademas, señaló las dificultades para construir en la zona anti" 
gua: monumentos escasa altura y demás obligadnos que se impone' aT cons-

trucción en esa zona.

Más tecnología 
con menos divisas 

■■ • o

EL CAPITAL Y LA RENTA

Señ°r Be™a' Señ31a’ C°n re,ación a 'o dicho antes sobre 
grandes pisos vacíos o semivacíos en la zona antigua, que de he
cho en esas viviendas están ocupadas, pues si sus arrendatarios 
aouénTr ' V1,V,en nUeV3S en 10S barri?s’ siguen manteniendo 
aquellas, por las que pagan unas rentas de 80. 90 pesetas o poco 
mas, y las tienen de trasteros para los muebles grandes que no les
caben en

। que haga 
i dentro de

las nuevas. Tampoco se puede pedir a un propietario 
inversiones en esos edificios viejos que pueden caerse

FIAT-ALLIS cuenta en España con la colabo- 
racion de la Empresa Nacional de Autocamiones 
cNASA .

Esta colaboración ha producido hasta ahora 
dos palas sobre ruedas, con un elevado grado de 
nacionalización los modelos 545 H y 645 HB

EN AS A inició en 1971 la fabricación del mo- 
tnn 545 H' del Que ya se han Producido más de 
500 unidades. En 1973 se presentó el modelo 645 HB 
que ya es la pala más vertdida en su categoría.

Ambos modelos montan los conocidos moto- 
fes PEGASO, y ofrecen la articulación excepcional 
de 45o a cada lado, que se traduce en una manio- 
brabihdad mayor, y en definitiva, en una producción 
mas alta.

.., ,o La ,ransmision ■ SOF-SHIFT". exclusiva FIAT 
a l u s elimina los tirones en la inversión de marcha.

La fabricación nacional significa una disponi
bilidad inmediata de máquinas y recambios, con un 
mínimo gasto de divisas y con precios muy intere
santes para el usuario.

W . A ex,ensa Red de Servicio Post
Venta de TRACTORFIAT que cubre toda España, con 
su reconocido prestigio técnico-comercial.

MAS TECNOLOGIA CON MENOS DIVISAS.
Esto ofrecen las palas sobre ruedas FIAT- 

ALLIS. fabricadas por ENASA

unos años y cuya renta luego sólo podrá incrementar 
en 100 pesetas, poco más o menos. Hay algún caso concreto en 
que se ha querido obligar a un propietario de un piso que renta 

j 100 pesetas mensuales de alquiler a realizar una obra por impor- 
; te de 300.000 pesetas, por la que sólo podría subir al inquilino 

25 pesetas al mes. “Prefiero regalarla —dice— y me voy tran
quilo a mi casa". ¿Es esto justo cuando ahora se están alquilan
do pisos en Segovia incluso hasta 16.000 y 18.000 pesetas men
suales?

El señor Pérez de Castro afirma seguidamente que, además, el 
promotor de . viviendas no se mete a construir en el casco porque 
encima de estar muy limitado en posibilidades, hay unos precios 
abusivos para los solares, pues por 300 metros cuadrados piden 
hasta cinco millones de pesetas en algún caso. Ese es el problema.

Arquitectura: Problemas 
pendientes

Fl FIAT-MUS

Distribuidor Provincial de Tractor FIAT S. A.

[tnJ D CS ZaSU?
ongono Industrial Teléfono 42 02 OO SEGOVIA

Los problemas, más impor
tantes pendientes de resolver 
para la arquitectura segovia- 
na, en los aspectos concretos 
firmales y funcionales, de or- 
cenacíón de espacio, volúme
nes y usos pueden resumirse, 
a mi entender, así:

1-—Falta de conocimiento 
y análisis de las arquitectura 
que poseemos, una parte de 
la cual tiene no'.ables valores 
históricos, artísticos y cientí
ficos. Esto dificulta la iden
tificación del ciudadano y la 
Ciudad, la tema de concien
cia y responsabilización del 
ciudadano ante la transfor
mación de la Ciudad, que se 
produce, dé esta manera, sin 
su control.

Existen estudios aislados, 
incompletos, no traducidos a 
información, ciudadana opera
tiva.

Incluso en la Capital, les 
segovianos desconocen Sego
via.

2 .—Falta de consenso (o 
de sistemática que trate de 
llevar a él) sobre el que ba
sar un entendimiento ciuda
dano respecto a lo que ha de 
hacerse con la arquitectura 
antigua, a los valores que 
han de decidir su destino y 
como ha de integrarse la nue. 
va arquitectura en los cascos 
antiguos. ’ .

Nunca hubo llamadas a 
este consenso. Se acentúa en 
función de normas, muchas 
veces generales a nivel nacio
nal, sin tener presentes pe- 
cu'-iaridades locales decisivas 

y dlesde organismos constitui
dos al margen del ciudadano, 
en los quie éste no ve clara la 
posibilidad dé defensa de sus 
aspiraciones.

La Ciu^d, así, se trans
forma al compás dé la lucha 
de in ereses económicos, de 
stctaiismo cultural y político., 
utilizando al ciudadano como 
comparsa en un drama que no 
llega a ccmprender.

3 .—Falta de datos socioló
gicos básicos sobre los que 
idear la arquitectura de los 
ensanches.

SclamEnle el comercio de 
las construcciones da una 
idea lejanamente aproximada 
de la arquitectura que desea 
el ciudadano. La escasa va
riedad de la oferta impide la 
fiabilidad más mínima.

No sabemos ni como as
piran a vivir los segovianos 
ni en que cantidad va a ser 
necesario preveer habitación 
en el futuro: ni cuantos ca
ben en el casco actual y de
sean o admiten Vivir en él, 
ni cuantos desean una vivien
da sólo posible en les en
sanches.

En definitiva, como ocu
rre en tantas cuestiones fun
damentales pata la vida de la 
Ciudad, parece necesario que 
organizaciones dé vecinos, a 
nivel de comunidades más o 
menos amplias (manzana, ca
lle, barrio, etc.), ¡tomen el 
control de las decisiones del 
desarrollo de la Ciudad.

GARCIA GIL
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Encuesta pública: Urbanismo
Al contrario de lo que vulgarmente se cree, 

la problemática urbana no es un fenómeno 
moderno. Durante muchos años atrás las 
gentes se interesaron por sus ciudades, por 
sus urbes. Este fenómeno se denominó «Cam- 
¡panalismo», debido al espíritu de campana
rio de isus ciudadanos. En este aspecto los ve
cinos se preocupaban por la organización del 
espacio, y así constituían grupos que produ
cían espacio.

El actual fenómeno de preocupación urba
nística presenta muchas similitudes con 
aquel campanalismo, especialmente en las 
ciudades pequeñas, ya que tanto ahora como 
antes, esta dirección urbana estaba regida 
por «notables», manteniendo el pueblo una 
atcitud pasiva respecto a las decisiones. Sin 
embargo, esta pasividad en la actualidad 
tiende a degenerar en una actitud ofensiva 
y defensiva a la vez, debido a que se protesta 
contra todas las decisiones que en materia 
de urbanismo se proponen por las autorida
des, argumentando que la participación del 
pueblo no ha existido, ¿la causa? En realidad 
se supone que las decisiones importantes se 
tom an en otro lugar. Para los urbanistas «de 
aquí nace la desilusión hacia la realidad ur
banas.

En la encuesta pública realizada se preten
día conocer dos aspectos básicos del proble
ma, por una parte, si el individuo estaba in
tegrado en el proceso urbanístico que siguen 
los núcleos, y por otra el grado de participa
ción deseado, y sus formas.

¿CREE USTED QUE SUS INTERESES CO
MO CIUDADANO ESTAN INCLUIDOS A LA 
HORA DE PLANIFICAR EL DESARROLLO 
DE LA CIUDAD?

Si No No aabe No contesta Totel

Urbeno (capital) 
Sea i-urbeno..... 
Rural.......................

27'8 50'6 17'7
28'2 53'8 15'4
25'4 37'0 37'0

3'9 100
2'6 100
- 100

Total.............. 26'6 44'3 27'5 1'6 100

Acumulando los porcentajes totales de las 
tres últimas partidas, -se observa que el 73,4 
por ciento de la población total provincial, 
está excluida de las directrices urbanísticas 
que se toman en la actualidad.

La comparación entre las distintas zonas 
deberían ser más significativas y en relación 
inversa a los datos obtenidos, ya que de to
dos es conocido que la participación ciuda
dana tiende a ser más importante en el me
dio rural, debido no sólo a la identificación 
personal dentro de la comunidad, sino tam
bién al espíritu comunal que en los grados 
pequeñas y regresivos impera entre el pueblo 
y las decisiones públicas, sin embargo, en 
nuestra provincia no se da esta forma gene
ralizada, Jo cual induce a pensar que la des
preocupación por el medio urbano es mayor 
en los núcleos donde se manifiesta la emi
gración que en los núcleos receptivos pobia- 
cionalmente. Dicha afirmación lo corrobora 
la contestación «no sabe» en el área rural, 
cuyo porcentaje supera en más del 100 por 
ciento al de las zonas intermedia y urbana.

En los núcleos intermedios (semi-urbanos), 
se encuentran disparidades de gran interés: 
así en Cuéllar y El Espinar, las contestacio
nes negativas superan en mucho a las posi
tivas, mientras que Santa María de Nieva, 
Coca y Nava de la Asunción, presentan sen
tido opuesto, encontrándose muy igualadas, 
en pro y en contra SepúJveda y Cántale jo.

La adaptación social al espacio, o lo que 
es lo mismo, el conformismo con el nuevo 
medio urbano no ha creado ningún tipo de 
trauma social al pasar la población emigran

te del medio rural al semiurbano y de estos 
dos al urbano.

Si observan las dististas contestaciones a 
esta pregunta según la «estructura de grupo 
por edades» aparecen aclaraciones importan
tes:

EDADES Si No

Fe 18 • 35 eAoa.... 21'7 56'7
De 35 e 55 eRoe.... 28'3 43'4
Mée de 55 eRo........... 27'0 39'3

No sebe No conteste Total

18'3 3'3 100
28'3 - 100
31'1 2'6 100

Reuniendo las contestaciones negativas, se 
observa una distribución similar a la ante
rior pero más acentuada, que nos demuestra 
la dominación de los grupos que actúan en 
la municipalidad, lo que significa, que en el 
fondo, el urbanismo moderno presenta los 
mismos signos autoritarios y paternalistas 
que en épocas pasadas.

Si utilizamos otra estructura porcentual en 
las contestaciones por grupos de edad, nos 
encontramos que el 85 por ciento de las res
puestas positivas las han dado los mayores 
de 35 años, lo que nos da .un índice de la edad 
para participar en las decisiones de la plani
ficación urbana. . -

De todas formas, el índice más bajo de res
puestas dubitativas se encuentra entre el gru
po de menor edad, que a la vez son más ra
dical-es en sus observaciones: un 18 por ciento 
femte al 26 y 31 por ciento de restantes gru
pos de edad.

La segunda parte de la encuesta presen
taba un matiz distinto; nos proponíamos co
nocer el criterio sobre la colaboración de la 
población en las decisiones urbanísticas que 
se deberán tomar en el futuro. La primera 
premisa corresponde al grado de conocimien
to de los planes urbanísticos, para pasar des
pués al nivel de participación analizando la 
forma deseada.

¿CREE USTED QUE LOS PLANES URBA
NISTICOS SE EXPONEN SUFICIENTEMEN
TE, ESTO ES, DE FORMA QUE PUEDA COM
PRENDERLOS, CRITICARLOS Y ANALIZAR
LOS?

5 i No No conteete Totel

Urbeno.............. 15'2 75'9 8'9 100 
Semi-urbeno.. 25'6 69'2 5'2 100
Rurel................ 24'1 73'5 2'4 100

Totel.......... 22'3 73'1 4'6 100

Los índices son suficientemente contun
dentes. Casi tres cuartas partes de la pobla
ción no puede intervenir en la gestión de los 
planes. Asimismo esta imposibilidad de cola
boración y participación es más notable en 
la capital, debido a la complejidad de los mis
mos y a la inexistencia de cauces para ello.

A pesar de que en Segovia (capital) el pro
ceso de urbanización no ha sido muy inten
so (al no haberse perdido el carácter tradi
cional por ¡la escasa industrialización), sin 
embargo, el traslado de industrias ha provo
cado una incipiente mentalización de urba
nismo —entendido como nuevo ordenamiento 
de un espacio utilizable en un futuro próxi
mo—; y únicamente el 15 por ciento de la 
población cree tener acceso y conocimiento 
de las realizaciones urbanas, porcentaje muy 
por debajo al obtenido en las contestaciones 
de otros medios.

La causa puede radicar en que para casi 
toda la población urbana el fenómeno se con
sidera algo muy distinto, aligo así como una 
superestructura que no está a su alcance por 
incomprensible.

En los núcleos intermedios las contestacio
nes afirmativas aumentan sin duda, por
que la estrategia política en la elaboración 

de los programas ha dado lugar a una inci
piente «autogestión generalizada del pueblo».

La distribución por grupos de edades nos 
permite clarificar ciertos aspectos:

Si No No contesta Total

Ce 18 a 35 aRos.. 10'0 85'0 5'0 100
De 35 a 55 aRos.. 26'9 68'9 4'2 . ICO
Nés de 55 aRoa... 22'9 72'1 5'0 100

En la actualidad los planes urbanísticos 
no están al alcance en su discusión, de las 
personas que lo van a disfrutar. No sabemos 
si a propósito, por olvido o para evitar la in
troducción de contestatarios que introducen 
conflictos en las lógicas sociales. Lo que sí es 
cierto, es que a nivel de proyectos y planes 
siempre existe una cierta distancia entre la 
elaboración y la ejecución. En medio de am
bos interviene la reivindicación y la impug
nación. ¿Y quiénes con más motivo deberán 
realizar ésta que la población joven?

De los 60 encuestados entre los 18 y 35 años, 
únicamente seis dan una contestación afú- 
mativa (diez por ciento), y que corresponde a 
cierta élite - localizada fundamentalmente en 
los núcleos semi-urbanos, en contraposición 
con el casi 30 por ciento de los mayores de 55 
años y el 23 por ciento del nivel intermedio.

Por otro lado, el grado de desconocimiento 
aumenta con la edad, característica natural 
por un lado, pero la anormalidad surge cuan
do esta circunstancia también se da en el 
medio rural.

Igualmente se observa —a través de las 
contestaciones— que los organismos encar
gados de la planificación urbanística son muy 
lentos en sus previsiones y todavía má.9 en 
sus realizaciones, cuando la ciudad no es una 
obra de arte —un artefacto— sino que es un 
organismo vivo que se está haciendo y des
haciendo a la vez.

En los núcleos intermedios, el grado de co; 
nocimiento es muy variable en la escala. Asi 
frente a ninguna contestación positiva en 
área de la sierra, se pasa a un 15 por ciento 
en el municipio de Cuéllar y a un 60 por 
ciento en los de Coca, Nava y Santa Maiíá de 
Nieva, el resto mantiene posiciones interme
dias.

