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Arias Montano visitó a Maese Pérez 
Cerró sus puertas ayer domingo en las salas de Santa 

Inés una de las mejores exposiciones que han pasado por 
Sevill<\en los últimOs tiempos. Nos referimos a la orga
nizada por la Consejería de Cultura y Patrimonio de 'la 
Junta de Extremadura, en colaboración con su homónima 
de la Junta de Andalucía. en conmemoración del IV cen
tenario de la muerte del abate hispalense Benito Arias 
Montano. cuyos restos reposan en el más que desconoci
do Panteón de Sevillanos Ilustres. muy cerquita del con
vento franciscano de doña María Coronel. donde su 
atribulado y genial organista Maese Pérez ha ejercido de 
anfitrión durante los días que la huella y la memoria del 
insigne erasmista y algo marrano Arias Montano ha go
zado de la hospitalidad del cenohio clariano. Porque lo 
que es de la hospitalidad municipal y universitaria, 

. de esa hien poco que ha disfrutado el pobre, por mor 
del trajín que las fuerzas vivas de la ciudad. en el más 
amplio sentido de la palabra. se traen entre las cam
panas de la Giralda, el mayo fernandino, el junio eu
carístico y el octubre filipino. Que están ambos cabil-' 
dos ~y con ellos el universo cofrade de la saga de los 
Ríos- que se salen en eso de celebrar fisstas y recu
perar tradiciones para mayor gloria de Dios y conten
to de nllCf.itros hotcleros'y fúndamentalistas de la ca-' 
verna. mientras el olvidado Giraldil!o se fríe abando
nado en las azoteas de la ton'C, entre tanto le traen la 
copia que funden en Madrid y los del fnstiruto Anda
luz del Patrimonio terminan de acondicionar el hos
pital para su tratamiento. Vamos a ver si una vez sa
neado vuelve él lucir en lo allo de la Giralda o. por el 
contrario. los caJo¡~¡es. en su propósito de no subirlo, 
acahan saliéndose ~()n la suya con el -beneplácito de 
la controvertid<l Comisión del Patrimonio de Pilar 
Gómez Casero. Comisión sohrc la que los ínclitos 
andalucistas de la. Comisión Municipal dc Urbanis
mo. con el anadido pm1icipativo del edil .José Luis 
Villar, pretenden actuar de abre/alos haciendo méri
tos ante la susodicha cavema. con la mirada puesta 
en los futuros comicios municipales. al recordar a 
Gómc7, Casero aquello de que la "administración pú
blica está siempre obligada a ser transparente". mien
tras el señorito Rojas Marcos o Mariano Pérez de 
Ajaia, ampal":.¡dos en la nwyoría municipal. perma
necen mudos y soltando tinta en plan, calamar frente 
a la petición de información de asociaciones de veci
nos y otros colectivos sobre Jo del plan Urban-San 
Luis. los pelotazos urbanísticos que con su beneplá
cito vienen dando O pretenden dar promotores varios 
en la Sevilla intramuros, en Tablada. en la Pirolecnia. 

FERNANDO DARBON 

sus distintos sistemas interiores y exteriores, le lleve a re
cobrar su naturaleza originál en todos sus elementos 
esenciales: teclados, tubería, fuellería y mueble. Diez mi
llones tuvieron la culpa hasta el momento de que Maese 
Pérez no hubiera podido ofrecer a sus colegas Montse
rrat Torrent, Miguel Angel Garda, Petre Naneu o al 
mismísimo José Enrique Ayarra el placer de un buen 
concierto durante la celebración del congreso en la Igle
sia de Santa Inés, a la vera misma de la sala donde ha 
permanecido expuesto Arias Montano en su vida y en 
su obra. Die? millones, que es la cifra presupuestada por 
el maestro organero Gerhard Grenzing para dejar el 
instrumento a punto para una buena temporada, es tam
bién una cantidad prohibitiva para la comunidad propie-

congresos; reales, no salimos de uno cuando nos anuncian 
otro. Felipe n, que ya pasó por el Archivo de Indias, 
volverá otra vez en septiembre de la mano de Vandelvi
ra y la construcción de la Casa Lonja. Ahora están con el 
noventa y ocho de Alfonsito XIII, la Reina Regente y 
Cuba. El Ayuntamiento, por su parte. celebra y se mira 
el ombligo en el 1248 de la llegada de San Fernando en 
carne mortal a Sevilla ~Iuego vendría lo de la amputa
ción del dedo-, con exposici6n por lodo lo alto en el Sa
lón de las Monedas de la Casa Consistorial conmemora
tiva de su VII centenario y mitad. organizada por Brao
jos y Fernández Gómez, de la Hemeroteca y Archivo 
Municipales respectivamente, para mayor gloria de su je
fe. el capitular José Antonio Hurtado. El nüsmo que 

nos anuncia para noviembre un congreso femanllino 
sin precedentes en Sevilla y "poco milit<~rista", a pe
sar de que Su Santa Majest-ad siga ostentando el pa
tronazgo del Arma de Ingenieros. 

El Cabildo metropolitano a su vez, 'ocupado y 
preocupado por mantener el Corpus dentro de los 
más estrictos cánones -¿para cuando los costaleros 
en el paso de la Custodia?-, amén de lo del Giraldi-
110 y la recuperación de las campanas, no ha tenido 
tiempo ~ni ganas··· a lo que se ve, ni para rezar un 
responso por el alma de tan insigne latinista. Pensa-
rán que para latinistas ya tienen bastante con Her~ 
nando CoJón. La Hispalensc. mientras tanto. muda 
y desaparecida. Yeso a pesar de que Arias se inició 
en los secretos del latín en su Colegio de Santa Ma-
ría de Jesús y de que hasta ¡jene un Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Cultural. 
La Olavide. igualmente muda y sólo preocupada por 
vender las excelencias de su Plan de Humanidades. 
en el que eludamos que figuras como la del bueno y 
algo heterodoxo Arias Montano vaya a tener cabida 
a tenor de la escasa relevancia que Cl1 el mismo. se~ 
gún los entcndidos, se concede a 1,1 lengua·y cultura 
latinas. Nadie pues en Sevilla se ha acordado en esta .. _L 
especie de orgía conmemorativa que nos invade del 
pohre latinista sevillano. hasta el punto de haher de
iado la iniciativa de su centenario en manos ntwslros 
vecinos extremcños. promotores de la exposición iti
nerante que arrancando en Cáccres. y con parada en 
Sevilla. vÍ<~a ahora a Evora y después a Alcalá de 
Henares. Ante tales comp0l1amientos. bien mereci-

en Cardenal lIundáin. en la Alameda o en la Sevilla 
sur. con sus cuarteles a punto de caramelo a la espera LUIS SERRANO 

Retrato de Benito Arias Montano que se incluía en la exposición. 
de que la especulación acabe haciéndose con ellos 
para meterles la piqueta. Mientras, la Hispalense, por 
ejemplo. se las ve y se las desea a la hora de encontrar 
espacios para su crecimiento. la Olavidc se ha tenido que 
ir a plantar su excelencia allí donde el demonio dio las 
tres voces y hasta los de la San Pablo-CEU. que también 
se interesó por ellos, han tenido que emigrar a Bonnujos. 

do tienen las autoridades hispalenses el cOITcctivo 
que desde estas mismas páginas de EL CORREO les 
aplicara el pasado lunes el archivero extremeño. hoy 
afincado en Sevilla. Ricardo Hurtado de San An
tonio. 

Indudablemente. la estancia de Arias Montano en la 
ciudad hispalense no ha sido todo lo afortunada que de
biera. Por lo pronto. su encuentro con Maese Pérez, cf 
virtuoso organista de Santa Inés, ha sido más bien deso
lador al coincidir el mismo con la frustración de dicho 
organista por no haber podido participar, como hubiera 
sido su deseo. en el III Congreso Nacional de Organo Es
pañol celebrado en Sevilla en las vísperas del Corpus ba
jo el patrocinio del Ministerio de Esperanza Aguirre y 
su lugarteniente Cortés y de la Fundación Focus de los 
Benjumea y de Mo·rales Padrón, de la que es organista 
titular quien lo es también de la Catedral y del Conserva
torio, el maestro José Enrique Ayarra. La ausencia de 
Maese Pérez en tan importante acontecimiento musical, 
a causa del lamentable estado del órgano conventual ~a 
pesar del empeño de sus dueñas en mantenerlo con vi
da~. ha sido la nota triste del referido congreso. 

Cabe· añadir a este respecto que es muy posible que 
entre los congresistas se baya lamentado profundamente 
dicha ausencia. sin explicarse muy bien cómo una funda
ción como Focus, rica y pudiente. y con órgano y orga~ 
nista en su sede de los Venerables, no se haya ocupado y 
preocupado por· tener a punto para tan significado acon
tecimiento el organo más antiguo de los que hoy se man
tienen en· uso en Sevilla --donado por la madre sor Ana 
Joaquina allá por 1720 eomo parte de su dOle-, necesi
tado de una urgente e intensa reparación que. saneando 

\ 

taria del mismo, que ha de trabajar de ~ol a sol para lo
grar el sustento de cada día, pero que, estamos seguros, 
suena a calderilla para una fundación COUlO FOCllS. acos
tumbrada a manejar presupuestos multimillonarios. supe
riores incluso a los de la delegación provincia! de la Con
sejería de Cultura de la Jullta. cuya titular. adem¡ís de 10 
del hermetismo de la Comisión de Patrimonio, ha de vér
selas cada día con un montón de problemas y una ralta 
de liquidez apabullante para afrontarlos. 

Arias se ha encontrado a su llegada a Sevilla, además 
de con un Maese Pérez apesadumbrado y triste y con 
una comunidad clariana que. después de haber cumplido 
con su parte del convenio que las une a la Consejería de 
Cultura de la Junta. sigue esperando que dicha consejería 
cumpla con la suya y termine de una vez con las obras de 
restauración del convento y si es posible con la restaura
ción del órgano, con una auténtica bulla institucional y. 
una soledad e indiferencia no merecidas para la exposi
ción sobre su vida y su obra. Un sevillano de Fregenal 
como él se ha visto privado en su tiena "del calor de sus 
paisanos y de sus autoridades, preocupadas sólo por or
ganizar eventos acordes con las prioridades del sistema 
felizmente reinante. en su empei'io por consolidar:-::c co
mo sea, a pesar de que de vez en cuando J1igeria::.os c{)~ 
mo el del pasado sábado hagan descender hasta niveles 
prcocupantes el fervor popular y la adhesión inquebran
table. Menos mal que en lo del escape radiactivo de AI
geciras, de! que hemos sido los últiIl)oS en enteramos, o 
en lo de Doüana. de la que seguimos sin saber realmente 
lo que está ocurriendo, "todo esl¡Í bajo control". ¡Que ar-

"" 
Tiene gracia pues"que en esto de las exposiciones y 
~--~_._.. . .. _-_ ... '"-----~ ...... _---~-~_._ .. _-~_ .. ~. __ .~._. 

Reconfonante a pesar de lOdo tiene que haber 
sido la convivencia en Santa Inés de! organista y el hu
manista. Durantc, su casi clandestina estancia en Sevilla. 
estamos seguros de que Arias hahrá hecho pascar a Ma
ese Pérez por las seis salas tlllC han acogido en el úonni
torio b<~io del convento clariano el testimonio de su vida: 
infancia y juventud. aprendizaje universitario, los años 
de madurez, el Concilio de Tremo. la aventura lisboeta y 
su retiro en la Sierra de Aracena junto a la ermita de los 
Angeles en la Peña de Alájar. Maese Pérez. por su parte. 
conociendo la sensibilidad musical de su huésped, habrá 
tratado de corresponderle haciendo lo indecible por 
arrancar del órgano de sor Ana Joaquina los mejores 
acordes posibles en tardes de vísperas y completas y ma
ñanas de maitines, a la vera misma de María Coronel. 
con·Bécquer y Blanco White de testigos de excepción. 

Incluso habrán tenido ocasión de reflexionar sobre las 
dificultades que aún en el tiempo presente siguen pade
ciendo en la ciudad hispalense los heterodoxos de todo 
tipo y condición a la hora de hacerse respetar. Y hasta 
para explicar el por qué de la cicatería empleada por las 
fuerzas vivas de la urbe para con un pobre organista de 
convento. al que niegan la ayuda necesaria que le penni
la ejercer su oficio en las mejores condiciones posibles. 
y para con un flohrc latinista olvidado y preterido por 
sus propios pílisanos. 

A la bora de fill3lizar. vaya pues nuestra felicitación 
para quienes visitaron a mosén Arias Montano en su ex
posición, a pesar del tufillo algo manipulador que se des
prende del tratamiento dado al personaje en la misma, 
más por lo que se omite que por lo que se dice de él. Va
ya también para quienes no !o hicieron. nuestro más sen
tido pésame. 
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2/ ANDALUCÍA 

¿Lázaro o 
Frankenstein? 

CARLOS COLÓN 

El derribo del mercado de la Encama
ción, en 1973, fue uno de los símbolos 
de la destrucción de Sevilla. Las ciuda
des cultas conservan sus mercados his
tóricos como su pulso cotidiano. Las 
ciudades que además de cultas son 
beIJas y antiguas, conservan induso la 
tipología del mercado provisional ÍDs
talado en plena calle. Pocas visiones 
más hermosas de Roma que el ver 
desplegados sus mercados callejeros 
-los puesteciHos cubiertos por las 
grandes sombrillas de lona y 
madera- en Piazza Coppelle, en ple
no centro histórico, a dos pasos de 
Piazza Navona, en el corazón del Ttas
tevere o en Campo dei Fiori, rodean
do la estatua de Giordano Bruno. 

Sevilla, en cambio, ha demostrado 
que beUeza y antigüedad no son nada 
sin cultura. Un estúpido y suicida or
gullo latino nos hace creer que por el 
mero hecho de nacer en el solar de 
una cultura antigua, ésta se absorbe 
por impregnación ambiental. Lo he
mos pagado caro, no sólo nosotros: el 
mejor cine europeo, por ejemplo, el 
que verdaderamente es heredero de 
Godard, de Truffaut, de Antonioni o 
de Fellini, se está rodando desde hace 
años en Norteamerica, y lo [rrman 
AlIen, Scorsese, Coppola, Schrader o 
Coen. Si no es motor cultural, el pasa
do es un lastre. El paso de los siglos o 
las glorias pasadas no son garantía de 
futuro. Por eso hay ciudades que via
jan por el tiempo como maletas, no 
sólo sin ganar nada, sino hasta per
diendo su perfil. Es el caso de Sevilla. 

Recuerdo muy bien el derribo del 
mercado de la Encarnación. Lo que
ría, naCÍ junto a éL Mi infancia huele 
a especies; recuerN 

do los churros de 
Montaño, el pan 
de Lobo, los te
beos de Pablo, 
las chucherías 
del quiosco acu
rrucado en el án
gulo de la cuchi
Hería, los carros 
de mulas, los ca
miones grises del 
matadero abier
tos a cuadros de 
Rembrandt, el 
olor a ropa nue- Men::adodelaEllcanaciéliL 
va de Los Lobi-
tos, los puestos de sandías en verano 
y los de pavos en Navidades; he visto 
salir a los armaos después de atrave
sar el viejo mercado; mi biorritmo 
está marcado, para siempre, por el 
contraste entre el bullicio de las ma
ñanas y las tardes quietas en las que 
las horas se multiplicaban corno un 
eco. 

Nadie pensó en la restauración y 
reutilizacion del viejo mercado. Sevi
lla se estaba desangrando, casa a ca
sa. La segunda vergüenza, tras el de
rribo, fue mantener las instalaciones 
"provisionales" durante 25 años, des
tinando el solar a tómbolas, circos y 
aparcamiento. El que ahora se acuer
de edificar el nuevo mercado soIucio

. na la vergüenza del solar. pero no la 
del derribo ni la del tiempo transcurri
do. Y hace nacer la preocupación por 
el nuevo edificio y por la reordena
ción de la zona, que se ejecutará (pro
bablemente en los dos sentidos de la 
palabra) en esta etapa de sequía de 
ideas, simbolizada en los cuerpeeillos 
muertos de los naranjitos secos de 
García de Vinuesa. En este horizonte 
de losas grises, naranjos muertos y 
escenografia neosevillana, con un go
bierno municipal que cree contribuir 
a la revitalización del centro ponien
do un toldito en el Ayuntamiento, no 
puede dejar de causar zozobra la resu
rrección de la Encamación. Nos teme
mos que de ella no sUIja un Lázaro, 
sino un Frankenstein_ 

OPINIÓN EL ROTO 

EL PAÍS, lunes l de junio ~ 
10'-<',~-

DEL LECTOR 
Esta sección de El Pa/s AnJalucúz 
incluye cartas remitidas por los lec
tores. Los textos no deben exceder 
de 25 lineas rnecanografJadas. En 
ellos deben fIgUrar la fúma, el domj
cilio, el teléfono ye] número'de DNI 

II CUANDO LOS CHICOS DE JARRAI VOlARON LA CABINA, 
YO NO ME PREOCUPÉ, PORQUE TENGO MÓVIL. 

o pasaP.Orte de su autor. ' 
EL PAís se reserva el derecho de 
publicarlos, así como de resumi,l'>' 
Jos o extractarIos.. No se devolve
rán los originaJes, ni se facilitará 
infonnación poStal o telefónica. 
Las cartas pueden enviarse al fax 
95 424.61 24, por correo postal o 
por correo electrónico a la direc-
ción~ . 

Punto negro 
No son de extrañar los graves 
accidentes que ,han tenido lu
gar en la N-630, en el tramo 
Sevilla-Las Pajanosasdurante 
esta semana y que ha costado 
la terrible cifra de 11 muertos. 

A cualquier persona que 
conduzca por dicha vía 10 que 
le sorprende es que no haya 
más accidentes. En dicho tra
mo de unos 25 kilómetros con
curren una serie de circunstan
cias que lo hacen extremada
mente peligroso: Diseño anti
guo de la vía (se dice que el 
diseño general es todavía el de 
los romanos), Excepto la me
jora del trazado de algunas 
curvas, el resto son varias rec
tas que terminan en repenti
nas e innecesarias curvas salpi
cadas de cuestas que descDn
ciertan a los conductores. 

Inexistencia de arcenes, 
pues los que hay son muy es
trechos, 10 que resulta un ries
go caso de hucer una parada 
de urgencia. Abundancia de 
tráfico, sobre todo de grandes 
camiones. No olvidemos que 
esta carretera enlaza Andalu
cía occidental con Portugal y 
es la vía de entrada de Extre
madura, Castilla-León, Astu
rias y Galicia hacia toda An
dalucía. Incluso en domingos 
el tráfico es abundante ya que 
es la salida naturai de los sevi
llanos hacia la sierra norte. 

Existencia del tapón de Las 
Pajanosas, donde los vehículos 
tienen controlados el límite de 
velocidad,10 que genera tensio
nes y nerviosismos en Jos con
ductores, ya que las retencio
nes en domingos llegan a durar 
más de una hora y colas de 
hasta 20 kilómetros. Se deberla 
haber construido una circunva
lación hace ya tiempo, como se 
hizo en Los Palacio~ pero no 
sé cuáles serán las razones pa
ra no haberlo hecho todavía. 

Creo que la circunstancia 
más grave de todas es la falta 
de control de la velocidad. Si 
exceptuamos la travesía de Las 

Pajanosas, la velocidad es li
bre. Velocidades de 140 y 150 
son normales y las largas y fal
sas rectas son una invitación a 
estos excesos. Todas estas cir
cunstancias hacen de dicha vía 
zona de peligro y nadie parece 
darse cuenta de ello. A las auto
ridades de tráfico les basta con 
echar la culpa a los conducto
res, olvidando la obligación 
que tienen para hacer cumplir 
las normas. No es extraño, por 
tanto, que dicha vía siga sien
do una trampa mortal para 
conductores y la cifra de vícti
mas se siga incrementando.
Alfon<o PiIiero Akóo, Sevilla. 

Másplozas 
Desde la asociación de padres 
del colegio San José, SS. Ce., 
queremos informar a la opi
nión pública de la situación en 
que se encuentran un elevado 
grupo de familias que han soli
citado plaza en nuestro centro 
para primero de Primaria y se' 
ven COn la imposibilidad de ac
ceder al mismo por falta de 
plazas, al denegársenos la am
pliación de las mismas solicita
da por la dirección del colegio. 

Lo más grave del caso es 
que 25 niños que han estado 
este año en Preescolar no po
drán seguir el próximo curso 
COn sus compañeros y amigos 
y tendrán que desplazarse a 
más de un kilómetro de sus 
casas, cuando en la mayoría 
de los casos viven en los alre~ 
dedores del colegio donde se 
sentían integrados. 

Los padres ooent<lldemos 
de poHticas educativas de alto ni-

ve!, cuando se habla de la diferen
cia entre centros públicos y priva
dos concertados, para nosotros 
la edw:ación es lo importante y 
creo que por ley tenemos dere
eho a elegir dónde puedan estu
diar nuestros hijos, dentro de lo 
-que no ofrece el sistema educati~ 
vo; por ello, no comprendemos 
que nadie pueda decir "aquí am
plio y aquí no", y asi compli
quen la vida a un montón de 
niños decinro años que tendrán 
que estudiar donde""" paso
nas han querido y no ckmde 
ellos y sus familias esperaban. 

No pedimos que se haga 
una excepción sino, igual que 
se ha hecho en otras zonas de 
Sevilla, que no se les obligue a 
esos padres a llevar a sus hijos 
a otros centros para que los di
rectores de los mismos estén 
contentos por tener más alum
nos, ya que lo que tendrán se
rán niños infelices y eso no es 
el fundamento de la educación. 

Queremos agradecer su co~ 
laboración y pedir a los políti
cos que por una vez se olviden 
de la política y piensen en sus 
hijos y en los nuestros, ya que 
ellos son el futuro de nuestro 
país. - Luis Conejero Luque, 
presidente de la ACPA del co
legio San José SS. Ce. 

Maltrato femenino 
Nunca he podido comprender 
que haya hombres cometiendo 
agresiones contra sus mujeres, 
infligiéndoles actos de violen
cia, heridas y ttluerte. Aunque 
no concuerdo de ninguna mane
ra y tengo horror de tales com
portamientos, puedo concebir 

que un 

que modesta, proporciOl 
le una vida complaciente] 
rosa. Durante estos -
vida matrimonial se 
do mi salud, resultando 
infarto que sufrí re -
y hubiera preferido 

man::apasos 

radode 
'las de mis 
vida de 
de obtener 
via judicial, • 
se ha instalado desde nuesl 
paración, dejándome solit 
abandonado a mís 87 añ< 

Qué lástima que no 
también una institución 
hombres que pueda 
asistencia en asuntos semi":-,:,*<? 
tes. ----Jobo RaysoD. 

954246126 
Contestador automático 
E/ Pafs Anda/ud' 

para la recepciÓll de .~. 
denuncias y sugerencia&~ 

Se ruega brevedad, 

La rocambolesca historia protagonizada 
por el concejal del Partido Popular de La 
Carolina ha puesto en evidencia algunas 
carencias en el seno de este partido, que 
tienen su origen en el boom de militantes 
que dicho partido tuvo en los años pre
vios a su ascenso al poder. Tras 1992 las 
expectativas de victoria del Partido Popu
lar, unidas a una carencia de bases que 
apoyasen la acción del partido a nivel 
nacional, condujo a los dirigentes del PP 
a una política de afiliación masiva de 
jóvenes que, descontentos con el poder 
vigente, acudieron en masa a militar en el 
partido de José Maria Azoar. Las mesas 
electorales se llenaron de interventores 
adolescentes y a reng1ón seguido 10,rucie
ron las listas de candidatos a concejales a 
la sombra de la gaviota. 

Los 
bartolines 

ejerciesen los seguidores de Manuel 
ga, ya que los nuevos militantes 
les adictos al liderazgo de Amar y 
allegados. 

Esta política, tan exitosa _ 
ha producido un problema fundamet 
como es que muchos de Jos que 

La nueva política de afuiación tuvo 
los frutos esperados: por una parte, se 

LUIS ÁNGEL HIERRO 

creó un partido de masas fácilmente mo
vilizable, que permitía a Azoar competir 
en baños de multitudes con Felipe Gon
zález en las campañas electorales; por 
otra, se cambiaba la imagen del partido 
introduciendo caras nuevas, sobre todo 
en las zonas' rurales donde la derecha 
había tenido que seguir contando como 
figuras más representativas con personas 
vinculadas a la dictadura; y, por último, 
se evitaba que el control del partido lo 

ron al poder han sido jóvenes que 
habían manifestado una vocación 
ca. Ello ha llevado a que muchos de e 
jóvenes del PP, en el mejor de 
se hallan convertido en mero 
nes", que en poco tiempo desapareCei 
de la política o, en el peor de 
transformen en "bartolines". 
ansia de obtener el protagonismo 
les prometió, les lleve a uti·· 
medio para ser los héroes 
Aunque en realidad nurica po.vo.lV.lI u~_1:, 
los extras de un Títanic, protagoniza,c 
por un Leonardo de ..... . 
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Alejandrópolis: 
una pesadilla 

CARLOS COLÓN 

Uno de los primeros síntomas del ra
pado arbóreo al que la derecha munici
pal ¡ha a someter a la ciudad fue la 
acttl<lción en Plaza del Triunfo y Ca!!c
jón del Apm. A partir de ahí. se inició 
U/l proceso de trampa estadística en el 
que se anull\;ian plantaciones de árbo
les y apertura de parques. (10 que es 
cierto: aunque muchas veces SPI1 cari
catufas ¡ilipulicnscs como la naranio
manía dd cenlro o la ridiculez de· la 
Buh,lira), mientras caen por d~)ccnas 
los árholes en los barrios y en el centro 
histórico. La Junta simholizando su 
actitud ante el desastre de 
A711;¡1cól1ar se sumó él la npcraóón 
dejando la fachada del Palacio de San 
Tclmo sin su pantalla verde, expuesta 
a la mordida del sol y a la admiración 
de los cateto!' que opinan que l(l!' tÍrbo
les /(lp(ln las bellezas monumentales. 

La penúltima barharidad es el 
plan dd aparcamiento de la !\!8me
da. que contempla la dcsapariciún de 
("'.1 arbnled;l. Y la ültim8 ésta ya no 
proyecto, sino realidad ha sido la 
tala dc todos l(ls árboles que van des
de la Campana hasta la Encarnación. 
Volverán a decir que estaban en!Cr
mos: pues que los cuiden; que replan
lar~l!1: pues que 10 hagan bien. no con 
los <'lrholillos esmirriados que tienen 
menos posihilídades de sobrevivir 
que un espermatozoide en el útero 
marmúre() de la Venus t..4;: Mil(1; que 
¡as obras hicieron lleces;.¡rin t·()r{ar
lns: mentira, porque en tndas las ciu
dades civilizadas las obras no signifi
can tala indiscriminada de Úrholes. 

Las múltiples morales del Ayunta
miento de la derech<l no se limitan al 
patrimonio arbóreo; afectan también 
al monumental y 
al cotidiano. 
Mientras fmaliza 
la i'lstalaciún de 
~os horrCnO(1S 101-

Jos estáticos de 
plúsllCO. con sus 
anuncios de ~"l_ 

ca-Cola hien es
lampados, el vice
presidente de la 
Gerencia de Ur
hanismo presen
tó la nueva orde
nanza de puhliei
dad. ¿Quién da Rojas-Marcos. 
m,ís'? 

Lo lerrorífico es que con motivo 
de esta presentación se conrirm() que 
el vicepresidente y la Gerencia tienen 
una idea de ciudad: "durante TntlChos 
aí1O$ ·dijo Rojas-Marcos hemos 
venido desarrollando una actuación 
importante en rehabilitación de mo
numentos y edificios, y modificando 
el estilo anterior en lo que se refiere a 
la pavimentación de calles y plazas 
nos hemos encontrado con un incon
veniente y es que en c<ll!es y lugares 
en los que hemos intervenido implan
tando un determinado estilo. se han 
visto alteradas por un auténtico des
orden publicitario ... ". 

Si la publicidad es un factor de 
alteración de! proyecto de ciudad dd 
PA, por pura desesperación, algunos 
preferiremos una Sevilla a lo Blade 
RUllner o una calle Sierpes convertida 
en la Main Street de Las Vegas antes 
que la pavorosa Alejandrópolis en 
que el PA está transformando a la 
ciudad. Porque nada es peor que esta 
mentira a medias del estilo PA, que 
pervierte y degrada formas y símbo
los tomados del patrimonio de la ciu
dad, haciend0 creer a los incautos 
que estas caricaturas son la csellria y 
la verdad de Sevilla. Tras el desarrollis
mo franquista, nadie ha hecho más 
daño a la ciudad que el PA. con la 
complicidad del PP: la alcaldesa no 
podrá seguir mirando hacia otro lado 
mientras su primer teniente de alcal
de destroza la ciudad. 

OPINIÓN 
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1::;;la :>ccción de Ef País Andalucía 
incluye cartas remitida~ por los lec
tores. Los le.xtos no dehen exceder 
de 25 lincas mecanografiadas. En 
ellos deben figurar la firma. el domi
ci!i(\. el tdC!(l!lo y el número de DNl 
o pasarorte de su autor. 
El. PA1S se reserva d derecho de 
publicarlos, asi como (k resumir
lns (\ exlrilcturlOs. No se devolve
r¡"¡n los originales. ni se f;lcililarú 
inkrmaciún postal o telefónica. 
I ,as Car1;ls pueden enviarsc al fax 
95424 61 24. por correo postal o 
por corre,) electrónico a la direc
ción andalllcia(ii!dpais.{><;. 

Publicidad machista 

¿Hasta cuándo tenemos que 
seguir padeciendo el continuo 
bombardeo de la publicidad 
que usa la imagen de la mujer 
para vender un vehículo y al~ 
gunos publicistas permuten a 
una mujer como compañera 
por un coche? Y no un coche 
cualquiera, sino uno que por 
su precio y disefi.o está dirigi
do a la población más joven. 
Es éste un punto importante 
si lo que prctl..!nckmos es perpe
tuar los roles tradicionales y 
manidos de secundaricdad fe
menina y, según este anuncio. 
de inutilidad e invisibilidad de 
una parte importante de la po
blación que también conduce 
vehículos y tiene independen
cia económica y de decisión. 

La proICsión de publicista 
es altamente creativa. juega 
con nuestras ilusiones v De
seos. Pero quienes la ejercen 
han sido educados, en su mayo
ría, en los estereotipos tradicio
nales y obsoletos predominan
tes en nuestra cultura. que con
denan a la muier .. 1 f,cr objeto 
de uso. disfrute v cambio.·No 
podemos olvida~· el pape! de 
las empresas que contratan 
sus servicios y que marcan cla
ramente la imagen del produc-
1.0 quc p()J1cn en el nxxado. 

Las personas y las entida
des públic¡:\s y privadas sensi
bles al principio constitucio
nal de igualdad. analizamos y 
criticamos de forma natural y 
habitual los mensajes puhlici
tarios que nos dirigen y que, 
créannos. es "material infla
mable y hasta tóxico" para la 
salud física y mental de la po
blación adulta. Sin embargo, 
10 es todaví<l más para esa po
blación de jóvenes y de niños 
que aún no disciernen acerca 
de la discriminación por ra~ 
zón de sexo. Este grupo. en un 
futuro cercano, será nuestra 
población adulta y C()ntinua~ 
rán imitando y desarrollando 
los modelos de hombres y mu
jeres que han visto usar, mani-

pular y expnller en los medios 
de comunicación, inleriorizan
do así que en nuestra socie
dad exis!cn y conviven ciuda
danos de primera categoría y 
ciudadanas de segunda. 

Los firmantes <k este escri
to 110S sentimos discrimina
dos y ofendidos por la mayo·· 
ría de los anuncios que como 
púhlico pasivo rccihimns. 
Paca Bt.'rmll Rodrígue7. v (lO 

fínnas m;\s. CastiJieja (ie la 
Cuesta (Sevil1a) . 

Diego se escribe con 
D de dignidatl 
Cuando desde amplios sccto
rc-s de la socicdad Civil se pi
den dimisiones de ministros y 
consejeros que han demostra
do con creces incompetencia. 
ineptitud e incapacidad (caso 
Azn a 1cólla r/Doñana/Boli
Jcn/GuaJiamar. por ejem
plo). aún apareccn artículos 
de prestigiosos juristas y decla
raciones de algún "animal po
lítico" que todavía creen quc 
el verho dimitir no debe exis
tir en el diccionario de uso de 
la clase politica. Por eso. en 
sus estrechas y legalistas men
tes no les entra que una perso
na dimita porque antes que el 
puesto y la poltrona está la 
coherencia y la dignidad en su 
labor y quehacer diarios. 

Esto se ha visto claro cuan
do el parlamentario de TU
CA Diego Yalderas presentó 
su dimisión como presidente 
de la Comisión del Estatuto 
del Diputado, después qlle sc 
demostró la incompatibilidad 
del consejero del PA Antonio 
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Ortega como miembro del 
consejo de administración de 
la Cija San Fernando y su 
ocult<;ción al Parlamenú) de 
Andalucía. dejúndose de san
cionar esta grave faha gracias 
a la apiso~adora PSÓE/PA. 
Scgún el catcdrá!ico Javier Pé
rez Royo, prestigioso constitu
cionaJista, cercano al PSOE, 
"la sanción ticne qllc estar 
~iempre reglada. Si nn está 
prevista en el reglamento dc la 
Cámara. el presidente no pue
de imponerla" (El País !\nda
luda. 7-06-199)-)). Siguiendo 
esta ¡.¡severación de Pércz Ro
yo, me hago la siguiente rc
tlexión: si Diego Valderas, 
quc preside una comisión que 
debe regular el cumplimiento 
de la legalidad de parlamenta
rios y consejeros, demuestra 
que un consejero/parlamenta
rio (Antonio Ortega) ha come
tido UIla grave infracción y re
sulta que no hay una legisla
ción que castigue al infractor, 
¿para qué 'carajo' sirve esta 
comisión parlamentaria? 

Rccuerdo que en la anterior 
legislatura (en un Parlamento 
precisamente presidido por 
Diego Valderas) se castigó. se 
sancionó. y hasta se demonizó 
en ciertos sectores al diputado 
de IU~CA Sánchez Gordillo 
por recibir un dinerD de la Con
sc.kría de Educación que él 
mismo reveló. Para éste sí hu
bo sanción. seilO!" Pérez Royo. 
El maniqueísmo político del 
juego de las mayorías, en este 
caso el 'rodillo' PSOE-PA, evi
tó que una sanción grave que
dase en apercibimiento. Por 
eso Diego Valderas fue digno y 
coherente cuando, presentó su 

dimisión. ¿Para qué va a presi
dir una comisión que antepo
ne los intereses rolit¡co~ a la 
legalidad? Francisco Luis .Ji~ 
méncz Abollado. Sevilla. 

Dhl1isiones en Pino 
lHollfano 
En la sesión extraordinari<l 
dd Consejo ESC01ar de este 
cenl ro. celebrada e18 de junio, 
manifestaron su decisión·de di
mitir todns los miemhros pre
sentes del mismo a exccpcir)n 
del secretario v el director, an
te la situación'creada en nues
tro centro por la propuesta de 
la inspección de crear una sec
ción delegada del lES de Pino 
Montano. con todo lo quc cs
te proceso ha supuesto: margi
nación del director, del equipo 
directivo. del consejo escolar, 
del claustro. de la APA. y. ade
más. la discriminación que es
la medida conlleva para el el' 
Ilermanos Macha.do. para los 
alumnos de infantiL primaria 
y secundaria, para el profeso
rado y padres en general. 
Igualm<.':I1tc se lamentó: el que 
se haya dado una solución pro
visional después de tantos 
aí10s esperando la gencr<l!iza
ción de la ESO. Paqui Viera 
y nueve firmas más. Sevilla. 

954246126 
Contestador automático de 
El País Andalucía 

para la recepción de 
denuncias y sugerencias. 

Se ruega brevedad. 

Es Sevilla una ciudad embaucadora. el 
amor por lo que es propio lo llena todo y 
el orgullo por las tradiciones se respira 
en cualquier lugar, aunque también es 
cierto que esa pasión sevillana ha sido 
utilizada como una fe alienante por las 
poderosas familias de la "SeviUa de siem
pre". hoy representadas por Soledad Be
cerril y Alejandro Rojas~Marcos, para ce
rrar la ciudad a cualquier cambio, que 
evidentemente no haría otra cosa que des
poseerles de su estatus. 

Extramuros 
ciuda.d y el candidato socialista a la alcal
día debe entenderlo así. No es cuestión 
de tradición y Olimpiadas frustrantes. si
no de integración de los harrios y del 
área metropolitana, de entender Dos Her
manas, Alcalá o el Aljarafe para enten
der Sevilla, porque la ·suma es la que la 
puede hacer grande. Y para ello es nece
sario un candidato que lleve a votar socia
lista a su electorado natural, al 80% de la 
población de extramuros, donde además 
reside la mayor parte de esos 230.000 
habitantes no nacidos en Sevilla; y para 
ello es necesario conocer la realidad del 
área metropolitana y sabérsela tan bien 
como la de los barrios sevillanos. Hoy 
por hoy, ese perfil de candidato lo repre~ 
senta el actual presidente de la Diputa
ción de Sevilla, Alfredo S~nchez Montc
seirín, y por él pasa la Sevilla abierta del 
siglo XXI. 

El PSOE Jo intentó con la Exposición 
UniversaL pero la indecisión socialista 
en las elecciones de 1991, por cierto las 
de mayor abstención. el 45fl

;;" fue aprove
chada por la derecha para reconducir ese 
proceso de apertura. tan peligroso para 
sus intereses. A partir de ahí, una vuelta 
a lo de siempre: un ingente esfuerzo inwr
sor cn el casco hist{lrico, cn el quc tan 
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sólo reside el 20% de la población, expo
nente de ese barroquismo tan apreciado 
por la Sevilla de siempre, junto a una 
política urbanística que aleja cada vez 
más a los ciudadanos de las cercanías del 
casco histórico. o incluso los expulsa a 
las poblaciones del área metropolitana, y 
otra de sistemático abandono de las inver
siones en los polígonos industriales que 
ha sacado a las empresas más dinámicas 
fuera del término municipal. 

A partir de aqui, el cambio de Sevilla 
y su grandeza en el milenio que se alum
bra vuelve a pasar por la apertura de la 
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Cuerpos 
cavernosos 

CARLOS COLÓN 

Entre los macetones-bisuta que pare
cen comprados en una lista de boda 
hortera, los muestrarios de pavimen
tos que convierten las calles en la vi
sión beoda de un cuadro pop-art, las 
losas blanquecinas ávidas de man
chas y churretes o la funesta manía 
de quitar las aceras y alinear en las 
calles batallones de toscos elementos 
negros para impedir el aparcamiento, 
el Ayuntamiento de Sevilla --con la 
Gerencia de Urbanismo al frente, pe
ro también con la generosa colabora
ción de otros servicios- está convír
tiendo la ciudad en un adefesio. 

A la coalición PP-PA se le dispara 
el meñique cada vez que alza la copa 
para brindar por Sevilla. Y se delata 
su cursilería. Lo peor eS que no están 
solos: representan a una mayoría silen
ciadora ~ue no silenciosa- de sevi~ 
llanos tan cúrsiles como ellos. Porque 
si es cierto que las aberraciones urba~ 
nísticas que estarnos sufriendo 
~recientes: Jos accesos a Plaza Nueva 
desde Joaquín Guichot y Barcelona, 
las masacres de la calle ancha de San 
Bernardo o de San Pedro Mártir- se 
deben en gran parte al PA y al PP. 
también es verdad ~ ... y sería injusto no 
decirlo--" que las hortero-cursiladas 
que están cubriendo a Sevilla de bisu
tería urbanística y maquillándola de 
vedette de culebrón, cuentan con el 
asentimiento de una cierta clase me~ 
dia sevillana poscastiza ..que aplaude 
la jibarización la ciudad. 

Que el Ayuntamiento esté gobema~ 
do por el PP~PA, y que este último 
sea el responsable de Urbanismo y de 
Cultura, ha sido. el Viagra que ha 
bombeado la sangre en los cuerpos 
cavernosos (de ca
verna) de la ciu~ 
dad y les ha per
mitido levantar 
la cabeza. De la 
misma forma 
que cualquier ini~ 
ciativa de progre
so y de razón 
-~·-recuerden lo 
que tuvieron que 
aguantar Pérez 
Escolano o 
Queraltó- pro~ 
vocaba sus iras, 
muchas de las 
atrocidades re M 

cientes son aplaudidas. En el fondo. a 
muchos les gusta. Será que cada ciu
dad tiene el gobierno que se merece. 

Bastaría recordar el horror de la 
exposición y de la ceremonia de bendi~ 
ción'de las campanas --{;on la para
fernalia patética de los falsos resposte~ 
ros, la grosera publicidad del patrociN 
nador, el cursilísimo lema de "Campa
nas de mi Sevilla" que flanqueaba la 
tribuna y el exorno floral de boda 
culebronera- para tener una idea del 
estado de la cuestión. Esto es lo que 
una mayoría creciente -la misma 
que pateará el centro para gozar en la 
víspera del Corpus del festival 
Gay/Kitsch en que se ha convertido el 
concurso de escaparates- entiende 
por la esencia de la ciudad. 

Sólo protestan ante cualquier ioter
vención que no sea una chapuza de 
bisutería folclórica (AJtamira) o ante 
algún desmán seudo-posmoderno: 
porque, para decir toda la verdad, hay 
que reconocer que acciones pesoístas 
anteriores al mandato PP-PA, como 
las reconversiones de las plazas de Las 
Mercedarias y de Santa Maria la Blan
ca en superficies churretosas adorna~ 
das con deposiciones en forma de mo
biliario urbano, anticiparon el desas
tre estético que sobrevino cuando la 
derecha -pepelsta y andalucista- tu
vo la responsabilidad de gobierno pa
ra mayor gozo de los cuerpOs folcJoca
vernosos que dormitaban en las entra
ñas de la Sevilla eterna. 

/ 
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¿Para qué sirve PM 40? 
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SOy el socio número 3.517 de 
la Asociación de Parados Ma
yores de 40 años (pM 40). Fui 
a dicha asociación en octubre 
de 1996 con la esPeranza de 
que me ayudaran a encontrar 
un trabajo ya que, por 10 que 
había leído en artículos de 
prensa y otros medios., PM 40 
tenía o estaba haciendo con
ciertos con empresas para em
plear a parados mayores de 40 
años., que somos los que lo 
tenemos más dificil en el mer
cado laboral. Mi experiencia, 
desde el año 93 en que accedí 
al paro, me dice que los empre
sarios sólo quieren personal 
joven y que la experiencia en 
este caso no es un grado. 

NINGIÍ'" HOfYI5/U ES IUGAL 
(t~(m8/~ CIEN veus 

Una cosa que me dejó muy 
sorprendida al ir a las oficinas 
de la avenida de la Constitu
ción, número 27, es que el per
sonal que pude ver por allí 
eran todos menores de 40 años. 

En una carta al entonces 
director de PM 4f), Mjgu'.!l 
Acosta (ignoro si continúa en 
el cargo), le hice esta observa
ción, aparte de otras conside
raciones, sin tener respuesta 
por su parte. 

Por supuesto que los jóve
nes tienen derecho a trabajar, 
pero ¿no debe la asociación 
dar ejemplo con sus propios 
empleados? 

En todo este tiempo no he 
recibido ninguna notificación 
de ningim tipo: cursos., reunio
nes de asociados ... , nada. 

Me pregunto desde hace 
tiempo ¿para qué sirve PM 
40? ¿Sólo para tener unos da
tos estadísticos de los parados 
mayores de 40 años? Para eso 
ya está el INEM, que tiene 
datos de todos los que están 
apuntados., que no quiere de
cir que realmente no trabajen, 
así como hay muchos que es
tán parados y no se apuntan 
porque piensan que no sirve 
para nada.- Encarna Garcia 
Muñoz. Dos Hennanas (Sevi
lla). 

Profesores contra el 
vertU/o en Doñano. 
Los profesores del lES Torre 
del Rey, de Pilas (Sevilla), re
unidos en claustro extraordi
nario, pensamos que, como 
profesionales responsables de 
la educación de nuestros alum
nos., no podemos obviar las 
vinculaciones sociales y cultu
rales que tiene esa educación -
con las realidades y proble
mas de su entorno. 

Es por eno que,' atendien~ 
do a uno de Jos objetivos bási
cos del actual sistema educati~ 
vo (la educación en conoci
t"!.üe~to~ y valo;:zs medioam
bientales), manifestamos de 
forma unánime nuestra más 
enérgica protesta y repulsa 
por el desastre ecológico que 
ha afectado irreparablemente' 
al río Guadiamar y su entor
no, con los consiguientes gra
ves daños para todos los se
res vivos que en dicho entor
no habitan y de él viven, 
amén de las repercusiones so
cioeconómicas que de ello se 
derivan. 

Por la incidencia que esta 
tragedia ecológica tiene en 
nuestra tarea docente, pedi~ 
mos firmemente que los or~ 
ganismos competentes to
men las medidas necesarias 
para que hechos como éstos 
no vuelvan a repetirse, y pa~ 
ra que se pongan en marcha, 
sin ningún tipo de dilación, 
los mecanismos correctores 
que minimicen los efectos no~ 
civos de la envenenada ria
da. 

También exigimos que se 
depuren las responsabilída-

des, tanto políticas como pe
nales, a que haya lugar.- Jor~ 
ge Jiménez Barrientos y 30 fir ~ 
mas más. lES Torre del Rey. 
Pilas (Sevilla). 

Concurso de traslmios 
En las próximas semanas se re
solverá el concurso de trasla~ 
dos en el cuerpo de maestros 
de Andalucía. El colectivo de 
maestros suprimidos de Mála
ga quiere denunciar ante la opi
nión pública la ilegalidad en 
que incurre la Consejeria de 
Educación de la Junta de An~ 
daluda cüanJo convoca con
cursos de traslados que no 
cumplen plenamente con los 
reales decretos que los regulan. 

Con estas actuaciones, que 
se han repetido en los concur
sos de 1996-97 y 1997-98, el 
colectivo de suprimidos está 
siendo injusta e ilegalmente 
castigado, pues ha sido despoN 
jado de sus derechos en favor 
de otro colectivo. que única~ 
mente existe en Andalucía: el 
de los maestros en sobredota~ 
ción. Lo grave de este asunto 
es que también se despoja de 
sus derechos a este último co~ 
lectivo, que tiene reconocido 
el derecho "a permanecer en 
su centro de origen indefinida
mente siempre que participe 
en los concursos de traslado". 
Concursos que se han amaña~ 
do para evitar que pueda suce
der esto, perjudicando así a 
los suprimidos y a otros colec~ 
tivos menores. 

El análisis que hemos he~ 
cho de la situación nos indica 
que la Consejería de Educa~ 

ción de la Junta de Am 
cía. obsesionada con la rn 
ración en el gasto, no cal 
bien la implantación d· 
Logse en materia de pers( 
y cuando se dio cuenta dl 
errores cometidos, en VC", 

rectificar, decidió "mant, 
lIa". 

La justicia se pronunc 
en su día, que !a!Y:.entab)ciI 
te será lejano, sobre la raz¿ 
la sinrazón de estas actual 
nes de la Consejería de &h; 
ción, pero no queremos ~ 
rar. todos esos años en sil 
cio. 

Queremos dialogar con 
dos aqueiíos que consldcl 
que pueden aportar algo p< 
tivo a esta lamentable sin 
ción. Hasta ahora DOS es 
mos reuniendo las tardes 
los miércoles en el edificio 
usos múltiples. donde está 
Delegación de Educación. 1 j 
mos solicitado una entrevi~ 
al ilustrísimo señor delega( 
de Educación, pero no ha e 
contrado hueco para conc 
dernosla. Ya sabemos lo "as 
diado" que está su despacb 
por padres de alumnos que dI 
sean comentar con el represel 
tante de la consejería cuesti( 
nes sobre la implantación d 
la Logse.--- Gerardo Rojo La 
fa Y seis firmas más. Málaga 

954246126 
Contestador automático de 
El Pais Andalucfa 

para la recepción de 
denuncias y sugerencias. 

Se ruega brevedad. 

Ciertamente, en lo que va de legislatura, 
el frente político de mayor actividad y 
donde más se ha practicado el cuerpo a 
cuerpo ha sido el andaluz. La política de 
minar los apoyos que el PSOE tiene en 
Andalucía, mediante la estrategia del no 
por parte del Gobierno, ha dejado una 
sensación de ofensa del PP a los andalu
ces. Ofensa que se acrecienta con Jos pa
seos de un «líder de fm de semana", que 
quiere estar en todos los lugares a la vez 
y que por ello ni está en Andalucía ni 
está en Madrid. 

Arenas y sus 
acuerdos 

La obviedad del razonamiento se 
cia en que mientras ha existido un 
simo acuerdo en este tema, la 
de la Junta de Andalucía de 
tierras afectadas para 
de los productos a 

No obstante, de vez en cuando, sobre 
todo cuando ese líder ambulante se pue
de ver afectado de manera defiiritiva en 
su üriagen en Andalucía, Parece que d 
Gobierno de la Nación se tomá de lobo 
a cordéro y presenta una ,actitud más 
que colaboradora. De hecho, sólo'es_ne
cesario repasar los escasos acuerdos al-

LUIS ÁNGEL HIERRO 

canzados entre ambas instituciones para 
ver que Junta y Gobierno llegan a acuer
dos cuando es Arenas el que se ve afecta
do. Ese es el caso de la fmanciación de la 
sanidad, que toca a Arenas por ser su 
ministerio el que aporta los fondos a 
través de la Segúridad Social; o el caso 
de la solución de los trabajadores del 
campo afectados por el desastre de Az.
nalcóllar, que es responsabilidad directa 
del Inem. 

-~-._._-----_. 

M_"",,,,. "'_~"";;",,, ,.7/,;-',-'';' • '"""",_""m,""",,";;¡;;;;;~""'~~_ 

andaluces sigue sin 
razón es obvia, ya que • 
tado no es Arenas., de eso se puede lu 
pero nada más, sobre todo si adem 
afecta a la ministra de AgricultUI 
ni es cartel en Andalucía ni' . 
exceso la protección de los' 
agriCultura andaluza, como • ~"""U"'" 
trando en el tema de la OCM de 
En deflnitiva, los acuerdos parece 
ponder a una técnica de marketing j 
co que deflende al 
PP a la Junta y 
temas. Mientras tanto, 
ves-Aznar sigue estando 
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Rafael MANZANO 
Arquitecto. Catedrático de la Escuela de Arquitectura de Sevilla 

cuestiones de carácter artístico. 
P.-¿Ha perdido la esperanza 

de hacer un edificio público en 
Sevilla? 

«No me siento depurado por los polítieos, pero sí por mis compañeros» «El 'sumum' 

de la peor arquitectura que jamás se ha eonstniido ha sido la Expo» «Cuando paso por 

el Alcázar siento lo mismo que un esposo ante la mujer que le ha sido infiel» 

R.-En realidad, me gusta más 
la arquitectura privada. Hoy, los 
edificios públicos están construi
dos todos, no hay que haccr más. 
Lo único que hay que hacer es 
mejorar los edificios heredados, 
con un sentido unitario, acudiendo 
a la naturaleza. Cren más en los 
árboles que en los arquitectos. Se 
hacc ahora una arquitectura de 
escaso valor y de muy escaso cono
cimiento arquitectónico. Hoy, el 
arquitecto es un ignorante total. 
yeso se manifiesta en los resul
tados. Se ha !legado a un nivel 
bajísimo de calidad docente, y en 
los años sucesivos se verán las 
consecuencias. 

«Esta ciudad ha dejado de interesarme, 
estoy déseando marcharme de aquí» 

FRANCISCO JAVIER RECIO 

SFVIU.A.-- A sus 61 ailos. Rafael 
Manzano se sicnte incómodo~ en 
una ciudad que le c.:.nsa y en la 
que ocupa una cátedra que no exis
te, que puso en sus manos el Alcá
zar, una de sus más preciadas joyas, 
y acabó arrebatándosela. Sevilla ha 
dejado de intcrcsarlc. 

Pregunla.-Hacc poco" Chueca 
Goitia l11e dijo que usted es el 
mejor arquitecto de Sevilla ... 

Rcspuesta.-Eso es sólo p"r0duc
to del cariño que me tiene. Dediqué 
mucho tiempo a la restauración de 
monumentos, pero ahora estoy 
apartado de eso, y no por voluntad 
propia. Tengo un estudio y algunos 
proyectos fuera de aquí. 

P.-Tamhién me dijo que la ciu
dad riunca le ha entendido. 

R.-Yo tampoco la he entendido 
a ciJa. Me encuentro en una ciudad 
en la que tcngo buenos amigos. 
pero también sufro una actitud hos
til. Mi mayor deseo sería irme. pero 
con las leyes actuales es muy difícil 
pasarse a otra Universidad. 

P.-¿,Está cansado de Sevilla? 
R.-E'\toy cansadísimo. La ver

dad es que es una ciudad que no 
me gusta. es una estepa y ha dejado 
de interesarme. Aquí hay un gran 
narcisismo. pero yo la encuentro 
muy defectuosa, y prefiero huir de 
las cosas que no puedo arreglar. 
He visto destruir esta ciudad, y 
cuando paseo por sus caBes veo 
la Sevilla que ya no existe. No tiene 
sentido que yo siga viviendo aquí, 
y en cuanto me llegue la jubilación 
me marcharé. 

P.-E", extraño que una ciudad 
tan conservadora en 10 estético le 
haya puesto las cosas difíciles a un 
arquitecto como usted. 

R.-Bueno, es que la ciudad va 
por un lado y los políticos van por 
otro. Todos los políticos, incluidos 
los actuales del PP, son absoluta~ 
mente antic1ásicos. Posiblemente, el 
sentimiento popular está a favor 
de un cierto historicismo localista 
'que yo tampoco comparto del todo, 
pero se ha hecho un clasicismo de 
muy escasa cafidad, casi antiartís
tico, trivial y faltO" de contenido. 

P .-Los promotores de la res
tauración en Sevilla son fundamen
talmente las administraciones. ¿Se 
siente depurado por los políticos? 

R.-No, me siento más bien 
depurado por mis compañeros, en 
algunos casos por discípulos muy 
directos. Debe ser la distancia gene~ 
racional, y que no comparten mis 
criterios arquitectónicos. 

P.-lHa ganado alguien la bata~ 
lIa entre arquitectos vanguardistas 
y arquitectos historicista'i? 

R-Nadie ha ganado ninguna 
batalla. En este país se está hacien
do una arquitectura muy mediocre, 

Rafael Manzano, tras unas escaleras 

y. en ese aspecto, todas las batallas 
están perdidas. El sumum de la 
peor arquitectura que jamás se ha 
construido ha sido la Expo de Sevi
Ha. E", imposible caer en un ahismo 
tan trágico como la Expo, nunca 
se ha construido una arquitectura 
tan cara ni tan inútil. 

P.-il..e gusta el paisaje urbano 
de la Sevilla actual? 

R-No es el más dC'icablc. Hay 
zonas en buen estado, como el 
entorno de la Catedral, y otras que 
me parecen dramáticas, como los 
alrededores de Santa Justa. 

P.-lCual fue, en su opinión, la 
mejor Sevilla? 

R.-La de la Exposición Iberoa
mericana, porque había una cohe~ 
rencia arquitectónica, y el lenguaje 
era muy similar al del pasado. E"a 
ciudad era muy bella, tenía gracia, 
algo que flota sobre las cosas y 
que se pierde sólo con mirarlas. 
Hay edificios antiguos de Sevilla 
que ticnen perfume de época, y 
que sólo con pintarlos mal pierden 
la gracia, porque esa arquitectura 
es la más frágil de todas. El catá
logo dc arquitectura civil que hizo 

Collantes de Terán nos muestra 
una Sevilla ficticia, porque hoy sólo 
queda un tercio. Se ha sustituido 
la historia auténtica por falsedades 
de mal gusto, y aún hoy se destruye 
patrimonio artístico. 

P.-La Sevill~ de ese catálogo 
era muy rica, pero también muy 
inútil, ¿no? Estaba llena, por ejem~ 
plo, de corrales de vecinos ... 

R.-Bueno, bueno ... Lógicamen
te, los corrales de vecinos no 
podrían seguir siendo 'viviendas 
familiares, pero sí pueden adaptarse 
a residencias universitarias o a apar
tamentos. La arquitectura pasada 
no era nada inútil, sólo había que 
adaptarla, sobre todo en cuestiones 
de higiene. Pero era más sencillo 
y más cómodo tirarla y hacer edi
ficios modernos seriados. 

P.-Enrique Pavón, el símbolo 
de aquella época de derribos, coo
tribuye ahora a rehabilitar la Casa 
de In" Arli.'!a' (.Es 
el síntoma de un 

P.-Dice que sobran edificios 
públicos, pero la alcaldesa le ha 
encargado a Moneo las nuevas ofi
cinas del Prado ... 

R.-Le ha encargado un edificio 
que eS: una trampa saducea, por
que el solar es inadecuado. Ese 
edificio tendría que estar en el 
lado opuesto a la Fábrica de Taba
cos, componiendo el fondo de un 
espacio que debería haberse con
vertido en una plaza, mejor que 
en un jardín. Además. creo que 
se podría haher acudido a un 
arquitecto local. 

P.-¿No cree que en torno a 
arquitectos como Moneo se ha 
creado un cierto fetichismo, sohre 
todo desde los políticos? 

R.-Manco es un buen arqui
tecto, aunque desbordado por su 
propio éxito. Cuando un profesio
nal tiene que atender obras en 
Finlandia, en Los Angeles, en Sue
cia .... es muy difícil hacer\ma obra 
perfecta. La arquitectura hay que 
seguirla día a día, es una obra 

de cotidiancidad. 
Yo no creo en ¡as 

cambio en la ciu
dad? «He visto 

R.-Aquella capa~ 
cidad de derribarlo 
todo, felizmente está 
frenada. Pero lo 
malo cs que ya casi 
no hay nada que 
tirar. Los mejores 
palacios han sido 
demolidos, queda 

destruir esta 

ciwúul, y 

cuando paseo veo 

la Sevilla que ya 
poca Sevilla por fU) existe. No tiene 
dcrnbar. Pavon, al 

graneles ideas arqui
tectónicas, sino en la 
obra bien hecha. El 
arquitecto tiene sólo 
que alimentarla. 
debe actuar como el 
ginecólogo en cl 
alumbramiento de 
un niño. Yeso era 
Sevilla. -Una ciudad 
que se iba élutoen
gendrando de gene~ 
ración en genera
ción, a manos de 
maestros albañiles 
que conocían su ofi
cio y tenían gracia. 

que yo conozco, era 
el verdugo de SevI
lla, pero no dictaba 
las sentencias, era 
sólo el ejecutor. 
Muchos de los restos 

sentido que siga 

viviendo en ella» 

de aquellos palacios fueron a parar 
a chalés de Marbella. 

P.-¿.Y le gustan los macetones 
que ha puesto el Ayuntamiento? 

R.-5on horripilantes, y no veo 
para qué siIven. Deben de ser muy 
sofrsticados y de muy alta tecno
logía, pero en verano acabarán 
achicharrando a las raíces, son poco 
eficaces. No entiendo cómo se pone 
este material prefabricado de pési~ 
mo gusto delante de la Fábrica de 
Tahacos, cuando se pueden hacer 
alcorques y plantar árboles que 
crezcan bien, no bonsais. 

P.-Usted ha asesorado a la 
Gerencia de Urbanismo en el dise
ño de los kioscos. ¿Se dejan acon
sejar los políticos? 

R.-En general, abusan de su 
capacidad. Rojas Marcos se deja 
aconsejar, pero otros tienen las 
ideas muy claras o sólo se dejan 
asesorar por sus amigos. Yo no 
creo en los políticos, ni en los 
antiguos ni en los presentes. Están 
generalmente muy poco prepara~ 
dos, incluso para la política, y, des
de luego, están inmaduros para 

P.-Quiero pre~ 
guntarlc sobre su 

época corno director del Alcázar 
y su accidentado final. ¿Guarda 
rencores de todo aque!lo? 

R.-No. no guardo rencor. Al 
pasar por el Alcázar siento lo mis~ 
mo que el esposo ante una mujer 
que le ha sido infiel, pero lo tengo 
olvidado. Yo me fui por mi propio 
pie, pidiendo la excedencia al 
Ayuntamiento, y creo que perdí 
mucho tiempo de mi vida en aque-
1Ia etapa. Yo hice allí mi proyecto 
personal de ordenación del con
junto, y lo llevé a efecto. El Alcá
zar se me estaba acabando. 

P.-Hubo acusaciones muy.gra
ves. ¿Sintió que iban a por usted? 

R.-Fue una etapa triste, aun
que a mí no me llegó a afectar. 
Realmente, había un deseo de 
renovar al director del Alcázar y 
a un grupo de funcionarios. 
Supongo que coincidió Con algún 
defecto administrativo en unas 
cuestiones que no pasaban por mi 
mano. Yo no llevaba las cuentas 
y no fui procesado, pero sí hubo 
Una gr:an campaña contra mi 
persona. 

J, 
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CULTURA DE LA FACHADA. El arquitecto atribuye la tragedia del Bazar España a una concepción de la ciudad como escaparate 

El arquitecto 

Jorge Peña, 

sevillano de 

Triana, dice 

irónicamente 

que si la 

alcaldesa ha 

nombrado a 

Moneo para el 

edificio del 

Prado de San 

Sebastián "yo 

votaré en las 

elecciones 

municipales al 

alcalde de Nueva 

York". 

. , 
Ire lOS 

muros ela 
• 

FRANCISCO CORREAL 
SEVILLA 

EL muro del Bazar España se derribó el 
31 de diciembre y mató a cinco perso
nas, cuatro que esperaban en la para· 

da del autobús la llegada del 12 Y una que 
pasaba por la avenida de Miraflores esquina ' 
con la Ronda de Capuchinos. Según Francis
co Baena Bocanegra. abogado defensor de 
Nicolás Osuna, propietario de la inmobilia
ria, la causa principal de la tragedia fue la 
fortísima velocidad del viento. 115 kilóme
tros por hora. En su despacho de la calle To
neleros, el arquitecto Jorge Peña no deja de 
darle vueltas a la misma historia. No sólo 
porque una de sus discipulas. usuaria de la 
citada linea de autobús, le comentó más de 
una vez que sentada en esa parada le choca
ba la endeble estructura del muro que tenia 
a sus espaldas. El viento soplaba con fuerza, 
. sí, pero el arquitecto cree que las culpas hay 
que repartirlas entre la naturaleza y la cul
tura. La autona del destino, para los guio
nistas de teleseries. La tragedia del Bazar Es
paña es para Jorge Peña una llamada de 
atención a una ciudad que vive de cara al 
exterior y ha sacralizado algo totalmente 
prescindible en arquitectura: las fachadas. 

"La fachada es un escaparate que ocupa un 
lugar muy relativo en la historia de la arqui
tectura". Jorge Peña, trianero de la calle 
Castilla. arquitecto de la promoción 75-76. 

ha ido creciendo en una ciudad "en la que 
todo lo que huela un poco a arquitectura ac
tual, contemporánea, produce repeluco". 
Se remite a la conservación de la fachada 
del teatro de la Maestranza, que considera 
un pegote. un accesorio de reminiscencias 
castrenses a la obra de Luis Marin de Terán 
y Félix del Pozo. "En esta ciudad todo lo que 
tenga más de cien años es intocable. Y tam
poco es tanta la calidad. no nos engañe
mos". Señala un ejemplo que le resulta es
pecialmente cercano. "Todos los dias iba a 
los comedores del hotel Cristina, donde mi 
padre trabajaba de maitre. Han vendido la 
idea de que están manteniendo algo, cuan
do en realidad lo han sacrificado a los Multi
cines yel McDonalds". En su agenda men
tal, va apuntando una retahíla de despropó
sitos. No tiene más que asomarse a la venta· 
na de su estudio. "Han levantado el asfulto 
en su af.ín por recuperar los adoquines del 
siglo XIX, como si dejaras el coche para mo
verte en carroza'por la ciudad". 

Los nuevos rectores de la ciudad le han 
dado la espalda a los criterios de apertura 
francesa. Las trampas de la actual jurispru
dencia arquitectónica senan insalvables 
para arquitectos como Talavera. Arévalo o 
Aníbal González, cuya plaza de España esta
na "fuera de circulación". Tampoco cree 
que le dejaran hacer el trabajo de reinter
pretación del clasicismo que Peña llevó a 

cabo en la rehabilitación del edificio de la 
calle Zaragoza que es hoy su propia casa. 
Por esa obra fue premio de Arquitectura en 
1988 compartiendo los honores con Gui
llermo Vázquez Consuegra. Le importa más 
la piscina que tiene en el interior que el 
mantenimiento de una fachada a la que le 
dio un valor secundario. Envia un mensaje 
explicito al cabildo y se refiere a catedrales 
como Colonia, donde se usan materiales de 
hoy para el pavimento. o Viena. donde con
viven el dasicismo del edificio religioso con 
una buhardillas y una obra de Hans Hollein. 

"Esta gente es que no viaja. No han estado 
en Venecia. en Aviñón, en Edimburgo. Se in
ventan una falsa identidad en nombre de lo 
nuestro. ¿Qjlé es lo nuestro? El gótico tam
bién es nuestro; la ciudad no es suya". Fren
te a los detractores, defiende el edificio del 
colegio de Arquitectos. cuchillo de palo que 
muchos han querido ver metido en la casa 
del herrero. "En Sevilla no salimos de sota, 
caballo y rey: mucha cornisa sin control. 
mucho balconcito, muchos herrajes". 
Da un salto a otro territorio estigmatizado 

por esa Sevilla del buen gusto. "La Expo se 
ha abandonado. Aquí estamos tan bien, con 
la Semana Santa. con la Feria. Es como si la 
Expo la hubieran hecho extranjeros. Y en la 
Cartuja hay cosas de mobiliario urbano que 
están muy bien. El problema de Sevilla no 
es el barroco. es el miedo al vacio". 
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EL DmRIORO 

Tres edificios en el 
mismo corazón de la 
ciudad. De izquierda 
a derecha, dos casas 
de la calle Jimios, 
una habitada y otra 
vacía, y una vivienda 
en ruinas de la calle 
Varflora. 

La tragedia del Bazar España debe servir, 
según Jorge Peña, para reflexionar sobre la 
diferencia entre el fondo y las formas en la 
arquitectura, en la propia cultura de la ciu
dad. "Uno va a una ciudad organizada como 
Londres y ve un solo diseño de rotulaciones 
de las calles. En Sevilla todo se multiplica: el 
tipo de rótulos, el formato de las papeleras; 
hay hasta varios modelos de marmolillos. 
Por no hablar del culto que esta ciudad le 
practica al contenedor. En detrimento del 
contenido". 

Le gusta el orden de la ciudad romana. Por 
eso es uno de los miembros fundadores de 
la Asociación de Amigos de Itálica. Defiende 
un racionalismo que no tiene por qué ser 
cartesiano. Critica la cultura urbana conce
bida como una variante de la arqueología. 
En la calle donde tiene su estudio, ubicaron 
uno de los marmolillos delante de la puerta 
de un garaje, como si nQ se hubieran creado 
los vehículos a motor. 
Compañero de promoción de Félix del 

Pozo y Antonio González Cordón, Peña abo
ga por una nueva filosofía del urbanismo, 
por un hermanamiento entre la idea de ciu
dad y la idea de su arquitectura. En su parti
cular cruzada arremete contra la vocación 
museística de algunos rectores de la vida 
cultural de la ciudad. Capillitas de sí mis
mos, cofrades de una hermandad en la que 
el Cristo crucificado seria la propia ciudad. 

SEVILLA I CIUDAD 

Despropósitos varios 
del mobiliario urbano 

E 
NUMERA la ciudad de las otras posta· 
les: una valla de la plaza Nueva devo
rada por el tronco de un plátano de 

Indias; una casa de la calle Varflora que 
amenaza ruina; un bar abandonado, Los Ca· 
bales, coronado en la calle Jimios por un 
edificio que ofrece una patética estampa de 
deterioro. "Un 90 por ciento de las casas tie
nen las cubiertas abandonadas". Jorge Peña 
ve detrás la mano de los asesores de la a1cal· 
desa, entre los que menciona a Ignacio Me
dína, duque de Segorbe, delegado oficioso 
de Urbanismo. Contra ese fachadismo, con
tra ese exteriorismo, se refiere a ejemplos 
de arquitectura digna y conservable como 
el edificio Ybarra de Galnares Sgastizábal, 
los inmuebles de la calle Imagen, casas "que 

CARJlIvoRO 

Un grupo de jóvenes 
posan en la plaza 
Nueva, a dos pasos 
del Ayuntamiento, 
junto a una valla de 
espera del autobús 
engullida por el 
tronco de un plátano 
de Indias. 

asumen la realidad y hablan de su época". 
Los defectos en el mobiliario urbano, en la 
multiplicidad de criterios, en el caos de oro 
denanzas, se mitigarian con más concursos 
abiertos. "¿Por qué Moneo para el edificio 
del Prado? Ya ha hecho el aeropuerto, del 
que yo tengo mis dudas. Es la ideología de la 
fachada. El ruido, lo exterior. iÍsta es la aro 
quitectura que necesita la ciudad? Pues 
cuando lleguen las elecciones municipales, 
yo voto al alcalde de Nueva York". Jorge 
Peña es autor del proyecto del hotel de los 
Seises. Trabaja en un hotel para Villanueva 
del Río y MInas. El subsuelo es imprevisible. 
Trabajando en un edificio del Campo de los 
Mártires, junto a Santa Justa, se topó con 
una fosa común. 



Juan Ram6n 
Barbancho 
Real Sociedad Económica 
Sevillana de Amigos del País 
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.... I LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DE SEVILLA 

Para que entren las cofradías por una puerta de la Catedral, no 
hay reparos en serrar la reja de hierro que da acceso a la puerta 
del Príncipe, no hay reparos en poner en peligro el patrimonio 

La limusina 
de la Avenida 

La ciudad dormida 
[t!J UESTRO interés y nues

tro empeño como per
sonas que intentan vivir 

en 1999 es intentar conseguir 
que los ciudadanos conozcan 
cada dia más y mejor el Arte que 
se está produciendo en el mun
do que nos rodea. En un primer 
momento no es .querer que le 
guste a todo el mundo. es un 
querer que lo comprendan. que 
hagan. que hagamos. un esfuer
zo por comprenderlo. por acep
tarlo como algo nuestro. y por 
supuesto respetar el trabajo de 
los demás. En definitiva. ser to
lerantes. que nada tiene que ver 
con ser condescendientes. 
Como decía. éste tiene que ser 

nuestro empeño. pero he de re
conocer que hechos ocurridos 
los días pasados en la ciudad me 
hicieron recapacitar y pensar 
que si este empeño no será aca
so inútil, si no estaremos ha
ciendo un esfuerzo vano y ten
dríamos que empezar desde 
muy atrás. 
Todos recordamos el revuelo 

(casi amotinamiento) que se or
ganizó en La Campana que. no 
niego que tendrá su importan
cia. en el fondo es un problema 
de "quítame allá esas pajas", 
cuando lo que verdaderamepte 
debería importarle a la ciudad es 
que se está poniendo en peligro. 
tal vez peligro grave. el conven
to de Santa Oara. Un monumen
to de excepcional importancia 
para la historia de la ciudad y no 
sólo me refiero a la historia del 
arte. Parte de la memoria histó
rica de la ciudad se encierra en 
sus muros. La manifestación y el 
griterío debería darse en las 
puertas del antiguo cenobio 
franciscano y exigir una infor
mación clara de lo que está pa
sando. Creo que tenemos dere
chos a saber qué se está hacien
do con un patrimonio que es de 
todos. 

La celebración 

Ma",," ~~J 
Se ha conmemorado en el ancho 
mundo el Dia Internacional de la 
Mujer Trabajadora. que son todas 
las mujeres. con excepción de las 
que suelen salir en la revista Hola y 
similares. Con tan rnusto y oficia
lista motivo. el secretario general 
de la ONU. Kofi Annam. ha pedido 
a los gobiernos que durante e! pró
ximo milenio renueven su com
promiso para eliminar la discrimi
nación que aún padece la mujer. 
Hay tiempo para hacerlo. pero no 

ílar<l modificar el pasado: en mu
chos paises la mujer ha venido 
siendo un animal de lujo. en las 
dases altas. y un animal de carga 

, 

• , 

La manifestación y el 
griterío por las sil/as 

de La Campana 
deberían darse ante 
el convento de Santa 
Clara, está en peligro 

en las bajas. O al harén o al arado. 
En e! orbe islámico les siguen ta
pando la cara y en e! occidental to
davía les siguen tapando muchas 
posibilidades laborales. 
Hay datos escuetos que invalidan 

discursos ampulosos: en España la 
tasa de paro femenino. con un 26 
por ciento. duplica al masculino. y 
el desempleo entre las mujeres se 
ha multiplicado por 8.5 en los últi
mos veinte años, pero eso no es lo 
más gordo: lo sonrojante es que. a 
igualdad de trabajo. sigan perci
biendo menores salarios. 
Cómo estarían las cosas para re

conocer que han mejorado mu
cho. Hasta anteayer. como quien 
dice. se les cedía a las mujeres el 
asiento en el tranvia y se les nega
ba el derecho al voto. La igualdad 
de derechos entre sexos es una 
meta muy distante. pero es bueno 

e 

~ 
, 
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Más tarde reconozco que me es
candalicé al comprobar que la 
reja de hierro que da acceso a la 
puerta del Príncipe de la Cate
dral había sido serrada para que 
los pasos de Semana Santa pu
dieran entrar al templo metro
politano. Esto ocurrió incluso 
antes de comprobar que algunos 

haber emprendido la carrera. To
davia hay suelto algún juez. apro
ximadamente imbécil. que cree 
que lo que hacen las mujeres en su 
función de "amas de casa" -lim
piar. lavar. planchar. guisar-no 
constituye ningún trabajo. Aún no 
hay un Estatuto Social que concre
te sus derechos y sólo tienen una 
estrategia para su reconocimiento 
como trabajadoras: dejar de traba
jar. a ver qué pasa. 
Insi~to en que la situación ha ex

perimentado una mejoría. dentro 
de la gravedad. Hace unos cuaren
ta años o cosa así. cuando mi mu
jer se compró un Dos Caballos -lue
go se ha comprado otros. quizá 
para compensar una frustrada vo
cadón de jockey- me hicieron ir a 
mi. para "autorizarla". Y tuve que 
firmar la compra. como si fuera un 
articulo. 

no entraban por la citada puer
ta. Realmente desconozco la fe
cha de la reja. pero me da igual 
que sea del siglo XVII. del XIX o 
del VIII antes de Cristo. 10 im
portante del hecho es que para 
que entren en las cofradías una 
semana al año. una vez en la 
vida, ~o haya reparos en la ciu
dad para poner en peligro el pa
trimonio. Da la sensación (ojalá 
me equivoque) que en su afán de 
conselVar las tradiciones, están 
poniendo en peligro. por deja
dez o indolencia. su propia his
toria. que es la historia de todos. 

15 I 1 queremos más datos 
. sobre la cuestión pode-

mos recordar la famosa 
exposición La mirada del otro. que 
más bien debió titularse "La mi
rada horrorizada ante el otro". 
La ciudad soportaba largas co
las. parece que le gustan. para 
adorar al Becerro de Oro. Com
placida se miraba una vez a sí 
misma y no reparaba ante una 
escultura manifiestamente mal 
hecha. una escultura que real
mente es la copia de la copia y 
los autores de semejante desa
guisado ni siquiera tuvieron el 
pudor de no mostrar al público 
unos moldes que más bien pare
cian los trabajos en plastilina de 
un preescolar. 
He tenido la suerte de conocer 

el taller de reproducción de es
culturas de la catedral de Reims. 
La diferencia no resiste la com
paración. Para colmo de males 
cuando apareció en la prensa el 
estado de "la copia". un respeta
ble miembro catedralicio se ha
cía cruces de que los problemas 
de poros. fisuras y otras cuestio
nes se hubieran filtrado a los 
medios. Pues se filtraron porque 
los ciudadanos tienen el derecho 
de saber qué se está haciendo 
con algo que es suyo y las autori
dades el deber de infonnarles. 