El deseo de participación es casi total en 
toda la población, como lo demuestra el he
cho de obtener un 87,8 por ciento de recues
tas afirmativas en la encuesta.

¿ENTIENDE USTED QUE ES IMPRESCIN
DIBLE LA PARTICIPACION DE LOS VECI
NOS EN LA ELABORACION DE LOS PEA
NES?

Si So Tota I

Urbeno. . • 84'8 12'6 2'5
Semi-urbeno.. 88'5 6'4 5'1 ICO
Rurel................ S8¿8 10*0 I* 2 ÍCC

Totel.... 87*8 9'8 2'4 100

El alto porcentaje de negativa particíP^' 
ción en la capital (12,6 por ciento) se debe 
natural rechazo de alternativas considerada 
como utópicas.

A pesar de ello los medios semi-urban<M > 
rural están casi identificados en la «entrac^ 
en el juego», quizás por el mayor espíritu 
mial de sus comunidades.

En el medio urbano, el menor número d 
signos positivos (84,8 por ciento) y el 
de negativos (12,6), procede por otro 
la mayor importancia que se da al organis1 
gestor y a la representación popular que 
compone. Análogamente, a mayor nivel e
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noimco, mayor preocupación por el medio y 
el espacio.

La estructura de grupos es similar a la por
centual de valores absolutos por zonas, pero 
más Homogénea, pudiendo sacar otras con
clusiones:

Pe 18 e 35 «Roe.. 93'4 3'3 3'3 ICO
Pe 35 e 55 eRos.. 88'3 9'6 2'1 ico
«ÍB de 55 «ñoe... 84'4 13'1 2'5 100

El interés por participar decrece con la 
edad del individuo, a la vez que su grado de 
indiferencia comienza a crecer.

Cuanto mayor es la preparación cultural de 
la población, el grado de participación au
menta, e igualmente ocurre con el grado de 
agresividad frente a patológicas manifesta
ciones urbanísticas.

Los intereses económicos y políticos son 
dos elementos básicos que determinan -la ac
tuación, por lo que la clase con niveles de 
renta más bajos, al no tener ninguno de es
tos das alcances, no propone nada importan
te en materia de urbanismo.

En el núcleo urbano de la capital, la po
blación periférica se manifiesta expresamen
te sobre el casco viejo, identificándolo con su 
ciudad, lo que da lugar a que se acumulen 
sobre dicho casco los problemas de los barrios 
periféricos; esta situación es totalmente anó
mala y está en contraposición con |lo que 
acontece en las grandes urbes.

Con respecto a la forma deseada de parti
cipación, , las contestaciones no presentan la 
honM^eniedad de las anteriores.

INDIQUENOS QUE FORMA DE PARTICI
PACION CREE COMO MAS ADECUADA.

Las unidades de vecindad, cuyos portavoces 
sean los concejales, obtienen igual aceptación 
que el referéndum popular en sus dos versio
nes, lo que significa que el 50 por ciento de la 
población no cree en la eficacia de sus repre
sentantes.

Esta afirmación es más clara y contunden
te en el medio urbano donde se considera al 
concejal como “algo nacido del barrio”, pero 
separado o desgajado de él, de ahí el casi 36 
por ciento de manifestaciones en favor de la 
votación ciudadana. Por otro Jado confía más 
en los organismos colaboradores que en sus 
propios concejales.

De todas formas se tiende y desea una ver- 
dar era autogestión de toda la población (99,6 
por ciento del total poblaclonal).

Los núcleos intermedios confían más en sus 
representantes y en los organismos competen
tes que en sus propios ciudadanos a la hora 
de decidir, al contrario de lo que ocurre en 
el medio típicamente rural, donde los intere
ses del pueblo priman isobre otras razones 
más fundadas.

4 8 C 'io Total
Ce 18 a 35 «Ros..48'2 21'4 30'4 - 100 
Ce 35 a 55 años..46'1 27'3 26'6 - ICO
Más de 55 años...56'3 25'2 17'5 1'0 100

La estructura de grupo es distinta;
Presenta una mayor homogeneidad, sa

liendo favorecida en este caso la alternativa 
de comisiones vecinales por el peso específico 
que dicha población joven tiene en el medio 
rural encuestado.

Por último debemos concatenar los resul
tados de esta encuesta pública con la reali
zada por EYSER a las amas de casa sobre las 
características del barrio para el estudio 
«Situación socioeconómica, cultural y de 
equipamiento colectivo provincial». En esta 
aparece como nota más destacada la falta de 
situaciones exacta del barrio, de lo que se 
deduce, la inexistencia de un sentimiento de 
barrio. Sin duda alguna el concepto de barrio 
—tan arraigado en Jas grandes ciudades— 
lo entienden todos los encuestados como con
junto de la ciudad o núcleo en que viven y 
no como «entorno inmediato en el que resi
den», lo que nos da una mejor idea de la 
participación del pueblo en el hacer urbanís
tico; de ahí como comenta H. Lefebvre debe
bíamos pensar si en ciudades y comunidades 
como la nuestra: “¿El fenómeno urbano, no 
será acaso ese fenómeno social total que bus* 
can los sociólogos?».

Jesús Moreno y Sánchez de Cueto 
Carlos Maeeel Rivas Conde

0'4
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: ¿QUE QUIERE EL SEGOVIANO í
: DE SU ARQUITECTURA? i

%
Por Alberto García Gil

Un edificio, el conjunto de edificios que 
son caiparazón de La ciudad, es una propues
ta al ciudadano. Una propuesta a rechazar, 
ad.nitir o transformar en la búsqueda per
manente e irrenunciable de las mejores con
diciones vitales. Este diálogo arquitecturas- 
ciudadanos es básico para el reconocimiento 
de lo que pasa en la ciudad. La posibilidad 
de que se produzca en libertad (y con la in
formación necesaria, sin la cual no hay li
bertad), constituye uno de los fundamentos 
del propio concepto de ciudadano.

¿QUE QUIERE EL CIUDADANO DE 
SEGOVIA?

En Segovia, hoy, ¿qué quiere el ciudadano, 
de su arquitectura? ¿Con qué cuenta para 
hacer posibles sus aspiraciones? ¿Qué carac- 
teristicas tiene la larquitectura que se le ofre
ce y qué grado de satisfacción Le propor
ciona?...

Al bajo nivel de información a que el se- 
goviano ha sido sometido en estos temas, 
mucho mayor, sin embargo, al de buena par
te de los. españoles, se une la inexistencia de 
encuestas de opinión: La ciudad se transfor
ma (y esto es positivo, es síntoma de vitali
dad), al margen de lo que el ciudadano pu
diera opinar, con el pretexto, de servicio a 
este ciudadano y con un margen de libertad 
para el comecio de edificios mayor del de
seable y mucho mayor de lo que pueda pa
recer (existen cortapisas, limitaciones y coac

t*iS?*-*
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ciones en aspectos puramente formales, na
da más). ' -

En definitiva se ha venido imponiendo al 
segoviano, por promotores, políticos y técni
cos, un modelo de transformación y uso de 
la ciudad y se ha pretendido hacerle creer 
que aquello cubría sus aspiraciones. La ne
cesidad primaria de techo y el exceso de de
manda han dado por buena toda argumen
tación.

Trataré, sin embargo, de proponer res- ■ 
puestas a las preguntas formuladas, basadas 
s a la información que día a día .recibo en mi 
dedicación profesional.

El segoviano vive en casas antiguas (mu
chas veces seculares), viejas, antiguas o vie
jas restauradas y nuevas, en el recinto amu- 
ialiado, en los barrios históricos o en los 
nueves barrios. En cada uno de estos casos 
la cuestión es diferente.

LAS CASAS ANTIGUAS

El nivel de habitabilidad de las casas an
tiguas en Segovia es deplorable: mínimas do
taciones higiénicas, bajísimo confort.

Mientras que se pretende que el segovia
no se sienta orgulloso de su arquitectura an
tigua con argumentaciones cultas, fatichis- 
tas muchas veces, éste ve esa casas con la 
profunda antipatía con la que rechaza, a la 
vez, unas condiciones de habitabilidad inad
misibles y unas políticas de «conservación 
monumental» que no aciertan a profundizar (Continúa en la pág. 19)

y dar soluciones válidas al problema y qU€ 
tratan de enmascarar esta carencia y esta 
incp er a neta auténtica con la utilización de 
un autoritarismo incalificable, un esteticis
mo frívolo y la coartada insuficiente de la 
restauración de fachadas, brillante ejercicio 
para el político y beneficio real es, en todo 
caso, evidenciar carencias y posibilidades.

Cuando vivimos una época en la que razo
nes cultuirales, sociales y económicas han 
hecho a* los ciudadanos de todo el mundo 
xc^ver la mirada hacia sus viejas arquitec
turas, buscando, encontrando y experimen
tando con éxito métodos, sistemas y solucio
nes, demostrando que la solución está más 
en la imaginación, la honestidad política y 
La gestión eficaz, es penoso comprobar cómo, 
en nuestra ciudad, como en muchas otras 
(paro no en todas) del país, el problema se 
sigue planteando en términos de antagonis
mos. El segoviano, irritado, sopor ta mal la 
< ccnservación» que se le impone, que no com
prende porque les términos del planteamiea- 
to son incomprensitdes y porque se atiende 
más a dictar normas que a justificarlas, a 
contrastarlas, a informar sobre lo que se pre
tende, a permitir que quien lo pretenda sean 
la mayoría de los ciudadanos, debidamente 
infcimada y respo^asabilizada de los bienes 
culturales que le pertenecen.

Es cierto que cada vez son más numero
sos los ejemplos de casas que restauran sus 
propietarios, conservando y poniendo en va- 
.’or sus elementos históricos y artísticas. Tam
bién que existe ya una progresión notable en 
el número de segó víanos que solos o en gm- 
ipcs buscan una casa antigua para hacer en 
ella su vivienda. Pero no lo es menos que 
buena parte de las veces se ha tratado de 
viviendas singulares de coste muy superior a 
i media en la ciudad, aunque empiezan ya 

a producirse ejemplos distintos. Tampoco, 
que estas restauraciones han sido hechas 
gracias al exclusivo esfuerzo económico da 
los propietarios y tropezando, además, con

CINTAS TRANSPORTADORAS

cost^
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(Viene de la página 18)

■nuchas más grabas administrativas que las 
qje existen para los edificios de nueva pian- 
ra y, singularmente, por parte de los orga
nismos especializados.
‘ sin ¡embargo, es posible recuperar los edi- 
ticios ¡antiguos, ¡restaurarlos con costes mo
dera-dos, dotarlos -de las mejores condiciones 
de habitabilidad, vivirlos a plena satisfac
ción. Lo es, ¡dentro -de todos los niveles de 
recio de las viviendas. Y, además, creemos 

que está perfectamente clara la posibilidad

LAS CASAS NUEVAS
Como programa de su vivienda de nueva 

planta, situada en bloque más o menos gran
de, al segoviano se le ofrece, generalmente: 
Un salón, tres dormitorios, un baño, una co
cina y un vestíbulo. Se busca el menor pa
sillo posible y que todas las habitaciones ten
gan acceso independiente, esto es, sin pasar 
a los dormitorios a través del salón. Se de
sea, cada vez más, el cuarto dormitorio y un 
segundo cuarto de baño.

Existen, evidentemente, programas más 
complejos, ¡pero es más difícil encontrar apar
tamentos más pequeños. Esto es, el segovia
no, busca enseguida casa «para toda la vida», 
tan grande como le permitan sus medios eco
nómicos, independientemente muchas veces 
de sus necesidades reales.

en

lina licencia de

En cuanto a la organización del edificio se 
e ofrece un esquema «convencional-madri- 
•cño», portal, ascensor, escalera, mármol, de- 
coracíón, etc. El clásico esquema segoviano, 
aun útil, y cuya apeticibllidad he podido com
probar al incluirlo en algún edificio de nue- 

planta, de zaguán, patio vivido, escalera, 
galería sobre el patio, abandonado hace un 
<o, es una tipología a recuperar. ■

segoviano hace í>oco caso del diseño del 
no ■?0’. es alSo Q116 tradicionalmente le ha 

impuesto, unas veces por normativas, 
ras po¡r la imprescindible economía, siem- 

■'p Por las pocas posibilidades de elección.
En esto, también, sin embargo, ha influido 
^complejo-Madrid» con su sinfonía de te- 
zas inútiles, las composiciones anodinas, 

d-1 sentido de elementos arqui- 
. "‘ocíeos que, formando parte de nuestra 

tradicional, tienen entidad su- 
sugerir soluciones propias ac- 

en i 3' 1111 cas0’ el segoviano, sobre todo 
irían ?uevos barrios, empieza a quejarse de 
fi hní-1 despersonalización, masificación

nab-tat arquitectónico.
oiird=;ta'U9a también de la complejidad ad- 

(lue •eritraña una licencia de 
;has ’ la multiplicidad de normas, mu- 

ccntriapue¡stas, (los arquitectos nos 
ría s’ Particularmente, del escaso mar- 

cicn^ ^^^mbra que nos deja la superposi- 
56 dpr-e ^d^anzas, de cuyo textual dictado 
bibíri^" Ca^i siempre un monstruo indefi- 

cuales 'sean las capacidades de 
isntitiM31 Cíue’ al ni cuentan), de la 
toe n? i 103 ventajismos (más aparentes 
toeia-'3 es^ en uric's y otros trámites. Y esta 

un motivo de frecuente irritación 
M*«.ana.

•’bínkb? ^"do, existe en esta complejidad ad- 
asn/ t a un control, o intento de control, 

se daV i ?,8 muchas veces formal-es, mientras
J ^bertades abundantes para cuestio- 

h a'dténtico fondo y de las que se deri
la ciudad «funcione» a todos los 

^ncíZ. ^dc el de la «funcionalidad» con- 
h hasta la estética (y aquí cabria un 

kn SCUrso sobre lo que habría de basar 
•¡o y ^tonalidad estética): Cuestiones co- 
^rcin ?blema de arquitectura para el 
"•ia, fj® 'COn sus singulares leyes de econo- 
.■acíón , ^ociación, oferta-demanda) y la re- 

^taciones-personas, a pesar de ser 
^tro' U-.lb-y^nte fundamentales, carecen de 
■ y es impensable que lo tengan
S1- La ?lstema político-administrativo ac- 
".“‘lia co^1Í5nia ayuda estatal recibe una fa- 

por dos personas viviendo
Cuadradosvivienda d.e «ren- 

no que la qn6 con siete o más miem- 
Pllade pagar más que 90 metros cua-

PROVINCIA v ie j a  de  po br e z a  
t RENOVADA 

s^^^oble.nias de la capital son traslada- 

de cambiar la aversión actual por la casa 
vieja, expresión de incomodidad, por apeten
cia de ese habitat personalizado y entraña
ble en que la casa vieja, para todos, puede 
convertirse.