Región andina 
En la reunión anual de pedigüe
ños musicales urbanos, un año 
más volvieron a aburrirse como 
ostras los escasos violinistas y un 
par de intérpretes de oboe. uno 
de éstos la primera vez que acu
día a la cita. (Orillados en los már
genes de la discusión quedaron 
dos gremios: grupúsculos de tu
nos con perilla escindidos de sus 
colegas de rncultad. silenciosos 
mimos de caras blancas y casset
te bajo el braw). 
Como era de esperar. los guita

rras celebraron otra vez las res
puestas en el viento de Bob Dylan 
y se llegó de nuevo a la conclu
sión de que si el cóndor pasa iba a 
tenerlo muy crudo la abultada 
de!egadón de los de la flauta. Oa
velitos clausuró el encuentro, ay, 
si algún día no los pudiera traer. 

Esta misma escena habrá suce
dido. más de una vez. en el mis
mo sitio, con protagonistas si
milares. La limusina está apar
cada en el lado sur de la Cate
dral. entre e! Archivo de Indias 
y e! gran magnolia. Tiene un ca
lar blanco metálico que un tes
tigo de Jehová describiría como 
e! color de un sepulcro blan
queado. La limusina es tan 
grande que puede contener un 
salón fumador y hasta una 
cama de matrimonio. La gente 
que pasea por la Avenida de la 
Constitudón la mira como si 
fuera una carroza de nobles. 
con postillones en el pescante, 
en un dia cualquiera de! siglo 
XVill.lmagioemos. entre los cu
riosos. a un clérigo que piensa 
en un hexámetro latino, a un 
ciego tocando un rabel. a un pi-

Allí donde entra, por 
un proceso de 
multiplicación 

insostenible, ese 
dinero acaba con todo 

rastro de vida 

llete de la Puerta de la Carne 
que sueña con ser torero. Hoy 
no sabemos si hay alguien den
tro. Las ventanillas ahumadas 
de la limusina no permiten ver 
nada desde fuera. La gente que 
circula en limusina es rara: es. 
por así decir. como alguien que 
consigue dar con la fOrmula de 
la invisibilidad y al mismo tiem
po sale a la calle con un cartel 
que dice: "Aqui esta e! hombre 
invisible". 
En limusina viaja gente muy 

importante. Sólo por ellos igual 
que los diez justos que nadie 
encontró en Sodoma. una civili
zación merece salvarse. En li
musina víaja. por ejemplo. una 
spice girl. o todas juntas. En li
musina víaja e! presidente de 
un club de tutbo!. o su abogado 
incorruptible. o un antiguo ca
rone! del KGB que ahora dirige 
un casino en la Costa de! Sol. En 
limusina víaja el telepredicador 
que ha hecho tapizar los asien
tos con versículos de! ·Levítico·. 
Yen limusina viaja. en fin. todo 
aquel que posea e! dinero más 
productivo de estos tiempos. 
ese dinero que fundona como 
las células cancerígenas. 
Allí donde entra. por un proce

so de multiplicación insosteni
ble. ese dinero consigue acabar 
con todo rastro de vida. Ese di
nero no crea puestos de trabajo 
sino que los destruye; ese dine
ro arrasa los bosques y destruye 
todo lo que es bello. Sus dueños 
viajan en esta misma limusina, 
que no sabemos si está vaáa o 
llena. Sólo sabemos que sus pa
sajeros son dueños de dinero 
muerto a quienes la limusina 
les ha se rvido d e cas a. de despa.

cho y de cama. todo a la vez. Y 
quién sabe si la limusina es ah<: 
ra su panteón funerario, perdi
do en medío de la eternidad. 
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Víctor Fernández Salinas es 
un enamorado de Sevilla y. sobre 
iodo. de su historia. Licenciado 
en Gcografía e Historia por la 
Universidad de Oviedo. en la 
actualidad imparte clases en la 
Hispalense. Su principal preocu
pación: el estudio urbano y desa
rrollo del interior de la ciudad a 
10 largo de todo el siglo XX y 
cómo ha afectado al centro histó
rico de la capital andaluza, su 
gran pasión. 

• Pregunta. ¿Cómo se desa
rrolla la Sevilla que conocemos 
en la actualidad? 

• Respuesta. Sevilla Crece a 
pulsiones y !lega al siglo XX 
prácticamente encerrada en su 
centro histórico y en los arraba
les como Triana. San Bernardo, 
San Roque. la Macarena y Los 
Humeros. Sin embargo. éstos 
son barrios que.' aunque se des
conoce Su origen. no se desarro
llarán hasta la época modema. 

• P. Es de suponer que la 
Exposición Universal del 29 
modificó sustancialmente el 
panomma del momcnto. 

oR. El año 1929 supone un 
enonTIe cambio porque trae con
sigo una importante salida ya 
que. aparte de los scctores de la 
Exposición. tanto en la zona 
norte -el Parque dc María 
Luisa-. como en el sur. se fueron 
incorporando de forma paulatina 
una serle de barrios de gran tras
cendencia en la actualidad, como 
'son Heliópolis. El Porvenir. 
Reina Mercedes. etc. Antes se 
habían creado ya otros Jugares 
como Nervión y el CeITo de! 
Águila. 

• P. Sin embargo. si tuviese 
que destacar una fecha impor
tante ... 

• R. Dos décadas que hay que 
destacar Son los cincuenta y los 
sesenta poi'que surge la periferia 
de Sevilla y se consolidan 
muchas balTiadas. pCl"O se crean 
con una' gl"an precipitación debi
do a la necesidad imperiosa de 
vivienda que' había. Se constru
yen con materiales inadecuados. 
so~, pcqueña;s,: ,sin servici?s, y mal 
conecladaqle laciudad,produ· 
~i,endo,pr()blenias qu~:hoy el1"dia 
"se, ,_~i~uen:, ITIaJIifesta:ndo. ,s~,bre 
todo. en la parte de la Macarena. 

• P. ¿Qué sucede cuando lle
gan los ayuntamientos democrá
ticos? 

.' R."Se encuentl"ari unai ciu
dad central muy dotada. el casco 
histórico. y un~ periferia infrado
tada. en 'la que se acumula una 
gran cantidad de población. pero 
sin servicios -y muy mal conectá
da con el centro. 

• P. ¿Y desde los años 70 
hasta la actualidad? 

• R. La historia de Sevilla 

Sevilla Domingo. '. 

En la 'imagen, 'el-profesor de Geografía dé la Universidad de Sevilla, Víctor Femández Salinas, en su despacho de la Fábrica de Tabacos. 
ADOLFO MUf'\It;NA 

Víctor Fernández Salinas 
Profesor de Geografía de la Universidad de Sevilla 

Los últimos cuarenta años han supuesto un cambio radical en la estructura 
de los barrios de Sevilla, arrastrándose problemas que hoy en día persisten 

''Las nuevas construcciones destruyen 
el tejido tradicional de Sevill~" 

hasta la actualidad es la reade· 
cuación de estas zonas. De 
hecho. la otra gran pulsión fue la 
Exposición Universal.del 92, que 
sirvió para generar muchos 
reCUl"SOS de infraestructuras via
rias. Estos años se ha producido 
un rcequilibrio urbano. aunque 
aún existen muchos lugares que 
están, carentes de servicios. a 
pesar de que la situacién ha 
mejorado notabilísimamante: se 
han creado muchos centros CÍvi
cos. infraestructuras viarias. se 
ha recuperado mucho patrimo
nio en varios barrios. etc. 
Empiezan a surgir en los barrios 
equipamientos que no existían y 
una revalorización histórica de la 
zona. 

• P. ¿No se ha producido un 
cambio en los últimos años en 
las diferencias existentes entre el 

centro de Sevilla y los barrios 
pei-iféricos? 

• R. Sí. En los últimos años, 
está cambiando. Ahora mismo, 
con las nuevas pautas' de locali
zación comercial. están apare
ciendo por la periferia de la ciu
dad centros comerciales y de 
ocio que reequilibran, el centro. 
Eso tiene un~i:l'~r~~iPositiva por
que crea án1}?i~(}s':,?istintos" pero, 
a la vez. hay,qtie'l·eflexionar del 
nuevo modelo de vida americano 
que se está desariollarrdo en 
Sevilla y sin demasiado criterio. 

• P. ¿Cómo calificaría este 
fenómeno? 

• R. Es un fenómeno que 
acerca a Sevilla a las grandes,ciu
dades, a la vez que trae ·consigo 
algunos problemas. También hay 
que señalar que este hecho ha 
ido provocando que cada vez 

tenga ménos sentido hablar de 
Sevilla como un municipio sin 
tener en cuenta a su área metro
politana. Ya no pode'rnos decir 
que la ciudad tenga 700.000 
habitantes. sino que posee 
1.160.000. 

• P. ¿Cuáles son los principa
les problemas a Jos 'que se 
enfrenta Sevilla en la actualidad? 

• R. El suelo que posee Sevilla 
es finito. por 10 que los suelos 
libres que hay:en el municipio 
tienen que"empezar a ser-"cónsi
derados como un espad,() sobre 
el que cualquie~· propue~ta hay 
que sopesarla tn,uchísimo; Ante 
iniciativas corrío la de Tablada. 
las de Uralita o Cortijo de 
Cuarto. ,hay que tener mucha 
preocupación. sobre todo, con 
lbs' métodos que se utilizan., Si 
es a un ,cortO"plaz'o de tiempo 

cuando 'se va a acometer una 
actuación. sí que se pücdc filmar 
un convenio. si no. es muy arries
gado. Son ,prácticas que nos,remi
ten a épocas predemocráticas. Da 
miedo pensar qué se mueve 
detrás de estos movimientos espe
culativos. 

• P. ¿Tiene muchos problemas 
más? 

• R. El centro histórico tiene 
muchos ,problemas. Las interven
ciones que se hacen ahora no son 
tan agresivas como las de los 
setenta, pero se las nuevas cons
trucciones están destruyendo el 
tejido tradicional de Sevilla. 
Siempre tiene que haber una 
pauta y,un ritmo. No se puede 
sustituir en diez años el cincuenta 
o el sesenta por ciento del espacio 
pe un barrio porque eso es des
huir parte de su esencia. 
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SE PROPUGNA UNA POLfTICA COMO LA DE LOS AÑOS 70 

Urbanismo: regreso al futuro 
[] 

L Ayuntamiento anunció ayer un plan de choque para 
inspeccionar de forma urgente 200 edificios ruinosos. 
Primera reflexión: si en la víspera los responsables 

municipales de Urbanismo .argumentaban que sus compe
tencias se limitaban a otorgar las licencias y que a partir de 
alú la responsabilidad es de los arquitectos de obra, i.cómo 
tan sólo 24 horas después anuncian este plan urgente de ins
pecciones? Primera conclusión, pues: Urbanismo sí puede, y 
debe, inspeccionar. Sin embargo, ha sido "necesario" un 
nuevo derrumbamiento y una nueva víctima mortal para 
acometer este plan, el mismo que se debería haber aplicado 
hace ya tres meses, a raíz de la tragedia del Bazar España y 
de sus cinco muertos. Nada se ha hecho por tanto en este 
largo trimestre, pese a las promesas formuladas tras aquel 
trágico 31 de diciembre, por lo que este anuncio tardío se 
vuelve como prueba acusatoria contra sus propios promoto-

res, al revelar la desidia y negligencia municipales. Ahora 
más que nunca, la impresión de los sevíllanos es que el 
Ayuntamiento sólo se mueve a golpe de muertes y que hasta 
entonces hace dejación de sus obligaciones. Si gobernar es 
prever, iliay gobierno donde no hay prevísión? 
Por otra parte, se extienden y agudizan las presiones para 
modificar las normas sobre edificios protegidos, una corrien
te de opinión paradójicamente desatada ahora por el 
Ayuntamiento, el mismo que aparecia como adalid del con
servacionismo justo hasta ayer. Con tal de no asumir res
ponsabilidad alguna por lo acaecido, se monta una campaña 
demagógica ("conservar equivale a riesgo de muerte") con la 
que se corre el gravísimo peligro de retrotraemos a los años 
70, cuando la especulación tenia patente de corso en Sevílla. 
Como en la saga de Regreso al futuro, volvemos al pasado: a un 
urbanismo neofranquista. 

DIARIO DE SEVilLA publica cartas de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general. Las cartas por vía postal (calle Rioia, 
13, pasaje) o al fax 95.450.62.22, no deben exceder de las 20 líneas y han de estar firmadas, indicando el DNI y el domicilio. 

Sobre la tragedia 
de Bustos Tavera 

• Es intolerable que haya muerto 
otra vecina de Sevilla por un de
rrumbe de tacbada como el que 
mató a otros cinco sevillanos hace 
tres meses. Si los responsables muo 
nicipales no han sido capaces de 
evitar que se reproduzca es que 
son unos inútiles tan nocivos para 
la ciudadania que pueden seguir 
acumulando víctimas con sus ho
micidios involuntarios. Son seis ra
zones gravisimas no sólo para pro
cesarlos, sino para ecbar d~finiti
varnente del Ayuntamiento a los 
tres culpables de estas muertes. 
Alejandro Rojas-Marcos y Maria

no Pérez de Ayala debieron admitir 
su responsabilidad, tras la matan
za del último 31 de diciembre, im
putable a ellos como públicos re
presentantes y gestores de las ac
tuaciones urbanísticas sevillanas. 
La alcaldesa quedaba exonerada en 
cuanto que aquellos dos se atri
buían en exclusiva cuantas accio
nes acometia el Ayuntamiento en 
materia urbanística. 
Pero ahora Soledad Becerril se ha 

sumado a los dos peligrosos repre
sentantes del pueblo. Primero, por
que el suceso se ha repetido y ella 
es responsable máxima de averi
guar si tras la matanza de diciem
bre se hablan tomado las medidas 
imprescindibles para evitar un su
ceso semejante, y por tanto, como 
superior que es de aquellos dos, es 
culpable de que no se hayan toma
do. Si por debajo de estos tres hay 
más culpables, deben pagar las 
consecuencias. pero éstas no mer
man ni un ápice de responsabili
dad al trio homicida. 
En segundo lugar, la alcaldesa se 

suma al dúo de homicidas al haber
se negado a constituir una comi
sión de investigación que hubiese 
adarado todo lo sucedido. Esta co
misión podrla 1!aber evitado esta 

nueva victima, porque habria de
purado en todos los sentidos la ne
fusta acción criminal de la GMU. 
Consecuentemente, los tres mu

nicipes deben dimitir inmediata
mente. No hay ninguna razón para 
que sigan en sus cargos, pues para 
adarar lo sucedido no siIven ellos. 
A los homicidas sólo se les llama a 
dedarar, no a investigar su propio 
delito. Si pasados tres dias de la 
muerte de esa inocente vecina de 
Sevilla el trio no dimite, los parti
dos de la oposición municipal de
ben' constituirse en comisión per
manente hasta que sean ecbados 
del Ayuntamiento para que jamás 
vuelvan y deben reclamar la consti
tución de una comisión municipal 
investigadora de las dos tragedias. 
Si pasados esos tres dias el trio no 

dimite, debe haber una manifesta-

RAMÓN 

ción ciudadana que debe ser apo
yada por todos los medios de difu
sión y que iría presidida por una 
pancarta pidiendo la dimisión de 
esos tres peligrosos politicos. ANTO

NIO EGEA LÓPEZ. SEVILLA 
• 
Las promesas de 
Sánchez Monteseirín 

• Me sorprende la osadia del presi
dente de la Diputación, que en su 
lema para la campaña a la Alcaldía 
de Sevilla prometa dar por escrito 
sus promesas electorales, hablan
do de política de empleo y de mejo
ras en la ciudad. ¿Cómo puede pro
meter, y por escrito, cosas que no 
ha realizado en los 104 municipios 
que conforman la provincia duran· 
te cuatro años de mandato, cuando 

ha abandonado el "Ayuntamiento 
de ayuntamientos" que es la Dipu
tación sin los deberes hecbos, yo 
diria que ni empezados ... ? 
En cuanto a la politica de empleo 

que preconiza para elAyuntamien
to de Sevilla, espero que no se refie
ra a la política de encbufismo que 
ha seguido en la Diputación; que 
las mejoras de la ciudad no sean 
como las de las carreteras de la pro
vincia; que mucbo anunciar el tu
rismo rural, pero es prácticamente 
una "aventura" llegar a zonas 
como la Sierra Norte o la Sierra 
Sur. Con este panorama en la pro
vincia tras la gestión de Montesei
rin, no creo que ofrezca mucbas 
garantias el hecbo de que las pro
mesas electorales para Sevilla capi
tallas ofrezca "por escrito". MIGUEL 

ÁNGEL CISNEROS GRAAA. SEVILLA 
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El anuncio de un 

Plan sobre edificios 

ruinosos revela 

que tras la tragedia 

del Bazar España 

el Ayuntamiento 

no ha hecho nada 

THE NEW YORK TIMES 

La OTAN debe 
insistir 

• Mantener a los 19 miembros de 
la arAN unidos frente a Milose
viv es para Ointon un dificil reto 
y cada vez lo será más. La declara
ción de Belgrado de un alto el fue
go en Kosovo, unida al bombar
deo erróneo de la ciudad serbia 
de Aleksinac, son la dase de he
cbos que puede empezar a de
senmarañar una coalición de na
ciones dispares. La arAN recba
zó con gran acierto un alto el fue
go, que no llegó con una pro
puesta de paz a largo plazo, pero 
la oferta seria la primera señal de 
que Milosevic está buscando una 
salida al conflicto ( ... ). Pero mien
tras no cambie de opinión, los 
bombardeos deben continuar. A 
pesar de que los ataques han he
cbo muy poco para detener los 
desmanes en Kosovo,la base mi
litar e industrial de Milosevic está 
siendo fuertemente dañada ( ... ) 
Pero si Rusia está dispuesta a 

ayudar a solucionar el conflicto, 
más importantes esfuerzos di· 
plomáticos pueden realizarse du
rante el encuentro que está pre
visto que mantengan el miérco
les en Bruselas el vicesecretario 
del departamento de Estado, Tal
botr y su homólogo ruso Alexan
der Avdeyev, con diplomáticos 
europeos. 

La Allanza ha dado a Talbott 
cierto espacio para la negocia
ción, eliminando la insistencia 
de que una de las condiciones 
para frenar los bombardeos es 
que Milosevic firme el plan de 
paz preparado en Francia el mes 
pasado. De hecbo, el asalto serbio 
ha hecbo añicos el borrador del 
plan de autonomla para Kosovo. 
La arAN ya ha decidido que se 
necesita un nuevo plan. ( ... ) 

Diario de Sevilla I8Jc/Rioja, 13. la. 41001 Sevilla (99545062 00 ~95 450 62 22 ~sevilla@diariodesevilla.com 

Federico Joly y Cía S.A. 
Editorial Andaluza de Periódicos 
Independientes S.A. 

PRESIDENTE DEl CONSEJO EDITORiAl 
Manuel Clavero Arévalo 

DIRECTOR DE PUBLICACIONES ' - I 

José Joaquín León 
• . , • , f 

o. l ~ • 

DIRECTOR 
Manuel Jesús Florencio. 
Subdirectores: Juan Luis Pavón y Carlos 
Enrique Bayo. 
Redactor jefe: Francisco losé Ortega Soria· 
no (Deportes) . 
Nador.al e lntéma~Jonal:'Adotft¡ Sa1vádor; 
iefe.de-se~16rt-. Sévltlá:- juatl' Eárii1S B'a~o 

y María José Guzmán, jefes de sección; Ma· 
ria Luisa Suero, Carlos Mármol y Carlos Na· 
varro, jefes de área. Andaluda: Ramón Ra
mos, jefe de sección; Francisco Javier Cha
parro, jefe de área. Economía: Alfredo Mar
tínez, jefe de sección. Sociedad: Jorge Sán
thet. jefe deoÓsección: Cllltura:' 1n'rnl!C'oláda 
G 'ardá:-iHSeñÓ:-M;gIiéf. ~órenó. íe(~de' sé,": 

ción; Antonio Diéguez. jefe de área. Info
grafía: Rafael Estrada. jefe de sección. Do-. 
cumentaclón: Soli Noval. fotografía: Rues· 
ga Bono, jefe de sección. Edición: Pilar Ca· 
sanova, jefa de secci6n; Jesús Martínez, 
jefe de área. Temas espec::iales: Luis Cartos 
Peris, Francisco COrr1'!a1. Toros:JLuis" Nieto! 
jeleéJe~ área.:.. .l.·A" :.i ./",') J .... ~J.:.:Yi I 

Consejeros editoriales: Manuel Losada Vi· 
lIasante, José Luis Ballester, Carlos Col6n. 

GERENTE: Tomás Valiente. 
Publicidad: IIdefonso Marqués. Admlnlstra
cl6n: Javier Prieto. Marketing: Juan Femán
d~ l:I.t~sa .:-Crrcu~cT~n: ~I(on~o Beca. In: 
fohnjtfca: Juan I\rttonib NaY.!s.J': 'J 1> 1 



AL 
RELENTE 

Alfombra fatídica 
en Marruecos 
Un incidente involuntario em
pañó la bonancible convivencia 
de los portavoces parlamenta
rios que viajaron en la reciente 
comitiva andaluza a Marrue
cos. Ob.sequiados con una al
fombra, regaio al hombro salía 
el andalucista malagueño Ude
fonso Dell'Ollmo, quien al dar
se la vuelta no se percató de 
que era seguido por Luis Carlos 
Rejón, con tan mala fortuna 
que en el vaivén impactó en 
pleno rostro del portavoz de ID. 
Rejón no llegó a dar en tierra, 

. pero las consecuencias del im
pacto pervívieron en su rostro 
el resto de la jornada. 

Minutados 
homologables 

El director general de la RlV A, 
Eduardo Abellán, justificó en el 
Parlamento la presencia masi
va de candidatos del PSOE en 
los informativos de Canal Sur y 
sus desconexiones provinciales 
debido a su condición de cargos 
públicos y la actividad cotidia
na que, en consecuencia, desa
It'ollan. Una lectura inocente se 
limitaría a tachar de "oficialís
tas" tales informativos. Con 
más veneno, cabría preguntar
se si la presencia de los candi
datos es similar a la de otros 
presidentes de diputación, del 
PP, que no optan a alcaldias. 

la nieta de Campito 
regresa a Triana 

El rodaje en Sevilla de Nadie co
noce a nadie, película de Mateo 
Gil basada en la novela homó
nima del escritor jerezano Juan 
Bonilla, va a propiciar el regre
so a casa de una joven actriz 
trianera que ha triunfado en la 
Corte de las Cortes, es decir, la 
televisión, en series como Más 
que amigos y Siete vidas. Paz 
Vega, nombre artístico de Mari 
Paz Campo, compartirá cartel 
con Eduardo Noriega y Jordi 
Mollá. Paz Vega es el último ex
ponente de la saga de los Gam
pito, apodo de su padre y su 
abuelo, unidos a un puesto de 
tomates del mercado de Triana. 

LA FRASE 

"Antes que la conservación del patrimonio artístico de 
la ciudad está la seguridad y la vida de las personas" 
SOLEDAD BECERRIL. Alcaldesa de Sevilla. 
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Hennosín presenta el XX aniversario de los ayuntamientos 
La Junta de Andalucía conmemorará el vigésimo aniversario de la 
constitución de los primeros ayuntamientos democráticos andalu
ces con la campaña 20 años construyendo Andaluda juntos, en la que se 

JosE: LUIS MONTERO 

o 

Chamizo y los colonos de Larios 
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, actuará de media· 
dor para evitar que desahucien a uno de los agricultores que tenía 
artendado una parcela de la empresa malagueña Laríos. 

recordará a los andaluces la "importante vinculación con la autono
ITÚa" de las corporaciones andaluzas, según explicó ayer la consejera 
de Gobernación y Justicia, Carmen Hermosín. 

Chaves recibe peticiones ecologistas 
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, recibió ayer a representantes 
de Ecologistas en Acción, quienes le pidieron alternativas de empleo 
para Aznalcóllar que no supongan riesgo medioambiental. 

Berbel olvida 
su silencio 
con la Policía 
El alcalde de Granada, Gabriel 
Díaz Berbel, se relajó ayer por 
unos instantes y olvidó los mo
mentos que vive actualmente 
la dirección de su partido en la 
capital granadina, donde se ha 
decidido llevar a cabo un pacto 
de silencio ante las discrepan
cias internas en tomo a la ela
boración de las listas para las 
próximas elecciones municipa
les. Díaz Berbel saludó a los po
lícias locales de las distintas 
provincias andaluzas que se 
dieron cita en Granada para la 
celebración de unos encuen
tros deportivos. 
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EL CASCO HISTÓRICO 

El autor denuncia que lo que está sucediendo con las recientes desgracias 
urbanas no es un hecho aislado surgido de la improvisación, de la cicateña o 
la incompetencia. Por ello ennumera cuáles son los problemas 

Una responsabilidad común 
[] 

os éxitos tienen muchos 
padres; los fracasos son 
huérfanos. Sevilla ahora 

es una inclusera. Se pregunta 
quién la ampara y nadie respon· 
de. Pide seguridad y le hablan de 
papeles. Quiere ser optimista y le 
hablan de futalismo. Sevilla quie
re saber si sus politicos. sus téc
nicos y sus empresarios velan 
por ella o por sus propios intere
ses. Sevilla sólo se pregunta si 
puede confiar en la calle. ese es
pado común en donde se ha for
jado nuestra cultura. Y. en prin
cipio. no busca responsables en 
quién cargar sus dudas. Se con
formaría con que desaparecit:;:ra 
la cobardia de los que el dia de 
las fotos están en primera linea y 
el día del duelo le echan la culpa 
al cielo. 
Lo que está sucediendo con las 

recientes desgracias urbanas no 
es un hecho aislado surgido de la 
improvisación. de la cicateria o 
la incompetencia. A pesar de 
ellas la providencia suele estar 
de parte del hombre. Pero tanto 
se la tienta que por sí sola no 
puede contener la chapuza. Esta
mos viviendo un encadenamien
to de hechos que hacen posible 
llegar hasta este punto. y me 
gustaría enumerar algunos. 
Sin duda la especulación es el 

más sangrante. Algunos admi
ran a esos desaprensivos que con 
una simple intermediación mul
tiplican el valor del suelo y se en
riquecen a veces en unas horas. 
Bien seguros podemos estar que 
esas plusvalías las pagamos to
dos los ciudadanos, a veces con 

. la propia vida. Porque esa cohna
tación del Casco Histórico. susti
tuyendo palacios y casas señoria
les por cohnenas de apartamen
tos se hace para rentabilizar el 
suelo a costa de la calidad de 
vida. de la calidad de la construc
ción y de las medidas de seguri
dad. (.a ciudad es lo más impor
tante que hemos heredado y va 

El pacifismo 

Francisco 
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No se tiene noticia de ningún pue
blo pacifista. Si alguna vez lo hubo. 
desapareció muy pronto en tiem· 
pos prehistóricos absorbido por 
otro y no se puede saber nada del 
tipo de civilización. arte y pensa
miento que sea capaz de desarrollar 
una sodedad pacifista. pero no es 
arriesgado suponer que seria una 
cultura del aburrinúento en una so
ciedad tediosa presa de la neurosis 
improductiva 
En las obras literarias de los clási

cos aparece de vez en cuando una 
Edad de Oro que podria parecerse 
algo a un orden ideal sin conflictos 
ni, ~0~re¡a¡I9S! .~ .~~s .. q¡¡e 
nunca existió .• unqll~ o:Ln¡itp ;n9~ 

La ciudad es lo más 
importante que 

hemos heredado y va 
siendo hora de que la 

respetemos cual es 

siendo hora de que la respete
mos cual es. como se respeta un 
poema. La aplicación del Plan 
General de Ordenación Urbana a 
la Ciudad Histórica ha sido un 
verdadero disparate. 
La concentración de actividades 

en áreas reducidas y centrales 
del Casco es otro de los fuctores 
que propician el encarecimiento 
de unos sectores,y la práctica rui
na de otros. Con ello el necesario 
mantenimiento del caserio se 
hace imposible y. a la hora de ac
tuar sobre él. suele ser tarde. Los 
intentos de mantenimiento de 
los valores arquitectónicos en 
esta zona son caros para lugares 
tan degradados y por tanto se 
emprenden con medios insufi
cientes. Serian deseables iniciati
vas de implantación de comer
cios y oficinas locales ayudando 
a los pequeños empresarios en 
lugar de potenciar nuevas inida
tivas peruericas que imposibili
tan la supervivencia de éstos. Po
dria poner el ejemplo de algunas 
ciudades como Pamplona en que 
simplemente el Ayuntamiento 
no concede licencias de grandes 
superficies. 

[] 

A privatización de los es
pacios públicos. llámen
se aparcamientos con 

concesiones a largo plaza. rega
los a iniciativas privadas de los 
sectores mejor urbanizados de I.a 
ciudad o invasión de las calles 
con toda suerte de pirindolos. 
anuncios. quioscos y veladores 
precipitan la demanda de estos 
regalos en sitios centrales y tu
rísticos con el consiguiente 

resulte atractivo como aspiración 
noble. Se conocen sin embargo pue
blos paáficos. pero con las armas 
limpias y a punto por si algún ved· 
no tenía la ocurrencia ambiciosa de 
invadirlo. violar a sus mujeres y qui
tarle las tierras. 
Los pueblos paáficos no se deja

ban avasallar tan ladhnente y te
nían el vencimiento del invasor 
como una gran honra que dio lugar 
a I¡¡ poesía épica y a un conjunto de 
hermosas leyendas donde se mez
claban dioses. héroes y humanos 
para conseguir al fin la paz. que era 
la meta más alta. La mayoria de las 
guerras tenían un atan civilizador. 
si no que le preguntaran a un hispa
norromano si quería pertenecer a 
la España tribal prerromana con 
sus chozas llenas de pulgas o ser 
ciudadano de Roma con agua ro-
rrjenteY"lIT"teras., , . 
A' pésar de tOdó la paz eS.,ll,lá,s de-

abandono del resto. cuya puesta 
en el mercado se aplaza hasta 
que inversiones públicas lo ha
gan deseable y si es posible con 
las casas en el máximo estado de 
tuina. es uno de los aspectos 
peor explicados por nuestros ad
ministradores. 
La planificación de los transpor

tes públicos. subsidiaria del velú
culo privado al que se potencia . 
por la inoperancia de aquél. re
fuerza el valor de unos pocos sec
tores. forzando el coste del sue
lo. su carga. la mayor necesidad 
de transporte y. con ello. el au
mento de inversiones en instala
ciones. en consumo y en despil
tarro. 
La deportación masiva de la po

blación menos desfuvorecida de 
los lugares en que siempre ha vi
vido. simplemente por no tener 
medios econóITÚcos o por no te
ner quién los defienda. han he
cho más daño en barrios como 
Alameda. San Luis. Macarena. 
San Bartolomé. San Esteban. etc. 
... que un terremoto. Mientras la 
única forma de expulsarles sea 
que el Ayuntamiento declare el 
estado de tuina. éste ha pasado a 
ser cómplice de los caseros y de 
la destrucción. Mientras no se 
garantice que antes de invertir 
fondos locales o europeos en la 

La verdad es que los 
responsables somos 

todos, porque no 
debemos dejar que 
otros decidan por 

nosotros 

mejora de los barrios no haya un 
proceso de concentración en 
promotores y se asegure la esta
bilidad de la población esto se
guitá siendo la cultura del pelo
tazo. Muchos de estos fuctores 

seable que la guerra. pero tampoco 
se sabe de ninguna actitud pacifista 
que haya impedido un conflicto ar
mado. lo más que ha logrado es re
trasarlo y que las partes en litigio se 
preparen mejor para el combate. Lo 
más ingenuo del pacifismo no es su 
visión idilica o catastrófica. según 
los casos. del mundo y de la condi
ción humana. su estrecha mentali
dad de predicadores. ni siquiera su 
fe en unas verdades que consideran 
indiscunbles. sino el que aparezca 
cuando no hace falta. 
Si en un pais es muy improbable 

una guerra. inmediatamente apare
cen los pacifistas dando testimonio 
como mártires de una sodedad be
lidsta. Tienen muy pocos seguido
res, pero eso no les importa: su ver
dad es tan irrefutable que los que 
no los apoyan son guerreros. milita
ristas y gente ~ersa lIuo: qujere. el 
<;¡lQS, Sólo .ejJ<\S ti=)<\S orgl!rll~, 

son apreciados como hechos po
sitivos por el ciudadano. a quien 
resulta atractivo ese ambigarra
do que se crea porque procura 
no relacionarlo con el caos que 
lleva aparejado. Pero el hecho es 
que. si el Casco Histórico es. 
como mínimo el que estaba en
cerrado dentro de la muralla al
mohade. debería propjdársele 
un desarrollo .eqUÍlibraq.o. 

~ 
OR ello nO quisiera salir 
por la tangente en esta 
reflexión de los hechos 

lamentables a los que he aludi
do. Simplemente no quiero en
trar al trapo de si son Tirios o 
Troyanos los culpables. Q!le lo 
diga el juez si se atreve. Los poli
ticos de hoy no tienen nada que 
perder; son los candidatos de 
mañana y a falta de otros. son a 
los que votaremos. Los promoto
res son ~ntelequias juridicas que 
sólo aparecen a la hora del repar
to. Los téaricos son los culpables 
más socorridos; son de carne y 
hueso y su obligación es ser per
fectos. Ya cuida la Administra
ción con Proyectos de Ley bien 
dosificados que se peleen entre 
ellos y sean capaces de acuchi
llarse con informes que parecen 
novelas de terror. 
La verdad es que. al margen de 

quién pague los platos rotos. los 
responsables somos todos. por
que no debemos dejar que otros 
decidan por nosotros. Me causa 
sonrojo que la incompetencia 
para tramitar unos papeles por 
un equipo de fütbol ponga en la 
calle a 100.000 ciudadanos y es
tos mismos no se pregunten por
que se entierran tantos millones 
en un fiasco como el de Isla Má
gica o en el Estadio Olimpico en 
lugar de salvaguardar nuestro 
patrimonio. Si pusiéramos el 
mismo coraje en pelear por una 
ciudad limpia. justa. segura y 
digna. hoy no estariamos ha
blando de estas cosas. 

tos persuasivos para que la antigua 
Yugoslavia vuelva a unirse en her
mandad. para que judíos y palesti· 
nos se casen entre ellos o para que 
hutus y tutsis se encuentren en un 
prado deleitoso para abrazarse can
tando himnos a la paz Y a las flore
dllas de África. 
Es casi imposible mayor cerrazón. 

aunque la verdad es que tampoco 
hacen daño. Son buenos mucha
chos que no hablan más que con pa
cifistas de la paz universal y dan 
conferencias y organizan manifes
taciones para convencidos a las que 
asisten poquisimas personas. sólo 
los pacifistas. miembros de una 
suerte de secta muy minoritaria. 
medio religiosa y medio politica. 
que se autosatisface. Son como los 
criadores de palomos. que. si nos sa
limos del asunto de su afición. no 
sa~l¡abl,ardeD1;I<¡CO~¡¡¡I)1¡mdo 
siil¡e¡ Sil P-lI'i<Ji.n.WiiIr.C<JI\;é)ios, · 
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Cruzo mis 
manos contigo 

Antonio 
Onetti 

i ... " .... ,\ '1~:?;,. 
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En la escalerilla del avión. en
tre culatazos y empujones de 
soldados macedonios, un 
hombre hundido en la derrota 
se detiene al descubrir el obje
tivo del fotógrafo. Agotado por 
el hambre. la rabia y la impo
tenda, aún tiene fuerzas para 
levantar sus manos y cruzarlas 
en un gesto que nos muestra 
las cadenas invisibles que le 
arrastran contra su voluntad. 
A punto de partir hacia Tur
quia. este hombre desprovisto 
de todos sus derechos nos lan
za un grito mudo que es una 
bofetada a la concienda de Oc
cidente. Dos semanas de inten
sos bombardeos han destruido 
puentes y defensas antiaéreas. 
han animado a los tigres de 
Milosevic a emplearse más que 
nunca en su tarea, han segado 
por error la vida de civiles ser-

¿La OTAN ha dejado 
crecer el sufrimiento d~ 

este pueblo como 
justificante de su 

estrategia geopolítica? 

bias inocentes, pero no han 
evitado la tragedia del pueblo 
kosovar. ¿Cómo es posible? 
El pacifismo occidental. que 

aborrece la violencia en cual
quiera de sus formas, no es del 
todo ingenuo y comprende 
que hay pocas formas de parar 
a un salvaje que se ríe de janei
ro y celebra su victoria decre
tando un alto el fuego. Pero de 
ahí a admitir una invasión te
rrestre en toda regla hay un ca
mino tan largo como el que ha 
llevado a los albaneses de Koso
va hasta Albania y Macedonia. 
¿Padia la Alianza. en tales cir

cunstancias,. invadir Kosovo al 
mismo tiempo que bombar
deaba Serbia? No sin meter el 
dedo en el ojo de la opinión pú
blica mundial. En cambio. la 
imagen del medio millón de 
refugiados ha legitimado por 
sí sola la conveniencia de una 
intetvención terrestre. ¿Quie
re esto decir que la OTAN ha 
dejado crecer la dimensión de 
este desastre utilizando el su
frimiento de este pueblo como 
justificante de su estrategia 
geopolitica? Si así fuera. el ver
dadero objetivo de esta guerra 
no habría sido la cuestión hu· 
manitaria, sino la determina
ción de arrebatar a los serbios 
la regla de trazar fronteras. ha
ciéndose de paso con la hege
monía de la zona, sin humillar 
a Rusia y antes que la mecha 
prenda en Macedonia. Alba
nia. Montenegro y puede que 
Bulgaría. Por el contrarío. si 
ésta no es otra de las grandes 
mentiras de la Historia, habrá 
que considerar hasta qué pun
to la OTAN ha perdido esta ba
talla. 
En cualquier caso, yo cruzo 

mis map.Qs. ~op.tigo. p.ermanQ 
kosovar." .. ,.'.:.¡ r',,· " I 
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• DESAPARECEN (AS ACTIVIDADES TRADICIONALES ., 

do 

• 
La obligatoriedad de 
mantener en buenas 
con~ipn~s.el coseno 

ha de. extenderse a 
todos los inmuebles 

mantenimimto m sus inmuebles. 
ésta. sean expropiados. al menos 
los caalopdos. par la db Jimb6. 
lla de unápesera: HabdI que Ytt, 
en estas' dmmstarviu, rumtos p<q>-"'·_doJobon 
~""joal"ttimooIo_ 
do. CmI que esto 'aceraril?a la 
idta de sostmJ.biliclad en eJ d!wnir 
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EN PORTADA 

PATRIMONIO EL ACOSO Y DERRIBO DE LA CIUDAD HISTÓRICA 
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RUPTURA. Ejemplo de nueva edificación en la calle Infantes, en el barrio de San Luis. MIMETISMO. Ejemplo de nueva edificación en la calle Clavellinas, en San Luis. 

la alarma"social como 
estrategia especulativa 
Cuando un propietario deja que un inmueble 
se arruine, tiene como recompensa final 
la licencia para derribar su edificio 

V.F.S. 

• Otro tipo de estrategias se está 
consolidando y tomando cuerpo 
en la ciudad, además de las ame
nazas citadas. Con la alarma social 
producida por los desplomes de al· 
gunos inmuebles en la ciudad, al· 
gunos particulares y colectivos es· 
tán haciendo pasar como necesa· 
rios el derribo de muchas casas ca· 
talogadas.la mesa de la construc· 
ción, compuesta por propietarios. 
promotores y arquitectos, no sor· 
prende con sus demandas de reba· 
jar el grado de catalogación del ca· 
serío en el planeamiento especial 

. de la ciudad. Confundir el estado 
de conservación de un edificio con 
su valor cultural no deja de ofre
cer l:lIla perspectiva tendenciosa. 
la obligatoriedad de mantener en 
buenas condiciones el caserío ha 
de extenderse a todos y cada uno 

de los inmuebles de la ciudad, 
sean estos palacios dieciochescos 
o viviendas de subvención oficial 
de los años sesenta. 
El valor patrimonial, por su lado, 

lo señalan una serie de téaticos y 
expertos que, a través de un proce
so democrático como el del pla· 
neamiento, especifican el tipo de 
intervenciones que puede desa· 
rrollarse en ellos. Cuando se trata 
de relacionar el deterioro de un 
edificio con su catalogación, lo 
que se está haciendo es encubrir 
la responsabilidad del propieta· 
rio de mantener en buen estado 
su inmueble. 
El mundo parece estar al revés, 

cuando un conductor comete una 
infracción de tráfico y no la paga, 
puede terminar con su casa embar· 
gada; por el contrario, cuando un 
propietario deja que un inmueble 
se arruine sin tener en menta los 

• DESAPARECEN LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Los comercios que perdimos 
A estos procesos ha de añadir.;e 
el de la pérdida de actividades 
tradicionales, entre ellas la de
saparición del comercio tradi· 
cional. Durante el último año 
han desaparecido locales tan se
ñeros como la ferreteria de la 
Alfalfa, la furmacia de la calle 
Orfila, el bar Cobos o los cines 
Rialto y Bécquer. las actividades 
son un elemento fundamental 
para cualificar el medio amo 
biente urbano. Estos comercios, 
junto a otros de barrio, adapta· 
dos a las necesidades de las po
blaciones, conforman parte de 
la riqueza vital de Sevilla. Por 
otro lado, la publicidad abusiva 
de locales más modernos está 
devaluando la imagen del con· 
junto histórico. Otro aspecto 
histórico amenazado y ligado al 
espacio público es el de la no-

menclatura urbana. Durante 
los últimos tiempos se han sus· 
tituido numerosos nombres de 
calles tradicionales (Escuderos, 
López Pintado, Gilines, Lerena, 
etcétera). Una cosa es dedicar / 
una calle a una persona, y otra 
sustituir un nombre que a me
nudo es más antiguo que buena 
parte del caserío de la calle que 
preside. Todo esto, además, sin 
que se produzca una revisión 
crítica del nomenclátor. Así, si 
había que dedicarle al Pati una 
calle en el entorno de la Mone
da, ¿por qué no se sustituyó el 
del General SanjUIjo, golpista 
para más señas durante la Re
pública, dejando así de sacrifi· 
car el de la calle Gilines, integra· 
do entre los nombres de sitios 
cubanos que poseen el resto de 
las calles de dicho entorno? 

apercibimientos recibidos, tiene 
como recompensa tinalla licencia 
para derribar su edificio, y eso in· 
cluso aunque esté catalogado. Ya 
que se ha celebrado el dia del me
dio ambiente, perrnítaseme termi· 
nar expresando una propuesta hoy 
por hoy utópica. Ésta se basaria en 
que, cuando un propietario incum· 
pla sistemáticamente el deber de 

• 
La obligatoriedad de 
mantener en buenas 

condiciones el caserío 
ha de extenderse a 
todos los inmuebles 

mantenimiento en sus inmuebles, 
éstos sean expropiados, al menos 
los catalogados, por la cifra simbó
lica de una peseta. Habría que ver, 
en estas cirrunstancias, ruántos 
propietarios o promotores dejaban 
venirse abajo al patrimonio edifica· 
do. Creo que esto acercaria a la 
idea de sostenibilidad en el devenir 
del patrimonio. 

, 

\ 

• 
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Adiós a la ciudad del XVIII. Se han 
perdido muchos edificios de valor en 
barrios como San Bernardo, San Luis, 
Los Humeros y La Calzada 

Ni vecinos ni corrales. En los últimos 
años ha desaparecido entre un tercio 
y la mitad de la vivienda modesta 
tradicional en torno a patio 

La sistemática 
destrucción de la 
ciudad histórica 

VfCTOR 
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GEOGRAFfA 

HUMANA DE LA 

UNIVERSIDAD 

HISPALENSE 

• Las conmemoraciones anuales 
tienen la ventaja de servir como 
referencia para valorar las ten~ 
dencias, amenazas y éxitos en lo 
que respecta a aquello que se ho
menajea. Uno de los indicadores 
que ha ido tomando protagonis~ 
mo en el medio ambiente, espe~ 
cialmente en el urbano, ha sido el 
tratamiento que recibe el patri
monio cultural. En una sociedad 
como la actual, en la que paisaje y 
pautas de comportamiento tien
den hacia la homogeneidad que 
imponen las modas a través de 
los medios de comunicación de 
masas, la identidad y autentici-

11 

La catalogación no 
,frena a la piqueta, 
no ha impedido la 

pérdida de numerosos 
edificios valiosos 

dad del patrimonio son un refe
rente cualificado para ponderar 
si el medio cotidiano de millones 
de individuos se enriquece o, por 
el conttário, pierde variedad y se 
empobrece. 
Además, la aplicación de los 

principios de sostenibilidad a los 
recursos patrimoniales justifica 
aún más que se realice una revi
sión de lo que ha supuesto la di
námica patrimonial en su aporta
ción al medio ambiente urbano 
sevillano durante el último año. 
Este período no ha tenido un ba
lance positivo; ha sido un año 
cargado de pérdidas y de amena
zas, tanto en lo que respecta a 
piezas patrimoniales de forma in
dividual, como en 10 que tiene 
que ver con otras expresiones pa
trimoniales más complejas -
como la trama y el paisaje urba
nos- o incluso intangible -la no
menclatura viaria-o 
Aunque la pérdida de la identi-

• LA RUINA PSICOLÓGICA DE SUS HABITANTES 

Los corrales acorralados 
Casoextremo lo presentan los 
corrales de vecinos y otras tipo
logías de vivienda modesta. La 
tendencia viene siendo muy 
alarmante desde hace muchos 
años. Entre 1991 y1999 ha de
saparecido, por dertibo o ade
cuación a segmentos sociales 
más elevados, entreun tercio y 
la mitad de la vivienda modesta 
tradicional en tomo a patio. 

La relación es muy larga, baste 
mentar los edificios de Alameda 
95, Divina Pastora 9, Enladrilla
da 9, Gandesa2, Lagar 5, SanEe
nito 10, etcétera. Se puede ar
gumentar que también la de
manda de esta vivienda está en 
regresión; sin embargo, e1rit
mo de desaparición es mucho 

más acusado que la pérdida de 
pulso de dicha demanda Mu
chas personas mayores son des
plazadas o viven con el temor 
fundado de ser desalojadas de 
las viviendas enlas quehan vivi
do buena parte del siglo xx. 

El palacio del Duque de1lnfan
tado o la CasaAlta de la calle 
Castilla han perdido su pobla
ción tradicional y, entre tanto, 
decenas de casas populares son 
apuntaladas creando un am
biente de ruina cuyo coste psíco
lógico deriva en depresiones de 
las personas que viven en ellos: 
esto también esun problema de 
medio ambiente urbano. Los 
ejemplos son incontables (Maca
rena 8, Arrayán 17, Morera9, ... 

dad dieciochesca no es obra úni
camente de este último año, en
tre 1998 y el tramo recorrido de 
1999 se ha producido una impor
tante merma de este tipo de ar
quitectura cada vez menos repre~ 
sentada en la ciudad. Sevilla es 
mayoritariamente una suma de 
caserío de los siglos XIX Y XX. El 
abandono en que muchos inmue
bles de mayor antigüedad han lle
gado a nuestros días' hace espe· 
cialmente frágil su manteni
miento y esto ha sido la causa de 
un importante número de derri
bos. 
Especial gravedad reviste esta 

pérdida en barrios como San Ber
nardo, San Luis o Los Húmeros, 
lugares donde nn cierto aparta
miéÍlto de las' tensiones inmobi
liatias durante los últimos dece
niós había permitido la supervi
vencia de' un" conjurito diecio
chesco de notable valor. La mo
dernización precipitada de estos 

11 

También se pierde 
arquitectura industrial, 
como una nave al final 

de Goles, o el viejo 
molino tras la AorMa 

bartios ha dado al traste con la 
oportunidad de rescatar un patri
monio ya imposible de recuperar 
para la ciudad. Se ha hablado de 
arquitectura dieciochesca' en ge
neral, pero cabe recordar que al
gunos edificios eran realmente 
excepcionales (palacio de la calle 
Bustos Tavera 39, casa de Curro 
Cúchares en la calle Santo Rey 36-
38 de San Bernardo ... ). 
Todos ellos estaban catalogados, 

pero esto no ha impedido sU de
saparíción, como tampoco ha im
pedido tal catalogación la pérdi
da de edificios menos antiguos, 
pero no menos valiosos. Así, ha 
sido dertibada una interesante 
hilada de edificios en la calle San
tander y algunos de .los testigos 
decimonónicos del barrío de la 
Calzada (uno de ellos, en la esqui
na entre' Jiménez 'de Aranda y 
Luis Montoto, está siendo .derti
bado en estos dias), con lo que se 
borran poco a poco las últimas 

huellas que confirmaban que La 
Calzada era un auténtico arrabal 
histórico, y no un barrio nacido 
en los años setenta, como parece 
en la actualidad a juzgar por su 
caserío. 
También en el último año han 

desaparecido los pabellones au
tonómicos de la Exposición Uni
versal, entre los que había algu
nos de notable interés; otros pa
rece seguro que desaparecerán 
-como el pabellón de los Descu
brimientos-; al tiempo de la in· 
certidumbre se cierne sobre el 
futuro del Palenque o de los con
tenidos del pabellón de la Nave· 
gación. 
También se pierde arquitectura 

e ingeniería industrial: así es ne-
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LA CONSERVACiÓN DEL PATRIMONIO 

La autora sostiene que los estamentos implicados en 
la no conservación del Conjunto Histórico están poniendo 
al ciudadano en contra de dicha conservación 

"La fachada" de los poderes públicos 
Il .. '. I A tarde del último día 
, ." de 1998, se desploma
i ' e"~ ,,' ron los restos de la fa
chada de Bazar España, cinco 
muertos, culpable, según 
Gerencia de Urbanismo, el 
viento. 
Día seis de abril de 1999, de

rrumbe de la fachada, y algo 
más, de las casas de Bustos 
Tavera, un muerto, culpa
bles, según GAESCO, Cole
gios de Arquitectos, Apareja
dores, Administradores de 
Fincas, Agentes de la Propie
dad Inmobiliaria, Alcaldía y 
Gerencia de Urbanismo, el 
deber de conservación del ca
serío de la ciudad antigua. 
Por fin, después de muchas 
vueltas, han encontrado la 
justificación para destruir 
totalmente el Conjunto His
tórico, unas muertes que to
dos lamentamos, pero de las 
que sólo puede culparse al 
incumplimiento de las Leyes 
y Normas sobre seguridad y 
conservación y a las Admi
nistraciones Públicas, que, 
lejos de velar por el cumpli
miento de las mismas, fó
mentan constantemente el 
que algunos promotores,. 
constructores y arquitectos 
se las salten a la torera sin 
miramiento alguno. 

Bi\:'l PROVECHANDO lo 
,;W};; que, en palabras del 

:::k·> .• : gerente de Urbanis
mo, son "accidentes", pre
tenden des catalogar un Con
junto Histórico y Bien de In
terés Cultural, protegido por 
la Ley del Patrimonio Histó-

rico Español. Ley que no sólo 
no se cumple, sino que es in
terpretada por la GerenCia 
de Urbanismo y la Conseje
ría de Cultura como una Ley 
permisiva, el resto de los 
promotores de la destruc
ción de la ciudad histórica, 
no es que la vean permisiva, 
es que la ignoran. 
Los hechos que se vienen 

sucediendo en Sevilla contra 
su caserío antiguo dejan' ver 
claramente que los poderes 
públicos no están apoyando 
ninguna de las Leyes que lo 
protegen y, lo que es peor, 
no piensan aplicarlas. Da 
miedo pensar en esos upla" 
nes reguladores" que nos 
anuncian, como el Plan-Ur
ban San Luis-Alameda ya en 
ejecución, plagados de nor
mas demoledoras, para pro
piciar ensanchamie,ntos de 
viario y la creación de in
mensas bolsas de suelo, des-

Los planes de la 
alcaldesa y de 

Urbanismo tienen él 
apoyo de/Colegio de 
Arquitectos, que no 
sólo está de acuerdo 
en llevar a efecto esta 
destrucción, sino que 

ha solicitado carta 
blanca para demoler 

el caserío· 

Pedro "tenía" una amiga 

Será porque en algunas épo
cas está uno con la sensibili
dad más a flor de piel que en 
otras, el caso es que última
mente me siento más per
meable que nunca al llanto 
profundo de los niños. Con
templar tantos 'rostros infan
tiles arrasados por las lágri
mas en. los reportajes de la 
guerra en Kosovo tambie:fi 
tendrá algo que ver. 
El llanto de ayer es de origen 

distinto. No había visto nun
ca llorar a mi sobrino Pedro, 
un niños ya casi adolescente 
de natural alegre y dichara
chero. El niño estaba bien, 
entretenía la tarde en aten
der muy de soslayo la pelícu
la que ponían en televisión, 
mientras los mayores charlá
bamos animados. Fue en uno 
de los cortes publicitarios 
cuando se desató su llanto,· 

un hipo entrecortado no por 
más doméstico menos sobre
cogedor. A su llorar silencio
so se unió enseguida un son
rojo de vergüenza -los mayo
res éramos espectadores in
voluntarios de su tragedia-, 
y tuvo que irse a su habita
ción, muy solo con su pena. 
Luego me lo explicó mi her

mano: la culpa la tiene ese 
anuncio que sacaron los de 
Educación, "Pedro tiene una 
amiga", que pretende que los 
muchachos respeten a sus 
maestros, que los amen 

Mi sobrino Pedro 
l/oraba por su 

maestra, porque 
tuvo este curso la 

mala suerte de irse a 
enamorar 

perdidamente de su 
maestra desde el 

primer día de clase. 

Los hechos que se 
vienen sucediendo 
en Sevilla contra su 

caserío antiguo 
dejan ver claramente 

que los poderes 
públicos no están 
aplicando ninguna 
de las Leyes que lo 

protegen y, lo que es 
peor, no piensan 

aplicarlas 

truyendo la trama medieval 
de la ciudad, borrando las se
ñas de identidad de la ciudad 
antigua, suplantando la rea
lidad por la apariencia, ven
diéndole al ciudadano previ
siones de futuro como reali
dades. Dice la alcaldesa, que 
Sevilla necesita varios Pla
nes-Urban para que el cam
bio de la ciudad fuera signifi
cativo, quiere "que Sevilla 
sea Ja: ciudad más verde de 
Europa", para lograr esto, sé 
planea destruir la ciudad, 
borrando la memoria del pa
sado. Estos planes de la alcal
desa y de la Cerencia de Ur
banismo cuentan con el apo~ 
yo del Colegio de Arquitec
tos, que no sólo está de 
acuerdo en llevar a efecto 
esta destrucción, sino que ha 
solicitado a la señora Bece
rril y a la Consejería de Cul-

como si fuesen su mejor ami
go. Mi sobrino Pedro lloraba 
por su maestra, porque tuvo 
este curso la mala suerte de 
irse a enamorar perdidamen
te de su maestra desde el pri
mer día de clase. Iba al cole
gio cada mañana como si fue
ra a una fiesta, estudiaba· 
como nunca ... , hasta que a 
ella le vino la depresión, y 
con ella la baja. A estas altu
ras del cursO no la ha podido 
ver más que tres veces, justo 
el día que entregan las notas, 
antes de los periodos de vaca
ción, que es cuando ella se re
cupera -es una .. depresión in
termitente, solo de tiempo 
lectivo- y recupera a su vez 
el sueldo completo. Luego 
vuelven las clases y la depre
sión, el llanto callado de Pe
dro y un nuevo interino (van 
tres), supone mi hermano 
que hasta el último día del 
curso, cuando Pedro pueda 
ver a su amiga otra vez, cura
da al fin, con la alegría educa
tiva del vasto verano en los 
ojos, 

tura carta blanca para demo
ler el caserío del Conjunto 
Histórico, caserío que ellos 
consideran "'auténticas por
querías" que hacen peligrar 
la seguridad de los viandan
tes. 
Para que esa seguridad pue

da ser preservada, sólo hay 
que cumplir las leyes y nor
mas al respecto y no pedir, 
que se les deje recurrir <Ca 
medidas excepcionales, lega
les y técnicas que garanticen 
la seguridad". Pidiendo esto 
están refiriéndose a una ex
cepcionalidad que fomente 
las demoliciones, ya que es 
una obra en construcción. 
Esas medidas legales y técni
cas no deben suponer excep
cionalidad alguna, suponen 
simplemente el cumplimien
to de cuantas Leyes y Nor
mas están en vigor. Lo que sí 
es ciertamente excepcional, 
actualmente, es su cumpli
miento. 

I"r"¡ ODOS estos estamen
,a;;'1 tos implicados en la 

¡:.,,- ,,' ",: .. " no conservación del 
Conjunto Histórico, dicen 
ser conscientes de la sensibi
lidad de la sociedad con rela
ción 'a la conservación patri
monial, pero no están dis
puestos a tomar verdaderas 
medidas de conservaciÓn, de 
seguridad tampoco, están 
poniendo al ciudadano de a 
pie en contra de la conserva
ción del cáserío antiguo, uti~ 
lizando cínicamente los últi
mos desgraciados accidentes 
que todos conocemos. 

HOJA DE CALENDARIO 

La conupción mata 
Al poco de conocerse que un fis
cal italiano pide cadena perpe
tua contra Andreotti por su su
puesta implicación en el asesi~ 
nato de un periodista, dos aso
ciaciones internacionales de 
prensa -la Asociación Mundial 
de Periódicos y Periodistas Sin 
Fronteras- han hecho públicos 
sendos infonnes en los que, se 
constata que son bastantes más 
los periodistas eliminados por 
hacer investigaciones sobre co
rrupción política que los que 
han muerto mientras cubrían 
acciones de guerra. la "globali
zación" tiendé a amortiguar los 
conflictos bélicos pero facilita la 
corrupción. El libre tráfico de 
capitales sin control, los movi
mientos especulativos que ge
neran grandes fortunas, el sur
gimiento de contrapoderes eco
nómicos frente al poder políti
co estimulan la venalidad de los 
funcionarios, la inmoralidad de 
los políticos. Es necesario 
aprehender esta realidad tal 
cual es para prevenirla y poner
le coto: la corrupción ya mata 
más que las guerras. 

~~':'.:.l~l'.ilííl 

Glorieta de 
los lotos 

Hacia 1970, cayó en mis ma
nos un disco de un grupo des
conocido que se llamaba 
Smash. la música de aquel ál
bum era inexplicable. España 
era un país que sólo pareda ca
paz de producir guardias civi
les, ministros del Opus Dei, 
futbolístas y cantantes melódi
cos. y de pronto salía en Sevilla 
un grupo que hada una músi
ca mucho más moderna que la 
que se hada, por entonces, en 
Amñerica o en Inglaterra. Yo 
vivia en Mallorca y pensaba 
que Sevilla, sólo por haber he
cho posible aquel disco, tenia 
que ser una ciudad milagrosa. 
Como era natural, la música 
de Smash no tuvo ningún éxi
to y e! grupo se fue al garete. 
Más tarde, Julio Matito murió 
en un accidente de coche. 
Gualberto se reduyó en e! mis
ticismo. El bajista danés (sólo 
sé que se llamaba Henrik) vol
vió a su tierra o se 10 tragó la 
tierra. Y Manue! Malina formó 

Como era natural, la 
música de Smash no 
tuvo ningún éxito y el 
grupo sefue al garete 

un dúo famoso con Lole. 
Ya he olvidado todas las can

dones de aquel disco, menos 
una que durante todos estos 
años me ha acompañado a to
das partes. la canción se lla
maba Glorieta de los lotos. Abora 
voy a menudo a la glorieta de 
los lotos, en el parque de Maria 
Luisa. Q;üzá, sin saberlo, 
aquella canción me trajo a Se
villa. Cuando voy, me siento 
bajo las moreras frondosas y 
dejo pasar el. tiempo. En esta 
rara primavera en que mayo 
marcea, los lotos en flor flotan 
sobre el agua inmóvil. Una pa
reja de recién casados se foto
grafia bajo la pérgola. Un chico 
tímido, sentado en un banco, 
inicia una conversación con 
otro chico tímido. Un vaga
bundo dormita en otro banco. 
Nos gusta creer que la vida se 

ajusta al proyecto que un dia 
nQs trazamos, pero en reali~ 
dad no es más que una impre
visible cadena de minucias. 
Nuestro destino se decide por 
una despedida inoportuna, 
por una canci6n que se obsti
na en pennanecer a nuestro 
lado, por un camino que toma
mos por error, por un sí que di
jimos cuando queríamos decir 
no, y al revés, por un no que di
jimos cuando queríamos decir 
sí. En la glorieta de los lotos 
tengo la prueba. Cuando me 
voy, el vagabundo sigue dor
mido. Los redén casados ter
minan de hacerse las fotos. El 
chico tímido se aleja en com
pañía del otro chico timido, 
que ahora le roza las manos 
con la punta de los dedos. Un 
autillo se despide desde un 
olmo. Y dos mirlos dan saltos, 
felices, sobre la hierba. 
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EL DEBATE DEL PGOU 

La autora opina que hay que dotar a Sevilla de un PGOU novedoso, que no 
repita los modelos anteriores, que impida la construcción de nuevos barrios 
mal comunicados y sin servicios 

Urbanismo sevillano: La constante torpeza 

~ 
L hilo del debate acerca 
de la conveniencia de la 
revisión del PGOU, o la 

redacción de uno nuevo, ha
bría que recordarle a los exper
tos lo que decía Cicerón: "no 
digo que se ha de renunciar a 
la utilidad, sino comprender 
que ninguna puede haber don
de haya torpeza". Ya en el Plan 
de Ordenación de 1946 se ha
blaba de la movilidad en el Cas
co Histórico, de aumentar es
pacios libres y de crear zonas 
verdes. El Plan de 1963, pura
mente desarrollista, acogía las 
propuestas del anterior; hoy 
seguimos sufriendo sus conse
cuencias, sin poder olvidar lo 
destructivo que resultó para el 
Conjunto Histórico, al permi
tir la demolición de antiguos 
palacios en la Plaza del Duque 
y de la Magdalena para cons
truir grandes almacenes. gene
radores en gran medida de los 
problemas de tráfico que co
lapsan el Centro Histórico. 

~ 
AMB1ÉN a causa de este 
Plan cayó bajo la pique
ta gran parte del case

río antiguo. siendo sustituidos 
por edificios merecedores de 
formar parte de un catálogo de 
la arquitectura que nunca de
bió hacerse. Así, entre demoli
ciones en el casco histórico, 
construcción de nuevos ba
rrios carentes de infraestruc
turas y servicios llegamos al 
PGOU del 87. Este Plan, aún en 
vigor. se redactó diseñando 
múltiples roturas en la trama 
urbana de la ciudad antigua, 
sin tener en cuenta la Ley del 

Patrimonio Histórico, de 25 de 
junio de 1985, estas roturas de 
la trama urbana se han ejecu
tado en el barrio de San Luís. El 
resto se ejecutará con los tan 
traídos y llevados Planes Espe
ciales de Protección del Con
junto Histórico. en los barrios 
de Los Humeros, San Lorenzo, 
Santa Lucía, Triana, etc, así 
hasta ejecutar veintisiete pla
nes. 
Insisten nuestros gestores en 

Rehabilitan 
demoliendo, 

transformando la 
morfología de los 

barrios históricos. Al 
mismo tiempo 

quieren hacer de 
Sevilla una 

megalópolis, cosa 
nada deseable, pues 
cuanto más crece una 

ciudad más crecen 
sus problemas 

la bondad de sus decimonóni
cas propuestas. Venden ideas 
ya oídas y sufridas, saneos, re
calificaciones sin tino, rehabi
litaciones de barrios antiguos 
que en los modos propuestos 
parecen sacadas de los años se
senta. Al paso que van quizás 
vue!yªn a crear la Secretaría de 
Viviendas y Refugios, o tal vez 
resuciten el Comité Ejecutivo 

La lucha contra el tabaco 

Francisco 
Bejarano 

Asustan con frecuencia, pero una 
vez al año dedican un día entero 
sin tabaco para martirizarnos 
desde los medios de comunica
ción durante 24 horas seguidas 
con la prédica de que debemos 
dejar de fumar. Estamos dispues
tos, pero como el sufrimiento 
gratuito es insoportable, nos tie
ne que decir a cambio de qué de
jamos de fumar. 

Puestos a buscar sacrificios 
compensados, hasta los más no
bles y altruistas los tienen. Una 
vida de renuncia y de dolores tie
ne después el premio de la Eterna 
y, con suerte, la gloria de los alta
res. 
Echo de menos ciertas cosas de 

cuando éramos un país pobre. 
Nuestras drogas tradicionales y 
culturales se anunciaban sin pu
dor por todas partes. Las autori
dades nos dejaban morirnos 
tranquilamente y nadie se metía 

si un ciudadano se destruía a sí 
mismo por medio del alcohol, del 
tabaco o de cualquier otro con
suelo que lo librara a ratos de la 
realidad. 

La sociedad sí se metía con sus 
normas morales y de buenas cos
tumbres : estaba, y está, muy mal 
visto ser borracho o pasarse las 
noches tosiendo sin dejar dormir 
al cónyuge, pero en estos casos no 
intervenía autoridad civil alguna. 
sino que en el primer caso toma
ba cartas en el asunto la familia, 
los amigos y el párroco, y, en el se
gundo, el médico de cabecera, 
que lo era de toda la vida y de toda 
la familia. Entre unos y otros po
nían orden y por ese camino mo
ral y de presiones de los allegados 
se conseguía que hubiera segura
mente menos muertes por el al
cohol y el tabaco que hoy. 
El tabaco hace daño desde luego 

y no está mal que se advierta so
bre ello, pero también es verdad 
que es un bien para el espíritu, es 
decir, para la mente. El placer de 
fumar es tan intenso y tan perso
nal que es inútil intentar expli
cárselo a alguien no fumador. 

de Suburbios. Rehabilitan de
moliendo, transformando por 
completo la morfología de los 

. barrios históricos . Al mismo 
tiempo quieren hacer de Sevi
lla una megalópolis, cosa nada 
deseable, pués cuanto más cre
ce una ciudad más crecen sus 
problemas. 
El urbanismo moderno, es de

cir, el que debe hacerse actual
mente, no tiene que ir encam i
nado al crecimiento salvaje de 

El nuevo PGOU debe 
redactarse 

tras una reflexión 
basada en el 
conocimiento 

de la ciudad antigua, 
que es 

en gran medida 
la ciudad 

del presente 
y del futuro 

la ciudad; debe basarse en el 
mantenimiento de la ciudad 
consolidada y en la previsión 
de su crecimiento armónico. 
Sevilla necesita un nuevo 
PGOU que contemple la con
servación de su caserío anti
guo, no sólo del monumental, 
sino también del popular, me
diante un catálogo con niveles 
de protección no arbitrarios y 

Fumar hace daño 
desde luego y no está 
mal que se advierta 

sobre ello, pero 
también es verdad 

que es un bien para 
el espíritu; es decir, 

para la mente 

Tanto es así, que un buen fuma
dor se siente desdichado ante la 
'sola idea de dejar el tabaco, y está 
preparado para los mayores sacri
ficios, incluido el sexo -placer 
que todo el mundo entiehde- an
tes que renunciar a esa parcela de 
la privacidad tan intransferible. 
Muchas personas dejan de fu

mar cuando el tabaco les hace 
verdadero daño claro y notorio y 
en muchos casos porque nunca 

que cuide exqulSltamente el 
nivel de protección ambiental 
impidiendo la construcción de 
edificaciones de baja calidad 
arquitectónica dentro del Con
junto Histórico y fuera de el. 
Es necesario que el nuevo 
PGOU cuente con un catálogo 
de talleres artesanales y de co
mercios tradicionales. 

~ 
CIUALMENTE ni unos 
ni otros tienen protec
ción alguna. Así se evi

tarían tropelías como la re
cientemente perpetrada con
tra una de las dos únicas far
macias antiguas de la ciudad, 
la de la calle Orfila, que ha sido 
transformada en un anodino 
establecimiento. 
Resumiendo, hay que dotar a 

Sevilla de un PGOU novedoso, 
que no repita los modelos an
teriores , que impida la cons
trucción de nuevos barrios mal 
comunicados y sin servicios, 
que contemple verdaderamen
te la recuperación del Conjun
to Histórico, defendiendo sus 
señas de identidad con una 
protección integral. frente a la 
fórmula utilizada hasta ahora 
de entender la defensa del pa
trimonio desde el "monumen
talismo" fometando un urba
nismo de "pastiche". 
El nuevo PGOU debe redactar

se tras una reflexión basada en 
el conocimiento de la ciudad 
antigua, que es en gran medi
da la ciudad del presente y del 
futuro, como decía Machado: 
"ni el pasado ha muerto, ni 
está el mañana, ni el ayer escri
to". 

fueron del todo buenos fumado
res. Yo que lo soy también lo deja
ré algún día, pero me gustaría a 
cambio tener la satisfacción de 
que las autoridades sanitarias hi
cieran campaña sobre lo malo 
para la salud que es trabajar 
como obrero en una fábrica de 
tornillos, lo peIjudicial de ser 
peón albañil en un tejado al sol y 
al agua o coger remolacha en el 
mes de agosto. amén del daño 
que hace vivir en un piso de se
senta metros cuadrados sin aire 
acondicionado o lo peligroso de 
tener que aguantar a un jefe arbi
trario. Añádanse los ruidos de la 
calle, los ladridos de la noche, la 
vida gris, la belleza inalcanzable, 
la dignidad herida. Todo hace 
muchísimo más daño que el ta
baco y los luchadores por la salud 
se callan cómplices, aunque se
pan que la mayoría de las perso
nas tienen que sufrir todo eso 
junto. 

Si lo paliamos con el consuelo 
del vino y del tabaco. la sociedad 
funcionará mejor. habrá menos 
crímenes. menos suicidios, un 
poco menos de desánimo. 

OPINiÓN ID 

La prima 
de Lopera 
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AntonIo 

En este mundo fanático donde 
tantas cosas nimias van ocu
pando los vacíos que dejan en 
la gente la falta de valores, po
dría yo comprender a aquel bé
tico barrigudo que insultaba a 
Clemente llamándole sevillis
tao Y podría entender también 
que don Manuel Ruiz de Lope
ra perdiera los estribos des
pués que Alfonso declarara 
que no le pareceria mal que el 
Sevilla ascendiera a primera 
división, y además de sevillista 
le llamara pesetero. 
Y hasta esforzándome mucho 
podría comprender a esos 
equipos en apuros que incenti
van con primas a terceros, eso 
sí, por ganar, nunca por per
der, para alejarse del riesgo del 
descenso. Pero lo de la prima 
catalana de Lopera me parece 
el acabase. Visto a bote pronto, 
podría uno pensar que estas 
primas presuntamente entre
gadas al Ueida por el Betis 
para dificultar el regreso del 
Sevilla a la primera división no 

El asunto deja al 
descubierto la 

verdadera 
naturaleza de 

los amos del fútbol 

son más que las ganas de joder 
de quien confunde en un ins
tante de locula transitoria la 
Liga de Fútbol Profesional con 
la Yugoslavia de Milosevic y no 
repara en gastos para mante
ner la primera división étnica· 
mente limpia de albanosevi
llistas. Pero no es así. 
Dudo que alguien tan calcula
dor y tan astuto como el señor 
Lopera baya soltado cinco ki
los, si es que los ha soltado, 
sólo por su desmedido beticis
IDO. Más bien creo que el asun
to deja al descubierto la verda
dera naturaleza de los amos 
del fútbol y de cómo están dis
puestos a sembrar de odio a 
una ciudad como la nuestra 
con tal de seguir llenado esta
dios y cuentas corrientes. Por
que por mucha parafernalia 
sentimentaloide conque tra
ten de ocultarlo, el único inte
rés que prima en el fútbol no 
es el general, como decía Álva
rez Cascos, sino el muy parti
cular de Giles y Loperas. 

El fútbol profesional no es 
más que un negocio para sus 
dirigentes. Si el Sevilla regresa
ra a la primera división mu
chos aficionados sevillistas de
jarian de acudir al Villamarin 
para ver jugar al Madrid o al 
Barcelona y volverian al Sán
chez Pizjuán para disfrutar 
con su equipo. 
Yeso le dolería mucho a don 

Manuel, pero no en el escudo 
de su amado equipo verdiblan
ca que imagino tatuado sobre 
su corazón, sino un poco más 
abajo, en el bolsillo donde 
guarda la cartera. 



Félix 
Escrig 
Director de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Sevilla 

LA SEVILLA DE AYER Y DE HOY 

El autor se remonta a las batallas ganadas por los sevillanos hace veinte 
años, cuando la ciudad era vida, y la compara con la de hoy, repleta 
de posibilidades aunqu'e anclada en la desidia y huérfana de objetivos 

Hace veinte años 
10 I tal vez alguno más. Sevi
, :: ;": Ha era entonces una pro* 

mesa encendida. De en
tre los viejos hábitos de una tra
dición anticuada y decadente, 
una juventud con empuje y rabia 
luchaba por introducir moderni
dad y por salvar la dudad de los 
especuladores y del mal gusto. 
Fue por esos años cuando se paró 
la destrucción del Casco Históri
co comido por el cáncer del Plan 
de Reforma del Casco Urbano. 
Fue cuando las asociadones du
dadanas eran un lugar en donde 
se decidía lo que el Ayuntamien
to podía o no hacer, cuando los 
colegios profesionales eran un 
servicio público, cuando las al
ternativas políticas no eran un 
juego de nombre sino opdones 
reales a favor o en contra del pro
greso. ¿Reruerdan cómo se paró 
la privatización del Prado de San 
Sebastián? De no ser por aquella 
Sevilla viva díspuesta a no hipo
tecar su futuro hoy el Prado sería 
una parcela más del ensanche, 
nada díferente a la Buhaira o a 
Nervión. ¿Recuerdan cómo se 
frenaron las obras de la Corta de 
la Cartuja? De.lo contrario hoy 
no habría terrenos Expo por los 
que luchar. !.Recuerdan aquel 
Metro prehistórico que avanzaba 
a veinticinco metros de profun
dídad destruyendo la superficie 
por donde pasaba? ¿y aquel mi
llón de personas desfilando por 
las calles para reivindícar sus se
ñas de identidad? Hace veinte 
años Sevilla era el futuro. Tam
bién perdimos la batalla de la ca
lle San Fernando y algunas otras. 
Pero se vio compensado con la 
toma del poder municipal en 
unas elecciones que abrieron la 
puerta a la esperanza, Nada vol
vería a ser igual. 