Políticos, intelectuales dinámicos, creado
res, ciudadanos, han de unirse en la búsque
da de esas ¡soluciones que hace ya mucho 
tiempo dejaron de ser «ciencia-ficción».

En este sentido, la coordinación de las ini
ciativas pública y privada es imprescindi- 
blev 

bles, en general, a los pueblos de la provin
cia, sumando unos puntos de gravedad en 
cuanto a deterioro y falta de confort de las 
viviendas.

Las nuevas edificaciones expresan aspira
ciones nuevas, creadas por un deseo de emu
lación de ia vida de la «gran ciudad», olvi
dando esquemas rurales y de adecuación al 
medio. El deseo de sustituir la vieja vivien
da unifamiliar por una vivienda en un blo
que es fenómeno incomprensible, incoheren
te con >la abundancia de suelo y con lo que la 
economía familiar rural demanda, que se re
pite constantemente y que refleja hasta qué 
punto persiste el concepto de la arquitectu-

ra que se vive como expresión de aspiracio
nes, reflejo de un deseo de imagen, al mar
gen de adecuaciones realistas. O hasta qué 
punto llega la eficacia de la promoción co
mercial inmobiliaria.

Al mismo tiempo las «casas de pueblo» 
abandonadas, los molinos, son buscados por 
«los de Madrid» para el fin de semana, crean
do un fenómeno curioso e inquietante.

ALGUNAS
CONCLUSIONES
PROVISIONALES

En estas condiciones, hablar de si en Se- 
govia se hacen «casas bonitas o feas», «en
cajadas», «respetuosas», etc. es, probable
mente una broma de mal gusto para el se
goviano a quien, la mayor parte de las ve

ces todavía le preocupa el problema a nivel 
de contar con un techo de solidez convenien
te y calor para el invierno. Sin embargo, no 
creemos que ésta sea razón, para propugnar 
la anarquía en la edificación, ni la. falta de 
consideración con igual categoría que el «de
recho a la casa», de valores culturales nota
bilísimos en la ciudad que nos ha sido lega
da. Antes al contrario entendemos que una 
seria salvaguardia de esos valores ha de pa
sar necesariamente por la consideración de 
los múltiples factores que inciden en el tema, 
sin menosprecio ¡elitista de ninguno de ellos. 
sin utilización ni manipulación oportunista 
tampoco. Y entendemos que esa salvaguar
dia, en la medida en que es patrimonio co
mún del que obtener comunes beneficios, es 
imprescindible.

En este sentido, el esfuerzo de algunos ar
quitectos y promotores por ofrecer nuevas 
soluciones al tema de la arquitectura sego- 
viana es tan encomiable como la de los ciu
dadanos que, algunas veces, han polemizado 
sobre ellas, en beneficio unos y otros de una 
ciudad adecuada a las aspiraciones ciudada
nas. Sobre todo cuando las propuestas han 

sido planteadas con honestidad, claridad de 
intención y rigor analítico y las polémicas 
con elemental ética y sin juegos de intereses 
ocultos. Nos falta una constante información 
y discusión informada, como hábito y como 
base de la deseable permanente polémica 
ciudadana sobre la ciudad, y nós falta, tam
bién, una política de la casa socialmente más 
justa y una política urbanística que analice 
en profundidad tejidos urbanos tan comple
jos como los nuestros, con sus valores cul
turales a mantener, a recuperar y, sobre 
todo, a potenciar como elementos vitaliza- 
dores.

Quizá debería haber escrito sobre una 
propuesta, todo lo modesta que fuera, de ar
quitectura en Segovia; me he quedado en al
gunos planteamientos previos; espero con 
ello haber dado una impresión sobre lo com
plicado del tema y colaborado a la erradica
ción de la frivolidad de juicio en cuestión 
tan grave.
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| La vivienda segoviana en 75 años
1 . • ■ Por Salvador Bernal Martín

se extinguió la vida del ho
gar»; y que «los hombres 
viven ahora en la calle, náu
fragos de esa torrentera de 
angustia y prisa», y que 
«cuando están en casa miran 
absortos hacia el televisor, 
que les lava el cerebro con 
el anuncio del último deter
gente».

En nuestro ambiente, la 
vivienda rural, se fue en bue
na parte al traste ,ante el 
abandono de la misma, ím- 
puesta por el éxodo.

Ni se alquila ni se vende.

Sus dueños marcharon a la 
ciudad, a vivir en cerbatanas 
lanzadas por la industriali
zación y la civilización en 
triste paradoja. Así, si los po
bladores segovianos, en 1906 
eran 163.495, y de ellos mo
raban en la capital 14.728, 
en 1975 el total desciende a 
161.471 aunque Segovia acoja 
a 45.042. Esta, tiene más vi
viendas y también más pro
pietarios. De una estadística 
bastante aproximada, pode
mos recoger que en la pro
vincia existen 41.840 vivien
das. De ellas, únicamente 
2.560 destinadas a aquiler. 
Las demás están ocupadas 
por sus propietarios, que en 
la cap:tal son alrededor de 
8.450 agrupados en unas 300 
comunidades. Además, existen 
398 almacenes; 362 locales 
mercantiles; 28 con fines de
portivos; 13.163 solares; 108 
oficinas; 483 edif’cios públi
cos; 319 religiosos; 25 para 
espectáculos y 15.651, con fi
nes diversos como encerrade
ros, pajares, cebaderos, depó
sitos agrícolas, transformado
res etc.

Si la construcc:ón segovia

No hemos querido com
probar el programa de lan
zamiento del primer númerp 
de «El Adelantado» en 1906. 
Tenemos La certeza de que no 
hada referencia alguna al 
problema de la vivienda. En 
aquellos momentos, los alba- 
ranes anunciando la oferta de 
ocupación lucirían acaso mo
hoso, en balcones y ventanas. 
En ellos el alquiler normal de 
una vivienda representaría 
treinta pesetas mensuales. Y 
un inmueble que rind'era 300 
pesetas libres al mes, consti
tuía el codiciado «papel de 
viuda» o el mejor seguro de 
vida para hijas de familia 
solteras.

En 1920, surge el Decreto 
Bugalla!, que, invocando la 
fuerza mayor para evitar 
desalojos d’ albergues por 
término de contrato y la exi
gencia de precios abusivos, la 
Ley Azcárate de 1908 en re- 
ladón con la usura y la de 
1916 sobre «determinación 
de precio máximo de las sub
sistencias alimentadas con 
carácter general en el Rei
no», estima obligada la inter
vención oficial, ante la esca
sez de viviendas que coloca
ba al inquilino «en situación 
de evidente angustia de la 
que algún propietario podía 
prevalerse para aumentar de 
un modo exhorbitado el im
porte de los arriendos». Pero 
nadie se asuste. En Segovia, 
había viviendas para todos. 
Y en la provincia, unos me
jor y otros peor, todos la te
nían.

En 1935 , alguien pudo al
quilar en noventa pesetas 
mensuales un piso con doce 
hab:tadones. Llevaba un año 
con el «se alquila» levantado. 
De quien por fin le tomó, co
rrieron rumores de temor so
bre su juido. Después, los 
nuevos habitantes surgidos de 
zonas a las que afectó la pri
mera 1 nea de la guerra, ocu
paron casi todas las existen- 

’ dias. A su término, comen
zaron las dificultades y con 
ello se inidó la aplicación en 
Segovia de la legislación de 
alquileres que, dictada por 
año y medio aún perdura, 
provocando la desapar'ción 
del arriendo y haciendo bro
tar intensamente la propiedad 
horizontal, con tantos proble
mas.

De entonces a la ficha ha
bían desaparecido muchas 
moradas, aunqu e se hayan 
construido más. Palados, 
mansiones, casas modestas y 
sobre todo, las típicas de la 
zona rural, perpetuadas en 
estructuras y simbolismo por 
el marqués de Lozoya y Pa
blo de A. Cobos, nos han 
abandonado. Se marcharon 
las coditas de fuego bajo en 
las que tenían lugar esas re
uniones forjadoras de cos
tumbres y tradiciones, pro
pias de la v:da familiar caste
llana. Se ha llegado a esa si
tuación de la que se ha escri
to que «el día que se apagó 
el fuego de las viejas cocinas, 
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na es aceptable, respecto a a 
cantidad de sus sei vicios, 
aunque en recuperación pue
de decirse que es pobre. 
Cuentan con el de agua, el 
31,1 por 100; con higiénicos, 
el 29,7; con baño, el 11,5; 
con ducha, el 8,60; con elec
tricidad, el 86,3 y con cale
facción, el 1,40. Nó se regis
tran las clásicas «glorias» ru
rales en vía de desaparic'ón.

En «1 orden económico tie
nen los edificios segovianos 
asignada una renta catastral 
de 521 m'llones de pesetas 
que suponen un valor catas
tral de 8.375. La base imponi
ble es de 365. Y la liquidable 
de 284. Están exentos 11.217 
edificios por no rebasar las 
200 pesetas de base imponi
ble o por ser públicos de la 
Iglesia, etc. Otros 130, go
zan de la bonificación del 95 
por 100, de la del 90, 5.620 
y del 80, 7. Prescind endo de 
las contribuciones especiaLs, 
recurso sobre solares edifica
dos y s:n edificar, tasa de al
cantarillado, arbitrio sobre 
solares s:n edificar e incre
mento del valor de los terre
nos que casi sólo concurren 
en la capital, puede decirse 
que la tributación de la pro
piedad urbana en Segov a, 
gira alrededor de los cien mi
llones de pesetas anuales.

En 1906 no existía órgano 
de defensa de esta riqueza, 
surg'endo una asociación pro. 
vincial, en 1919, que se trans
formó en Cámara Oficial en 
1920 Debía defender a los 
temidos caseros Y si el al
quiler está desapareciendo y 
con ello pudera presumirse 
su disolución de tales corpo

----------------------- ---  de 1
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raciones al parecer las Co
munidades con sus problemas 
de porteros, calefacciones, 
agua caliente, grifos que se 
rompen, descuidos, juntas en 
las que todo se protesta, y 
tantas cuest'ones sobre urba
nismo y construcción, que 
han impuesto su transforma
ción de tal manera que, de 

su jurisdicción, pocos se van 
a ver l'brados

La cCferencia de fedxa ( 
fecha es notable Nos gusta, 
ría observar la cara que pon 
drían algunos de aquellos ca
seros o inquilinos, si vieran 
que hoy se otorgan en Segó, 
vía rentas hasta de qunce 
mil pesetas mensuales. Y 
también porque si entonces 
no hacían contrato, pues asi 
se ahorraban el timbre & 
15 céntimos, hoy es obbgato. 
rio y el «papel» para docu. 
mentar el «acto jurídeo,, de 
la relación, pueda represen, 
tar hasta la cantidad expíe, 
sada, sin contar la subida 
que este verano nos ha depa
rado.
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Coloquio sobre Arquitectura

Importancia del 
arquitectónico 
contexto de la

hecho

ciudad
Afán conservador en los estilos 

y adecuado análisis de los edificios

II

mi Todo
En el coloquio en materia de arquitectura, las distintas inter

venciones tuvieron una considerable extensión por parte de cada 
asistente al coloquio. De ahí que, ante la imposibilidad de recoger 
textualmente todos esos largos parlamentos, tengamos que ofre
cer un extracto de los mismos^ entresacando aquellos puntos que 
se juzgan de mayor relevancia.

Don Pedro Escorial manifiesta que con las medidas dictadas 
con relación al suelo, llega un momento en que todos han de aco
modarse, porque, por ejemplo, en los pueblos de Segovia no se 
puede construir; todo lo que se está construyendo se puede decir 
que es ilegal, ya que te dicen que para poder edificar algo hay que 
tener en cuenta éste, ése o aquel articulo, y se da la circunstan
cia de que ninguno de los pueblos tiene hoy un plan de ordena
ción bien estudiado y aprobado; todos son ya muy anticuados. Lue
go, en pueblos como Sepúlveda, por ejemplo, tenemos que chocar 
ambién con la Comisión del Patrimonio Artístico, por lo que hay 

que tener en cuenta el criterio de otros señores, que tienen acaso 
ouen gusto pero cuyas ideas no entran en los planes del señor que 
Proyecta construir; entonces se paraliza el proyecto por unos años 
. cuando aquel señor puede tener vía libre, puede que ya se le ha- • 
wn pasado las ganas, los precios han subido, etc.

EL HECHO ARQUITECTONICO
■ don Alberto García Gü que seria interesante centrarse 

ei Problem^s que afluyen a la arquitectura en si, es decir, en
€n el €dificio y su entorno y en el edificio con lo que 

toinT61111'0’ 6S deCÍr’ en el edificio como usuario. Sobre ésto, se le 
car 3Ue dentro del hech0 arquitectónico lo que se podría enfo- 
quitA 61 punt0 d€ vista clásico de la definición del hecho ar-

?1C<) com° la concurrencia de un cliente, de un técnico y 
6stA' nstructor- Todo esto hace pensar sobre cuál es el cliente en 
^ momentos en la provincia de Segovia; el que aquí general- 
fiemnnS€ produce es €1 mixto, es decir, el propio promotor, que al

es el constructor, es el cliente del arquitecto.
PO'8?^8, también W en el caso de Segovia ve tres problemas ti- 
c;r' a el Problema de la construcción en el caso antiguo, es de- 
Paédet a ^tegración de edificios en el casco antiguo, para lo cual 
Pro^1 exi5tir ideas contrapuestas a todos los niveles; otra vía del 
decir Probabiemente sería el tema de los nuevos barrios,' es 
°cuiti aírÍOS donde no exLsten condicionantes histórico-artísticos 
^i<tentraleS previos’ es decir, la creación de nuevos barrios. Pero, 

, eJLte’ existen condicionantes de otro tipo. Un tercer te- 
en esta 6 desarroll° progresivo y probablemente de cara al futuro

Cludades en que debiera ser más importante, es decir, el 
Adaptación de las casas antiguas a las de la sociedad actual.