De aquello hace veinte años. 
Tiempo suficiente para que Sevi-

lla dejara de ser una ciudad pro
vinciana y pudiera convertirse 
en la cápital de Andalucia. Hubo 
grandes transformaciones en in
fraestructuras yen equipamien
to. Ocurrieron milagros. Fuimos 
personajes de leyenda, la envidía 
del mundo. Nuestros represen
tantes eran poderosos políticos 
de quienes nos sentíamos orgu
llosos, por nuestras calles pasea
ban magnates, actrices o reyes y 
en nuestros foros hablaban nó
beles, inventores o líderes. Ade
más de hermoso era verdad. 
"Pero ha pasado el tiempo y la 

verdad desagradable asoma .. ." 
Cayó la máscara y terminó la re
presentación. Aquella Sevilla de
cimonónica que pensábamos en
terrada tan sólo había dejado 
paso a un huracán juvenil que 
t€nninaria integrado en la tradi
ción y el conformismo. Aquella 
juventud era un espejismo. Con
fortablemente instalada en el 
presente puede lucir su pasado 
jacobino mientras especula, aca
para subvenciones o cambia de 
partido según soplen las encues
taS. La Sevilla de hoyes atractiva, 
llena de posibilidades, pero va
cía. Falta de objetivo, está estan
cada en la apatía y el abandono. 
No tiene un proyecto ilusionante 
y el ciudadano vive las oportuni
dades del momento: las fiestas, 
las notas de sociedad, algún 
acontecimiento internacional o 
el sueldo de la Administración. 

lit '1 mientras tanto ya no "g¡;.' qu<;da casi nadíe para de-
>",',"'c, __ ,' adir en las recentes re-

calificaciones de suelo, hechas 
con nocturnidad, se está roban
do el futuro a una ciudad que 
quiere dar un salto mayor. Nues
tros políticos, compañeros de ju
ventud algunos, otros sacados 
del baúl de los recuerdos, traba-

El oro de los sueños 

Con frecuencia, los tesoros que la 
humanidad persigue se hallan 
ocultos en lugares cuyo acceso 
nos está vedado a la mayoría de 
los mortales. Traspasar las puer
tas del castillo, bajar a la cripta, to
car con nuestros dedos la hoja del 
libro que encierra las claves del 
gran misterio, cruzar sin daño el 
laberinto, o acabar con el mons
truo que lo custodia ... , constitu
yen las últimas pruebas que el hé
roe debe afrontar en su búsqueda 
aventurera. Sólo el héroe, ese ele
gido hecho de la médula de los 
símbolos, logra el privilegio de to
car el tesoro, de admirarlo con sus 
propios ojos, y es él quien, a la 
vuelta:de"su 'Viajernos'cuerita su 
deslumbran t~ , Visión,;' o . nos ·'ellsei ' 

ña el polvo de oro que aún le brilla 
entre los dedos. Sólo el polvo, por
que casi ningún héroe regresa con 
el tesoro intacto. 
En la mayoría de las ocasiones lo 

deja perder a última hora, pues en 
la lucha final casi siempre ha de 
optar entre la vida de los que ama 
o el tesoro, y el verdadero héroe, 
siempre optará por lo primero. 
Esa es casi siempre la lección del 
héroe: esfuerzo infinito y despren
dimiento absoluto: la vida sobre 
las cosaS. No importa, pues, que 
no traiga el tesoro consigo, es sufi
ciente con que lo haya visto, que 
pueda contarlo, porque ese polvo 
de oro en los dedos :es una estela 
que animará otras futuras bús
quedas. 
Ahora, Eduardo Arboleda, un

científico, nos revela que ,ha des
cubierto en la Axarquia la "'mari
posa de la longevidad". En sus .alas 
porta el elixir de la vida yensu 
trompa el veneno de la mu1?tté.' 

Hace veinte años 
Sevilla era el futuro. 

(..,J Ocurrieron 
milagros. Fuimos 

personajes de 
leyenda, la envidia 

del mundo 

La Sevilla de hoyes 
atractiva, llena de 

posibilidades, pero 
vacía. Falta de 
objetivo, está 

estancada en la 
apatía y el abandono 

Como todo verdadero tesoro está 
también protegido por un peligro 
acechante. Si tocas las alas de una 
mariposa vivirás tiempos impen
sados, pero si fallas y te ve, y logra 
con su picadura hendir tu piel, 
date por perdido, todo se ha esfu
mado para siempre. Así son los 
verdaderos tesoros. 
No conozco a Eduardo Arboleda, 

pero estoy seguro que nuestro en
tomólogo ha visto en la Axarquia 
a la Zerynthia Rumina, la "mari
posa de la longevidad", estoy segu
ro de que ha rozado sus alas y tie
ne en sus dedos el brillo de sus es
camas, pero también sé que no 
volverá a verla. Él, como otros an~ 
tes, sólo nos muestra el polvo áur
eo, el mismo que nos dejó E. Hi
llaD' cuando descubrió las huellas 
del Yeti, o Aguirre cuando divisó el 
Dorado, un polvo que constituye 
la estela que guía todas las bús
quedas,el brillo. que señala' dónde' 
~stá el oro delós sueiÍM'-'" ,,-, 

jan para una docena de familias 
y no para seis millones de anda
luces. Mientras tanto no queda 
casi nadíe para denunciar que 
cada privatización de un espado 
público, llámese aparcamiento 
en el subsuelo de calles o plazas, 
bienes de la Exposición, Univer
salo vallado de las zonas verdes, 
implíca el empobrecimiento del 
patrimonio de los ciudadanos. 
Mientras tanto vemos caerse las 
carnes de nuestros edificios por
que esa lepra beneficia al ejército 
de )as 'sombras, una ficción que 
pensábamos que no existía y que 
a la menor ocasión se ha desta
pado como una asociación de 
promotores, constructores ypro
fesionales que quieren salvar la 
ciudad destruyéndola previa
mente. 
No añoro la Sevilla de hace vein

te años, la pordíosera en que es
taba todo por hacer, la que nos 
legaron generaciones anticua
das e inmovilistas. Quiero la Sevi~ 
lla de hoy, la que tiene un entra
mado moderno, la de la universi
dad y la cultura, la del deporte y 
el trabajo, la que todavia tiene un 
impulso colosal para hacer cosas 
nuevas, la de la juventud por re
cuperar, la que es capaz de plani
ficar sus barrios, de ilusionar a 
sus gentes, Quiero la Sevilla que 
es capaz de decir basta cuando se 
burlan de ella, cuando Se enga
ñan en sus deseos o la defraudan 
en las promesas. Esa Sevilla no la 
representan los políticos, ni los 
intelectuales, ni losempresaríos. 
Por suerte a esa Sevilla sólo la re
presenta, uno a uno, cada uno de 
sus ciudadanos. Como hace vein
te años en que nadie apóstába un 
real por el cambio y. el impetu de 
todos en la calle hizo que cam
biaran tantas cosas. Lo que se 
hizo entonces no es nada si no lo 
recomenzamos. 

Cultura de urnas 
Los políticos tienden a embalsa
mar la cultura, les da vértigo 
manejarse en la creación con
temporánea pero se lanzan a 
tumba abierta cuando se acer
can las elecciones. En Sevilla, les 
aconsejo que disfruten con la 
ola de conciertos que se nos vie
ne encima gracias al dineral 
(nuestro) que invierte el Área de 
Cultura para que los votantes 
traten con cariño al Partido An
dalucista en las próximas elec
ciones. Conciertos de todo tipo 
tanto al aire libre como en re
cintos deportivos, hasta de rock 
y ritmos africanos para dar una 
pátina de modernidad al asun
to. Ya verán como a tal entusias
mo le sucederá un verano y un 
otoño de raquítica programa~ 
ción porque no habrá presu~ 
puesto para mantener el ritmo, 
Pero a quién le importa la cultu
ra¡después' de'1as 'elecciones: Fe~ 
liz'mo,'ida'yprÓspero"otD'· .. 

OPINiÓN BI 

Odiseas 
de hoy 

(Dos hombres se encuentran en el 
ascensor). 

-Buenos días. 
-Si usted lo quiere ... Perdone 

pero es que tengo un mosqueo 
atravesado que para mí se que
da. Vengo de viaje. 
-Ya me extrañó no verle estos 

días. ¿y qué le ha ocurrido? 
-Decidí huir de la invasión de 

los farolillos y largarme el fin 
de semana a Londres. Tenía ga~ 
nas de practicar el inglés. He 
hecho un curso por correspon
dencia y quería ver cómo me 
las bandeaba con los nativos. 
-Desde luego no es mala idea. 
-Pues bien, ahí me tiene us-

ted la mañanita del viernes en 
San Pablo esperando un avión 
que salía con retraso. Dijeron 
media hora. Salimos seis horas 
después. Tenía que hacer trans
bordo en Madrid, pero cuando 
llegamos mi avión para Lon
dres ya se había largado. Me ad
judicaron otro vuelo. También 
con retraso. Total, que el día 
volaba yyo dormitaba en un si-

"Total, que el día 
volaba yyo dormitaba 
en Barajas. A las tres 

de la mañana me 
meten en un avión que 
hacía escala en Berlín 
camino de Londres" 

llón de Barajas. A las tres de la 
mañana y con una tortículis de 
aupa me meten -en 'un avión 
qúe hacía escala en Berlín ca
mino de Londres. En Berlín me 
ordenan desembarcar por ave
ría técnica. El sábado a ¡as ocho 
de la tarde entré en otro avión 
que me llevaba, por fin, a Lon
dres. Pero ante mi sorpresa ate
rriza en Barajas. Otra vez. No 
podía ser. lA quién protestar? 
De una ventanilla me arrastro 
a otra. Qué vía crucis. Nunca 
pude suponer que un aero
puerto era algo tan complejo. 
Ahí comprendí al ministro, la 
culpa es de los otros que nolo 
hiceron bien, si lo hubieran he
cho bien no tendríamos estos 
problemas. Ni este Gobierno, 
digo yo. Desesperado, digo que 
me devuelvan directamente a 
Sevilla. Pero como no hay vuelo 
hasta el domingo me mandan 
pasar la noche a un hotel. Por 
la mañana no me despiertan y 
pierdo el avión ... Los vuelos si
guientes estaban completos, 
así me colocan en una lista de 
espera y... acabo de regresar 
ahora mismo sin haber conse
guido llegar a Londres. 
-Comprendo que esté así. 
-Desllués de todo no me han 

perdido la maleta, al parecer la 
han localizado en Australia. 
Sólo tengo que esperar unos 
días a que me avisen para reco
gerla. Ya sabe por qué me cues
ta decir buenos días. 

(El ascensor setietiette y ei'mbaUe-' 
ro malhumorado salé).-' ' 



Antonio Cruz y Antonio Ortiz 
Arquitectos 
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NUEVA AROUITECTURA EN LA SEVILLA DEL 29 

Los arquitectos sevillanos de más fama (suyo es el 
Pabellón de España para la Expo 2000) explican en 
este texto cómo es el edifiCio que hoy se inaugura 

Así es la Biblioteca PúbUcade Sevilla 
L edificio está situado 

al Parque de 
María Luisa, dentro de 

lo que fue el recinto de la Expo
sición Iberoamericana de 1929, 
rodeada por los antiguospabe
llones de EstadosUnidos, Perú 

, y Uruguay, que constituyen un 
entorno especialmente com
prometido, La biblioteca man
tiene el carácter de edificación 
aislada y singular que es propio 
de los edificios veCinos, propor
cionando re'spuestas parciales 
a las distintas $ituaciones urba
nas de sU',perímetro y,generan
do al mismo tiempo su propia 
unidad, 
Una amplia crujía que gira 

adaptándose al perímetro del 
solar generann patio que sirve 
para dotar de doble ilumina
ción a las zonas de lectura,Este 
espacio inesperado -un patio' 
dentro de un parque- permiti
rá la lectura al aire libre duran
te buena parte del año, aislado 
del intenso ruido del tráfico de 
las calles perimetrales, Todo, 
desde la cubierta de zinc hasta 
el tratamiento de la jardinería, 
subraya el carácter centrípeto 
del proyecto, El patio es el ha
llazgo o la sorpresa qué el edifi
cio reserva al visitante, pues en 
ningún momentolas fáchadas 
exteriores dejan adivinar la 
existencia de ese espacio exte
rior delimitado por la cara cón
cava de la edificación, 
La construcción es de dos 

plantas y tiene seis caras exte
riores, tantas como lados tiene 
el solar, que linda al norte con 
la Avenida de Chile, al sur -en 
línea quebrada- con la parcela 
del pabellón de los Estados Uni- . 
dos, al este con la Avenida de 
María Luisa, al sudoeste con el 
Paseo de las Delicias y al oeste 
con el antiguo pabellón de Uru
guay; entre él y la fachada del 
oeste se encuentra una superfi
cie destinada a aparcamiento. 
Otro aparcamiento, más redu
cido que el anterior, ocupa el 

La biblioteca 
mantiene el carácter 

de edificación aislada 
y singular que es 

propio de los 
edificios vecinos, 
proporcionando 

respuestas parciales 
a las distintas 

situaciones urbanas 
de su perímetro 

Generosidad sexual 

Si atendemos a .los resultados de 
las encuestas publicadas en los 
últimos años, podemos pensar 
que los hombres somos más ge8 

nerosas sexualmente que las mu
jeres. La más reciente de estas en
cuestas sobre hábitos sexuales -
realizada por una famosa marca 
de preservativos entre jóvenes de 
todo el mundo- nos dice que el 
51 por ciento de las chicas. reco
noce que en sus relaciones ~exua
les antepone su propio placer al 
de su parej~. mientras que sólo el 
33 por ciento de los chicos se con
sidera, sexuáImente egoísta. Al 
parecer, los hombres de hoydis' 

frutamos más haciendo disfrutar 
a nuestra compañera que disfru
tando nosotros mismos. La cues
tión' sería saber si realmente es 
por generosidad, .Porqué históri
camente el hombre no se.ha dis
tinguido por su generosidad se
xual que digamos, Hasta ayer 
mismo, iba a lo suyo con un des
caro que hoy nos haría sonrojar 
si pudieran hablar las madres, las 
abuelas y las bisabuelas que se 
fueron de este mundo sin ente
rarse, sin saber lo que era un sim
ple orgasmo, puesto que, según 
la mentalidad de la época, la 
mujer (por lo menos, la esposa y 
madre) no había nacido para 
gozar, sino para servir, y hacer 
gozar al hombre. 
Será por eso que no termino de 

creerme que nos hayamos Vúelto 
tan generosos y tan altruistas de 

El patio es el 
hallazgo o la 

sorpresa que el 
edificio reserva al 
visitante, pues las 

fachadas exteriores 
no dejan adivinar la 

existencia de ese 
espacio exterior 
delimitado por la 

cara cóncava 

repente, Algo muy gordo debe 
haber sucedido, y sospecho que lo 
que ha pasado es que desde que la 
mujer se liberó y comenzó a rei
vindicar sus derechos ~incluido el 
derecho al place~, descubrimos 
lo que ya sospechaban hasta 

El desprecio de una 
mujer insatisfecha 

puede ser terrible. Así 
que, más que 

generosidad,a mí me 
parece que esa 

. preocupación nuestra 
por anteponer el placer 

de nuestrapareja es 
miedo a no dar la talla 

espacio entre el pabellón de los 
Estados Unidos y la fachada sur 
de la biblioteca, compuesta por 
dos muros que Cierranel patio. 
Las dos entradas, bajo porches 

similares de muy baja altura, se 
abren a la Av.enida de Chile y al 
Paseo de las Delidas, Atrave
sando las pUértas,giratorias, se 
alcanza una primera habita
ción de recepción e informa
ción. Una zóna que incluye ,es
caleras, ascensores, aseos,yde
pendencias auxiliares separa 
aún del interior de la'bibliote
ca, retrasando.!a aparición del 
patio, Alrededor del mismo se 
disponen los distintos usos, En 
la planta baja hay una sección 
de préstamo de libros que 
ocupa la esquina 'nordeste, un 
espacio a doble altura destina' 
do a lectura de publicaciones 
periódicas, y una sección-infan
til én el extremo suroeste; la 
sala de actividades culturales y 
los espacios de control y servi
cios se enéuent:ran, como 
quedó dicho, entre el vestíbulo 
de acceso y la zona en torno al 

. patio, 

N .el ala oeste de la pri
planta s'e :sitúan 'la 

dirección y administra' 
Clon -sobre el vestíbulo-, así 
como un aula, la videoteca-fo
noteca y los espacios reserva
dos a control y servicios, Las 
salas de lectura se colocan 
sobre la sección infantil y la de 
préstamo de libros, El blanco es 
el color de las paredes y techos 
de los espacios interiores, que 
están generosamente ilumina
dos gracias a las amplias super
ficies acristaladas '-ventanales 
y ventanas corridas con carpin
tería metálica de color gris
abiertas en los paños de ladri
llo rojo que conforman la hoja 
exterior de los muros de cerra
'miento, aéorde con las fábricas 
de muchos de los edificios 
construidos durante laExposi
ción Iberoamerkana. 

nuestros tatarabuelos: que el sexo 
débil es el sexo fuerte en la éama, 
Por eso ellos ataban ~n cortO' a sus 
teminas, porque sabían que, en 
ese campo de batalla, llevamos 
siempre las de perder, 
El desprecio de una mujer insa

tisfecha puede ser terrible, Así 
que, más que generosidad, a mí 
me parece que esa preocupación 
nuestra por anteponer el placer 
de nuestra pareja es miedo a no 
dar la talla, a no llegar o a llegar 
antes de tiempo, Mucho han cam
biado las cosas y ahora es la 
mujer1a que exige, Ha pasado de 
dotrrinada, a dominante y esa 
nueva situación nos tiene insegu
roS y angustiados. porque sabe
mos que somos limitados ,(todó lo 
que sube baja hasta que se niega 
a subir más)y que no estamos a la 
altura de sus exigencias, 

OPINiÓN ID 

Claudio 
Rodríguez, 
poeta 

En agostq murió el poeta 
ClaudioRodríguez y .un alu
vión de n~crológicas desfila
ron entonces, por la 'prensa. 
Desde hace poco los periódi
.cos publican una lista con los 
libros de poesía más vendi
dos, dispa.ratado empeño con
sistente en, describir -un ele~ 
fante· como cuadrúpedo con 
rabo, ClaudioRodríguez em
pezó a ser un best seller, Ya va 
bajando en la lista, y dentro 
de poco; por fortuna, habrá 
desaparecido, Dicen que,. al 
-morir un escritor, su obra 
debe atravésar un limbo du
rante algunos ,añós, pero 
IltÍesttó,'poeta ,empezó a atraw 

vesarlo ya en vída, La poesía 
de los últimos veintéaños ha 
seguido otros derroteros y 
maestros y pocos sOlllos poe
tas de esta hora que declaren 
alguna deuda con Oaudio Ro
dríguez, Sin embargo, es uno 
de-los póetas más,'grandes de 
este medio siglo. 

Sus versos tienen el 
reverbero inocente del 
mediodía y discurren 

completamente ajenos a 
la emoción del tiempo. 

Claudio Rodríguez 
emprendió en nuestra 

época el mismojubiloso 
vuelo visionario de san 

Juan de la Cruz 

Unos versos nos ,emocionan 
en la medida en que nos 
hacen oír ese infrecuente 
acorde en que vibran el cuer
po y el espíritu, la memoria 
temporal y lo sagrado intem
poral, la circunstancia próxi
ma y la inocencia remota. 
Desde los. autores del 98, 
nadie como Claudio Rodti
guez ha sabido mirar y andar 
el paisaje castellano, transfi
gurado siempre bajo una luz 
cenitál. ,Vigorosísimo poeta 
del paisaje, en cualquier otro 
momento eso le habría valido 
unánime reconOCImIento, 
pero I"poesía de hoy discurre 
por la anécdota y el coloquia
lismo urbano y dificilmente 
podría 'asumir su magisterio. 
Como a Azorín y Machado, 
siempre habrá poetas muy ur
banos y muy modernos que lo 
consideren un trasnochado 
costumbrista. 
Poeta más del espacio que 

del tiempo. sus versos tienen 
el reverbero inocente del me v 

diodía y discurren completa
mente ajenos a la emoción del 
tiempo, tema capital en toda 
literatura contemporánea. Y 
es ,que Claudio Rodríguez em
prendió en nuestra época el 
mismo jubiloso vuelo visiona
rio de san Juan de la Cruz, 
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ENTREVISTA 

Pilar Gómez Casero. Delegada provincial de Cultura de la Junta de Andalucía 
Se las está viendo con el mayor movimiento asociacionista en defensa 
del patrimonio que se recuerda en los últimos años. Al repasar algunos 
temas de actualidad de su competencia directa o indirecta, denuncia 

que entre esas entidades existe de todo, incluso quienes las utilizan 
para defender intereses ocultos que, a su crítico juicio, guardan poca 
relación con sus supuestos fines fundacionales. 

"Hay conservacionistas que 
esconden ciertos intereses" 

CARLOS NAVARRO ANTOLfN 

• ~mencemos por la Catedral. 
¿Cuándo se va a conocer el pro
yecto de restauración de la cilla 
que se está llevando a cabo ac· 
tualmente? 
-El Cabildo Catedral nos remitió 

un proyecto que ya había estado 
en manos de la Gerencia de Urba· 
nismo y que nosotros valoramos 
en función de la Ley de Patrimo
nio. Lo devolvimos porque plan
teaba unas intervenciones que no 
nos parecian adecuadas. Si alguna 
vez nos presentan otro, lo volvere
mos a estudiar. Por lo demás. no
sotros no tenemos nada que ver 
en la redacción de ese proyecto. a 
menos que se produzca alguna de
nuncia. En cualquier caso. darlo a 
conocer debe ser una iniciativa del 
Cabildo. 
-Parece que el órgano rector 

del templo metropolitano ha 
reaccionado y está dispuesto a 
reabrir al público el Patio de los 
Naranjos. una vez que finalicen 
esas obras en la cilla. 
-Valoro mucho esa decisión. por

que siempre es bueno que todos 
los ciudadanos tengan acceso li
bre a los bienes culturales. 
-Hay quien está advirtiendo ya 

de que pueden producirse pro
blemas de seguridad en este his
tórico recinto si no se toman 
medidas desde el principio. 
-Nosotros nos limitamos a expo

ner que el patrimonio debe con
servarse. Vigilar para que así se 
haga es competencia de la Geren
cia de Urbanismo y de los titulares 
del bien en cuestión. 
-¿Usted es consciente de que 

hay quienes opinan que la Cate
dral resulta cada dia más inhós
pita y menos familiar desde que 
se ha sembrado de vallas el inte
rior y se han instalado controles 
en los accesos? 
-La Ley de Patrimonio deja muy 

claras cuáles son las condiciones 
de visitas gratuitas a los bienes. En 
la Catedral se está cumpliendo esa 
normativa. Mientras el Cabildo no 
incumpla el contenido de talley. 
no hay nada que objetar a las me
didas que se tomen de protección 
o control de visitantes a base de 
instalar vallas. 
-Hay responsables del Cabildo 

que defienden los actuales pre
cios de las entradas a la Cate
dral. Arguyen que gracias a esa 
fuente de ingresos. la ciudad 
cuenta con uno de los templos 
mejor conservados no ya de Es
paña sino del extranjero. ¿Com
parte esa justificacióu? 
-Es una Catedral bien conserva

da, con intervenciones sistemáti
cas y revisiones periódicas. y tiene 
una cosa muy buena: muchos de 
los beneficios que produce revier-

JUAN CARlOS MU~OZ 

VERDAD. La delegada reconoce que es imposible atender todo el patrimonio de la capital y su provincia. 

CATEDRAL 

"Si el Cabildo no 
incumple la Ley 
de Patrimonio, no 
hay nada que objetar 
a la instalación de 
vallas o a los precios 
de las entradqs" 

REINA MORA 

"Es la hermandad 
de la Vera-Cruz la 
que está frenando la 
restauración de los 
baños al negarse en 
redondo a pagar lo 
que le corresponde" 

ten en el propio templo. Es una 
Catedral que se ,\utofinancia en 
cuanto a su conservación y conso
lidación y a mí eso me parece muy 
bien. 
-i.Aun a costa de que resulte 

menos accesible? 
-Me parece lógico que exista un 

tira y atloja de opiniones en cues
tiones de patrimonio. De hecho. 
proliferan las asociaciones en de
fensa de la conservación yeso 
siempre es positivo. 
- ¿Qué le parece el nacimiento 

del denominado 'Frente patri
monial' que vienen a constituir 
distintas entidades conservacio
nistas de nuevo cuño? 
-Son el exponente de que hay 

una sensibilización emergente en 
cuestiones de patrimonio. Eso es 
muy necesario. Lo que pasa es 
que, como siempre, surgen asocia
ciones conservacionistas de todo 
tipo. Algunas trabajan con funda
mentos científicos y merecen to
dos mis respetos y otras. o bien es
conden ciertos intereses, o bien 
buscan un afán de protagonismo 
que nosotros entendemos que no 
tiene nada que ver con la defensa 
del patrimonio. 
-¿Qué va ocurrir con la Casa de 

IlPERFIL 

. Una funcionaria 
en Castelar 
La Administración Pública. al 
menos la Delegación Provincial 
de Cultura. no sólo debe resul
tar accesible a los ciudadanos 
sino que tiene que parecerlo. 
Cierto es que su responsable lo 
intenta. Pilar Gómez Casero es 
funcionaria de la Consejería de 
Educación. Estrenó el cargo en 
mayo de 1996. avalada por la 
exPeriencia de haber colabora
do con "su" Consejeria en di
versas cuestiones. Los peores 
momentos que ha vivido desde 
que "habita" en la calle Caste
lar se han debido a las paraliza
ciones de las obras de restaura
ción de los templos de San An
drés. San Bartolomé. San Vicen
te y San Román. Cuestiones de 
cofradias .... pero de todo se sale 
y parece que no mal. Reconoce 
que le gustaría irse de la Dele
gación de Cultura dejando res
taurado San Isidoro del Campo. 

las Águilas que da nombre a la 
céntrica calle? 
-El proyecto de rehabilitación es 

absolutamente respetuoso con el 
edificio. Se propone una recupera
ción total de los elementos carac
terísticos de la casa para devolver
le su esplendor original. Se restau
rarán también artesonados, car
pinterías. mármoles... Luego el 
proyecto como tal es respetuoso al 
máximo en cuanto a la restaura
ción y conservación de elementos. 
Es un buen proyecto. 
-¿Cuándo se recuperarán los 

Baños de la Reina Mora? 
-La Consejeria de Cultura ha he

cho ya cinco intervenciones tras el 
"descubrimiento" de los restos. 
Hubo tres intervenciones arqueo
lógicas y dos de consolidación en
tre los años ochenta y noventa. De 
acuerdo con la Ley de Patrimonio 
son los propietarios quienes tie
nen que responsabilizarse de la 
conservación del bien. Estos ba
ños tienen dos titulares: la comu
nidad de vecinos y la hermandad 
de la Vera-Cruz. Los residentes es
tán absolutamente dispuestos a fi
nanciar lo que haga falta. pero la 
hermandad se niega a costear la 
parte que le corresponde como co
propietaria. 
- iEntonces qué se puede hacer? 
-Se van a especificar en un infor-

me qué intervenciones de conser
vación se requieren y se les hará 
llegar el documento a los titulares 
y que ellos decidan con conOci
miento de causa. La hermandad es 
la que está frenando el inicio de la 
restauración, por lo menos en lo 
que se refiere a la financiación. 
Los vecinos se han ofrecido inclu
so a costear todo el trabajo y que 
luego la hermandad vaya pagando 
según sus posibilidades. pero la 
Vera-Cruz se niega en redondo a 
pagar. 
-iNo se relaciona en exceso la 

labor del Instituto Andaluz del 
Patrimouio Histórico con las 
restauraciones de las imágenes 
titulares de las hermandades? 
-No es cierto que el Instituto se 

dedique sólo a restaurar imágenes 
de hermandades. Lo que ocurre es 
que los restantes trabajos no 
cuentan con la publicidad que ha
cen las hermandades. 
-iEstá bien conservado el pa

trimonio de esta ciudad? 
-Sevilla tiene mucho patrimonio 

y atenderlo todo es imposible. El 
esfuerzo que se hace es imponan
te. Lo que no hay que olvidar nun
ca es la provincia. que tiene un pa
trimonio igual de importante y 
que cuenta con dieciocho conjun
tos históricos. Me preocupa la prp 

vincia en cuestión de g.a,t.-"'" 
porque necesita up--
cuenta con pl 

medi,..'" ~ 

1 

.. 

1 
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LA CONFUSiÓN SOBRE EL PAPEL DE LA ARQUITECTURA 

Sevilla padece una reiterada ausencia de cultura arquitectónica, 
produciéndose recurrentes episodios esperpénticos. Hoy la palabra mágica 
es conseNar. O aparentar que se conseNa, en detrimento de la creación 

Historias de la arquitectura sevillana 
¡ l' ·.·,1 Sevilla creció desde su parte 1'" ·1 más alta, donde qWzá estu
~ va e! lugar de su fundación, 
a salvo de las amadas, hasta ir poco a 
poco alcanzando recintos más exten
sos, amurallados contra los enemi
gos y el río, una de las razones de su 
existencia: puerto fluvial para el acei
te y e! uigo de! Aljarafe y los Alcores. 
Uno de esos recintos, confunnado a 
lo largo del siglo XlI, es e] que fijó lo 
que durante los ocho siglos siguien
tes ha sido considerado como la for
ma y la medida eternas de la ciudad, 
su configuración por antonomasia, 
aunque en su interior existieron va
dos considerables y diversos: mu
chas huertas y corrales, pocos jardi
nes, tios y lagunas, ruinas y escomo 
breras, descampados, calles estre
chas y pocas plazoletas. Huecos y re
llenos de vaivén, al socaire de ventu
ras (puerto indiano del XVI, discutida 
capitalidad andaluza del XX) y des
venturas (inundaciones, epidemias, 
terremotos, incierto destino econó
mico y funcional en el XVlIl, XIX Y 
XX). Cuando definitivamente la ciu· 
dad lo desbordó después de la guerra 
civil, y todavia hoy. toda ella sigue re
conociendo en lo que queda de aquel 
recinto legendario su alma y su Oler
po representativo. 

12:-'. _<-o - -j El lugar que le corresponde 
¡ ,':',,':'i asuarquitecturahasidova
¡ ':' >;,:j lorado de manera diversa. 
Los que la han entendido como uno 
de los !actores dave, si no e! esencial, 
de su identidad como ciudad, no han 
considerado la envergadura de sus 
cambios, tanto de sus apariencias 
como de sus estructuras, que han he
cho que poco tengan que ver, por 
ejemplo. las sevillas del XVlIl y del 
XIX. Por el contrario, más parece re
conocerse un espíritu de ciudad no 
tanto basado en sus arquitecturas 
como en los usos que de ellas hacen 
sus habitantes o incluso, en ocasio
nes, a pesar de ellas mismas. Otros 
!actores, como e! cfuna, su geografia, 
su economía y sus ordenamientos so
ciales, no debetian ser infravalorados 
en su capacidad de hacer cindad ma
terial. En cualquier caso, esa arquitec
tura no está formada por monumen
tos. Sevilla está rormada por un viejo 
caserío, por casas viejas. Y con esas ca
sas se hacia todo lo demás: las casas 

Cuandoyoeraniño, a finales de los afios 
50 Y principio de los 60, en España no 
existían más penos que el ratonero y el 
mistolobo. En realidad e] ratonero no 
era nada, más gato que peno, era un 
animal con función higiénica que caza
ba ratas por la misma necesidad con 
que su amo comía sanlinas: por ham· 
bre.Elmístolobo,asuvez,elotroespeci· 
men babitualenJas ciudades, era un pe
rro avinagrado, con e] lomo siempre lle
no de grasa, quevívía enlos garajes yen 
las porterias de las obras. 

PEDRO CASTRO 

de los cabildos, los hospitales, las ca
sas de la Audiencia, las cárceles, los 
conventos ... A esas viejas casas debe 
la arquitectura sevillana su gracia y 
sus desgracias. 

f<:) •......... :1 En realidad, todo parece in· 1:" ': , dicar más bien un reiterado 
L desinterés de Sevilla por su 
arquitectura, produciéndose recu
rrentes episodios esperpénticos de 
parecidas ftmciones históricas (cale
tazos mudéjares cerrando e! paso al 
gótico, ficciones góticas cerrando el 
paso al barroco, máscaras barrocas 
cerrando el paso al neociásico y a la 
modernidad, etc). Como consecuen
cia, bien puede identificarse una rei
terada ausencia de cultura arquitec
tónica como componente urbana y 
una continuada tradición conserva
dora en los usos arquitectónicos de la 
ciudad. Esa doble circunstancia expli
ca una penúltima y reciente parado
ja: los ayuntamientos franquistas, 
ocupados por la dase que detectaba 
el poder de decidir la ciudad, fueron 
activos !actores de transformación 
de la misma en aras de la especula
cióninmobiliaria, que entonces pasa
ba exdusivamente por la sustitución 
de ese viejo caserio, todavía de rai
gambre prerromántica, por arquitec
turas comerciales ajenas a la cultura 
arquitectónica. Conservadurismo 
cultural y asilvestrado liberalismo 
económico no produjeron conserva
ción, sino destrucción de la ciudad 

De vez en cuando, para sorpresa de los 
niños. aparecia por las calles, extravia
do, un galgo solitatio procedente de 
las huertas que circundaban la ciu
dad, y se adentraba por las calles con 
ese porte siempre esquivo y huidizo 
de quien no termina de aceptarse, ni 
saber si es perro o gacela. Los niños, a 
la voz de: "iun galgo!", corrían tras él, 
intentando darle imposible alcance. 
Los perros de entonces tenían casi to
dos nombres políticamente incorrec
tos. Se llamaban: Moro, Tom, Negro ... y 
casi siempre "trabajaban", es decir 
realizaban alguna fundónjunto a sus 
dueños, con la que se ganaban la vida. 
Fue más tarde,bacialos 70, cuando de

sembarcaron los pastores alemanes, es 
decir los perros policlas. Aquello niños, 

Conservadurismo 
cultural y asilvestrado 

liberalismo 
económico no 

produjeron 
conservación, sino 
destrucción de la 

ciudad antigua. Y la 
destrucción de la 
ciudad antigua no 
produjo la ciudad 
moderna, sino una 

ciudad peor 

antigua. La destrucción de la ciudad 
antigua no produjo la ciudad moder
na, sino una dudad peor. 

14" :" ,'j Los primeros gobiernos de
l" ,~, '--.; ! mocráticos cambiaron la si-

. , . tuación, patalizando los de-
rribos y sustituciones generalizadas 
y produciendo aJ"ounos espejismos. 
Es entonces cuando la noción de Pa
uimonio Cultural se consolida como 
instrumento de relación con la du
dad histórica, integrando en ella la 
práctica de una arquitectura con
temporánea ya critica con el Movi
miento Moderno y atenta a los place
res de la historia, en plena edosión 
disciplinar y generacional en Sevilla, 
como resultado de la creadón de su 
Escuela de Arquitectura. A ella seria 
confiada la fOITI1adón del crecimien
to urbano directamente controlada 
por el gobierno municipal, pero al
gunas llamativas decisiones toma
das desde Madrid, crearon un impre
visible hueco para la arquitectura 
moderna en e! corazón del trata
miento de la arquitectura histórica 
sevillana. La idea clave era que la bue
na arquitectura era capaz de resolver 
mejor los problemas que hasta en
tonces se consideraban exclusivos de 
arquitecturas supuestamente espe
cializadas. Rehabilitación y reforma 
contra restauración y demolición. 
Conservación era entonces cultura 
pauimonial internacional y política 
urbana progresista. 

yaadolescentes, los mirábamos con fus· 
cinatión y asombro. Se decla que eran 
capaces de detener ellos solos a los ma· 
leantes, o de encontrar a un niño perdi
do con sólo olfutear su ropa. Cuando al
gún vecino tenía un pastor alemán, lo 
que era raro, los niños le mirábamos 
con precaución yenviclia 
En esas mismas fuchas, Herta Frankel, 

nos traía a la perritaManlín, y ponia de 
moda entre los más snobs a ese chuchito 
frágil y tizado. Después llegamn los bo
XeIS. Su marcada musculatura, la fiere 
za de sus rostros, daban a sus dueños 
prestmcia y poder. Pasear con ellos era 
ya unlujomoderno, al que pronto se su
maron los dobennans, con toda su car
ga de nefusta mitología. Se diria que, 
poco a poco, se fue produciendo una ex-

1.1: .. · ........ ·." ..... ·.· ... "--'.1 Los resultados no se hicie-7¡,¡1...' ron esperar. La ciudad y la 
"C" ' sociedad sevillana los cono-

cieron y valoraron, como otras ciu
dades espafiolas, en el sueño de la 
normalidad potenciada por una cali
dad arquitectónica nunca antes al
canzada. La idea de Patrimonio ha
bía producido una concienciación y 
sensibilización generalizadas, donde 
pronto se produjo la ruptura de la 
ilusión: Sevilla fue considerada como 
bien pauimonial absoluto que debe 
ser preservado por completo de cual
quier agresión y la arquitectura mo
derna, en consecuencia, como un pe
ligro evidente. Esta opinión pública 
es dara y fuerte y la arquitectura no 
terna por qué gozar de privilegio: 
solo la pintura, o la música, o el pen
samiento, más reaccionarios, o que 
lo parezcan. podrian tener aqui su 
reconodmiento. Definitivamente la 
arquitectura eterna es considerada 
!actor esencial para fijar los caracte
res de Sevilla como Bien de Interés 
Comercial. La ya larga crisis de iden
tidad como ciudad se resolverá dedi
cándose a venderse a sí misma, ciu
dad prostituta, recosida y pintarra· 
jeada, casi momia de la Andalucia 
que viene: turismo, golf, edades ter
ceras, con la gente, al fondo, de coro 
rociero. La clase política entera, sin 
fisuras de partidos. ha captado el 
mensaje y se alegra de su completa 
sincera coincidencia. Conservación 
no es y'a ningún trasnochado ele
mento ideológico, sino un puro y cla
moroso grito sociaL 

¡ -L', " ¡ Conservar todo, 10 más po-
10;:, ,,:-¡ sible. Conservar todo es po
I, "",:': ,! sible, solo se requiere una 
adecuada capacitación técnica, no 
mayor ni más cara que la que se re
queriría para derribar y reconstruir. 
O aparentar conservar lo que la du
reza de] mercado no admita. Se de
mandan conservadores, mantene
dores, limpiadores, maestros mayo
res, amos de llave, restauradores. 
No arquitectos. Es patética la pre
tensión de la Escuela de Arquitectu
ra de Sevilla por ampliar sus lorales 
ahora, sin darse cuenta de que 
pronto tendrá que cerrar. O reci
darse por completo, hasta cambiar 
las raíces más profundas de su ra
zón de ser. 

trafia metamorfusis: al principio era e] 
dueño el que daba prestigio a su peno. 
Frente a todos sus congéneres callejeros, 
e! peno adoptado podia presumir de ha
ber escapado a la offimdacL En cambio, 
después, poco a poco, a medida que nos 
acercábamos a esa Europa sofiada, fue 
e] peno quien prestigió al amo, quien le 
otorgaba personalidadypoder. 
En la actualidad, el exotismo, la 

rareza, la procedencia de latitudes 
imposibles, constituyen el mar
chamo de unos animales a los que 
he dejado de reconocer: Incluso 
parece que la agresividad dirigida 
y exaltada es para algunos un va
lor a fomentar. Si esto es así cada 
cual va a tener, como siempre, el 
perro que se merece. 

El tabaco 
y la salud 

(En el ascensor viajan dos hombres) 
A- ¿Podría usted apagar el ciga

rro? Estamos en un ascensor. 
B- No es un cigarro, es un puro 

habano. Por cierto, está estu
pendo. 
A- Es una falta de educación 

fumar en un espacio público 
tan reducido. 
B- No fumo por gusto sino por 

colaboración. 
A- Me está usted molestando. 
B- En cambio las arcas del es· 

tado están contentísimas. ¿Co
noce usted los elevados im
puestos con que es gravado el 
tabaco? Al gobierno le interesa 
que fumemos como descosi
dos, aunque nos avise con una 
cierta hipocresía de sus peli
gros. Yo he decidido ponerme 
descaradamente de su parte, 
soy un colaboracionista. Fumo 
para que otros puedan vivir 
mejor. Gracias a los que fuma
mos, la Seguridad Social podrá 
pagarle su pierna ortopédica . 

A- Pero si yo no tengo pierna 
ortopédica. 

En este mundo, si nos 
fijamos bien, todos 

somos pasivos 

B- Si algún día la necesitase sa
bría que esa pierna mecánica 
ha sido sufragada, en parte, 
por los impuestos de los fuma
dores. Así que míreme con un 
emotivo agradecimiento. 
A- Este ambiente es irrespira

ble. Me ha convertido usted en 
un fumador pasivo. 

B- En este mundo, si nos fija
mos bien, todos somos pasivos. 
¿Dónde está el tiTititero que 
mueve nuestros hilos? GLo sabe 
usted? 

A- La metafísica se me escurre 
de las manos. 

B- y sin embargo se preocupa 
de algo tan evanescente como 
elhumo. 
A- Se me van a poner los pul

mones negros. 
B- ¿Es usted racista? ¿Tiene 

algo contra los pulmones ne
gros? Podría denunciarle por 
xenófobo. 
A-Cálmese. Es sólo una forma 

de hablar. 
B- Deqería usted expresarse 

de otro modo, por ejemplo: se 
me están poniendo los pulmo
nes con un colorcillo a raza 
africana que ya ya. 
A- ¿Está usted ahí? 
B- Aquí sigo. ¿Cómo voy a salir 

de un ascensor en marcha? 
A- Es que no lo veo. Hay tanto 

humo que ... iMe estoy asfixiando! 
B- Piense en los beneficios que 

consigue la sociedad gracias a 
este humo. 
A- No puedo respirar. Me ahogo. 
B- No se ponga trágico y aspi

re, aspire sin miedo, es puro 
habano. 
A-Aggg ... 
(Y el hombre se escurre hasta el 

suelo con las manos sobre la gar
ganta. El otro ni se entera, el humo 
le impide verlo). 



CIUDAD 

La ciudad romana de Baelo Claudia 
Fundada en el 5.11 a.C. con un fin eminentemente 
comercial : la producción de pescado y una salsa 
llamada garum. 

llegó a su máximo apogeo en el s.1 d.C., cuando 
alcanzó el rango de municipio romano concedido 
por el emperador Claudia. 

Barbate 

Zahara de 

E 
~d los Atunes 

nsena a 
de Zahara 

Cádiz 

....... : 

Cabo de la Plata I:W"m" 
(l 

6010nia 
Punta Caraminc11 

I Punta Paloma 

teatro 
s.1 d.C. al s.11I d.C. 

(hay dudas sobre su 
datación concreta) 

7 entradas abovedadas de distinta anchura que 
daban acceso a las diferentes niveles de la cavea 
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gemelas de gran //,~' / /, " './ //' \:,~. 
volumen cierran r-...::..:.:::..../ 1'/ planta semicircular / \- " -..;: ,t.-
la cavea I Q)-....:-:.":.~., ':' ~~ 
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Escenario 

r J n :t l_ orchestra '~ ~ (_1 ~ 
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.".. _:-- -u""'\.. l,J 
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La Cavea, se dividfa en 3 sectores semicirculares y 
concéntricos (maeniana). subdivididos a su vez en curias o cuneL 
Según su estrato social, cada espectador sabía dónde debfa sent" 

Populacho 

Propietarios y funcionarios 
públicos 

Clases dirigentes de la ciudad . 
Los magistrados ocupaban los 
primeros asientos, junto a la orchestra 

" Los esclavos tenían 1\ prohibido el acceso 
Cada sector estaba separado 
por un murete o balteus 

1··I;i·!~i·fti1",~ii,,(,' E d nsena ade El Púlpltum, estaba revestido de mármol, estucos 
pintados al fresco con motivos florales y esculturas. ParascBenla o vestíbulos laterales 

Valdevaqueros 

termas, primera mitad del s.1I d.C (durante el reinado de Adriano) 
A mediados del s.lV d.C. se produce su reutilización para otros usos 
como habitación y enterramiento, con lo que concluye su actividad original. 

taba el agua frontal: Entrada secundaria 

Tanto por su 
tipología como 
por las técnicas 
y materiales 
constructivos, 
estas termas están 
muy relacionadas 
con instalaciones 
similares halladas 
en Marruecos y 
Argelia. 

El horno calen baños 1 tien~da . ,o' I 
daenlos ~ /~ " 

emp ea el aire que .d ·"". Entrada c~¡¡enla t~~ ~or debajo dsepl~~didOS .. r .. """ ',- principal . 

",cu elos su .... -'<\~' dana (~uspensura~~:ctos ' :&: '~. ' . Entrada secun través de ca I . ,_ ;:-c----
abovedados Y ,( 3 tiendas '\:r . ::..., I 
tabiques .",: <t<, "\_ .. ' • "~.~~').';- ~ 

--~ C"'G-":? ~. .'!.- . "' 
c. ..... ""'? ~ ,,', 

c.", '., ~"" 
3 tiendas ~ ~. l . 

''C 
1 tienda 

Termas. un edificio de baños y sauna con 
tiendas que daban a la calle decumanus maximus 

I 

" -' 
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Hacia la necrópolis. 
Saelo Claudia tenía 
3 necrópolis. / /,/ 

/
" // 
/ Se accedfa a la ciudad por 

las dos puertas principales 

Hacia la playa de 
la ensenada de Solonia. 

,; 
'. 

Las Industrias de salazón estaban situadas en la playa. 
En ellas, además de las piletas para elaborar el pescado, 
había dos casas al estilo greco-romano con las habitaciones 
distribuidas en torno a un patio central. 

factorías de pescado 
s.l d.C 

Técnicas de pesca: 
la almadraba (de red fija) y, dada la poca profundidad 
de la ensenada de Baelo, también desplegaban redes en la orilla 
y arrastraban los peces hacia la playa. 

, ." 
Elaboración: 

O ~1~t~~;~Z~~laleta1:e~ __ . '- . _ .. 7i Z'?jEC ~·e ~._~8r- -k 
pescado para a o u .. q o a u u o .. 

después limpiarlo, 
trocearlo y golpearlo 
para que entrara 
bien la sal. 

El Después lo depositaban 
y salaban en grandes 
piletas excavadas en tierra. 

Lo más apreciado: la salsa Qarum 
Esta salsa se hada con cabezas, 
intestinos y demás desperdicios del 
atún que se metfan en salmuera y se exponfa 

El Para su 
distribución se 
envasaban en 
ánforas que se 
cerraban con 
un disco de 
arcilla. 

al sol durante 2 6 3 meses, meZClándose con vino, 
vinagre, aceite y miel. •. 

.... // 

.... ')'¡~ 
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El Teatro, de pequeñas 
dimensiones, aprovechó 
para su grader(o la media 
pendiente allí existente. 

............... 
If~ 

::. 

77 m>· .. 
fachada del···· 
postcaenium 

.... 

.... 
.... 

.......... .. 
....... 

m . 

Espeso muro de mampostería 
con hiladas verticales de 
sillares a soga y tizón 
(opus africanus) 

Templos de la 
Triada 

Templo de la 
diosa egipcia Isls. 

~p ~~:.r;t"~ _,..-tf Perímetro 
~J; , amurallado 

1,11, Puerta Este '. , , 
Hacia la necrópolis 
(ocupaba 2 hectáreas 
de terreno) 

4 tiendas 
abiertos 

;// 
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. Cisterna o castellanum aquae. 
Servía para almacenar agua que llegaba 
por tres acueductos procedentes de Punta 
Paloma y Sierra de la Plata para 
posteriormente ser distribuida por la ciudad. 

'l. 
/f/ 
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/1/ 
;~I 

,11 
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Gracias a múltiples investigaciones tenemos la 

oportunidad de volver a levantar Baelo Claudia con todo 

su esplendor y comprender su importancia. Un conjunto 

monumental que se baña en la hermosa playa de Bolonia 

EMPORIO DEL 

LALlA GONZALEZ-SANTIAGO 

Aunque era una ciudad provinciana, 
Baelo Claudia tenía importancia en 
el orbe romano. Por su cercanía al 
norte de África. Estrabón la califica
ba de emporio: lugar de comercio. 
Un calificativo que sólo otorga a 
otras ciudades españolas. como Ga
des. Mérida. Córdoba o Tarraco. 

Cita especialmente que Baelo era el 
lugar de embarque hacia Tánger. Tin
gis. Y un lugar de emporio por su tac
toria de salazón. una indusrria vincu
lada a las almadrabas de atunes que se 
armaban frente a la costa. 

Dentro de la ciudad vivían unos dos 
mil habitantes. una cifra que se incre
mentaba en época de almadraba por la 
afluencia de temporeros. de hecho el 
teatro tiene capacidad para más perso
nas que el censo. 

En los siglo l y n Daelo alcanza un 
desarrollo notable. Sin embargo. a fi
nales del s. n y principios del m. un 
fuerte terremoto arruina el urbanis
mo. Es posible que la ciudad se despo
blara durante algunos años para luego 
volver a resurgir. Para entonces. según 

la tesis del director del conjunto. ya 
se había perdido la infraestructura 
jurídica de municipio. que era una 
regularídad de centímetros. pasa a 
ser anárquico a más no poder en los 
siglos m. N y Vy los edificios públi
cos dejan de usarse y se construye 
sobre el mercado una ca~a en medio 
del decumano máximo. Todo esto da 
una idea de que habitaría una pobla
ción dedicada a la salazón del atún. 
que continúa siendo activa pero 
cada uno a su aire, como un asenta
miento romano, no un municipio. 

Es posible que siguiera siendo 

templo de ISIS, s.l d.C. 

puerto de embarque. porque hay 
material norteafricano que así lo in
dica. pero se ignora quien mandaba. 
No aparece que hubiera Curia, sino 
un dominus, las estructuras presen
ciales del bajo imperio. 

A partir del siglo Vil el asentamien
to desaparece y quedaría como una 
población muy marginal hasta que 
en el siglo XVII se empiezan a identi
ficar las ruinas como Baelo Claudia. 
ya principios del siglo XX los hispa
nistas franceses Pierre París y Ceor
ges Benson excavan la estructura bá
sica de la ciudad. 

La zona trasera de la celia. 
estaba destinada para 
el use doméstico de los 
sacerdotes y rituales de 
iniciación. 

CAmere de rito. 
de incubación 
y purificación. 
i 

En él se desenvolvían las actividades administrativas. culturales y religiosas. se situaba 
en el cruce de las dos calles principales. organizado en torno a una plaza . 

....................................... ............................ . 
Las entradas al foro tenfan cierres que permitían aislar 
este recinto a la vida pública del resto de la ciudad. Attar de la Triada Capltollna 

Templete asentado sobre las losas de la plaza 

La 8asrUca estaba 
destinada a la 

Las tiendas. tabernae. 
dejaron de tener su 
actividad cuando se construyó 
el mercado en época imperial. 

" 
Templo de Isls 

monumental de marmol en forma de exedra. 

La fuente servra. además de ornamento, para drenar 
ras infiltraciones de agua de lluvia procedentes de 
las terrazas superiores. 

tFt 
Los oradores se dirigían 
al público desde la rastra. 
La terraza era el lugar 
destinado a Jos discursos 
públicos. 

Celia, habitación 
levantada sobre un podio 

donde se guardaba la 
representación de la divinidad 

G"'f\co: Rdla HOhr 
Fuente: Consejeria de Cultura 

(Junta d(' Andalucía) 

~ 

• 
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Andalucía, heredera de las culturas urbanas que nos precedieron, es una región de ciudades medias, de pueblos 

grandes, estrecha e íntimamente ligados al ámbito rural y a la economía agraria, su fuente tradicional de riqueza 

CIUDADES MEDIAS Y 

.JUAN LUIS RAVÉ I Al basarse 
I 

lB Gran parte del Patrimonio anda- I en estudios 
luz se conserva, mal que bien, en 
ciudades de más de 10.000 habi- parciales y 
tantes, agrociudades relacionadas 
directa o indirectamente con el valorar con 
sector primario. Relación estre-
cha, del agro y el urbanismo, que prioridad el 
fue resaltada por Bonet Correa en 
sus trabajos sobre el Barroco en exterior la 
AndaluCÍa. r 

Desde Écija al Puerto de Santa cataloga
María, todo el camino de los puer-
tos y su entorno, está salpicado de ción del 
ejemplos de un mismo modelo ur-
bano, con un inmenso patrima- caserío no 
nio, que deben su pujanza al pasa-
do medieval, a la expansión pro- garantiza 
ducida por la primera exportación 
a América, y al desarrollo genera- SU 
do por la mejora de las explotacio-
nes agrarias a finales del XVII y du- protección 
rante todo el XVIII. 
Alcanzaron su madurez urbanís

tica con el Barroco dieciochesco, 
que les dotó de unas formas bási
cas -el gusto tardo-barroco se 
aprecia en la distribución, los pa
tios, las comisas, portadas, cierros 
y balcones~, a partir de las cuales, 
cada pueblo ha ido creando su 
propia interpretación. Posterior
mente el higienismo ilustrado im
puso también el blanco como ca
lor emblemático, ocultando la va
riada policromía barroca. Ese ba
gaje común fue enriquecido con la 
lógica influencia de los edificios 
singulares ~templos, plazas, pala
cios ... -, cuyas novedades se incor
poraron al acervo local 

Importar lo urbano 

Estos pueblos han vivido hasta el 
siglo :XX, pocas y pausadas trans
formaciones. A partir de los años 
cincuenta en algunos casos y, ser 
bre todo, en los años sesenta y se
tenta, se generalizó en Andalucia 
un intento de "urbanizar'" -en el 
peor sentido de la palabra~ estas 
poco urbanas dudades medias. En 
zonas industrializadas como An
dújar, Linares, Jerez, o en otras 
con vocación de centros comarca
les como Cabra o Lucena, ampara
dos por el desarrollismo y la son
risa complaciente del régimen, co
menzó una ofensiva contra las 
tramas urbanas y las tipologías 
tradicionales, al sustituirse las 
grandes casonas del casco por vi
viendas plurifumiliares de tipo ur
bano. 
Écija, El Puerto, SanIúcar, pero 

también Marchena, Arahal, Mo
rón, Utrera, Lebrija, Osuna, ... 
emularon en menor medida las 
tendencias de la alta Andalucia. 
En muchos casos se buscaron, 
para construir en altura, los viejos 
cortinales, espacios públicos don
de desembocaban las traseras de 
las casas de campo o se alzaron 
bloques en el ruedo o en las huer
tas del entorno. Un intento de fre
nar ese deterioro fueron las suce-

I 

sivas declaraciones de los cascos 
como conjuntos históricos. Pero 
sin una vigilancia complementa
ria, y sin una definición científica 
de 10 protegido, muchas de estas 
declaraciones provocaron indirec
tamente la ruina y el abandono de 
buena parte de lo que pretendían 
proteger. 
En la costa los problemas se agra

varon, tanto por el mayor dina
mismo económico y demográfico 
de sus pueblos, como por conver
tirse la actividad constructiva y 
sus consecuencias -la especula
ción inmobiliaria- en fuente de 
ingresos para sus habitantes. En 
alguno de estos pueblos ya no que
da patio o corral donde no se haya 
levantado, en régimen de auto
construcción, un grupo de aparta
mentos. Recordemos el lastimoso 
caso de Canil de la Frontera. 

Nuevos problemas 

A partir de los 80, con la mejora de 
la coyuntura económica se dina
miza de nuevo la actividad cons
tructiva. Desde entonces las actua
ciones rehabilitadoras se intensifi-

can. los planes especiales avan
zan, pero también crece una 
moda de consecuencias imprevisi
bles: las intervenciones miméticas 
y contextuales que originaron un 
modelo de urbanismo andaluz es
tándary pintoresco. Más discretas 
que las intervenciones de los 70, 
pero tan superficiales, falsas y fal
tas de coherencia como aquellas. 
quizás sean más peligrosas, por
que vienen a sustituir el pueblo 
real por otro ficticio. 
La última década ha cambiado, 

además, el hábitat ideal, recupe
rándose, como en las grandes ciu
dades, el tipo unifumiliar. Se pre
tende además trasladar al centro 
la "calidad de vida" de los adosa
dos periféricos. Así, en cada huer
ta de convento, almazara o casa de 
labor derribados, se introduce el 
adosado, que con su jardín indivi
dual, su garaje y su retranqueo, 
pone del revés la vieja trama. Los 
90, además, han acelerado el pro
ceso: la renovación de infraestruc
turas ha supuesto un empuje eco
nómico y un auge de la especula
ción inmobiliaria 

I 

Arriba, estado 
actual de 
azoteas y 
tejados en el 
casco 
históócode 
ArahaL En la 
fotografía 
inferíor puede 
apreciarse la 
progresiva 
desapaóción 
del caserío 
popular en 
ConiL 

Así las cosas, el cuadro de la si
tuación vendría dibujado por al
gunos problemas principales: la 
conversión de las rehabilitacio* 
nes en operaciones especulativas 
a causa de las necesidades recau
datorias de los municipios; la 
existencia de distintos niveles de 
exigencia en cuanto a la conserva
ción patrimonial y la valoración 
de este tema como problema me
nor en las pequeñas ciudades; 
errónea identificación de protec
ción con construcción mimética, 
sin contemplar aspectos de uso ni 
de trama urbana; incapacidad 
para incorporar la tradición ar
quitectónica local a las políticas 
de rehabilitación oficial; dificul
tad de contar con la implicación 
de arquitectos de prestigio en las 
políticas de rehabilitación ... 
Para acometer la solución de es

tos problemas, lógicamente, se 
debe profundizar y avanzar en la 
política de protección, evitando 
actuaciones "escenográficas", de 
meras fachadas y poco más. Ha
bria que exigir un respeto escru
puloso de los planes aprobados y 
el cumplimiento de los compro
misos contraídos; no se puede de
jar cada pueblo a su suerte, ni si
quiera en nombre de la autoner 
mía municipal-la gestión muni~ 
opal es excesivamente pennea
ble a los intereses de la economía 
local-; es necesario dotar a los 
municipios de técnicos adecua
dos y equipos multidisciplína
res ... 
Pero, sobre todo, habria que des
terrar los criterios excesivamente 
rentabilizadores del patrimonio. 
Porque las inversiones en patri
monio son siempre gravosas, y 
como en educación o cultura, 
sólo son rentables a largo plazo. 
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JUAN A. FERNÁNDEZ NARANJO 

• Nada más leer este titulo, pode
mos pensar que vamos a hablar 
del Casco Histórico, de la ciudad 
intramuros, con sus grandiosos 
edificios monumentales, palados 
y conventos. cargados de tanta 
historia. También, cabria pensar 
que. por su carácter de patrimo
nio histórico, se van a desarrollar 
algunas reflexiones sobre la legis
lación sectorial de aplicación, de 
su protección y conservación. Esta 
reflexión está encaminada, por el 
contrario a saltar estas limitacio
nes, que es lo que siempre he de
fendido desde mi actividad profe
sional, y desde la Administración. 

'--::-:---"- I 
""---'-._- tiene valor 

Podemos entender. que nos esta~ 
mos refiriendo, cuando hablamos 
de la ciudad como producción hu
mana, a un hecho complejo don
de los haya, y donde fundamental
mente se desenvuelve la cultura 
de hoy en dia. También, entende
mos la referencia al patrimonio 
histórico. Pero, la combinación de 
ambas ideas, no tiene por qué su
poner limitación o reducción de 
ninguno de ellas, ni de la ciudad 
como tal. ni del patrimonio histó
rico. 

Error de lo histórico 
Hacer referencia a la ciudad his

tórica, no tiene por qué entender
se como una reducción su ámbito 
a un momento de su historia más 
o menos reciente, ni mudúsimo 
menos entenderla con un concep
to biográfico de la historia, es de
cir, aquello que personalmente 
hemos conocido o aquello que 
han conocido nuestros padres o 
abuelos. Hemos de huir de hacer 
ancesttallo que apenas tiene unos 
lustros de existencia, por el mero 
hecho de que es lo que hemos ro
nocido. Por lo tanto, el hecho his
tórico de la ciudad no tiene un di
mensión temporal predetermina
da, tan histórica es ciudad de Sevi
lla conquistada por el rey Santo, 
como la misma ciudad que se está 
conformando en la actualidad y 

' que tiene su fundamento tan solo 
unos años atrás. 

Otra cosa, es que lleguemos a 
unos conceptos generalmente 
aceptados como: Casco Histórico. 
para referirnos a la ciudad intra-

REDUCCIONISMO 

La subdivisión de la ciudad. supone 
una pérdida de su dimensión, que no 
es exclusivamente espaciaL; una 
reducción que sóLo es admisible 
como medio de instrumentalizar su 
desarrollo y adecuado tratamiento. 
Por lo tanto, Lo importante es la 
Ciudad como hecho único, aunque 
complejo por la problemática de su 
estructura forma~ arquitectónica, 
urbana, e incluso, socio-económica, 
que la hace ser muy diversa. Así, su 
tratamiento ha de acometerse con la 
aplicación de la técnica urbanística, 
como instrumento de ordenación, 
que ha de marcar distintas 
estrategias, dentro de La idea generaL 
de La ciudad que se quiere conseguir. 
La protección deL carácter patrimoniaL 
de La ciudad, no debe limitarse a un 
ámbito geográfico, ni a un intervalo 
de tiempo, sino ser considerado en 
su totalidad. 

muros e incluso a la encerrada en la ronda 
de finales del siglo XIX; Ciudad Histórica 
como referencia a la ciudad de la Exposi
ción Iberoamericana de 1929; Arrabales 
Históricos. los consolidados en esa época: 
Triana, el barrio por excelencia. el maltrata
do San Bemanio, el de Los Humeros, el divi
dido San Roque, el escondido de La Macare
na, el desaparecido de La Calzada. etc. Tam
bién podemos encontrarnos, con delimita
ciones de superficies sujetas a una determi
nada legislación; como es el caso del Con
junto Histórico. Esta figura recogida en la 

ley de Patrimonio Histórico. cuyo verdade
ro dilema está en el trazado de la raya me
diante la cual se determina, qué es lo que 
está dentro, y qué es lo que queda fuera; 
una nueva muralla, una tapia inexistente, 
que decide donde se aplica un régimen o 
no. 

Referirnos al patrimonio histórico de una 
ciudad, no es solo mencionar los monu
mentos que en ella podemos encontrarnos: 
sus riquezas, sus obras de arte; su hiStoria 
en definitiva. Hoy con la valoración acepta
da del concepto patrimonial como de carác-

aislada-

mente, es 

el conjunto 

de ellos, las 

relaciones 

espaciales 

que 

producen, 

la 

continuidad 

de 

espacios 

públicos y 

privados 

La Casa de la 
Moneda, e" 
Sevilla, 
reconstruida 
para 
mantenerla 
habitada 

Las ruinas del 
castillo de San 
Jorge, sobre las 
que se está 
construyendo el 
mercado de 
abastos de 
Tñana 

Culturas ~ 
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ter cultural, se ha ampliado el 
campo significativamente, pu
diendose argumentar los valores, 
que confluyen en un hecho deter
minado, y calificar de patrimonio 
hasta el gazpacho. por ejemplo. La 
ciudad, sin embargo, no necesita 
de esa generalización para justifi
carse como bien cultural, es en sí 
misma patrimonio cultural. En
tender la ciudad histórica como 
ámbito donde se ubican los mo
numentos o los bienes culturales 
es una reducción, considerable, 
de sil dimensión patrimonial. 

Por el contrario se viene enten
diendo como valor cultural la 
propia conformación del hecho 
urbano. por lo que cabe la idea, 
como antes se ha dicho, de una 
ciudad histórica en la que no exis
tan grandes monumentos, que 
sea esa esnuctura urbana, la que 
se entiende suficientemente inte
resante, que por su armonía y 
buena conjunción se constituya 
en valor a considerar. Innumera
bles localidades andaluzas po
drian enumerarse aqui. Cada edi
ficio que conforma la arquitectu
ra de esa ciudad, así entendida, 
no tiene valor aisladamente, es el 
conjunto de ellos, las relaciones 
espaciales que producen, la conti
nuidad de espacios públicos y pri
vados que manejan las corrientes 
de aire y las reflexiones de luz de 
forma, a veces, prodigiosa, hacen 
por todo ello que pueda conside
rase a la ciudad como producción 
colectiva; como patrimonio cul
tural. 

La prisa como técnica 
Es. sin embargo, una de las si

tuaciones mas frágiles del mis
mo: su conformación a lo largo 
del tiempo; su paulatina y pausa
da evolución, es casi comparable 
a la de un organismo vivo, que 
exige reposo, sosiego y una adap
tación al medio más que probada. 
Estas circunstancias. podemos 
convenir, no son las más apropia
das para que todo ello perdure, 
las prisas son el signo de nuestro 
tiempo. la rentabilidad económi
ca exige inmediatez de resulta
dos, e incluso las técnicas cons
tructivas se dirigen también en 
ese sentido. 

La ciudad como patrimonio, 
consciente de sus valores cultura
les. debe plantearse que, para po
der ser considerada en su máxi
ma dimensión, ha de seguir un 
camino que le permita: calibrar 
su potencialidad, fomentando la 
investigación para mejorar su co
nocimiento y mantener abierto el 
debate sobre la propia ciudad; 
buscar el modo más adecuado 
para su protección, mediante la 
técnica urbanistica. que debe in
corporar siempre los procesos de 
conocimiento anteriores, así 
como, propiciar la consecuente 
conservación, tanto desde su eje
cución directa, como incentivan
do dicha actividad recuperadora. 
Ha de mejorar la consideración 
social del patrimonio, incorpo
rando nuevos usos, haciendo que 
se genere una valoración crecien
te, mediante su difusión y divul
gación. de forma, que permita 
rentabilizar ese potencial y se in
corpore a la vida cotidiana, para 
que pueda ser vivido por los ciu
dadanos, que podrian considerar 
prioritario su mantenimiento. 
Todo ello, debe constituir un cir
culo sin solución de continuidad 
y poder así tener una ciudad, Sevi
lla, proyectada en su verdadera 
dimensión. 
Juan Antonio Fdez. NaranJo 
Arquitecto 
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Aunque se hayan mejorado las infraestructuras de los sectores de la Alameda y San Luis en Sevilla, y rehabili tado 

algunos edificios singulares con fondos comunitari os, aún queda n muchos problemas po r reso lver 

EXPERIENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS DE LA INICIATIVA 

FRANCISCO DEL RrO 

• La iniciativa Urban de la Unión Eu
ropea fue programada para el periodo 
1994-1999 como un conjunto de accio
nes a desarrollar en dudades de más 
de 100.000 habitantes, pertenecientes 
a regiones cuyo pm por habitante fue
ra inferior al 75% de la media de la ren
ta comunitaria. En Sevilla las acciones 
han tenido como marco las zonas de 
Alameda de Hércules y San Luis. Situa
das en el centro histórico presentaban 
un tejido urbano muy deteriorado, 
con malas condiciones de alojamiento 
y con amplias bolsas de población 
marginal. Paro, prostitución, insegu
ridad y drogas eran realidades cotidia
nas con las que conVivían los. vecinos 
de esta importante porción de la ciu
dad. 

Antecedentes 

A partir del siglo XIX este sector del 
casco sufrió un proceso paulatino de 
segregación espacial y social del resto 
de Sevilla, agudizándose en los sesen
ta. cuando entre un norte de clases 
trabajadoras y un sur de la buguesía, 
la Alameda y San Luis eran una espe
cie de tierra de nadie, antesala del cen- -
tro. en una situación de deterioro que 
no debía esperar más tiempo y cuyo 
suelo no podía pennanecer ocioso. 

Medidas contradictorias 

Con la puesta en marcha del Plan Ur
ban se ha ejecutado una serie de obras 
que garantizan unas condiciones mí
nimas de h,abitabilidad, como el en
sanche de nuevas calles, la pavimenta
ción y la dotación de diversas infraes
tructuras. Especial importancia pre
senta un conjunto de actuaciones en 
el sector de San Luis, el! torno a la Pla-
741 del Cronista, donde se ha derribado 
el antiguo muro de la calle San Bias, 
abriéndose nuevas vías de comunica
ción. Han sido medidas imprescindi
bles para la reurbanización de la zona. 
Mientras que se realizaban las obras, 
crecia en seguridad el barrio y se eli
minaban algunas bolsas de margina
ción. El proceso de cambios también 
se iba apreciando en la estructura de 
la población. Una población envejeci
da abandonaba s~s casas en ruina, 
mientras que nuevas familias se ins
talaban en el barrio y algunas, las me
nos, volvían desde los modernos ado
sados del Aljarafe a su antigua resi
dencia. 
Entre los escasos comercios que han 

sobrevivido y los pocos que se han 
abierto, bajan los turistas desde la Ma
carena, los cofrades se ocupan de sus 
cosas y los estudiantes del Centro An
daluz de Teatro ensayan en la calle. A 
pesar de que en estos últimos años se 
ha culminado la expulsión de muchos 
de los antiguos vecinos, la calle de San 
Luis y sus alrededores presentan una 
vitalidad que contrasta con las cre
cientes homogeneización y segmen
tación de la ciudad actual. 
A primera vista estos cambios son 

elementos positivos, que provocan un 
bienestar tangible, inmediato en los 

URBA 
vecinos, como la rehabilitación de edi
ficios singulares rescatados de la ruina 
que se pretenden convertir en emble
mas de la nueva realidad del barrio: la 
Casa de las Sirenas, el palacio del Mar
qués de la Algaba o la casa Singer. 
Pero cabria señalar aspectos totalmen
te insatisfactorios en las obras realiza
das. El conflicto entre lo público y lo 
privado, que siempre se pone de ma
nifiesto cuando se acometen refor
mas urbanisticas importantes, se ha 
resuelto en contra de los intereses co
lectivos. Lo más frágil, lo que a simple 
vista no es reivindicable, ha caído, eli
minándose una trama medieval que 
se había mantenido prácticamente in
tacta en torno a las plazas del Cronista 
y del Lucero, prevaleciendo criterios 
de accesibilidad para poner en mayor 
v.ilor el suelo. En los huecos "libera
dos" van apareciendo construcciones 
de aspecto vulgar, de diseño raquítico 
y monótono que se levantan sobre una 

configuración de espacios públicos, 
cuya articulación se realiza principal
mente por las vías reseIVadas a los co
ches. El pavimento es una superficie 
mortecina inabarcable, que pervierte 
aquel sentido de vuelta a tratamientos 
especificos recuperando las texturas 
de distintos materiales. El uso indiscri
minado del adoquin es muy agresivo y 
su efecto se incrementa con los chatos 
pivotes que parecen ir a su aire, como 
otros elementos del mobiliario urba
no, ya sean convencionales o histori
cistas. La ausencia de diseño de cali
dad, de concepción de la arquitectura 
de la ciudad, no puede compensarse 
con bancos, farolas o árboles -pobre
citos-, ni con edificios singulares aun
que sean de la envergadura de la Igle
sia de San Luis. 

Evaluación 
Las autoridades comunitarias selec
cionaron proyectos cuya programa-

ción comprendia el desarrollo econó
mico y la integración social, en el mar
co de un medio urbano que garantiza
ra la calidad de vida de los ciudadanos. 
Una evaluación sobre las iniciativas de 
carácter social conllevaría analizar a 
medio y largo plazo la eficacia de las 
acciones desarrolladas para la integra
ción de colectivos desfavorecidos, 
para la creación de pequeñas empre
sas, sobre la operatividad de los cen
tros de orientación social que están 
funcionando, las actividades cultura
les y el grado de eficacia de las accio
nes formativas destinadas a la inser
ción sociolaboral. Los elementos más 
frágiles de una planificación son los 
que requieren especialmente una ges
tión democrática, que garantice que la 
administración local antepone los in
tereses colectivos a rualesquiera otros. 
Sin embargo, como es sabido, y sin 
que pueda parecer una justificación, 
es muy dificil preservar el valor de lo 

público desde la- permanente situa
ción deficitaria de los Ayuntamientos. 

Participación 
El sujeto destinatario de la politica ur
banística no es un sujeto abstracto re
sultado de una operación aritmética 
sobre un presupuesto, al que se le po
nen entre otras trabas, la oscuridad 
terminológica de los proyectos en la 
fase de exposición pública o la seg
mentación de la información. Desde 
una lógica utilitarista es dificil poner 
en perspectiva un sujeto concreto, con 
rostro y con una percepción determi
nada de la realidad, que aspira a rei
vindicar el espacio de lo público y su 
belleza. Es un derecho para una mejor 
calidad de vida, que implica no sólo 
una capacidad de gestión sino tam
bién la vuelta a ciertos valores éticos 
de la no tan distante transición demo
crática. Para empezar, que los proyec
tos urbanísticos estén en manos de 

El 

destinatario 

de toda 

política 

urbanística 

es un sujeto 

concreto 

con una 

percepción 

determinada 

dela 

realidad 

La casa de las 
Sirenas en la 
Alameda de 
Hércules, antes 
de su 
rehabilitación, en 
una imagen 
tomada en 1985_ 
561050 
conseriaban los 
muros de la casa, 
parte de la 
cubierta yel 
cerramiento. 

aquellos que sean capaces de hacer 
buena arquitectura, que sean resuíta
do de concursos, según la fOrmula 
que se prefiera, o de encargos a profe
sionales de prestigio. La información 
asequíble, la discusión y el control du
rante la ejecución harán otro tanto. 
Mientras, unas pintadas anónimas 

en las tapias que continuamente se le-
vantan aluden al carácter especulati
vo del plan Urban y a la fealdad de lo 
que se está construyendo, como la 
que dice señalando unos bloques re
cién terminados: "Si así son vuestras 
casas u:ómo serán vuestros corazo
nes" y apostilla junto a un corazón 
ilustrado como una calavera: "El plan 
Urban destruye el barrio". Para con
memorar la fealdad de la Plaza de 
Montesión colocaron una cerámica 
con una inscripción, de la que todavia 
se aprecia su cerco en la pared. Para 
defenderse del espacio inhóspito de 
una plaza se han plantado árboles. 

Aparecen fugaces rotulaciones de ca
rácter irónico en las calles recién 
abiertas y los textos de los carteles 
anunciadores de las fases de ejecu
ción se alteran, como se altera con 
color el lúgubre rosario de los mar
molillos. El paralelismo con algunas 
propuestas del arte actual es mani
fiesto. Una imagen que se lee y un 
texto como imagen. El cruce de la 
memoria individual con la memoria 
colectiva del espacio público, el ex
trañamiento ante los elementos coti
dianos ... 
De estas inteIVenciones no queda

rán constancia, ni en fotografias ni 
en videoinstalaciones. Son arranca
das, limpiadas, como la trama urba
na medieval que rodeaba San Luis 
que podremos ver, posiblemente, en 
la maqueta del futuro museo muni
cipal. Como desaparecerán los ence
rados que todavia cuelgan de los mu
ros del antiguo Hospicio. 
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Córdoba, Cádiz, Sevilla, ciudades que poseen un extraordinario patrimonio, cuya conservación se viene 

abordando sin considerar su más valioso aspecto: el factor humano que las explica y llena de vida y sentido 

LA CIUDAD COMO MERO 

ESCE ARI 

CARLOS MÁRMOL 

• Las maquetas más perfectas. La 
dudades son los escenarios de 
nuestra historia. Todo sucede en 
ellas. Entre su presencia y su año
ranza oscila nuestra existencia. 
Las ciudades son los únicos terri
torios posibles de la vida moder
na, el microcosmos del universo 
finisecular en el que habitamos. 
¡in ellas se mueve todo: dinero, vi
das, haciendas. historias, roman
ces y admirables elementos arqui
tectónicos, muchos de ellos con
denados a desaparecer por la desi
dia humana y las heridas del tiem
po. Pero una ciudad no es sólo su 
cuerpo, su apariencia de tejido ur
bano en el que todo se altera y la 
vida se escenifica con pausas y fe
brilidades medidas y previsibles. 
Una dudad es sobre todo un cuer
po palpitante: el de sus habitan
tes. que son los que hacen que 
unas sean diferentes a otras. 