61 frenaz0 due supuso para la construcción la entrada en 
pasad0 año’ de la nueva ley, habla don Luis Llórente. La 

^ruii? suP°ne —añade— durante cuatro o cinco meses, una 
en nuest1Ón bastante fuerte de toda la construcción, sobre todo 
^rie d ra capital y provincia, puesto que se empezó a exigir una 

áiavn COntroles urbanísticos, una normativa que no existía en 
■:4eños na d€ 1OS Pueblos. Las construcciones en estos núcleos pe- 

1110 ^Se realizan a baS€ de Pequeñas casas de verano, casas co- 
invrVa d€ €migrantes Que ahorran un poco de dinero y quie-

■Hos.1 TerUrlo en sus pueblos pensando que un día regresarán a
61 parón’ tod<) se fue superando lentamente, porque 
eSta del Suel° se ha Pensado para grandes núcleos 

> olvidándose de los pequeños núcleos.
'ivi^d?lna Seri€ de trabas c°mo pueden ser el Ministerio de la 
:on A T- el Ayuntamiento, el Patrimonio Histórico-Artistico, que

Oluo Ruiz Hernando supone que no solamente existirán en 
’ 151110 que en el resto del mundo habrá una serie de comi

óla q5Ue impidan que se actúe con una cierta manga ancha. Se- 
han61 SegOvia es monumento desde 1941, lo que quiere decir 

■ u transcurrldo treinta y tantos años y que se deberían co- 
qu nas determinadas ordenanzas. Piensa que existe un “ta- 

cn6S la famosa comisión, y señala que él a la ciudad la con- 
mo un organismo vivo, pero no organismo vivo en el que

en la pág. 22)
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van cayendo las reglas; tampoco hay que conservar a una ciudad 
en una campana de cristal; ésto le parece absurdo y estúpido y 
todavía le parece peor tratar de hacer una arquitectura miméti- 
ca, “bueno, no mimética —dice— sino un parchís”. Dice que hay 
que hacer una auténtica arquitectura habitable.

LA ARQUITECTURA
Don Francisco de Paula Rodríguez Martín señala que se ha ha

blado, hasta el momento, mucho de construcción, pero poco de ar
quitectura, y que ante la conversión presente de la arquitectura 
en un ministerio administrativo, hay que meditar en cómo ha ocu
rrido ésto. Más adelante agrega que la arquitectura que se hace 
hoy en todo el mundo, en España y en Segovia, es un tipo de ar
quitectura que responde a condicionamientos muy distintos. Le 
parece que en este momento, la relación inicial, que era la rela
ción ciudadano como hombre y la relación arquitecto, existía has
ta el siglo XIX o el mismo XX, ha variado sustancialmente en el 
sentido de que ahora se ha multiplicado esa relación y se ha he
cho compleja. Esta relación él la sintetizaría diciendo que en re
lación cliente, hombre que quiere una casa, relación constructor, 
hombre que proporciona los elementos de una casa, relación cons
tructor arquitecto, hombre que resuelve los problemas técnicos y 
artísticos que van a proporcionar una casa al primero, y por últi
mo, relación hombre-arquitecto y constructor y administración, 
que imponen unos condicionamientos u órdenes determinados.

Dice luego, en cuanto a Segovia, que hay un aspecto que direc
tamente le toca a esta ciudad, y es el monumental e histórico-ar- 
tístico. Indica al aspecto que el propietario de una casa histórica 
tiene que sufrir un trato frente a los restantes ciudadanos, verda
deramente vejatorio; tiene una casa histórica y se le exige que la 
conserve, que la adecúe para las necesidades modernas y que, ade
más de eso, no toque nada del edificio.

. Don José Miguel Merino señala que en Segovia, cuando se ha
bla de los problemas de la construcción y de los problemas en los 
que hay arquitectos por medio, siempre se echa la culpa a Bellas 
Artes, a la que se le acusa de todo lo malo que ocurre en Segovia. 
Dice al respecto que el suelo urbano que está bajo la tutela de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural en estos 
momentos no pasa del 30 por 100, y seguramente es menor a esa 
cifra. Añade que el verdadero problema que tiene Segovia es la 
falta de suelo urbano, cosa que debe atañer al Ayuntamiento y, en 
caso, a la Dirección General de Urbanismo. Y puntualiza que el 
criterio de la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico es muy 
concreto y es el de conservar todo lo que merece la pena conser
varse. - .

AFAN CONSERVADOR
- Interviene don Luis Llórente para señalar que no se debe ha
cer una arquitectura del siglo XV, como ahora, sino que hay que 
hacer una arquitectura no del año 70, sino del 2000. El afán con
servador que existe viene de un intento de agarrarse a un pasado 
que se pierde y se echa de menos porque se ha pasado de una so
ciedad fundamentalmente humanística como es la sociedad me
dieval o la sociedad renacentista a una sociedad de criterios total
mente opuestos a una sociedad competitiva, a una sociedad de lu
cha continua, que es la sociedad industrial.

Afirma don Antonio Ruiz que la raíz de todo el mal es una ru- 
zón puramente cultural. Y añade que aunque la gente no tenga 
cultura, si que siente en si misma una tradición histórica, y sak 
lo que es una ciudad bien hecha y habitable; y esa ciudad bien 
hecha y habitable no ha surgido al azar, debiéndose tener presen
te que las normas que se deban en la antigüedad en materia ae 
construcción por los municipios, eran mucho más estrictas y rig- 
rosas que las actuales. Concebir, pues, que una ciudad ha nacido a. 
azar es un error imperdonable.

Dice don Luis Sancho Cantalejo que representa a 400 vecina 
de la asociación del barrio de San Lorenzo, previa advertencia u. 
que no es propietario ni de la casa donde habita, señala Q 
la plaza de la Iglesia de dicho barrio se ha hecho un trabajo . 
bonito en las fachadas de los edificios, pero nadie se ha preo • 
pado del interior de los mismos y hay varios de ellos que pi - 
venirse abajo cualquier día.

Señala también que en San Lorenzo hay una superficie d- u 
70 por 100 del barrio que son huertas perdidas en gran pa - 
las que quizá se pudiera edificar sin alterar ni dañai el con 
de la barriada y conservando, por supuesto, amplias zonas .
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LA FISCALIDAD
Habla don Constancio Hernangómez para decir que 

la fiscalidad tiene poco que decir en este coloquio, dada la 
artística y arquitectónica del mismo. No obstante, se 
piensa que la fiscalidad no se opone ni es una traba para 
blemas que se tratan en la reunión. Por ejemplo, la conin ióí 
urbana, que es la que grava toda la riqueza urbana, tiem ¡s 
total para los edificios histórico-artísticos declarados asi 
autoridad competente. Porque lo que no es posible es que ic . 
gación de Hacienda exima de la contribución territorial t . 
una casa porque su dueño diga que es muy bonita.

Indica don Francisco Fernández Vega sobre cierta alU5^a< 
se había hecho en relación con La Albuera, que habla qiu 
esta urbanización porque era la única posibilidad que t-nia cC^ 
dad de una expansión, por lo que se redactó el plan PaK1B . des
aprovechamiento de las ordenanzas y con un orden que. .¡s 
pués adolece de defectos, es por falta de la’ colaboración 
promotores, que no se han expedido en nada al concietai 
diciones. Aquello resulta, pues, frió, y como la urbanización 
ha llevado a efecto, ha quedado una zona muy amplia que 
ne la calidad que debiera poseer, aunque el plan de ora 
parcial no es malo. J

losu-Don Luis Felipe de Peñalosa interviene para decir que ‘ 
han destruido los monumentos no han sido los vecinos de ; 
blos, han sido los ayuntamientos, compuestos por las Se * 
mayor categoría de esos pueblos, y en cuanto a las cuida ’ . 
ayuntamientos burgueses los que se cargaron, por elen pfüli'> 
buen número de iglesias románicas de Segovia. Hay, en 
desconocimiento absoluto y los promotores de edificios gram 
especuladores de solares, no son gente del pueblo, son bi 
O sea que el mayor enemigo es el propio Estado, que. desa 
un siglo más o menos, desde que cayó Isabel II, que fue 1 
reina que tuvo pasión por las Bellas Artes, han tenido un 
rés absoluto, con algunos periodos mejores y otros peores; h  
Estado no ha tenido interés por el tesoro artístico. ?

Se refirió luego al problema de las huertas en el barrio
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Lorenzo. Expresa que considera una injusticia el que todos los se- 
sovianos estemos disfrutando con la vista de ese espacio verde y 
g¡n embargo, los dueños de esos solares, no pueden hacer nada 
sin embargo, los dueños de' esos solares, no pueden hacer nada 
en ellos y encima tienen que pagar contribución; y aunque esto 
pueda ser lo de menos, no deja de ser una injusticia que terrenos 
situados en otros puntos de la ciudad puedan utilizarse para lo que 
se quiera mientras otros están sometidos a una severa norma sin 
que puedan disfrutar sus dueños de algún privilegio o compensa
ción en algún procedimiento fiscal, etc.

Tras referirse a las funciones de las juntas relacionadas con la 
protección de los monumentos, dice que la ciudad de Segovia es 
toda ella monumento histórico-artistico, no conjunto monumen
tal, o sea que si se aplica la ley fiscal estrictamente, cualquier edi
ficio situado en la parte vieja y qué, por tanto, sea viejo, está com
prendido, ya que el decreto se refiere al casco de población com
prendido dentro del recinto amurallado. Si se prohíbe el derribo 
de una casa porque es vieja, aunque esa casa concreta no tenga 
una declaración expresa de -monumento histórico-artistico, esa ca
sa debe estar exenta de contribución totalmente.

Insiste en que la ciudad amurallada es monumento histórico- 
artistico, no conjunto, que es distinto. Por ejemplo, Pedraza y Se-
púlveda son conjunto, pero Segovia, no.

Más adelante dice que para él lo esencial de la ordenación 
el volumen; la causa más importante de todos los choques son 
volúmenes.

es 
los

ANALISIS DE EDIFICIOS
Don Alberto García piensa que el problema de Segovia no 

solamente la falta de suelo urbano, sino la falta de análisis de 
edificios históricos o de los edificios a conservar en cuanto a

es 
los 
su

capacidad de acoger nuevos usos y nuevas viviendas. Luego, hace 
una defensa de la gente que se ha preocupado de que esta ciudad 
sea viable de cara al futuro, como ámbito en el que convivir. Y 
dentro de esta gente ocupan un papel muy importante las perso
nas que desde la Dirección General de Bellas Artes se ha venido 
ocupando de estos temas a lo largo de muchos años. Hace luego 
ha defensa de La Albuera, aunque dice que es, en principio, coa- 
^ario a los ensanches en Segovia porque cree que realmente pro
vocan más problemas que los que resuelven; la defensa la funda
menta en que le parece que en todo aquel terreno es enormemente 
difícil establecer un juicio categórico.

Refiriéndose luego a la restauración de las fachadas en la pia- 
a del barrio de San Lorenzo, dice que mientras el Ministerio de la 
Rienda “continúe restaurando fachadas de monumentos tam- 

en, sin meterse dentro de las casas y la Dirección General de Be- 
5 Artes no pueda meterse dentro de ellas, mientras no exista 

coordinación adecuada; mientras no exista una idea muy cla- 
de lo que es realmente salvar un tejido, que no es realmente 

¡ Var una fachada por muy importante que éstas sean (la facha- 
c importantísima, fundamental y tanto más importante e.o 

fiea expresión de cuanto ocurra siempre dentro de la casa), 
UvanCeS, €n eSte sentido est°y totalmente de acuerdo. Administra- 
_• Rúente a mí me fue imposible hacer otra cosa y lo lamenté;

Quiero estar de acuerdo con una determinación; la fa- 
C9^’ Que creo que es tremendamente importante a pesar de todo 
cetr° elemento emblemático, ha servido para prestigiar lo que hay 
hac?35 de Ia fachada’ Para hacer deseable esa restauración, para 
e$a r Que el barrio de San Lorenzo se sienta orgulloso de tener 
^Plaza, de esa imagen, y para desear como no había deseado

Simplificamos 
de la gestión

Miguel

S 21 de diciembre de 1976e

antes de la restauración, el que las casas que hay detrás de esas 
fachadas, respondan absolutamente a lo que las fachadas están ya 
demandando, creo que es muy poca cosa, puede parecer un enga
ño y también un despilfarro. Desde un punto de vista social estoy 
de acuerdo, es mucho más importante el que dentro de la casa se
pueda

En 
bre si

vivir adecuadamente”.

LAS COMISIONES
relación con algún comentario expresado en la reunión so
una determinada comisión obligaba a haber casas estilo si-

glo XV don Luis Felipe Peñalosa indica que esto es un tópico, qus 
nunca se ha obligado a una cosa así, sino que únicamente se reco
mendaba, pero el arquitecto tenía libertad de adecuarse a esa re
comendación o no. Añade que si las normas no se interpretaron 

•bien o el resultado no era bueno, esto era responsabilidad de los 
arquitectos y de la junta que llevara en aquellos momentos estas 
cosas, que era asesora del Ayuntamiento y de Bellas Artes. Lo cier
to es —dice también— que no se podía juzgar cada obra, ni decir 
si esta arquitectura es buena o mala, porque cada uno, dentro de 
unas normas, tiene también un derecho a construir como quiera. 
Insiste en que nunca se ha obligado a nadie.

Interviene don Francisco de Paula Rodríguez Martín para de
cir que sigue creyendo que la sociedad en la que “ha operado todo 
el organismo, sea como se llame, de protección de monumentos, 
era una sociedad que no era culta; por consiguiente, que no podía 
asumir por sí misma esa misma defensa. Si el pueblo es culto, es
tablece tos valores de que tiene que defenderse de un código y 
normalmente los defiende por sí misma. Yo recuerdo que la ley 
del tesoro artístico daba a tos ayuntamientos la salvaguardia his
tórica de las respectivas poblaciones; creo que no soy injusto ni 
inveraz al decir que los ayuntamientos en su conjunto, y no refi
riéndome al de Segovia precisamente, han descuidado gravemente 
esa obligación, no sólo la de mantener el patrimonio artístico, si
no la de mantener el patrimonio social; han dejado que se plan
teen unos problemas muy graves, de convivencia humana y han 
aplicado los remedios después que los problemas han sido casi in
solubles; esto lo digo en términos generales y, por Dios, que no se 
me entienda que yo diga que el de Segovia ha sido así, el de Sego
via ha sido así en la medida que le ha correspondido dentro de una 
tónica general”. .

Don Luis Llórente dice que, en relación con el barrio de La Al- 
buera, ocurre que se hace un planteamiento con todo el cariño, con 
toda la mejor intención y, sin embargo, luego; con todas estas- in
cidencias que tiene la arquitectura actualmente de promotores, 
especuladores, etc., etc. se tergiversa totalmente este planteamien
to y no se sabe dónde se va a salín A un señor se le concede un 
cierto volumen y siempre se aprovecha más o menos de ese volu
men; se le concede una cierta superficie y aprovecha hasta el úl
timo milímetro de esa superficie.

En relación con la nueva arquitectura, añade que “no es que 
tratemos de hacer una arquitectura futurista, sino una arquitec
tura en cierto modo adelantada o por delante de las necesidades 
reales; la arquitectura y la sociedad van .siempre muy ligadas; una 
determinada situación social se manifiesta en la arquitectura, pe
ro a la vez la arquitectura incide en la manifestación de esa socie
dad, en las distintas manifestaciones de esa sociedad. Entonces, 
pienso que lo ideal seria que siempre la arquitectura fuera un po
co por delante de las necesidades que la sociedad tiene plantea
das”.
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ENCUEST i PUBLICA.-ARQUITECTURA
-------------------------------------------------------------------------: = :------------------------------------== = ========== = = =====

El aspecto arquitectónico está intimamen
te ligado al urbanístico, ya que en cierto mo
do podría ser el cuadro plástico de un plano 
urbano y así lo han entendido la mayoría de 
los encuestados.

En Segóvia capital y en muchas núcleos in
termedios y .rurales, la arquitectura monu
mental de sus edificaciones condicionan la 
vida municipal, al contrario de lo que ocurre 
en otras localidades donde las nobles piedras 
no sio’en más que para recreo 'de la vista y 
expansión del espíritu. •

Al introducir en la encuesta este aparta
do, buscábamos fundamentalmente el grado 
de satisfacción de la población respecto a los 
cambios arquitectónicos.

¿CREE VD. QUE SE DEBE RESPETAR MAS 
EL AMBIENTE MONUMENTAL DE LAS 

NUEVAS EDIFICACIONES? (PORCENTAJES)

S i Ko No contesta Tota I 

Úrbdno........ 54 43 3 100 
Semi-urbano... 58 3o 3 100
Rural..»............ 50 41 - 1O0

Total..............  58 41 I ICO

Las diferencias entre el tradicionalismo y 
el funcionalismo moderno no son tan acen
tuadas como para 'poder identificar a la ma
yoría de la población con un determinado 
sistema o módulo arquitectónico.

En el medio urbano aparece el menor por
centaje de contestaciones positivas, lo que 
demuestra que el ambiente monumental ori
gina problemas en el «habitat» de la comu
nidad, aunque el trasfondp de la cuestión es
té en los conceptos de comodidad, costo, lo
calización y espacio, que priman sobre los de 
belleza, armonía, etc.

Los factores que determinan esta negación 
al conservadurismo son:

— negativa de aceptación a teorías im
puestas.

— escasa preparación cultural de la pobla
ción inmigrante.

— prioridad de los intereses económicos y 
del bienestar social.

En el medio semi-urbano, es donde se ob
servan las .mayores diferencias porcentuales, 
porque la población quiere adquirir mayor 
categoría dentro del entorno, y para ello de
berán adoptar pautas similares a las que ri
gen en la capital, que utilizan como modelo.

En la distribución por grupos de edad:

Si No No contesta Total
Ce 18 a 35 «Ros.. 52 47 1 100
Ce 36 a 55 años.. 55 44 1 100
Más de 55 años... 64 35 1 100

los iporcentajes de afirmaciones por esca
las siguen una tónica natural, creciendo con 
la edad, siendo la población joven la que de 
acuerdo con sus necesidades intenta romper 
los moldes tradicionales.

La mera afirmación o negación a la pre
gunta .anterior, se mostraba insuficiente pa
ra tener una visión clara de la arquitectura 
'actual, por lo cual se pretendió desmenu
zarla.

¿CREE VD. QUE LA ARQUITECTURA AC
TUAL ES COMPATIBLE CON LA ARQUI
TECTURA TRADICIONAL DEL LUGAR?

C—tibí. ToIerebIe Incompatible No sabe Total '

Urbano............  23 16 43 13 10O 
Semi-urbano............. W 24 12 14 100
Rural..............  47 19 15 19 100

Total.... 43 19 22 16 ■ 100

Lo primero que se observa es un elevado 
porcentaje de abstenciones que perjudica sen
siblemente a las diversas alternativas, lo cual 
nos indica que el concepto de armonía arqui
tectónica se encuentra poco desarrollado en
tre la población, especialmente en el medio 
rural.

Si sumamos los porcentajes de las contes
taciones «Compatible y Tolerable», obtene
mos que el 62 por ciento de la población to
tal está de acuerdo con la renovación téc
nica y estética de sus ciudades sin embargo, 
este porcentaje desciende sensiblemente en 
la capital que llega hasta el 44 por ciento, 
muy similar a la contestación negativa de la 
pregunta anterior —43 por ciento—. Del mis
mo modo la incompatibilidad total se ha pre
sentado en la capital y en los núcleos cata
logados de ¿nterés «histórico-artístico». Den
tro del núcleo principal, las contestaciones 
varían en función de los barrios y. en algu
nos casos de los intereses económicos de los 
encuestados, así como de su nivel de cultura.

De todos modos, la capital, como ciudad 
del pasado en el presente, sufre procesos con
gestivos derivados del estancamiento de los 
volúmenes edificados y de la concentración 
del tráfico.

Aunque pueda resultar paradójico, esta in
compatibilidad se refleja más en los meno
res de 35 años, mientras que la tolerancia y 
la compatibilidad es representativa de los 
de más edad.

Compat¡ble Tolerable Incompat¡ble No sabe TotaI

De 18 a 35 años
De 36 a 55 años 
Más de 55 años

42 16 32 10 100
43 21 21 15 100
44 20 17 19 100

Esta distribución presenta muchas menos 
desviaciones que en ja anterior pregunta, sin 
duda, porque los encuestados centrados en el 
tema, vislumbran que los esquemas arquitec
tónicos son más compatibles en función de 
las necesidades.

Un elevado porcentaje de afirmaciones po
sitivas nos indica que los edificios no se des
truyen por mero capricho, sino para dejar el 
relevo a otro que se construya, por eso la ar 
quitectura en general y en particular la ur
bana, es un proceso vivo, y precisamente en 
esa forma de articular la operación destruc
ción-construcción reside la posibilidad de que 
en las ciudades se desarrollen armónicamen
te. Sin embargo, y^como responde un encues- 
tado ¡se observan tantos desmanes...! De ahí 
que el ideal sea que la construcción se haga 
con la menor destrucción posible, y sobre to
do que dicha destrucción sea más que nada 
una readaptación inteligente a las nuevas 
exigencias.

Hasta aquí hemos tratado tanto el elemen
to arquitectónico como un objeto. Pasemos 
ahora a conocer el grado dé satlsfación que 
proporciona, y por lo tanto, averiguar si sir
ve para los fines propuesta?.

¿CREE VD. QUE LA ARQUITECTURA 
ACTUAL CUBRE LAS NECESIDADES DEL 

USUARIO?

. Si No No contesta Total
Urbano..............  37 5® 4 100
Semi-urbano.. 79 21 - 100
Rural................  73 26 1 100

Total............ 65 33 2 " 100

La gran distancias existente entre los por
centajes del medio urbano y de las otras zo
nas, es la conclusión más importante. Pen
samos que la mayor libertad arquitectónica 
da lugar a un mayor grado de satisfación y 
que a su vez la obligada imposición de mía 
vivienda determinada y estandarizada pro
duce un efecto de respulsa hacia el propio 
hábitat. .

La vivienda en los núcleos no urbanos es 
un hacer continuo, se transforma y amplia 
conforme a las necesidades del usuario, dan
do lugar a una plena identificación entre 
ambos elementos. Por el contrario, en el me
dio urbano la masificación es total —espe
cialmente en los nuevos barrios, el número 

de contestaciones negativas se elevar-, de 
aquí que muchos de los nuevos inquilinos de 
la ciudad provenientes del medio rural man
tienen en su lugar de origen las viviendas 
primitivas, reformándolas, aunque su poste
rior utilización sea mínima en el tiempo.

El número de descontestos disminuye con 
la edad, y sus valores relativos más altos se 
identifican con la población joven, sin em
bargo, su rechazo no responde a condiciones 
técnicas, sino más bien al «afán de supera
ción y emulación» en cada uno de los estra
tos de renta o nivel ocupacionaL

Total

100
100

P. 13 a 35 a«OB.. 55 42 3
Ce 3o a 55 aRo».. 66 33 I
Mía de 55 años... 71 28 1

En este mismo aspecto el cambio de re
sidencia se realiza sobre la línea de renova
ción y novedad inicial, lo que imposibilita en 
nuestra ciudad, ha sido expuesto por N. An- 
derson en su libro «Comunidad urbana» 
«las casas de una clase social están fuera de 
toda proporción para las necesidades de otras 
clases».

La edad avanzada es un condicionamiento 
en el grado de satisfacción de la vivienda y 
en cambio, ya que el grado de adaptacito a 
la misma es lento.

Por lo que respecta a las causas de rechazo 
a la arquitectura actual, se ha considerado 
como secundario, ya que las contestaciones 
están influidas por variables exógenas, lo 
que impide la generalización de los resul
tados.

No obstante, las respuestas fueron las si
guientes;

EN CASO NEGATIVO ¿POR QUE NO LAS 
CUBRE? POR PROBLEMAS DE:

Urbano......... .. . 60
Semi-urbano.. 81
Rural .............. 84

Total............ 73

0 i seño Otros No conteste rot*i

19 21 - I0C
19 _ - - ice
4 9 3 ICO— ■ ——. . —

13 13 1 100

El concepto espacio absorbe el mayor P^-' 
centaje de respuestas en el medio rural, 
embargo, esta necesidad de espacio es espu^ 
rádica y está centrada en determinadas ep°' 
cas. verano, Navidad, etc. Por lo centran 
en el núcleo urbano esta faceta está 
cionada por el incremento de la famU13 • 
de la convivencia social.

En otra encuesta sociológica realizada 
cientemente da como resultado que las • 
viendas rurales cuentan con mayor 
habitable que las ubicadas en el medie t - 
baño, en contraposición con la tónica 
nal, lo que nos asegura la influencia de 
variables antes mencionadas.

Destaca en la encuesta el elevado 
taje de contestación indefinida <<o^r<)SX>.Lnt0' 
en el medio urbano alcanza el 21 por 
y que podemos identificar como probto 1 
de «localización» o «comunidad», etc.

En definición por edades el 80 por 
de los menores de 35 años tienen 
de espacio, porcentaje que se reduce al * ; 
73 por ciento en las otras escalas. Lo5 
yores de 55 años no se preocupan por el 
seño», y dan una extremada importainoia 
grupo de «otros».

Por último, queremos aclarar que 
de estas alternativas es exclusiva, P^es' 
prioritaria, por lo que algunas de los ene1 
tados pueden quedar incluidos en las tres 
cetas.

Jesús Moreno y Sánchez de 
Carlos Manuel Rivas Con»
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i ordenación del territorio, o mejor di- 
la ciencia de la ordenación del territo- 
como toda disciplina que intenta sinte
: los conocimientos de especialidades muy 
ares, es de difícil definición.

Quizás la mejor manera de llegar a tener 
una idea precisa del campo de actuación y 
de los objetivos de la ordenación del territo
rio, sea analizar las carencias de los enfo
ques tradicionales de la organización de la 
actividad humana. Así podemos ver cómo 
los aspectos territoriales, dentro del análisis 
y de la planificación económica 'clásicas, ; 
son prácticamente inexistentes, elaborándose 
teorías de crecimiento basadas en datos abs
tractos (renta nacional, inversión, etc.) sin 
localización espacial concreta, y consideran
do el territorio, cuando se considera, como 
una mera distancia a recorrer; como un cos
te de transporte.

Dentro del campo económico podemos ob
servar también, la falta de atención a los 
costes y beneficios sociales y la consecuente 
importancia que se concede a los costes y 
beneficios privados. La consideración con
junta de ambos aspectos, o mejor dicho la 
consideración de los costes y beneficios pri
vados como una subvariedad de los sociales, 
que en definitiva son los que interesan a la 
comunidad, obliga necesariamente a consi
derar prioritariamente la localización de las 
actividades humanas, ya que esta localiza
ción genera la mayor parte de los citados 
costes sociales. Así se ha llegado a definir la 
política de ordenación de territorio como 
aquella destinada a restablecer los costes 
verdaderos (totales) de la actividad humana.

Por fin desde un punto de vista urbanís
tico, el sentido de ordenación del territorio 
debe superar la drástica separación ciudad- 
campo hoy en día existente; considerar la 
ciudad, el asentamiento de población en ge
neral, como una zona especial del territorio 
y no a éste como un espacio indeferenciado 
que. rodea la ciudad; ver la relación entre 
distintas ciudades, y considerar si el espa
cio rural puede soportar y hasta qué tama- 
no el fenómeno urbano, que en bastantes 
casos se está convirtiendo en un lujo que 
difícilmente puede pagar el espacio que la 
rodea.

Por lo antes expuesto podemos ver que la 
ordenación del territorio y los criterios con 
que se aborde están en el origen de gran 
Parte de los problemas con los que se pre
senta la provincia de Segovia, considerada 
como un territorio específico, con caracterís- 
hcas físicas y habitantes diferenciados. Una 
de las cuestiones que hay que abordar en 
primer lugar, es el dilema del crecimiento 
disperso o bien del crecimiento concentrado, 
hasta ahora en España se ha seguido, yo- 
juntariamente o no. un modelo de crecimien- 
10 que supone una gran concentración de la 
P^ersl6n 7 de la producción en áreas muy 
aducidas del país, áreas en las que ha tenido 

que concentrarse como consecuencia la po
lución. Se ha dicho que con este modelo el

ORDENACION
DEL TERRITORIO

Por José Miguel Useros

crecimiento global es más rápido y posible
mente en una cierta época esto ha sido cier
to, pero parece evidente que en los momen
tos actuales ha dejado de serlo.

La gran ciudad, resultado de la concentra
ción industrial ha sobrepasado en muchos 
casos la dimensión que se considera óptima, 
incluso por tratadistas poco propensos a po
ner limites, siquiera sea teóricos, al tamaño 
de la ciudad. Es evidente que la dotación 
-de infraestructura y servicios públicos en nú
cleos de población por debajo de un cierto 
tamaño, resulta a un precio por habitante 
desmesurado, pero no es menos claro que 
ciertas ciudades del país han dejado de ser 
eficientes en este sentido, por su excesivo 
tamaño. (Piénsese en el problema de alguna 
ciudad que necesita trasvasar el agua de

«Desde un punto de vista
urbanístico,
el sentido
de ordenación
del territorio
debe superar
la drástica
separación 
ciudad - campo 
hóy en día 
existente»

cuencas hidrográficas distintas, trasvase 
que seguirá el de la mano de obra, de 
coste social aún más elevado).

al 
un

. Este fenómeno se agrava por el hecho de 
no existir fuerzas naturales que nos lleven 
al equilibrio. Si los costes de funcionamien
to de la ciudad repercutieran exclusivamen
te sobre sus habitantes y sus empresarios, el 
punto de equilibrio se alcanzaría de forma 
natural, pero esto no solamente no es asi, 
sino que en muchas ocasiones funcionan en 
sentido contrario. En muchos pequeños pue
blos de nuestra provincia, las obras se hacen 
por desarrollo comunitario, con una pequeña 
aportación estatal, mientras las grandes in
fraestructuras derivadas del crecimiento des
mesurado de las ciudades (terceros o cuar
tos cinturones, abastecimientos de agua o 
depuración de las mismas) son financiados 
fundamentalmente con los presupuestos del 
Estado. Haciendo referencia a un impuesto 
de actualidad en estos días, el de circula
ción de vehículos, igual para toda España, 
podemos pensar que si el habitante de Ma
drid tuviera que pagar con esta tasa los gas
tos reales originados por la circulación, su 
postura más racional sería la de dejar de 
ser automovilista o madrileño.