Paisaje, paisanaje 
Las urbes poseen así la misma con
dición mortal que las personas. Tie
nen épocas miticas -la fundación 
es épica, como bien nos enseña la 
literatura-, años de desarrollo, es
plendor sostenido en el tiempo 
-generalmente muy breve, como 
casi todas las épocas luminosas- y 
etapas de decadencia, algunas tan 
románticas y lánguidas que inclu
so superan en lo estético su brillo 
inicial, por lo que no es de extrañar 
que numerosas ciudades vivan du
rante muchos siglos de las memo
rias y la nostalgia. 

la Casa de las 
Sirenas (arriba) 
y el Palacio del 
Marqués de la 
Algaba, 
ejemplos de 
recuperación 
de edificios 
privados para 
centros 
sociales. 
También son la 
excepción 
respecto a la 
especulaci6n 
en los cascos 
antiguos de 
Sevilla y otras 
ciudades 
andalU23S_ 
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LAS 
SIRENAS 
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La conservación de las ciudades 

aparece así como una tarea filosó
fica y dificil, casi imposible. 
¿Cómo detener el tiempo que todo 
lo modifica y lo pervierte? Hasta 
ahora los políticos han preferido 
optar por conselVar los escenarios 
urbanos - sobre todo a partir de 
los años de la transición democrá
tica, ya que antes, durante el fran
quismo. la noción patrimonial no 
estaba suficientemente extendida 
entre la ciudadania- dejando 
siempre de lado la condición hu
mana que caracteriza a toda urbe. 
Por decirlo de manera expresiva: 

.. 
- -!I":"" 

l · 
, ' l .~ ~~ \ """ ,,' .., Il li o~ . 

l.ol·~lt_. 

se optaba por el paisaje - urbano, 
monumental más bien- y se deja
ba de lado por completo al paisa
naje. Esta práctica todavia pervive 
en Sevilla, donde el último gran 
proyecto de rehabilitación urbana 
desarrollado en los últimos años 
~l denominado proyecto Urban, 
que se ha centrado en solitario en 
el área San Luis-Alameda, al Norte 
del casco histórico, donde la degra
dación del tejido urbano era míni
ma en relación al social- ha acaba
do siendo la coartada perfecta para 
que algunos de sus habitantes tra
dicionales y más antiguos comien-

La conserva

ción del 

patrimonio ha 

de abarcar 

también a los 

ciudadanos 

que lo habitan 

, 

~ .~ 

cen a ser expulsados por una serie 
de causas diversas que tienen sin 
embargo un único denominador: 
su situación económica 
El Urban ha supuesto casi 2.000 

millones de pes.ftas de inversión 
que en su mayor parte se han gas
tado en la rehabilitación de varios 
edificios singulares: la Casa de las 
Sirenas -en la Alameda de Hércu
les-, las antiguas naves fabriles 
de la empresa Singer -en la calle 
Lumbreras- y el Palacio del Mar
qués de La Algaba -en la plaza 
Calderón de la Barca-. Algunos 
de estos centros se han destinado 
a actividades sociales -centros á 
vicos, complejos asistenciales o 
escuelas de formación laboral-, 
aunque lo cierto es que la regene
ración social que estos nuevos 
equipamientos comunitarios 
pueden desarrollar en la zona es 
mínima en comparación de la 
desgarradora repercusión de los 
movimientos de carácter especu
lativo, precisamente los mismos 
que en buena medida habían lle
vado a San Luis y a la Alameda a 
su postración. 

Paradoja 
La contradicción, pues. es más o 
menos ésta: (.cómo rehabilitar un 
barrio o una ciudad evitando al 
mismo tiempo que su principal 
patrimonio. sus habitantes. se 
vean afectados por los intereses 
inmobiliarios y económicos de los 
propietarios del suelo? Toda una 
paradoja. Las politicas de rehabili
tación exigen un fuerte desem
bolso económico que no pueden 
abordar por sí mismas las admi
nistraciones públicas, sobre todo 
las municipales. cuya financia
ción sigue siendo una de las ta
reas pendientes de la democracia 
española. Según algunos exper
tos. es necesaria la participación 
de la iniáativa privada, aunque 
bajo un mínimo control que equi
libre los intereses patrimoniales. 
los humanos -detrás de muchas 
rehabilitaciones urbanisticas fre
cuentemente hay demasiados de
salojos y estampas de un natura
lismo atroz- y los inmobiliarios. 
En Sevilla esto todavía no ha su-

cedido. Las subvenciones públicas 
a la rehabilitación no logran cam
biar la mentalidad de los propie
tarios de muchos edificios. que si-o 
guen viendo en la vieja teoria de 
la especulación la mejor fórmula 
para sacar rendimiento a sus pro
piedades. Sevilla, tras una larga y 
documentada crónica de pérdidas 
patrimoniales, ha acabado siendo 
una ciudad de conjuntos históri
cos rotos más que de monumen
tos señeros. Todavía sigue en esa 
encrucijada: entre el abismo que 
separa el urbanismo como nego
cio del dificil arte de construir las 
ciudades. La ciudad continúa es
perando. Sus nobles y viejas heri
das la contemplan. 



LUNES'26JULl01999 m L R' ..• t e It 
ELCORREODEANDALuciA Ii a eVls a u ura 

IGLESIA PARROQUII\L DE SAN PEDRO. Imagen de archivo del templo,restaurado hace unos años por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla. 

"LOPEOR DE TODO ES QUE YA NO HAY VUELTA ATRÁS" ~Dosarquitectos del estudio de Arquitectura e Ingeniería Almi
nar denuncian, después de años de silencio, que las restauraciones que ha venido acometiendo la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla no han hecho más que "destrozar los monumentos" al carecer, según su criterio, tanto de un estudio 
serio previo y como de un correcto método interventivo. "Lo peor detodo '-afinnan-.esque ya no hay vuelta atrás". 

Arquitectos denuncian que "Urbanismo 
está destrozando monumentos sevillanos" 

Felipe Villegas 
SEVILLA 

"Hay muchas cosas que ya no tie
nen vuelta atrás porque se han 
perdido, y le diré más: el día que 
esta ciudad quiera recuperar par
te de lo que la Gerencia ha restau
rado, veremos a ver cómo se 
arregla". Así de contundente se 
muestra Rafael Aguilar Cazarla, 
uno de los tres integrantes del es
tudio de Arquitectura e Ingeniería 
Alminar, junto a Antonio Ayuso y 
.su hermano Ignacio. 

San Andrés es el punto depar
tida que toman Rafael Aguilar y 
Antonio Ayuso para poner de ma
nifiesto hechos muy graves. Este 
gabinete ha sido durante una dé
cada el encargado de acometer la 
restauración integral del templo, 
actualmente pendiente de su 
pronta finalización. 

Según consta en el primer vo
lumende las memorias editadas 
por la Gerencia bajo el título de 
Rehabilitación singular l, en ene
ro de 1994 se inició la restaura
ciórl de la fachada gótico-mudéjar 
de la iglesia de San Andrés en vir
tud de un convonio marco suscri~ 
to en septiembre del 93 con la 
empresa Juan Carrasco, S.L. Res
tauraciones de Arquitectura. El 
importe de dicha actuación, aco
metida cuando José Núñez -hoy 
consejero de Turismo- era dele
gado de Urbanismo, aparece ci~ 

LA PUERTA DE LA POLÉMICA. Portada de lalglesia de San Andrés. 

frado en 5.221.614 pesetas. 
La versión que ofrecen Agnilar 

y Ayuso es reveladora al respecto: 
"La Gerencia no ha hecho, afortu
nadamente, nada en San Andrés. 
La empresa constructora se limitó 
a colocar un andamio y un cartel 
en la puerta de la calle Daóíz, pe
ro no hizo nada más porque no~ 

sotros, que estábamos prepara
dos para acometer la restaura
éiótí integral de la iglesia. se lo co
municamos", afirman. "A los dos 
ó tres meses -prosiguen- quita
ron el andamio y el cartel y nunca 
más se supo de aquello, porlo que 
no sabemos a qué viene decir que 
ellos intervinieron en esa puerta 

cuando todo el mundo puede ver 
que ésta, que por cierto se restau
ró con criterios bárbaros en los 
70 dejándola toda plastícosa, .aún 
tiene una grieta considerable en 
el arco". 

Sin embargo y pese a que los 
arquitectos bromean con el desti
no final de los cinco millones de 
esa presunta restauraciónfantas
ma, dejan claro que este tipo de 
actuaciones son anecdóticas éom
paradas en los edificios en los que 
efectivamente sí entra a tocar pie
dra Urbanismo. "No se puede res
tanrar iglesias y edificios impor
tantes de la ciudad con tanta ig
norancia. La Gerencia lo que hace 
es destrozar los monumentos"> 
agrega Aguilar Cazarla, quien 
avala cuanto dice con su apre
ciación sobre larestauración aco
metida hace unos años pór la em
presa municipal en la iglesia de 
San Pedro. 

.. ~.F.~~.R.lqt.o..E.S.~~.f.E.o.~~,.F.IS.~R.JIo.~ ... 
"Lo que han hecho allí es una 
barbaridad porque, de entrada, 
una fábrica como la de esta .igle
sia no se trata como lo han hecho. 
Si se acerca, verá que toda está fi
snrada. que han utilizado morte
ros inadecuados suprimiendo los 
originales y que, en general, se 
tratan las fachadas -como la de 
San Jacinto- como si fueran las 
de una simple casa". 

Frente a este tipo de actuacio
nes, demandan nn estudio ex
haustivo de los edificios previo a 
la intervención, algo para lo cual, 
a su criterio. son indispensables 
la conjunción de equipos multi
disciplinares (arquitectos, arque
ólogos. historiadores del Arte, ... ) 
que den garantías de actuar con 
criterio y responsabilidad. "No se 
arregla una fachada -insiste 
Aguilar- con un arquitecto de ofi
cio que trabaja para la Gerencia 
reproduciendo planos. La Geren
cia debe dedicarse a lo que debe, 
yno a más". 

En el fondo de la cuestión late. 
según Almhlar, una cuestión polí
tica. "Las restauraciones no pue
den convertirse en un tema políti
co para salir en las fotos, ni tam
poco deben ser lID arma arrojadi
za. y esto está pasando". "Se 
aprovechan -prosiguen- de que 
muchos edificios ni siquiera están 
catalogados nitienen expedientes 
BrC, por lo .que escapan a la Co
misión de Patrimonio". 

No obstante, incluso contra es
te órgano que vela porque no se 
acometan atropellos patrimonia
les tienen algo que objetar: "En la 
Comisión hay gente que repre
senta intereses políticos de la ciu
dad y hay también facultativos y 
personas cualificadas, pero ni 
unos ni otros son en ningún caso 
guardias civiles .. ,", 
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OPINiÓN 

tribuna LOS MALES DEL URBANISMO LOCAL 

Antonio 
Egea 

El desgobierno de Sevilla ha provocado tragedias como 
la de Bustos Tavera. Es hora de que los "desgobernantes" 
de la ciudad asuman su~ responsabilidades por varias razones 

Los 'desgobernantes' de Sevilla 
~ 

L Ayuntamiento conoáa 
desde hacia más de un año 
el peligro de derrumbe del 

muro de Bustos Tavera, lo que aña
de un agravante a su conducta. A 
esta omisión se le suma la inoperan
cia, la ineptitud del Ayuntamiento, 
pues envía un funcionario once me
ses después de la denuncia de las ar
quitectas avisando de los problemas 
de la tachada de la casa siniestrada, 
pero no para inspecrionarIa. sino 
"para comprobar aspectos rclativos 
a la licencia de obras". 
2'.- El muro estaba sin sujeción in

terior, igual que el que mató el 31 de 
diciembre de 1998 a otros cinco se
villanos. y esto sucedía bajo la res
ponsabilidad de un órgano munici
pal que cuenta nada menos que con 
cuatrocientos empleados. Lo que 
evidencia la ineptitud de los dirigen
tes de la ciudad, de la cual ya llevan 
cinco años quejándose los sindica
tos, que consideran que la plantilla 
de la Gerencia Municipal de Urba
nismo está "mal organizada". Y no 
carecen de discernimiento. Con 
cuatrocientos empleados, sólo hay 
un funcionario "para controlar dos 
departamentos fundamentales: 
Disciplina y licencias". 
3'.- Dos años atrás se produjo una 

muerte en un caso semejante. en 
un muro de la calle Lumbreras, aun
que entonces la víctima no er.! un 
transeúnte sino un obrero. 
4'.- La Asoáación de Consumido

res ha declarado que el Ayunta
miento "obvía sus obligaciones de 
inspecrión urlJana con respecto a 
calidades, condiciones estructura
les y funcionales de los edificios an
tes de dar las licencias". 
SI.- La imagen tercermundista, de 

subdesarrollo, que ofrecen estas 
seis muertes denigran a la ciudad. Y 
es 'no sólo la imagen. sino la realidad 
constrastada de una urbe así gober
nada. De la inutilidad de sus gober
nantes se aportó otra pueba e! dia 
de autos, pues tuvo que recurrirse a 
perros de los Bomberos de HueIva 
que ya hablan adquirido fuma en 
Hispanoamérica. El servicio de 
Bomberos de Sevilla careáa de estos 
benéficos animales en la ciudad es-

pañola donde seguramente hay 
más canes por habitante. 
6'.- La decisión urgente de vallar 

los aledaños de las viviendas ruino
sas tras la tragedia de Bustos TaVer.l 
demuestra que, si se hubiese actua
do igual tras la matanza de fin de 
año, no habrla muerto lajoven estu
diante de plano. 
7'.-El dia 12 se rechazó de nuevo la 

constitución de una comisión de in
vestigación que esáareciese los dos 
sucesos. Decisión antidemocrática, 
hay que decir, y oscurantista, ya que 
deja a los sevillanos sin saber e! ori
gen de todo lo acontecido y la res
ponsabilidad, desde la primer.! a la 
última. de cuantos han intervenido 
para que al final se hayan producido 
seis muertes inocentes. Y no es solu
ción remitir los casos a los tnbuna
les, pues el expediente Ollero espera 
alli ocho años el fullo que aún no lle
ga y en el de un funcionario que 
malversó al cabo de cinco años, los 
jueces no han superado aún la califi
cación provísionaL Son dos ejem
plos entre miles; el 90% de los espa
ñoles no confia en la administra
ción de justicia, según se recoge en 
la revísta del Colegio de Abogados 
de Sevilla. Han pasado más de tres 
meses desde la matanza de fin de 
año, y todavía no hay imputados. La 
sociedad, por tanto, no puede supe
ditarse a las demoras de los tnbuna
les. La politica exige claridad y rapi
dez. Y desde luego es intoler.!ble que 
en los cuatro años de mandato de 
un político no se alcance un fullo ju
dicial por hechos cometidos dentro 
de este plazo. Esto es una irraciona
lidad, y aprovecharse de ella es una 
tomadura de pelo. 
8'.- En el muro caldo .e! 31 de di

ciembre no se calculó su resistencia 
al víento. Además, la pared er.! inse
gura sólo con que la velocidad de! 
viento hubier.! superado los 86 kiJó
metrosfhora. 
9'.- El Ayuntamiento impidió que 

la constructora colocara un anda
mio para estabilizar la tachada, aun
que ello obligara a cortar el tráfico. 
El tráfico continuó por la calle Bus
tos Taver.! y el muro se vino abajo. 

1()1.- Son tan irresponsables nues-

Al Siglo Sevillano 

Vicente 

Al Siglo Sevillano -la moda parisién 
de principios de! siglo: Au siéde ... - se 
dedicaba o tal vez aún se dedique a la 
costura Y elaboraáón de túnicas de 
nazareno de todas las cofradias, equi
paciones y enseñas de los equipos lo
cales y estandarte.<;Qe. carácter patrió
tico. Cuando niño, me extasiaba un 
rato con la profusión espléndida de 
escudos bordados que atestaba e! es
caparate.Antes, cuando no había tele
visión, la negada de la ptirnaVer.l a Se
vjJla l)QJ~ anuo.ciaban.!QS,gr¡¡,¡¡¡je$ a1- , 
macenes, sino el nazareDD.~OJ1CU-

ro y misterioso, apoyada la mano en 
la barandilla del balcón, nada más en
trarde SanFrancisco a Calle Oricarre
ros, se vela en la tachada de Al Siglo 
Sevillano. A mí -a mis siete u ocho 
años-, aquel nazareno me parecia de 
verdad. Me daba susto y al par me fug

cinaba: ilo que yo hubier.! dado por
que me compraran alli una túnica, y 
que me enterraran con e1la...! -acaba
ba de motir un amigo de mi padre y, 
decuerpopresente, consu túnica ma
carena, podla ser la envidia de cual
quier monarca-o Los niños católicos 
de entonces eramos as~ barrocos y 
teatreros. Con el tiempo, ~é de pa
sar por la calle Álvarez Qrintero y se 
me olvidó la tienda y su nazareno de 
~~ ¿~"_ 4' ••• ~ .. • • • ~e .... .... " ... '-1 •• "-
Po[;~ _dI!Jpmf~llI Ilw;antl'l 

tros gobernantes municipales, tan 
taltos de sensibilidad que se mar
charon del lugar del derrumbe 
cuando aún no había conduido el 
trabajo de la excavadora que termi
narla descubriendo a una víctima. 
11'.- Se han gastado más de la mi

tad de los fondos para ayudas a la 
rehabilitación, 
12'.- El Ayuntamiento no impide 

que edificios catalogados acaben en 
una situación de ruina. 
13'.- Las arquitectas no apuntala

ron la tachada ni tomaron las medi
das adecuadas para evitar el de
rrumbe. Y el Ayuntamiento, obliga
do a vigilar, no intervino corrigien
do el atropello. 
14'.- Los vecinos hablan denuncia

do el peligro, Y la Policia Local acu
dió varias veces a requerimiento de 
aquéllos. Empero, no se tomaron 
las medidas de seguridad pertinen
tes. Como reza el EcJesiástico, "el rey 
ignorante pierde a su pueblo". 
1S1.-La improvisaáón, la incompe

tencia del Ayuntamiento se mues
tra también en que después ' de la 
tragedia de BUstos Taver.! ha habido 
propietario de inmueble que ha re
abido orden de demoliáón con un 
plazo de ejecución de "unas pocas 
horas". 
16'.-La oposición municipal solici

ta comisión de investigación de los 
hechos, los "desgobernantes" la re-
4>azan callándose y dec1arando su 
portavoz que e! grupo socialista que 

los ochenta negué a tener una amis
tad -casihennandad-conRafue!Za
mora, concejal comunista de Gelves, 
hombre de honestidad evangélica y 
dispuesto a ayudar a cualquier.! con 
todas las consecuencias, sin escaqueo 
ninguno. De palabra fáál y corazón 
tierno -a1guna vez me referia episo
dios de la Historia del Partido Comu
nista de España con lágrimas en los 
ojos-, er.! e! número uno bailando e! 
pasodoble con su lini: en una teria de 
GeIves, se marcó un pasodoble defini
tivo mientras el conjunto tocaba e! 
CalijOmia Dreaming. Nos lo quitó de en 
medio un cáncer depu1món, conape
nas los 50 cumplidos. 
Cuando üni dijo que el querla que lo 

hubier¡u¡, I:lltena<lPcg¡¡¡ ),a, bancj¡:{a I 
1lgI_1'ilI:!i!iQ. Y'<Ulle..'!&"O_rc!.é de Al.-5jgk>J 

la reclama hace "uso electoralista de 
sucesos trágicos·. Esto es demago
gia de países tercermundistas. 
17'.-y uno de los motivos más gra

ves para que dimitan es que no se 
puede consentir la impunidad por 
hechos que han llevado la muerte a 
seis personas inocentes. La impuni
dad por los atropellos de poder y los 
errores de los gobernantes es la cau
sa más contundente y directa de la 
desintegración social, pasando por 
el hastio de los ciudadanos hacia la 
política y las leyes. Días atrás se ex
presabaAugusto Roa Bastos: "La im
punidad es la madre de todas las co
rrupciones". Lo mismo escribía Si
món Bolívar el siglo pasado. 
18'.- La pretensión de impunidad, 

el rechazo a que una comisión re
presentativa de! pueblo investigue, 
es un acto tiránico. El miedo a la ver
dad, origen inmediato de! acto des
pótico, se refugia en una burla al sis
tema político y a la ciudadanía 
19'.- Sevilla no merece que unos 

"desgobernantes" incompetentes 
escondan sus responsabilidades y 
continúen en sus cargos, sumiendo 
a la ciudadanla en la indiferencia y 
la desconfianza; arrebatándoles la 
esperanza de justicia y del triunfo de 
la razón, Porque éste es el peor de los 
subdesarrollos: crear en los ciudada
nos ideas tatalistas acerca del go
bierno, del poder, del sistema políti
co que tranquilizan a los irresponsa
bles y hunden en la desidia a los go
bernados, constituyendo así un cir
culo vicioso de estetilidad y deca
dencia en que lo primero que se 
pierde es toda reterencia moral Y 
éste es uno de los mayores males 
que desencadenan los "desgober
nantes"; la pérdida de valores mora
les. iQlle después no se los pidan a 
los más jóvenes, que son fruto del 
árbol de la corrupción del poder! 
CuIpar a "todos· de estas tragedias, 
como hace un proresor, es negar la 
capacidad de análisis, es disculpar a 
los responsables y sumir en la estoli
dez a los sevillanos. Y analizares una 
responsabilidad intelectual para 
dar luz al futuro, para rectificar 
errores y mejorar a la sociedad, que 
es un ente dinámico, no un fOsil 

Sevillano. Correctamente, me dijeron 
que, en aquel momento, no tenian 
ninguna bandera comunista, pero 
que estaban pedidas. Conté e! deseo 
de mi amigo, se miraron entre ellos y 
me dijeron que volvier.! en media 
hora. Me entretuve en la confiterla de 
la hermana de Antoñito Procesiones, 
donde -yo chico-lo vela comiéndo
se una cuña de chocolate enorme y, 
en la otra mano, e! talonario de reci
bos de la Compañia de Tranvías 'La 
Gloria'. 
A la media hora ya iba yo para GeJ

ves, con la bander.! de raso rojo y apli
ques en amarillo. Cuando envolvi e! 
cadáver de Rafue! en aquella bellisima 
túnica de su fe, Stalin enrojeáa de en
vidia en el retrato de encima d~.apa;: 
~[.:(.r, L"lJ !~J-'G.:' ">~l.L.d',;u<' r..:: 

Subvencionando 
heroínas 

Fernando 

Uno ha escrito en más de una 
ocasión que despenalizar la 
venta y el consumo de drogas 
pod.ria ser el mejor antidoto 
para conjura.r el narcotráfico, 
la criminalidad y los estragos 
de la adulteración, mas no voy 
a insistir en tal empeño. Más 
bien, querría reflexionar acer
ca de la iniciativa autonómica 
de administrar dosis de heroí
na ~ntre los toxicómanos, por 
cuenta de todos los contribu
yentes. 
A mi me parecen estupendos 

los argumentos que nos ilus
tran acerca de la naturaleza 
patológica de la d.rogodepen
dencia, pero la diabetes y la hi
pertensión también son enfer
medades crónicas y ni la insu
lina ni los hipertensivos se dis
tribuyen gratis. No obstante, 
la Seguridad Social sí reparte 
metadona entre los drogadic
tos, perpetrando un agravio 
comparativo hacia otros usua
rios. Se dirá que un diabético 
es menos peligroso que un he-

Me parecen estupendos 
los argumentos que nos 

ilustran acerca de la 
naturaleza patológiccMe 

la drogodependencia, 
pero la diabetes y la 

hipertensión también 
son enfermedades 

crónicas y ni la insulina 
ni los hipertensivos se 

distribuyen gratis 

roinómano, pero todo se anda
rá. i.A quién hay que cascar 
para que la insulina sea gratis? 
Hace unos días nos enterába-

mos que una ONG de Barcelo
na ha denunciado el abando
no sodal en el que viven los 
sexo-adictos, unos pobres en
fermos crónicos que malviven 
por culpa de su incontinencia 
(Diario de Sevilla, 21N.99). 
Siguiendo la lógica ad.minis
nativa -que nada tiene que 
ver con la aristotélica- pronto 
aparecerán los funcionarios y 
los presupuestos destinados a 
atajar esas dolenáas, supo
niendo que duela en algún si
tio ser sexo-adicto. 
No pretendo cuestionar la 

existencia del Estado del Bie
nestar, aunque sí compartir 
algunas perplejidades, tal 
como hiáera Carlos Colón a 
propósito de la subvención de 
la cultura y viceversa. Ahí va 
un poner: si el drogodepen
diente es un enfermo peligro
so a quien es preferible facili
tarle la heroína para que no 
amenace a nadie, ¿qué le haria 
la Junta de Andalucia a los 
sexo-adictos? ¿Un manual o 
un completo? 
Ya puedo imaginar cómo será 

el teléfono del sexo-adicto: 
" ; B<lli. .. i.tr.e$l¡¡JIl!l):¡¡?J'fJIstlllQ. 
~,.. po, ~iUqnqiº;j .r~~ .2:1 O: ",!J.:t. 
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CONSERVACiÓN O DESTRUCCiÓN DE LA SEVILLA HISTÓRICA 

M~ Isabel Gómez Oñoro 
Presidenta de la Asociación 
Demetrio de los Ríos 

La ciudad es un tablero urbanístico donde los ciudadanos son 
las piezas y los poderes político y económico los jugadores, 
que con recalificaciones consiguen jaque mate 

Sevilla: un juego de tablero 
[!] E han dado prisa, mucha 

prisa. en aprobar antes 
las elecciones municipa· 

les, recalificaciones y convenios 
para las grandes bolsas del suelo 
sin urbanizar que rodean a la 
ciudad dejándonosla hipoteca
da. Ya está "el pescado vendido", 
la revisión del P.G.O.U. está ser
vida en lo que se refiere al entor
no de la ciudad, la politica apli
cada por la Gerencia de Urbanis
mo, condiciona alarmantemen· 
te el futuro de Sevilla, facilitan
do un crecimiento desmesurado, 
irracional. completamente inne
cesario, propio de pasadas eta
pas desarrollistas de las que hoy 
seguimos sufriendo las conse
cuencias. 

La tutela de la 
Consejería de 

Cultura no pasa de 
tibia pues su 

Dirección General de 
Bienes Culturales 

lleva tiempo 
'lavándose las 

manos' frente a la 
destrucción del 

Conjunto Histórico 

Deberiamos preguntarnos si 
este crecimiento desaforado que 
proponen, alejado totalmente de 
los problemas reales de la ciu
dad, no está motivado unica
mente por la firme voluntad de 
nuestros administradores públi
cos, de favorecer los intereses 
económicos de las grandes em
presas del sector de la construc
ción y de las Cajas de Ahorros, 
sin tener en cuenta para nada 
los intereses de los ciudadanos. 
Nos venden un parque tras otro, 
una ciudad verde dicen ellos, in
cluso un bosque, cuando lo que 
tendrían que hacer sería tratar 
de conseguir que la ciudad que 
tenemos fuera cada vez más ha
bitable y ya sabemos que, cuanto 
más desacompasadamente crece 
una ciudad, su habitabilidad y su 
sostenimiento se convierten 
cada vez en algo más dificil. 
También esta Gerencia de Urba-

nismo alejandrina y bicéfala, vie
ne intentando, hasta ahora sin 
éxito, sacar adelante la aproba
ción de Planes de Protección -se
gún ellos- del Conjunto Históri
co dividiéndolo en veintisiete 
sectores o zonas; estos Planes, 
unos redactados y otros por re
dactar, si llegan a probarse el 
Conjunto Histórico más despro
tegido de lo que ya lo está, libe
rando a la ciudad antigua de la 
tutela de la Consejería de Cultu
ra. Tutela que actualmente no 
pasa de tibia pues su Dirección 
General de Bienes Culturales lle
va tiempo "lavándose las ma
nos" frente a la destrucción del 
conjunto histórico y lanzando la 
consigna, por boca de su técni
cos, de que debe ser la legisla
ción urbanística la que aborde la 
tutela de los bienes irunuebles y 
del patrimonio arqueológico ur
bano. 

Ya Pinochet, excusas 

Federico 
Abascal 

~, 
, - / 

Si se reanudan, como es de prever, 
las negociaciones con Milosevic so
bre Kosovo y el destino de su pobla
ción huída o deportada, algunos de
beremos pedir excusas al general Pi
nochet, por la impiedad con que le 
hemos tratado durante su penoso 
cautiverio en Gran Bretaña. ltalía, la 
retaguardia atlántica, propuso ayer 
una tregua en Yugoslavia, el cese de 
los bombardeos hasta que Milosevic 
responda a las conclusiones del gru
po G-8, que serán refrendadas por el 
Consejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas, una vez aplacada China 
y satisfecho el deseo ruso de un alto 
el fuego. 

El primer ministro italiano d'Ale
ma expuso esta propuesta en el mis
mo corazón de la OTAN y ante su se
cretario general, Javier Solana. El 
asunto va en serio. Cuando entre 
aliados se abren fisuras, y el fuego 
amigo daña incluso a los amigos, 
como está sucediendo en Belgrado, 
lo mejor es ordenar a los generales 
que paren, aunque todo vaya a se
guir lo mismo o, como es de temer, 

con Milosevic fortalecido e in
munizado. Ni el G-8, ni la OTAN, 
ni el secretario general de las 
Naciones Unidas contemplan 
una solución al conflicto de Yu
goslavia con Milosevic respon
diendo ante un tribunal inter
nacional de sus delitos de geno
cidio. 

En las cancillerías europeas se 
especulaba ayer con un brevísi
mo plazo para el inicio del alto 
el fuego, y con 72 horas, según 
el voluntarismo más optimista 
de d'Alema, para el cese definiti
vo de los bombardeos. 

Las pretensiones de la Alianza 
Atlántica se han reducido, como 
se sabe, a dos, pero más que 
para simplificarlas, para que 
Belgrado las asuma más fácil
mente. Yeltsin se está viendo 
muy reforzado tanto por sus 
éxitos internos, con la Duma 
aceptando sus decisiones más 
sorprendentes, como por su me
diación entre Belgrado y Occi
dente, y algunas de sus reaccio
nes más abruptas, como el plan
tón a nuestro jefe de Gobierno, 
ni siquiera se habrían conside
rado por los analístas de la 
OTAN, donde nadie cree que el 
líder ruso hubiera pretendido 

Así nos encontramos que la 
Consejería de Cultura, su Direc
ción General de Bienes Cultura
les y cómo no, la Comisión Pro
vincial del Patrimonio son los 
que con su actitud están dejando 
sin contenido la Ley del Patrimo
nio Histórico Español, Ley que 
algunos técnicos de esta Conse
jería y de la Gerencia de Urbanis
mo tildan de provisional, mien
tras se redactan sus Planes y de 
la que hacen una interpretación 
permisiva. 
La cuestión es que pretenden 

que veamos negro lo que es blan
co y al revés, blanco lo que es ne
gro. Negro, muy negro, será el 
futuro de esta ciudad si las cosas 
siguen como van y en manos de 
administradores como los exis
tentes, entre-ellos ese asesor es
tético que se ha fijado como 

Ese asesor estético 
que se ha fijado como 

meta agotar las 
canteras de pizarra 

gallegas y extremeñas 
reconvirtiéndonos la 
zona monumental de 

la ciudad en una 
segunda ¿ Venecia? y 
el caserío antiguo en 

una gran fonda 
turística de 'lujo' 

copiada del Vague' 

dar una patada a la Alianza en el 
tafanario de José Maria Aznar. 
No da la impresión de que la di
plomacia española haya prote
gido suficientemente a Aznar, 
durante su reciente viaje a Mos
CÚ, de las intemperancias de al
gunas autoridades rusas, que 
hubieran podido evitarse si el 
presidente español no hubiera 
preludiado su visita oficial con 
innecesarias afirmaciones de 
atlantismo belicoso, y si, anula
da su entrevista con el jefe del 
Estado, hubiera regresado a Es
paña para no ser visto en Rusia 

Cuando entre aliados 
se abren fisuras, yel 
fuego amigo daña 

incluso a los amigos, 
como está 

sucediendo en 
Belgrado, lo mejor es 

ordenar a los 
generales que paren 

meta agotar las canteras de piza
rra gallegas y extremeñas recon
virtiéndonos la zona monumen
tal de la ciudad en una segunda 
¿Yenecia? y el caserío antiguo en 
una gran fonda turística de 
"lujo" copiada directamente del 
"Vogue" o del "Nuevo Estilo". 

[] 

los técnicos!, esa pléyade 
de arquitectos que tanto 
se ofuscan cuando se les 

recuerda el papel que están re
presentando en esta comedia de 
destrucción-construcción de 
una ciudad milenaria, en la que 
no ven, no quieren, no saben 
ver, valor alguno, simplemente 
porque les pide el cuerpo ser 
"modernos con ese sentido de la 
modernidad trasnochado que 
les hace parir planes y obras a la 
medida de una especulación in
culta y tercermundista, respal
dados por esta Gerencia alejan
drina que cualquier dia de estos 
tendrá que resucitar virtual
mente al calífa Yusuf abu Yacub 
y preguntarle cómo se: reedifica 
una ciudad. La verdad es que yo 
he echado de menos en el teatril
lo virtual de Don Alejandro a 
este califa, pero claro, qué es un 
califa, para quien se codea de 
igual a igual con reyes y empera
dores, superándolos en mucho. 
Todo es unjuego: el tablero es la 

ciudad, nosotros somos las piezas 
y ellos los jugadores. Lo grave es 
que estos jugadores no pierden 
nunca, sólo perdemos nosotros y 
encima nos quieren dejar sin ta
blero. ¿Vamos a impedirlo? o /.se
guirnos dejando que el juego y la 
comedia continúen? 

como un jefe de Gobierno ex
tranjero al que se le podian de
cir insolencias, tras la insolen
cia de Yeltsin. 
Ya a terminar la guerra o, en 

lenguaje políticamente correc
to, el conflicto de Yugoslavia, 
del que nadie saldrá ganando, 
ni los deportados kosovares ni 
los huídos serbios, ni la Federa
ción yugoslava, en la que Mon
tenegro parece haber enfriado 
su amor secular a Serbia, ni la 
OTAN, a la que se le escapa del 
láser una de cada ocho bombas 
disparadas, dañando así una de 
las indómitas la residencia del 
embajador español en Belgrado, 
vacía ayer afortunadamente de 
representación diplomática por 
nuestra implicación directa en 
el conflicto, ni la Unión Euro
pea, que sale de este asunto apa
rentemente trasquilada ... ; sólo 
gana Slobodan Milosevic, cuya 
impunidad parece garantizada 
por la irununidad que le ofrece 
la OTAN al considerarle de nue
vo negociador sobre Kosovo. A 
Pinochet deberíamos presentar
le excusas, en nuestro propio 
nombre y en el de todos y cada 
uno de los países de la Alianza 
Atlántica. 

~ - ---

OPINiÓN Fa 
• ._,' "_Il,h 

Los derechos 
del autor 

Antonio 
Onetti 

, .. (\··iS 
..1.... .. a:. ...• 

Parece mentira que a estas altu
ras de partido todavia tengan 
los creadores que andar pidien
do excusas y dando explicacio
nes en torno a los derechos que 
detentan sobre sus obras, pero 
es la verdad. La opinión pública, 
azuzada por quienes se resisten 
a pagar los cánones correspon
dientes por la explotación de la 
obra de los autores, sigue' cre-_ 
yéndose esá imagen trasnocha
da en la que el creador es pre
sentado como un individuo 
poco serio que, además de no 
dar un palo al agua, está capaci
tado, por el morro, para explo
tar a honrados y serios empre
sarios cobrándoles un impuesto 
arbitrarío y señorial. En definiti
va, el cuento de la cigarra y la 
hormiga, (en cuyas ilustracio
nes se suele ver a la cigarra t<r 
cando el violín, por cierto, en 

La tradicional 
desconfianza del poder 
por la intelectualidad, 
trasladada al pueblo 

para su incultura 

vez de borracha en una taber
na), una talacia que no hace 
sino abundar en la tradicional 
desconfianza del poder por la 
intelectualídad, conveniente
mente trasladada al pueblo 
para mayor gloria de su incultu
ra. 

E! asunto es radicalmente dis
tinto, máxime cuando supone 
un agravio comparativo frente 
a otros derechos de propiedad 
al parecer definitivamente in
cuestionables tras la caída del 
muro del Berlín. Porque no di
rán que no resulta paradójico 
que un bien tan propio y genui
no como la obra de un autor, 
que sólo existe gracias a quien 
la concibió en su mente, se con
vierta en universal tan sólo se
senta años después de su muer
te, mientras que las tierras de la 
Duquesa de Alba, por poner un 
ejemplo, que forman parte de la 
humanídad desde lo más remo
to de los tiempos, conformen 
una propiedad privada incues
tionable no sujeta a ningún pe
riodo temporal; es decir, que los 
herederos de un autor sólo po
drán disfrutar económicamen
te de su herencia durante sesen
ta años, mientras que los here
deros de la Duquesa podrán ha
cerlo toda la eternidad mientras 
no les expropie la Junta. A mi 
me parece tremendamente in
justo. 

Sin embargo, me conformaría 
con que esa opinión pública a la 
que antes aludia aceptara de 
una vez sin reservas la legitimi
dad de los derechos de los escri
tores, músicos, cineastas y de
más creadores a percibir una re
muneración económica por su 
trabajo, como cualquier otra 
criaturita, al menos durante el 
tiempo que establece la ley. Por
que salario y no otra cosa son 
los derechos de autor. 
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ISABEL MONTAÑO REQUENA 

DELEGADA PROVINCIAL DE LA CONSEJERfA DE CULTURA EN SEVILLA 

Isabel Montaña, sevilla na de Cannona, 37 a,.¡os y licenciada en Geo¡,o'afia e Historia, acaba de aswl1ir el cargo de delegada 
de CuJtura con la herencia incorporada de tener (llIB lidiar con el mayor número tws t<1. ahora conocido de asociaciones 

derensoras del pa trimonio hislórico. La ya larga Ilaralización de la restauración de varias iglesias y la carencia de personal 
son algunos de los problemas que deberá abordar, aunque asegura que "nuestro patrimonio está bien protegido", ¡ 

"Hay lque sacar el patrimonio histórico: 
del centro permanente de la polémica" 

Silvlll Sin<hex 
.~ 

ISAbel MonW'io lIequona reamo· 
1:4) ( IUO 110 \'10110 n introducir ClUlI 

b~ CIlla polftiCll do la Delegación 
do Cultura. y no ¡JOf falta do tlCIIl 
po IlnlO la poco (IUO rC!iM. do Iogi.'i
latura, sino porque su cometido 
es continunr tiJUI gestión ((tIC CJlIi 
flra do "lIcurt"da". -6x.ito" y hasta 
do ' muy /U1lbiclosa-. I.A dclcga.da 
I\dllll t.o. sin embargo. 11116 dedica
rá una gTa/1 pArtll do sus esfuer
zos n "sncn.r al pnUimonlo históri
co do ose centro do pemmqente 
pOl6mica dundo so ha Imd lado 
dosde haeo W10S ¡dios·. I 

·QIIO el GlraldUlo !lO coloquo o 
no so coloquo dennitlwunonto: 
que In restnuracl611 do &U\ Miguel 
do Morón cOlnlcnoo nhord ti 01 
mos pr6ximo. o quo Snu Ald' " 
so dosatasquo o 110 .••• son lilas 
supoditados n uno princlp . quo 
os quo todos quoromos q O ose 
patrimonio so conservo·, añade, 
.y. por lo lanto. debemos ~uscar 
pun tos do ~fI(;\lClltru y no! do, 
scncuentro , 

-r!SO oonclemc, entro o Ins-
ti tuciones, a las asodaclonos de
rO/l!Klras dol patrimonio. quo on 
los úlUmos afios han proliferado 
muchfslmo. ¿Cómo \ '0 cst4 ron6-
mf!no? -' 

- SI, CASI como las sotp-s. MI 
prlmora "aloraclón es pq!ll tlva , 
porquo IndiCA que dentro del te!I
do IiOdaI hay ¡nterÓ$' por ot patri 
monio, que bienvenido sea Siem
pre. Pero dldlO osto. trunb~ hay 
Illl(! rOO1.Ic.'I.r IIUO (lStAs RSddllClo
nos deben toner on cuontA IIUO 
desdo In AdmlnlSlrllclón s& hlloon 
todos los esruerzos poslblos - y 
muchas ... oeos Incluso los ,quo 11 0 

lo 80n- por la derenSIl del patri
monio. Yo comprendo quo, es rr\.cl l 
a V(lC(l'l Cltor on IR dcmUlc¡ln puno 

08UGAOONES. lsabel Montatlo dke que@s lmposlble, Incluso Irr@sponsable,asumlren solltarlo la conW!rvKlón, 

tual do un torna quo UOIIO roper- asociaciones pueda esconder In
cusl6n 0111..'\ prenSIl. pero lOs podi- tcroscs más alIli do la derensa del 
rill, y (!Stoy segura do quo io \'a- palrimonio? 
mos a consrguir porquo vamos 11 - Yo no entro en eso. No quioro 
trabajar sobro olio, que sacárll. - l)Cns..·\f que 5011. ningún Afán do 
1lI0!1 all'atTimonlo do la P9lémlca. notoriedad ni. dusde luegoJinto~ 

- ¿Croo q11(! estA senslb~i7Aci6n .rvs.es urballl'sticos. '... 
por el jlIltnlllOnld cSM Ul..g¡(ndo II , i Pero id casco hlst6r1oo C8.í.¡gO~ 
nxtremos delOasl3do rad~? . uUIY goloso 1'\ " .. l. 

-SI, A mi, dostle luego. me sor- .:...j')osdo el punto do vista urba-
prendo euon nc- ¡ . nlsdco, el C3SCO 
lOent.e 01 lOno "Me enorguIJece I • hlslÓrico es 0110 1'-

ngreslvo 011111108.- , b" d memonto goloso. 
do por 111. Asocla- que go u~m05 e pero estoy amolu-' 
clón I)emotrlo do • i7'flUiel'da hayan tamente segura de, 
los 11Ios, 0011 lIla- " 7'"'lt...:.!4 .. .. t~'!.: .J '.. quo tenemos los' 
nlrcstacloncs tan 1'~Ld.U 000 I instrumentos acle-! 
durn.'i como que si los bienes cuados de p\anca.-
ln Delegación ha- 1 'ásti'" miento. do protllc-
bl/\ ocultndo Inror- OC esl COS dón y do conser-
mes o, Incluso, t vación para pro
nCUStlndo a distintas Ins tucionos sorvarlo, sin qUI) ello supouga una 
J:omo la uni\'ersI33U..tl , Cc1oglo ..Ap'",a1Ir.aclqn del dosur rollo urba-, 
tlo ArqullOClOS, m flnIor ¡lOr la do- rllsUoo, social , comorr.lnl, .. vital ,' 
runsa del Palrirnonlo no dcbo .Uo- en un plll..'\bra, do :"o,'¡JlII._ Quo los 
"urnos a osos oXlTofi1ü!-T "., .•. \ 1~s ttúlt1entos quo ya tenomos, oo' 

-J,I'ie llsa quo olguna de ostas mo son las comislonos tanto de , 

Urbanl'imo como do l'ntrimonlo y -Desdo la Consejoria do Cultu· 
y bl toy do Patrimonio andalu7.a. ni so ha botallado mucho por ro!!
son los adOCWldos. Únlcamonte ponsabilI7.J1.r a los propietarios do 
debemos. ahora, sabor utlll7.A1'1os. los bienes, sobre todo a la Iglesia. 

- ¿Cómo entonces estamos pot"'- en su conservación_ ¿Croo que se 
dlolldo tantos edIfi cios históricos? ha. aWUl7.ado on eslO sentido? 
¿No SOIl sufldon~ m nh'eles do -SI, si. l.a Iglesia, do I~lor-
proLocclón 1 cia.t&Jpgación? m.a .W~~ lo!¡ CQl l.<;truclor~: ~l:tAti 

- rmtiOSKlo Jquo no seria nccesa· ISJla~(t en su acoreaJ1l10liro al 
rla UII Il rqvlslóñ'.do la cataJo¡¡a~ " pa Inodlo. 'y ademáS" M~ ~ .. 
dón do JOS odili.J..." P-oo ue la ·. ·· ,' lA iml!gado a Ibr 
adOC\lIí da 1':' :rirhm oCL"rttd' ci!I ' " qUJC llnlo ci stI tllUl~J.' • ~ ! 

ue los e ' ~~~ ronstívcto., l m~VtclonC!l .sólo " , ' 1 -~"éc1-~ han ~~ kit prln\~ por1od?~', r:rro~ ov,~abl.es. Mq : ~,r~I1~ 
on el 1{U9 "ei'tin el lc~, Patrlpl9"'nuco 1~5ta. ro~(I .Pr?~~ 
IIlal cq~IO un ~'COJ~~or un 9S~Fi ta, _ R·J¡lI.yll.ll 5!de g~~~srl~ ·i1p. 
oo. un Ploblema"" PIllo áhOI& .. , g~ m /ni. dóid?,~~&\ la 
ustamOs on una rasó do miyar oo~ añófhi\)'/ü-l hill~II~R bl da~
laboraci6n y I U sensibilidad en ' monJa' od~iútfco. pe~!\ \i)í'o~~ 
muchos casos, dcsgraclndlllflonte bien. os talla cantidad de patrl
no en lOdos. ost4 slondo muy ""Ita. monlo y nuestros nlC\lrsoI ta..a l 11-
00 hocho. tenemos ropresentnll- mltados quooollUnunr porcseCR
tes do la Fodoración Andaluza do mino seria imposlblo y, adornAs. 
Constructores en la propia COllll- una Irrosponsabilldad por IlUCS
slón d~ Pntr,ilil o,~O. porquo oUos ', lrD,p,arUl nSurhlr 01 t\.'lti¡(dg,'~91 tó~ 
OStlul e;II!l\lZtl'~~OIIl. ver r¡u.o e1Iln'- , do ~i ¡p¡ltrt"ionio s'l\bfe~r~;9'!?M 
tnmonlo es un VR or l1i1ndldo. , podO~lOS hacerlo. I ' ." ",'1 

Obras sin fin 
y falta de 
personal 

""'.u 
lsa.bcl Montaña admitió sin 
~rvas, el dfa de su lOma 
do posc:s¡ón, que la DeicgA
ci6n do Cultura padccla do 
ralta de personal, y caren-
cia quo afocta especlalmcn-
te al Dopartarnento de Iw. 
tocclón en.cuanto so preci-
sa do un mayor número de 
arllul toctos quo Inspeccio-
non 11 I.nronnon a In Comi
sión I'rovlndal de PII.ti1rno- I 
nlo. ~Esta Delegación Uche 
por ley el cometido a~ '\I.'J I " I 
rorlllar !lobro todas 11!l! '" , 
obrll!! 011 C8!1COS históricos 
de Sevilla y su provincia. )' 
0110 supono un trabaJo In
monso .. : , oxplica la dolc
gada. qulon tamblón anun-
da quo este problema do 
personal -ya está en vías de 
solución con la pubUca.clón 
do la nuova Rolación do 
Puestos de Thabajo-:' ¡Ii' .... " 

Esta amplla¿¡óh' ttbélAfl" ro I 

tamblÓll a la nulH'a lilúlfdl"U 

toca Púbuca In(anli 1roéh'á':' {' 
~ quo pennltid SÓ' ..... l'tiV" . 
nl tamblón pO( Lál~ll!'~" 
en horario inIJl~:RYd'd:' '. 
sobre lo quo adrifI1f6'Uitll ll. 
.posIb~. fallA d.~WiJ¡16~:' " . 
-aunque enta i\d¡'¡;Ii1 ¡~\Ydr::I ' 

('Clón las cOSaS ' ~d:¡¡qntl" ' ''tI 
cdmploJIL'I y, idéiill\S':--lIlI~;g; ,· • 
mos quo tenar (ir! ~llli'iff 'l 

calendario dd la Clls8. n~Xt L 

pllfa In. Inaugunu::lónM

• 

Montaño horeda con su 
CArgo lo ya IlI.rgn. paraIl7.a
clón do la restauración de 
tres templos emblemáticos 
do la ciudad como son San 
Vlcell lO. San RomAn y San 
AndrÓs. l.a!I obras de este 
ultimo están yll dcsata.sc..'\
dlt!l, poro reconoce que el 
proceso do In., OlrlSl I1ml 
rcstllntos va ·ñ~' fÓH\óIr! 
-tonomos m8gljft¡ElfI!~' , 

ro
, rcsalJ construl:tOnll'l .... ¡ 

" 111.11' aprendldo 'miiWffim 
, en lOs alItfrnOs i!irli~' • 
, 'imta'llllonw del ra" ilaHró: 
" pCro ' hay que te e~'qm 
" IcuüntA ' quo 56'n tiaslAlIli! 
~ .. :, argumofita.." 111 1; 

\' bó-¡( áslgnaturn ~dtoh-
• 'U! oS la rÍWludaclón dli1&l 

obras del Monnsterlo-do 
Santa Inés. 8. 10 que adomás 
la Junta está obligada como 
contraprestación a la ce-
1116n do las SIlIRS do OXllOSl
clón, y quo MonlAfio AnUII -

::It¡/# ~cnrtltl.v~lll ontc, ~COIllO 
, "muy tardo , paro cllero. 
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~ INVESTIGACiÓN SOBRE EL ACCIDENTE DE LA AVENIDA DE MIRArLORES 

Exigen el informe del Bazar España 
El juez que investiga la caída del muro que mató a cinco pe~nas reclama al perito de las familias que entregue sus conclusiones 

AGENCIAS ,-
• El juez que investiga el dernllTl' 
be del muro del Ba7,é1r Espana de 
Sevilla. que mal6 a d nco peno
nas. ha urgido a l perl l,o nombrndo 
por las familias 1);1101 que enlreg\H! 
su infonne. encarg.luJo h:tCe cinco 
mes~. La resputoSla ha sido la pro
Rlt5a de Jos~ Orad de concluirlo 
antes ;mlt¡S del 1 S de noviembre. 
fuentes judidales dijeron a Fft 

que la laIW.n2.a del perito Jos~ 
cmd J\ragbn nlOlh'Ó UII rtqueri
mwnto del juzgado. dado Que 
lleva mb de cinco meses jlrl:pao 
rhdolo desrle que le fue t" lIcarga· 

• 
El texto del perito jasé 

Orad ocupa ya diez 
tomos y se encuentra 

ya casi ultimado 
después de cinco meses 

doen mano pasado Y el I dcjunlo 
aceptó oficialmenle el cargo. 
F,.s te experto, (Iue es ingeniero de 

Caminos y catl"drnlko de CiIlK!n· 
lación eTl la F_~ela deArt¡IIIte<:lu, 
r.I de Sevilla. el:loor.lrn un peri laje 
a llemal.ivo 50bre 101.5 caU.5as del de
rrumbe. dado qut' el preselll ado 
I)()r el perito oficial. Frandstu Gra· 
nero. atribuy6 e l siniesl ro de 
fom\a exdu.5iv:ll al "viento cal.u· 
lr6flC'Oy hUr:t(';1n¡¡do' (I"t sOpló en 
Sevilla el J 1 de dktembre de 1998. 

El nuevo prrilajto fut anunciado 
en principio pua mediados dt! 
Rplit'lIIbrt', lut'S0 l,aroa finales lit' 
dicho n'IH y finalmt'nle se aplól7.6 
h.ula el J I de Ol.1ubre. 

• INSTRUCCIÓN '-='-'------1 

Las familias I 

no se fían del 
documento oficial 
Nada miiHOI1OC'ef su l'Onte· 
nido. las familias de las cinco 
persona.5 que t'speraban en 
una par.lda de¡¡ utobús yque 
murieron biljo los escomo 
bl"O$ anund.uon la t'J¡¡bor¡¡· 
d6n de un t'$1'udio alternati· 
vo, 'J'I que consider¡¡ron a 
Gl1lntro "1t'IIMndoso' ¡¡ 
favor de los propletuios. que 
er.ln la InmobiHari3 Osuna 
en un -42 porcicntoyel 
ayunlamil!llIodeSevilla t'n 
el 58 por ciento fH lante. El 
juez de inst rucción 8 dt' Sevi
lla no ha to mado aún dl!Cla· 
r.lcl6n ¡¡ ningún imllUlado, 
aunque las f¡¡milia.5 dt' \oS fa· 
lIecidos ha n rKllrrido ¡¡ I¡¡ 
Audit'ncia para (Iue se imlmo 
le ¡¡l ólrqultKloqut'dlrig{a 
las obr.ls . l,uls Recuenco, y a 
los inspectores dt' Urbanls· 
mo qul!' supe:rvls¡¡ron la de
molici6n. l.a aU5a judid~ 1 
acumula ya doce tomos. (011 
6.000 folios.yen ell¡¡ han de
clarado como testigos va rios 
inSpKIOresdel ayunt¡¡mien· 
lO sevillano y perilos de cm· 
presas de control de calidad. 

El texto. según fuentes del cuo. 
ocupa ya diez tomos y se encuen· 
tra priicticamente ul timado. a 
fa lta de hacer las í¡ lumas Itttur:u 
y encuadernarlo. El objelivo de los 
peril ajes es del.ermin;1\' las causas 

y responsabilidades por el rola pso 
del muro del ¡¡nliguo Raz,lr EsP.l' 
1\01. (IUe tenia 7.40 metros de ¡¡ Uu· 
n cuando lo previsto para cerra· 
mlenlO$ es de 2,SO metros. 
la ins trucci6n judida l riel cas" 

st' e no ¡enlra paralizada de.5de 
mar1.O. cuando el ¡nfomle ofi· 
cia l e laborado por Gr¡¡ne ro alri· 
buy6 el s inies lro a los fu e rtes 
vient os de hasta 11 5 kil6metros 
por hor;, que sopl aron e n Sevilla 

e l J I dI!' dIciembre. El muro "era 
perfKlall1enle esl¡¡b le e n condi· 
dones nonn3 les ' pe ro "inesta
b le bajo un vie nto superior a los 
90 ki16Il1e!ros por hora ", segúlI 
dicho perito. 
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Sevilla 1 MARTES:· 2 MARZO 1999 
EL CORREO DE ANDALUCfA 

1998 no quiso irse de vacío y en el último 
momento todavía escarbó en las desgra- . 
cias del año y arrastró cinco víctimas ino
centes más bajo el derrumbe de una tapia. 
Nuestra ciudad tiene una virtud muy parti
cular. A pesar de su tamaño y aunque no es 
cierto que todos nos conozcamos, vivimos 

La respuesta 
no está en el viento 

la s~nsación de" que todos estamos muy 
próximos y que una alegría o una desgra
ciade alguien de cualquier barriada es co
mo nuestra. Por eUo las imágenes de esos 
cuerpos tendidos al pie de los cascotes 
conmocionó como si se tratara de nuestros 

F~LlX ESCRIG 

DIRECTOR DE LA ESCUELA n:CNICA SUPERIOR 
DE ARQUITECTURA DE SEVILLA 

propios ~ s. mente dis~do para destruir la ciudad. 
En los' tantes inmediatos a los hechos ara los te . cos proyectar en Sevilla es 

el desfile de vi- más . umbre que un placer. Los 

jadas y 
Después 
pueden 

con las ropas mo- requisitos, los trámites, las comisiones, las 
batidos por el viento. normas especiales y la presión de los pro

meditar por qué motores para rentabilizar suelo muy caro y 
respon- construcción dificil, hacen que los proyec-

para ga- tos deban reformarse muchas veces y al fi-

enlal dictaba que era me
jo nalizar los hechos im-
pare ente y tomarse al-

. para avanzar 

a 
chos 
a producirse. 

como explicar 
que estos he

volverían 

Lejos de eso, todo aquel 
que íntimamente consideró 
que podía ser aludido se 
apresuró a declarar que era 
irresponsable puesto que 
siempre actuó dentro de la 
legalidad y cuimínó todos 
los trámites obligatorios, 
hasta el punto de que cuan
do concluya el informe peri
cial encargado por el juez 
instructor, ya todos habrán 
preparado una montaña de 
coartadas para desvincular
se de los hechos. Como 
siempre es de temer que se 
acuse al mínimo nivel en el 
escalafón, al perito en el ca
so de la rotura de una pre
sa, al soldador en el caso de 
un incendio O al maquinista 
en el caso de un descarrila
miento de tren. 

Pero la situación no es 
una broma y seriamente 
hay que plantearse los requisitos para que 
los ciudadanos, que jamás debemos to
mamos la justicia por nuestra mano, ni su
plir con ejércitos particulares la inseguri
dad personal, nos sintamos protegidos por 
la Administración. 

En el caso concreto de la estabilidad de 
la edificación, Sevilla es una ciudad riquísi
ma en patrimonio arquitectónico en forma 
inversamente proporci6nal a la calidad 
constructiva del mismo. Cuidar nuestra ri
queza monumental, además de una obliga
ción que hemos heredado, es un orguUo 
con el que muchas otras ciudades desean
an contar. Pero actuar sobre ese patrimo
nio es muy complicado. A las dificultades 
técnicas existentes se unen las económicas, 
y éstas se incrementan por la presión espe
culativa y por un planeamiento perfecta-

nal no se construyan como el diseñador 
hubiera deseado. 

Para la Administración estos problemas 
pueden tener distintos puntos de visia se
gún de cual se trate. Si hablamos de la Jun
ta de Andalucía, Sevilla debe ser contem
plada como un hecho histórico irrepetible 
que hay que proteger. Si hablamos del 
Ayuntamiento la edificación es la fuente de 
financiación más importante y por tanto 
hay que fomentarla incluso pactando cier
tas penalizaciones a cambio de perdonar 
extralimitaciones. Es indiferente qué parti- . 
dos ocupen cada lugar. Incluso si un parti
do interpretara los mismos papales no le 
importarla vivir en la esquizofrenia. 

Para los empresarios y propietarios lo 
importante es sacar el máximo beneficio y 
realmente les es indiferente soportar servi-

dumbres si se compensan con bonificacio
nes. En el fondo casi podría decirse que, si 
eUo no implica la ruina, actuar en la zona 
patrimonial es un lujo que pueden permi
tirse entre el conjunto de otras actuaciones. 

En resumen podríamos exponer con 
brevedad que la construcción en la Sevilla 
histórica viene condicionada por un case-

río en muy mal estado, con actuaciones 
promovidas con alto riesgo económico, 
proyectadas por técnicos que asumen 
grandes responsabilidades y fiscalizadas 
por varias administraciones simultánea
mente que tienen criterios contradictorios 
ya veces simplemente mercantiles. 

Ante esta situación ¿qué garantías tene
mos los ciudadanos de seguridad y protec
ción? ¿Cumplen todas las partes con sus 
cometidos honestamente? ¿Y si lo hacen 
podemos deducir que los riesgos serán mí
nimos? 

Por desgracia no podemos confirmar 
ningún supuesto. Ni siquiera el último, 
cumplidos los anteriores. Resultaría muy 
fácil decir que la culpa la tienen los políti
cos, tan prestos a dar promesas y a exigir 
riguroso pago en la ventanilla posterior-

mente. Como igualmente lo sería sumarse 
al tópico de que los profesionales -son unos 
presuntuosos que proyectan para sí mis
mos, cobran honorarios de futbolista, y se 
despreocupan de cómo se vive en sus dise
ños. El tópico de que los promotores, por el 
simple hecho de buscar la rentabilidad son 
unos ladrones, tampoco es de recibo. 

Salvo desgraciadas excepciones nada de 
eUo es cierto aunque no hacemos lo sufi
ciente para además de ser honrados pare
cerlo. Pero en este momento. cuando en 
una desgracia de índole estrictamente ar
quitectónica, la sociedad exige responsabi
lidades, responsabilidades muy concretas, 
no es momento de generalizar. Para el fu
turo deberemos estar en condiciones de 
prometer que hechos como este no volve
rán a ocurrir. Por el momento, y puesto que 
las responsabilidades están bien estableci
das en la Leyes hora de exigirlas. 

Ahora bien, exigirlas no es 
encontrar un cabeza de tur
co y cargar sobre él la culpa 
de todos, por mucho que 
sea el responsable princi
pal. Fue un espectáculo la
mentable el que dieron los 
políticos de Urbanismo po
niendo parches y acusando 
a diestro y siniestro, antes 
incluso de saber los funda
mentos de los hechos. Co
mo lamentable ha sido la 
actuación de los candidatos 
a las próximas elecciones 
acusándose partidistamen
te. 
No quisiéramos atizar el 
fuego antes de que el juez 
determíne lo que proceda a 
partir de los informes en
cargados. No avanzamos 
hipótesis que podrían ser 
tan arbitrarias como las uti
lizadas por los políticos. Ne
cesitamos capitanes que, 
como en los naufragios asu
man la principal responsa
bilidad aunque el culpable 
sea el grumete. Tiempo ha
brá luego de que, salvado lo 
principal por la valentía del 
dirigente, podamos investi
gar por detrás de él quien 

WIS ""RANO comlÍtió la falta. 
Para nuestra desgracia 

nuestros capitanes no son de ese pelaje y 
les importarla poco empapelar de inmedia
to al albañil que dejó olvidada la espiocha 
en el solar. ¿Cuánto tendremos que esperar 
para que del mal trazado de una carretera 
no tenga la culpa el conductor, del fallo en 
el sistema educativo no se culpe al estu
diante, que de la sequía no seamos respon
sables'los que lavamos la ropa o que de que 
se derrumbe una casa no se acuse al infeliz 
que la habitó? 

Como profesional, a quien la suerte ha 
implicado en el corazón de la arquitectura, 
y como ciudadano que sufro como todos 
las imprevisiones de quienes prefieren las 
inauguraciones al trabajo diario también 
exijo responsabilidades, no más víctimas. 
Que no tenga que escuchar el estribillo de 
D.ylan: La respuesta está en el viento . 

......................... ........ .... ~ ............. ............................................................................................................................. . 

Anundos en El (orreo 
A partir del próximo día 2 de marzo, El (orreo de Andalucía abre al público sus nuevas dependencias 
comerciales en Luis Montoto/Avenida de la Buhaira, con el objeto de facilitar a nuestros clientes, 
agencias y agentes publicitarios un mejor servicio, acorde con la nueva etapa del periódico. 

Nuestros nuevos teléfonos. Teléfono: 9549802 80 (15 líneas). Fax.: 9549802 92 
Nueva dirección. Avda. Luis Montoto 61, portal 2. Edificio Emperador, la planta. 41018 SEVILLA 

, 
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A lo largo de una época nada propicia, en Andalucía se produjeron notables experiencias en busca de la definición 

de una arquitectura propia, que respondiera a los planteamientos abiertos por las vanguardias internacionales 

ODERNIDAD 
ECOS DE UN DIFíCil PASADO 

MARIA TERESA I'tREZ CANO Y 

EOUAROO MOSQUERA ADELL 

.El conocimiento y la apreciación 
de la arquitectura andaluza se han 
debatido entre oscilantes altiba· 
jos. Todo dependia de la época en 
cuestión. Algunos periodos y ge
neraciones interpretaban la quin
taesencia del progreso. Otros se 
dejaron contaminar por e! mutis· 
mo. la ausencia de creatividad y 
espíritu critico. Unos protagoniza· 
ron vanguardias. Otros se dejaron 
llevar por la acomodación a lo bao 
nal.las circunstancias les sobrepa· 
saron y acusaron la falta de un 
verdadero proyecto. Tiempos para 
exaltar que marcarian los paráme
tros de nuestra arquitectura. fren
te a intermedios de tono menor, 
que no mereáan el esfuerzo por 
intentar comprenderlos. por 
aprender de ellos. Esta manera de 
ver las cosas se basa en la ignoran
cia o la interesada definición de 
elevadas misiones, reservadas a 
unos elegidos. 

En este siglo que termina se han 

pretendido establecer diversos 
consensos sobre la importancia 
que para la definición fisica de 
nuestro medio construido nos 
han deparado dos instantes. Uno 
seria la coyuntura regionalista. 
que desde finales del siglo pasado 
y con un esplendoroso cénit en la 
Exposición Iberoamericana de 
1929 representaria una época de 
feliz resolución de esencias arqui· 
tectónicas en paisajes urbanos y 
extraurbanos (haciendas. corti· 
jos ... ). Otro quedaria reservado 
para las neovanguardias de los se
tenta, que aún catalizan ---en su 
madurez profesional- el núcleo 
principal de los encargos oficiales 
de arquitectura. 

Entre ambos quedaria una épo-

La época no 

fue propicia. 
Dentro de la 

recesión 
cultural del 
franquismo, 

aquí no fue 
factible la 
definición de 

una 

vanguardia 

arquitectónica 

Hosteña 
Gibralfaro. 
Málaga, 1947. 
José Joaquin 
González Edo, 
arquitecto. 
Sabia 
demostración 
de equiUbrio 
entre 
modemidady 
tradici6n 
arquitect6nicas 
en un 
privilegiado 
entorno 
hist6ricoy 
paisajístico. 

.' 1 <> t · .... , , u ..... 

ca dominada por una supuesta au· 
sencia de brillantez coincidente 
con la respuesta a las vanguardias 
arquitectónicas internacionales. 
Si en las artes plásticas. la literatu· 
ra o la música, Andaluáa veía na
cer a algunos de sus más universa
les creadores en tomo al cambio 
de centuria. los arquitectos naci· 
dos entonces pareáa que no esta
ban a la misma altura. La arquitec· 
tura andaluza no regionalista de 
192<l-40. asumíria un papel de 
mero eco de maestros foráneos 
como Sert. y su sevillana casa Du· 
dós. del ingeniero Torroja que 
-<on Sánchez Arcas- hizo el mero 
cado de Algeciras. de Fernández· 
Shaw. de Gutiérrez Soto. etc. He
mos dedicado algunos esfuerzos a 
hacer ver que esto no fue así. 

Vanguardia impasible 

La época no era nada propicia. 
Marcada por conflictos desgarra· 
dores, penuria económica e inclu
so descrédito y condena de lo mo
derno. dentro de la recesión cultu· 
ral de la Dictadura franquista. 
aquí no fue factible la definición 
de una vanguardia arquitectóni· 
ca, aunque sí se produjo la res
puesta de la "vanguardia imposi· 
ble". Hubo notables esfuerzos por 
adecuarse a los cambiantes tiem· 
Pos': corñ'Ó i>érez éar'ásá éntrtuetVa 

y su nuevo rumbo racionalista; 
importante la llegada de nuevas 
generaciones como la de Sánchez 
Esteve que dibujó la modernidad 
en Cádiz. o Langle en Almeria. 
González Edo en Málaga. Galna· 
res. Lupiáñez. Granados. Díaz Lan· 
ga. Balbontin y De!gado Roig o los 
Otaisa en Sevilla. Sedano en Hue!· 
va. Fernández-Pujol en Cádiz. de 
la Cuadta en Jerez. etc. Después de 
la guerra vendrán Herrero en 
Huelva. Abaurre y Recasens en Se
villa. Rebollo en Córdoba. antes de 
que con Rafae! de La·Hoz y García 
de Paredes tenga Andalucía dos 
personajes de reconocimiento a 
escala cuando menos nacional. 

Las tareas predilectas de estas 
generaciones de arquitectos fue
ron los cines y chalés racionalis
tas, escuelas modernas. grupos de 
viviendas. poblados de coloniza· 
ción. arquitectura industrial. edi· 
ficios en altura. sedes administra· 
tivas. mercados y estaciones de 
autobuses. En ellos se registra la 
evolución de nuestra mejor arqui
tectura moderna. representan los 
condensadores de la modernidad 
que hemos vivido desde entonces. 

Modemidadytradición 

Muchos tuvieron una faz con
tradictoria. arrai"ada en la condi· 
él6Itdé"ia époi:a~éombiz1aí.oñJ su 

respuesta racionalista con su mi
rada a la arquitectura tradicional 
y popular. El mundo sencillo y 
blanco de los pueblos y edificacio
nes rurales de Andalucia interesó 
a la vanguardia. Definieron carni· 
nos de abstracción casando con la 
arquitectura moderna en la ver
sión avanzada, o con su estiliza
ción regionalista en la versión 
más académica. Este fue el trabajo 
de personajes como el tándem Bal
bontin y Delgado Roig. Arropados 
por la continuidad del ya veterano 
Juan Talavera. rodeado de jóvenes 
como ]iménez Carlés o Pérez Ber
galio continuadores del regionalis
mo en la postguerra. 

Con Carrera o e! mismo Delga
do Roig -su más prolífico herede
ro-. Talavera protagoniza episo
dios racionalistas (Casa Lastrucci). 
González Edo. Balbontin y Delga
do Roig. e! granadino Prieto-More
no Y otros supieron caminar entre 
modernidad y tradición en un difi· 
cil equilibrio exigido por la España 
que les tocó vivir. Los años sesenta, 
con e! despegue económico y otra 
modernidad en poligonos y nú' 
deos residenciales. en la eclosión 
turística, les llevarán a otros derro
teros mientras que su dualismo se 
disuelve en soluciones menos ten
sas. pero donde la _~~~!'~ ~~ 
ya un valor incuestionable. 

JAVIER AHORADA 

Oficinas de los 
Prácticos del 
puerto. Huelva. 
1940-41. 
Francisco 
Sedano, 
arquitecto. Los 
dos edificios 
racionalistas se 
convirtieron en 
unamodema 
puerta urbana 
que vincula la 
ciudad 
onubense con 
su espacio 
portuario. 

~c.. ... Jt •• 'j' 
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"La ciudad ha cambiado tanto que yo, muchas veces, cuando me llevan en automóvil, voy teniendo que 

preguntar por dónde voy, porque no sé dónde estoy. Lo que sí le puedo decir es que yo voy a Cádiz, a Huelva 

o a Córdoba y el ambiente que veo alrededor de la ciudad, su arquitectura, es exactamente el mismo". 

Confesiones de un arquitecto que es testigo y protagonista de la arquitectura andaluza del siglo XX 

I 
MEMORIAS DE LA 
ARQUITECTURA ANDALUZA 

MARIANO PÉREZ HUMANES 

"La guerra 
fomentó el 
nacionalismo y 
la cOsa ésta 
pequeña del 
regionalismo y 
por eso era casi 
obligatorio hacer 
arquitectura 
regionalista" 

por aquel entonces no existía más que cían cosas modernas. Cuandoyo estu- días. Estuvimos allí hasta finales de ju
en Madrid y en Barcelona. Entonces no díaba, José Luis Sert empezaba a des- lio, cuando nos dieron los aprobados. 

-lPuede usted contarnos cómo era había las oleadas de arquitectos de hoy puntar. -Cuando vuelve a Sevilla con el titu-
su entorno familiar? en día. En mi curso de la Escuela de Ma- -El arquitecto, entonces, era un lo debajo del brazo se encuentra con 
-Pues mira, yo nací en la calle Tetuán drid éramos 12 ó 14 alumnos. Allí com- hombre que tenía que hacerse cargo los profesionales que habían realíza-
el 21 de noviembre de 1902. Soy el sép- partí habitación con Alberto Balbon- de transformar el mulldo ¿Es cíerto do la Exposicíón del 29. ¿Recuerda 
timo y el más chico de los Delgado tín. Desde entonces, han pasado mu- que os preparaban para eso? estos momentos? 
Roig. Cuando murió mi padre yo teuia chísimas cosas, se ha variado la menta- -Sí, pero un dialeí unarticuloque de- -Yo empecé a trabajar con Don Juan 
dos años, por lo que no me acuerdo de lidad no sólo de la profesión sino de la cía que así como Grecia, Roma y la Talavera. No sólo por ser un hombre de 
él nada en absoluto. Después mi madre enseñanza de la profesión, que es total- Edad Media habíaJ.J.dejado monumen- gran prestigio, sino porque le pasaba 
se volvió a casar y del segundo matti- A la izquierda, mente distínta de nuestra época. tos que todavía 'podíamos admirar igual que a todos, es decir que ya se ha-
mouio tuvo treshíjos más, que ya eran plano de la Casa -lCuáleseran SUs profesores en la lqué es lo que ibaa quedar de las obras bía desinflado: lo que tenía que hacer 
Gil Roig. lastrucci, en la Escuela de Madrid? de Le Corbusier? grande ya lo había hecho. Pero resulta 
-lCómo se empezaba entonces una calle Alvarez -Allí estaban los profesores mayores " - _ . "que se metió a constructor y cOntrató 
carrera como la de arquitectura? Quintero, como Don Vicente Lampérez y Romea, LDs maestros son antiguallas algunas obras. Fue en esas obras donde 
-Yo empecé a estudiar arquitectura en reaUzado con Juan Don Juan Moya, magnífico. Moya había -Sin embargo las obras de Le Corbu- yo aprendí a ver cómo eran los ladri-
Sevi6a. En aquella época, la prepara- Talavera (1934- padre e híjo. El padre era muy bueno. sier han cambiado el mundo de la llos, que antes no lo había visto, donde 
ción de la carrera eran dos años de 35). A la derecha, También estaba Don Modesto López arquitectura y de la ciudad. reconocí la arena, la cal ... 
Ciencias Exactas, que se podia hacer en edificio de Otero, que era el director de la Escuela. -Si, es ciertó. Entonces los jóvenes ad- -Probablemente su colaboración 
cualquier Uuiversidad, y además había viviendas en Recuerdo también a Teodoro Anasa- mirábamos a Le Córbusier, a Mies Van más conocida con Talavera sea la 
tres dibujos. Hasta que no se aproba- Torneo, 64 gasti, muy bueno también; otro impor- der Rohe, a Frank Uoyd Wright y a to- Casa Lastrucci, ¿cómo recuerda 
ran las nueve o .díez asiguaturas no se (1949-50). tante era Pedro Muguruza Ontaño, dos los modernistas de aquella época. aquella experiencia? 
podia ingresar en la Escuela. Entonces que era profesor de proyectos. Más que Entonces eran los grandes maestros, -Don Juan Talavera tenían unos clien-
había que compaginar los estudios de nada enseñaban arquitectura antigua, pero ya son antiguallas. tes que eran Don Carlos Uorente y su 
Matemáticas con los dibujos. Todo esto porque así como en Barcelona había la -lCómo termina usted la carrera? señora, vivían en la calle Guzmán el 
haáa muy dificil entrar en la Escuela, corriente de Modernismo. sin embargo ..:....Habíamos hecho el proyecto de fin de Bueno. en una casa palacio muy buena 
porque además, necesariamente, ha- en Madrid todavía andábamos por las curso y estábamos a la espera de las no- que han derribado. Este señor teuia 
bía que hacer los tres exámenes de di- cosas clásicas. Todavía las columnas, taso Los estudiantes en Madrid orgaui- confianza con élporque le había encar-
bujo en la Escuela de Arqú:itéct'uta~ qU:é~ ~o. o .Uo '. _J .. " "Iás' o-alalISttadas::. 'Efi'llárceldn'a' sí ha' . ~ziU'oj¡'úh'á'huelga, queduró mucho~' Jgado' do's 'o"tté 'casas y 1e' dijb~ 'Don 
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La dilatada vida de este arquitecto, unido profesion almente a Alberto Balbontín, atraviesa acontecimientos 

históricos, urbanos y arquitectónicos que han modificado radicalmente la vida andaluza de este siglo 

CUANDO LOS ARQUITECTOS PODíAN 

CAMBIAR EL MUNDO 
MARIANO PEREZ HUMANES 

• El tiempo sigue fluyendo en él 
con enorme serenidad, diríamos 
que casi sin sobresaltos, como 
quién sabe aceptar los trances de 
la vida con absoluta naturalidad. 
Sencillo, modesto ("lo que se como 
prueba en el archivo de mi casa es 
que hemos sido unos arquitectos 
malos y sin ningún interés" f "yo 
nunca he sido listo, eso quisiera 
yo") y educado ("cuando le reñí un 
día a un maestro de obras me díjo 
muy compungido: 'Don Antonio, 
no tiene usted idea de lo mal que 
me ha sentado que me díga usted 
esto, pues cuando a mí me riñen 
me dicen improperios y palabro
tas y usted no me ha dícho ningu· 
na'. Porque yo no sé decir palabro
tas, no aprendí y no he necesitado 
de palabrotas. Yo digo que las pa· 
labrotas son palabras que sirven 
para dar fuerza a las frases que 
uno ha dicho antes, pero las mias 
son tan fuertes que no necesitan 
ningún refuerzo. Así como tampo
co sé escupir"). 
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Antonio Delgado Roig es, nun· 
ca mejor dicho, de esas personas 
que ya no quedan. Pero no por su 

Planta del 
Hogar Virgen de 
los Reyes, 
Sevilla. 1958 

edad, sino porque conserva ese sa' l Este hombre 
bor de aquéllos que estaban con· 
vencidos de que se podía construir ha atravesado 
un mundo mejor para todos. reinados, 

dictaduras, 

dictablandas, . 

En su casa patio de la calle Car· 
los Cañal nos recibió este hombre 
que ha atravesado reinados, dicta· 
duras: díctablandas, República, 
Guerra Civil, Franquismo y Demo- república, 
cracia, además de dos Exposicio- Guerra Civil, 
nes Internaaonales y otros acon· . 
tecimientos. Pero, a pesar de esos FranqUlsmo y 
eventos, que más de uno ha desea· 
do vivir como en una máquina del 
tiempo, 10 que nos transmite don 

Democracia. 