En la parte empresarial parece que ocurre 
algo similar. Posiblemente las economías que 
consiguen las empresas eligiendo como lugar 
de asentamiento grandes concentraciones in
dustriales, en gran parte no son más que los 
beneficios derivados de inversiones públicas 
a los que no contribuyen suficientemente.

Como resumen y a modo de conclusiones 
podríamos indicar que sería preciso:

— El estudio de los costes reales de la 
empresa y en menor medida, del individuo, 
de forma que, al pagar la parte que les co
rresponda de las inversiones en infraestruc
turas cuya necesidad han provocado las de
cisiones empresariales, estas decisiones se to
men en función del mayor beneficio global 
para la comunidad, no en función de uno de 
sus componentes que es el beneficio priva
do.

— Regionalizar y comarcalizar parte de 
las decisiones relativas a ingresos y gastos, 
de forma que unos y otros sean más acordes 
con la naturaleza de los problemas de cada 
territorio, diseñando, naturalmente, los pro
cedimientos que permitan trasvases de re
cursos de zonas más prósperas hacia otras 
más deprimidas.

Planificación regional voluntarista, que fi
je los deseos reales de la población, por los 
procedimientos adecuados e intrumente los 
medios precisos para conseguir estos deseos, 
sin limitarse a servir las tendencias actua
les de la actividad económica.

Evidentemente no se ha pretendido decir 
que todos los problemas de Segovia deriven 
de la carencia de una adecuada política na
cional de ordenación del territorio, pero si es 
claro que la falta de esta política hace más 
difícil el despegue de la provincia.
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Coloquio 
sobre 
ordenación 
del 
territorio

Abre la reunión sobre orde- 
.nación del territorio D. JOSE 
MIGUEL USERQS diciendo 
que la ordenación del territo- 
,rio nacional es una nueva ma- 
itera de ver la . actividad eco
nómica ; «si hoy han crecido 
-tanto las grandes ciudad-es y 
se. ha desertizado gran parte 
de la nación,'posiblemente se 
ha producido porque las teo
rías al uso nos llevan a ésto, 
si no, no hay otra explicación, 
y muy probablemente nos lle
van a ésto porque no se en
cuentra : suficientemente dife- 
rénciado fo que son costes pri
vados de los que son costes 
-públicos; entonces, a un em
presario que le ofrecen terre
no urbanizado en una zona 
densamente industrializada, a 
unos precios posiblemente ele
vados pero con unos servicios, 
-optará por una cosa que se 
ha venido en llamar econo

LOS MULTIPLES PROBLEMAS QUE 
PRESENTA LA ORDENACION DEL 

TERRITORIO en NUESTRA PROVINCIA |
¡| Planificación de núcleos urbanos y de términos ‘ 

til rurales, emigración y despoblación, la industria, 
desarrollo económico

mía, extbrnas economías de 
agregación, economías de tal 
o cual, que muchas veces no 
son más que costes muy re
percutidos sobre el empresa- 
tio». Dijo más adelante que la 
ordenación de un territorio 
como la provincia de Segovia, 
cOn una densidad de. 15 a 16 
habitantes por kilómetro cua
drado, no -tiene que plantear 
problema técnico. Piensa tam
bién que >da‘ estructura, el 
asentamiento de población y-

PLANTEAMIENTOS
Interviene luego D. FRAN

CISCO BALLESTEROS VI
LLAR, gobernador civil de la 
provincia en las fechas en 
que se celebró la reunión y di
jo que "nos estamos olvidan
do a mi modo de ver, (esto 
es uno de los aspectos que más 
estudia ahora la sociología 
urbana) que exigen estos plan
teamientos económicos del ur
banismo y la planificación del 
territorio, pero a mi modo de

de industria en estos momen
tos, es caótica y ’ creo que el 
Estado no haría nada de más 
si se gastase un cierto dinero 
en estas estructura de antici
pación, que desde el punto 
de vista económico son difíci
les de justificar ; pero ante el 

■ caos existente, podríamos de
cir: ¿por qué no vamos a 
hacerlo? Quiero decir que sí, 
que se pueden hacer estas in- 
vtisiones anticipadas o dema
siado anticipadas». 

ver y desde el terreno de la 
sociología en la que yo me he 
formado, me parece que de
ben ser otros los planteamien
tos humanos, que en todo ca
so la economía-debe estar .al 
servicio de las finalidades hu
manas que se . pretenden al
canzar y conseguir, pero que 
nos parece' una tergivéreación 
que, por el contrario, en los 
planteamientos sean los hom
bres los que estén al servicio 

de los planteamientos econó
micos, porque si éto es así, 
estamos vimdo ya las conse
cuencias; las consecuencias en 
todos los sitios y ya concreta, 
mente en esta provincia, que 
ocurre que cuando solo mue
ven los plánteamientos eco
nómicos a la política pobla- 
cional y d? aspntamiento>. 
pues llegamos a la gran me
trópoli, a las, grandes urbes, 
en un círculo vicioso de la 
pobreza, porque entonces re
sulta que en Segovia no se 
hará nada, no se hará un cen
tro de formacicn profesiona.’ 
porque no hay chicos que ha
ya de dar centros profesiona
les, pero como no hay centros 
profesionales tampoco habrá 
chicos y los pocos que hay se 
marchan y entonces estamos 
en este círculo que no tiene 
salida ; esos planteamientos ds‘ 
anticipación que, por supues
to, yo comparto en ese aspec
to totalmente lo que estaba di
ciendo Useros, creo que es la

gran solución, pero es la gran, 
solución desde planteamitotos 
precisamente humanos». D¡¡ 
más adelante que «todos los 
informes sociológicos nos van 
diciendo cómo el grado de au. 
mentó de la población urbana 
es de una fedieración tan im. 
presionante que se presupone 
que dentro de muy pocos años 
el 80 por 100 de la pobla. 
ción española va a vivir única 
v exclusivamente en muy po. 
cas ciudades, con unos prable. 
mas de desequilibrio impre- 
sionani.s, entonces frente a 
ésto que es de una tendencia 
natural por planteamientos 
económicos hay que volver a 
los que fueren los asentamien
tos naturales si decimos hasta 
de la prehistoria casi, es decir 
buscar otras satisfacciones que 
no son satisfacoionies econó
micas, qúe son satisfacciones 
vitales, satisfacciones huma- 
ñas, satisfacciones de convi
vencia, " satisfacciones hasta 
estéticas; etc., que deben pie. 
mocionarse y que hoy ni des
de el sector privado ni desdé 
el sector público se están pro- 
mocionando ni mucho menos, 
entonces tendríamos un des
arrollo integral de la persona, 
tendríamos un. desarrollo mas 
armónico».

Don ANTONIO VÁZQUEZ 
APARICIO dijo que desde 
que es alcalde —desde el año 
45— «un plan general que 
entonces se llamaba colectivo 
urbano, que es distinto al 
plan general de urbanización, 
creó unas posübi’iidadles V
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abrió un camino para una ape- 
LW'ia y «una demanda; si a 
tsto se le da posibilidades pa
ra que la apetencia del mo
mento, que es la cieación dt 
ja segunda casa o vivienda 
que }?a está ■ exigiendo, si le 
Jas úna urbanización de este 
terreno que ya está urbaniza
do, entonces tienes una franca 
promoción donde ya se tienen 
que tomar en consideración 
por el Ayuntamiento, que to
dos los gastos que luego se 
derivan de la urbanización, 
pueden dar al traste con el 
desarrollo económico de un 
municipio, pero si se puevee 
todas las circunstancias para 
decir que se va a urbanizar 
toda una zona, es con el 
primordial deseo de lograr un 
beneficio, que también.se pue
de llamar especulación, y pa
ra eso están los ayuntamien
tos para evitarlo,, salitndo en 
los choques de ugo de terre
nos de propiedades municipa- 
bs, para frenar la especula
ción. desorbitada no para fre
nar el precio, entonces puedes 
lograr en estas zonas cercanas 
a la gran urbe que es Madrid, 
la habitación segunda o per
manente de descongestión de 
Madrid y cuando quiera crear- 

algo, que sea más lesiden- 
cias . caras siempre tendrán 
que ser a espensas del promo
tor.»

LA EMIGRACION

Inteiviene D. JOSE LUIS 
MARTIN ARANGUEZ para 

que de todos es conocida 
da enorme emigración dentro 

la provincia v yo creo que 
más^en ^sta comarca.; la emi- 
Rracíón ha sido además una
«■uiigración selectiva, pero di-
'timos selectiva para afuera, 
es decir, generalmente el pri- _ _
Nro que ha marchado ha si- ■ población que queremos que
P0 él hombre que tenía más
'-quietudes, que ha visto que 
ias estructuras no le daban
Satisfacción plena; entonces 

el primero que ha marcha- 
ha marchado el hombre 
inquietudes ; ha marcha- 

0 generalmente el hombre jo- 
tn «que todavía tiene una 

x":(!a que hacer y se ha lleva- 
0 consigo todo el capital que 

habían amasado durante mu
chos años él y sus antepasa
dos ; entonces estas zonas han, 
quedado desertizadas, con una 
población envejecida, con 
unos jóvenes que no logramos 
que se identifiquen, que se en
tusiasmen con la idea de la 
explotación. Yo creo que es 
ahí donde habría que centrar 
la planificación territorial en 
estas comarcas, que induda
blemente pueden tener un as- 
pealo turístico, si, de hechos 
hay núcleos y centros en que 
se está viendo una expansión 
pero eso en definitiva no va 
a ser una repercusión directa, 
va a ser un turismo de fin de 
semana, va a ser un turismo 
educativo, y desde luego no

va a ser una tiquea para esta 

sea de allí, que permanezca y 
que se vaya multiplicando)). 
Como algunas, de entre las 
muchas posibles soluciones, 
señala la capacitación de la 
juventud, conseguir que esa 
juventud encuentre unos estí
mulos independientes de los 
económicos, velar por el ta
maño de las explotaciones 
porque cree que los latifundios 
no son positivos, etc.

Señala D. SANTIAGO VA-

YO que es preciso crear fincas 
ganaderas en aquellas que se 
puedan sembrar distintas gra- 
rnináceas o hierbas, forrajes 
diferentes, de forma que pue
da aprovecharse para el ga
nado durante todo el año. «Y 
digo finca ganadera porque es 
conveniente que el ganadero 
tenga su finca para hacer su 
ganado; aquí se utiliza el 
pastoreo, pues vamos a crear 
esas fincas de pastoreo, que no 
las tenemos. Ahora, todos los 
ganaderos están emigrando, 
están perdiendo la moral y 
se marchan; pues vamos a 
ordenar lo que son fincas ga
naderas y lo que son explota
ciones realistas; las explota
ciones realistas son muy pe

queñas; Ordenación Rural de
bería hacer, a mi juicio, ex
plotaciones mayores, bien en 
cooperativa o volviendo a ha
cer una reconcentración.»

Don JOSE LUIS MARTIN 
ARANGUEZ dice: «Ante to
do, quede bien claro que no
sotros no pretendemos que se 
monten explotaciones agrope
cuarias en la población, sino 
todo lo contrario; lo que ocu
rre es que nosotros estamos al 
servicio del agricultor y si 
existe un alcalde o una junta 

de Sanidad que no pone im
pedimentos a que se transfor
me o se repare o se construya 
una explotación dentro del 
núcleo, nosotros no podemos 
cambiar eso, y sí sólo orientar 
al agricultor sobre cómo lo 
puede hacer». Añade luego 
que la ordenación de cultivos 
es muy interesante, pero cree 
que la técnica, hoy, en estos 
aspectos, no 'tiene glandes 
problemas está en mentalizar 
a la persona que tiene que ha
cer esas transformaciones.

PLANIFICACION DE 
NUCLEOS URBANOS

Apunta luego el señor BA
LLESTEROS VILLAR que 

quizá se esté centrando mucho 
el problema a nivel agropecua
rio, y es mucho más comple
jo, porque de nada sirve pla
nificar bien las fincas si no se 
ha planteado antes la plani
ficación de núcleos urbanos 
que hagan confortable la vida 
de las gentes que viven en esos 
sectores. Y a este nivel de pla
neamiento urbano, señala que 
cree si en el futuro no se mo
difica la política actual en ur
banismo, seguirá existiendo 
problemas; y es que el pla-

neamiento urbano se deja 
siempre a expensas de los mu
nicipios. La Ley del Suelo 
—agrega— ha venido a obli
gar a los municipios a realizar 
unos planeamientos necesa
rios, sí, pero que son muy 
costosos y los ayuntamientos 
no pueden con los gastos,, 
méxime aquí donde los muni
cipios son pobres.

El señor USEROS SERRA
NO dice que le gustaría plan
tear el tema dél voluntarismo 
de la ordenación del territo
rio, o sea, qute la provincia de 
Segovia tiene que ser lo que 
quieran sus habitantes. Los 
planes de la ordenación del te
rritorio no deben servir ten
dencias actuales, deben sérvir 
voluntades de los habitantes . 
de esta provincia. .

«Es importante que en el - 
asentamiento de la población . 

" está el urbanismo—dice el se- . 
ñor Vázquez Aparicio—; si 
Segovia es agrícola y ganadera " 
y no prospera, es porque al
gún factor le está frenando; 
porque en Segovia hay ver
dadera vocación, sobre todo 
ganadera, más que agrícola. 
Y si no se prospera es que 
algo falla; entonces, aquí, si 
el asentimiento tiene que estar 
en unas proporciones econó- . 
micas, y las promociones eco- " 
nónyeas son genéricas para '

. todo el país, lo que es bueno 
para una zona como Andalu
cía, no es bueno para Casti
lla, por ejemplo el precio del 
trigo que si es bueno para An
dalucía, es una ruina para . 
Castilla.

Por último, en su inter
vención el señor Ballesteros 
Villar indica que cree, que al 
Estado también le puede inte
resar mucho dentro de una 
política adecuada de ordena
ción del territorio, fijar explo
taciones adecuadas previa la 
definición de la preparación 
del territorio si sir^’e para 
agricultura, si es forestal, si 
es ganadera, etc., y acudir a 
esas explotaciones con todos 
los medios jurídicos que debe 
tener a su alcance. Natural
mente, esto es desempolvar la 
ley de. reforma agraria puesta 
al día, y puesta además con 
absoluto criterio revoluciona-

(Sigue en la Pág. 28)
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(Viene de la pág. 27)

rio; pero cree que si eso no 
se hace realmente, no podrá

darse en España una adlecua- 
da ordenación del territorio, 
estaremos dando únicamente 
parches de urbanismo, parches

en zonas turísticas, etc., peno 
seguirá faltando el aprovecha
miento integral de todó el 
territorio nacional.