Además, dos 
~tonio supera las circun~tancias Exposiciones 
publicas de la cmdad. Antomo Del· . 
gado Roig, como ciudadano de Se- universales. 
villa, está enlazado a la red de rela· 
ciones que supone haber vivido en 
esta ciudad. Su conversación care-
ce de sentido si no va acompañada I .. • 
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Selección de 
obras de Antonio 
Delgado Roig 
Viviendas: 

Casa lastrucci (1934). Con Juan 
Talavera 
Poblado de Colonización Alfonso XIII 
en Puebla del Río I.N.V.(1942) 
Viviendas en Calle Torneo, 64 (1944) 
Barriada de Santa Teresa. 
Viviendas en la Barriada de la Corza 
Poblado del Torbiscal de Utrera 
Barriadas deljuncal (1964). del Plan· 
tinarydelTardón (1956) 
CinesyTeatros: 

Cine Emperadoren Sevilla (1959) 
CíneJuncalen Sevilla (1964) 
Cine Rodoen Dos Hermanas 
Cine san Jerónimo 
Alameda Multicines en Sevilla (1975) 
Residencias y Hoteles: 

HogarVirgen de los Reyes (1958) 
Hotel Doña María (1967) 
H.Andalucía Plaza, Marbella (1972) 
Arquitectura religiosa: 

Iglesia del Gran Poder de Sevilla 
Iglesia de la Barriada Santa Teresa 
Iglesia de la Urbanización "Andalucia 
la Nueva" en Marbella 
Iglesia en la calle Virgen de la Estrella 
Convento e Iglesia de la Comunidad 
de Esclavas Concepcionistas en San· 
lúcarla Mayor (1954-66) 
Santuario de Nuestra Señora del Ro
cíoenAlmonte (1959·67) 
Refonnasdeedificiosexistentes: 

Museo de BellasArtes (1943) 
Adaptación del Almacén de Maderas 
del Rey a Apartamentos y EStación de 
Autobuses (1950) 
Reforma del Teatro Cervantes (1952) 
Antigua Fábrica de Tabacos y 
Capilla dela Universidad (1953) 

de la descripción de los comporta· 
mientos de la gente que conoció, 
de sus costumbres, de sus ideas, 
de las casas donde vivian y de los 
lugares de encuentro que comparo 
tieron. No quiere separar su relato 
de las calles y plazas que habita· 
ban, de los hijos que tuvieron, de 
lo que fue de ellos, de cómo los tra· 
tó la vida ("Esa familia padeció la 
tuberculosis"f "No tenia trabajo. 
Se hizo comunista y el pobre lo 
pasó mal, muy mal"f "Este hom· 
bre había sido minero y se había 
situado muy bien"). 

La vida de Don Antonio es parte 
de la vida de aquéllos que nos de
jaron, de los fracasos y de los éxi· 
tos que tuvieron y, sobre todo, sus 
palabras nos sirven para poder en· 
tender mejor este que es nuestro 
mundo más próximo. 

Pero don Antonio es también 
de los arquitectos que ganaron dí· 
nero en la época del Desarrollis· 
mo. De aquéllos que en las pelicu· 
las de los años 50 Y 60 representa· 
ban la profesión más e¡1vidiada 
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del país, cuando los arquitectos 
podian cambiar el mundo. Sin em· 
bargo, su dilatada carrera -ahora 
va a cumplir 70 años de profe· 
sión- no puede centrarse sólo en 
ese periodo. Conoció y trabajó con 
los inventores del Estilo Sevillano, 
con los modernos de la República 
y con los seguidores de la Autar· 
quía. Todavía continuaba activo 
cuando llegó la Democracia y fue 
el primero en construir un multi
cines en Sevilla. 

Arquitecto de Sevilla 
Es hermano número uno del Si· 

lencio y del Baratillo, el más vete
rano de los arquitectos sevillanos, 
doctor arquitecto con el Proyecto 
de refonna de las portadas de la 
Universidad y socio número uno 
del Sevilla F.C, "pero no soy por 
mérito sino porque la gente se 
muere", nos dice. En una ocasión 
le contó a un periodista de Jerez, 
que estaba haciendo un reportaje 
sobre Fernando de la Cuadra ¡río 
Z<l1', el secreto c(e su 1')Jlgevidad y 
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es que al ser hijo de fannacéutico 
no tomó medicinas "porque las 
medicinas eran para venderlas". El 
problema surgió cuando esto salió 
publicado porque, como nos dijo, 
"iqué necesidad tenia el periodista 
de indísponenne con todos los bo-
ticarios!" 

Buen tertuliano, agradecido y 
sincero, ha recibido ya varios ho
menajes de diversas instituciones 
de la ciudad; pero se niega a ser un 
hombre importante: "En mi vida 
no hay nada importante, lo úni
co importante es ponerse bien 
con Dios para irse para allá" nos 
dice después de haber recibido la 
comunión que diariamente le 
trae a casa un fraile de San Bue· 
naventura. 

En la actualidad ha perdido un 
poco de audición y tiene artrosis 
en una pierna, por lo que ya no 
puede caminar sólo. Sin embargo, 
sigue con una gran memoria y se 
obstina en recordar los nombres 
de todas las cosas y personas que 

Vista de la Casa 
lastrucci desde 
la Plaza de El 
Salvador,'en 
Sevilla, 

lo han rodeado. ' , . . , .. 
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Juan. lo que queremos es una casa muy 
moderna'. Entonces él me dijo a mi: 
'Antonio. tenemos que hacer un pro
yecto de casa moderna para el solar de 
la calle Álvarez Quintero -él me habla
ba de usted- usted hace uno y yo hago 
otro'. Él hizo un croquis yyo hice otro. 

Como es natural ganó el de él, porque 
eligió el suyo. Pero la distnbución fue 
la que yo hice. La fuchada que la gente 
ha dicho que es muy buena es auténti
camente de don Juan. 
- Pero 10 que se dice es que usted in
fluyó a don Juan en hacer ese cam
bio a moderno. 
-Pues no, fue el diente el que quería el 
estilo moderno. 
-Me imagino que usted también es
taba presente cuando le encargaron 
Hytasa en plena guerra ¿QJIé ocurrió 
para que no le encargaran la segun
da fase a Talavera? 
-Lo de Talavera con Hytasa fue muy 
curíoso. Cuando Don Luis Cibían y 
Don Prudencio Pumar le hicieron el 
encargo, le dijeron que construyera 
una cosa muy baratita. Y Don Juan así 
lo hizo. Como es natural, con el tiempo 
lo baratito duró poco. Por eso, para la 
segunda fase, Prudencio Pumarcogió a 
Galnares y ya lo que hizo fue una cosa 
más en serio. 

Ubertad de creación 
'-Será también don Juan quien lo in-

"Las casas de 

vecinos son una 
muestra de un 
pecado que ha 

tenido la 

sociedad con sus 
moradores, 

arrinconándolas 
en un lugar 
donde no tenían 
buenas 
condiciones para 

vivir" 

A la izquierda, 
.... daptación 
del Almacén de 
Maderas del 
Rey para 
viviendas y 
estación de 
autobús. A la 
derecha, Hogar 
Virgen de los 
Reyes (1958). 
Arriba, junto 
con Alberto 
Balbontín de 
Orla, arquitecto 
con el que 
Delgado Roig 
(que aparece 
también en una 
imagen 
reciente) trabaj6 
estrechamente, 
y seccl6n 
longitudinal del 
Santuario de la 
Virgen del Rocio 
(1959) 

arquitecto municipal ¿Cómo lo re
cuerda? 
-Don Juan me llevó a Carranza, que 
era el Alcalde. Esto fue en 1936. Enton
ces esta era una colocación bastante 
buena y además en aquella época no 
teníamos prohibición de ejercer la pro
fesión sino todo lo contrario. Por ejem
plo, el Hogar Vrrgen de los Reyes lo hice 
estando yo en el Ayuntamiento. Había 
varios arquitectos: D. Juan Talavera, D. 
Leopoldo Carreras, D. Ramón Balbue
na, D. Francisco Pérez Bergalí y a partir 
de ese momento yo. Por tanto, vivi la 
guerra de arquitecto munícipal y des
pués hice el ejercicio para quedarme 
con la plaza. Por cierto, que me ganó 
un concurso un arquitecto mucho más 
joven que yo que era Alfonso Toro Bui
za, porque ser voluntario e inválido de 
Guerra era mérito preferente en aquel
la época. 
-lCómo vivió la muerte de Talave
ra? 
-Cuando Don Juan Talavera muere, yo 

estaba en Madrid El se había mudado 
muchas veces de casa. Se había casado 
dos veces y las dos enviudó. Cuando 
murió estaba viviendo en el Colegio de 
los Escolapios en la plaza de Fray Jeró
nimo de Córdoba que entonces se lla
maba plaza de Jáuregui. Lo habían aco
gido alll con motivo de la obra que le 
encargaron para reconstruir y trans
formar el colegio. Y en un departamen
to vivía solo con su perrito. 

Alberto Balbontín 

nalmente y es que durante el tiempo 
que duró la Guerra Civil no salió nin
gún arquitecto. Además había que re
construir. 
-Me resulta extraño que en 1960 no 
entrase usted de profesor en la Es
cuela. 
-Alberto Balbontin fue el primer di
rector de la Escuela de Arquitectura de 
Sevilla. Pero yo no fui profesor de la Es
cuela sencillamente porque era enton
ces arquitecto municipal. 
-Los jóvenes arquitectos como us
ted estaban en una tensión entre e! 
eclecticismo y el historicismo y e! ra
cionalismo moderno, lcómo lo so
brellevaban? 
-Esto es cierto, pero, además, la gue
rra fomentó el nacionalismo y la cosa 
ésta pequeña del regionalismo, y por 
eso había que hacer arquitectura regio
nalista. Era casi obligatorio o, al me
nos. era la corriente de aquella época. 
- Entonces, le! que hacia arquitectu
ra moderna se señaJaba? 

-Sí, sí, pero a pesar de todo Alberto y 
yo hemos hecho cosas muy modernas: 
chalés, casas de piso, etc ... 
-En algunos hbros nombran a usted 
y a Jiménez Carlés como los autores 
de una arquitectura blanca. sobre 
todo de casas de campo 
-Si, hicimos muchas; pero en eso Don 
Juan Talavera era el especialista. Noso
tros construimos el Poblado de Coloni
zación Alfonso XIII y después el Torbis
cal de Utrera. 
-lCómo vivió la problemática de la 
vivienda en la Sevi11a de posguerra? 

-De sus contemporáneos fue usted -En primer lugar, nada más que se ha
muy amigo de José GaJnares Sagasti- bían hecho edificios monumentales 
zábaJ. y conoció bien a Manue! Gar- para la Exposición y, además, la gente 
cia Herrera. Jose Manuel Benjumea. que había venído a ésta tenia que alo
Pére2 BergaJi Y Jiménez carlés. lPor jarse en algún lado. Entonces había 
qué se enroló profesionalmente con muchas casas de vecinos. Yo recuerdo 
Alberto Balbontin? haber visitado estas casas como arqui
-Albertoyyoéi:amoscomohermanos. tecto municipal; y alll he visto horro
Cuando terminamos la carrera vino y res. En una habitación toda una fami
vio que aqui no había nada que hacery ha sin luz, sin ventilación, alll vivían 
se volvió a Madrid. Después volvió. De- seis o siete personas. Por eso, las casas 
gó un poco desorientado pero empeza- de vecino, son una muestra de un peca
mos a trabajar juntos con las cosillas do que hemos tenido, que ha teuido la 

Culturas 0 
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donde no tenían condiciones para vivir. 
- Entonces, cuando haáan una pro
moción de viviendas en la periferia. 
/.creíais que les estabais haciendo un 
bien a las personas que iban a habi
tar esas casas? 
- Indudablemente. 
- También creo que se ha evolucio-
nado muy poco desde las viviendas 
que ustedes proyectaban a las que se 
construyen hoy dia ¿Cómo se puede 
seguir ofreciendo la misma vivienda 
tipo? 
-Hay que variar un poco la mentali
dad del que va a construir para adap
tarse un poco a las costumbres actua
les, porque todo ha variado de una ma
nera terrible, en la manera de pensar y 
de vivir, induso en la de proyectar. 
- Buena parte de las barriadas sevi
llanas de los sesenta saJen de su es
tudio ¿Cómo se recibe un encargo de 
una barriada? 
-Por las relaciones. Por ejemplo, la ba
rriada del Juncal nos la encargaron 
unos contratistas de obra que eran los 
Escribanos. 

Exposiciones, del 29 al 92 
- lSe acuerda usted de ese primer 
intento de posguerra que supuso e! 
Plan de! 46 Y que propuso Pedro Bi
dagol? 
- Sí, aquello era un disparate. Actua
mos Alfonso Toro. un ingeniero de ca~ 
minos que se llamaba Delgado y yo. 
Bidagor venía de cuando en cuando y 
movia la batuta. Pero aquello fue ver
daderamente disparatado. Consistía 
en completar unos ejes Norte-Sur y 
otro Este-Oeste. El primero era daro, 
porque siempre había existído, pero 
el Este-Oeste era coger el camino ha
cia la puerta Osario y pon, pon, pon . 
Así se abrió la Calle Imagen. Una vez 
definidos los ejes lo que haciamos no
sotros era ensanchar y derribar yeso 
era disparatado. Por fortuna aquel 
Plan se deshizo, porque Pedro Bida
gor venía con una mentalidad moder
na en la cual no importaban para 
nada Sevilla y sus monumentos. 
-lCuando hacia la reforma de un 
edificio, cómo se enfrentaba a él? 
R: No teníamos cortapisas. Las únicas 
eran las que tú querías ponerte. Nues
tra intervención consistía sencilla
mente en ver cómo era el conjunto y 
con arreglo a lo que tu habías visto 
hacías la distribución y la decoración 
que te pareáa bien. 
-De los edificios religiosos a los de 
espectáculo. ¿Cuáles de eJlos re
cuerda con más cariño? 
- De las iglesias me acuerdo del Gran 
Poder y de la ermita de Ntra. Sra. del 
Rocío. También al Teatro Cervantes le 
hicimos una importante reforma. 
-lRecuerda usted la entrada en la 
actividad profesional de los prime
ros jóvenes salidos de la Escuela de 
Sevilla? 
-No, no lo recuerdo bien. Pero lo que 
ocurrió es que nosotros ya habíamos 
pasado y ellos empezaban, y además 
había algunos muy buenos. 
-lQl1é opinión tiene de la Estación 
de Santa Justa o del Aeropuerto? 
- El aeropuerto por dentro me parece 
muy espectacular con aquellos arcos 
y bóvedas. La Estación de Santa Justa 
también está muy bien. Lo que pasa 
es que los dos son un poquito inge
nieriles. tienen el carácter de fábri
cas. También he visto el proyecto que 
le ha hecho Moneo a la Alcaldesa en el 
Prado de San Sebastián. Está muy 
bien y es muy moderno, pero a mi en
tender es un edificio que lo hemos 
visto ya. No es original, y que me per
done Moneo. 

que saJian. Nosotros tuvimos una cir- sociedad con estas personas, arriJ:¡co- Marlano .Pérez Humanes 
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Sevilla i MIÉRCOLES' 17 NOVIEMBRE 1999 
EL CORREO DE ANDALUCfA 

HANNOVER ~ La reproducción de una plaza de toros será el eje central del pabellón de España en 
la próxima exposición universal Hannover 2000, en la que se establecerá una barra donde se servi
rán tapas y se organizarán espectáculos. Sin embargo, en el resto del pabellón dominará la "serie
dad" según explicó ayer en Sevilla el comisario general del recinto, Pablo Bravo. 

Hoy se presenta el 
libro de la historia 
de la Hermandad 
de Los Estudiantes 

Una plaza de toros será el eje del pabellón 
español en la Exposición Universal del 2000 

José Gómez Palas 
SEVILLA 

El Paranjnfo de la Universidad 
Hispalense será escenario esta 
tarde, a partir de las ocho, del 
acto de presentación del libro 
La He/mandad de los Estu
diantes. Aproximación a la 
HL,toria de una cofra.día sevi
llana en el siglo XX, trabajo 
coordinado por el profesor An
tonio CoUantes de Terán Sán
chez y cuya publicación se en
marca en los actos conmemo~ 
rativos del 75 aniversario de la 
cofradía universitaria. 

InmaRendón 
SEVllLA 

La sala San Hermenegildo de Se
villa acogió ayer -siete años des
pués de la celebración de la Expo 
92-la presentación de los conte
nidos con los que contará el pabe
llón de España en la exposición 
universal Hannover 2000, que se 
celebrará en la ciudad alemana 
entre el 1 de junio y el 31 de octu
bre. Dos arquitectos sevillanos, 
Antonio Cruz y AntonioOrtiz 
-más conocidos como Cruz y Or
tiz- ban sido los ideadores del 
proyecto del pabellón español, 
que parte de la visión de un "cubo 
fragmentado". Así 10 definió ayer 
el primero de los dos arquitectos 
en la presentación de los conteni
dos, quien explicó, junto con el 
Comisario general del Pabellón, 
Pablo Bravo Lozano las caracte
rísticas del recinto, que supondrá 
un desembolso de 1.550 millones 
de pesetas. 

SIN GUARDAR COLAS 

La obra, a decir del herma
no mayor de la cofradía del 
Martes' Santo, Juan Antonio 
Galbis, "está realizada con un 
gran rigor científico y siguien
do los cánones de la metodolo
gía históríca". 

Según explica el hermano 
mayor, el libro "no es una su
cesión de anécdotas ni .una 
historiografía cronológica de 
la hetmandad, sino un estudio 
de cómo surge la corporación 
y cómo, va, evoluciona.ndo el 
cuerpo de nazarenos y]as vin
culaciones con las distintas fa
cultades", todo ello ilustrado 
con gráficas y tablas. 

La planta inferior de las dos de las 
que dispondrá reproduce una 
plaza de toroS,"a la que se podrá 
acceder sin necesidad de guardar 
ninguna cola, ya que el recinto ca
rece de puertas: se sustenta sobre 
43 columnas entre las que se en
tra al lugar. La planta superior (a 
la que se accede mediante ram
pas) se divide en seis cápsulas de
dícadas a un tema distinto (que ya 
se adelantan en una pantalla ubi
cada en la planta inferior): el 
hombre de Atapuerca, la tecnolo
gía (centrado en el observatorio 
astrofísico de El Roque de Los 
Muchachos en La Palma), la so
lidaridad, la biodiversidad, lalen
gua española y el arte plástico es
pañoL 

PROYECTO. Pablo Bravo y Antonio Cruz presentaron ayer la máqueta y los contenidos del pabellón en Sevilla. 
Para Galbis, esta obra pue

de "marcar la pauta" de lo que 
debe ser un libro.de mstoria de 
una hermandad, toda vez que 
"arroja luz sobre los orígenes 
dela corporación y quienes la 
fundaron, especificando inclu
so la adScripción de los funda
dores a las distintas faculta
des". Para elaborar esta obra, 
los autores han escudriñado a 
fondo los archivos de la her
mandad y han mantenido di
versas entrevistas con nurrie
rosó!; hermanos, entre ellas 
con Salvador Diánez Leal, her
mano fundador y ex hermano 
mayor. 

vestir el exterior de un pabellón 
que se caracteriza por su carácter 
reciclable y desmontable, además 
de por su austerídad exterior. De 
hecho, el comisario en Hannover 
apuntó ayer que ya hay "un par 
de instituciones con interés en Es
paña"para utilizar el pabellón, 
por lo que podrá servir "para ex
posiciones, bibliotecas o pabellón 
de encuentros", añadió. 

Una semana para Andaluda 

El corcho ha sido el material 
elegido -"porque está muy rela
cionado con la naturaleza y es 
ecológico", según Cruz- para re-

Este recinto sólo supone el 27% 
del gasto total de la presencia es
pañola, cifrado según Bravo en 
unos 5.000 millones de pesetas, 
De estos, unos 1.000 míllones aún 
no están comprometidos en.su fie 
nanciación, aúnque el comisario 
del pabellón confió ayer "en con
seguir empresas españolas patro
cinadoras", según explicó. 

~ ANDAwclA EN HANNOVER 
Entre el 31 de julio y el 6 de 
agosto tendrá lugar la semana 
dedicada a Andalucía, tanto en 
el pabellón con en la ciudad de 
Hannover. Así, está pre\~sto 
que acuda al Teatro de la Opee 
ra dela ciudad la Compañía 
Anda!11Za de Danza. Aún falta 
que la Junta dé el visto bueno 
para llevar otras actividades: 

~ PICASSOYGOYA 
Además, se va realizar UI1 pro
grama cultura! que llevará 
hasta Alemania exposiciones 
sobre Goya, Picasso o una 

Cruz:"La arquitectura de Sevilla está 
necesitada de espíritu de modernidad" 

5EVlllA.LR. 

La opinión de Antonio Cruz 
-uno de los arquitectos del co
nocido tándem Cruz y Ortiz-so
bre la arquitectura de la ciudad 
de Sevilla en la actualidad no 
puede ser más radical-"Esta 
ciudad está absolutamentene- . 
cesitada de espíritu de la mo
dernidad", según señaló el ar
quitecto sevillano a este perió
dico ayer. 

Según opina, a la hora de 
construir edificios "Sevilla está 
cada vez' más anclada en sus 
raíces, mirándose a sí misma". 
Un defecto que los arquitectos 
de la ciudad podrían solucionar 
con más "fe en la modernidad y 
en el cambio frenté a lo que 
puede ser la conservación de 

las tradiciones 
-absolutamente 
necesaria en al
gún caso- pero 
que ocupa una 
voluntad en .las 
personas excesi
vamente gran
de", añadió; 

En su caso, 
Antonio Cruz y 
su compañero 
Ortiz llevan a ca
bo lo que predican. El Estadio 
Olímpico -paradigma de la mo
dernidad y de la· grandiosidad 
en este tipo de recintos-, la es
tación de Santa Justa o la nueva 
biblioteca pública Infanta Elena 
son algunos de los ejemplos que 
se pueden contemplar sólo en 

la ciudad de Sevilla. 
Uno de los empujes 
para lograr este cam
bio hacia la moderrne 
dad en la arquitectu
ra de Sevilla podría 
venir, según apüntó 
ayer Antonio Cruz, 
desde la Escuela de 
Arquitectos. "Creo 
que deberia tener un 
poco más de voz de 
la que actualmente 

tiene", señaló. El Colegio de Ar
quitectos sevillano es, desde su 
punto de vista, otro de los orga
nismos con poca presencia pú
blica. Según explica, "no tiene 
en este momento voz en la ciu
dad, no está diciendo nada en 
este sentido", añadió. 

muestra de la arquitectura es, 
pañola de losúllímos 30 años. 

~ 20.OO0VlSITAS DIARIAS 
El pabellón español podrá aco
ger hasta 20.000 visitas a! día 
y 3,5 niíllones en toda la expoe 
sición, que lo' convertirán en 
"uno de los más visitados", se
gún añrma el comisario. 

~UNAS7.000PORENTRADA 
Las .entradas de un día para 
adultos a la exposición de 
Hannover costarán unas 
7.000 pesetas de media.sise 
compran en taquilla. 

Por otro lado, mañana se 
inaugura en el Real Alcázar de 
Sevilla la exposición titulada El 
artista Joaquín Castilla 
(1888-1969), con la que serin
de homenaje al diseñador del 
palio de Los Estudiantes . 

...••.....•••.•. ~ ..... ~ ...... ~.~ ...•........•.•.•...•. .......•.•..... 

CICLO.MÚSICA DE CÁMARA 

DmitrySitkoyetsky 
y Payel Gililoy 

(violín y piano) 
Integral de las sonatas.pora violín y piano 

de L. V. Beeíltoven 

viernes 26, sábado 27 y lunes 29 de noviembré 
a las21 horas 

Venta de localidades! 
desde el,17 de, noviembre en el Centro,Cu!hJral El Monte, 
d. 11 a 14 y de 18 a 21 h. Precias de 2.500 a 1.500 ptas. 

Teléfona: 954213041 

Sevilla, 1999 

c~~~~~~ I El MQND= 
sala Jo .. 

~
~'~"'?~-;:'<:YO"<>' <:p.;:,\?<¿~,:?!; ........... .§' /,r;. 

0
00 

•• 0 



Félix Escrig 

Director de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla 

EL CASCO ANTIGUO 

La conexión del casco histórico de la ciudad con la periferia pasa 
por convertir al subsuelo en grandes bolsas de aparcamiento y 
conexiones a rondas, autobuses y al futuro metro de Sevilla 

El derecho al vacío (y 11) 
¡u ........• ······.·.1 NO de los problemas _" ",- con que se encuentra el 
\ '/-' '- ", Casco Antiguo es que 
realmente sigue siendo un perí~ 
metrO amurallado. ahora con 
rondas de tráfico intenso. Mien~ 
tras el Casco no se conecte fisica
mente a su ensanche, la solución 
a sus problemas dependerá ex· 
clusivamente de sí mismo y nor~ 
malmente ésta contendrá un pa
quete de severas medidas restric
tivas. Como el ideal de continuar
lo con una fusión suave es impo· 
sibIe. al menos busquemos unos 
puentes que además puedan ser 
conexiones simbólicas, algo así 
como las entradas alternativas a 
las folclóricas que alguien propu· 
so en la campaña municipal. 

Los requisitos que estos puntos 
deben cumplir son básicamente: 
- Amplitud espacial con objeto 

de que puedan albergarse en el 
subsuelo aparcamientos, inter· 
cambiador de transportes y cone
xiones viarias, dejando la super
ficie peatonalizada y con elemen
tos de diseño que abran un esca
parate del nuevo diseño de la ciu
dad. 
- Existencia de edificios, repre

sentativos a los que sirva de mar
·co,'el espacio público peatona1i
zado. 
- Existencia de cruces de vías 

importantes que se harían subte· 
rráneas en estos puntos. 
Con estas condiciones el Casco 

extendería unos brazos hacia la 
Periferia sin obstáculos físicos y 
en nudos cargados de vida. El 
subsuelo sería el sitio en donde 
ubicar grandes bolsas de aparca
miento y conexiones a rondas, 
autobuses y metro. 
Sevilla tiene en estos momentos 

tres puntos en donde esto es po-

El Prado de San Sebastián, la explanada ante el 
Parlamento y la zona Plaza de Armas-Puerta Triana 
son tres puntos en los que una correcta actuación 

urbanística conectaría el Casco con la Periferia 

sible. El que más proyectos ha su
frido es el ·Prado de San Sebas
tián, en donde la existencia ex
tramuros de la Universidad, el 
Palacio de la Presidencia, el de 
Justicia y la Plaza de España, jun
to a otros edificios importantes 
cercanos podría artícularse en 
torno a una gran plaza en que el 
tráfico intenso fuese engullido 
por la tierra y soportara única
mente tráfico ligero. 

La proximidad de la Línea 1 del 
ferrocarril de cercanías abre la 
posibilidad de vincularlo al futu
ro metro, 10 mismo que la esta· 
ción de av.tobuses conveniente
mente deprimida. Un proyecto 
global de esta zona da mucho de 
sí. Siempre se ha planteado 
como un escollo a la idea el de 
las salidas a la superficie de Jas 
rondas. Eso es ignorar que todas 
las ciudades del mundo, incluso 
las históricas, esto lo tienen asu
mido. 

10 .1 TRO punto perfectamen
................... ' te disponible y que en este 

momento no tIene presIO
nes especulativas es la explanada 
ante el Parlamento. Con esta acu
tación, la conexión hacia el Norte . 
de la Ciudad potenciará una zona 
del Casco que debe ser rehabilita
da con urgericia, yharía participar 
de la centralidad a unos barrios 
marginados por eJ urbanismo, po
bremente diseñados y saturados. 
Precisamente por ello y por la 

En el Prado de san 
Sebastián se podría 
articular una gran 

plaza donde el tráfico 
intenso fuese 

engullido por la tierra 
y soportara sólo 

tráfico ligero 

La conexión de Sevilla 
con el Aljarafe podría 
detener la avalancha 

de vehículos si se 
complementa con una 

adecuada red de . 
transportes en la que 
el metro es la clave 

Los jóvenes anticuados 

En todas las épocas, los jóvenes 
se han distinguido de los que no 
lo son, aparte de su lozanía envi
diable, su despiste y las facilida
des que dan para que los mani
pulen, en sus ideas innovadoras. 
En realidad ideas nuevas, 10 que 
se dice nuevas, no las han tenido 
los jóvenes en ningún momento 
de la Historia, pero sí, como digo, 
ideas innovadoras que modifican 
lo ya sabido y asentado. Hasta en 
las sociedades más estables y je
rarquizadas, cuando moría un 
rey y subía al trono su hijo y he
redero, se daba por descontado 
que habría un cambio. Desde 
donde escribo veo pasar a los jó
venes por la calle y tengo la sen
sación de que el tiempo se detu
vo hace 30 años, pero también 
veo pasar a algunos padres de es-

tos jóvenes y la impresión es en~ 
tonces que han detenido el tiem~ 
po. Su aspecto externo apenas ha 
cambiado desde hace decenios. 
Sólo algunas ligeras variantes: 
zarcillos, coJetos, fondillos, al
gún pelado estrafalario ... en fin. 
nada relevante que denote que 
ha habido un cambio de mentali
dad. Lo que verdaderamente 
cambia de una generación a otra 
es el pensamiento, que luego hay 
que expresar con el lenguaje. 
Dado que ellen,,"Uaje de los jóve

nes se ha empobrecido, su capa· 
cidad de discurrir ha disminuido, 
porque al empobrecerse el len
guaje disminuye la capacidad de 
pensamiento. Lo :único que tiene 
de revolucionario el hombre es 
su pensamiento y, con él, su po
der de descubrir y analizar el 
mundo. Es un poder interno que 
no tiene por qué reflejarse fuera 
y, por tanto, no puede ser contro
lado por nadie, ni siquiera por 
los hábiles creadores de modas y 
mercados, Si aparece una moda 

que quiere ser marginal, revolu
cionaria o provocadora de 10 es
tablecido, de inmediato aparecen 
tiendas donde se venden los obje
tos y las ropas de esa moda. Ya 
está controlada e integrada. Ya 
no hay provocación posible, ni 
innovación ni mucho menos 
pensamiento peligroso que pon
ga en cuestión nada, porque ya 
es sólo una moda, no el reflejo 
externo de una actitud interior. 
Mis sobrinos, no todos ellos, na~ 
turalmente, hablan peor que sus 
padres y mucho peor que sus 

El lenguaje de los 
jóvenes·se ha 

empobrecido, su 
capacidad de discurrir 

ha disminuido, 
porque al reducirlo 

han rebajado su 
capacidad de pensar 

existencia de una importante 
zona hospitalaria y.Universitaria, 
los transportes deberían incre.
mentarse y las zonas de aparca
miento ampliarse. 

I.· .. I!' ....•... ·.·.· ... ;· ...• · .....•. ··.· .. ·.1 N tercer lugar, y quizás ,I~l>,';"'< el fundamental con vis· 
'C<> tas al futuro, es el espa

cio de Plaza de Armas-Puerta 
Triana. Además puede ser de una 
dimensión proporcionada al 
gran reto que tiene que soportar. 
Este punto, que conecta Sevilla 
con el Aljarafe y con la mayor 
zona comercial del Centro tiene 
la ventaja adicional de estar atra
vesada por el río y por un puente 
generos~mente dimensionado. 
El edificio de las Consejerías, la 
entrada a la Cartuja, la Estación 
de Autobuses y el borde de Tria
na, el segundo Casco Histórico de 
la ciudad, son razones de peso 
para ciudad este amplio espacio 
público que incluye las banque
tas de la Dársena y la tangencia 
del Charco de la Pava en lo que se 
tiene previsto sea el futuro Cam
po de Feria.. La avalancha de 
vehículos del Aljarafe podría 
quedar detenida aquí si se com
plementara con una adecuada 
red de transportes entre los que 
eJ Metro tendría relevante papel. 
El grave problema es que la Ad
ministración ha proyectado y 
comprometido aquí la operación 
especulativa más absurda, indo
cumentada, opaca y salvaje de 
este siglo en Sevilla. 
Esperamos que la revisión del 

Plan General de Ordenación Ur-
•. bana (PGOU) se haga con imagi

nación y visión de futuro aunque 
tenga que paralizar algunos 
compromisos que realmente no 
convienen a la ciudad. 

abuelos. Su vocabulario se ha re
ducido a cien de palabras bási~ 
cas, no saben conjugar muchos 
verbos y tampoco conocen las 
conjugaciones con el tratamien
to de "usted" porque tutean a 
casi todo el mundo. Cuando se 
ven obligados a emplear el "us
ted"', conjugan los verbos como si 
estuvieran tuteando. El resultá~ 
do resulta cómico porque hablan 
como si fueran extranjeros; y 
como extranjeros tendrán que 
aprender a emplear su propia 
lengua materna. 

Las palabras que no conocen 
quedan reducidas todas a tema, 
roUo, cosa, guay, esto, eso y aque~ 
llo. A pesar de esta superficiali
dad y de haber sido absorbidos 
por el sistema y ser, sin saberlo, 
sus mayores cómplices, conside
ran conservadoras a las corbatas, 
pijos a los trajes y a los buenos 
modales y arte inservible saber 
usar los cubiertos. Cuando ven
gan a darse cuenta, será tarde y 
no tendrán escapatoria. 

OPINiÓN 1m 
':e:tª'''i(ti'el~'ilMW#;fi' 

¿Ysi el GIL 
fuera EH o HB? 

A uno se le antoja legítima la 
aprensión que despierta el GIL 
en los sectores democráticos y 
bienpensantes, porque esa 
desconcertante organización 
sugiere con sus siglas que exis~ 
te solamente para satisfacer 
los caprichos y ambiciones de 
su pintoresco fundador. Sin 
embargo, las siglas de los par
tidos tradicionales también 
sirven de escudo para otros 
tantos gilíes que se dedican a 
la política para colmar sus per
sonales ambiciones, sin que 
nadie les combata con el mis
modenuedo. 
Con todo, me conmueve apre

ciar cómo el Partido Socialista 
y el pp., proclaman su voluntad 
de unirse para impedir la he
gemonía del GIL en Ceuta, Me
lilla, Estepona, la Diputación 
de Málaga y donde haga falta, 
con tal de cerrar el paso a los 
enemigos de la democracia. Y 
es que contemplar a Chaves y 
Arenas haciendo camino al an
dar, sería como ver a José Ra-

Si PSOE Y PP son 
capaces de 

tragarse un sapo 
del tamaño de 
jesús Gil, ¿por 
qué no pueden 

con los batracios 
de HB Y EH? 

món de la Morena y José María 
Garda, Ana Obregón y Anto
nia del! Atte o Paco Umbral y 
Arturo Pérez Reverte, verso a 
verso y no golpe a golpe. 
Por lo tanto, si PSOE y PP han 

sido capaces de tragarse un 
sapo del tamaño de Jesús Gil, 
¿por qué no pueden con los 
batracios de HE y EH? Leo 
unas declaraciones del porta
voz de HE -Joseba Permach
quien anuncia que el entorno 
de ETA "volverá a la lucha en 
septiembre", y me vuelvo a 
preguntar por qué PSOE y PP 
no se unen en el País Vasco 
con la misma resolución que 
contra Gil. ¿O no son peores 
enemigos de la democracia 
ETA, EH, HE Y el nacionalismo 
abertzale? 

Definitivamente aquí en Es
paña pasan cosas rocamboles
cas, como que miles de perso
nas se manifiesten contra Pi
nochet y en cambio nadie 
mueva un dedo cuando un ase
sino recoge su acta de diputa
do en Navarra. Si el GIL quisie
ra que le dejaran en paz bien 
podria aliarse con el PNV, y si 
le faltara ideología no le ven
dría nada mal declararse na
cionalista, pues su manejo de 
Jas delegaciones de urbanismo 
cumple todos los requisitos de 
admisión. Miren por dónde la 
política se parece al sexo: am
bos tienen razones que el cora~ 
zón no entiende y la cabeza re
pudia. 
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PROGRAMAS 

Política de Crear una agencia de rehabilita-
ción especializada que emprenda 

rehabilitación con todos los colectivos afectados 
la tarea de recuperar el centro. 

Ordenanzas Se revisarán las ordenanzas para 
evitar la existencia de inmuebles 

de patrimonio en mal estado o vacíos que consti-
tuyan algún tipo de peligro. 

Construir alrededor de 3.400 vi-
viendas en las casas vacías y en 
tos solares del casco histórico que 
están sin utilizar. 

El PP se compromete a incremen~ 

tarconsiderablemente. aunque 

subvenciones I no precisa cuánto, los presupues-
tos para rehabilitaciones. 
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lAS JOYAS 

El casco histórico de 
Sevilla continúa con 
numerosas casas 
en ruina fruto de 
la dejadez de 
propietarios y 
del propio 
Ayuntamiento. que 
prefiere rehabilitar 
joyas arquitectónicas 
como la casa de las 
Sirenas. el Laredo o 
el edificio Singer. 

Dos colectivos 
enfrentados 
la política patrimonial de la coalición PP~PA 
no parece haber dejado contento a nadie. lo 
que, según algunos, es la mejor señal de 
que se trata de una línea de trabajo adecua
da. En cualquier caso, 10 cierto es que La Ge
rencia de Urbanismo, en la que el protago
nismo es eminentemente andalucista, ha 
buscado los extremos: o un proteccionismo 
a ultranza, según los colectivos relaciona
dos con el mundo de La construcción, o una 
flexibilidad demasiado corriente, según Las 
asociaciones de defensa del patrimonio. 
lo curioso es que esta conducta ha vuelto a 
resucitar La actividad de los citados colecti
vos, que, desde los años del desarrollismo, 
no habían sostenido una polémica tan en
conada como .la generada en los últimos 
meses a raíz de los casos del Bazar España y 
de Bustos Tavera. Unos y otros sostienen 
ideas dispares con un denominador común: 
todos se declaran firmes defensores del pa
trimonio histórico de la ciudad. 
Mientras tanto, Urbanismo ha agilizado la 
destrucción de más de una veintena de edi
ficios catalogados del casco histórico que 
supuestamente resultaban peligrosos para 
la seguridad de los viandantes, una conduc
ta que no parece convencer a todos. 

que cada dia registra alguna pérdida irre
parable en forma de edificio. Por decirlo de 
forma gráfica. el PP y el PA se han centrado 
más en el escenario que en los verdaderos 
actores urbanos: los vecinos de los barrios 
tradicionales de la ciudad. Fruto de esta po
litiea parcial son algunas rehabilitaciones 
luminosas emprendidas durante los últi
mos cuatro años, magnas empresas sólo 
posibles gracias a los fondos europeos del 
plan Urban: la recuperación de la casa-pala
cio de Los Marqueses de la Algaba. la con
versión de la Casa de las Sirenas en un par
ticular centro civico. la reconstrucción del 
edificio de la antigua !abrica de Singer y 
toda una serie de obras menores -de fa
chadas. torres o cubiertas. principalmen
te- en muchas de la parroquias de la ciu
dad. Estas obras son las esquinas .del dia
mante. 

La realidad. sin embargo. no es tan simple 
ni brillante. Más bien es relativa y tiene al
gunos puntos oscuros. La rehabilitación 
privada. por ejemplo. no consigue arrancar 
pese a las subvenciones municipales que, 
aunque han sumado algo más de mil millo
nes de pesetas en los últimos años, no han 
crecido de forma paralela ni a la demanda y 
al preocupante estado de salud que presen
ta el centro de la ciudad. Las prácticas espe
culativas siguen siendo una norma contra 

PSOE 

la que poco pueden hacer las buenas inten
ciones de las administraciones correspon
dientes, que, sin embargo, no la pierden, 
aunque la desarrollan de forma muy ca
denciosa. De los 27 sectores que componen 
el casco histórico, más de la mitad siguen 
aún sin normas específicas de protección, 
lo que dilata cualquier tipo de medida tan
to de recuperación -para la que antes es 
necesario tener un diagnóstico de los ele
mentos que hay que rehabilitar- como de 
simple detención de la degradación. 
Los documentos aprobados -bien sea de 

forma general o definitiva- además, no 
siempre tienen una ejecución fácil y exenta 
de controversia. El plan especial de Triana 
es un ejemplo claro: planteaba la destruc
ción del viejo cinematógrafo de verano del 
barrio, situado en la calle Pagés del Corro, 
con la excusa de una operación de reforma 
urbana en la que, más que los nuevos viales 
previstos, lo importante eran los proyectos 
residenciales que querian hacer los propie
tarios del suelo. La Junta de Andalucia pare
ció entenderlo así y paralizó temporalmen
te la iniciativa. Urbanismo, sin embargo, 
insiste en sus ventajas. El resto de los crite
rios del plan de protección, en cambio, son 
tan proteccionistas que incluso desperta
ron las protestas del lobby que a raíz de su 
aprobación crearon los constructores. el 
actual Colegio de Arquitectos y las asocia
ciones de propietarios. que han vuelto a pe
dir más flexibilidad después de que los trá
gicos sucesos de Bustos Tavera y Bazar Es
paña cambiarán en parre la percepción de 
la mayoria de la opinión pública sobre los 
asuntos patrimoniales. 
Otros de los planes aprobados ni siquiera 

han podido comenzar a desarrollarse so
bre el terreno: entre ellos el de Santa Paula 
y Santa Lucia. el Los Humeros. el del arra
bal histórico de la Macarena o el de la Tri
nidad. Todos contemplan un grado de par
ticipación de la iniciativa privada que, a 
juzgar por casos anteriores, no parece au~ 
gurar una ejecución rápida y sin proble
mas. Pese a todo. la aprobación de todos 
estos documentos ha sido un extraordina
rio avance para un casco histórico en el 
que se tiende a denominar rehabilitación a 
lo que no es más que una recreación de los 
principales rasgos del clásico caserio sevi
llano: viviendas desplegadas sobre parce
las diminutas y de escasa altura. Urbanis
mo ha hecho verdaderos esfuerzos por in
tentar salvar estas características, aunque 
la presión de las inmobiliarias. que necesi
tan promociones de un tamaño medio 
para obtener rentabilidad, a veces acabó 
imponiéndose. La posición municipal. sin 
embargo ha sido contradictoria. ya que al 
mismo tiempo que ha defendido plantea
mientos proteccionistas en sus planes, ha 
ejecutado otros. como el de San Luis. que 
ha destruido el único barrio en el que toda
vía existía parte del trazado musulmán de 
la mitica Isbilya. 

Los andalucistas aseguran en su La visión urbanística del Ayunta- Construcción y rehabilitación de vi-
programa que van a intervenir en el miento debe fundamentarse en la viendas protegidas. en especial a 
centro y se van a volcar en la con- regeneración de los centros urba- través de promociones en régimen 
servación de su patrimonio. nos y de las áreas degradadas. especial de alquiler. 

El PA insiste en proponerla peato- los documentos de intenciones del Incrementar las medidas de disci-
nalización progresiva y ftexible del PSOE no señalan ninguna medida plina urbanística contra los propie-
casco antiguo en combinación con concreta sobre posibles reformas tañas que no cumplan con sus 
una política de aparcamientos. de las normas de protección. obligaciones de conservación. 

No es demasiado preciso, aunque Tampoco precisan qué medidas po- Dar protagonismo a la política de 
dentro de sus promesas electora- dñan tomarse contra la prolifera- adquisición de suelo mediante la 
les se encuentra la de mejorar el ción de los solares en ruinas, aun- compra o la expropiación forzosa 
paisaje urbano de la ciudad. que sí postulan su utilización. de los solares que estén ociosos. 

En el programa no se hace una El nuevo PGOU. según los socia lis- Impulsar programas efectivos de 
mención expresa, aunque el PA ha taso deberá tener en cuenta la rege- rehabilitación de edificaciones re-
desarrollado durante estos cuatro neración del centro. No se dice sidencia les a través de subvencio-
años una campaña de ayudas. nada de ayudas a particulares. nes que se darán según la renta. 
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BUSTOS TAVERA 
El derrumbe de la 
fachada de la casa 
de la calle Bustos 
Tavera colmó la 
paciencia de la 
ciudadanía y puso de 
manifiesto la falta de 
control municipal 
sobre el estado de 
conservación de los 
miles de edificios 
catalogados que 
existen en Sevilla. 

Demasiada teoría 

y escasa práctica. 

La conservación 

de la ciudad anti

gua, con indepen

dencia de casos 

concretos, ha sido 

más una intención 

que una costum-

bre parala Casa 

Grande, que, aun

que impulsando 

la recuperación de 

destacados edifi

cios singulares, 

no ha sido capaz 

de frenar la degra

dación del casco 

histórico 

uros 
por CARLOS MÁRMOL 

E
L gobierno municipal comenzó el ac
tual mandato politico pregonando la 
protección del patrimonio histórico de 

Sevilla, concentrado en su mayor parte den
tro del casco antigno hispalense, y ha termi
nado abriendo un extraño y repentino deba
te sobre la necesidad de refonnar la nonnati
va de protección de casi todos los edificios 
protegidos. Esta repentina conversión sólo 
se explica después de las seis trágicas muer
tes sucedidas en la ciudad en el último año 
como consecuencia de la caída del muro del 
Bazar España y de la facbada de un inmueble 

ue se caen 
catalogado situado en la calle Bustos Tavera. 
Ambos sucesos, acaecidos con apenas cuatro 
meses de diferencia, pusieron en cuestión el 
papel del Ayuntamiento como responsable 
último de la conservación de los edificios his
tóricos de la ciudad y generaron todo un cú
mulo de opiniones, mucbas de ellas interesa
das, sobre el patrimonio urbano hispalense. 

Hasta entonces el problema de las ruinas 
era sobre todo de indole social: la negativa de 
muchos propietarios a conservar los inmue
bles que tienen alquilados provocaba una se
rie de desalojos silenciosos, frecuentemente 
de ancianos. que. salvo excepciones, no te
nían demasiada relevancia pública. Pareda 

un problema marginal y secundario. El 
Ayuntamiento, de hecho, ni siquiera gasta~ 
ba del todo los fondos para realizar obras 
subsidiarias que anualmente incluía en sus 
presupuestos. Los casos del Bazar España y 
de Bustos Tavera trastocaron esta situación 
y sacaron nuevos ribetes humanos a la silen~ 
ciosa destrucción de edificios que desde los 
crueles años sesenta todavía no ha conse
guido detenerse en la ciudad. 
La política municipal, en consonancia con 

esta tónica dominante, ha versado mucho 
más sobre la rehabilitación de algunos edi
ficios singulares que sobre programas inte
grales para recuperar una herencia urbana 



EL EDIFICIO DEL PRADO 

Félix Escrig 
Director de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de SeviUa 

El Prado es uno de los espacios vacíos de la ciudad más 
controvertidos que existen. y, todos tenemos derecho a cambiar 
de opinión, pero la ciudad tiene memoria histórica 

El derecho al vacío (1) 
IS .... ' .........•... '.-¡ ABIA decisión suspender ¡ el Proyecto del Ayunta· 

',' /,- ,--,- i, miento en el Prado de San 
Sebastián. El Prado es uno de los 
espacios vacíos de la ciudad más 
controvertidos que existen. Las 
actuaciones urbanísticas del XIX 
que saltaron las murallas de la 
ciudad no se atrevieron a tocar 
este lugar de tratantes, fiestas y 
expansión. La de principio de si~ 
glo, que fueron capaces de negar 
hasta Tabladilla con los magnífi
cos tratados de la Exposición, 
tampoco tocaron más que aisla~ 
damente, como en el caso del pa
bellón de Portugal porque era efi· 
mero, esa explanada que la ciu
dad consideraba un patrimonio 
de los ciudadanos en particular y 
no del Consistorio. 
Más tarde, amparados por obras de 
interés sodal, como la estación de au
tobuses y los juzgados, unos empre
sarios avispados dieron la dentellada 
en la zona Este separando El Prado de 
la Huerta de la Salud. Finalmente, a 
principios de los setenta, el Ayunta· 
miento intentó un nuevo asalto so
bre un suelo apetitoso para colma
tarlo al completo. Contra esta inicia
tiva se alzaron los jóvenes intelec
tuales, comoLllis Uníñuela y Víctor 
Pérez Escolano, de entre los muchos 
que luego tendrían un papel rele
vante en el desarrollo de la ciudad. . 
En estas condiciones, El Prado ha 
ido sobreviviendo hasta que a 
principios de esta década se pro
puso diseñar este espacio urbano 
con un proyecto de Alberto Bal
bontín, polémico, pero a la larga 
salvación de ese vacío como tal. 
Los conflictos entre los partidos 
gobernantes redujeron la ambi
ciosa iniciativa al actual corralito 
de rancio diseño que no sólo no 
ha resuelto nada sino que se re
servó una parcela camuflada para 
poder edificarla. Tal vez ahí estu
vo la clave de la operación para 
proyectar el nuevo Ayuntamien
to, que, por otra parte, tiene un 
presupuesto indeterminado. To
rre Triana iba a costar lo mismo y 
finalmente se cuadriplicó su pre
supuesto al igual que el Palacio de 
la Diputación. Algunos políticos 
ya saben lo flexible que puede ser 
un presupuesto y cómo estos in-

Fúmeselo todo 

fe.' 

Todas las aCÚlaciones 
ilustradas del siglo XIX 
consistieron en abrir 
plazas y avenidas en 
donde había eriales y 
caserío podrido. No 

creo que debamos ser 
más reaccionarios 

a tres desafortunados (que al me
nos en estos momentos siguen en 
la cárcel) se les encontró más de 5 
ya otro, ojo al dato, una seta aluci
nógena. 
Una vez más se pone en evidencia 
la situación delirante que atravie

Una expedición veraniega forma- sa la legislación sobre las drogas. 
da por 47 jóvenes y organizada Por un lado, llama la atención que 
por el Ayuntamiento de Getafe se._ ~ de 47 inocentes jóvenes de esos 
dirigió a la frontera Noruega tras que se van de excursión cultural 
una estancia en Amsterdam con organizada por un ayuntamiento, 
tan mala fortuna que un perro po- es decir, buenos chicos desde todo 
lióa se puso a ladrar alegremente punto de vista y hasta ciudadanos 
a su alrededor y los excursionistas ejemplares, que duda cabe (dos de 
fueros registrados. A 13 de ellos se ellos hasta son monitores munici
les intervino cantidades de hachís pales), al menos 16 eran fumado
entre 0,8 y 5 gramos, en tanto que res habituales de hachís, descon-

Algunos políticos ya 
saben lo f1exjble que 

puede ser un 
presupuesto y cómo 
estos incrementos se 
realizan siempre a 
costa de partidas 

sociales 

tanda que tuvo que haber algún 
listillo que se deshiciera de la chi
na o se arriesgase a su ocultación. 
Esa es, como rezan las estadísti
cas, el porcentaje de fumadores de 
hachís entre los jóvenes españo
les, o sea, que el 30 por ciento de 
los jóvenes son delincuentes se
gún la legislación vigente. Por otra 
parte, lo~ 16 viajeros habían com
prado idénticas cantidades de ha· 
chís en un coffe shop de Amster· 
dam. Los gramos encontrados di
vergían por la sencilla razón de 
que algunos habían fumado un 
par de porros y habían parado de 
fumar y ya sólo les quedaba 0,8 
por ciento gramos; de manera que 

crementos se realizan siempre a 
costa de partidas sociales. 
No será esta la última ocasión en 

que se atacará al solar del Prado. En 
esta ciudad hay tal miedo al vacío 
que parece obligado a consolidarlo. 
Las siguientes recalificaciones 
abundan en esta idea de que llenar 
las plazas y descampados genera ri
queza, aunque sea sólo para unos 
pocos para empobrecer el futuro 
de todos. Todas las actuaciones ilus
tradas del XJX consistieron en abrir 
plazas y avenidas en donde había 
eriales y caserio podrido. No creo 

_ que debamos ser más reaccionarios. 
Lo sucedido en este último capítu
lo del Prado, de todos modos vuelo 
ve a plantear la cuestión de su di
seño. El solar vallado para su edifi
cación se ha quedado como un re~ 
tal sobrante. Desde mi punto de 
vista, el resto del Prado también se 
ha tratado como un retal. Péguen
se los trozos y actúese de nuevo 
sobre el conjunto. Este solar de la 
ciudad es fundamental para resol
ver todos los problemas de articu
lación del casco y del ensancbe ha· 
cia el Este. Y no hay muchos más. 

1 r"j N cuanto a la autotia del :~.::,' .•.. ~~':'.i;}1 proyecto cancelado no en-
,:',' tro en la cuestión puesto 

que se está utilizando como una 
cortina de humo. Moneo es sin 
duda el arquitecto español con 
más prestigio en el mundo y es 
una lástima que haya tenido tan 
mala suerte con esta ciudad. 
Pero también el solar de NelVÍón 

frente al Sánchez-Pizjuan se recon
virtió de zona verde a comercial 
gracias a la intervención del ma~ 
yor mito del momento, Stirling, 
para luego proyectarlos con arqui
tectos locales también designados 
digitalmente y que .fracasaron de 
un modo evidente. De todos mo
dos, conviene recordar que el pro
pio Rafael Moneo el dia 3 de abril 
de 1974 dijo textualmente en Sevi· 
lla: "Desde este punto de vista bas
tante defendible, como puede ser 
el decoro, la situación actual del 
Prado sería más deseada que la 
construcción de un centro conges
tivo". Todos tenemos derecho a 
cambiar de opinión, pero la ciu
dad tiene memoria histórica. 

se da la paradoja de que aquellos 
que fumaron más, o sea, los más 
porreros, no son encausados, y 
aquellos buenos y cautelosos chi
cos que saben racionar sus provi
siones salen perjudicados. 
En cuanto a 10 de la seta alucinó
gena parece un chiste. Con una 
seta puede que alucine una mos

" ca, pero no un ser humapo. Un ser 
humano necesita un puñadito. 
Ya sabe: pese al riesgo que corre 

de tomar el avión equivocado, una 
vez que salga de Amsterdam, no 
deje ni las migas: rumeselo todo, y 
que luego lo repatrien con cargo 
al erario público, que estas cosas 
se hacen. 

OPINiÓN ID 
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Inteligencia 
'ydeporte 

Los gaditanos dicen que, por la 
mañana, su impagable playa de 
La Victoria podria denominarse 
la Ruta del ColesteroL Hasta no 
hace mucho el rey de esa sustan
cia necesaria y perversa era mi 
amigo Curro el Cojo, el mesonero 
de Arcos que ha tocado magis
tralmente todos los violines de 
]abugo hasta dejarlos en el puro 
espíritu de la música, en los hue
sos. Pero se fue del Paseo Maríti
mo aunque dejando su estela de 
pringue por la milla al paso lige
ro y al iTote, en barriga de a uno. 
En su prisa matinal, los obesos 
pretenden hacerle caso al doctor 
Marañón, pero a medias porque 
si hacen el doble de ejercicio, 
también comen el doble. Y así, 
por mucho que aligeren el paso, 
no se alivian del peso. Ser gordo 
no es un problema si no se han 
estrechado las arterias. Pero se
gún las estadisticas, de diez per
sonas con un notable sobrepeso, 
ocho pedecen de colesterol dispa
rado, de 10 que se colige que mata 
más la glotonería que el hambre. 
Cervantes decia en el vademe-

A pesardelgs bajas 
que producen tales 
olimpiadas furtivas, 
los médicos siguen 
recomendando la 

práctica del deporte 

cum de su Qjlijote que la salud 
del cuerpo se fragua en la oficina 
del estómago, pero a la gente le 
ha dado por correr en la playa se
guramente huyendo del atracón 
de la noche anterior. Van a cien 
por la orilla, y corren tanto que 
los habremos perdido de ,ista 
para siempre el verano que vie
ne. A pesar de las bajas que pro
ducen tales olimpiadas furtivas, 
los médicos siguen recomendan
do la práctica del deporte. Antes, 
cuando un enfermo se les iba de 
las manos, le recomendaban 
cambiar de aire. O sea, que ruan
do nos aconsejan hacerlo vale el 
grito ónico del cojo: "No corred, 
que es peor". 
Mi amigo, el mesonero que 

también renquea, se quedó en 
Arcos elaborando su artillería 
de tocino en vez de irse a Cádiz, 
como otros, a estudiar Medici
na. Luego, ya armado, se insta
ló en el Marítimo. Los cocine
ros están para destruir la salud 
que los médicos pretenden 
conservar haciéndonos correr, 
su medicina. Pero hay otra me
jor. llegar al refinamiento de 
no encontrar placer en lo que 
nos perjudica. Inteligencia, no 
sufrimiento. Los sufridores du
ran menos que el buen vino. Lo 
que no quiere decir que, piano, 
piano, la playa no sea un buen 
sanatorio. Yo me estoy curan
do de Madrid en ella. sin prisas, 
leyendo a Valeryy "excusándo
me de hacer bien las cosas". 
Nada hiere más a cierta gente 
si no se pide perdón por ello. 



tribuna 

Mª Isabel Gómez Oñoro 
Presidenta de la Asociación 
Demetrio de los Ríos 

ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La autora propone recurrir a los tribunales ordinarios todos los 
"despropósitos" que se cometan en materia de patrimonio y 
reclama un debate sobre el mal funcionamiento de los tribunales 

Patrimonio Histórico y Código Penal 

~ 
1, como queda expresado en 
el preámbulo de la ley del 
Pattirnonio Histórico Espa

ñol, de 25 dejunio de 1985, éste es el 
principal testigo de la contribudón 
histórica de los españoles a la civili
zadón Illliversal, así como el expo
nente de su capacidad creativa con
temporánea, siendo todos los pode
res públicos gerentes de su protec
dón y acrecentamiento -según el 
mandato que a ellos dirige elArt 46 
de la Constitudón (artículo que 
también nos dice que será la ley 
penal la encargada de sancionar los 
atentados contra este pattirnonio)-, 
es lógico pensar que son los poderes 
públicos, induido el judidal, los pri
meros responsables de los atenta
dos que contra nuestro patrimonio 
histórico se vienen sucediendo de 
fonna continuada por toda la geo
graña española. 
La ley de Pattirnonio dispone de 

fórmulas sufidentes para hacer po
sible la defensa de nuestro pattirno
nio histórico. Su Art. 8.1 determina 
que "las personas que observen peli
gro de destroedón o deterioro de 
cualquier bien integrante del Patri
monio Histórico Español deberán 
denunciarlo en el menor tiempo po
sible ante laAdministradón compe
tente"; sin embargo. vemos cómo 
esta Administradón, cada vez que 
reabe una denunda por la destroc
dón de bienes pattirnoniales, o sus
cepnbles de serlo, hace caso omiso 
de ellas y, además, tilda de abyectos 
a los denundantes. 
Hasta la aprobación del Proyecto 

de ley Orgánica del Código Penal 
por el Congreso de los Diputados, el 
dia 8 de noviembre de 1995, no con
tábamos con un Código Penal que 
tipificara los delitos contra el patri
monio histórico. En buena ley, dada 
la insistencia con la que se cometen 
estos delitos -Sevilla es un buen 
ejemplo- deberian ser los juzgados 
los que entendieran sobre ellos, 
pero no es así. Suele ser algo común 
que las denuncias se archiven en 
los Juzgados, sin notificarles nada a 

los denunciantes, o que se les nie
gue lo contrario de lo que la ley 
contempla. Con ellas las Adminis
tradones Públicas competentes en 
defensa del pattirnonio histórico se 
sienten respaldadas para seguir fu
dlitando y promoviendo destroc
dones del Pattirnonio Histórico Es
pañol en la seguridad de que ningu
na denunda prosperará,. pues aun
que al denundante se le deja abier
ta la vía de la querella, ejerdendo la 
aedón pública, lo normal es que 
estas querellas no lleguen a presen
tarse, ya que al negár>elas a los de
nundantes su calidad de ofendidos 
o peIjudicados, se les obliga, en 

Los autores de historia ficción 
¡ 

Francisco 

A lo largo del año en muchas pobla
ciones de Andaluéa se conmemora 
el triunfo de los cristianos sobre los 
desmoronados reinos musulma
nes de la peninsula ibérica, ensan
grentados por la violenda interna 
y las rivalidades de su nobleza. En 
distintas fechas se hace memoria 
de unas conquistas lejanas sucedi
das entre prindpios del siglo XIII y 
finales del XV. En algunos casos 
son ceremonias clvico-religiosas 
olidales indiferentes para la mayo
ria de las personas, pero de unos 
años a esta parte grupos de una do
cena de ignorantes vociferan al 
paso de las comitivas para que se 

supriman o se modifiquen. No 
tiene más que una importancia 
anecdótica porque su influencia en 
la sodedad es nula, aunque pare
cen importantes por las voces que 
dan y la informadón que aparece 
en los periódicos, pero, repito, polí
tica y socialmente no existen. 
Los políticos, temerosos siempre 

de las criticas y dominados por la 
tremenda contradicdón de la ul
trademacrada, que acabará con la 
demacrada, y la ultracorrecdón, 
que termina por anular el sentido 
común y el del ridículo, acaban 
por ceder en parte. Está muy bien 
que lo hagan, pero lo que me gus
taría es que suprimieran los feste
jos del todo para que estos grupos 
vociferantes no tuvieran púlpito o 
tuvieran que buscar otro más ex-
travagante si cabe. . 

Lo que he leído este año en las car-

cumplimiento del Art. 280 de la ley 
de Enjuidamiento Criminal, al 
pago de una fianza para la presen
tadón de la querella. Fianza que en 
estos casos suele ser cuantiosa. y 
que hace que el denundante desis
ta de presentar querella alguna. Se 
deja así, desde los propios Tribuna
les, vado de contenido el TItulo XVI, 
Capítulo n, del nuevo Código Penal, 
de los delitos sobre el pattirnonio 
histórico, y el Art. 408 del mismo 
Código, que fija la responsabilidad 
en que incurre cualquier autoridad 
o fundonario público al omitir el 
deber que tiene de perseguir los de
litos de que haya terudo notida. 

tas de protestas de los ultrademé
cratas y ultracorrectos nada más 
que puede ser producto de los deli
rios de la razón humana. Se habla 
sobre estas celebraciones que son 
"violentas y xenófobas" y que son 
"una apología del terrorismo"; se 
llama a Fernando m, Alfonso X o 
los Reyes Católicos "fuscistas y mili
taristas", conceptos modernos que ' 
no existían en aquellos siglos; se 
habla de un genoddio de la pobla
dón musulmana, tan "militarista" 
y tan "fuscista" como la cristiana, 
sin que ninguno explique dónde, 
cuándo y quiénes cometieron ese 
genOcidio (he pensado que no 
saben lo que significa "genoddio"). 
Creen. por fin. que conmemorar 
las conquistas cristianas es como 
hacerlo del holocausto nazi, el 
apartheid surafricano, los leones 
de los circos romanos, el régimen 

Esto es precisamente lo que hacen 
con estudiada insistenda las distin
tas Administradones Públicas, obli
gadas a impedir la destroedón de 
nuestro pattirnonio histórico: omi
tir el deber que tienen de promover 
la persecudón de los delitos de que 
tienen noticia, ya que las denundas 
sobre destroedones cometidas con
tra el pattirnonio histórico, que 
hasta ellos llegan, son ignoradas 
por estos gestores públicos que, 
cosa ruriosa. se dedican a una auto
complacenda que les suele tener la 
boca llena de palabras tales como: 
progreso, cultura, puesta en valor
será de las escombreras- y búsque
da del bien soda!. 

[] 

RENfE a este cúmulo de 
despropósitos, cometidos 
por quienes están obliga

dos a proteger y enriquecer nues
tro pattirnonio histórico, sólo cabe 
seguir insistiendo ante los Tribu
nales Ordinarios, para hacer valer 
el derecho que como dudadanos 
nos asiste, de ser atendidos como 
únicos peIjudicados y ofendidos, 
cuando cualquier bien integrante 
del Pattirnonio Histórico español 
se destruye, puesto que el valor de 
estos bienes surge de la estima que 
merecen a la sensibilidad de los 
dudadanos. 
Con respecto al fundonamiento 

de los Tribunales, deberia estar 
daro a estas alturas que no puede 
haber demacrada si la Administra
ción de Justicia no fundona. Y re
sulta que, en sintesis, es lo que su
cede. Abara que en el próximo mes 
de noviembre se anuncia la cele
bradón, en el Colegio de Abogados 
de Sevilla, de un Seminario de De
recho y Urbanismo, sería muy con
veniente que, de una vez por todas, 
se debatieran en esta dudad asun
tos como éste, dejándose de hablar 
con medias palabras que a nada 
conducen, si no es a crear en el ciu
dadano la falsa idea de que no tene
mos leyes. Las tenemos pero no se 
cumplen. Esto debe quedar daro. 

de Pinochet, los crimenes de los 
pro-indonesios de Timar, las viola
ciones serbias de las mujeres bos
nias y ¡el Ku Klux Klan! 
Parece que estos pensamientos su

peran los delirios de la razón, que 
es libre de delirar, y más parecen 
mezda extraña y poco fre..cuente 
de tontura, locura e ignoranda. La 
sodedad actual tolera bien estos 
disparates porque lo que produce 
escándalo hoyes el sen-tido común, 
mientras que las aparidones de la 
Santisima Trinidad o los arrebatos 
de desprevenidos al delo, como 
nuevos Elías, en naves extraterres
tres despiertan la curiosidad de in
genuos y solitarios. Si no fuera por
que esta manera de pensar es pro
pia de terroristas frustrados y dicta
dores en potencia, provocarian pri
mero asombro y después risa. La 
risa, de momento, es inevitable. 

OPINiÓN BI 

Arriba 
el telón 

" 
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Antonio ..&... ,~ 
El Festival Iberoamericano de 
Teatro levanta de nuevo sus te
lones como cada año para ofre
cernos lo mejor de la dramatur
gia de allende los mares y algu
nos espectáculos hispanos. Gru
pos ycompañías de Brasil, Cuba, 
O1i1e, Uruguay y otros paises 
iberoamericanos tomarán el 
Teatro Falla o la Sala Central Le
chera para deleitarnos y sobre
cogernos con su sabiduria tea
tral, su sentido de la vanguardia 
escénica y un discurso siempre 
cargado de contemporaneidad. 
Hay que decir que afortunada

mente el ro se ha consolidado 
como un verdadero lugar de en
ruentro de creadores, artistas e 
intérpretes del teatro latino
americano, donde el intercam
bio de ideas y experiendas artis
ticas prima sobre cualquier 
asunto mercantil. Existen otros 
festivales y ferias teatrales, 
como la de Palma del Río, que 
reúne al teatro andaluz en plena 
calima veraniega y sirve de pla
tafonna para que las compañías 
ofrezcan sus producciones a los 
programadores de toda la geo
grafia española, auténtica élite 

B RT se ha consolidado 
como un verdadero 
lugar de encuentro 

de creadores, amstas 
e intérpretes 

del evento, y tal vez sea lo suyo, 
lo necesario para que el teatro, 
andaluz en este caso, obtenga 
unas cifras económicas que le 
permitan seguir existiendo, 
pero lo de Cádiz es otra cosa. Lo 
de Cádiz es, además, el privile
gio de conversar en los Foros de 
Discusión o en las noches de la 
Residenda del TIempo L1bre con 
grandes maestros de la escena 
contemporánea, actores y direc
tores de grupos universales 
como La Candelaria o el Teatro 
Circular de Montevideo. 
Este año se podrá ver el trabajo 

de Galeano 108 de Cuba, La 
Troppa de O1i1e, Pía Fraus de 
Brasil, Axioma de España, y mu
chos otros. El Centro Dramático 
Nadonal inaugura el Festival 
con la Fundación de Buero Va
llejo, y derra Els Joglars, de Boa
della, con su última creación, 
Daaalí. Algunos de estos monta
jes se podrán ver en Sevilla con 
posterioridad, pero otros, la ma
yona, como suele suceder, con
tinuarán su gira por los más 
prestigiosos festivales de todo el 
mundo y no habrá más oportu
nidad que ésta para disfrutarlos. 
Merece la pena darse una vuel

ta por Cádiz entre el viernes 1 S 
Y el domingo 24 de octubre y 
comprobar cómo toda una du
dad se vuelca en esta gran fiesta 
del arte de Talía. Una oportuni
dad irrepetible para descubrir 
hasta qué punto, más allá del 
comercio. el teatro sigue vivito 
y coleando. 



( 
ARQUITECTURA SÓLO CUATRO EDif iCIOS MODERNOS SON BIEN DE INTERÉS CULTURAL EN ANDALUCrA . 

La modemidadno está a salvo 
Docomomo tiene el 
doble objetivo de 
investigar el 
patrimanio moderno 
y presionar a las 
administraciones 
para que pratejan 
estas edificacianes 

DANIEL H[A[OIA 
stVll LA 

• r¡¡ l~rmino Docornomo significa 
documentación y conservación de 
la arquitectura y el urbanismo del 
movimiento moderno. Represen
l ante~ de este I' roy;,!cto se CJlClU!ll· 
tr.In estos lilas en Sevilla l'" r,l pro
tagonizar el seminario At'qulrectu
ra t industria TllOIII'fI1/1S. /900-1965. 
IIn intento de abrir un roro de de
bale donde la reflexión teórica 
sobre el tema de la arquitectura 
industrial v;Jy¡ acomp;iñada del 
planteamiento de una cuestión 
que está adquiriendo especial re
levanda en la actualidad: la inter
vención y reutilización del patri
monio arquitectónico industrial 
heredado. 
-Desde Docomomo tenelllos dos 

grandes objelivos: por un lado, un 
interes cientlfico de investigación 
y divulgaci6n; por otro lado, con
venimos en grupo de presión 
para ill1puls:lr a las administrado> 
nes públicas respons:lbles del Pa· 
trimonio para que estahlez("anlos 
niveles de protecci6n y cataloga· 
ción que las leyes prevl!n", explica 
Fernando Aguerri. presidenlc de 
Docolllomo Ibl!rico. 
"¡'ara nosotros e5 ill1ponantc 

que Doromomo salga de los redu· 
cidos grupos de la intelectualidad 
y llegue a la sociedad . AsI es la 
única manera COIIIO se podrá pre
selVar y conselVar el palrimonio 
industrial", afirma Aguerri. 

Este colectivo ha realizado un ir.· 
ventario del movimiento moder
no en España y Ponugal. Esta 

• HISTORIA 

Una institución 
preservadora 
Docornomo [nlernacionalse 
crcóenHolandaen 1989ysu 
dc.legación en Esp;lña y I'orlu· 
gal se rund6en 1993 IllL'(}iante 
un programa auspiciado por la 
Fundación MiesVan der Rohe 
de Rara.'lona. El arquitecto 7.a
rago7.ano Fern;¡ndo Aguerri es 
el presidente de Docomomo 
Ibérico y se encuentra eSlos 
dias en Sevilla participando en 
la organización del seminario 
Arquite'c1ura t. industria modt.rnas. 
1900-1965. que finalizó ayer. 

"El movimiento modemo 
rechaza el ornamento" 
D.H, 
SHlI.l ~ 

• "Es tarnos actuando de avanza· 
dilla para concienciar a la socie· 
dad de que lo cot idiano que ahora 
conocemos no lo seri en rfl<..'\Iio 
siglo. FJ liempo lo convertirá ine· 
xor;¡blernenle en p;!lrirnonio o en 
legado de la humanidad", expresa 
categ6rico Antonio Piua, cornisa· 
riado de.l Comité CientfrKO del Se
minario y autor tle numerosos li · 
bros sobre arquitectura, 

"El movimiento modcrno está es· 
casamente valorado por la socie
dad, porque es contrapueslo a 105 

conocidos como estilos hislóricos, 
donde la monumentalidad y exu· 
ber.lllcia decorativa la ha hecho 
mucho más aceptable por todos", 
se lamenta Pizza. que defiende 
con insistencia la labor de preser· 
vación de estas construcciones. 
"El movimiento moderno r«haza 
el ornamento. Es critica hacia ese 
concepto de 10 superfluo". añade. 

• 

Aunque el movimiento moderno 
comienza según la historiogr.¡fia 
en 1925. Antonio Pi7.7..a ildelanta la 
arqueologia industriaJ a finaJes del 
siglo pasado,ya que "las instalacio
nes industri;¡les comienzan a lle
gar a F..spal\a a mediados del siglo 
XlX. sobre todo en el norte. por lo 
que:re crea una arqui lectura indus· 
trial de enormc impol1ancia quc 
n~cc de cste proceso histórico". 

La preO(.."upaci6n ahora de este 
prestigioso arquit«to es la de reu· 
tilizar esl05 espacios y dotarlos de 
contenido. "Al haber entrado en 
desuso por razones económicas y 
sociales hay que volver a buscar 
una utilización p;!ra esta llamada 
a~qul!Ologia industrial". seña!a . 
Pizz.1. 

COll1put'sto de 166 obras. de las 
cuales veinte pertenecen a Anda· 
lucia. "De este conjunto de veinte, 
l'Ualro ya han sido declaradas ror
malmente por la Junta de Andalu· 
da como Bienes de Interés Cultu
ral; la es tación de autobuses de Al· 
merla. la Cámara de Comercio de 
Córdoba, el colegio de huérranos 
de TOITeffiOlinos y el mercado de 
mayoristas de Málaga. Las rest;¡n
les 16 construcciones. según CQ

menta Julián Martine7., director 
gencral de Bienes Culturales, han 
sido dec.laradas con el carácter dc 
protección 'genérica con arreglo il 
la ley de p:ttrimonio de Andalu
cia", explica Aguerri. "La labor 
ronselVacionista en Andaluda 
está siendo muy importante, a la 
a1LUra de lo que se hace en Madrid 
o Cataluña". añade. 

"Desde Docomomo pensamos 
que el movimiento moderno es la 
verd;¡dera aportaci6n de la arqu i
lectura al siglo XX, por lo que re
present;¡n los espacios abienos, 
soleados, de viviendas higiéniGls~ , 

asegura convencido este hombre 
de la¡;¡ate dialogante. 
Coinddiendo con este reminario 

se han abierto tres exposiciones: 
Arquitectura cid mavirnicrllO mpder
oo. Rrgislro Domlflortlo Ibhico. 1925-
1%5. con sede en ellnst itulo An
d~luza de.l Patrimonio Histórico. 
el! el monasterio de la Cartuja: 
MoMo Andalucía. Arquilt'C1ura flrl 
Movirnintlo MOOmIO tri Andall/d ll , 
1925·1965, en el convento de Nues· 
u'a Señora de los Reyes, y 20 x 20, 
stglo XX. Vrintt obras de arquit«luro 
modt.rna, en el Centro Cultural El 
Monte. 

, . 
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LA CIUDAD OUE VIENE JORNADAS DE OEBATE SOBRE EL NUEVO PGOU DE SEVILLA 

la encrucijada urbana. El seminario 'alternativo' sobre la ba lance agridulce: la constatación de que 105 intereses 

Sevilla del próximo siglo - el segundo en apenas una económicos están cond icionando la transfonnación de las 

semana- tenninó ayer con éxito de asistencia pero con un ciudades y el derecho básico a tener una vivienda. 

Los límites de la propiedad 
CARLOS MÁRMOL. 