LA DESPOBLACION
Don MANUEL GONZA

LEZ HERRERO, que se aca
ba de incorporar a la mesa re
donda, piensa que la atención 
debería centrarse en los pro
blemas de ordenación del terri
torio de nuestra tierra, de 
nuestra provincia, partiendo 
de la base dó que los segovia- 
nos tienen una entrañable vo
cación ganadera, para la cual 
tienen aptitudes y entusiasmo. 
En este sentido podrían darse 
más posibilidades de desarro
llo a la provincia. Comenta 
luego la curva de población 
en la provincia, que hacia los 
años cincuenta logró el má
ximo de su historia, con dos
cientos mil habitantes, para 
empezar entonces una despo
blación producida por el des

Revisión de la demarcación territorial
La ordenación del territo

rio es un problema de gran 
-envergadura que habrá que 
abordar para que se pueda 
salvar la España interior, es 
decir las regiones deprimidas. 
Y esa ordenación del territo
rio hay que hacerla desde una 
reforma de las estructuras de 
fas linstituciones de acuerdo 
con los deseos de" la gente, 
yendo a una planificación de
mocrática, natural, de abajo 
a arriba, pero sin caer en 
trampas como la concentra
ción de municipios que fomen
tan la emigración, porque un 
pueblo al que" se le quita el 
ayuntamiento, el juzgado de 
paz. La escuela, etc., se des
moraliza y se van de allí. 
Naturalmente no puede haber 
tantos pequeños municipios, 
hay que volver a nuestra ge- 
nuina tradición, porque pue
den existir pequeñas aldeas, 
pequeños poblamientos, pero 
el planteamiento institucional 
del municipio tiene que ir a 
nivel comarcal, como ya se 
inventó hace mil años, como 
puede ser el municipio de Pe- 
draza, Cuéllar, Segovia, Coca, 

arrollo industrial del país, de 
modo que en 25 años hemos 
perdido la mitad, unos cien 
mil habitantes, produciéndose 
la desertización de grandes 
zonas, aunque parece que el 
fenómeno se ha contenido 
ahora en gran parte.

INDUSTRIAS PARA
LA PROVINCIA

La solución para que Segó- 
vía no desaparezca como pro
vincia, es repoblar y es encon
trar el método más idóneo pa
ra recuperar su nivel pobla- 
cional normal. Lo primero es 
facilitar a la gente trabajo;, 
después, sanidad, cultura y 
esparcimientos. El trabajo no

Ayllón, etc., en Jos cuales es
tén integrados confederalmen- 
te los pueblos que subsistan, 
en cuya cabecera se centren 
los servicios precisos a nivel 
de trabajo, cultura, sanidad, 
etcétera. Esto nos llevaría a 
una de las grandes necesida
des del Estado español, que es 
la ijevisión de su demarcación, 
territorial, que es un tema que 
tiene que abordar la Adminis
tración, con participación de
mocrática como es natural, y 
que tiene dimensiones históri
cas.

El Sr. BALLESTEROS VI
LLAR suscribe cuanto acaba 
de decir -el ¡señor González 
Herrero y que esa ordenación 
del territorio es un paso pre
vio a toda política de inver
siones. Afirma también que 
en sus viajes por la provincia 
ha advertido que muchas ve
ces no encaja el concepto so
ciológico de un núcleo que el 
concepto administrativo. Hay 
núcleos que no son cabecera 
de comarca o núcleos de ex
pansión pero que tienen voca
ción de futuro y salvarlo co
mo sea, aunque no tengan

pueden darlo sólo la agricul
tura y la ganadería, tanto más 
cuanto que hay que contar 
con la mecanización de esas 
il abores.

Hace falta en el campo una 
cierta industria, del tipo que 
sea, porque hay que dar tra
bajo y cortar la sangría de 
la emigración. Y eso, sobre 
todo en la provincia, porque 
Segovia capital, después de 
todo, funciona, pero todo el 
dinero público que se pueda 
'hay que invertirlo en la pro
vincia para volver a recolo
nizar este territorio. Todo 
debería ser pospuesto con tal 
de conseguir la . reivindica
ción de inversiones importan, 
tes para la provincia. 

determinado número de habi
tantes y, junto a ellos, otas 
poblaciones que aparentemen
te reunen mejores condiciones 
para ser núcleos de asenta
miento y que no responden a 
esa inquietud. Haría falta una 
ordenación del territorio basa
da en datos económicos, por 
supuesto, pero también socio
lógicos.

¡DESARROLLO ECONOMI
CO Y ORDENACION DE

LOS ASENTAMIENTOS

Don José Miguel Useros 
suscribe igualmente lo dicho 
por González Herrero y dice 
que ya al principio consideró 
que este es un tema a nivel 
nacional. Pero lo que tenemos 
entre manos y tenemos que 
hacer ahora es una ordenación 
del territorio más pequeña, 
más cotidiana y que debe te
ner dos vertientes fundamen
tales: una, el desarrollo de la 
economía, y otra, la ordena
ción de los asentamientos hu
manos v de las estructuras 
que conllevan. En cuanto a la 
industria, opina que si en un
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tiempo se estableció donde es
taban las materais primas, 
hoy, con la evolución de los 
transportes, la industria debe 
ubicarse donde haya iniciativa 
para montarla. Aquí no tene
mos esa iniciativa y la indus
tria por tanto debe venir de 
fuera. Todo planteamiento 
que empiece diciendo que te
nemos que desarrollar lo nues
tro, está por tanto abocado al 
fracaso. En cuanto a infraes
tructura, se han hecho plan
teamientos que no recogen las 
mquietudes sociales de los pue
blos. Creo que hay que tener 
eP cuenta los factores histó- 
ncos ,pero debe irse maduran, 
ti o la formación de núcleos y 
estudiarse la interrelación en. 
tre, ellos con una gama de 
Posibilidades más amplia que 
la oficial, porque ahora nos 
encontramos con núcleos de 
expansión o nada y debe ha
ber núcleos de tercero o cuar
to orden. Ahora, en plena cri- 
515 económica sea duro, pero 
creo que se puede llegar-, aun- 
Pue ésto casi no nos lo crée
lo de Segovia y de Madrid 
en beneficio de Segovia. Ló-

mos ni nosotros mismos, a un 
período de abundancia, en el 
que a lo mejor sí que pode
mos mantener núcleos de po
blación que ahora nos parecen 
envidiables. Otro concepto 
que hay que tratar es el de la 
accesibilidad de los servicios.

Seguidamente se refiere a 
las diferencias de standares 

. entre nuestra provincia y Ma
drid. por ejemplo, o a nivel 
nacional, en cuanto a indus
trias, costes, convenios colec
tivos ' .número de habitantes 
por hectárea en cuenta a umba. 
nismo, etc.

UNA ORDENACION 
HECHA EN SEGOVIA
Don CARLOS HERRANZ 

recoge este tema y plantea el 
el tema de quién debe hacer 
la ordenación del territorio. 
Con una ordenación centra
lista Segovia no puede seguir 
adelante. Madrid tiene con
ceptos y unos stándares que 
no sirven en Segovia. Madrid 
se ha dado su uso v nosotros 
lo que queremos es hacer un 
gicamente, el planteamiento y 
la ordenación los debemos ha. " 

cer nosotros pensando quq 
la ordenación de nuestro terri
torio es un medio de canalizar 
hacia Segovia recursos econó
micos del centro. Y el tema es 
quién debe hacer la ordena
ción del territorio, qué orga
nismo o qué ente en Segovia 
es quién debe hacerlo

LA DIPUTACION 
PROVINCIAL

Don ANTONIO VAZQUEZ 
cree que esto deberá estar den
tro de la competencia del que 
puede ser el Ayuntamiento dej 
la provincia, es decir, la Dipu
tación, como organismo coor
dinador e imparcial en la pía- 
nificación de todos los pue
blos, con la asesoría de los or- 
gansimos que colegial y profe
sionalmente puedan cooperar.

Don JOSE MIGUEL USE- 
ROS interviene entonces para 
opinar que este tema tiene que 
estar entroncado forzosamente 
con el del regionalismo, que 
es importante sacar a cola
ción- Si en España se va a 
una estructura regional, lo 
cual lleva en primer lugar el 
estudio de qué y cuáles son 
las " regiones, qué cometidos 

tienen, etc., y uno de los co
metidos slerá el -de la ordena
ción de su territorio a través 
de su organismo director. Es
tá de acuerdo con Antonio 
Vázquez en considerarlo com
petencia de las diputaciones y 
que las representaciones de 
éstas serían, a nivel regional, 
quienes deberían llevar esto. 
Cree que hay que fomentar el 
regionalismo y que la ordena
ción del territorio de. Segovia 
no puede ser independiente de 
la ordenación del territorio de 
las provincias que forman 
nuestra región natural. Sería 
muy positivo lograr una pla
nificación territorial a nivel 
regional.

El señor GONZALEZ HE
RRERO se congratula de estas 
palabras y afirma que la re
volución regionalista es una 
necesidad histórica de Europa. 
Si esto 'es una necesidad pa
ra todas las regiones, lo es 
más para las regiones depri
midas, como Castilla, cuya 
única posibilidad de salvación 
es precisamente el regionalis
mo. Se refiere seguidamente~ de poder y de personalidad de

a la personalidad cultura déla provincia.

Castilla, a su capacidad crea
dora, a su originalidad, y dice 
que la meta es que cada región 
se administre a sí misma, re
suelva sus problemas en un 
marco autonómico, dentro de 
una supeditación a las leyes 
generales, para que puedan re
solver sus problemas con¡ 
mayor eficacia, enriquecién. 
•dose cada región a sí misma y 
embelleciendo así el conjun. 
de la gran patria española, de 
la cual cada pequeña patria 
es una parte imprescindible.

A continuaciáón de afirmar 
su fe en él regionalismo y en 
la autonomía castellana, jus
tamente Jo mismo que la cata
lana o la vasca, piensa que 
esto puede tardar algún- tiem
po y que nuestro problema es 
tan acuciante que se debía po
ner mano a la obra, aunque 
sea modestamente y a nivel 
provincial, y afrontar ¡este pro
blema, que urge, de la ordena
ción del territorio, porque ello 
hará que las previsiones o las 
cuestiones de inversión, etc., 
se hagan y se canalicen de 
una manera más racional y 
más positiva. La Diputación 
tiene que responsabilizarse de 
este problema y abordar los 
trabajos que sean necesarios, 
yo creo que con carácter in
mediato y urgente.

Termina diciendo que apro
vecha la oportunidad para 
decir que, como el movimien
to se demuestra andando, ese 
repudio general al centralismo 
deb irse concretando en accio
nes y áreas concretas.

Dice que la Diputación, en 
este momento encamación ju- 
ndica dé la provincia, debe 
irse comprometiendo en res
catar áreas concretas de ac
tuación del territorio, en las 
bellas artes, en la cultura. 
Aunque en este caso estricto 
de ordenamieno jurídico pue
da ser un terreno que no es 
de su competencia, nadie le 
va a decir que no, porque a la 
Diputación lie compete todo 
lo que mira al bien común de 
la provincia en todos los as
pectos. Opina que nos están 
manejando una serie de cosas 
que debería dirigirlas la Dipu
tación y ese sería un paso fun
damental para la afirmación

Solares, pisos, fincas, oficinas, 
locales, naves, traspasos, 
alquileres, urbanizaciones, 
valoraciones, apartamentos en la costa

Agente de la Propiedad Inmobiliaria, matriculado y colegiado

EZEQUIEL GONZALEZ, 25 Teléf. 412553
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Encuesta públ¡ca.--Ordenac¡ón del territorio
i^=í=L=-=_==^—______________________________________________ _______________________________________________________________________________ _ _________________

Los procesos de urbanización concluyen en 
la consideración de unidades más amplias que 
culminan en la idea de «Región». En base a 
este principio, la ordenación del territorio 
se ha estudiado desde muchos puntos de vis
ta y fundamentalmente desde el de homoge
neidad; pero a nosotros nos interesa más la 
noción de «comunicación» y así lo hemos 
planteado.

Esta comunicación, fundamentalmente con
siste en planificar los sistemas y medios so
bre eil espacio, es decir, el conjunto de la 
comunicación personal, interindividual y de 
masas.

Desde este p^unto de vista los segovianos 
contestaron así:

Va II ado t id* xo
Burqog  Madrid contesta Tota I

Urbano..............  32 63 5 ICO 
Semi-urbano.. 51 49 -- 100
Rural................  40 ■ 60 - 100

Total.... 41 $8 1 100

¿A QUE REGION SE SIENTE VINCULADO?

La discrepancia entre el área semi-urbana 
y el resto, procede del peso especifico de la 
encuesta que presentan los núcleos de Cué- 
llar, Cantalejo y Sepúlveda, donde las con
testaciones son todas a favor de la prime
ra zona.

La capital y específicamente el área de la 
sierra, mantiene una total identificación con 
Madrid. Igualmente, se observa la existencia 
de una línea que en función de la red via- 
ria divide a la provincia por sus vinculacio
nes regionales.

En la distribución por grupos de edad.

Vallado!id
Burgos

Ce JS a 35 años .4?
Be 36 a 55. años 47
Más de 55 años 30

Total

52 1 100
52 1 100
69 1 100

Aparece una total identificación entre la 
población joven y la edad intermedia; la di

' ferencia con los de mayor edad puede radi
car en alguna motivación subjetiva como la 
emigración de familiares.

En la encuesta realizada por ICSA en 1971 
a la clase media alta, para ver la opinión de 
nuestra provincia y las colindantes respecto 
a la integración en una determinada región, 
aparecen resultados en función de los dis
tintos criterios que fueron:

— Geográficos .....: preponderancia de Va- 
lladolid.

— Culturales....... preponderancia de Ma
drid.

— Económicos y sociales ....... igualdad.
— Conjunto ....... preponderancia de Ma

drid. .

Dicha encuesta presentaba la desventaja 
de que todos ios entrevistados residían en la 
capital.

En la que llevó a cabo el grupo EYSER, 
más amplia y a toda la población, llega a ca
si idénticos resultadas, ya que argumentaba 
que si las «.razones geográficas e históricas 
están a favor del área del Duero, la realidad 
socioeconómica actual indica la. dependencia 
de la provincia con la zona Centro».

Con los resultados de estas opiniones, he
mos querido buscar la «región real», enten
dida como «región posible y funcional», en
contrándonos que nuestra provincia, aún con 
bastantes vacilaciones, está a caballo entre 
las formadas por ambos núcleos de atrac
ción.

La atracción de la capital de España se 
manifiesta en la forma de influencia.

¿COMO CREE QUE INFLUYE MADRID?

•Jrhano.............. 41 54
SeTni-urbano.. 53 42
Rural................  62 30 8 100

Total.........  54 39 7 100

Normalmente las contestaciones negativas 
proceden de los integrados en la zona Valla- 
dolid-Burgos, especialmente en los núcleos 
interurbanos; no obstante, existe menos ra
dicalismo que en la pregunta anterior, ya 
que únicamente la comarca de la Sierra vo
ta unánimemente a favor de la influencia 
positiva, mientras que el área urbana se 
muestra muy indecisa.