[QJ N éxito y una trllgooia. Si 
la Gerencia de Urbanb:mo 
(M) no ha sido capaz du

r.mle toda una semana de congre
gar a m~s de cincuenta personas 
pilr.iII dcb,31ir el disei\o del nue'\'O 
Plan Ceneral de Ordenaci6n UrbJ· 
na de Sevilla -un docu mento que 
afectu1 a 1011 ,ida cotidiana dt la 
dudada! menosdur.lnte toda una 
década- tres asociaciones de cone 
alternatiVO - Foro ~r.iII una Ciudad 
Ilabi';,b)e, Ecologis(;&s en Acción y 
Arquitectun. y Compromiso So
dal- Ilenaron el saJón lk actos de 
la Escuela de ArquitOOUI'a (dbado 
por la maftana incluido) con) un 
prograll1<1 de debates y conferen
cias que en lineas genfrales «'111· 
fiaron ('1 profundo abislIlO que 
separa el urbanismo act ual de las 
IJOI\!icas sociales. 
La ponencia con m1$ enjundia 

fue la que ayer pronunció ante un 
concurTido auditorio fonllado ¡>or 
Mtudlantl'S, arquitectos t! induso 
por el fu turo dil't'Ctor del PGOI{ se
villano - Manuel Gon7J.lez Fuste
guer.u- el profMOr dI:' la F.scueu 
de Arqultectur.J J~ Carlos Bólbia
no. el pculrt del diseno urb.1nlsLico 
que la Junta de Andaluda eSl1 e13-

CR ITICAS 

Babiano reproch6 
ayer a los arquitectos 
el silencio que 
mantienen sobre los 
grandes prablemas 
de la ciudad 

barando para el lrea metropolita
na hispalense. 
Babiano. que 1,IIIlbién es autor de 

varios planes sobre el casco liist6-
rico de Sevilla. auguro ayer un fu
turo muy crlt.ico para la ciudad 
- "y ~r.J los ~ilJ.anos·- si ).;¡S 
~ no cambian en los proximas 
anos. En su opinión. el silencio de 
buena ~rte de los profesionales 
de la arquitectur.a. y 1;11 presión de 
imponantes intereses económi
cos. estoin dilu~ndo la principal 
función de los p).;¡nes urbanlsti· 
ros: crear una dudad C<juilibrnda 
en la que se putoda vivi r mejor. 
Su diagn6stico se centró en I~ 

hechos: la ronlr.adicción existente 
entre el aumento de la dl:'lIlanda 
de vivienda - principalmente debi· 
do a la inversión de ca¡Jitales- y el 
esfuerzo que sigue suponiendo su 
adqu lsidón ¡><I ra buena parte de la 
poblaci6n: la concentración de la 
propiedad del sudo en Ullas pocas 
mallos - facilitada por la IXl l!t ka 
urbanlstka (le los últ imos Mios-: 
y los problemas económicos que 
genera la ausenda de suflCienles 
terrenos industriales con cap.ld· 
dad ('tal de generar tiqueta. 
~ principal cons«uencb soml 

de esla royunlur.J cs. segú n B.lbia· 
no. la expulsi6n de buen;JI parte de 

AROUlTECTO. losé cartos 

• [LOATO 

El encarecimiento del suelo 
FJ suelo es el negocio y el jlro
blema: la causa y la solud6n. 
José Carlos Babiano puso ayer 
un ejemplo b.,slante grálico 
para entender el extraordina· 
rio encarecimiento del suelo 
que lit' ha producido en la ciu
dad en los últimos años: en los 
años ochenta un solar li l)O - de 
10.000 nlelros cuadrados apro
ximadamente- venia a coslar 
100 millones de peselas. Una 
década después. a principios 
de los noventa. su v3 10r se 
habla mulLipllcado hasta los 
400 millones de peselas. Esto 
M:cuatrovt>Ces más. 
La tendencia, sin embargo, no 
se detiene aqul. Más bien al 
contrario: prosigue su escala
da. l;!, misma porci6n de suelo 

--el faClOr Ilue l110is illnuye en 
el aUnlentodel pnriodela vi· 
viend:a- alcan7.;1 actualmente 
en el lllercado la cifra dc 1.000 
millones de ¡x'setas. 
Conesta realidad encima de la 
mesa. 110 es dl' extrañar que 
haya una contradlcci6n ent re 
el aumento en la compl-;¡ de vi
vieuc!:tS y las dificultades <Iue 
existen par:) pa¡prlas. SegÍl n 
Babiano, la eXJll ic;¡ción es <I ue 
105 <Iue compran son Sil:'lIlpre 
los mismos: inversort.'S. perso
nas que ya tien .. n pisos pero 
Ilue compra n nuevas viviendas 
en busca de dividendos. De ahl 
la t re", .. nda par:l(loja: en Sevi· 
Ila.w ad<IUil:'n'1I muchos pisos, 
pero siemprt existen muchos 
problemas de vivienda. 

los 5e\'iI1anos hólci;1 el área lile! ro· 
politana - \In fenómeno que co
IIlenzó hace ya algu nos alios y que 
ha aCil~do equiparando el precio 
del sucio entre cienas zonas de Se
vi lla y muchos de los pueblos de 
su enl omO""". lo que motiva toda 
ulla serie de probk-mas de equipa
miento urbanistico que todavia 
conti nuan sin rl'SOh-er. 

Intervenir en el mercado 
Este escenario es. en opinión del 

respollSable del diseño técnico del 
oirea metropolitana, el que deberla 
teneren cuenta el nuevo PGOU de 
SevilJ., . L.1S administraciones pu· 
blicas. ademois, deberla n interve
nir en el mercado actual del suelo 
- <Iue los propieta rios admi nistran 
mediante un régimen de casi mo
nopolio que incluso se ha extendi
do al oirea metropolitana, donde 
viven 400.000 personas- de forma 
decidida. "Hay que const ruir vi· 
viendas de prote«:ión olida l si el 
mercado /10 lo hace: los grandes 
beneficiados por la reducción de 
los tilJOS de interés ba ncarios no 
han sido los ciudadanos. sino los 
propietarios del $uelo~. 

Ba.biano insisti6 en que estOl si· 
tuación ha sido secular en Sevilla 
--en buena parte es la causa de su 

DIAGNÓSTICO 

"Los beneficiados 
por la reducción 
de las hipotecas 
no han sido los 
ciudadanos, sino 
los dueños del suelo" 

crecimiento disonante e irracio
nal- y reivindicó la nccellldad de 
actua r con urgencia. en especia l 
en Tablada. cuyo futuro. mois Ilue 
residencial, debena servir para 
compensar los desajusles urbanos 
que existen en Sevilla. 
~Estil es una dudad ctra<b por 

completo: tiene muros de defellSa 
frenl e a las inundaciones y otro 
tipo de.- balTCras. Si k> qut' se plan· 
tea es dar un salto y superarlos (la 
urbani1..adlm de T3blatla implic;¡ 
convertirla en una zona 110 inun· 
dable) esta oponunidad debe ser· 
vir precIsamente para recuperar 
espacios yclementos del terrilorio 
que son un palrimonio de lodos". 
aseguró. 

Las Ilt'«sidades urbanas de 1 .. 
ciudad -suelos con valor ambien· 
tal, equipamiellto social. vivien· 
das ast.'(luibles y nue\'O$ telTt nos 
p:lra crear industrias que generen 
riqueza- chocan por tanto con la 
cruda rea lidad: la presenr.ia de im
portan tes intereses económicos 
que, sin un equilibrio por p.me dI:' 
las administraciones públicas. diJo 
lOGI n el mercado de [a vivienda y 
entorpecen el SUl:'ño de todo uma· 
niJla: transfonnoar Jos lernlorios 
en ciudades que sirvan para vivir 
mÍls y lIlejor 

LAS IDEAS 

Reformas legales 
m responsable tknlco del dise
ño del lIrea metropolitana de 
Sevilla insisti6 ayeren una idea 
que tambien propuso el dírK
lorde la F.5cuela deArqu1tK1U
Ta. f~lix E.scrig. durante las joro 
n;IDaS oficial('$ del 1'C00: in· 
troducir algún tipo de limite 
juJidico a la conctntraci6n del 
suelo en unas pocas manos. En 
opinión de Bólbj¡lOo. las ~dmi · 
nislradones pUblicas pueden y 
deben inttrvenir ron vigor en 
el mercado del suelo. ya que la 
actual situación impide desa.· 
rrollar una poHtica urbanls tica 
equil ibl"¡)da. I.m ayuntamien
tos llenen mecanismos pata 
desarrollar esta fu nción. 1~1 eo
lIIunid:ld Autónoma 1()I.lavla 
carece de ellos. 1 .. 1 llueva ley del 
suelo de Andaluda. ahora en 
fase dI:' ant eproyecto. pod ria 
cambiar las cosas. 

Vivienda 
~ par.adoja de Sevilla: pese ;1 

que se construyen viviendas y 
se \'enden bien, cada vez es 
m~s dificil comprar un piso 
para muchos ciudadanos. los 
preciOS no dejan de subir como 
cons«uend;l dirKt;l del enea· 
rKimicnto del luelo y de b flC
bre ill\-enora (Iue se 6 111 pro
duciendo en toda España con 
molivo de la entrada en vigor 
del turo. Esla silUaci6n, segiln 
Babiano. durará hasta el año 
2002. A p;lrt ir de esa fecha 
puede produciue IIna crisis en 
el sector inmobil iario COIIIO 

consecuencia del exceso de vi· 
viendas en muy pocas lIIallOS. 

Futuro industrial 
La otra gran carc.ncia de la ciu
dad. ademAs de viviendas para 
rentas medias y bajas, es la ine
m lencb de 5uelos industriales 
que pennitan la implantOlci6n 
de empresas que creen riqueza 
y. fi'!n definiliva. ronvienan la 
('(Onomla sevillana -cuyo sus· 
telllo principal es la adminis
tración públlca: "una econo
mia subsidi;!da~ . segUn).;¡ defi· 
nió el arquitecto- en una ero
nomla moderna y de servicios. 

Patrimonio ambiental 
8 profesor de la Escuela de Ar
quitectura defendi6 el carácter 
patrimonial de los elementos 
natu rales y ambientales del tc
rritorio como argumento po,..a 
abo~ar por la utilización de Ta· 
blada comu futura zona de es
pardmieillo del oirea melropo
litana de Sevilla. Babianooonsi
dera su utilizaci6n una oportu· 
nidad hist6ria y descarla por 
tanto su uso como suekJ elll' 
preS4rial o tecnológico. 

.1: 
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opinión 

Utrera: "Eucanstia, Pasión y Gloria" 
LAS intensas emociones religio~ 

sas de la histórica ciudad de Utrera 
han sido reseñadas -porque es im
posible "recoger" su espíritu-,- en 
Un hennoso y amable libro: "Euca
ristía , Pasión y Gloria", editado 
por el Consejo General de Her
mandades y Cofradías, con texto 
de Francisco Javier Mena Villalba 
y fotografías de José Antonio Fer
nández Bernabé, bajo la coordina
ción del entusiasta Manuel Peña 
Narváez, que firma, además, la 
"Introducción", como Presidente 
del Consejo Local. 

En una extraordinaria selección 
de muestras fotográficas. se nos 
ofrece la riqueza artística, la estéti
ca y la emoción de la Semana San
ta utrerana, con la reproducción 
de una serie de imágenes pasionis
tas -Cristos y Vírgenes', entre las 
que destacamos las del Sagrado 
Descendimiento, El Cdsto del Per
dón, La Soledad; la de los Dolores, 
en su doble vertiente del Viernes y 
el Sábado Santo; captamos, ade
más la rancia antigüedad de la 
Hermandad de la Vera Cruz, que 
tiene en trámite en trámite sus 
"Reglas". El nombre abolengo de 
la Hermandad de Jesús, del Vier
nes Santo por la mañana, con una 
sorprendente imagen de "El Naza
reno", obra del insigne Marcos de 
Cabrera. El Cristo de los Afligidos, 
que ardió en- 1965, haciéndoie- las 
últimas fotografías el -investigador 
Pedro Sánchez Núñez, antes de ser 
restaurada por Antonio Cano y 
Juan Miguel Ballesta ... 

El Cristo Atado a la Columna, 
el popular "Cristo de los Olivare
ros", ,del que existe una idéntica 
representación en el Hospital de la 
Caridad de Sevilla, y nos extasia
mos ante' la bellísima, arrebatadora 
imagen de Nuestra Señora de la 
Esperanza, de la "Hel1nandad de 
los Gitanos", a la que dediqué, en 
mi Pregón de Semana Santa, en 
1988, esta saeta, que me salió del 
alma: "Estrella de primavera,! eres 
Tú la más bonita,! Esperanza del 
que espera, IGitana pura y bendi
ta,! la Virgen guapa de Utrera". 

o, 

---DANIEL 
PINEDA 
NOVO 

Nos extasiamos ante 
la bellísima imagen 

de Nuestra Señora de 
la Esperanza, de la 

''Hermanda.d de 
Los Gitarws" 

Demarcada. 
antigüedad son las 

hermandades 
sacramentales que 

realizan procesión en 
el COrpU3 Chrísti 

Debemos destacar la estructura
ción del trabajo, en el que se abor
dan, en perfecta armonía, las sÍnte
sis históricas y Htel'edas de lag 
Hermándades, así como el estudio 
iconográfico, los pasos" las insig
nias y enseies" y el cáráéter'de las 
Cofradías. De marcada antigüedad 
son las hermandades Sacramenta
les de Utrera, que realizan sendas 
próeesiones del Corpus Christi. 

El llamado "Corpus Grande", 
que sale de la Iglesia de Santa Ma
ría de la Mesa, del siglo XV, "hace 
estación desde mediados del siglo 
XVI; y "El Chico", de la parroquial 
de Santiago 1 mayor, que 'tiene su 
origen, como la anterior Herman
dad, en "la Esclavitud", por lo que 
ambas podrían vincularse con las 
fundadas por Doña 'Teresa EnrÍ
quez, "La Loca del Sacramento", 
como bien la definió mi maestro, 

E FEMERIDES o 

Don Santiago Montoto. 
No podernos olvidarnos de la 

imagen gótica de "El Cristo Ne
grd', patrono de Utrera, ni de los 
"Monumentos", que se levantaban 
en las citadas parroquias, que sí 
conservan las procesiones eucarís
ticas con gran participación masi
va de juventud. Procesiones de 
gran seriedad y solera, que reme
moran aquéllas esplendOl:osas, ce
lebradas en la Ciudad de Rodrigo 
Caro, durante el Corpus, en pleno 
siglo XVI. 

Entre las Hermandades de Glo
ria, sobresale la quinterlana Virgen 
de Consolación, "la, del barquito 
eh la mano", que goza de inmensa 
devoCión no sólo' en España, sino 
en el mundo, y por la que tanto ha 
luchado don Miguel Román Caste
llano, que sigue al frellte de su mi
sión pastoral, a pesar de su larga 
enfermedad. Se ha incrementado, 
últimamente, la devoción a la Vir
gen del Rocío, que ostenta el nú
mero 69, antigüedad, entre las 
Hermandades Filiales, que peregd
nan al Santuario de Almonte. Y a 
la que hemos acompañado en algu
na ocasión. Intensa es la devoción 
a "Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima j

', cuya Hennandad se fun
dó en 1959, tras unas jamadas Mi
sionales. La imagen· de la Virgen 
recorre las calles utreranas el' fa-
11:1:0SO_: '13 "d~, M!!yo:,."<NotamQs _ en 
falta elneeesario estudio a la tradi
cional '4ev~ch):ri que",siente, Utrera 
l'0r':Ma'tía: Auxiliadora, de,',la que 
conserva' 'las imagen más antigua 
de España, tr~ída por los salesia
nos a finales del siglo XIX, como 
Don Rúa y Don Cagliero, entre 
otros benditos salesianos. 

En libro, en fin, es hermoso, 
porque ha sabido recoger -y con
densar-, las tres grandes ramas del 
sentir de los sentimientos dé Utre
ra -su fervorosa vida cofrade-, a 
través de sus Hermandades de Pe
nitencia, Sacramentales y de Glo
ria, porque esta religiosidad popu-
lar ha vivificado, desde sus inicios, '1 

los espíritus sensibles de los utre-
ranos. ~ 

-------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------~-~--------

SANTORAL 
Santos Herrhenegildo, Martín 1 y 
Quintiliano. 

ti 1499 F d "' d 1 U' 'd d un aClOn e a mverSI a 
Complutense, por la bula que concede 
el Papa Alejandro IV y que transforma 
el Estudio General de Alcalá de Hena-
res en Universidad. 

ti 1598 . 
EdIcto de Nantes, por el que 

se establece la concordia entre católi
cos y protestantes en Francia. 

V 1742 p." "' d nmera mterpretaclOll e 
"El Mesías", de Haendel, en Dublín. 

ti 1904 
El acorazado '1Petropav~ 

lovsk" choca con una mina y se hunde, 
mueren el almirante S. Makarov y 500 
marineros. 

V 1913 
Atentado frustrado contra 

Alfonso XIII, cometido por el anar
quista Sancho Alegre. 

V 1919 PI" d 1 G b' roc amaClOn, e o terno 
soviético-comunista en Munich, 
- En un Congreso extraordinario, el 

PSOE rechaza sumarse a los comunis
tas. 

V 1932 Inhabilitación por decreto de 
las S.A. y las S.S. en todo el territorio 
alemán. 

v' 1935 . 
Concluye la ConferenCIa de 

Stressa, en la que Italia, Gran Bretaña 
y Francia llegan a un acuerdo para el 
mantenimiento de la paz. 

V 1936 A ··d M d'd 1 sesma o en a 1"1 e ma-
gistrad0 del Tribunal Supremo Ma
nuel Pedregal. 

V 1941 
Segunda Guerra Mundial: 

Belgrado cae en poder de los alema
nes, Hungría entra en guerra con Yu
goslavia y Japón y la URSS firman un 
pacto de no agresión, en Moscú. 

V 1943 . 
Es descubIerta en Katyn 

(URSS) una fosa con los cadáveres de 

4.000 oficiales polacos ejecutados por 
los rusos y que formaban parte de los 
prisioneros hechos en 1939. 

V 1944 L Ad .. "' d Ca a mtlllstraclon e ro-
lina del Sur rechaza el derecho ai voto 
de la población de color .. a pesar de 
una sentencia del Tribunal Supremo 
de EEUU favorable a ésta. 

ti 1949 1 .. d . d 
nIClO e conversaCIOnes e 

paz entre comunistas y nacionalistas 
chinos. 

1/1959 S '.. " d 'd 1 e constituye en ma 1"1 a 
ComisÍón Fullbright, que estimulará el 
intercambio cultural entre España y 
EE.UU. 

1/1964 . 
Franco se entreVIsta con 

Hussein 1 de Jordania en Torrejón de 
Ardoz. 

V 1967 Gran Bretaña aplaza "sine 
die" las negociaciones sobre Gibraltar, 
tras las restricciones aéreas impuestas 
por España. 

Martes, 13 de abril de 1999 

opmlOn 

Pura fachada 

LA conservación del centro de Sevilla es 
el reto más relevante que tiene plantea
da la ciudad. Se trata de un problema 

en el que de ningún modo se puede ser opti~ 
mista, porque estas guerras es más fácil per~ 
derIas que ganarlas, según lo demuestra una 
simple visita tUlÍstica a muchas grandes ciu
dades europeas o norteamericanas, en las 
que hace tiempo que la población que paga 
impuestos huyó hacia urbanizaciones pelifé
ricas, y dejó el caseno histórico en manos de 
bancos y oficinas, a los que suelen suceder 
actividades y ocupaciones mucho más dudo
sas. Un paseo por el centro demueso", a J?C
sar de la mcuestionable preocupación de los 
responsables públicos (recuérdese, por ejem
plo, el plan Urban), que vamos por ese cami
no de una rápida degradación urbanística. 

Caos circulatorio, droga, insegu~ 
lidad, escasez de equipw.'"11iento 
samtado y educativo. El estado 
nIinoso de muchos inmuebles, 
tristemente ahora puesto de ac
tualidad, ex"!'resa· el poquísimo 
atractivo de vivir y de invertir en 
el centro. 

......-
JOSÉ 

MARIA 
RIBAS 
ALBA 

Hay una cauSa cladsirna que 
explica el deterioro del casedo histólico. Du
rante muehas décadas hemos soportado en 
este país una pintoresca legislación de arren~ 
damientos urbanos, en virtud de la cual mu
chísima gente vivía a costa de los propieta
dos de pisos y casas. LoS ingresos totales de 
los caseros eran con frecuencia mucho más 
pequeños que los de los pdvilegiados inquili
nos, 'pero eSo era 10 de menos: la demagogia 
se empeñaba en favorecer a gente que, para 
ponerles un ejemplo,podían vivir en la calle 
Santa Clara, en una vivienda de doscientos 
metros cuadrados, por la caniidad de tres 
mil pesetaS mensuales. Eso sí, los propieta
rios se hallaban obligados a conservar los in
muebles y a pagar los in1PUestOS. Puede in
tuirsc'el poco-entusiasmo con la que se ha.l 
dedicado a' ambas at.:úvidades., Cambió la le~ 
gislación y parece'l)'e ha retomado el senti
do comÚll,pero el mal ya está hecho. Yaho
rahace' falta, que ,_cam?ie .también ,una menta
lidad fuertemente adaptada "ano hacer na
da", 

Por otra parte, conviene que no nos enga
ñemos: vi¡..ir en el centro no es una cúestión 
de gustos, sino sobre todo de dinero. Si ha
cemos un repaso mental, de los amigos que 
viven en esta zona de la ciudad (ya hemos 
descartado el pdvilegio de los inquilinos) Só' 
lo nos quedan dos casos, o bien la herencia 
familiar, o bien un altísin1opoder adquisiti
vo; porque comprar no ya una casa, sino un 
simple apartamento, supone un' lujo que no 
está al alcance cualquiera. Este fundamento 
basado en la desigualdad es el que hace algu
nas veces antipáticó al sevilláno "céntrico" 
cuando 'critica cori desdén plantelli-mentos 
urbanísticos del tipo de SeviUa Este o la COr
nisa' del Aljarafe. Como' si los matlimonlos 
que se van a vivir alás ban'iadas lo hicierai1 
siempl:e por decisión voluntaria. y no forza
dos por el precio del metro cuadmdo. Lo an
terior es una ohviedad, pro si 10 recuerdo es 
porque tiene, a mi juicio, una repercusión 
muy intensa en la política urbanística de 
nuesll-a ciudad. lvn opinión es la siguiente: 
existe una sobreprotección en muchos b
muebles del centro y una culpable faita de 
conh·ol del tipo de arquitectura que se hace 
en las zonas periféricas. El exceso de conser
vadUlismo en el primer caso es, por si fuera 
poco. bastante pueblerino: parece que lo que 
importa es conservar los materiales y las fa
chadas por el puro placer de poder enseñar 
un ladlillo del siglo XVlIl. Los inmuebles no 
gozan de vida etema. Lo interesante es que 
los que Jos sustituyan respeten escI~tlpulosa
mente el canon de sevillarua, aunque se ha
gan con ladlillos de la segunda mitad del 
XX, y aunque las fachadas se deban- sustituir 
por entero. El afán de conservar no lleva en 
la mayoría de los casos sino al remiendo, a 
salvar las apariencias y a posponer los pro
blemas de fondo: dentro de algunos años se 
verái1 las consecuencias. Mucho más impor
tante sería que promotores, arquitectos y res
ponsables políticos se dieran cuenta de que 
tan esencial como mantener el estilo sevilla
no en el centro, es procurar exportarlo a los 
barrios, en la medida de lo posible. Sería una 
tarea de la que saldrían mutuamente benefi· 
ciados centro y periferia. Los impersonales y 
calurosfsimos bloques de nuestro banio son 
el principal atentado contra la estética sevi
llana. Hay un elasismo muy sutil que lleva a 
permitirlo todo en los baníos mientras que 
se pone la lupa, pongamos por caso, en una 
ventana de la calle San Vicente. 
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Constructores, arquitectos, aparejadores, agentes inmobiliarios y administradores de fincas se reuc 
nieron ayer para redactar una serie de medidas que ayuden a evitar el derrumbe de muros como el 
del Bazar España O el de la calle Bustos Tavera. Entre esas medidas destaca la creación de una nor
mativa de conservación de edificios más flexible y una mayor confianza municipal en los técnicos. 

Constructores y arquitectos piden una 
normativa de conservación más flexible 

Carmen Amorín 
SEVILLA 

La sede de GAESCO (la Aso· 
ciación de- Empresarios de la 
Construcción de Sevilla) acogió 
ayer la reunión que mantuvieron 
los representantes de los cons
tructores, arquitectos, apareja
dores, administradores de fincas 
y agentes de la propiedad inmobi
liaria de- la provincia. 

Tras su encuentro, los técnicos 
hicieron público un doc~ento 
en el que recogían una serie de 
medidas que, según entienden, 
deberían poner en marcha el 
Ayuntamiento de la ciudad y la 
Consejería de Cultura para evitar 
más muertes causadas por el de
rrumbe de muros o fachadas. 

Los portavoces de los distintos 
colegios oficiales pusieron de ma
nifiesto su apoyo a las medidas 
inspectoras anllilciadas por el 
Consistorio y se ofrecieron para 
colaborar Bnla elaboración de un 
censo que recoja el estado de con
servación de los edificios del cas
co histórico y sus arr.abales. Asi
mismo, realizaron un llamamien
to a todos los agentes que inter
\tienen en las obras para que ex
tremen las medidas que garanti
cen la seguridad de los propios 
obreros y de los viandantes. 

No obstante, hicieron hincapié 
en que las autoridades municipa
les deberían flexi-

COLEGIOS OFICIALES. Ramón Queiro, decano de los arquitectos, estuvo presente ayer en la reunión. 

bilizar la normati
va actual sobre 
conservación del 
patrimonio. En 
este sentido-coin
cidiendo con lo 
expresado . ayer 
por la alcaldesa, 
Soledad Becerril-, 
añadieron que es 

los promotores 
sostienen que la 

seguridad en ningún 
caso debe ser 

comprometida por 
la conservación 

y arquitectos pi
den que se aco
meta la "revisión 
consensuada" del 
catálogo de edifi~, 
cios protegidos, 
para evitar que las 
rígidas condicio
nes exigidas ~c-

necesario que en esa normativa 
"prev¡J.lezca la seguridad de los 
ciudadanos sobre la conservación 
del caserío". 

tuaJmente a la ho
ra de intervenir sobre.ellos les lle
ve a un estado de abandono. "La 
administración deberia seguir un 
criterio de calidad y no de Ganti
dad, revisando más exhaustiva y Por otro lado, los constructores 

profundamente los criterios de 
catalogación", señaló Ramón 
Queiro, el decano del Colegio de 
Arqultectos de Andalucía Occi
dental. 

No sólo el citado Gatálogo nece
sita una revisión. A sujuicio, tam
bién los planes especiales elabo
radas por la Gerencia de Urbanis
mo para barrios como Triana, 
Santa Paula-Santa Lucía, Los Hú
meros' o la Macarena deberían 
examinarse. Unos planes a los 
que los protagonistas. del encuen
tro de ayer presentaron un pliego 

de alegaciones, que la Gerencia' 
de Drbanismo no atendió. Tam
bién hubo una referencia a la Ore 
denanza de Inspección Técnica 
de Edificios que el Ayuntamiento 
aprobó provisionalmente y que 
aún no ha entrado en vigor. 

Por último, en el texto rubriGa
do los fIrmantes reclaman a las 
autoridades urbanísticas mayor 
confIanza en los técnicos de la 
construcción para que estos "pue
dan llevar a efecto las medidas 
que. con carácter excepcional, 
tengan que adoptar". 

.....•.......................................................................................................•............................... 

Adepa espera que la tragedia no 
atente el proceso especulativo 

SEVILLA. EL CORREO 

La Asociación para la Defensa 
del Patrimonio Andaluz (ADEPA) 
aseguró ayer que el derrumba
miento de una fachada que pro
vocó una. muerte no' puede con
vertir el patrimonio de la ciudad 
en "un potencial verdugo", des
pués de que la alcaldesa anun
ciara lUla revisión sobre normas 
de protección y conservación. 

"Al contrario, la tragedia hu
mana (por esta muerte), se con
vierte en una tragedia para el pa
trimonio", según un comunicado 
de ADEPA, que añade que "no se 

puede aprovechar la tragedia pa
ra alentar el proceso especulati
va en el casco histórico, que pre
cisamente coincide con un mo
mento de fuerte revalorización 
del suelo". La asociación consi
dera que ya existen normas sufi
cientes en materia de seguridad 
y de mantenimiento y que lo úni
co que hay que hacer es cumplir
las. "El buen estado de conserva
ción de los inmuebles no depen
de de la categoría con la que son 
recogidos en los catálogos, sino 
del nivel de cumplimiento de las 
ordenanzas", según ADEPA. 

La Escuela de Arquitectura 
propone realizar un inventario 

SEV'LlA.ELC9RREO 

Los directores de la Escuela T éc
nica Superior de Arquitectura y 
Arquitectura TécniGa, preocupa
dos por la situación del caserío 
del casco histórico y "en el inten
to de evitar que se repitan he
chos desgraciados como los \1vi
dos recientemente", han pro
puesto a los grupos de investiga
ción de la Universidad de Sevilla 
que se elabore un proyecto de in
vestigación para hacer el inven
tario del estado de conservación 
de todos los inmuebles. 

La respuesta de los grupos de 

investigación Tecnología de la 
Arquitectura, Materiales y nue
vos procedimielJ,tos de construcH 

ción y Geotécnia y cimientos ha 
sido inmediata y sus directores 
ya han tenido una primera reu
nión a la que se han sumado em
presas como Vorseoi y los cole
gios profesionales de Arquitec
·tos. El plan de trabajo consistirá 
en una actuación de choque para 
analizar los edificios sobre los 
que se está actuando y sobre los 
que hay expediente de ruina, 
"sin interferir en la autoridad 
que tienen sus propios técnicos". 
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MEDIDAS 

Propuestas de 
los colegios 

profesionales 
~CON CARÁCTER INMEDIATO 
Elaborar un censo para co
nocer el estado de conserva
ción de los edificios en el GaS
eo histórico y en sus arraba
les; instar a todos los agentes 
que intervienen en las obras 
a adoptar medidas de seguri
dad; reclamar a la Gerencia 
de Urbanismo mayor con
fianza en los técnicos que in
tervienen en las obras para 
que éstos puedan adoptar 
medidas excepcionales. 

~ACORTOPLAZO 
Hedactar una Ordenanza de 
Inspección Técnica de Edifi
cios "flexible y eficaz" para 
una adecuada conserVación 
del caserío; instar a Urbanis
mo y a la Consejería de Cul
tura de la Jimta a resolver 
urgentemente todos los ex
pedientes relativos a ruinas o 
a edificios con algún grado 
de catalogación; solicitar la 
colaboración de propietarios 
de f1ucas para su manteni
miento. 

Ii> A MEDIO PLAZO 
Revisar lós criterios aplica
dos en los planes urbanísti
cos especiales para Triana, 
Mm:arena, etc.; revisión del 
Gatálogo de edificios protegi
dos de forma consensuada 
con todos los sectores impli
Gados; reclamar la función de 
asesoramiento a los centros 
territoriales de Seguridad e 
Higiene y a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad de la Se
guridad Social. 

PLAZA DE TOROS DE 

SEVILL 
SA8AO<'.')o 

10 
ABRIL - 6:30 

TARO" -
FABULOSA 
CORRIDA 

DE TOROS 
(de abono) 

Se lidiaran 6 magníficos 
toros de la ganadería de 

GAVIRA, para 

JOSÉ ANTONIO 

CAMPUZANO 
CURRO 

DURÁNy 
VICENTE 

BEJARANO 
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las AAW exigen a los. 
dueños que inviertan 
en la conservación 

SEVILLA. E. P. 

El presidente de la Confedera
ción de Asociaciones de Vecinos 
de Andalucía (CAVA), Antonio 
Medina, abogó ayer por que los 
Ayuntamientos tengan "más ini
ciativa" en la vigilancia. de edill
cios. al tiempo que manifestó la 
necesidad de exigir a los dueños 
de estos inmuebles que asuman 
"más responsabilidades" pues. 
según dijo, "hay muchísimos 
que esperan a que se caigan pa
ra especular con ellos" . 

En rueda de prensa se mani
festó a favor de revisar las nor
mas de protección de los Ínmue
bIes, pero abriendo un gran de
bate en todailndalucía sobre los 
centros históricos. 

TRASLADO DE POBLACIÓN 

En este foro se debería, en su 
opinión, plantear también el 
problema del traslado de pobla
ción desde los centros hacia la 
periferia al señalar que hay que 

,dar "lacilidades" para "llenar de 
vida y poblar" los centros de las 
ciudades para armonizados con 
la periferia. 

Por su parte, el concejal de 

Urbanismo, Mariano Pérez:.d.f} 
Ayala, especificó ayer quc,,:un-' 
que Becerril anunció que Urbac 
nismo estaba preparando ur(iri
forme sobre las posibles causas 
de la caída de la fachada 
mueble de la calle 
fa, no existe, pues "lo que 
cho Gerencia es requerir a la clÍ-c 
rección facultativa de la obra 
que realice un infom18 sopresus 
actuaciones lo antes posible". 

Sobre la carta de las arquitec
tas responsables del proyecto de 
Bustos Tavcra que tuvo entrada 
en la Gerencia en 1997. Y en la 
que se señala la dificnltad de 
apuntalar la fachada y se re
quiera a la GU que bUsque otro 
mecanismo, Pérez de Ayala pre
cisó que "se dice que la fachada 
no corre peligro, y' además tras 
este informe h9 arqlÚtectas pre
sentan u.n proyecto de rehabili
tación añadiendo después el de 
ejecución" . 

"Por tanto -contmuó- si pre
sentan un proyecto de rehabili
tación con el de ejecución es que 
consideran que pnede hacerse, 
porque si no, ¿para qué presen
tan dicho proyecto?". 

ELCORREQ 

MEJORA. Pilar Gómez dice que la normativa de conservación es mejorable. 

Es Urbanismo quien inspecciona, dice la delegada 
........ " ............................................................................................................................... . 

Cultura no apoyará que 
se flexibilice la protección 

SEVILLA. E. P:. 

La. delegada de ClÚtura de la Jun
ta de Andalucía en Sevilla, Pilar 
Gómez Casero, se mostró ayer fa
vorable a la revisión de la norma
tiva en torno a conservación del 
caserío en eLcentro hfstórico de la 

ciudad, si bien se opuso a la flexi
bilización, ya que, en sn opinión, 
ello conllevaría "más cQnfusiOn"_ 

................................ ,. ............................ ~ ............................................................ ','":" 

De esta forma, Gómez Casero 
consideró adecuado el debate 
surgido en el Ayuntamiento tras 
el derrumbe de una fachada en la' 
calle Bustos Tavera, que costó la 
vida a una joven de 25 años el pa-. 
sado martes. 

• 

La responsable provincial de 
ClÚtura -que restó inlportancia al 
hecho de que la alcaldesa, Sole
dad Becerril, se reúna an.tes con 
los promotores y arqlÚtectos que 
con la Consejería- apostó por la 
catalogación de edificios en el cas
co histórico y por la creación de 
una ficha tócnica con el diagnósti
co de los inmuebles protegidos 
"Rara conocer si está en ruina y 
especificar la cronología de actua
. ciones y estado". 

MEJORABLE 

Reconoció que la nonnativa sobre 
coqservación "es mejorable" pero 
advirtió sobre el peligro que en
traña una flexibilización, en re
ferencia a la posible especlÚación. 
La delegada de Cultura aseguró 
que la Consejería está abierta to
talmente al diálogo con el Ayunta
miento y con todos los sectores 
implicados' 

Asimismo, precisó que "existe 
responsabilidad por parte de la 
dirección de una obra en los as
pectos rn'banLsticos, pero w..mbión 
está la función inspectora de la 
Administración pública, en este 
caso el Ayu.ntamiento, que debe 
comprobar que todo se desarrolla 
conforme a la normativa y a la li
cencia que se concedió". 

Por ello, aplandió la inspección 
"urgente y extraordinaria" de in
mnebles anunciada por el Ayun
tamiento, y que debe estar a toda 
marcha el lunes, pero matizó que 
"ello no eximo de las inspecciones 
periódicas y regulares que la Ge
rencia de Urbanismo debe hacer 
en el caserío histórico". "Ya era 
hora de que se hiciera esta ins
pección". concluyó Gómez Case
ro. 

Monteseirín dice 
que él ordenaría 
~ese~,~n~t~~ ,de la 
mvestlgaclon 

SEViLk'\.E.P. 

El candidato~ocialista a la Al
caldía, Alfredo Sánchez Mon
tes.ciríri, <l~ilsc5.ayer a la alcal
desa his~alense, Soledad Be
cerril, de "aferrarse al sillón" 
al no cesaralos responsables 
municipalqs de Urbanismo 
tra.s el desplome del edificio de 
la calle Bustos Tavera, que 
causó "la muerte a una joven el 
pasado martes. 

El alcaldable por el PSOE 
aseguró que de ser él el alcalde 
de la ciudad, hubiera cesado a 
los responsables de este de
partamento, "no porque los 
considere culpables de lo ocu
rrido, porque para determinar 
esas responsabilidades está la 
comisión de' investigación 
-precisó-, sino por su reitera
da actitud. de no entrar en el 
fondo del asUnto e intentar de
rivar las responsabilidades ha
cia un: lado u otro, eri vez de 
buscar causas reales y solucio
nes", criticó. 

"Después de tres meses tras 
la desgracia del muro del Ba
zar Españ~, en la que murie
ron cinco personas,' el Gobier
no municipal, ené.argado de 
que este tipo de 'obras CUffi
plan los requisitos para no 
causar daños a los viandantes, 
se ha puesto a la defensiva y a 
descalificar a los que desde un 
plincipio hemos pedido que se 
investigue por qué ocurren es
tas cosas", explicó. 

Monteseirín señaló, asimis
mo, que "las caras tristes --en 
referenCia a Becerril- no son 
suficientes para resolver los 
problemas", al tiempo que 
abogó por "no dar más opor

. tunidades" a los responsables 
de la Gerencia de Urbanismo, 
"no sólo porque en su día no 
adoptaran las medidas urgen
tes que ahoxa parece que em
piezan a pensar, sino porque 
no han querido entrar en el 
fondo delasurito". 

Así, se mostró' convencido 
de que Soledad Becerril no to
mará decisiones en este senti
do. "nilo ha hecho, ni lo hará 
-dijo-, porqne decide mirar 
hacia otro lado, no tomar deci
siones que le corresponden". 

SIN MIRAMIENTOS 

"Si yo fuera el alcalde -agregó-
va hubiera cesado a los res
ponsables de Urbanismo, file
ran cuales fueran las conse
cuen.cías políticas y aunque 
ello me hubiese costado a cor
to plazo una inestabilidad". 

Para el candidato del PSOE, 
la alcaldesa "siempre hace lo 
mismo, mira hacia otro lado, 
no afronta su responsabilidad, 
se diluye en discursos vacíos y 
ammcia medidas que tenían 
que haberse tomado mucho 
antes". 

En cuanto al efecto electoral 
que el suceso pueda tener para 
la alcaldesa, rehusó pronun
ciarse, pues"no hay que ha
blar en términos electorales, 
sino de responsabilidades". 
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Giorgio Bonsanti. Superintendente del Opificcio delle Pietre Dure de Florencia 

Porsus manos ha pasado lo más gRlnado del Quattrocento, 
desde un 'miguel ángel' a un 'rafael'; por su mente 
lúcida, los más va riopintos métodos restaurat ivos 

para que Italia no eche en fa lta ninguno de sus pre
ciados bienes culturales. Bonsanti, una autoridad en 
la materia, repasó ayer en Sevilla sus propuestas. 

"Conservar por conservar no 
tiene hoy día ningún sentido" 
rELI"C VILL[GAS 

• 5(YILL .... Pocas personalidades de
muestran tener tanto empuje 
como Giorgio Bonsanti (Floren
cia, 1944), superintendente de un 
centro de restauración cuyos ori
genes se remontan al siglo XVI; 
concejal de Cultura del A}'Unta
miemo norcntino y recién nom
brado catedrático de Teoría e HIs
toria de la Restauración por la Uni
versidad de Thrfn_ En la práctica. 
su experiencia le ha llevado a en
frentarse cara a cara con un migut:l 
ángel y a hacer posible el diálogo 
entre el m~todo y la técnica. toda 
una experiencia que condensó en 
una charla inscrita dentro del Sim
posio Internacional sobre Patri
monio Histórico que hoy concluye 
en el Cenrro Cultural El Monte_ 
- La polltic:a de bie nes cultuntles 
Italiana es tá muy centralizada, 
lo contrario que In españolo. 
¿Qué ventajas e inconvenientes 
observa e n ambos casos? 
-Efectivamente, la gestión del pa
trimonio se personifica en Italia 
en el Mininerio de Bienes Culrura
les, que a su vez tiene una serie de 
superintendencias, que son las 
que velan por el patrimonio en las 
diferentes regiones. Este sistema 
tiene una clara ventaja: la unidad 
del método que se aplica. Pero 
todos sabemos que en Italia los 
bienes culturales están extrema
damente dispersos, como sucede 
también en España. y lo cieno es 
que a los superintendentes nos 
cuesta trabajo llegar a todos 10$ 

rincones. Justamente por esto se 
está debatiendo una futura legis
lación que otorgue cieno poder 
coordinador a las regiones para 
llegar de una fonna más presen
cial a todos esos pUntos. Algunas 
materias, como la relativa a la ex
portación de obras de arte. queda
rán no obstante bajo la reserva del 
Ministerio. 
-En lo económico, parece que 
están mejor que en España ... 
- I..a financiación es insuficiente, 
siempre lo es, pero en los últimos 

PATRIMONIO 

I FONDOS INDIRECTOS 

"Hemos incrementado 
105 recursos para 
el patrimonio gracias 
o que el Estado 
des tina parte de sus 
ingresos por Loter;as" 

cinco años se ha avanzado bastan
te en el incremento de recursos 
gracias a la puesta en marcha de 
una ley que hace que pane de los 
ingresos que obtiene e l Estado por 
I..oterlas vaya a parar directnnlen· 
te al patrimonio_ 
-La iniciativa privada, ¿es orro 
cantar? 
-Es un fenómeno que está crecien
do. Algunas empresas como Fiac, 
Olivetti y, sobre todo, los bancos y 
cajas de ahorro, están invirtiendo 
de modo importante en los bienes 

culrurales, pero sus fondos no van 
sólo a la conservación, sino a la 
iniciativa culrural en general. Es 
una tendencia que está aumentan
do, aunque la presencia del capital 
privado sigue siendo insuficiente 
porque podrla dar mucho más de 
sí de lo que lo hace. 
-Aparte de esto, ¿qué falla ? 
-La difusión, algo en lo que se está 
trabajando. La conservación de 
los bienes debe ser activa e inteli
gente. nose trata de conservar por 
conservar, que hoy dfa no tiene 
sentido, sino de introducir el patri
monio dentro del circuito cultural; 
por algo nuestro Ministerio se a pe
llida de Bienes Culturales y de la 
Actividad Cultural. Por otro lado, 
le di ré que tenemos problemas de 
falta de personal cualificado, lo 
cual tiene dificil solución, ya que 
hay un intento del Estado de con
tener y no amplia r los gastos de 
cargos públicos. Navegamos a 
contracorriente, me temo. 

"Lo artesanal está obsoleto" 
González juzga fundamentales las restauraciones interdisciplinares 

r_v. 

• ~(VM'" "Hoy por hoy, la restaura· 
ción artesanal es una práctica tO
talmente obsoleta", señaló ayer la 
doctora en Bellas Artes y coordi
nadora del Departamento de Tra
tamiento y Restauración del lnsli
tuto Andaluz del Patrimonio His
tórico (IAPH). Maria José Gond-

lel:. en el marco del simposio sobre 
p..1trimonio. Gonz.ález insistió en 
la necesidad de los esrudios preli
minares previos a la intervención 
en una obra y reclamó la connj
\'encia de equipos interdisciplina
res que al final eviten a la pieza en 
cuestión un "estrés flsicoH prolon
gado. Asimismo. se mostr61ajame 
a la hora de 3.Severarque ~$i no h3y 

un programa de mantenimiento 
que acompañe a una restauración, 
és ta no servirá de nada". "'Esto es 
esencial como detección precoz de 
posibles daños. y a la postre es más 
barato prevenir que curar'" . Con 
respecto a los bienes muebles, in
dicó que "por fin han dejado de ser 
el patito feo H

• Ya se les exige lo 
mismo que a los inmuebles. 

• EL DILEMA 

Réplicas contra 
los originales 
"En el ultinlO año, ell ltalia 
hemos tenido una fuerte d iscu
sión acueOla del problema 
enrreel original y la copia", 
confiesa Bonsanti. quien en 
según qué casos ha optado por 
la medida drástica de preser
var obras originales expuestas 
al aire libre por copias. ~Una 
copia nodebe engañar, sino 
testimoniar la presencia de la 
obra original cuando ésta, para 
preservarla, es mejor que esté 
musealizada". En Sevilla. este 
tema está candente, pues hay 
quienes piden que las estatuas 
de Mercadante de la Catedral 
se sustituyan por réplicas. 

JORNADAS 

Aliento para 
los primeros 
licenciados 
en materia 
patrimonial 
f . VIUEGAS 

• SEVILLA_La Universidad Pablo 
de Olavide acaba de empren
der el camino, pero anda con 

-los pies bien asentados. /-la sa
bido moldearse y ser receptiva 
a Jas demandas -calibradas 
hasta en un 66 por ciento- de 
quienes le dan vida, y frulo de 
ello son los intenlos por pon;t 
en pie una pionera lic.endatuM 
en Patrimonio Histórico Anda
luz e Iberoamericano. 

Como prueba dequeel cami· 
no se ha iniciado, la Olavide y 
la Fundación El Monte han or
ganilildo el Simposio Interna
cional RtflexioJleJ al inicio de un 
nuel'O milenio, que concluye 
hoy. En la tarde de ayer, la oca
sión fue propicia para que 105 

futuros licenciados "integra
les" en una mate ria que hasta 
ahora se ha abordado desde di
versos trentes (arqueólogos ,""' 
arquitectos. historiadores del 
arte, .. . ) conocieran las pers· 
pectivas laborales y las necesi· 
dades sociales que Justifican su 
in.serciÓn_ 

"El patrimonio no es una rea
lidad inmutable, sino dinámi
ca, y existe un dtficit de sensi
bilidad patrimonial en la edu
cación de base que hay que cu
brir, que ustedes debtis cu
brir", señaló Vlctor Pérez Esco
lano, director general de Arqui
tectura de la Junta de Andalu,-:. 
dil, quien además insistió, 
desde su óptica de arquitecto. 
en que ~ Ias fórmulas más rildi
cales de conservadurismo no 
hacen sino generar frustra
ción" en el gremio. 

Por su pane. el director del 
Instiruto Andaluz del Patrimo
nio Histórico (WH), Román 
Fernández-Baca, coincidió con 
el resto de sus colegas de mesa 
- los profesoresJesus y Graciela 
Viñuales, el ex director general 
de Bienes Culturales Marcelino 
Sánchez y el también profesor 
ycoordinadordel simposio, AI
senio Morencren la necesidad 
de conservadores patrimonia· 
listas ~con conocimientos glo. 
bales yoiticos-. "I..os Ayunta
mientos deben contratar aseso
res en patrimonio", se convino. 
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ENFRENTAMIENTO EN LA INSTITUCiÓN POR EL PROYECTO 

La Comisión de Monumentos y Patrimonio y la Sección de Arquitectura pedirán al arquitecto 

navarro que explique sus últimas modifiCaciones antes de pronunciarse oficialmente 

La Academia de Bellas Artes examina por 
segúnda vez en · un año el cubo de Moneo 
la Academia de Bellas quiere 
someter a examen, por segunda vez 
en un año, el proyecto de ampliación 
del Museo del Prado diseñado por 
Rafael Moneo. Tras un amplio 
debate, las Comisiones de 
Monumentos y Arquitectura de esta 
institución decidieron ayer solicitar 
al arquitecto navarro que explique 
las úl timas modificaciones hechas 
en su maqueta y que oiga las 
consideraciones que se le formulen. 

MADRID. Rosa Valdelomar 

La Comisión de Monumentos y Pa· 
trimonio y la Sección de Arquitec· 
lura de la Real Academia de Se

llas Artes de San Fernando estudia· 
ron ayer el proyecto de ampliación 
del Museo del Prado d iseñado por 
Rafael Moneo, en una reun Ión a 13 
que asistieron Fentando Chueca Gol· 
tia. Alfredo Pérez de Anniflán. Ra· 
fael Manzano. Miguel de Oriol, Anto
nio Iglesias, J osé Luis Álvarez, Julio 
López. Pedro Navascués, José Luis 
Picardo, Cannelo Alonso Bemaola. 
Ángel del Campo, Antonio Bollet y 
J osé Antonio Dominguez Salazar. 
Dura nte más de dos honls las dos 
comisiones debalieron sobre los as· 
pectos estéticos del proyecto de Mo· 
neo y sobre su Incidencia en el entor
no de Los Jerónimos y, al finalizar. 
se decidió redactar una nola que de
bla ser aprobada por el Pleno de la 
Acndemia ·que se reunió también 
ayer por la tarde· antes de ser distri· 
buida a la Prensa. 

SESiÓN MONOGAAFICA 
En el comunicado. la Academia de 

Bellas Artes recuerda que Rafael Mo
neo, académico electo, ya les infor· 
mó sobre su proyecto en u'na sesión 
monográfica ex traordinaria celebra· 
da el 17 de mayo de 1999 y que el 
escultor Julio López, representante 
corporativo de esta institución en el 
Real Patronato de! Prado, expresó su 
voto favorable a la ampliación de la 
pinacoteca. I(No obstante ·continúa 
el comunicado- y para examinar las 
modificaciones introducidas por Ra· 
fael Moneo en su proyecto con poste
rioridad a la referida sesión extraor· 
dinarla ( ... ) se han reunido conjunta· 
mente en el día de hoy la Comisión 
de Monumentos y Patrimonio y la 
Sección de Arquitectura , las cuales 
después de un amplio debate sobre el 

YoIanc!.o CorVo • 

Ramón González de Amezúa, ayer, antes de asistir al Pleno 

proyecto, en el que se han expresado 
los diferentes criterios de sus miem· 
bros. han acordado solicitar a D. Ha· 
fael Moneo que explique ante ambas 
las modificaciones introducidas des· 
de aquella fecha hasta hoy, oy~ndo 
las considerac iones que se le fonnu· 
len. Sólo después de esta reunión 
con el Sr. Moneo, la Aeademia mani· 
festará su criterio sobre el proyecto 
de ampliación del Museo del Prado)). 

Los académicos de Bellas Artes no 
se mostraron ayer muy dIspuestos a 
hablar con la Prensa, ya que remi· 
tlán , una y otra vez, al comunicado 
oficial. No obstante. ABe ha podido 
saber que durante la reunión de las 
dos comisiones algunos académicos 
propusieron varias modlflcaclones a 
la fachada diseñada I)()r Moneo para 
cobijar el Claustro de Los J erónimos 

. y que J osé Luis Sánchez y Antonio 
Gallego pidieron, durante el Pleno. 
que constara en acta su desacuerdo 
con el comunicado difundido. 

Fernando Chueca Goitia. que voló 
en el Real Patronato del Prado en 

contra de la maqueta de Moneo, se 
limi tó a selialar que en l<l l'eunión de 
las dos comisiones se hablan (¡hecho 
una serie de consideraciones al pro
yecto de Moneo») y que estaba ahora 
por ver si él «las escuchaba". 

El director de la institución de la 
calle Alcalá, Ramón González de 
Amezüa. afU'IIlÓ por su parte que 
siempre ha existido «una estrecha re
-lación entre esta Academia y el Pra
do, por lo que resulta natural que 
nos Interesemos por su proyecto de 
ampliación)). González de Amezúa 
aSeguró que con su ilúorme, la Aca· 
demia no pretendía desautorizar a 
su representante en el Prado, Julio 
López, que emitió su voto favorable 
al proyecto, y recordó que todos los 
académicos de Bellas Artes presen
tes en el Pa tronato de la pinacoteca 
(pita Andrade, José Luis ÁJvarez, Pé· 
rez de Armiñán o el recientemente 
fallecido Femández Ordónez), con 
excepción de Chueca GotUa, otorga
ron su voto favorable al proyecto del 
premio Pritzker. 

5: 

Fallece Elisa 
Breton, última 
esposa del padre 
del surrealismo 

EUsa Claro. que .asi se llamaba 
en real.ldad , era chilena, del Chile 
de Huidobro y Matta. de Bl'3uJio 
Arenas y Jorge Cáceres. El funda· 
da r del surrealismo la conoció en 
Nueva York. en 1943. y lo dejó to
do por ella. con la que se casó en 
Reno, dos años más tarde. Fue un 
flechazo, un ((runour 'fOlll), fruto 
del cual surgió, sobre fondo de la 
costa canadiense de la Gaspésie. 
«Arcane 17», uno de los grandes 
libros del poeta. Elisa. una mujer 
beUisima, a la que encan taba ha· 
blar en su dulce castellano natal. 
compartió la vida de Breton a par. 
tir de aquel momento, y hasta el 
fallecimiento de él. acaecido en 
1966. Fueron casi cinco lustros de 
vida conjunta. en su mayor parte 
en París. donde se instalaron en 
1946. Veinticinco años durante 
los cuales ella contribuyó con tex· 
tos -de 1949 es uno a tres manos. 
Breton, Péret y ella, para un catá· 
lago de Riopelle·, objetos y cola· 
ges, a una aventura .<iul'l'ealisra 
ya un poco fuera del tiempo. pero 
que todavía provocaba pasiones. 
polémicas. obras ... 

El célebre apartamento breto· 
nlano en el 42 de la rue Fontaine 
permanecerá en la memoria de 
cuantos tuvimos la suerte de visi
tarlo. como un lugar mágico. Cua
dros de Picabia. Giorgio de Chiri· 
ca, Miró, Dalí. Luis Ferná ndez. 
Troyen ·vecina ella también de 
aquella casa- o Alberto Gironella. 
(IKachinas)) hopis. Objetos surrea· 
Listas, algunos de los cuales pudie
I'on verse en la muestra que Em· 
manuel Guigon hizo para el 
IVAM en tomo a esa materia. Mi
les de libros y documentos , en 0 1" 

den impecable. Un lugar mágico, 
s i, y uno de los laboratorios ceno 
trales de la cultura modema, que 
quedará por siempre asociado a 
la memoria de quien supo. con 
discreción y tacto. preservar lo 
esencial de aquel legado, parte 
del cual depositó recientemente 
en el Centro Pompidou: cuya nue
va instalación incorpora algunas 
de aquellas paredes. 

En 1989, Elisa fue la protagonis· 
ta de la inauguración del CAAM, 
que abrla sus puertas con I(El su· 
rrealismo entre Viejo y Nuevo 
MWldQ)~. La rodeaban. entre 
otros, Aube -la hija de Breton y 
Jaequeline Lamba, su anteriores· 
posa·, J eail Schuster y José Pie
rrc ·dos de los luCartenientes de 
su marido-, Edouard Jaguer ~I 
impulsor de ((Phases) .. , Eugenio 
GraneU y Maud WesterdahJ. 

Juan Manuel BONET 
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Colectivo Ciudadano 
La Sevilla que Queremos 

LA SEVILL A REAL FRENTE AL DISCURSO CE LA SEVILLA OFICIAL 

Esta plataforma vecinal que agrupa a numerosas asociaciones de diversa extracción 

social le recuerda al Gobierno municipal que no puede dirigir la ciudad al margen de 

los ciudadanos. Y que todos los barrios tienen los mismos derechos 

Algunas cosas que saben los vecinos 
I H; ~ ACE quinct: dlas algo 

empezó 11 moverse en 
. Sevilla. Algo se hizo vi

sible. Un descontento que venia 
de lejos, como un rumor subte
rráneo, afloró a la superficie. 
Centenares de personas de ba 
rrios lejanos y del centro, de la 
másdivena condición, sejunla
ron en los Centros C¡vicos y en 
las Juntas Municipales de Distri
to para lauzar un mensaje: que 
somos ciudadanos y queremos 
ejercer como tale5 . Y, ¿por qu!!: 
hace falta juntarse y ocupar es
pacios públicos para explicar lo 
obvio? Muy sencillo: porque se 
ha olvidado. Se ha olvidado que 
vivimos en democracia y en de
mocracia 10$ ciudadanos tienen 
voz y derechos. El viernes 10 
algo e mpezó a moverse en Sevi
lla. Algo se hizo visible. Se ha ol
vidado ofr su voz y cumpl ir sus 
derechos. 

Cada cuatro años se organiza 
una pequeñ3 fana en la que se 
gasta mucho dinero y tos poI/ti
cos r~orn!:n calles y plazas con
tando [o que harán por sus ciuda
danos, en cuamo éstos [es presten 
sus votos. Mientras dura la cere
monia, cada habitame de la ciu
dad es imponante. Nadie queda 
al margen de las promesas. 

Terminada la nesta, todo 
vuelve al lugar en el que estaba; 
las promesas se olvida n; se go· 
bierna sin contar con los afecta · 
dos; los grupos de poder, que 
apoyan a tos que mandan, cam
pan por sus respetos y deciden 
por e l conj unto lo que sólo inte· 
resa a unos pocos. 

La ge nte tiene paciencia, una 
inmensa pacie ncia, y muchos 
asuntos que resolver para ir so
breviviendo como puede. Pero 
un dta se cansa y d ice basta y de
cide que, de todo el tiempo que 
gasta en malvivir, puede dedicar 
un poco a intentar vivi r, Y se or
ganiza y se ech3 a la calle. 

Porque la gente no siempre 
entiende los entresijos de la es
peculación pero sabe que, con 

cada uno de estos negocios os· 
curas, unos pocos desconocidos 
se enriquecen y se aleja la posi. 
bilidad de una vivienda digna 

La gente tiene una 
inmensa paciencia, Pero 

un día se cansa y dice 
basta y decide que, de 

todo el tiempo que gasta 
en malvwir, puede dedicar 

un poco a intentar vivir 

para ellos y sus hijos. Sabe que, 
si puede pagar un colegio priva
do, las criaturas dispondrán de 
un esp3cio cuidado, de más me
d ios, de fo rmación especial y no 
tendrán que contar desde la es
cuel3 COIl la amenaza del paro. 
Sabe que los hermosos dragos y 
palmer¡u que adornan la Plaza 
de Cuba los ha pagado el Ayun· 
tamiento y ella tienen que cui
dar y paga r con su dinero los 
tres tris tes naranjos de su plaza. 
Que tiene que paga r de su bolsi
llo la limpieza del barrio porque 

no está recepcionado. Que se la 
acusa de incivica porque los 
bancos y las papeleras del extra 
rradio duran menos que los del 
centro, pero también conoce 
que son de mucha peor calidad . 
Conoce también con cuánta freo 
cuenda se cambia el enlosado 
en los aledaños de la catedral y 
el tiempo que hace que le pro
metieron una acera en su ba rrio. 
Cuanto dinero llegó de Europa 
para recuperar, con vecinos y 
todo, un barrio emble mático de 
Sevilla, San Luis Alameda , y a 
qué ritmo se expulsa a los po. 
bres y a los viejos y se destrozan 
la armonla y la belleza del viejo 
viario y del caserlo con la 
aquiescencia de las autoridades 
obligadas a protegerlos. Sabe 
esta gente que el Esl3dio OHm
pico costÓ 23.000 millones, que 
no sirve para nada y que habrá 
que presci ndir de muchos profe· 
sores de apoyo, educadores de 
calle, bibliotecas. centros de
portivos, centros cívicos, cult u
ra e n los barrios ... para pagar la 
megalomanía de un individuo 
que no contó con ninguno de 
estos ciudadanos para mimar su 
ego. Sabe que se pueden hacer 
barrios ~a~Ha~)~.~ .y""pI~.z~~, her
mosas pensados no sólo en fun 
ción de los que producen, e n pe
setas o en euros, contando tamo 
bién con las mujeres, los viejos y 
los niños. También conoce que 
la energfa solar es limpia y ba ra
ta y lo serta más si se usara, al 
menos en edindos y viviendas 
públicos Que los que viven más 
lejos pasan media vida en transo 
portes lentos, incómodos y con
taminantes porque ninguno de 
los que deciden vive en El Ce rro 
del Agui la ni en las Tres Mil Vi
viendas. Sabe que las leyes le 
otorgan el derecho a decidi r 
sobre sus asuntOs, que la letra de 
la leyes bastante aceptable, 
pe ro que no se cumple. 

Algunas cosas sabe esta gente 
ca nsada de vivir en silencio y hil 
decidido contarlas yexigi rlas. 

----,._--~-----~---------- -- ----_._--------~-------------,----

En la carretera entre Pilas y Az· 
nalchar un puente cruza sobre el 
río Guad iamar. A ta derecha hay 
una caserla, situada junto al 
vado del r[o. Tiene dos plantu y 
un mirador bastante ai roso. La 
terraza se asoma al cauce aproo 
vechando una ladera escarpada 
como esas casas colga ntes de 
Cuenca. Llevo ocho años pasan
do juntoa ella . ¿Quién no ha eru
l.adoj unto a una casa y ha tenido 
la cenel.a de que en ella podría 
ser feliz? Los ojos se solazan en 
este Aljarafe que termina bus,. 

CIENTO VOLANDO 

Vista al Guadiamar 
cando la marisma. Hace dos 
años ocurrió la desgracia de Az· 
nalcólla r. El no se desbord6 en 
unas aguas sucias que inundaron 
las márgenes. Por fortuna no lle· 
garon a la casa, pero ya nada ha 
sido igual . Du rante meses hubo 
una incesante caravana de ca· 
miones acarreando 105 lodos tÓ
xicos. Unos obreros con mascari
llas en la ca ra dirigían el tráfico 
desde las cunenlS. 

Los higuerales, los olivos, los 
frut31es dieron un3 cosecha inú
ti l, para la basura. L:Js ramas se 
cubrieron de polvo venenoso. 
Este rincón del mundo es ya his· 
toria y da pena decirlo. Es, si que· 
remos, una breve Unea tachada 
dentro del borrón universal que 

la industrialiuzación ha dejado 
en el planeta. La ONU dio el Dtro 
dra la voz de alarma al publicar 
unas cifras escalofriantes de los 
daños inningidos al planeta duo 
rante este siglo. 

Tolkien, en El Stñor de los ani· 
/fOJ, nos hizo visualizar el mal en 
los campos del reino de Mordor: 
dos de aguas margas ycampos de 
inmundos desechos. El novelista 
no tuvo más que ver el cinturón 
de cualquier gran ciudad. Los 
hombres nos hemos instalado 
frente a la naturaleza haciéndole 
violencia. doblegándola a los in· 
tereses de nuestra urgencias. Co· 
memos y no sabemos lo que co· 
memos, analfabetos del campo, 
porque esos frutos no son más 

que el resultado de una compulsi. 
va aplicación de criterios econo
micistas que poco tienen que ver 
con el bienestar de la tierra y sus 
habitantes. Vacas locas, pollos 
locos ... ¿Acabaremos contagian. 
do tambi!!:n nuestro exceso de na
cionalismo, nuestra locura, a los 
cultivos? Olivos atormentados, 
higueras de ramas mustias en los 
alrededores del Guadiamar. 
¿Qué estamos haciendo nosotros 
los hombres huecos, tan raciona · 
les e ilustrados, con nuestras 
mascarillas en el aire ¡rrespira
ble? Conseguimos producir más 
para luego quemar los exceden· 
tes, por eso de los precios, mien
tras unos kil6metros al sur Otros 
ral1ec~n de sed y h3mbrun3 . 

--- --
DESDE EL SUR 

Inventemos 
nosotros 

Hay tribus que aún no hiln in· 
ventado el embudo. Otras neo 
cesitan para su uso un manual 
de inslrucciones. Quizá estas 
cosas propiciaron la reproba· 
ble tesis del condede Gabineau 
en su libro Acerco de la desigual· 
dad de las fQ.%(lJ humanas. 
Ahora se postula 13 igu31dad, 
pero es cierto que la histOri3 de 
las naciones se sigue valorando 
en función de su literaTUra )' de 
su caudal de invención. Ahora 
tenemos motivos de orgullo: 
un español ha ganado la Meda· 
Uade OroenelXXVlU Salón in
ternacional de inventos de Gi· 
nebra . El hombre ha descubier
to ~el sacacorchos perfecto~ . 

Un abrebotellas infalible, que 
no exige hacer fuerza y penetra 
en el corcho sin romperlo ni 
desmigarlo. Estoy deseando 
adquirir uno. O dos, por si se 
me rompe el primero. 

Hay benefactores de la hu· 
manidad a 105 que nunca se 
hace justicia. ¿Qui!!:n inventó 
la cremallera, que ha sustitui
do a la humillante botonadura 
de las portanicas? Si bien es 
cieno que algún varón ha Ue· 
gado a ser ciclán por causa de 
ellas, es innegable su utilidad. 

'Ha); henetuCtores de la 
humanidad o las que 
nunca se hace justicia_ 

¿Quién inventó la 
cremallera, que ha 

sustituido a la 
humillante botonadura 

de las partañicas? 

También ignoramos el nombre 
del inventor del sifón, lamen· 
tablemente desaparecido. 
(Jorge Uopis se lo atribuyó al 
profesor Von Seltz, profesor 
carbónico) . Sólo una ne\'era 
honr6 el nombre del inventor 
del hielo artificial, mister Kel· 
vin, pero muchas vidas hubie· 
ran sido distintas, la mla por 
supuesto, si en los vasos no so· 
naran los cubitos de hielo. 
Hasta puede que hubiésemos 
perdido la afición. 

Hay muchos inventos que 
echamos de menos a pesar de 
no haberlos conocido nunca : 
un mecanismo que haga que 
estallen las bombas en manos 
de quienes las envfan a las ra
dios y a los periódicos, un arti· 
lugio que le produzca un leve 
calambre a quienes copian en 
sus articulas una fr¡ue entera 
de un articulo nuestro y ade· 
más creen que es suya, un mé· 
todo para desalar el bacalao 
mediante una jaculatoria ... 

Algunos brumosos estados 
de melanct) lfa se deben a que 
añoramos el porvenir. Dentro 
de algunos años habrá cosas 
imprescindibles de las que 
hemos tenido que abstenemos 
simplemente porque no esta
ban descubiertas. De ah! pro· 
viene la nostalgia del fuTUro. 
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Guillermo Vázquez Consuegra, uno de los arquitectos sevillanos más valorados internacionalmente por su 

trayectoria, ha realizado la rehabilitación de la casa natal del escritor y poeta Fernando ViIIlalón, situada en 

. . 
Moron de la Frontera. En un lugar privilegiado en 'la ciudad, cercano a la iglesia de San Miguel, albergará las , - , 

• e J--.,.. 
ra con el nombre del poeta 

LA LÓGICA DE LA 

CASA VILLALON 
, 

l . 

• la casa ser.. o6cialmente inaugura
da al inicto de la primavera. junto con 
una pequeña plaza que la antecede. 
proyectada tamb~n por el arquiteG!:o 
y actualmente en obras de acabado. 
Su actual cartera de proyectos com

prende un ámbito territoriD.I que lo 
lId.tn desde Vigo a Valencia o Carta-

\ gena y ocuionalmente: a paises euro
peos como Suiza., donde: ha sido profe
sor invitado en la Univm;idad de Lau
sallne. o Roma. donde: de:sarroUa en J.¡ 
actualidad un concul'Kl de idus para 
el nuevo Centro de Arte Conlttlpori· 
neo de lá Capital lraliana. 

interrumpimos oca.sionalmenle su 
mbajo en 'una maM.na de domingo 
invernal. En un cate cercanO;jl su dn
trico estudio sni1lano tuvimos esta 
pequet'Ja charla. r "'1 J 

-listamos lanw1ta\Jlemente aros
tumbndos a vnc6mo.en el te:rftno 
de la rmabUitadón., la}6gica de los 
edificios se mieate por ~UIl'rir de 
,,-Dos usor no compatibles con SU 

configuradón partku)ar LPodrias 
contamos de Forma, smérlca aJgo 
sobre tu posicionamiento al mpec
to de un encargo tan npedal como 
el de la rddbUlud6n de una casa 
del XVIII? I 

- Antes de empezar quisiera destacar 
a lguna caracteristica que huido defi·, 
nitiva para el de$uroUo línal del pro- , 
yecto. El encargo es antiguo. de,hace 
16años.y la funnadeact:uarsobre un 
edifido asl. en el momento en el que 
lo proyecté, era sensiblement'e distin
ta a la actual. El proyecto enfatizaba 

El rumor de lo 

antiguo. una 
sombra. una 
determinada 
visión, el 

espeso!' de un 
muro, la 

sucesión de 

esPacios'M todo 
ello contribuye a 

la incorporación 
del pasado en 
nuestro 
presente, única 
manera de 

conservarlo 

A la Izqulenla., _"lo --A la cMrwchI Y de 
arrlbII alrI)o. J 

~prIndp1t.. ~ 
lmIpn de( I*ÜO y -.-,.... _ _d. 
Je{asGmada. 

REHABILIT ACION 

las direrencias entre las preexisten
cW y la nueva intervención. En la <le· 
tualidad mis convicciones est2n más 
próximas ill establecimiento de reJa
cionH de analoglas entre am~. Es 
decir la nueva a rquitectura deberi 
convivir de ronna distendida y natu
ral con lo existente. 
-No obstante, la pregunta pmw· 

día verificar algo que hm10s obser
vado en la obra, y es la cohesibn 
que presenta el proyKlo entre ~ 
pados de difIdJ convtw:nda, todo 
ello agravado con'la prnencia, sos
pechamos. de UD programa romple
Jo. 

-Algunos peldaitos de lil escaler.a 
principal, las columnas del patio Y 

una F,¡chada desploma<b es ¡¡penas lo 
que encontré al recibir ('1 ('ncargo. 
Siempre qu(' he tmido qu(' trabajar 
con los rHtos de un vit'jo edificio he 
tratado de hacer lo mismo: transfor
marlo en ~aterial rstimulante para rl 
nuevo proyecto. Tras una lectura in· 
Tencionada no sólo desde el punto de 
vista histórico sino arquitectónico, 
con una actitud antifechitista frente a 
lo antiguo y una JClección de los valo
res arqultect6nicos más positivos de 
las plftXistencias, cuando este análi· 
sil acaba. digo, son Jos materiaJes pro
pios de la arquitectura los que pasan a 
gobernar el proy'l!(to. El rumor de k> 
antiguo, una sombra, una detennina· 
da visión. e:1 ISpesor de un muro, J.¡ 

sucesión de espacios ... todo ello con· 
tribuye a la Incorporaci6n del pasado 
en nuestro presente. unica manera de 
conservarlo. Porque el pasado es algo 
que fonna parte de nosotros y con el 
que trnemos que dialogar crfticamen· 
le y sin pr1!juicios. Por tanto. ni el mi· 
metismo historicista ni elcollage mo
derno. entre ambos existe un ancho 
espacio por donde me ha interesado 
transitar. Interpretar el eco de 10 antl· 
guo.la simpatla del monumento e in· 
troducir una nueva arquitectura que 
pennlta una trabn6n 16gic2 y anno
niosa con la existente sin poner el 
ace:nto en las diferencias. La interven· 
ci6n deber.. ofrece:r una imagen teñi· 
da de contemporaneidad. 

" 

' .. , . 
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No obstant~, me I nt'~rtSil. morho lo 
qOf' prqunUitwJ al J"tSpecto de una 
l Upuest,¡ lógiaJ de los edificios, a.! I't'

ferimos a 5U U50. ~ que una 
lD,¡yor versatilidad de los ts~dO$. 
una mayor isotropla. junto a la utili· 
zadón de buenos mneriales gannll. 
un lalarg,¡ vida de los ediftdos. 

La Intlrvlncl6n 
-«:n.iI ~ eseDdalmeDte la mtel" 

_rooJWda1 
- A tu trazas de su estructura primi· 
tiva. ya que la as;¡ estaba absoluta· 
menle en ruinas. hemos aftadido dos 
núcleos de comunicaci6n verticall."5 
para adaptarla a las demandas de. su 
nuevo U50 público. . 

El primero de esos núcleos de ro
munk ación vertical ts la larga escaJe
ra que salva la diferencia de COla de 
diez metros con la calle Y remata el 
eje de ac«so en el que se sucede el u· 
guin. un poallo latera.! y una sala pl't'
vi¡¡ donde la esalera se despurama 
converti@ndost:en prolagonista ablt> 
luto del espacio. Esta condudri a la 
¡nrte aIra. proyK1o que se.rli de 
nut:v.l planta y que prev! la inclusibol 
de ,¡ul,¡s y un pequei'lo audltono 
sobre la cubierta que aprov«he la po
sicibn privilegiada en relación a la 
ciudad. 

El segundo de ellos ts un ascensor 
y una hermosa HCal.ua hel.imidal 
que conecta el SÓtano con e.1 cuerpo 
01\10 afl.dido en la interwnción. 
-Es noldenle que la valoraci6n de 

la materia,lidad de la casa ha sido el 
motol'._ 
- SI. in cl\l ~O esta klrg,¡ ('$Ca ler;¡, que 

sustituye a un núcleo original más 
con fuso. es fiel con el uso originario 
de la casa. puesto ,¡ue posela dos en· 
tradas. Una m.b urmna slluada en la 
rachada a la plata del Polvorón. y otra 
con acceso directo desde el campo. 
que ocuparla el tra mo final de este 
eje en el que se van trabando espa' 
cios. patios. luces suspC!:l'Ididas_ 

- Hemos observado ro preocupa' 
dÓn tanto por el entorno de la 
casa.. IIliIteriali.tado en 101 plua. 
como por el rrmDU en el ~uipOl' 
m.ieolo siluado en 101 parte 211121 _ 
- SI, eso 1."5 algo que benef.clar.i b;is· 

la Ole el uso de la Casa de I~ Cullura 
'foI ' Iu(' la IIU('Vll ¡,Ina esllÍ t~. ada 

m ino una sala más del Centro. una 
habitación cubiena por la verdura de 
las jaca randas y recorrida por el agua 
dell."5tanque. 

Esta plaza ha supuesto un gra n "'s· 
ruerzo para el Ayuntamiento. que ad· 

puedes prever ni elegir de un modo 
absoluto, qu@tipode proyectos te\';ln 
a encaIp.r. Desde viviendas sociales 
en las que continúo lramjando. hasta 
grandes intetvencionts urWnas, 
como Vigo. pasando por edificios sin· 
gulares de tamaflo considerable. 
como el Museo Va.lenciano de la nus· 
tndón, twta situaciones casi mini· 
mas en ~ como ~I pequdlo pro
)'Kto de Ayamonte, todo tilo esUi en 
tu mesa de trabajo, en todos los pro
yectos ensayas. aprtndes ydisfrutillS 
aunque cada vez menos- de manera 
distinta. Ademis. me InteJ"tSa mucho 
la construcción del proyecto, ya que ' 
para mi la arquitectura 5ólo alcanta 
su rubn de ser cuando fina lmente se 
constru~ . porque la arquitectura 
tiene necesidad del soporte de la ma· 
teria y es t>n su hacerse donde mejor 
se: aprecia la naturaleza del proyecto 
y la consistencia de las ideas. ~ta 
a. tención a las obras exige un mayor 
esfuerzo en el trab;ijo del estudio. ya 
que el proyKto solo finaliza cuando 
la obra ha tenninado. Por poner un 
ejemplo. en Vigo se entrtgaton en 
tomo a un centenar de planos de eje-
cudón. pU I."5 dl."5de que la obra ro
menz6 SE' han produddo otro cente
nar. El mayor conocimiento de los 
materiales. de sus técnicas construc· 
tivas propias_ las dificullJdes que 

quirió dos solares que ob$lrulan in· •• •••••••••••• 
cJuso la visiÓn lotal de la rachada de . 
,. "'" P'" in",,,,,,,,,Io,,' ".,.co, El silfidoscopio 
público. . , 

contJnuamenlE' surgen deben condu· 
cirnos a dar un paso adeJanle. inten· 
t;¡¡r sacar partido de la dificultad. La 
~aa:i6n po@tica a los impml'istos 
puede enriquecer la construcd6o y 
por tanto el pfO)'Kto incial 

Por ot:ra parte. CJ"tO que no hay di· 
rerencia entre: que la atoo los wua· 
nos reconozcan tu esfutno en un 
gran edificio O ~n una ~ inttr
vend6n. la utisfacd6n de b,¡ber 
cumplido con tu trabajo es la mUlIliI 
a pesar del tamaflo o relevancia del 
proyecto. y mi aspiración seria que 
esta valoración positiva le produjera 
por igual tanto desde los usuarios 
como de la critica especia.lizada. 
-Conocemos M intervtndoael en 
a.lgunas Uruversldades extranJeras. 
Induso que actualmente barajOls al· 
gunas invitadones. pero ¿te plan· 
teas .alguna vez recuperar tu perio
do doct.nte., aqul en SevUb1 
- La verdad que ser proresor. experi· 
mentar. enseñar. o nds bi@n apren· 
der de lo que enseñan los alumnos es 
algo muy importante para mi. Ahora 
mismo 1.5 univen idades de Syracuse 
fNY) y Houston están intertSadas en 
invitanne un semeSl~. y de la uni· 
vers idad sevillana no he recibido nin· 
gún tipo de invitación. Si se produce y 
las condiciones de dedicación 
aceptables. estaré enantado. 

- Repasando 101 último. proyecto. CutnLll M.urklo Buart_ qu. conoc:l6. dIl dbponpmoscM tln "mb61ko 'PI~' 
construidos no. multaba utnlla FflnIndoVlIIaI6n enSeYlI1l 101M noche. to. Los IMÚnkos elnpnletos no debie
la ausenda de obras t:D el 61.10mO otoi'\o en Unl lemLZ.I de la Puerta leru ron dar ufdlto I lnItrucdonn tln precio 
de tu lugar de tnbajo_ (unI!enua ~el~, claro est&, "n 111 y ~ SIn embllJO, nos queda 
-&to es circunstancial. ya que por blfTOtes). AqIltlLa noche levó I sus con- el r.wwodtoltntlpa. 

desgracia. no depende de ti Aqui en tertuQos de Clft su PfOY'KW cM "11\60$- GuIIermo ~no hice olrI COSI que 
Sevilla, por ejemplo. delde las vmen· copio. . • NhIbIUtldemondlcMtan 1ntfIb6e kIH· 
das ~Ram6o y Cajal ji 981) Y mis io· ... Se tntlbl de UfIIlpatltO PI~ 'm 1M- doro 0._ 6nIeMs PfWCku. m.terilllu., 
terw.nciones con ocasión de la Expo dH, de cuya constnKclófl espentt. .. el ponlfndoH en manos de otros, un pro
no he vuelto a construIr nada. Noobs- .UaMmlento de muchos ~IS de ye<:tovlncuildoen eI.,....cto .tln lineo' 
rOln te en el entomo gaditano gana· ntuld.ydeotrosmisdapuf,sdebca, Lar pmona.. De ettallCpltlencl. con'" 
mos un concurso poara la coostruc- ya que luisl6n de IIssnRdn.. prantlza- !nOS con el úIto; con mis"""lHI!'IOriI 
ción de un conjuOlo de viviendas so- bI el alivio de la ulstencll. Aquel bol- de ~1Itor6; de entre fik)s tln s6Io un 
d~es en Rota y en Bolonia iniciare- t· quefo de artmcto nj.bllls mftdklonH recuerdo. el de un ImitO, lfI dtoI hombfe 
mos pronto 1lI conSlrucd6n de la Unl· Ñl'ldlmenlales que debI'.n atender kH; que aH IlClIen le dio un Cüt:fPO: Olqo 
dad de Reo!pci6n de.! ConJunto Ar· , mednlcos e InpnienK, • qulenK ~ cao.za.. de oficio COMtn.Ictor. qu. es del 
queológico. En Ayamonte hemos red· plNl su constJUcd6n. HpeCifklndo plU- mundo de Iosqueya nos'" aqul. 
bido el encargo de una peque:1\a inter./ las concmu e inconfundlb6es de los SulNlmospor'" Plf1I llilpn otro lupr. 
~nción pa.ra albergar el ~uipamle.n· _ .. pasos tknkosPlf1l obtenertllartefac:to mú pr6almo • VlUll6n que nlOlÚn GIro. 
to de. la Capltanlll del Puerto. , benefactor. " PlflII desde.Uf encontflllr ullll\abftad6n 
- La continua dJbtadÓa en la HQ •• - No nos abe un 'pie. de dudl.certl de 11 con vistas que IfItroduce: 11 dudad en su 
la 'de tul inten'tadoatl Ltupone , seriedad del proyecto de VlUaI6n, quien intertor. · 
turbar -tel deurroUo de alfUJ1U rodea su exposkl6n p6b11C1 de un centro De noche, COft el ecllfIdo desaloJado-ya 
obras o por el contnrlo lo utlllul ,.. MUrjip:o del jMMIrnlent:o:' el [,1". La 'Ndleduermulll-yenHCrwto,la b6Y1d. 
d~ forma potltlYll1 r ,,1 ; , tnnquilklad del trabllo bien hecho, y 11 ce'-ste nos tMll\a las sIlfldes, tln ...... 
--creo que como arquite:cto me cues- conft'lIZI en el prop'HO de Jdur .rtUu- I\IS como las nln'- de IIlnfancll o los 
la muy poco detectar estbnulos en un :.) pos que reduJeran la fatiJa del vtvir. no proyoec:tos frustrados: Vlllal6n puede n
enargo por muy poco vis toso que fuesufklentelfFImentop.~q_hoyen nalmentevenum6quinaI'NUzadl. 

apa..rentr W. lin coa.! ... uier caso noto· :::-::;--::-~."----: .. u;;;;:--------:::-----=:--

""'" rt""", --..,... 
'-' -..... --""'-' -_. 
..... Ir~ ----~,SIIIIaI~ 

A la lzqu\erda, _de. 
ftClllera heIkoidal 

".ea... 
(J'aI..,.,.. ... 
Jesús Granada). 
AII~yde 

ImlNlllNllo. 
maquetI de 115 
YMendls de Rota 
y aoquls del 
concurso prMI el 
MUMOMlrftlmo 
de Úrtlpna. 

r 

OBRAS 1995·2000. 
Proyecto de ije<ltcl6n de OrdenlCl6n 
del Borde Mlrftlmo de VIlO (1' fase). 
PrO)'t'do de ijecucl6" de Ip.rtlmMnto 
subterr'Mo flI (I"e Montero alos en 
VilO, del tratamiento de tu ~mpude 
.ccuo 1116", de 8eI~mlr en VIro, de 
la OrdeM<.l6n de la Plh:. del hfWs y 
,plrtlmlento subterr'neo en VilO. 
AntePfOY«to pira el Museo Nacional 
de NqlMOlolfl M.rftlmaen Cll1lp· 
n . .. 
Concurso deldelS par. un edtnc10 de 
vivlendlS sociales enRola. y plr. el 
Museo de IIl1u.lr.c16n en Vaienel •. 
Primeros premios. 
Proyecto de reh.blUtaci6n de la H.· 

dend. S.nt. Anl par. sede del Ayun · 
tamlento de Tom.res. 
(oncurso p.~ la Clud.d de 1. lustlcla 
de VIIlencil y p.~ el Museo de lelp-
11,. 
Concurso par. elArchlvo Retlonal y 
Oep6stlo de ClstlUa·1I Manch., Tole
do. 
Concurso: proyectoyobr. Pira el 
HurtO Estadio d. r6lboldelatn. 
Co"CUBO pI~ el MuSlO Haclon.1 de 
Arqu.ololfl MarfUrnlen Clrt.,enl. 
Murcia. Prlmerpremlo. 
PrO)'Ktop.~ 11 Orden.d6n de la Plu. 
de 1.1 Estrell. en VilO. 
Proyecto p.~ 1.1 Unld.d de Rec:epd6n 
del Conjunto ArquecM6lico de B .. ~ 
(l.Iudla. T.rlfe. (oncurso deldelS p&iflll 
el Hospital de 11 Rlol ' . S~l\Ind. r.sey 
p.rall constlU<d6n deloSlrchivos 
Gene~l" de Murtla. 
Proyecto Uslco de Rest.u~ci6n del 
P.l.lclo de Sin Telmo. 
Concurso de id ... p.ra el Museo de 
Colecciones Rules. 
Proyecto pa~ lo. jardines del Hosplt. 1 
deVale,,,I • . 
Concurso de Idus plr.la .mpll.d6n 
del Centro deMe Retn. sorr • . Men
cl6nesped.1. 
Concul'IO deldll. plflIIlI (Iud.d de 1.1 
Justlcll de M'lIp. Squndl rue. 

;; 

• 
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Hoy co nform an una gran parte de nu es tras ciu dades y han da ndo lugar a un nuevo tipo de paisaje urbano, que 

podemos encon trar en cua lqui er parte del mundo; sin embargo, su aparición se remonta a comienzos de es te siglo 

BLOQUES DE VIVIENDAS 

VIVIR EN 
LAS ALTURAS 

lo. 
denominados 

bloques de 

viviendas se 
pueden 

entender 

desde este 
plan teamien

to como una 

pa rle de la 
ciudad, una 
calle o un 
barrio 
comple to 
según sea la 
organizacIón, 

complejidad 

y tamano 
de los 

mismos 

,.tUI Dl LA IGlUIA SAlGAOO 
Jost UNON ... CAlMO ,tAn 

• II;lY qut admilir que sus crc~;¡ · 
dores lo propusieron con la in
lendan de que se convirtiera en 
111\ nuevo modo de viVir. pero 10 
(Iue nllnCiI hubier;lll podido pre
ver era el enorme hilO que 011 -
cantó t'1l I ~II corlo periodo de 
tiempo. apenas sesefl(a años . 

lIoy se ha corl\'crlido en algo 
tan habi tual en nuestra eXlll!' 

rienda vita l como para que nos 
pasen des3perdbidos. Ya no ocu
rre como en tos 31'105 sesenta. 
cU:'udo los mir.iballlOS sorpre n
didos romper - con su verllcali
d<lld- Ia linea del cielo horizon lal 
de nuestru ciudades y compel ir 
con 1<11 pre,encla de 1015 lorres de 
lu iglesiu. n i tampoco nos 
lIamil ya liI il tenci6n q ue l<IIs vi · 
viendils que ilcoge. se deurrollen 
txchnivamellle en un s610 plano 
suspendido sobre el sudo. 

Comienzos 
En ¡lIS prlmeus Madas de nues
trO siglo tia lI¡unadia uquHectura 
moderna se halbba comprometi· 
da en la invención de un nuevo 
modo de Vida . que lIevar¡ ¡ la 
mayor pa rl e de la poblilci6n las 
mejoras y ;Ivances que se Ilabian 
a ln lludo desde hu (1ll imas tec
nologi;u: por ot r¡¡¡ part e. las nue
vas condiciones lll ban.u hacia n 
aconsejable ensaya r soluciones 
arc¡lIltectÓnlras diferentes que 
reslKlfldleran a las lluevas de · 
lIIalHlas 1.IIIto l'lIanl i l ;¡ l ¡va~ 

1011111 rua l it,\llva~ 

"1 merJlliuno 10l: lco subre el 

De ilquJeld¡¡¡ 
iI dered'lil , vlslil 
de UM dud .. d 
ilndilluuy 
palt lill 
de liiI fachild¡¡ 
de un bloque. 

que se Ii.lIldamenla es te 1Jr()(eso 
de Invencl6n. u procuual y 
;¡(tua desde un primer escalono 
el dI! I¡¡¡ \'iviendil . que por repell ' 
don y se riación de la misma al· 
canl:l entidades de un nivel Sil' 

penor: el dd bloque lineal o en 
ahura : confi~uralldo ~sl ulla 
ll ueva mo rfologlóllJl'bana . 

l'or lo tanto. los de no minados 
bloq ues de viviendas se pueden 
entender desde es te pl3ntea. 
mienlo (o rno un parte de d udad. 
una calle o un barrio (ompleto 
según sea la organizactón. como 
plejidad y Iilmar.o del m ismo. 

A~i. desde e l m:h simple. que 
agrupa en torno a un único nu· 
deo de accuo y esca le ras cllnro 
viviendas. a ilu t ~ lH icas ciudades 
vert ic;¡ les como I¡¡¡ Unidad de 11,1' 

biraci6n de Musell<ll. dise/\ada 
por l.e Corbusier. podemos en· 
contrar toda unil c;¡suist!c¡¡¡ ex· 
lens¡¡¡ y variadil que hemos veni· 
do a deno minar bloqll<'S de vi· 
viencl:.s. 

Pero es ta propuesta tipológica 
'I "C ap;lrece. en su arr¡¡¡ nque. 
corno 31ternólliv;\ e incluso pre· 
tende. corno manifiestamente 
mejor, desplazar a los antiguos y 
obsoletos modos de vida. mues
Ira bien pronto sus límites y ca· 
re nd¡¡¡s. Asl. ya en la década de 
los cinolenta. Olando en nuestro 
l,a l5 ape nas han (ome nzado a In
co rpo ra rse a nuestfils ciudades. 
se producen las prillll!r¡¡¡s CTllíns 
yconlr3proplleSlu. 

De la m¡¡¡no de los ¡¡¡ r<llIitectos 
in~leses Alison y Peler Srnilhson 

.·W~.;t~~¡·'):-~;.~J;I 

Búsquedas recientes 
• l a (onJundón de la (onstJ\Jcclón devlvlendu (on el crec1mlento de las duda
des ha sIdo un IUlar común para el deb¡¡¡te so<lal V alqultec: t6nlco alo larro de 
este $1,10. Alolal de manen mU!vil y dlcnil. iI un tiempo. a la pobLldón panl 
luelo (on este apltndlzale, p/tlender nuevos modos mb nlon¡¡¡bles de habl· 
ta ry. u l, ulv¡¡¡ r lalmilgen de colmenllln(ontrolada que SI! tslllbaalcanundo. 
han i ldo momentos distan tes de un mismo proceso ulbano. En su último tnmo 
aparece un¡¡¡ upeJlenda que se quiele mo~tnr (omo eJempl¡¡f, u na resolver 
lu antlsuas u rentJu en eua materIa. Pllmero l o~ PAM '1 luego los EUROPAM 
han supuesto ¡¡¡baldar desde un punto de vista apa'entemenle InterdlsclpUnar 
el acuerdo entle lu tres aspectos (entnle$ en esta cuestIón: habitación. vi· 
vlenda y ciudad. A t rilv~s del m.ICo de SU(UIv05 (onCUISos anuillts pan J6vf'· 
nu arqul tettos europeos. se h¡¡¡ ploducldo una InveSligaclóndlsclpUnar. no 
, Iempre ImagInativa, cuyo PI Inclpal resultado h¡¡¡ sIdo mostnmos los limites de 
cUillqulel enfoque que no sea Inteldlsclpllnaf al iboldar 10$ nuevos modos de 
habitar. h conslder¡¡¡dón del espacIo de ti vivienda como un espulo sodal que 
dem,lfId.lul ares Iflt 6! rmedlos dt r1'101(16n anterlOfts ¡¡¡ la ciudad o la revl,lón de 
105 es t~fld¡ftsdlmen5Ionales son .lglln05 de sus \oglos. /r .t.S .., ...r. A.M. 

se (ormular.i una correcció n a 
ese Vivi r el ¡¡¡ltura. al Introducir 
la n«esidad de un pl¡¡¡no de rere
rl!ndil horlzonlal por encima de 
I¡¡¡ Olilft¡ planta y planlear una 
m.is adecuada conexió n de estos 
o bjetos rOUlndos y deufiantrs 
con el pl<llno de la ciudad. 1..1 
doble articulaci6 n planteada 
dar.i lugar a la parlció n de la~n

Iles elevadas y e l retranqueo de 
la linea de edificación, asi como 
la aparldón de un b¡same nto 
que se denUnea de la geomel rla 
del bloque 'i se re laciona con la 
trama menuda de la ciudad. Con 
ello. la tlpologla de bloque co
m ien:u ¡ complejiurse (omo 
fruto de un a atenci6n mas por
menoriuda iI las demandas de 
los u~uari05 y del entorno do nde 
se implanta. perdiendo asi en ro
tundidad y ah lamíenlG y ganan
do en un juego de articulaciones 
sucesivas que dara lugar a un en· 
riquecimiento de las lramas uro 
banas Iradicionales . 

úperimentocl6n 
Esta orpertu 'or fruto de las cuen
das mostradas por primeras (or· 
!!lUlaciones del b loque, du.i 
lugu p41sordo elliempo a un con
junto de inves t igadones que han 
convl!nido este lema en una dila· 
tación creativa e n la manen de 
eSlmn urar Tluenr¡¡¡ ciudades. Lo 
(lile finalme n te queda como l ~ 
a portación m.is destacorda de es te 
nut'\'O modo de vida. es habemos 
hecho consCIentes de la complejl' 
dad vCI1ical de nuestras ciudades 
y de las posibilidades que ello su 
pone. aunque estos hallugos se 



ARQUITECTURA (utl .... n r:;;l 
IJU I Z7 I 4 12000~ 

ENTRE BLOQUES 
MANUEL BARAIOS CASARES 

• Entre los experimentos urbanís
ticos que pract icó la arquitectura 
del desarroUismo franquista, iI mi 
me fue dado probaren mi niñez el 
de la edificación de un b<l rrio de 
nueva planta, casi en el extr.lrr.t
dio de Sevilla, donde la paz social 
inst ituida debía verse refrendada 
por la coexistencia sin conflicto 
entre enrollos de poblaci6n proVE'
nlentes de distintas clases socia
les. Obreros y clase media más o 
menos pudientes romp;r.niendo 
las aceras y comercios del Polígo
no de San Pablo, pero alojados en 
bloques de diverso (a mano. en 
pisos de diferente capacidad y 
prestaciones: una gran mayoria 
de bloques pequeños de cuatro y 

hallan filtrado, en forma de solu
ciones codificadas y alternativas. 
el la cultura de lrusas. 

En rualquier caso esas expe
riencias ya formall parte de la cul· 
tura arquitectónin de este final 
de siglo e incorpor.m con eUas 
nuevas visualizaciones alternati· 
vas a nuestros convencionales 
modos de vida y a las carencias de 
la ciudad de este final de siglo. 

La inserción de estructuras aro 
qui tectónicas procedentes de la 
ciudad hislórica o de arquitcctu· 
ras afmes: calles. espacios de reu· 
nión o servicios, de sus escalas y 
dimensiones. junto al aprovecha· 
miento CO IllO lugares de ocio y di· 
vertimento de sus planos de coro
naci6n o de su b;¡samento. o la 
modificación de su configuración 
objetual. ha introducido una pa· 
noplia amplia de variaciones en 
una estructura que se presentaba 
como muy element;d. decantan· 
do con ello soluciones que la con· 
vierten en lugares para ensayar 
comunidades de vid,¡ y encuen· 
tro, capaces de resistir los aspec' 
lOS mis degradantes)' amenaza· 
dores de nues tra acrual vida ciu· 
dadana. 

Sólo falta. par. ello. que ter· 
mine por romperse el ült imo 
componeme de su lógica prime-
ra : el entendimiento economícis· 
la que generó este tipo arquitec. 
Il!mico y ello tra iga una respues· 
ta mIs creat iva y C'CoI6gka. pero 
en una sociedad donde e l (actor 
de producci6n ha sido subsumi· 
do por la lógica del consumo. 
eSte no pare<e ser un problema 
(und,l menta l. 

cinco plantas. sin ascensor. con vi· 
\'Íendas de apenas cincuenta me· 
tros cuadrados, va rios bloques 
medianos de ocho o diez plantas 
con ascensor. y unos pocos de 
doce. con pisos espaciosos y un pe
nmetro de aislamiento ajardina· 
do mas amplio. 

Planteada como un discrio mo
derno que habia de eXtenderse ho
mog~neo de un edificio a otro 
desde los confines de la ciudad 
hada las afueras. la estructura uro 
ba nistica del barrio mantenía sin 
embargo similitudes con el viejo 
modelo del castrum romano: de 
modo que lejos de satisfacer el im· 
pulso ufópico de descentraliza· 
ción del poder. la es tra tégica dis· 
posición de las grandes to rres E'n 
puntos neurálgicos. metáfora aro 

(Iuitcctónica menor de la demo
cracia orgánica. reproducia las di· 
ferencias de esta tus en el inferior 
de l:t barriada. 

Pasto la mayor parte de mi in· 
fancia en uno de esos bloques 
a ltos. percibiendo cu~nto de de
safio (álica suponía para los habi· 
tantes de los pequeños bloques 
circundantes. He adquirido así 
una noción bastante aproximada 
de lo que debe sentirse viviendo 
~n un fuerte en medio de !errito· 
rio indio. Aún recue rdo con repe
luzno cómo, al grito fie ro de lA. 
flOr 105 1ft la tom!a!. los chicos de 
alrededor se lanzaban in miseri· 
cardes sobre nosotros. El senti· 
miento de agravio social no aGl' 
baba sin embargo con nues t ro 
linchamiento. El rá pido de terioro 

del barrio no se debió tan sólo a 
la calidad de los materiales em· 
pleados (mucho peor ha sido el 
parcheado indecente que ha rea· 
lizado el Ayuntamiento en los úl · 
timos años). sino a la agresividad 
empleada en demostrar que 
aquello no se sentia como un es· 
pacio prollio compart ido. 

la d rog3 no han dejado dc pasear· 
se por la Avenida de la 50ld desde 
los ochenta. lo sé bien porque he 
VtIel to a vivi r en el barrio - poco y 
mal reparado. inflado de coches 
sin aparcamiento, con alguna 
calle nueva que roba antiguos es· 
pacios dl' juego infantiL-o Nonal· 
gia. pensarán Ustedes. No es eso. 
Casi pegado al nue\'o centro de 
Nervión yCone Inglés,junlo al Pa· 
bellón de Deportes y a la Estación 
de Santa Justa. no hay cerca otro 
barrio donde el metro cuadrado 
de vivienda salg31"an barato. Al fin 
sus vecinos no se sienten despla· 
zados a los margenes del á rea me· 
tropolitana. sino habi tando en la 
dudad interior. Ahora que los 
ricos se han mudado a zonas resi· 
denciales de las afueras. 

Sólo cua ndo se liquidaron los 
arboles y (arolas. parques infanti· 
les y cabinas teleronicas. la fu ria 
se calmó. Hubo vecinos que resca· 
taran los jardines y a la hora del 
amor todos los críos de anu.'s Fui· 
mas menos clasistas que a la hora 
de la guerra. Quizá el tiempo y la 
transición demostraron que no 
habia alli dos Españas convivien· 
do. sino una sola. Y no es que vi· 
nieran tiempos mejores: el paro y 

~ • _., ' '¡"~""" ", . 

Arquitectura 
y Ciencias Sociales 
U r~dtntt aparid6n dt dos pubUu. 
clones sobrt b dudad. ~bordad~ 

dudt los plUUpuutos de la Soc1olo· 
gra y tI Dertcho, vutlve a trur ~ 1 .. <IC. 

tualidad la vitj~ relac16n dt la alqul· 
l ectu~ con las Ciencias Socl .. IH. SI tn 
el tlansulSO d~ losclncutnta y sestn· 
ta uta relacl6n fue central p~r~ como 
prendtr la renoonci6n de los presu· 
puestos de I~ modernidad. Bularla 
citar p~ri tilo a ~rqullectos (omo "Ido 
Rossl - y la geogrina hum~~ frinct· 
U -, Aldo Van [yc - y la revisl6n antro· 
pol6glu dt la arqultHlura- o las so· 
dol6glus proputstu del matri monio 
Smlthson, partct qUt tntrados tn el 
mundo posmodtrno la arqulttc tura 
haya dtcldldo convtrt lrs t , tIla misma, 

. tn ltelola e Inl~rprett de (ompleJld~· 

dts y ..sumir dtlln lllnmenle la total 
comprtnsl6n -eso si por m~lodos In· 
tu itlvos- de la rulldad social t Inslllu· 
don_ldt la ciudad. 

Como tn lul/dad ulo no 5~ lo crte 
nadie, V ptor quien asr lo haga. tS nt· 
ctsarlo para una disciplina urgada dt 
ut/tudts autlstu, asumir d~ una ~el 
por todas qUt a la situación actual de 
nutstro mtdlo urb~no no hay manera 
de hlnc~rlt productlvamtntt el dlen· 
tt. sino tS (on el (OnC UI50 y propues' 
tas dt las ot~s d tnclu implicadas en 
10 ~mb ltntal. 

Sllepasamos las publicaclonts a 
las que nos rererlamos mh Irrlba. 
comprtndtlemos r Apidamentt dt que 
stt~ta . 

LodlJdtldpostmodemadelll~U~no 

y proftSO!' d~ sodolo(la urbana dt la 
Escutla d~ Rortncla Giandomtnko 
Amtndola. ts un ItJrto va cibica, 
ahora ~llado tn ~spañol, y que IHo
gt lo qUt, hoy por hoy, ts $Oblt todo 
~n las cludadts turopus un nutvo 
estilo de vida. Amendol~ St prtgunta 
por la reltvanda dtl mismo U~ a la 
t~nsrolmaci6n d~1 muco ulbano tn 
[ulOpa V. concluyt, qUt tstt pro<tSO 
como y~ St aprecia tn EU, tS Imp~· 
bIt. Vayo1n tomando nota por lo to1nlo 
nu!Stra le(.3ltlt~nle (ultu~ ulbana. 
qut 5¡gu~aún tmptllada en vlt~s re· 
ettas. [Iotro texto es Po/rtiau yestre¡· 
ttglos urboncs, tscrlto parla proreso
ra dt AJosofia dtl D~rfl.ho, Maria losé 
Gonzilel. vlent a abordar a\¡o qu~ el 
dtsapar~ddo Manfredo Tafurl ya 
plantuba por los ~il05 ochtnta: qUt 
ti tsp~clo ulbano es ~lllJgor de uno 
bolO/lo, dondt se tneutntran podtlM 
e Instituciones. Este d~lo t~n a~ltn· 
te, dtst ncadtna una ~mpHa y rlguro· 
sa Itnrxl6n dondt St hact prtstntt 101 
dlmtnsi6n ~spa"al dtl pocItl, la ptl' 
ctpcl6n y lu Ideologlus dtl ftn6me· 
no ulbano y termln~ por d~r (utnta 
del tspaclo social dt la vivi tnd~, rt· 
tI~mando P~¡;¡ ~1I0. la Plolongatl6n 
dt una IIn~~ dt ~ctuacl6n qut. como 
tila bIen dlct, no telmin6 (on el Esta· 
do del Bltntstar. 

Do~ butnas tntladu p~rl asumir la 
parcialidad dtl tnfoqut dt I~ dudad 
pof1l .. rquittctu~ . /f.l.S. y J.R."'''. 

Arriba, 
de Izquiw1a 
a det'Kh;¡, 
vista del Byker 
Wall de Ralph 
Erskine y vista 
InlMor,en 
1974. Edifklo 
Hakilgtn 
(j ... ~ 

de IOsno 
Kuroka~en 

Tokyo, 1972. 
Abajo, Hottl 
Casino Hew 
Yod< 
enLasVegas 
de Gaskln 
& Buanskl, 
1997. 
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Aniba,w 
PeIneta, de los 
sevillanos Cruz 
'10rtiL 
Debajo, vista 
principal del 
exterior de la 
nueva estación 
deAlocha. 
de Moneo. 
En la foto 
pequeila, 
Interior del 
Cdif1cio Centro, 
de Genaro 
Alu Y PedlO 
Casariego. 
4,- Abajo, 
imilgen 
histórica 
del P¡llado 
Correos, obril 
de Antonio 
Palacios. 

Ml'rcado de San tlliguel. del maes
tro Dubé. 1.05 años 20. en cambio. 
y su prolongación has ta los 40. de
jaron algunos ejemplos de arqu i
tectura que. frente a los insalu
bres bloques de viviendas. toma
ron cuerpo en las denominadas 
ciudades jardín. si mplificaciones 
de formas tomada .~ desde lo popu
lar. Son estos los años de los pri
meros centros de ocio, de una ge
m'rosa multiplicación de las Pri
meras instalaciones dOlaciona
lees y de equipamiento publico 
-cines y mercados. fundamental
men te- y de otros proyectos, 

como la atrevid;¡ prolongación de 
la Caslella sin la que hoy ¡"!adrid 
caret.:eria de una verdadera cspina 
\'crtebral urbana . 
la lista de hitos arquiteClólllcOS 

es extensa: desd(' la Casa de las 
Flo res de Sl!cundino Zuazo, al 
Cine Barceló. pasando por el cele
berrimo edificio Carrión - El Capi· 
tol- u otro tipo de edificios COIllO 

el Hipódromo de la Zarzuela, 
fruto de una operación urbanísti
ca que hoy no todo el mundo re
cuerda pero que ¡ue conremp()f;i.
nea a las primcr.ls muestras del 
proceso metropolitano: la exis· 
tencia de las primeras ciudades 
satélites, las ciudades donnitorio 
que sólo se podían atisbar desde 
las últimas plantas de los nue\los 
monstruos capita linos de Sáenz 
de OI7.a -Torrcs llIancas o sede del 
aav-, donde acero y vid rio se aJo 
teman con la piedra y la verticali · 
d;¡d. l.os t iempos contempor.í· 
nros !a mbien tienen su espado: 
limpio y geométrico. 'La Peineta' 
deCruzyOrtizo la Atocha del na· 
v;¡rro Rafael Moneo. Suenos de 
piedra para ulla dudad diferente. 

Arriba, a la 
d_rKha, 
edificio Carrión, 
conocido como 
la sede del 
Hotel Capitol 
ObB de Luis 
Martítnez. 
Ft!duchiy 
Vicente Eced y 
EcM. 
A la derecha. 
sede madrileña 
del BBY, de 
Sienz de oru. 

C ulIU'~S r:;-;l 
I J U l a l ó 1 2000~ 
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t:.~. DE SEVI LLA 

Domicilie y pague sus impuestos : 
cómodamente en EL MONTE 
Poro má~ comodidad : 

• En cualquier o ficina 

• A troves de ca jero 

• Por 10 Oficina 
Telefónico 

OFICINAS DE GESTIÓN RÁPIDA 
DElI.B.!. 
Edif. Areno. Avda. de lo 
Innovoción, s/n 
Po!>Oje de Vilfasís 
Cordenal Uundoin, s/n 
PoI. Son Pablo, Barrio Ej blq. 825 
Rondo de Capuchinos. ·A 

Puerto del EKvdo,6 
Plazo de Cubo. 5 
Luis M.ontoto, 119 
San Jorge 9 
Mor de A~ran , 5 

-_ ......... .. 
ASOCIACION SEVILLANA DE 
PROTECTORES DE PERSONAS 

CON RETRASO MENTAL 
GRAVEMENTE AFECTADAS 

(ASESUBPRO) 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 
En cumplimIento de lo establectOO en el arto 5 

del Real Decreto 178611996 de 19 de 1uI.o del 
M,nIster IO dellllle"OI, l\sf como de 101 art. 14, 15 
Y 18 de los Estatutos SOCIales. Stl procliKle" la 
Convocatoria de Asamblea General O'd,nana. 
Que tendrá IlJ9ar en la Seclo Social. Avda. Padre 
Ga.ela Tejero n.' 8 de Sev,lta (Colegio Clarer. 
Salón de Conrerencias) . el prÓl!imo 28 de lunio 
del ano en curso. a la!:> t9.00 h .• en pr imera coo
voca tOfia. y a las t9 30 h .. en segunda convoca
rona. con all0910 al Slgu~nte ' 

ORDEN OEL OlA 
t .- Lectura y ap<Obacl6rl. 1I procede. de las 

actas COfreSPOOClientes a las ultimas Asambleas 
celebladas 

2'- APfobaclÓll. 51 procede. de I;Js cuentas y 
ges¡1Ón de la Junta Oirecuva COflespoodientes 

"". 
3'- Aprobación. si Ofocede. del presUP\IOSIO 

cOtresponóiente a 2000 
'¡ '- Ruegos y Pf09untaS 
Poorán aSIStl' a la Asamblea GeneraJ todos 

los SOCIOS de ta ASOCI8CI6n a q\ll8nM aSISten el 
Clefec;hQ QI.IO les conll9re el art iculo tI de los 
Estatu tos 

Lo Que se comumca para gllnet"al conoo· 
m'!!nl0 y en Oto!!n a 10 dispueSto en el Invocado 
artICUlo 16 de los Estatutos de la Asoci3dón. 

Sevilla a 8 de JunIO de 2000 

El Presiden/e de ," Junl. DI'Kllv. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS 
DE SEVILLA CONVOCA ASAMBLEA GENE
RAL EXTRAORDINARIA EN SU SEDE 
SOCIAL. SITA EN CALLE SANTA ANA N' 10. 
DE SEVILLA. EL PROXIMO OlA 23 DE JUNIO 
A LAS 21 00 HORAS EN PRIMERA CONVO· 
CATORIA y A LAS 21.30 HORAS EN SEGUN· 
DA. CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL OlA: 
1 • MODIFICACIONES PUNTUALES DE LOS 

ESTATUTOS SOCIALES. 
2 • ASUNTOS URGENTES 

SEVILLA JUEVES 8·6·2000 ABe 

Monte Sión quiere recuperar el 
antiguo coro que tuvo su capilla 
Las obras de rehabilitación del templo podrían concluir para julio o agosto 

Para e l mes de juli o. a más tardar 
agosto , está previsto que 
c oncluyan las o bras de 
re habilitació n de la ca pilla de l 
Rosario, sede ca nónica de la 
Hermandad de Monte Sión. l a 
corpo ració n qui e re, a unque no 
e ntra e n el presupuesto inicial, 
incluir una partida que sirva pa ra 
recuperar el antiguo coro qu e tenfa 
dicha capilla, para así devolver a l 
templo s u estruc tura origi nal 

SEVILLA. Fernando Carrasco 

La Hermandad de Monte Sión, que 
desde el pasado mes de diciembre 
se encuentra en el (,destie rro)) 

por mor de las ob ras de rehab ili ta
ción de su capilla de la ca lle Feria, 
espera que éstas concluyan. a tenor 
de cómo van desa rro llándose los tra
bajos, pa.ra el próximo mes de julio. 

Sin embargo. la actual junta de go
bierno hizo en su dia una serie de 
indagacio nes y eSLUdios que ha t.rans
mit ido a la actual delegada de Obras. 
Isabel Guerra-Librero. para intentar 
recuperar el uspecto que la capilJa 
tenia a ntes de 1936 y que. dll runte la 
guerra civil. fue destruida habida 
cuenta de los sucesos que tuv ieron 
lugar en Sevilla y que a fectaron. en 
mayor medida. a los templos . 

Sobre es ta cuestión. José Luis del 
Estad Vargas . hermano mayor de la 
corporación del Jueves Salllo. preci
só a ABe que se contempla rda reposi
ción de una pequetia tribu na. a mo
do de coro, a la entl'adn de la c:tpilla. 
que ex istia untes de los sucesos del 
36. Ya hemos manten ido nlgunas re· 
uniones con la delegada de Obras y. 
hab ida cuenta de q~le no supondria 
un aumento important e en el vo lu
men de l montante. nos ha quedado 
en respondel' cuando los Presu pues
tos de l Ayulltamiento es té n detenni 
nadas)). 

Este coro permiti r ía a mpliar lu ca
pilla a la horn de la celebración de 
cultos en los que suelen intervenir 
coros. asociaciones cor:t les o capi
Uas mus icales. (d..n capi lla -abunda 
el hermano mayor- se queda peque
i'la. dadas sus reducidas dimensio
nes. Y 10 que estaríamos haciendo es 
recuperar el aspecto origina l de la 
misma)). 

DECORADO DEL ARTESONADO 
Otra pretensión de la herma ndad 

se centra en la recupernción de la 
decoración del ar teso nado . toda vez 
que ,<los textos históricos que a luden 
a la capilla del Il osa r io hacen refe
rencia a que el nrtesonado estaba 
Plntado de nz ul y blanco. us í como 
las pifi.as de adom o en dOI·aclo. T UIn

bien se 10 hemos hecho saber a la 
delegada de Obrns. para que se re· 
pongan estos elementos, dado que lo 
que intenla fll OS es recuperar el as
r)Ccto or iginal de la cnpill ~\l). 

Jose Luis del ESl:td dijo que estas 

P" eh,yo 

La capilla de l Rosario podria ab rirse al culto en jul io o agosto 

nuevas pretensiones. au nque no en
tran dentro de lo que es la partida 
inicial de la restaurac ión de la ca pi
Ua. ((pueden ser contem pladas ya 
que, como decimos . no suponen un 
montante importante dentro del pre
supuesto general de la obra)). 

PARA El VERANO 
Por lo que respecta a la ob ra de la 

capilla del Hosario. la junta de go
bierno de la hermandad de la caBe 
Feria. por 10 que ha podido ir vie ndo. 
((estara terminada para el mes de ju
lio o agosto. Teniendo en cuenta de 
que empezó en la segunda semana de 
feb rero. que el tiempo estipulado es 
de unos seis meses y que nos mele
mos en el verano. puede que esté con
cluida en septiembre)). 

Se esta procediendo a la sustitu
ción de la armadura de madera de la 
cubierta. muy atacada por la polilla. 
car coma y xilófagos. Pero las obras. 
como explica el hermano mayor. 
,(Va n a muy buen ritmo)). 

EN El EspfRITU SANTO 

No hay prisas. por for tun a. en el 
seno de la hermandad. Sus titula res 
se encuentran en el convento del Es
píritu Santo. donde fue ron tras lada
dos. y no se descarta -todavia es pron
to para saberlo pero es una posibili-

dad-que nunque la capilla este term i
nadu en septiembre. y habida cuenta 
de que se quieren acometer refor
mas en los retablos. «celebremos los 
cultos de octubre donde estamos. so
bre todo en agradecimiento a esta 
comunidad de reügiosns)). 

((Hay que tener en cuenta ·abunda 
José Luis del Estad-que en el conven
to de l Espíritu nos han acogido de 
manera extraordinaria . Y que estas 
religiosas han hecho suyas a nues
tras imágenes. asi que almque las 
obras de nuestra cap illa esten con
cluidas antes del mes de octubre. al
go que parece lógico, no descarta
mos que los cultos en honor a la Vir
gen del Rosario. en dicho mes. los 
celebremos en el convento. Sobre to
do porque seria una forma de devo l
ver el ravor que nos están haciendo)). 

Sobre la cuestión de la restaura
ción de los altares, el hermano ma
yo r de Monte Sión fue de la opin ión 
de que «es algo que hemos ven ido 
estud inndo. Se llevara a cabo cuando 
fi nalicen lns ob ras de rehabilitación 
de lluestra capilla . No se trata de Ulla 

restauración . sino mas bien de arre
glar determinados elementos de am
bos retablos. que se encuentran dete
r iorados y que vamos a aprovechar 
para dejarlos en buen estado y ilsi la 
capilla Quede prácticamente nueva)) . 
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La ed i torial Ta nais y la Fundac ión Anlonio Camuñas recuperan en un libro los hitos de la arquitectura del Mad ri d 

del último siglo, el que osci la entre los magro s edi fic ios 'góti cos ' y la eleganc ia sob ria de los nu evos eq uipam ientos 

Dl MAOilt ID. 

S IGLO U 

VII. M . 
T,n'JI Edldonn. 
S~II" Madrid. 

1999 

2\6 JI'~Jn'I. 
6.500 Denl.,. 

El sendero 

Que neva 

de Antonio 

Palacios 

a Rafael 

Moneo pasa 

por la capital 

de España. 

donde se 

mezcla la 

arquitectura 

nacionalista 

con algunas 

joyas de 

los nuevos 

tiempos 

ADRID D.F. 
EL ARQUITECTO COMO DEMIURGO 

C"' AL OS WJ.A WOl 

• Decia '1t~ldegge r que un lugar 
era para los gnl.'gos aqud SItio 
donde ;¡Igo impon ante comenza· 
ba a hacene presenle. El lugar es 
mdudablenll'nte Madrid. la a pi· 
I¡¡I del Remo. d Dlsl mo F~enlde 
una naCIÓn que muchos creen que 
ya noe:<lSte. Y 10(IUe ha estado ha· 
Cléndose presenle a lo I;¡rgo de 
este último SIglo en esta ciudad. 
~ forma constante y nsl omni· 
presente. es precisamente la aro 
qUllectura. la ul11ca religtón mo
derna que tiene la vi rtud de unir 
en un grupo m;'s o menos I,,'rero
géneo a los palluco!. a cIenos ciu· 
dadanos con ¡nfulas modernIstas 
y. lógIcamente. a sus hacedores. 
105 a rquitectos. sus sacerdotes. los 
jJrotago lllsla.s apil rcntC5 de la 
unia aCllvKlild cre¡UI\'OI de estos 
Ilempos modernos en la que toda· 
vía Sf' puede ~oñ;¡ r con ejercer 
(omodioses laICOS. 

Evolución urbana 
En una ~(lOCiI en 1;1 que la creac1l1n 
artisl1ca se ha (on\'erl1<1o 1.'11 u n.1 
aSlgnalllra m~u cleI inCITado ¡.: Iú
bOl!. la arqUItect ura, que larnpoco 
está libre de ~Ia condicIón. y que 
Incluso surte! muchos de SU) pade
CImientos actuales por I.'S I3 causa. 
a)'ud3 a dibllJar. \1513 I.'n diaero
lIia. una fisonomía uroona que en 
el caso de M3dnd se ha conllewdo 
en m;l(ena c1.hlc;a par.l QSl lodos. 
¡'orque demb de cada lino de los 
t!diliclos men3do5 en l'l compen· 
dio editado I>or ra nais -¡\ ll/Hllrc1l1 ' 

nltlt· Mml/tlf. Siglo XX-o aden1!ts de 
un auto r. unas tecnicas y unrv.; 
malt'nalt'S dl' ll' rmmados. se ocul· 
ta aC3SO ah;n mucho más Impor· 
lanu': lIn;¡ <'VOluClón 1IIh.ltl3 (lile 
1'11 lealidad es pura mall:> na s4.:'n t i· 
ment¡¡l. ya <lul.' por 13lapIl31 l'~pa· 
/10101. CIudad d(" runcl0nanos. CiU· 
dad ~llbllencl0nada . C3pu al de 
npO~Bto rt'5 V dI' olor v ~ahor a pi;'. 

Anib.l., ,,, ..... 
del complejo 
fenvvt.riode 
AtOCM, .ntlgu. 
EsI.I<16n d~ 
Medladla. d, 
R.hI~ Moneo. 
ALa deMh~ 
un. delu 
obrumb 
hlmosasde 
Frandsc:o Javifl' 
S.frlz de OCU, ,., 
denomlnadu 
Torns Blancos. 

lana fri to con tomate. como escn· 
bía Umbr;d en su soberbia Tnlngla 
lit Madnd. GUI rodos hemos IranSI
lado en ¡¡Igiln momento en busca 
de ciertos sueños o acaso d('Ji m¡
tando algUn que altO fr.lG150 . 

Arquitectura de referencia 
~ ;¡rqullec1ura madnlena llene. 
fren te iI las Joyas de la Barcelona 
modemisr:;, tan canonizadas. la 
diversidad y el desahi'lo desm~u· 
n.do de quienes han in l('nI;¡do 
;¡bnr nminos nuevos ;1II0;¡ nesgo 
de equimc.1tse. Por eso es Imper
fecta y esc:l.samente idí lica. Y por 
eso ha termrnado Siendo ref('ren
da cierta incluso para aquellos 
que ignoran el nombre concreto 
de sus edificios o sencllI;unente la 
personalidad de los autores qm' 
los concibieron y lU\'1eron la suero 
te de construirlos. 

El libro. t!n t!1 que particlP;m al· 
gunos de los especialistas cláSICOS 
en la malena - Fernando Chue<:a 
Goma. Carlos Sambrido. Am6n 
ú pllel. Gabriel RUlZ CabrNo y 
Juan Manue l Hcm:inde1.dt 1 ... '(Jn-. 

compendIa 3si lodo un (aud.11 de 
ta le nlO mas o menos rcronom!o y 
se demora con e~peC1al dedIcación 
en ¡málisis sobre obr.n ron(TCI.1S 
que. por su valoro5lmbolismo. re
prt'Senlan a la perfl!'Cción \;¡ sucr· 
!ión de las distmtas dk"3das hl'lG
ncas. 
Asi. se glosan los anos de IlTlnci· 

plOS de sIglo. cu¡¡ndo un JO\'en 
como Mtomo Palaoos dlsel1ab.l a 
sus esasos 28 ¡1I'105 un ~Iticlo !3n 
desconCerta llte como el PalaC IO de 
COrTeos. situado frente a la Cibe· 
les. de clara mfluencia n3cIonalis· 
lay muestra qUI711s mayuscula de 
una forma de t'ntender la a rqUl' 
tecrura puest3 en jJr.1ctlca rll 
otros ambllos ~I t-d ifiClo del anll · 
guo Sanco del Rio de la P!¡¡ta. ho\' 
$ede dE'l &nco CentlOll Ulspano: o 
('1 Círculo de Bellas Anrs- y t .. m· 
bll'll jJOt O lr.l ~ 1X' r ~onas. W I110 el 
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Autor de uno de los edificios pari sinos más emblemáticos de la era Mlterrand: la Bib lioteca Nacional de Fra ncia, 

encuen tra en las nuevas cond iciones de produccl6n mediática de la arquitectura el encaje para una obra singular 

DOMINIQUE PERRAUL T 

GENERACION 

C".LOS T APtA MAaTI .. 
IItA. 'A VAaONA . ANDUlIO 

• Para La arquitectura -no la 
francesa, o La de cualquier otro 
paú. sino ~ra 10 que constituye 
la reflexi6n arquitKt6nica-, en 
la mitad de La dkada de los 80 se 
produce una ruptura en los 
modos como nuna se habla 
~ado en la modernidad. Son aftos 
de un ritmo acelerado en la p~ 
ducd6n y consumo de concep
tos, inmenos en un mundo me
difl tico donde las formas, o las 
imi\genes que las sustituyen. 
aparecen como manifestación de 
la crisis- de significaci6n que. 
desde algún tiempo antes. se 
venia enunciando en los escritos 
de Derrida O Odler. Al mismo 
tiempo. la 6cisi6n, tlÚS profun
da que nuna -y que hoy segui. 
mos padeciendo-. entre e:! pensa
miento arquitect6nioo y la p~ 
d.ucci6n, origina unos ritmos dia
cr6nicos emre la concepru;aliza· 
d6n y su rulizaci6n material. 
Quid, una ralta de coherencia 
entre 2ctuad6n y pensamiento. 
- Su producd6n se inicia en 

años de profundos cambios po. 
litieos en su paiI, y no de cuaJ· 
quier modo: eo 1989, a los 36 
años, gana el eoncuno que boy 
le trae a Sevilla. premlado por 
la Pundad6n Mies van der 
Roller. ¿Cómo ve esos mos 
desde este presente que. algu. 
nos ban venido a denom.inar 
como po.modernidad? 
- No entiendo que relaci6n tiene 

esto conmigo 'M 
- Usted eomie.nu en unos mos 
en lo. que. se produce una p~ 
funda nansformad6n de lo. 
conceptos que mueven el 
mundo arquJtect6nleo, y por 
eso es lntU'Hante CODOCb" su 
'o'Iisi6n desde el presente, una 
déCiada despuH: l.duna se ven 
esos ataos ahora. cuando se 
pUI,.'den considerar como un 
punto de ruptura? 
- Es una visión de la historia ar

quitect6nica algo escolar; en rea· 
lidad no es eso lo que ha pasado. 
Bueno. no ~ exactamente en Es· 
paña, pero en Francia. a partir 
del afto 68, los arqultect05 deci· 
d ieron que tenlan que hacer so
ciolog1a y que no iban a dibujar. 
En Parls se produjo una ruptura 
muy clara en el acto arquitect~ 
nico y en el sentido que habéis 
explicado antes, IocuaJ puede ser 
muy positivo para el Intelecto. 
porque al no estar ocupadas ya 
la.¡ manos evidentemente tiene 
que trabajar el cerebro, pero ello 

"Mi 

qeneración es 
la que vino 

despué>; una 
IJeneraci6n 
que no es 
culpable 
de haber 

descubierto 

la ciudad, 

de no haber 
ditxJjado_ Es 
una 
generación 
que llega libre 

de culpa. 

nueva" 

se tradujo en que ya no K' produ. "" ...... 
Tambi!n los mismos arquitectos 
de izquier<W pensaron que qw. 
zas deberiamos dibujar. Entonces 
surgen, efe.ctivarnente, proyectos 
posonoderno$, 10 que resulta in
tereSante para descubrir lo que 
significan la ciudad, las calles. las 
plazas, etc. Se dibuja la ciudad, lo 
cu.;¡J es una idea absolutamente 
académia, y en cieno modo 
quW. no reaccionaria pero si de 
pequeño burgués_ Todo eso Hti 
muy bien, pero yo no he vivido 
nada de esto porque sqy denw.1a
do joYm Mi ~rad6n es la que 
vino d!spu&; I!$ una ~rad6n 

que no es rulpabl~ de haber 
hecho todo este descubrimiento 
de la ciudad Y además es una ge
neración que llega libre de ru1pa. 
nUl~d. Nuestra gener.JCi6n ha to
mado cosas de Jo moderno y de lo 
postmodemo. Hemos sido una 
generaci6n mucho más abiena, 
mucho más Ubre y mucho más 
pragmitica, y además hemos 
construido. hemos trabajado. nos 
hemos puesto a hacerC05íl$.cosas 
que antes no se hablan hecho; nos 
hemos puesto a trabajar ensegui
da. Nosotros nos hemos intl"m¡.· 
do por el arte' contemporineo, 
por la Infonn.idca, pQT todo. Creo 
que: rn1I que una tnnsformac:i6n 

ha habido una reeducad6n. Alü 
sobre los aMs ochenta el post:mo
demismo mató a la arquitectura, 
ya no hay una arquitectura en e.J 
sentido de disciplina como habia 
antes. 1.0 que ha patado con los aro 
quitectos es que han perdido un 
tren histórico, una fecha histórica 
muy importante. Si los artiJw en 
los aftos cincuenta dijeron que el 
arte habia muerto -y el arte no 
muri6, sino que fue mb arte que 
nunca- o los arquítectos nunca 
han dicho que la arquitectura 
haya muerto. Han dicho: -la ar
quitectura es libre-, y se han que
d.adoahl. 
Ahora la infol'tlli\tia. se conside
ra algo absolutamente normal, y 
existe Internet, de donde conti
nuamente nos esti Ile.¡ando in
formación de todos los paises. 
Esto confiere una dimensión ~ 
u1mente nueva a la arqultectu· 
ra, algo que nunca hab[amos ~ 
nocido. El siglo XX se. aleja a una 
veklcidad impresionante, lo que 
tenemos ahora es una nueva Kn· 
sibllidad, una nueva actitud, un 
mundo tota:lme.nte distinto. 
-1nsistiIQos en La precisión. No 
nos referiaJnos a una etapa que 
se ha ddinido como postmO' 
demJ.smo, siDO a' un e.nundJ. 
miento global de la arqultKtu
ra y de todOlIol pl'OC'e:lOt crea· 
tivos, entendidos como ropera
d6n de La modernidad, que. al· 
gtlIlOI autores b.a.n venido a de
nominar posmoclernldad. 
-Lo que ha mostrado tl posmo

demismo es que se pensó que 
ua un renacimiento de la arqul. 
t«tura cuando la hutona ha de
mostrado que eso no ha sido uf. 

_ .... -
doIc.otn> 
_doI ...... ........ ....--. -_(1_ 
-. ., ....... _do 
_ .. Pufs. 
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- Hablemos ahora de textos. Lo 
dicho por el autor nos va a ser
vir para comentar algunos de 
sus proyKtos. Escritos o libros 
se presentan en su hacer como 
argumentos que se objetuali
un o que: se hacen pretenda a 
través de proyectos como la 
BNP, la Biblioteca 1Cansai, el 
Centro Téatiro dt1 Ubl'O de 
Mame-la·Val1~. pero también 
nos ¡wtarla perua.t bajo elte 
aspecto otras realizadones, 
como la lnItaladón Koloniha
vehw en Coope:nague. A usted 
se le ha considerado romo un 
reallz.ador de contextos --y de 
co,,-kxt4s-, de refle.done. que: 
acompaftan al autor y que: que
dan a disposición de UD posi
ble lector. Al mismo tiempo, 
Ulted se ddlne como const::ruc
tor de paisajes. La obsenradón, 
la iWlJible producdón de RD

sadonH , cl entendimiento de 
la natunleu_ l.n su texto-ob
Jeto u.n.;a labor continuada y 
progresiva, o cada obra investi
p diferutfl campos, de modo 
que es la uperiment.ción lo 
que esU en la bue del proceso? 
- Si hablamos de cómo se consti
tuye el proceso en 1;1 arquitectura 
mediante el cual un arquitecto 
elige 105 materiales, lo que yo en
cuentro interesante es abrir ese 
campo y permitir eJ ¡tte$O a 
todos los ambitos materiales. el 
material del paisaje. del progra
ma, la pollLlca. La «:onornla, d 
óne. Todo es un material, ello 
nos pennite establecer la rela: 
d6n con d medio. 
- Pa.rt1r de consideraciones su· 
pueltamente comunes y afines 
en su ~tlr, y no de aquéllas 
que le ¡atan en la disolución 
entre lip11kante y li.¡nJ.8cado 
-un no reconodmienoo de 
idt:ntúbdH. de pHte.ne;DCiaJ, 
de ln.m.ane.nd.u, lo que usted 
ha de.nomin.ado arquitectura 
formallsta- podria caer en la 
especulad6n, Lno le parec:e? 
- Puede ser. Siempre se COlTt: ese 
riesgo, 
- El importaote conocu las 

formas de exprt:s16n que usted 
articula a putir de los concep
tOl de abltraa::l6n, paisaje o na· 
turaUsmo_ porque e.nttnde
mos que en I U obra le pueden 
detectar otras cosaJ que son 
mis productivas que esos con· 
ttptol que, liD embar¡o, wted 
usa con dtrta rt:petid6n. 
~ que ese divorcio, esa dis· 

tanda, es una cosa muy normal 
desde d punto de wu cultural 
porque mtre la fonna en que 

"Creo que ese 
divorcio, esa 
distancia, es 

una cosa muy 
normal desde 

el punto de 

vista cultural 
porque entre 

la forma en 
que plensan 
los arquitectos 

V la forma en 
que funciona 

~ sociedad, 

hay un 
abismo" 

piensan los arquitectos y la fuma 
en que funciona la sociedad. hay 
un abismo. De hecho, el mundo 
no funciona como piensan los a r
quitectos. Los arquitectos se foro 
man en escuelas y tienen una vi· 
sión absolutamente académica de 
la arquitectura y pie~ que ei 

un acto autónomo. 
y creo que son los únicos en el 

mundo de hoy que siguen peno 
sando asl me ~ bastante in· 
creIble. Creo que la re.1adOn es 
absolutamente a~mka entre 
d trabajo de un arquitecto y el 
entorno en el que se insc:ribe. 
De hecho los arquitectos viven 
con arquitectos. se casan con aro 
quitectos, trabajan en buenas re
ladones COn arquite<:tos, es una 
locura_ Tal vez haya que organi· 
zar campamentos para los arqui· 
tectos. Puede ser un Ye.rdadero 
problema. 
-tQI1é le pa1'C!()e d momento 

de 1& arquitectun espaAola7 
- Bueno yo conozco IObre todo a 
los arquitectos de 8arce:lona. por· 

que tengo mucha relaci6n con 
esta ciudad al estar realizando 
un proyecto en Badalona, m1s 
que con d resto de Espaf&a. lo 
que aprecio en la arquitectura es· 
panoli! es una gran calidad, una 
calidad que definirlil en el senti· 
do de una I!COnomIa de Jos pro
~os. una «:onomla no en el 
sentidode dinero sino en el senti
do de inteligencia. Esto me pare
ce muy interrunte. Es una tarea 
que no se traduce en un minimiI· 
lismo sino realme:nte en una eco
nomIa de medios que creo que 
corutiruye una gnn lección. 
Mb que de arquitectos, que a kl 
mejor no recuerdo exactamente 
los nombres de todos ellos, 10 que 
si podrla hablar es de proyectos, 
por ejemplo el proyecto de una 
piscina realiz.ada por jbvenes ir
quitectos espafioles en Barcelona, 
o el proyecto de una universidad 
que es un solo yolWIlW de made
ra que esti situada en medio de 
una superficiedeagu¡¡, on~ 
505 proyectos también m Sevilla. 

----"" ...... _y 
do_. -......-"" """"do -do-
y""",","" _do" -_ ..... -"""y -"""""" ..... 
""Ubno. 

Estin Cruz Y On:iz., que son unos 
gnndes arquitectos. Pero conoz· 
co La arquitectura espaAola sobre 
todo gracias a que en EspaJb. hay 
muy buenas misw de arquitKl 
rora. En Francia ya no queda nin
guna buena mista de: arquitectu
ra y es uno de Jos grandes proble
mas que teMIDOS. AsI que des· 
puk de un periodo de gran aveno 
tura, de: grandes urbes, grandes 
concursos públicos, etc.. estamos 
ahora en un periodo un poco 
menos brillante. 
-tAltera a la arquitectura el 

he<:ho de que teup que avan· 
:ur grad.u • los e.ncarxos pÚo 
bllcot; d hec:ho de que. en se
nuaJ. mc:ontnmOl muy por.a 
lnidadva privada? -
-creo que )os mcargos públkos 
lo que pennitm es que: la arqui· 
tectura se desarrolle: sobre cierta 
base cultural. Si no aistie:ran 
estos encargos públicos la situa· 
ción seria todav1a mb dificil 
para La arquitectura. La cuestión 
en realidad es cómo tnnsmi~ir 
esu aportaci6n cultural q'6't 
tiene la arquitecnua pública a la 
arquitectura privada. porque es 
una rdaci6n que no es nada na· 
rural. Entonces quids si consi· 
guiéramos organizar en Europa 
un poco todo esto. Soy presidente 
delln.~tulO Franc& de Arquitec· 
tura y este momento estamos in· 
tentando crear una red de ceno 
tros de arquitectura europeos. 
De esu manera estoy en contac
to con la Pundaci6n Mies Van der 
Rohe y con otros muchos ceno 
troto Si de w~d conseguimos 
atar una red mtre: todos estos 
centros de arquitectura podre
mas mejorar la relad6n cultural 
entre arquitec:tura públic.a Y ar
qulte:ctun prM4a. . 

" 



l'P.I I ! Ot.lno ot ~.,;1,1 
.... SEVILLA CIUDAD 1Vil 0 16 · , 000 

PATRIMON IO 

I Alerta ante la 
posible pérdida 
de otra casa de 
estilo popular 
La entidad Demetrio de los Ríos desconfía de la 
próxima intervención de una promotora en la 
casa protegida de la calle Padre Manjón, en el 
entomo inmediato del templo de Santa Marina 

• Cada vez quedan menos C:lSll$ de 
arquitectura popular en el cemro 
de la ciudad. A prmclplos de año 
se perdió P.1r3 siempre In que 
consmuia el fi nal de tres calles: 
Pens fo.'\enchet3. Gon7 .. ílez. Cua
drado y P:llnclos Malave.r. El:. un 
edmcio destacado en la estampa 
del entorno a rquLtK tónico del 
templo de Omnium Sanoorum. 

La vivienda fue demolida a l 

UN EJ[MPlO CERCANO 

Hace poco fue demolida 
la casa que constituía el 
fina l de Peris Menchera, 

González Cuadrado y 
Palacios Mafaver 

completo para constru ir aparra
mentos de lUJO de un dornutorio a 
precios que oscilan IS y 17 millo
nes de pesetas. lA promOtora de 
las obr:ls -Jermi. S.lH- fue la 
misma que Llucrvmo el p3$.1do ve
rano en el Podado del Duque del 
Infa nt3do de la cnJlI! SantA Ana. 
cuyo intcrior fue prácticamentc 
derribado, lo que provocó una 
sanción de varios millones dc ¡>e
scras I>or pane de la Gerencia Mu-

CO FRADIAS 

ntdpal de Urbanismo. De pocosir
viero n las dos c3talogaclones que 
lenía 3sIgnadala casa: la C, o pro
teccIón parcú¡j en grildo pnmero, 
~ar313 p:me rorrespondlente a la 
c311e GonzalezCu:Jdrado, y la D, o 
protección medi03mbienlal. para 
e! seclor de la casa localizado en 
PalaCIOS M3laver. Tampoco o btu · 
vo éXito la denunCHl de la asoda · 
ción en defensa del pam monio 
Demclrio de los Rios, que adVIrtió 
en su momento de 13 poSible pér· 
dlda de la edificaCión. 

Ahora, esta mIsma entidad aler
ta de las poSibles collStoe:uenci¡¡s 
tle un nuevo proyecto de rehabili · 
taClón de Olra de las pocas casas de 
arquitectura popular que conser· 
va la ciudad, situada en este caso 
muyccrca, precIsamente, de la de· 
rribada hace poco uempo. Se Ir;l. t¡¡ 
de la C3Sa de la c31le Padre .\1:\11. 
jón, esqULn3 con 13 calle San UIIS. 
En su fachada pnoclpalaparece el 
anunc Io de 13 in tervenCión p3ra 
convertir la casa en apartamentos 
de lujo. 

La aSOCiaCión recuerda que la 
casa en cueslión aparece en el par· 
ce:lario dividida en dos nncas a 
cfectos de protección: el sector 
q ue hace esquina con la calle San 
Luis fiene aSignado el nivel D y e! 
sector mas cercano a 13 igleSia de 
Santa M¡¡rina esta catalogado con 

EL FINAL DE UN CA SA DE ARQUITECTURA POPULAR 
Hace pocos meses desapareció la vivienda del sigloXV1I1 que, situada 
en el entorno de Omnium $allctol'um. constitu(a e l final de lres ca· 
lIes: Peris Mencheta, GonzáJez Cuadrado y Palados Mala\'er. 

Obra sobre Buiza, el escultor que fue fiel 
a los principios de la cadena gremial 
, ...... 
• Francisco Buiza yo tkne un libro 
sobre: Stu trayectonas vi lal yartls· 
ticll. L:t obra sobrc el Im.1Rinero 
C3rmomcnse, escri ta por el lusto · 
nadO! "edro Ignacio Mart lnez 
Leal. trllll'L el perfil bio!(ráfico del 
ultimo escultor que mamuvo 
firme el IdeariO tle la cadena gre 
mIli!. segtin explicó el profesor Pa
lo mero P(\ramo e n el acto de pre· 
sentación. BILI7.a falleció en 1983, 
~'n pleno ~nit de su cnrrcra profe
sIonal. 

Ma rl ílle1. Lc:altuvo la oponum· 
dad de grab.1r convers.1ciom:s de 
horas y horas Ile d uración con e l 

~ltor_ Adem:'t$. tUYO aCttSO a su 
archIVO '1 a su bibliOl«a particu
Itlr. todo lo cual se reneja en el 
libro, publicado por Guadalquivir 
Ediciones. 

El autor de 13 obra SitUII el es tilo 
de BuiZ<L entre e l realismo con tln· 
les expresionistas de SIIS crucirica
dos y la ternura de sus fi guras in · 
fantiles. El estudio se preocupa de 
reprodUCIr los t1!$ limonios de sus 
numerosos discípulos y de dejar 
claro qUIén fues u m3eStro: Sebas· 
tl:lnSanlOS ROJas, con quien traba
jó dural1lc seIs aiios q ue lermina· 
dan i)Or ser decisivos en su form¡¡ · 
Clón. El catálogo de sus producclu 
nes y tic ~u~ diversas restaurado 

nes completan la obr:t sobre el 
imaginero_ 

De la ¡>enona de OU;7.3 se desta· 
ca su caráeter -dificil~, t1l1 como 
asegura alguno de sus discípulos 
en el tc:c tO, y su iniciatlya p,lTtlt ra
baJ"r como agncultor o pan3dero 
para g:marse la vida en un primer 
tiempo. Tras el periodo junto a su 
mtleStro, imeló su andadur.! en so· 
litatioen 1953 ycomen7:óen 1962 
la etapll de nlAyor madure1. de su 
carrera . De dicho pefÍodosobresa
le la hechurade la imagen de! e n s· 
to tle la S,1ngre. lilUlar de la I ler
Lllandad de SIL n Benito. 

El escultor e Imagmcro f311«10 
~1I1 terminar IIn &u /lOIllO tlue 

tenía encargado para Málaga. La 
obra fue terminada por unode sus 
discípulos, Francisco de Berlanga . 
Estos)' otros detalles se documen· 
lan con el rorrespondiente mate· 
rjalgráfico. 

Al 3etO de presentació n de la 
obra, celebrado e n la sede del 
Consejo de Hermandades. asistió 
la viuda del artisla, Dolores Hldal· 
go Padño, que recibió el primer 
cJemplar de la serie . TambIén acu
d ieron varios imagmeros '1 escul· 
lOres que luvieron relació n de al· 
guna u oua manera con el maestro 
escultor. Entre ellos, Ju:!n Manuel 
Miñ3rro lópez y Sebasu:in Santos 
f .. 1Icro. 

elmvel C. La enl1datl insiste. ;Ide
mM de en 13 unportancla de esta 
doble calificaCión, en que 13 \'1-
vlf:nda rorma pmte del emorno Je 
un lemploque lIell!! la dedaraclo lI 
de MonumelLlo NaCional yde BIen 
de Interes Cultur3!. 

l.a protección pareJal en grado 
primero obliga a conservar la fa · 
chada.!:1 prunera cruJia del patio r 
los huecos de las escaleras. 1...1 pro
teccIón medioambiental Insta ¡¡ 

quc. una ye1. derribada la edifica" 

A TENER EN CUENT A 

La casa de la calle Padre 
Manjón, además de 

tener protección oficial, 
se encuentra en el 

entorno de Santa Marina 

ción que abarca, la nueva edifica
ct6n debe respetar escrupuloSo1 ' 
mente el enromo e n lodos los 
e",,,. 

La presidenta de la entidad en 
defensa del palCimonio Demeuio 
de los Rlos, Maria Isabel Gómez 
Oñoro, considera que "conVIene 
recordar Ilhora los l1iveles de pro· 
t«ción de eSta Glsa y la impoTran· 
cm del entorno ante el poSIble de
rnbo del edificio". 

ESCULTOR. Francisco Buiza 
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El PP pide UJl 

proyecto (mico 
para calle Betis 
SEVilLA. M .O.A. 

El PP mostró ayer su ((C110nn8 
jlrcocupaciórm por el pl"Oyeclo de 
pea tonalización de In calle Relis, 
iniciativa que, señaló e l concejal 
J aime Raynaud. tiene que ten er 
en cucllta (¡tiC se trata dc actual' 
en una calle cmblemftticu. ( facha
d~1 de Tri;ma a Sevilla yen la que 
ella lqu ler actuación debe ser con
ccnsuada con vecinos y comer
ciantes» . 

Por ello. Raynaud mostró su 
preocupación por las declaracio
Iles rormuladas tanto por el dele
gado de Tráfico. el socialista BIas 
Ballesteros, como por la delegada 
de Obras Publicas. Isabel Guerra 
Librero. que anuncian proyectos 
diversos IIcon criterios divergen. 
tes y actuaciones no consenSlIa
das)) , (Eso da muestr a de la absc>
luta descoordinación existente 
entre estas dos delegaciones)), se
ñaló Rayn3ud quien, como ejem
plo de la misma, destacó que 
mientras el delegado de Tráfico 
dice que el tema se trataria en la 
comisión conjunta existente, la 
delegada de Obras aseguraba que 
dicha comisión no existia, o cómo 
Ballesteros afirma que está a la 
espera de que le den fecha para 
comparecer en el Pleno del di stri
to y, por contra , Isabel Guerra di
ce que llevan esperando tiempo a 
que lo haga. 

uEs necesaria la coordinación 
entre las dos delegaciones panl. 
respetando las competencias de 
cada cuaJ. hacer un proyecto que 
tenga en cuenta el perfil de la ca· 
lle y sea consensuado con vecinos 
y comerciantes)), finalizó Rayn
aud . 

Turno l'otatOlio 
de los taxis en el 
aeropuerto' 
SEVILLA, ABe 

El Instituto del Tax i propondrá 
en septiembre establecer un tUI'
no rotatorio en la prestación del 
servicio de tax.i en el aeropuerto, 
una letra cada rua, como medida 
para paliar los cobl"OS de tarífas 
ab usivas, 

Asl lo ha seilalado el delegado 
de Tráfico, Bias Ballesteros, en 
I'espuesta a las pregmltas del Gru, 
po Popula r sobre esta situación y 
sobre la tramitación de los expe
dientes abiertos 1>01' dichos co' 
bnlS abusi vos, Ballesteros recono
ce que el proceso Isancionador 
que se ha abierto en la mayoria 
de las partes choca con que mu
chos de los usuarios que han su
frido esas tarífas abJsivas no son 
res identes en Sevilla y no pueden 
corroborar la denuncias elllas di
ligencias que se abren, por lo que 
muchos de estos expedient es que
dan archivados, 

SEVILLA SÁBADO 22-7-2000 Al> .. 

El Gobierno anuncia que las obras de 
Melonares comenzarán a final de año 
Según el calendario previsto, el pantano no se terminaría hasta el 2005 

El sec retario de Aguas y Costas del 
Minis terio de Medio Ambiente. 
Pascual FernáRdez. anunció ayer el 
inicio «inmediato» de las obras de 
construcción del pantano de 
Melonares que, previsiblemente, 
comenzarán a final de año o, como 
mucho. a principios de l 2001, Para 
des bloquea r el proyecto, Fernández 
tiene previsto un enc uentro con la 
conseje ra de Medio Ambiente de la 
Junta, Fuensanta Coves, 

SEVILLA, ABC 

Las obras de construcción del pan' 
la llo de MeJollal'es están más cer
ca, El secretario de Estado de 

Aguas y Costas, Pascual Fernández. 
anunció ayer que la próxima sema
na se reunirá con la consejera de Me
dio Am biente de la Junta para conse
gu ir el desbloqueo del pl'oyecto. 
Melonan~s, dijo, (wa a ser una rea

lidad lT1uy pronto» puesto que. a pe
sal' de la polémi ca que ha generado 
su consb'ucción, pl'áct,ic1.mente es, 
tán resueltas todas las cuestiones 
que planteaba la Unión Europea al 
respecto que, además. financiará 
parcia lmente la obra con fondos de 
cohes ión, 

7,780 MILLONES 
Pascual Fernandez sei'ialó que el 

presupuesto del proyecto, incluido 
dentro del Plan Hidrológico Nacio, 
nal , asciende a 7,780 millones de pese
tas, y que el Gobierno prevé el inicio 
(lÍlIllledia to)) de las obras, a finales 
de este afio, o como mucho, a princi
pios del que viene, El calendario de 
ejecución del pantano está previsto 
que se prolongue hasta el 2005, 

La construcción de este pantano 
pa ra solventa¡' los pl-oblemas de 
abastecimiento de agua de Sevilla y 

Ilrchivo 

Las obras del p;!Intano tendrán cas i ocho mil millones de presupuesto 

los municipios es una de las princi, 
pales demandas de la ciudad, aun, 
que desde un princi pio se encontró 
con las trabas que suponía su ubica
ción en plena Sierra Norte y la oposi
ción de los ecologistas a su construc
ción. l.a necesidad de redactar un 
proyecto de impacto ambiental de es
ta'ob'·a. trabajo que recayó en la Jun
ta, ¡)rovocó un retraso en su tramita, 
ción al que se sumru'on las trabas 
para su fmanciación y las que puso 
la propia Unión Europea que. fina l, 
mente, parecen superadas, 

El secretario de Estado de Aguas 
informó asimismo que de la inver
sión de 682,455 millones de pesetas 
prevista para Andalucía dentro del 
Plan Nacional Hidrológico, 42.400 mi
llones corresponden a la provincia 
de Sevilla , donde. ademas de la presn 
de Melonares, esta prevista la con'ec
ción hidrográfica del do Genil en 
Écija, el conjunto de actuaciones del 
programa Doí'iana 2005 y el cubri
miento del canal bajo del Guadalqui
vir en la barriada sevillana de Torre
blanca, 

GonzáJez Cordón dice que la Cal'ttga es «un pequeño eXCl'emento 
IUnano al que no se le ha buscado lUla salida apropiada» 
SEVILLA, ABC 

Las conseCl1encias en mater ia de 
infraestructuras y planificación ur, 
bana en BaI'celona y Sevilla tras la 
cita olimpica y la Exposición Unjver
sal de 1992 han sido analizadas po" 
los expertos reunidos en el semi na
rio (jAlmería: proyecto urbano e in
fraestructuras deportivas», 

Todos coiucidieron en seiialar a 
Barcelona como modelo a seguir. se, 
gÚJl Europa Press, El director gene
ral de Infl'aestructlll-as de la Junta, 
Victor Pérez Escolano seíialó que, 
((junto a las invers iones excepciona
les que se realizaron, también hu bo 
un factol' de comprensión y adapta
ción a la naturaleza urbana que per
mitieroll el éxito del proyecton, 

El m-qlli lecto y cated"atico de la 

Escuela Super ior de Arquitectm'a de 
Sevilla Antonio González Cordón in
dicó que el camino a seguir es Bar'ce
lona, ((simplemente porque convir
tió un evento como los ,Juegos 011 111-
picos en un plan estratégico que con
tinuó el día después de que rmaJi7..a
ra la co mpeticióm>, Asimismo, califi
có al espacio donde se ub icó la Expo
sición de Sevilla como ((pequeño ex
cremento urbano al que no se la ha 
buscado ninguna salida apropiada», 

Pérez Escolano justificó la crítica 
de GOIl7.ález Cordón afinnando que, 
l(Jlormalmente, las expos iciones uni, 
versales no se plantean en espacios 
desagregados, sino en un conjunto 
integrado, una localización global 
que en algunos casos no funciona y 
son recintos problemáticos)), 

Las declaraciones de GonzáJez Col" 
dón contrastan, no obstante, con los 
datos de ocupación y demanda de 
Cartuja 93. sociedad gestora del espa, 
cio que, en su dia. acog ió la celebra
ción de la Expo. Mas del 80 por cien
to deJ suelo de su tecn6polis ya está 
en uso o comprometldo, La demanda 
empresarial ha awnelltado no sólo 
ellla zona de alto contenido tecnoló
gico, sino también en la de servicios, 

La progresiva implantación de cen, 
tros universitarios y de investiga
ción, asi como el auge de la zona de 
deporte y ocio. con la revitalización 
de Isla Mágica, la futura creación de 
Puerto 'I'riana y la creciente i1npor, 
tancia del Estadio Olimpico y Par-
que del A1amillo son también prue- \! 
ba de este modelo de reutilización, () 



Inmobiliario uI'banisnl0 

~ ESTE COLECTIVO PRESENTÓ SUS PROPUESTAS A LA REVISiÓN DEL PODU 

La ciudad ideal para los aparejadores 
"m.U. r. l ',ldól 

E
l<! informe ha sido I"CSl lllil(lo de 

In hw¡tllción .Ic In Gerenc ia de 
rll. .. ni!' tIIo 1);"1111 (I"C un ool<!Cli\'O 

Il lIll t"!\ 111e1,:'I clave en cl llrtI(.'eSO cons
Ir ll <:llv(1 :'Illtlrlc SIL I:r:mlto !Ie arena 

IIhol'O que se inlcln el proceso tic re
visión fiel Plan GCIlCl':tl (le OI'lIena
drll l UrhfHlll ( I'UOU, tic Sevi lla . El 
trnb<-.jo lo ha rea lll..1do Ulla 1.."OlIIislon 
IIc urqultectos técniCO!! procedentes 
tic (lIvcrsos SectOl'eS con e l aran de 
tille lA aportación Icn¡.;a ulla :JlI1plia 
1ICI'slxx:!iva . As!. CllcOllt r¡UnQs en el 
l'tlul¡)() ¡lrorcslonnles dc cmpl'C5."lS in

mobillllrlas. de construclo ....... s. dc 111 
Administración a Ulonómica, de la 
DiputaciÓn Provincial. de los muni· 
ciplos del entomo. del ejercicio libre 
y CII IK!Clnlis tas licenciados en Dere· 
cho y en Ciencias Ec;onÓmit::t8. 

El dot:ume nto que los apareja
do~ le han enlreKlulo ya al delega
do de Urbanismo comienzll con una 
Introducción en la que tlestacan la 
necesidad do consolldru' los vacíos 
lu-b1lnlstlcos, s in olvldnr la 1.ona m~ 
tropoIHun3, dando r. lnclól\ y conlro
IUllclo las construcciones Ilegales tle 
13 I>crlrcrln de Sevllli'J .No I).'!san JXl r 
ulto lo ca ntidad de clisposiciones vj· 
~enles sobre el suelo y su ordena· 
ción. que han sido Icnldns en cuenta 
¡" un eluborar este Informe. y la nl'CC
sldml do unir las dele~3ciones muni
c;l¡wles do Urbanismo y Medio Am
biente ¡lal'a untl mayor n¡.;i1izaciÓn 
administrativa. 

SeKu ldamente, Iras la illlroduc
clón, el informe p.'lSlI a analiz..'!r las 
propuestas encuadradas e n \'arios 
nlxlrlmlos. 1\ S,1ber: 

..... Amblto TelTltorial 

Aqul, e l ColeKio destaca que el 
I'COU debe tener en cuenta los pla· 
nl'S de lus localidtulcs lim [lrores roll
sensunndo la ortlenacl6n e n las 1.t)

n:)s con Interrerenclas, hnsta alean· 
7.ar soluciones s..'!tlll ractorlas de los 
I)roblemas comunes. Tnmblén cn.-en 
IIct'eS.1ri06 los al).'!rejntlores 1111 6rga. 
no de ccmsulta del clml:lIlmlO que so
luclonc l"OlI translxu'enclalos l)I'obl~ 
lilas tle hllerpretaclón. 