Se acusa a Madrid, fundamentalmente por 
parte de la población joven, de los problemas 
que la provincia presenta en su conjunto 
—únicamente el 43 por ciento de las contes
taciones positivas, frente al 58 por ciento 
frente a los mayores de 55 años—, y es que 
gran parte de los entrevistados que se ven 
ligados a Madrid como centro neurálgico, 
prevén que esta gran ciudad en los momen
tos presentes plantea grandes problemas que 
van probablemente a exigir sacrificios a sus 
vecinos colindantes.

Contestaciones según la estructura del 
grupo:

Pos i t i v<i Xeyat i x a Xo cdhteste fotal 

Pe )S a 35 afros.. 43 52 5 100 
Pe 36 a 55 afros.. 55 3o '* 10J
Más de 55 afros... 58 37 5 !00

Uno de los índices más representativos, no 
sólo de la problemática urbanística sino fun
damentalmente de la Ordenación Territorial 
y del futuro provincial es el destino que se 
da a las edificaciones construidas y por lo 
tanto a la utilización del espacio.

Se ha llegado a la conclusión de que nues
tra provincia y singularmente nuestra capi
tal y núcleos más importantes que se está 
convirtiendo poco a poco en un área residen
cial de utilización extraprovincial. La pre
gunta es significativa:

¿LAS NUEVAS CASAS QUE SE CONSTRU
YEN EN SU MUNICIPIO SE UTILIZAN
POR?:

■ vcm«»S del Publ«ci$n Mo 
nunicipio de fuera cantes tu L1L21

Urbana.............. 23 4 3 - 3 _ 
Semi-urbana. . 38 44 1- 1
Rural................' 77 20 : J

Total............ 55 31 1 3 1* 100

Estos porcentajes por muy extrañas que 
parezcan están en consonancia con los obte
nidos por la encuesta EYSER y por los ra- 
tios de viviendas construidas en relación con 
los aumentos y disminuciones de la pooL- 
ción.

Los índices para la capital son los más sig
nificativos, a pesar del alto grado de desco
nocimiento —34 por ciento—, porcentaje qu 
se reduce al 26 por ciento en las contestacio
nes de la edad comprendida entre los 18 y ó 
años.

Existe una ordenación del territorio, 
hay duda! y la. población provincial se _e-' 
cuentra al margen de ella, por incapac1^ ' 
porque su realización está dirigida por 
mentos extraprovinciales —el 31 por ei^ 
de las nuevas edificaciones no son para P 
blación residente— por otras diversas c^;e 
que concluyen y a la vez confunden en. _ 
lo que es el efecto y la causa de toda la P 
nificación provincial.

En el medio urbano y semi-urbano —'Ia 
identificación con la realidad representa e •

SI DESEA COMPRAR O VENDER...
pisos, apartamentos, chalets, parcelas, 
solares, fincas rústicas, I
no malgaste su tiempo, 
cuente con el nuestro.

MIGUEL TOVAR Agente de la Propiedad Inmobiliaria,

EZEQUIEL GONZALEZ, 25 - Teléf. 412553
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y el 18 por ciento del total poblacional—, su
. pera los porcentajes de ocupación extrapro- 

vincdal en Las nuevas edificaciones. Si distri- 
buimcs según una media aritmética estas 
contestaciones entre las positivas y negativas 
de la encuesta, se obtiene como conclusión 

- final que los menores de 55 años son cons- 
Hcientes de que cada tres viviendas construi

das, dos de ellas no son habitadas por resi- 
dcntes en los núcleos respectivos, y que por 
¡o tanto pueden considerarse como «segunda 
vivienda». ,

Estos porcentajes por muy extraños que 
parezcan están en consonancia con los obte
nidos tanto por la «encuesta EYSER», como 
por las estimaciones realizadas por la Rele
gación Provincial de la Vivienda, en base a 
las viviendas construidas y su relación con 
ios aumentas y disminuciones de la pobla
ción.

Otra faceta desconocida en la Ordenación 
del Territorio, es la influencia que pueden 
provocar —y de hecho provocan—, las direc
trices de la Administración, no sólo en los 
planes urbanos, sino en unidades más am
plias como áreas, regiones, etc. Por otro la
do, los diferentes grados de comunicación ex
puestos al principio de la encuesta, única
mente estaban referidos a los ciudadanos y a 
su interrelación entre ellos, faltándonos la 
faceta de la actuación de la Administración 
con sus ciudadanos. Aspecto que a continua
ción se comenta.

¿COMO SE SIENTE ATENDIDO POR LOS 
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION?

Al ser de difícil cuantificación los servicios 
de la Administración, se ha considerado opor
tuno establecer otra escala de valores agru

pados en tres módulos que resuelve el proble
ma de las valoraciones, cuyos resultados son:

Mu> bien ^prlnd 1 Mu_l So contesta Toral
Q

Semi-urbano,. ' 47 32 17 4 100
Rural................ 49 40 11 - 100

Tota 1......... . 39 42 18 l 100

Las contestaciones se mantienen dentro de 
la perspectiva de normalidad; un 32 por 100 
de la población sem,i-urbana, porcentaje que 
se eleva al 56 por ciento en el área urbana, se 
siente , atendido dentro de la «exigencia na
tural», mientras que en este mismo núcleo 
de la capital, son muchos menos los que creen 
que la Administración cubre todas las nece
sidades del ciudadano (un nueve por ciento), 
que los que se sienten totalmente insatisfe
chos de su gestión (un 33 por ciento).

Por otro lado, la complejidad administrati
va para algunos, degenera en una negación 
de la autoridad, y por lo tanto, la no identifi
cación del ciudadano con los representantes 
de su comunidad, se da fundamentalmente en 
el área urbana en contraposición con el resto 
de las zonas.

La distribución por edades nos indica que 
cuanto mayor es la edad de la población el 
grado de satisfación es más alto y que ade
más entre los menores de 35 años se presen
tan porcentajes similares entre las alterna
tivas «muy bien» y «mal», con un 22 y un 
23 por ciento respectivamente.

De forma análoga los mayores de 55 años 
contestan que se sienten perfectamente aten
didos en un 47 por ciento, mientras que sólo 
un diez por ciento está descontento.

La comparación con los ciudadanos de 
otras provincias, creemos que era necesario 
para conocer el grado de frustración a nivel 
nacional de nuestra población.

ESTE GRADO DE ATENCION ¿COMO LO 
CALIFICA RESPECTO AL QUE RECIBEN 
LOS HABITANTES DE OTRAS PROVINCIAS?

Me jor I lúa I

Semi-urbano. . 1 3*?
Rural................ S 20

Total............ 10 23

Peor \o conr.e3ta

70 4
63 4- •
65 1

64 3

Si comparamos las contestaciones de esta 
última pregunta con respecto a la anterior, 
encontramos que existe una discrepancia to
tal entre ambas. La suma de afirmaciones 
positivas en la pregunta anterior represen
taba el 80 por ciento del total, mientras que 
las contestaciones negativas en la presente se 
elevan al 64 por ciento, lo que nos indica que 
a pesar de que la población se siente atendi
da de forma aceptable por los servicios de la 
Administración, sin embargo, se cree en in
ferioridad de condiciones con respecto a sus 
vecinos. Desde nuestro punto de vista, o es 
una clara contradicción o demuestra la men
talidad y el carácter de inconformismo de la 
población segoviana, lo que hace en la prác
tica muy difícil para la Administración el 
realizar la labor adecuada.

En las respuestas correspondientes a ambas 
preguntas la zona rural e intermedia presen
tan muchas similitudes, y se separan en blo
que de las del medio urbano, siento éste 
bastante más negativas.

Las contestaciones distribuidas según el 
grupo de edad son muy homogéneas en todas 
las escalas: el ocho por ciento contesta que 
mejor, del 23 al 25 por ciento que igual y del 
65 al 68 por ciento que peor, no existiendo 
grandes variaciones entre los menores de 35 
años y dos mayores de 55 años.

Jesús Moreno y Sánchez de Cueto 
Carlos Manuel Rivas Conde

Ferretería Maquinaria

Avda. Fernández Ladreda, 35 - Teléf. 412969 - SEGOVIA
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«El Ojo de Madrigaa», hondamente preocupado por la multitud de problemas urbanísticos que se plantean a una ciudad en plena 
expansión, como es Segovia, también quiere aportar su granito de arena (en este caso, granito de cemento), en su difícil"solución. 
Para ello, nada mejor que hacer un sondeo o calicata en los diferentes estratos sociales de nuestro pueblo pelendón. El pueblo ha 
contestado democráticamente así:

MAXIMO RODRIGAÑEZ 
AYUSO

(Empleado de Seguros, 1,30 me
tros de altura)

—Creo qué Segovia tiene problemas 
altamente preocupantes, en cuanto 
a su urbanismo. A mí me interesa 
profundamente la serie de limitacio
nes y cortapisas que pone la Admi
nistración en cuanto a las alturas. 
¡ Y a está bien! Dejemos que los edi
ficios crezcan por (doquier y libre
mente. No hay nada más deprimente! 
que una ciudad bajita. Además, con 
ias limitaciones no hacemos más que 
conseguir que los jóvenes de nuestra 
ciudad, con auténtica vocación de 
ascensoristas, emigren a Nueva 
York. ¡Basta!

JOSE CARLOS DEL 
PEDERNAL Y GOMEZ 

DE LA CALZADA
(Estudiante de Arquitectura. Es
teta. No liga tanto como dice. 

Papá carnicero)

—En, Segovia, bellísima ciudad 
(donde las haya, sobran edificios, so
bran viviendas, sobran monstruos da 
cemieinto. Qué ¡bonito sería, señores, 
qué bonito, derribar todo aquello 
que no fueran los monumentos, los 
viejos monumentos que poseemos. 
Todo lo que no fueran palacios, igle
sias, alcázar o acueducto, ¡ fuera! 
¿Se imaginan lo airosa que resulta-, 

■ría la torne dé San Esteban, pongo 
por caso, si derribáramos todo su ba
rrio? ¡ Se vería a kilómetros de dis
tancia ! Además, de este modo, los 
cineastas no (tendrían así problemas 
a Ja hora de hacer travellings. ¡ Que 
«travellingaaos» se harían! ¿El pro- 
bljema dé la vivienda, dice usted? 
Eso son ganas de exagerar. Que no 
se casen tanto. Que se compren una 
tienda de campaña, y vivan en e] 
Malangosto. Que se vayan a viví® 
con su padre. ¿Qué dónde viviría su' 
padre? ¡Oiga!, ¡usted do que quie
re es que me pille el toro! ¡Yo soy 
un artista!

AGAPITO SACRISTAN
Y SACRISTAN

(Del Comercio. Coleccionistas de 
Vitolas. Cofrade Mayor Perpétuo)

'—Yo soy un demócrata convenci- 
do, de 
tan los 
abusos. 
Lotería

toda, la vida, y no me gus- 
cabildeos, los caciques y los 
Partidario del" Sorteo de la 
Nacional, creo que este sis

tema debería aplicarse a la hora de 
planificar nuestro urbanismo. Me 
explicaré: Estimo que en un bombo 
de lotería, deberían introducirse tan
tas bolas como monumentos históri- 
co-artísticos tenemos. Hecho esto, 
una gentil señorita podría sacar seis 
o siete' bolas, precisamente el nú
mero de monumentos que se conser
varían en el futuro. Todos los de
inás, deberían derribarse, explanar
se... ¿Cómo diría yo? A mí me pa
rece una solución un rato democrá
tica, ¿o no...?

FRUMENCIO LOBO 
DE LA ZARPA

(De la Especulación Urbana. 
Varios Diplomas. Especialista en 

el metro (cuadrado)

—Señores, convengamos en que 
aquí tenemos los monumentios ya 
muy vistos. Estamos hartos de tanta 
Vera Cruz, de tanto San Antonio 
Real, de tanta Canongía. Entiénda
seme: Debemos respetarlos, Pero 
también debemos atender al desar ro
llo e industrialización dé Segovia- 
hay que legar a nuestros hijos, a nn» 
hijos, no polvo de archivos, no 
viejas, sino amplias! avenidas, altísi
mos edificios, y mucha prosperidad- 
Para lo cual propongo que se derri
be inmediatamente el . acueducto, y 
en "el amplio solar que quedase, 59 
edifique un gran museo qué conten
ga una impresionante colección 
diapositivas . de todo lo artístico e 
histórico, o como se llame. Así con
servaríamos el recuerdo de 
fue, en diapositivas, y todo lo 
más lo venderíamos Como cascote 
derribo. ¿Qué les, parece?

ma d r ig a l

ENCUESTA PUBLICA.-BIBLIOGRAFIA UTILIZADA
(Viene de la pág. 31)

«Estudio de la situación socio - económica, 
cultural y de equipamiento colectivo de la 
provincia de Segovia».—EYSER. Madrid, 1975.

«El área del centre de España desde la 
perpectiva de sus provincias periféricas».— 
ICSA para el C.E.S.S.C. Madrid, 1975.

«Informe sociológico sobre la situación so
cial de España».—FOESSA. Estudio de 1970 y 
74. Ediciones Madrid, 1972 y 1976.

«Informes y estudios de la Delegación Pro

vincial de la Vivienda para el C.E.S.S.C.».— 
Segovia, 1976.

«Estructura social contemporánea: la estra
tificación social».—Facultad C.C.P.P. Madrid, 
1970. Francisco López Sánchez.

* * *
«La revolución urbana».—Alianza Editorial. 

Madrid, 1976. Henri Lefebvre.

«Breve historia del urbanismo».—Alianza 
Editorial. Madrid, 1974. Fernando Chueca.

«Ecología humana».—Tecnos Editorial. Ma
drid, 1976. Amos H. Hawney.

* * *
«Estructura social del campo y éxodo ru

ral».—Tecnos Editorial. Madrid, 1966. Víct°r 
Pérez Díaz.

«Comunidad urbana».—Fondo de cultu^ 
económica. Méjico, 1965. Neis Anderson.

* * *
«Estudios segovianos».—Instituto Diego 

Colmenares del C.S.I.C.

«Documentación económica».—Del C-E-S'5’’ 
números 268, 275 y 385.

* * ti
«Revista de Hogar y Arquitectura».—G.S- ' 

diversos números.

«Conjuntos históricos artísticos».— 
rio de Educación y Ciencia. Valencia, 196'«-
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provinciales. S.S.E. Madrid, 1976.
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Usted

su Caja

bueno

que desea 
tener una 
vivienda mejor

pone a su disposición 
un CREDITO PARA VIVIENDA
con:
- los más favorables intereses.
- los más largos periodos de 

amortización.

• En el año 1975 se entregaron créditos para 
construcción y para la adquisición de vivien
das: 1967 millones de pesetas.

• En los seis primeros meses de este año 
se han entregado para la construcción 
y adquisición: 904 millones de pesetas. 

es que al servir pro
fesionalmente a sus 
clientes, la Caja obtiene 
unos justos beneficios 
que se destinan a 
Obras Sociales para 
mejorar el bienestar 
de los s e g o v i a n o s.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia
99 años al servicio de Segovia y de los segovianos
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