• Régimen Urbanlslico 
t:n cU:lllio a los uSOfi del 511Clo. se

ñalan que h:w que Intenl:lr corregir 
la efecllvldad del sistema de aprove
chamientos. crea ndo meca nismos 
que eviten que los suelos procedentes 
de ct.'Slones gratuitas y do tlllro\'ccha· 
miento a favor del municipio sean 
s UScclll lbles de s ubastas pllblicas. 

El colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla ha elaborado un 
informe en el que se recogen las propuestas que el colectivo cree necesario 
debe tener en cuenta el nuevo PGOU resultante de la actual revisión. 
Soluciones a la carestia de la vivienda, agilización de los trámites, un catálogo 
preciso de las edificaciones que se deben proteger y la revitalización del 
puerto y el río son algunos de aspectos que no debe olvidar el Plan General, 
junto a otros que harán nuestras calles más habitables y accesibles para los 
minusválidos 

tAtos plUreslunales esthnOlII11¡'¡s con
\'t'nlente miliwr la 1"1'QIIIQClónl '1.ibli· 
ca COIIIO ins trumen to reltulador Y 
destinar estos suelos a usos de hIte
rés social. a viviendas de 1)lUtección 
uliclR I o a otros usos tille lIendan a 
enrriar los 1II00'illllont05 eSI'lCCulatl-

"". 

• No..-mas Generales de los Usos 
En este apartado Ivs ap.1rejadores 

y arqui tectos técnicos de Sevilla pi
den que se cree un nuevo grupo de
nominado ttEllminac ,'m. 'rratam ien
to }' Vertido de Residuos>! y que se li
mite el número de at;arcullllentos Y 
Rarajcs. 

• Normas Generales de Edifica
ción 

Un.'! reKulación precis.'! de la obli· 
gaclón de elaborar l'lanes de "~\'3 ' 

c unclón para determinados edifi
cios. inclu ir las obras de recupera· 
clón como actuaciones mixtas don· 
de se pueda n.!stallrar. I·crornmr. de· 
moler, etcctera y una rc¡¡ulnclólI ex· 
I,resll de la utilización de ligua no 
l»olaUle. 5011 olwullos de los aspectos 
más Interesu ntes del Inrorlne en es
le IIlmrtatlo. 

... Normas de Urbanlzl'Iclón 
I~os arquit ec tos y " I>orejadotes 

téc nicos OI)llIan que [a8 anchu ras 
mlnlmas de 135 a ceras de berla n 
cumplir la lIornmth'a tllcnlca I>.u a 
la 3cct.'S lbUldad de personas con dis
cll pacldad flslca o movilidad reducl· 
tia y l! rl!Cn 11II 1"lre1!clnd lhle la elimi
nación tle las barreras Ilrtlultectúnl
caso Tambi én piesan que el pa\'i 
mento de las vla5 publicas no debe-
ria lener resalle. que se le ndrla n 
tlUe clarlncar las posibles ublcaclo
nos de las vlM para bicicletas y nor
malizarse el diseño de Intllcadol'es, 
luminosos, anun cios, banderolas, 
elcétera . 

... Régimen de tos Sistemas 
En elite apartado destnC<1I1 el es

tablecimiento de pan'imell'OS objell· 
\'os paro regular la ublcnci611 de ga· 
solineras en s lIclo urb..1no y la Inll'l)
duccl6n en el futuro PGOU tic caule
las tlllC In",ldan la proliferación de 
grandes núcleos de vlvlendns en las 
rl'Qntcras con otros municipios. s in 
111m visión tic conjunto que permlla 
t)l.'aluor In grllvedacl tic los I)rolllc
mas urban lstlcos tille se generan en 
estas 7.0Il:lS. 

... Normas de P,otecctón del Patri
monkl 

UrKen la realización de un catálo-
KO exhaustivo, debidn lllellte docu
mentado y justilicado de todas las V 
edificaciones protegidas con expre- l:\ 
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slón ciar:! !Iel gmelo d e IWhlC'Cciún y 
del t!Stnuo de los elementos a JII-olc· 
ger en cadu unn dc las edllicm:: loncs 
cat:,logodlls . Aslmismu, sClia lan que 
deberla estudia rse 1 .. ]lOSlbilitlad (le 
el im ina r c lnivel n · I' rolccchin Par· 
cial en gnHlo 2· y {llIe el catálogo tic 
cada edilicio deber la incluir una re· 
lación en la (ltlC figuren claramente 
delinidos los elementos a conserV{l r 
y los que Imedan ser dcmolld05. 

.. Régimen del Suelo UrbarlO 

l..os [t 1)a I'cJntlOl'cs y an¡uitcctos 
técni cos esti m An que se dcbcl"l ::1II 
arbitror mcc..'ullsmos que 1~I' mlla n 

conseguir (ltlC las obras de urbanl· 
:r.aci ón I .. ulo en suci o con501l(lado 
como en sucio no consolhtrulo IIU~ 
da n SeI' cJoctllntl tls s imull:l lW:lIllCl' 
le con las ,le (,.'(llficuclÚn . No Jlasan 
por alto algu nas l'cncxiotlC5 sobl'c el 
fracdolllllll lcllto o apl07.lJ mlenlo del 
pago y sobre su posible sus tit ución 
por la cesión gratuita de terrenos 
ediflcables. 

~ Régimen del Suelo Urbanlzable 
Hacen falta esta bl ecer criterios 

más claros y defi nidos qne permitan 
que terl"(!Ilos calificados como urb..,, · 
ni7.ables puedan posar (1 ser suelo no 
urbani7.ablcs y hagan IM)sihle lo am· 
pl ittci6n de los 1)11.\7.05 del programa. 
Tall1bi6n (lu ICl'en los nporeJadorcs 
que se 1'Slnhlei'.can cl"ited 05 O8I)(..'(: tn· 
cos ¡lOnl (Iue durante la ejecución 
del I'llIn se pueda ampliar el CUatrie
nio con dos a fias adicionales y (IUe se 
nexibillce el l)Qrcentaje de p107':IS en 
el viario pata (¡ue en cada UI'bmli1..a· 
ci6n se pued oll eSl ,"lbhx "i'I' f'C.II"Ce" Ia· 

jes direrentes en ruuclón del uso a 
Que se destinen las edincaciones. 

~ Régimen det Suelo no Urbaniza· 
bI. 

Sobre este aspectO. el Colelllo de 
Apnl'ejnclOl"es y Arquit ectos 'J'6cnl· 
cos, piensa tluc, con I¡. rO~lI l aclón 

contenida en e l achml Plan General 
de Ordenación Urbann de Sevilla se 
puctle llegar a In conclusión de que 
la regu locl6n actual del suelo nu uro 
bani7.able es suriclente, I>or lo (IUe 
)Ia ra el futuro Plan sólo es r ecomen' 
da ble In ntlUJltación (1 la uOI'mat!vlI 
actual y (utul·a. 

~ Normas de Protección de t Me· 
dio Ffsleo 

·E:studhlJ"" la poslbilidtul ¡je reden· 
.. h' la tlhncns ión de la 7.0nn do. sUl"vl· 
dumbre (aclufllmcnt.c 5 rnel l"Os) en 
las m!iryene!! tlel Guadalqu ivir y del 
GU<ldalra. 

·Defi nir con mayor ¡lrecls ión el 
concellto do terreno inundnble y la 
delimltacl6n de estos suelos dentl'o 
de los IImll.!!!! del Illun icillio de Sevl· 
Ila, eSludlnndo la pos ib ilidad y las 
soluciones fl lll'Ollladas pnr,1 1¡¡ tmlls, 

Condiciones particulares de las distintas zonas del suelo urbano 

l . Centro Histórico: En este punto destacan la clarifICación efl el nuevo PGOU del tratamiento de gran nUmero de parcelas que no tie
neo fachada al exterior, potenciar la vivienda en planta b,)ja, colocar kpasatubosll en la fachada para canalilar los cables y efiminar la 
obligatoriedad impuesta por la Compañia Sevilla de Electriddad de ubicar los contadores en la fachada . 

2. Zona de edificación en manzana: Dolar de plazas de garaje al bloque cuando el nUmero de viviendas sea $lJperiOf a 6, dotar al blo· 
que de cuartos de basura. cumplir el decreto sobre eliminación de barreras arquietctónicas. 

3. Zona de ciudad jardfn: No limitar la altura del vallado o rela de protección a 50 centlmetros habida cuenta de la inseguridad ~e 
se le presenta a la propiedad. Esta allura deberla ser, al menos, de dos mohos y pelmitir remates disuasorios . 
4. Zona Industrial: Deberla mantenerse una distancia mínima de cualquier asentamiento OIbano próximo. Esta distancia seria ocupa· 
da únlcamenhle por zonas verdes o Inlrilestructura de transportes. También aseguran los aparejadores que se deberlan articular 
mecanismos que obliguen a un milyOf ligol" en el cumplimiento del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
~Iigrosas . 

5. Zona de centros terciarios: Antes de admitir nuevos centros se deben potenciar los existentes, creando y manteniendo la infraes· 
tructura de accesos adecuadil. 

Otros aspectos de interés 

• CoroonicaclOO Y transporte: En este ap.lrtado los arquitectos técnicos proponen, 
entre otras medidils, restaurar para ciertos trayectos el tranvla sobre ralles o neumáti· 
cos, definir vlas radiales desde la periferia del Casco Antiguo hasta enlazar con la 
autovia SE·30 y la futura SE·40, limitar la cJn:ualción rodada en canes de ancho infe· 
rior a tres metros, potenciar la construcción de aparcamientos subterráneos, sustitu· 
ción del aglornerado asfáltico en las calles de circulación densa, que no sean vfas 
rápidas, po! adoQuln de granito de pequeña dimensión y hacer posible, definitivamen· 
te, que el Metro en Sevilla sea una realidad. 

.a Puerto y el no: Dragado i,{,enslvo de la dársena para facilitar la navegación de bar· 
cos de mayor calado, adaptar grandes superficies en las márgenes del rio para hacer 
posible el desarrollo de las industrIas existentes y potenciar futuras instalaciones, 
potenciar la ut ilización del no para actividades náuticas y deportivas Y mantener una 
vigilancia exhaustiva del rio y sus márgenes, desde el nacimiento hasta la desemboca
,,""' . 

·Reslduos urbanos e Industriales: Crear una mancomunidad para dar mejor respuesta a 
los problemas medioambientales relacIonados con el tratamIento o eliminación de 
todo tipo de residuos, tanto industriales como urbanos. 

-PoWca de suelo: Fomentar el desarrollo equilibrado del Casco Histórico con la puesta 
en man:ha de una serie de medidas entre las que se encuentran liberN a los promoto
res de cier1as cargas fiscales, ayudar a la rehabilitación, sin limitaciooes art ificiosas, 
dando respuesta real al coste esperado de las obras, y poner en el mercado solares de 
propiedad municipal para controlill" la presión inflacionista en el precio del suelo. 

formación de est¡IS 7.Onas en urb.1n l· 
7.ables. Algunos ejeniplos puede n 
ser Jos terrenos de Tablada, 105 del 
Charco de la P:lva , o el rlo Guadalra 
en t3 zona del cruce I...'on la c."rretera 
dc Utl"el;:l. 

·!\'Iejorar la regulación de la ex· 
tracción de áridos de los rlos C\' j · 

tando en lo ¡Ioslble la ext racción 
Ilegal. 

. I~egular adecuadam ente la ex · 
tracción de oguos su bterráneas y 
I"e¡¡ lizar un estud io llor menorizatlo 
tle los limites y cm·IJctcl"istlcas de l 
aculrero en el subsuelo de Sevilla . 

·lJennir laS zona s más adeCUII · 
d:ls para ubicar planta s de u·ota
mien to de aKuas residtl<lles. 

- Ileflnlr los espacios tlonde l>ú

drlan ub lcnl'se )l lantas de trill a · 
mie nto dc res iduos sólidos }' vCI·te· 
del'Os con ll"olodos . 

·Mejorar la regu lación de as¡>ee· 
tos tales C0ll10 publicidad ex ter ior, 
protecci6n de los yacimie ntos de 
in terés cienUnco para no bloque,ll" 
las actuaciones si n dar I"espues t:ls 
ágiles o protecc ión de l:l atlllósrc 
rn. 

, . 



"La política patrimonial 
andaluza está estancada" 
La ciudad como pulso 
entre la conservación 
y la innovación; sobre 
este eje arrojó ayer luz 
Pedro Salmerón, uno 
de los directores 

dt!1 Plan Andaluz 

de Bienes Culturales 

f'[UP[ VllUGAS 

• srYlllA. A cuemas dd patrimonio 
histórico, por Sevilla está pasando 
una pléyade de personajes con 
mucho que decir de asuntos que 
tienen una traslación directa 
sobre el sucio de la ciudad que pi
samos. Pedro Salmerón E5cobar, 
u ,director del Plan Andaluz de 
Bienes Culturales de lo Juma de 
Andalucla y en la actualidad res· 
ponsable del Ccmro l listórico de 
Granada, tendió ayer un puente 
entre 111 A1hambra y la Gira.lda 
para asl poder extrapolar una 
serie dI:! problemáticas comunes a 
é$13S y a la moyorlll de las urbes, 
aquejadas todas por la perenne 
dialéctica que plamea la conserva
dón)' la innovación. 

"Hay poca confianza en la arqui
tectura española que se estlt ha
demjo, y aparle de elJo, la Admi
nistración autonómica se ha c::a
racterizado por un peligroso es
tancamiento en materia patrimo
nial", pUnlualiza SalmerÓn. "Se ha 
perdido profundidad ellla gesdón 
del dla a dla, falta personal c::ualifi
cado y, e n contra de 10 que pudiera 
pensarse, la solución no es crear 
mAs funcionarios, sino busc::ar fór
mulas alternativas~, abunda. 

De: su análisis no se salvan tam· 
poco los ayuntamientos: "Muchos 
de ellos est:in hoyd/a DI servicio de 

• CONTRASTES 

Fachadismo 
paradójico 
"Cuando no sabemos solucio
nar el fucurode una ciudad re· 
currimos:l prcJervar fachadas 
}' primeras cruJlils o, en última 
instancia, a ejeC\Jl:lr ediricios 
de nueva plmlla 'Iue no desell
IOnell con el tono h istórico", 
admite Pedro Salmerón. La pa
radoja se sirve sola : "!.JI conser
vación de 13s fachadas no suelc 
hacerse con d mimo preciso y 
al final resulta que los intime
bies acaban siendo pervertidos 
yd esplritu de la norma se vul
nera en la práctica", denuncia. 

los promotores y, francamente, 
que los ayuntamielllos vivan de 135 

licencias de obras, me parece una 
dependencia 'Iue prostituye en la 
pr.ictica buena parte de lo que pre
dican las leyes de patrimonio"_ "A 
tenor de esta realidad - insiste- se 
sacrifican corrales, palomares y 
parcelas, lo que yo llamo la opera
ción rorlting/6, en aras de copio
sas r~lificacionts y operaciones 
inmobiliarias que a la posue aca
ban cuarteando las señas de iden 
tidad de un pueblo"_ 

ESptRITU CRITICO_ Pese a todo, 
Salmerón no encaja en la defini
ción de conservacionina acé rri 
mo; al colllrario, su formación 
como arquitecto le ha permitido 
ver con Otros ojos las necesidades 
de crecimiento y regeneración del 
tejido urbanfstico, razón que le 
hace criticar sin asperezas que ~l a 

El ideal de ciudad "ética y 
crítica" de Femández Alba 
l' . 

CH,t,RORAMOS 

.. S(V,u. m "patria(cu de los arqu i
tCCtos españoles", el cmedrát ico 
de Teorla e I listoria de la Arquitec
!Ufa Antonio Fernández Alba, de
batió ayer dentro del Simposio In
ternacional sobre Patrimonio I-lis
tÓrico en torno al ployecto moder
no de la 3/quiteclUra en los territo
rios de patrimonio histórico. 

Fernández Alba Itazó un reco
rrido por las direrentes ideologlas 
y filosofías que en los ultimas dos 
siglos h:lll sustentado las teorlas 
de la restauración. En este trayec
to cronológico alendió dc un 
modo especial a las teorl:ls mas ex
tendidas en los I',himos decenios, 

como el significado del concepto 
de modernidad y de la Carta de 
Ale:nas posllllada por Le Corbu
sier, que e n su Plau Vlliiirc propug
naba el allanamiento del centro 
histó rico de P,u1s (arrasar Par/s, 
en suma), de modo que se conser
varan só lo aquellos monumentos 
imporrallles por su carácter em· 
blem:itico y se edificara IIna nueva 
ciudad ordenada desde cero . 

Junto a est ll postura ~maJlima
lista", a rgumentó este prestigioso 
critico y teórico, "la aUlllitectura 
urbana ha coexistido cún divetsos 
plameamiclllOS conservacionis
tas, unos mas conservadores y 
ot ros más, entre comillas, van
guardistas"_ 

El difici l compromiso entre la 
innovación y la conservación de la 
propia historia e Idemidad es el 
gran reto del a rquitecto en un con
texto determinado por la eclosión 
de la gran ciudad neocapitalista, 
donde conOuyen muchos intere
ses económicos y pollticos, a veces 
COmra¡lUesto5 a 10$ sociales. Este 
difícil juego de equilibrios es el 
ámbito donde el a rquilecto debe 
luchar por encont rar una soluciÓn 
ent re "la innovación y la conserva
ción de la propia historia e idemi
dad". 

[; 1 filúsof(a IIIbanlstica que fer
n3mlez Alba propugna 1.'5 un mo
delo donde 1<1 historia cstá presen
lecn la ciudad: la ciudad cultural. 

Administración sacraliza en de
masfa lo antiguo como verdad ab
soluta. y no tiene porqué ser siem
pre as!. No todo lo que tiene un 
siglo es defelldible~, recalca, s i 
bien reconoce qut'! salvar esta dico-
10m/a sigue siendo el caballo de 
batalla de los parrimonialisras_ 
~Admitamos que la ciudad es 

consustancial al conmcroyque las 
tensiones especulat ivas son algo 
con lo que ha de convivirse, pero 
intentemos mejorar la situación 
pMa evitar en 10 posible que se ca 
melan atro pellos", añade Salme
rón, que cuenta en su haber con el 
Premio Andaluzdel PaU'imonio. 

Tras su conrerencia, el america· 
nista Ramó n Gutiérrez trasladó 
todas estas cuestiones al ámbito 
iberoamerica no, poniendo asl 
punto y final al simp<mo organiza
do por la Pablode Ola\'¡de_ 

[ n ella deben salvaguardilrse unos 
valores "de Indole humanlstico~ 
frente a l sentido abstraCto y.la 
plusvaJla que dominan muchos as
pectos de la gcograRa urbana. 

En suma, frente a los espacios 
neUlros y los tdificios translúd
dos, donde predominan los valo
res es ttticos prestados de las van
guardias históricas de las arles 
plásticas, eSle intelectual propone 
un espacio urbano más humano 
que prime la propia identidad, la 
idiosincrasia y la historia . Una ciu
dad que si rva como elemento de 
identific ación y agllJline nuevos 
valores_ 

En suma, para eSte imprescindi
ble: ava nzado de la a rquitectura 
civil, que es I1mbien miembro de 
la Academia de Bellas Anesde San 
l'¡ernando y del Patronato del 
Museo del Piado, resulta esencial 
rcplalllear de un mO'dO' crlt ico y 
ético 1:. ci ud:.d , de modo que ts ta 
pueda imerprc t:U'se como el lugar 
dé la convivencia )'Ia solidaridad. 

ESTUDIO 

A la mitad 
de los 
es~ñoles 
no le motiva ., 
la lectura 
TOMAS (¡AReIA nDRA ......... e. 
• 1oIA0A1O.. En España sólo un SO 
por ciento de la pobladón lee 
"de vez t n C\J,lIldo~ libros. De 
este porcentaje, un 25 -aproxi
madameJlle unos cinco millo
nes- lee entre 25 y 30 libros al 
año, según el estudio Diez añol 
de comercio interior eJe libro en 
España. J988-1998, que dio a 
conocer ayer la Federación de 
Gremios de Editores de España. 
"Aunque todavía no tenemos ci
fras concretas, podemos ade
lanlar que en eSlos diez años ha 
habido un aumento espec::tacu
lar de mujeres lectoras de li 
bros", aseguró su director eje
cutivo, Antonio Maria de Ávila. 

Una de las conclusiones del 
esrud io es que el sector editorial 
mantiene un "ligero crecimien
to~ a lo largo de la última déca
da, precisó De Ávíla_ En 1989 
habla en España 572 editoria
les, mientrds que en 1998 fun 
cionaban 624. "I,as dnco o seis 
ediloriales más voluminosas, 
cuya sede se encuenrra en Ma
drid o Barcelona, concentran el 
70 por ciento de la facturación 

TENDENCIA 

Según el estudio 
de los Edilores 

de España, el número 
de lectoras ho crecido 

espectacularmente 

global del seclOr", aseguró. En 
1998 se facturaron libros por 
valor de 3?3.013 millones de 
pesetas. 

En los últimos años, sin em
bargo, se ha experime ntado 
tina tendend a descentralizado
ra. "la cuota conjunta del mer
cado de Madrid y Barcelona se 
estableciÓ en el91 porciento en 
1989. Esta cifra fue descendien
do hasta el al en 1998. Es deci r, 
el proceso de descentralir.aciÓn 
se s itlja en torno a diez pUIllOS 
que, según las previsiones, será 
cada vez mayor debido 111 desa· 
rrollode las :¡l\.lIonomlas y al na
cimielllo de nuevas asociacio
nes gremialesH

, interpretó De: 
Ávila. 

las comunidades que más li
bros facturaron en 1998 fueron 
Cataluiia, Madrid, Andaluda y 
Valencia, Entre las cuatro su 
maron el 66,3 por cielllo de la 
racturación total del paú. A 
continuación se situaron Gali
cia (5,8), PaJs Vasco (5,5), Cas
tilla y León (4,2), Alagón (3,7) 
y Asturias (2,9) . Cierran la 
tabla Murcia (1,4), Cantabria 
(1,2), Extremadura (1), la 
Rioja (0,9) y Navarra (0,9). 

En materias, las que m~s han 
crecido en eslOs diez años han 
sido los textos educativos y uni
versitarios (68,6%). la litermu
la , con un aumento del 43%, Y 
los libros divulgativos. En rece
so esfán las enciclopedias. 



ARQUITECTURA 

Debemos insistir en las consecuencias que para nuestras ciudade s. cargadas de historia y con un patrimonio único 

y singu lar. juegan determinadas propuestas urbanas generadas desde el ámbito de la política o la iniciativa privada 

AJUSTE DE CUENTAS 

QDECA~A 
DE ARQUITECTOS 

..tux DI: LA ..u:llA SALOADO 
JOSIlItAMÓM MOaDO ..un 

• La apllH ta qu~ pn ~ste QSO h¡¡ct' l. 
Caja de ArqultKto$ (QJ -uflOll'ntidad 
finan~r.a que ;tetó.. como, banco 
corpolOltivo y pos« un peso impor
tanle ~ ... las finanlAS de los arqui-
1«1.05- para la construcción de .. 
sede en s.mJ1 .. ~mos afirmar que 
H. ~ menos. ¡decua~ para Htl!: tipo 
~ actuaci6n: una casa patio unifa
mili.u del siglo XIX. en un entorno 
singular que pasula a ser signo y 
Clan común pan una pl"OfHi6n. da 
pi" a la ronvoc.uoria de un concurso 
publico a comienzos de 1997. 
En gran medida dirigido a 105 arqui

tectos locales. H it SI! plOl nl ta ponie n
do lodo ti énr.uis en 10 que significa 
para el colectivo y b dudad utiliur y 
~~bililar un edificio como t1 elegi
do. Asl l; institución actuaba s¡' 
¡uiendo una lógica prrH:nte en ante
rio~s ilctuacionel de este colectivo: 
teCUptr.ar y poner en valor una ar
quitectur.a dornt5tica rq>resentadva 
de 1", mejor producci6n cultura] del 
siglo XIX en la ciudad. 

La propuesta ganadora fue la que 
ahora podr.mos ver. de Felix Pozo 
Soro. Si ~guna objrci6 n tuvimmos 
qur h;¡a:r a rsta iniciatin, seria la de 
natima.r la posibilidad de ~r el 
conjunto de w propuHtas prnrnta
das rn una publicación que hubiHe 
ayudado a plantear un debate aJgo 
mh a mplio sobre las Interve:odona 
en la ciudad. alMando al tiempo al
¡unos agravios en un pmio tan sus
aptibk_ 

LDobru 
Un;a primera valoración de la obra 
pan por constOltar la considrnci6n 
qur se hace de la ima~n merior. la 
fachada. y primera crujla. de la casa. 
Ya que ésta pertrnt'<'l! al conjunto de 
cuas que realizara Balbino MarrOn, 
tns la ;apertura de la plaza dHpués 
del derribo de la antigua Fibrica de 
Tab.;acos; de aquella interwnci6n 
só)o nos quedan como testigo las dos 
viviendas contiguas y la de la esqui
~_ Una rOldada unitaria. rrsultado 
del agrqado de casal de prqueft.a di
mensi6n. que da imagen a la plaz.a 
salón y ha sabido adaptane a d istin
tos momentos y situacionH cuando 
la pericia de los arqui tectos han que
rido haculo . 
Es el caso de la int r.rwnd6n que ha 

realizado Félix Pozo para la Caja de 
Arquitectos. De tradici6n ~sicamen

te modr.ma, segunda generaci6n de 
aqu(! lIa del "rigor-, este arquitecto 
ha sabido rea lizar u n ajuste de cue n
las necesario ron la lradición, de una 
manen lr.anqu il Ol . sin apenas no ta r
se . co nsiguirndo que la experienciOl 
di:! la ciudad y la casa r.st1n prnen16 
en C!'st;a obr;a . 

I.a operación se funda menta en ape
nas dos decisiones bien claras y ajus
t,1das; en el respe to y aprovecha
miento de la estruct ura rorma l y ma· 
t('Tial J(, la COl.~ a ant1gua y. t ambién. 

-. ....... --
dIt .. ,,*_ -.~--y.... y_ ... --
Dos decisiones 

bien daras: el 
respetode~ 

estructura 
formal y el 

equilibrio entre 
el soporte 

doméstico 
originario y su 
destino pUblico 

eon el equilibrio ~justado en~ el ~ 
porte dombtico originario y el desti
no público derivado del cambio de 
"<O. 
Dt Mte modo, la aujla de f,¡¡chOlda, 

con la disposici6n descenrrad~ de 
puertOl de OICCl'ro y ~tio. se rmntie
nen. AsI como el tarru.ño del p,¡¡tio. 

~unque corrigieondo su t riplr al tur;¡ 
por medio de un cubo de vidrio O caja 
de luz que)o c eorra en la p lantollupr
rior y 19 segrega de: la últim,¡¡. Igual
mwte, se poteonda la tnnSp;lrrncia 
qUl' desde la caUeo se HtablKl! hacia 
el interior. pOIR dl'SC\ibrir Jos vados y 
luca qur la sepann deo las mrd.j.¡nr-

Una larga 
preocupación 
1I11borquelu diferentes Instituciones 
IIIAdas ala proffll6n de '" a rqullectUnl 
hin tltnldo en '" Pf'OInod6n de la misma. 
en nUltRJI. dudM., w.ntl con una ex
tltMaydltSlava1trayedoda. 
Dentro de "te contato .... br1a que si
tuar Inklatlvu que Sol rHIOfItln a los 
tiempos de IllTanskl6n dH!o<ritka: la 
llbor 6e un Co'-rlo de Arquitectos com
prom.tldo con la dmns. de la ciudad V 
su pMrlmonlo, I tllm d. exposlclo
nH. d.nu~duy dRltH o •• n 11 misma 
Un ... ei dlscutklo concurso paJI, su 
Md1t en la Ptua de( CIkto de BulJOS. 
Alt'Ito ha HfUkSo. a tmofsdltlos wc:ul
VOl ptemlos ,,",,,tes Y desde un plan
lNmlento mis mtrfn¡Ido y ~ 
",,1, &1 pramoc:l6nde&lc.a1ldad IrqultltC. 
t6nk.a de las obras rullDdu.n '" 'm
bftoCCMl\lruL YullIIlsIIIO,'" tru&i60. 
una sede proplleft la tila de 11 Onu)a 
de "'s actlYldad" cultuJl,Ies del propio 
COIeJIo, con lIadqu6skf6tl y M1blllta
clón del -.nmero" pabel6tl o. nnlln
d~. 

Eun "la IJI'IN .n 11 q" calMfa sltUIr 11 
InklaiMI o. 0111 6e las InstltudoMs 11-
pelas I la profesI6n: la c..~ d. Arqul
tKtos.. ElpllntHmlento6euncolKul'lO 
IbMrto, conlO la metor fomIa de Incor
porar lis propIoIHtls "'" ~ d. 11 
wltun Irqulltctótlka actual. daM It'III 
propu1t'StI pnHora --coMO ya hoy po
demos COfI'IprobIt- un brflIInte coW6n. 
Sin .,m,.rp. l1li pnKltSO qve M ha de
sanoIlIdo de una lnIMrII ..... plar no 
ha t1tfl1do un derN acIecuIdo, porculn
tOHhlhurtldoalcokdtvo~1 

ya LI dudad '" ~bNdId de 1m d.blte 
JObre el mismo. 

TU. U diagolUl. QUl' se dibuj,¡¡ dnr
DUtogrifican1mteo. ~e el act'HO a 
tnV'b del patK>, se culmina con 1I 
nueva esalu.a, que con suave delTa
me. DOS conduce ~ una primrr.t plan· 
u de uso Kmlnistntivo, más ten· 
dente a 10 conforubley a Iodomésti
ro. 

_II+lp.M.I+$I' 

ltEP'CMtIU. Y ItOtA8IUTAct6N DE 
EDIP1CIO lEN PLAZA CRISTO DE 
IIUHOI. za. KYILL.A. 
Arquitecto, Fflbr. PolO Soro. 
Promotor, <Ala de ArqultKtos. 
Proyecto, 1997'1999. 
Constructon, fR,AJOMAH, Soc;ieda<! 
Coopftltjya. 
Superficie, 429 m2 
PrtsupUeSlO. 6).000.000.-~I:II 

fachadl a PI.ua Cristo de BuflOS )unto a 
una delu antlzuas casas de 8. ~n6n. 



ARQUITECTURA 

La Imt .. ¡ .. ci6n d~ una 5ede p;lra uso 
b;¡ncario -con las n«fikbdn pro. 
pi .. s deri~d.u de Y rq>~ntaci6n 
que ckmanda la entid.¡d. 1a. .. tenci6n 
al c1knte. el alma~ramienlo de do
cume.nTOS o kH dispMitivol de RgU' 
ridad ~rios- en una estructura 
tan rlgida como LJ de UruI peque¡\¡ 
asa unifamiliar con patio y sin qut' 
aquella dnaparuca por completo len 
la operaci6n, supone una tafl'a siern
prt difkil Y complej ... 
En ese sentido. la propuesta intenta 

constguir ese a.rieter público y sim
b6lico de:! rdirtdo, mediante La iruta· 
J .. dbn en los npKios de LJ CaJa roo
difkada. de Uno! ;ajustados ekmm· 
tos ~n su tamOlfto y m4ltm .. lidad
que 5t dilponen pua d nut'VO uso y 
que acut'rdan ron el stnlido y arie
ler de los espadot enrontndos. La 
consrrucci6n casi an.Hana! de las 
dislintas arpinlerbs de Kn'O o de 
mader¡o de los luekHi de m~rmol de 
la pl¡anta baja 0t'1 t'nI';arimOldode mil ' 
domI en 1.1. superior. ut ~ indk:an. 
A ello ayuda tambttn. lanto la utili· 

t.ad6n del mobíliuio como el uso 
que It h .. hecho de la )ux natural: 
ajas y rendiJu que matt'NliuA .. 
bu como si fuera un demento for
ma.! de la lnltrwnci6n, re:pmt"ntiln' 
do emblt:mitica~nte por la gran 
aja de vidrio que citrra el palio. 

La CIja di! Arquittcl.os se lncorpora 
&sIl una J.u¡a lista de actuaciones dt 
rd\a6ilitaci6n dtl tejido dombtico di! 
b dudad. que constitu~ una activi
dad -poco conocida por los dudild,¡¡· 
nos- que equilibnrla o, al menos, 
compensarla b labor de dtmoüci6n 
que lan negativamente ha afKUdo. 
en k>s últimos tiempos, a nuesU'il du· ..... 

,UMA~ DIfUDCm 

n aiciiiS';;';:~,..~ 

• 
lnuplkablt:mtntt 
siN4tdo m ~ im· 
prKiso saco de las 
llamadas I't'Vistas dt 
arquitectura. la rr:
vista El 0"IJqIlÍS ofrr:
ct una de las trayec
torias m.ts sólidas. 
~decuacW Y oportu· 
nas dentro del actual panorama dt pu. ~ 

blicKiones dedicadas a atebnr y pro
modonar tsp«taculanntntt b p~ 
ducd6n arquittct6nlca. St nos antoja 
y¡¡ como uno de los lugam comunts 
en una prictka rultural qut SI! ha f.n· 
tregado. sin oingUn sonrojo a b dicta· 
dura de b moda Y ti Hpt.etkuIo. 
El prtstntt.volurntn timt. adrmis, el 
intt.m dr: recoger b pre:sentad6n de: 
una nU('Ya gent'raci6n de arquittctos 
tspafloks. gr:nt'TXibn que: oMRe: Q' 

r.Kttrizada. m uno de sus tmas. 
como diferr~ y no rupturista con 
b antmor arquiltctura espatr.ola. 
El colHmido dtl número organiza m 

cuatro apanados las obru de los iI.r' 

quíttctos que prttendidamt.ntt for
man esa difrrmdada gentrad6n. 
Cada paquttt de obras vitnt prrctdi· 
do por un lextoqUttrala deexplicaco 
h.actmos comprtndt:r f.n que consistt 
b naturJm de: tslJ obras. 
Asi t i número SI! abrr con b rttlexión 

de Luis Rojode Clstl'O. titWada Id) ¡"for· 
rrIt. en b que se trala de incorporar al 
mundo del pensamirnlO actuaJ. una 
producci6n que: SI! tntkndt r:jtmplilia 
de m.UlCra adecuada, lo que son las ca· 
ItgOrW cid pensamiento posts:truC1U • 
ralina. Ante nutSlrol ojos stdr:sarTol1a 
ti intento de injm:ar una arquittctura. 
di! ínttresr:s y ot;r:tivot muy dikrmtes, 
en un campo conctptuaI y figurativo 
ajtnoa La ~ J6s:ia de lasOOBs. 
La duda aprarrC't cuando. a continua-

~Q(l.IIltIIICD..:IIBilDODlIACAIJ.[ 

UIIlOIÚIIOlS" iltt. Sl\tiA. 1'" 

• Con crittrlos nada tkxibles, la Ce
rtncia Municipal de U~nistnO le
IltrJ di! manera uucuknl"a todo UD 

conjunto de deciliontl ditk:iJ.mentt 
justificables tn tita obra. al prtltr
var una. imagtn. la dt su racha.da. que 
adem1s se baC't lndifertntt al entor
no dondl! sr: sitúa ahora. Largos pe
riodos de I':Stabilizaoon de los muros 
por mtdio de apeos para dtspu~s ser 
dtmolidos. con derrumbts Induidos 
como ti dt la rachada a CUrtidurlu el 
mismo dla del muro de:1 Bazar Esp.a· 
fla , qUt pas6 dtsaptrcibido ya qUt 
afonunad.mtnlt no ocaslon6 vieti· 
mas. o costosas reoonJtruccionts t n 
las qUt se obli¡6 a la. utiliuci6n dt 
un dttrnninado ladrillo. ban hecho 
dt esta optraci6n un ejemplo c\.;lro 
de los de:sprop6sltos que nos arom· 

i7"""IIlM,IDC'N[JY GolN.,l: [JI IACAU[~ 

Ol LOS IIIOS. SlW.lA 1'" 

• Sob~ una tdificaci6n dt Anlonio 
ArMIoManlntt.dr: 1912, modificada 
en 1918 por JuanJosf: lbpel SJ.et. SI! 

construYE' estt conjunlo de viviendas 
de promoción privada por los arqui· 
tKt05 Carlos Carbajosa Fcmi ndez. 
Francisco Marcos Fal y Rafatl Gonztl· 
Ittdr la Hoz.. 
Estamos ante una o~rJcibn propia 

del haC'trdtrivado de una nomutiva y 
control dr \.;1 Cen!ncia Municipa.l de.
Urbanisl1l(). qut' quiert justificarse 
por la ulvilguard;a de la r.,cholda y 
mantenimiento de la n trU(1UU, tipo-

ci6n. obwrnmoslasabras dtarquittc:· 
los como Thñón,lM.tnsilla. Arroyo o So
ria.no{hLacios Y comprtndemos qut 
muy d.i6cilmrnle esw obras compu' 
ten algo más qur una figurxi6n con
tnsuda.. Siguitndo ti mismo tsqUtm~ 
a~ran Ftdtrico So.uoo y 5\15 Cor· 
dIOS lnopommos.,fosé hbrb. Montaner o 
joan Roig. Y a cada tntndilla coms· 
ponde un grupo de arquitKtas mil o 
menos &fine:s a tsOS G1rictrrtS que se 
ensayan en cad¡ introducción. El nu· 
mero sr: ciem con \.;1 obra de Richard 
t..e'Y\"n~Mirqun C«ilia. tdil~ de la 
re:viJ:ta. p;ira la. sede di! IU tdito.ul tn El 
Escorial 
Hay. sin r:rnhargo. algo que: un.i.fica esta 
~dr: la rrwlt1'il mhadtcuada 
al medio ¡J cual se: ~ Hta orena: 
todas las imJ.gents compantn un 
mismo fOtógnfo. His.1o Su'l:lllci. Y par:! 
aqur:I que coru:Ktm antC'dbtico tsle 
btcho. ~ Ioqur sniadl! \.;1 uqui· 

paflan en 101 corulrucci6n d~ 101 du· 
"'d. 

¿Arquit~s contra orqultecturu? 
Distinu's inlm'mCionts. con ~ 
cionts Y aulortS tamlMn distinlos. vifo.. 
nt'n a noIubililar. mr:jor a I'«'Onstruir 
un vetusto edificio dE> principios de 

'bgia. con las dos prilntrlS crujlas 19 
nmros) a las trH caUes ;a \.;Is qur pre
senta fachada. Si bitn el multadots \.;1 
corrrt1a rrcuptrJcibn y ~I manttni· 
mitoto dr: su CUt.rpo Y p~1 eXttrior. ti 
reslO pone de manifiesto \.;1 dificultad 
que presr:nlan estos tdiftcios pa.ra aJ· 
btrg¡¡r mod('Jos con~ncionale1 de vi· 
virndils ydensKlades tan ahu de uso 'j 
orupación, t'Vide.-nciando lo qut no 
del" de ser m~s qu~ una op<'rad6n es· 
p«Ulaliva que aprovr:cha al máximo 
la «IiflCabilidad pennilida. 
Una IUp<'ñKito aproxim;ad;,¡ de 9.000 

m2 y un presupuesto de- 350 "li11ones. 
son dalos de esla promoci6n de DISER. 
S l~ que conmu)'l' Dolml'n, Ob,,/oS 'j 
Serv;nos."'. IGlIU.il 'illG"' DO 

CuII ..... S ~ 

1.., 1 " 1 I 12000~ 

IKtura español;a dt los últimos años 
sin el soportt de la imagen. 

¿Dlft~ncIQ o continuidad! 
Estamos m pmmda de un nuew pro
dueto de \.;1 rult\lra arqWtKt6nia. di
rntnsKmarsu vaJorde inn0vaci6n no ts 
sufidtnl ~. es ntUSlrio medir hasta 
qut punlo apona soluciona a un 
campo que: podemos caracttrizar como 
probl~tico. Es cieno qur: la arquitec· 
lura de los novenl;a ha ganado un lugar 
en kK medios culturales. se ha incor¡» 
r.ado p~namenle a tUos. Ibbrúmos 
d.1do mpecto ;a k>s alK>s K'lema un 
giro. que nos ha Uevado a abandoll4lr 
un Il.'rritorio fundamental para l:I ar· 
quittctura: b ciudad Y ti tmilorio. 
~ pre:gunta seria:br: obsr:tva. t'R eslali 

obm, que rm:lge b publiaci6n. apar. 
I xioMs qur: nos indiquen f'llnttnto de 
mquilibrartSladicotomiaabir:na1 1.J. .. _-. 

siglo ( 1910~ de knguajr: tdktico pro
pio dr las aauadonn lipdas al uaza. 
do del fm'oanil que antes ~ la 
aIl<Tom<o. 
Con un programa dr: vMtndas socia· 

Ir:s. de cierto intms tipo&6gico aunque 
de ln6ma alidad coosuuctiva. el edifi. 
do del arquitKto ~ EspYu Wu60l. y 
tn aJ¡una pane de An1baJ Gon.dJu. se: 
Ingmenta en distintas cua de porta
In lndtpmdlenta qut ahora son rtba· 
bílit.1das con ptomociona dr mayor o 
mtnOr interH y ruidado. Proytct05 de 
Josf: Rambn Del¡ado Y Evaristo M.artin. 
de: j,avir:r Bethtnrourt y Alvaro Jitm
ntl. o de Fedr:rico A.r+vaIo. Raimundo 
MolinOl Y Eduardo Man1ntz Moy.;I. 
entrt otros. dan idta dtl núrne:ro dt 
proresionales ocupados tn rtSOiYrr los 
problrnw que: la. propia ciud.Jd ma. 
Tan slHoatr.adirel ruidadoymprtodr: 
algunas de las propur:sw en el mantt
nimirnto <Ir: los t.lt:mmlos y niores 
aUI prntntts." . JeI.U&A l.to&.MDO 

'11m cM 11 Ktu~d6n dK6e 11 cale 
Gonzalo Bilbao. 
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EL DEBATE SOBRE El MODELO URBANrSTICO y AROUITECTÓNICO PARA SEVILLA 

l a ciudad imaginada en los últimos treinta años por arquitectos sevillanos de 

creciente nivel profesional no se corresponde con la realidad de lo sucedido. Se han 

propuesto multitud de alternativas que finalmente no han sido tenidas en cuenta 

------------
PÁLIDO FUEGO 

El escudo 

Iluminar el pasado, imaginar la ciudad 
Manu-\ Greprio 
Gop'iI .. 
,. 

[J Sbueno queu nprOCC$Ode 
trabajo y pllrlicipación 
- comoer eJ Pllln Genernl 

de Ordenación Urbnlla- dlrlgl . 
do 11 di5enllr el futuro am bIente 
urbano comie nce por hacer JUI
l icia a JU puado. Yque lo haga 
acordindosc del enorme es
fuerzo comprometido en imagi 
nar la d udad , en plantear aher
mltivns o soluciones a los proble
mas de cotidianos de \os ultimos 
lTeinta años. Da igual que muchos 
deesos~, disefios, rtf1exio. 
oes o planes no se hayan realizado 
por una u otra razón; 10d05 ellos 
ahorn, desde nuestro prt'Seflle, re
presentan otm im.1gen allern.1liva 
de lo que pudo ser el P.1l!1:\je y la rea· 
Iklad oollstrukla de Sevilla. 

Se puede pensar que una dudad 
sólo es ese lugar real en el que coti
dianamente habitamos, con sus 11-
miles y modos de vida, con sus 
:u:onted mlentos y celebraciones. 
l'ero quien ¡ul piensa olvida que una 
ciudad es también algo continua
mente sorwdo, anhelado, proyecta
do hacia lo que todavfa no exislt:. Y 
algunos creen que es en ese lugar, 
muchas ve«s olvidado, donde se 
elll!Ucntra lo mejor de ella. 

Drsde alll, las 0Has pueden 
verse con otros ojos, como los de un 
visitante o UII exu-año; \o que nos 
sucede puede ser comprendklo en 
oeras claves, con otras razones, con 
una distancia suncienle que sólo 
nos da e.! tiempo y predJamente en 
ello estriba la relevancia de su exis-
tencia. ~ro ese lugar, tan sorpren
dente como desconocido, sóloesta· 
rn a nuestro alcance a Ull~ de.! 
ejerdciodela memoria. 

Todas estas consideraciones es
tahan en nuestro ánimo cuando 
inici.1mos, hace algunos meses, 
para la Exposición /oftmoria dt Fu· 
turo, la recopilación y revisión de 
los trnb.lIos de arqulu:Clura y pla
neamiento quese hablan realb.ado 
durante los treinta últimos años. 
En una ~poca en 111 (lue la ciudad 
habla p..'Uado por arontedmientos 
que modificaron radk.almente su 
configuración y su paisaje, se 

El Ilder de Unió Democrática de 
Catnlufla no ha oculutdo los mOl.i
vos de su dimisión Irrevocllble, 
llero lo 1m hecho COtlllluy buenos 
modales. En general, los pollticos 
pueden clasificarse en tres gran
des grupos: los que están bien 
educados, los que están mal edu· 
cados y los que 110 estÁn w ucados 
de ninguna de IIIS d05 maneras. 
Por esoes injusto reprocharle a los 
del último sector que no guarden 
las formas, ya que no las lienen. 
Josep Amoni Duron i Ueida es un 

- - -------------_ ._-- -

Son numerosos los 
estudios sobre el Prodo de 
San Sebastián, la Alameda 
de Hércules. la comisa del 
Aljarofe, las márgenes del 
río, el área metropolitana ... 

podla pensar que pocos proyectos 
habrían quedado sin reali7..ar, que 
la mayoría de ellos habrfan alcan
zado una presenda física en la du
dad o en sus alrededores. Sin em· 
bargo, el enorme esfuerzo conti
nuado de nuestros arqui tectos, 
comprometidos en imaginar una 
ciudad distinta, ha dado como re
sultado un conjunto de proyectos 
que se podrfan entender, por su 
configuración, como una realidad 
alternativa a la existenle. 

Con ellos, podemos tomar con
ciencia de algo que, pese a su pro
ximidad, a menudo ha pasado de
Si'lpercibido en nuestra dudad: la 
gmn calidad de una arquitectura 
contemporánea, con rasgos carnc· 
lerlsticos propios -sólo en pane 
construida y poco conocida-que 
muchas veces ha pern\anecido 
alejada de una necesaria presen
da y protagonismo urbano. Fren· 
te a oltas ciudades españolas, 
donde la arquitectura ha mllrcado 
positivamente el delllrrollo me· 
tropolitano de los últimos años del 
siglo - por ejemplo, Barcelona o 
Santiago de Compostela- nues-

tl1l realidad urbana está IOOavfa 
muy alejada de las mejores apor
ladones de esa cultura arquitectó
nica contemporánea. Pero este 
hecho, ,Iendo negativo, tiene sin 
embargo posibilidades huospe
chadas de proyección hada el fu
turo, al ofrecerse este conjunto de 
trabajos como una base cierta de 
Interprelaclón 1),1 r11 valorar ydlng. 
nosticnr los problemas de nuestro 
presente; entre.laz.indose asr, 
como en los mejores momentos de 
nuestra historia, el pasado con el 
presente para abrir el panorama 
del futuro. 

Los resultados alcanzados por la 
investigación, que han servido 
para montarlaMtmOliadeFuluro, 
confirman todo esto ydesmienten 
}os viejos Y manidos clichés que 
hablan caracterizado, hasla esle 
momento, el desarrollo y el com
promiso de la arquitectura sevilla· 
na en relación a la ciudad : es ésta 
una arquitectul1l atenta a las pro
blemáticas cambiantel de su en· 
tomo, al que analiza, conOC'C y 
propone alternativas; que sient~ 
como propia las ¡i!'Uaciones urba· 
nístlcas y ambientales de la ciudad 
y que, sin embargo. ha sido dema
siadl\5 veces relegada de los ámbi
tos de decisión sobre dichos asun
tos. Lo muestra la reiteración de 
estudios que sobre determinados 
enclaves se han venido proyectlln
do pordiferentesnutores alo largo 
de este pt:rlodo. AsI, lugares como 
el Prado de San Sebastián ---<uya 
resolución final queda muy aleja-

Un mal pago 
hombre de exquisita cortesla. Ig
noramos si su cabeza es tan bri
llante por dentro como por fuem, 
pero no existe la menor duda en 
cuanto a la amabilidad de su trato. 
¿Por qué se lo ha cargado Jordi 
Pujol? La potltica tiene puñales 
que su propia vaina no conoce. Lo 
cierto es que donJordi ha nombra
do a "/'Iur Mas COIIJtl/tr t I! cap y 
Ournn i Ueida ha dimitido, des
pubde 22 años de servicio. 

1.0$ trabajos de los pollticos no 
son forzados, sino gustosos, )'a 
que a nadie se le exige que iltbitre 
la convivencia de sus concludada· 
nos, pero en numeroslslmos casos 
la recompensa final es la Ingral.l
tud. (Acaso por eso, porque s.1ben 
que van a recibir un mal pago, hay 

algunos que procuran cobrar por 
su cuenta. aunque corren grandes 
riesgos). Loqueeslá claro es que el 
inesperado relevo del consejero 
de Gobernación cataJán ha sido 
una decisión para lanzar a Anur 
Más, que tiene mucho más pelo, 
como hombre fuerte . Convergen
cia le 8all11 por puntos a Unió, lo 
(Iue demuestra que convergfan 

B delfín de PlJjol se ha 
comido a un pez más 
gronde que él, pero el 

descabezamiento KJ a troer 
cola. Todos miron a PlJjot. 
que miro paro otro lado 

da de la riqueza y complejidad de 
las propuestas real17.adas- o la 
Alameda de Hércules. que pese a 
todo permanece en su continuada 
degradación, se convierten en pa
radigmas de una laborde inceslt/l- . 
te ofena de alternativas al estado 
de muchas locali:r.aciones urba· 
nas. Estudios sobre el paisaje de la 
comisa del Aljarafe, redimensio
nado de la estructura física y el 
paisaje de las márgenes del Rto, 
propuestas sobre el área metropo
litana, estudios generales de las 
infraesttuctura5 como elementos 
del diseño fonnalyfigurativode la 
ciudad, propuestas para la vivien
da y el mobiliario urbano o ejercl· 
dos escolares sobre. los vaclos con 
expectativas de ocupación confor· 
man, para quien lo vea con detenl· 
miento, una propuesta de ciudad 
alternativa, que supera la mern 
suma de los proyectos. 

La ExposiciónMtmorio dt l FUlu · 
ro es un punto de partldn pllra re
considerar algo más que nuestro 
paSi'ldo reciente, consutuye 
- para quien lo quiera ver- una 
llamada para que la cultura arqui. 
tectónica contemporánea se Incor· 
pore definitivamente a la ciudad, 
yendo más allá de una mera pre· 
sencia testimonia] e insertándose 
como legado y valiosa posibilidad 
en la gestión y el diseño de nues
tras polltkas urbanas. SI la ciudad 
se haya conlprometida en un pro
cesode {pturo, éste es el momento 
para dicha apuesta. Yen ellojuega 
un papel central la colaboración 
de las instituciones comprometi. 
das con la arquitectura y la ciudad, 
empezando por la propia Escuela 
de Arquitectura y el Colegio de Ar· 
qultectos, desmarcados como Ins
tituciones ciudadanas desde hace 
demasiado tiempo de la fructlfera 
y necesaria implicación en los pro
blemas y en la realidad de su en
torno. Conseguirlamos a51, proba
blemente, que la ciudad imagina
da estuviera más próxima a la real 
y, con ello, que algunos de nues· 
Iros sueños comenzaran a 
realidad. 

poco y no estaban tan unidos. la 
polltlca hace tan extraños compa
ñeros de cama como el matrimo· 
nio. 

El dellIn de Pujol se ha comldoa 
un pez más grande que él, pero el 
descabezamiento va a traer cola. 
Todos miran a Pujol, que siempre 
mira para el otro IlIdo. Don Jordi 
no es que tenga más ronchas que 
un galápago, sino que es un galá. 
pago disfra7.ado de · honorable~. 
No es que sea sólo un señor muy 
astuto, es que lleva mucho tiempo 
siéndolo. Si dejara de maniobrar 
durante un sólo minuto le darla un 
sincope. Además, como parece 
que está siempre rematando un 
comer, nadie Si'lbe lo que llene en 
la cabeza. 

El presidente Bush, nada más 
llegar a la Casa Blanca. se ha 
puesto a funcionar r« uperan· 
do una vieja idea de Ronald 
Reagan, el escudo antimlslles, 
un sistema de defensa que no 
defiende a nadie y cuesta un 
pico. Reagan lo abandonó por 
peligr050yahora Bush lo recu· 
pera por inope:rame, por boni
toypordarSi'llida al brfode los 
chicos de la Navy. 

Primero habrla que pregun· 
tarse, claro, de quién hay que 
defenderse cuando la amenaza 
soviética se aUmenta de ham
burguesas y Gorbachov hace 
de figurante en anuncios de 
pizza, Pero esto parece una 
cuestión secundarla y la indus
tria del armamenLO, siempre a 
la vanguardia, sólo quiere fo
rrarse de petrodólares, a pesar 
de los riesgos evidentes y la 
falt a de enemigo para los vigllls 
de Occidente. En 111 OTAN yll 
han empel.ado los conOiCtos, 
las discusiones, el miedo a los 
desmadres nucleares, y hana 
los ingleses le han pedido a/ 
amigo americano que se esté 
quieto, que con las cosas de 

La medida más 
urgente del señor Bush 
ha sido inventar, otro 

vez, la Guerra Fría, 
pero sin guerra y con 

Boris Yeltsin de 
jubilado espiritoso 

matar no sejuega. Es decir, que 
la medida más ufgente del 
set\Of Bush ha sido inventar. 
otra vez, la Guerra Frfa, pero 
sin guerra ycon 8on5 Yeluinde 
jubilado espiritoso. 

En EspaJ\a, como primera 
precaución, hemos reelegido 11 

Fraga ¡ribame de candidato a 
la Xuma, por si hay que hacerse 
fu ertes y aguamar el chapa
rrón nuclear, que don Manuel 
aguanta todo lo que le echen. 
Pero esto no parece suficiente, 
yel asunto es que se estájugan
do con algo realmente peligro
so, extremadamente letal, y 
que podria provocar, como en 
aquella canción de nuestra mo· 
cedad más pesimista, "un ata· 
que. preventivo de la URSS~. 
Desde luego, la URSS ya no 
existe, pero sus misiles siguen 
por ahl, en compraventa por 
todos los mercadi1los y zocos 
del Este y el Oeste. Una risa, 
vamos. 

Se habla incluso de dividir la 
OTAN, de disolver un orgllnis
mo con fecha de caducidad y 
sin fines claros. Por lascand lle
rfas europeas se está pensando 
en pedirle al señor Bush que 01-
vkle ya, de una ve .... la Guelra 
de las Galaxias. Porque empie· 
za con escudos nucleares y se 
acaba, como nOSOlIOS, con sub· 
marinos radioactivos y toros 
espongiformes. O a la vicever· ... 



• 
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NADA DURA 
ausa cierto asombro que en un país 
tan propenso a la invención de pa
sados falsos haya tan poco amor, 
tan poco respeto por las huellas 
verdaderas del pasado. Lo peculiar 
de los conservadores españoles es 

que no conservan nada, a no ser unas 
cuantas ideas machaconas y fósiles, y el 
amor cerril a la patria chica no es incom
patible con la destrucción metódica y ra
paz de los tesoros que el tiempo le ha ido 
legando. Nadie más berroqueñam ente 
conservador, católico, apostólico y roma
no que los alcaldes franquistas de los años 
sesenta y setenta, a lo largo de los cuales se arrasó para siem

oreJa.roayoLll<!1l.<:-dd patrimonio llelliJILciudad". No 
me refi ero sólo a palacios. a monumentos singulares: se des
truyó la prosa popular de las calles, se tala ron arboledas que 
civilizaban con sus anchas sombras y su rumor de hojas y 
de pájaros los calores violentos del verano español, se desfi 
guraron litorales enteros, convertidos ahora en muladares 
de hormigón en los que va a abrebar cada mes de agosto la. 
peor chusma de Europa. 

Salía uno al extranjero, a Francia, a Italia, a Portugal. y 
descubría otra fonna de tratar el pasado, la pervivencia noble 
de las cosas antiguas, transidas de presente, la perduración de 
lo más valioso, vivido y usado, bellamente gastado por el 
tiempo y a la vez muy sólido, como las losas de un pavi
mento que ha recibido los pasos humanos durante varios si
glos. En París, en Roma, en Venecia, uno puede sentarse a to
mar algo en un café del siglo XVIII. Incluso una ciudad tan 
fururista corno Nueva York está poblada de lugares en los 
que se puede sentir como una emoción nsica, lo que T. S. 
Eliot llamó la presencia del pasado: del vestíbulo del hotel 
Chelsea aún no han sido desalojados los fantasmas de Ten
nessee Williarns, de Janis Joplin o del joven Anhur Miller; en 
algunas calles peculiarmente silenciosas del Lower East Side 
una sinagoga clausurada, una modesta ferreteria, una tienda 
de ropa al pormayor nos recuerdan a los judíos 'pobres de los 
cuentos de Bemard Malarnud. En ese bamo se ha creado un 
museo de los llamados ImemmlS, los populosos y sórdidos 
edificios de vecinos donde se hacinaban los emigrantes re
cién llegados a América: el ladrillo oscuro,)' barato, e! hierro 
pintado de los balcones y de las escaleras de incendios co-

- MOLINA 

bran una nobleza suprema de testimonios 
salvados de esas vidas trabajador qu~ 
su,eJen dejar rastro ni memoria. 

Aquí no dura nada. Paso todos los dí.s 
por la esquina antipática y bancaria donde 
estuvo el café de las Salesa·s, '&1 que iba An
tonio Machado, y en el qu,""el gran Alfon
so le tornó su foto más cél!ttre: no está el 
café, desde luego, pero tampoco h.y una 
R!aca que recuerde al poeta, toda ella de 
Otro tiempo ha sido extirpada¡J.e R.rqw>té 
una ....,. Fernando Femán G6mtz qué 

sentía al caminar P5'r las calles del Madrid 
de su infancia y e contestó con su voz 

tremenda: 'Siento nada pq no queda nada". Quran y 
quedan los prejuicios, las idea más necias, los abuso~,.1as tra
diCIones más brutales, estas últi.rt\n conv~rtidas ahora. en in-
tocaRles rasgo. e cultura ance~ Un viaje por ciudades 
pe9uc.ñas"o pueb os, Sobre todo si caen cerca de las ~es, 
s er aterrador, y lo más triste es que las barbaridades ya 
00 !i01l Sólo las heredadas de la jgp¡¡nidad y el oscurantismo 
de la : en 20 años ck ayuntamientos democráticos 
ha co el expolio de! pasado y la agresión a lo pai-
sajes. El ~u1.rismo maniálico -de las autonomías r Ita 
f¡ualado por un desastre común: casi todo es iguII de. (eo, 
apenas quedan espacios de respeto y belleza q nO-estén 
amenazadOl P2[ la negligencia ¡navica ypor la codiclª caní
bal de algún cqilltructor. 

No dura nada. ni lo más reciente. El inepto Ayunta
miento de Madrid. que es como un almacén y un reducto de 
los peores pasados, de la papanatetía santurrona, de l. espe
culación fianquista, del abandono de la ciudacLa los cOOhes, _ 
de toda la roña del casticismo analfabeto, ha permitido cwe 
sea derribado ese edificio bello y raro de Miguel Fisac qu 
uno veía siempre al ir y volver di1 aeropuerto, La P~a. tan 
distinguido en medio de una sucesión de~qlli~ vul
gares, a la vez racionalista y exótico, con sus au mo
dernas de hormigón y su verticalidad grácil de templo asiáti
co. Nada ,dura, salvo la ignorancia, y lo más nuevo se vuelve 
enseguida obsoleto para la avaricia de los saqueadores: en 
menos de cuarenta años, La Pagoda ha pasado de proyecto a 
ruina, de novedad a socavón. Cabe el alivio triste y algo ren
coroso de que el previsible adefesio que se levante en su lu-
gar tampoco permanecerá en pie muchos años. 
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CIUDADANOS 
por Juan Carlos Blanco 

I ' lY 
José Luis Manzanares. Ingeniero y escritor 

Desde los ventanales de su domicilio de la Plaza de Cuba aprecia la vista de la 
Sevilla frondosa V altiva del parque de Maña Luisa V la Plaza de España, un buen 
lugar para el cultivo de una de SUS principales aficiones V vocaciones: pensar 

"La sevillanía es un tópico positivo, 
pero también es empalagoso" 

• Un ramélico y solitario grado de 
lemper:lIUra marcado con hido en 
unode los lemKHnetros urbanos de 
la Canuja certifICa lo que los hue
sos le dittn al vI:mdante (Iue se 
aue~ a drcular a prirne.ra hora de 
la mañana por 11Is friru; avenklllS de 
esta amigua ¡, la de los pl'odigios 
del 92. El frio IItCIl37.3, y provoca 
que 1 .. llegada :.1 p.1belJón de Che
COSJovaqUí.1, sede de la empicsa de 
ingenlerfa Ayesa, se convieru en 
algo parecido al descubrimiento 
dd pnrnlso de la calefacción cen· 
tral. Altlla/)orn y dirige.1a coml),1ñla 
Jo5t I.uls Mnnz.,rllUesJap6n (Sevi· 
lla, 1941 ). un trianero de la allle 
San Jadmoque podrla representar 
el esplritu n\lls renacen tista de una 
ciud3d que se dldll a , ¡ mbmn de 
b.1rroca. Ingeniero de ctll1l inos, 
oemHlco y esailor, su lI'llyectoria 
es la del hUnlllnlsln que compatibi. 
liza acción y renexlÓn. 1Je mente 
clll.rD y lucida, es el pudre de pro
)'cctmcomo la cubhms de l Estadio 
de ll; canuja. Su desp.1cho es am
plio. presidkk> por un cuadro en el 
que se dibujan horizontes borrosos 
y por quince retrau)S. en elkls apa
rettn sus (amilla/es ucepc.o en 
uno, en el q~ se aprecia el corllor
no noaumo del Puente del C3eho
no, otra de sus obras mM señeras. 
- Montar una e m presa de tecno
logía como Ayesa fm una d udad 
como Sevilla necesi t,arn un eJ

ruen.o casi sobre humano . 
- Necesita mucho esfuer'lo, pero 
también estimulll. Recuerdo que 
una ve7. me encontré con un minls· 
11'0 5evillnno un dla de Feria y le 
IX"'I ayudll pUfn dllT R conocer mI 
proyecto. que era modesto (ahora 
e mplea a 2S0 peuomu: y se ha ga· 
nado un nombl'ede presllgioen el 
sector) . Bueno, pUH el mini$tro lo 
que meconl(!Stóes que estaba per
dido. y que Sevilla lo único que 
podla darera to reo, copla, arte y a 
lo sumo peones para lr.lbajar en 
Ale~nia . A mí eso me picó 
mucho y me dije que yo tenJa que 
sacar esto como (uera. 
-.\ho", es un referente enlpresa
rial en unll ciuda d q ue no es dada 
a te nerlos. 
-Sevilla en ese semido es muy par
ticular. Una vez escribf que es la 
única ciudlKl dc.l mundo donde la 
gente aee que en el CuelllO de la ci
garra Y la hormiga. e l personaje 
bueno es la cigarra. Sevilla es un 
milagro. pero a pesar de 101 sevilla· 
nos. que no he mos estado a la altu
m de )¡l$circulUlancins. 
-Expllque lo m:\s. 
- Nosotros somos hijos de nuestra 
educación . Y yo he conocido loda· 
vía la ~al><l e n hl que e n Sevilla 
habla seiiorhos. Ahora ya 110 exis
ll!n. pero la geme sigue siendo 
muy pasiva , y se ,igue mirando al 
ombligo. A mi me plf!OCupa Sevi· 
lIa. Pero no sólo ' u historia y sus 
trndicioncs, timbi\!:n me interesa 
que tenga un nivel de vida m.is 

• SUBRAYADO 

EN EL PASADO 

"Un ministro me dijo 
que Sevilla sólo pocra 
dar toreo, arte, copla 
V peones para trabajar 
en Alemania" 

.... ', ... 
"Sevilla es una ciudad 
en la que la gente cree 
que el bueno del 
cuento de la cigarra V la 
honniga es la cigarra" 

'MIlAGRO' 

"Sevilla es un milagro, 
pero los sevillanos 
no hemos estado 
a la altura de las 
ci rcunstancias". 

EL OUMPlCD 

"Me quedo atónito 
cuando veo la batalla 
por el Olímpico. 
La d udadanía es 
terriblemente crítica" 

DISCURSOS 

"Existe una pequeña 
minoría que vende 
el discurso de la 
destrucción, pero no 
tiene arraigo social" 

digno y que haya prestaciones so
ciales más avanzadas. No prl!QCu· 
parmeserla u na trniciÓn. 
-.:n Sevilla hay dos polo, opues
tos. l.os a uto<:omplacle ntes y los 
Ins talaJosen ID queja. 
- Yo me preocupo por crear pueslOS 
de trabajo y por mnnteHer~ta como 
I",filn en Sevilla. Me he podido ir 11 

l\1¡edrid. pero Huna he tlUerido. V 
0101000 acabó la F..xpo 92, Jtridl 
que debíamos apo5(ar por la CIInu
ja cuando aquí no venta a instalarse 
ni una sola multinacional. los (ata
listas y los autocomplaoeflles son 
ulla pequefia minorla_ TICneI a«e
so a los n~ios de comunicación, 
pero tambtén tienen la batalla per
dida. 1..1 dudad eslá cambiando. 
Aquf ya hay jóvenes empresar ios y 
univtrsi tarios y una clase media 
que antes no existía. Tal vez nuestro 
OKimientovaya despacio. pero en 
v.:inle añot los p..enes le habrán 
dado la vuelta a la lonilla. La ciu
dad será distinta. Ahora mismo ya 
loes. Desde el 92 parn Id Sevilla ha 
cumbiado. No hay más que "W la 
dudad nueva y deslumbrante de 
TQmeo. 1.1 recuperación de la enr
tuja y del Guadakluivir. y todo man
teniendo e l sello de sevillalllA . 
- 1-:1 concepto d e la sevilla ni" está 
muy manoseado y crea un poco 
de rechazo en ciertos seda res. 
- Cre a rechAZO en la dudad y en 
e l re' to de Andllluda . Como 
lodo, es un tópico. En el fondo es 
un naclonalismocomo Olrocual· 
quie ra, pe:ro a diferencia d e \!:ste 
noel elcluyellle. Si me a pura. es 

positivo, aunque e n ocasiones 
tambié n es empalagoso. 
-Usted viaja consmntemente. 
¿Cómo se ve la ciudad desde 
fu ern? ¿Ha cambia do en 105 Ultl· 
mos a ños la impresió n que hay 
sobre nosotros? 
-Sevilla siempre C<lUfiva. Nadie ve 
numms miserias. pero lampoco 
rlos ven como una ciudad colllped -
dom ___ se sorpre:nden si ven que 
aqul hay empresas de nlemet.. De 
todos modos, hay que seguir lu
chando parn vender la ciudad. Y no 
lo hacemos. Cuando veo por ejem
plo la balalla ~se ha monl/tlloen 
tomo al OUmpito me quedo atóni· 
to. Cuando todas las ciudades da· 
rlan su brazo derecho por tener un 
estadio asl, aqulla ciudadan/a es le
rriblemente crftKa y los clubes de 
fotbol parea:que se van a prostituir 
si se van n la canuja. ¿Es que a 
nadie se le ocurre pensar que a la 
ciudad le ínteresa que los dos equi
pone vayan para alLa? 
-Esta es una ciudad en La que los 
grandes proyectos tienen como 
bolas de acero e n los pies. 
-le voy a <:ontar una ilncailxiI. 
Cuando compramos el p.1bellón de 
Checoslovaquia me hice muy 
amigo del comisario de este P.1rs e n 
la F..xpo_ Un dla le pregunté qué era 
lo peor del oomunismo, que acaba· 
ba de terminarse. Bueno, pues me 
dijo que lo peor cm la burocracia. 
Yo le respondl que si ern tan exage· 
radacomosededa. Vmedi}o quesl, 
que era muygrnnde. y para que me 
hiciera idea me comemó que en 

casi IlIn grandecomola del Ayullla~ 
mientodcScvil1a. 
-Su empresa es promotora de 
Pue rto Triana, uno de esos pro· 
~lOll varado, en la administra
clólIllÚ bUca. 
-y recuerdo que es una iniciativa 
pública, no privada. Lo de PuertO 
1'r1an3 es un problema quenucstros 
sudo5 holandeses (1:1 mul lin.1óo
nal Rodmnoo) no entienden_ Ilay 
muchas ciudades europeas que de-
sean que Rodamco invierta en ellas. 
Aquf hay consenso polftico y ciuda
dano. pero el proyecto no S<l1e.. Y 
I~ SllJen los comenl aristas ffi la 
pren5o' Y dicen que las inversiones 
que se hacen en Sevílla son un de
J8Stre. F.s un problema de pt'rt'ep

clón de 1.1 opinión pública. En Sevi· 
lIa se confunde al empresario con r.I 
especulador todos los dras. ¿Por 
qué es especulador una persona 
que arriesga su dinero e inyjene1 
Desde luego quien levanta una ciu· 
dad son sus ~presarios. 
-¿Por qu~ cree q ue existe este 
di$cuno? 
- Porque existe una minoría con 
mucha ~ en los medios pero que 
no tiene de verdad arraigo social. 
Fn Sevilla cada \IN más hay un di
vorcio entre lo que d ice la prensa y 
10 que piens., hl geme . FJ discurso 
de la destrucción vende más, pero a 
pesarde eso soy optimista. Uts nue
VIIS Rf!IlCrnciunes van a crear una 
sociedad sevillana mucho más di 
ru\mka en la que \os agoreros de la 
destrucción y de la autocomplacen
ciasernn objctoderisa. 
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La nominación de la casa en el pueblo sevillano de El Garrobo, del estudio de José Morales y Juan González. para el prestigioso 

Premio Internacional Mies van der Rohe, sirve para una reRexión en voz alta sobre la arquitectura doméstica y la investigación formal 

PEPE MORALES 
~ 

CURRO OONZÁU Z OE CANALES 
NAtHO p'uNANO[Z TORRES 

• Probablemente el Mies va n der 
Rohe es, hoy por hoy, el premio de 
Arquitectura más prestigioso de 
Europa. 
- ¿Cómo se toma un estudio pe
queñu como el suyo, la nomina
ción 8 este premio por una obra, 
ndemás, de pequefia escala? 
- He de admitir que nos sorpren
dió bastante; sobre todo, tenien
do en euenla que la casa es ulla 
obra discreta, pequeim ... Al prin
cipio, como cra diciembre. pensá
b..1l1105 que era una broma, era 
algo que desde luego no nos espe
rábamos. Aunque claro, también 
hay que decir que I>or ahora sólo 
sornas poslulanles .. 
- I'ero, Llene su impor tAncia ... 
- 1...1 liene: eSlás en una lista. Lle-
vamos sólo dos meses en esa lista, 
y ya se empieza a notar ... La más 
curioso es, que en el fondo, la cnsa 
es muyconvenclonill. 
- ParA El Gn rrobo no parece que 
sea I'an convencional... 
- Bueno, en realidad, 105 propiela. 
ri05 son gente muy norma l del 
puebln; luvimos el tira y anoja 
normal de todos 105 proyectos. 
Generalmente, el plOpielario no 
tiene daro lo que quiere, y si lo 
tiene, es demasiado daro, oon lo 
cual es Imito como no tenerlo, 
porque enseguida hace aguas por 
lodas partes en cuanto aprietas un 
poco. El cnso es que, al finA l, la 
casa 5e acabó haciendo sobre la 
marcha ; crelamos que podlamos 
hilcer unas cosas y luego fueron 
imposibles. 
- ¿Puede eso Ilegnr 8 enr lquec.er 
e l proyecto? 
- Puede ser. este tipo de cosas van 
ac1an\ndolo todo: hubo dos paro
nes en lo obra que se correspon· 
dhlll con las incertidumbres de los 
propietarios, ¡tI principio querfan 
h'lcer la casa con sus amigos sub
contrat istas del pueblo, pero, 
claro, hubo una manifieSla inca
pacidad de eSla gente para hacer 
,obre todo la n tructura del edin· 
cio, que era un poco compleja 
para e llos. Tenlan que colgartooll 
esa eSI>ttie de pijama sobre la ra · 
chada principal, y daro, como la 
estructura lenla que ser de hormi· 
gón y mel4lica. en cuanlo monla
ron los pilares, ya estaba todo des
plomado; e l muro de hormigón 
desistimos de hacerlo porque se 
les revell["¡Jban los encofrados ... 
Al final, después de un parón de 
un año y pico, se volvieron a relo
mar las obrns: eSla vez con. una 
contratil independiente. 

A pesar de lodo, los llchucho
nes que hemos tenido han sido 
sobre todo por temas de progra
mo, nunca por problemas de la 
casa en sr. A millld de lo obra que
rlan un garaje y una bodega, con 
la cual la Qua tUVO que ser mucho 
más a.lta, con las consiguientes 
complic¡¡ciunes que eso trajo. 
- ¿Tiene eso que ver con que la 

"Al final uno 

tiene esa 
terdencia a 
ofrecer sus 
pequei'K>s 

paraísos 
póv"'" A 

""es, son 
demasiado 
tuyos. pero a 
poco Que le 

pongas a 

hablar con 
el cliente 

comienzan a 
ser también 
de~" 

CASA MIES EN EL GARROBO 

• casa parezca estar hec.ha por 
piezas? Usted siempre habla en 
est8 ca.!!a de que rer reunir en 
una sola acción el espacio y su 
molde __ 
-Quizás porque tenemos cierta 
tendencia - por nUC:Slra vincula
ción a la universidad- a explicitar 
lo que hacemos. Algo didáctico. 
Qu¡zás. Tenemos compaileros que 
no tienen que explici tar nada. Lo 
hacen y punto; además, compañe. 
ros muy buenos. 

1.0 del espacio molde viene de 
una renexión de Bruce Neumann: 
ver la cara oculta de la realidad . 
No porque esté oscura, sino por
que realmente UIlO no repara en 
csa cara oculta que la real idad nos 
ofr~c; es realmente ver las vuelo 
tas de las cosas, como deda Neu
mann. ¡asCOSturas de la realidad. 

Me impresionan muchos edifi
cios, sobre todo históricos, donde 
al final te quedas en la memoria 
no con la e$tancla que tu y lodo el 
mundo va buscando, -d etermina
da pieza, nave, habitllción- , sino 
que es alsalirde e$iI habitación, o 
ill chocarse una habilación con 
aira, donde tu memoria se queda 
alllllrrada; en ese espacio que 
realmente nunca habla previsto 
nadie. 

Neumol1n h;7.0 una escultura 
preciosa que lo cuenta muy bien, 
que era el espacio que quc<l¡¡ bajo 
una silla. Es una escultura lan bo· 
nita que dices: lostrasl. esto que 
hay realmenle deb¡¡jo de una silla 
es un espacio en el que nadie 
nunca mira. y que se parece n un 
edificio. Es bonito, porque, los 
vértices están achananad05, y 
aunque tooo el mundo reconoce 
esa vulgaridad. es innegable el in· 
terés geométrico que tiene un ob
jelO descubierto de esa forma. 

(Creo que es una locura que ha
gá is una reseña de esto, al final 

siempre me pongo muy abstrac
to ... ) . 
-La puerta de entrada a la caS8 
casi ni se ve. Está embutida en 
una rachada que a pr io ri no pa
rece ser la principal, y si no te 
ac.erC8s lo suficiente como para 
tocarla, nunca te das cuenta de 
e llo ¿Tiene que ver este tipo de 
¡H!rvers iones con esto? 
- No, no creo que sean perversio
nes. En esa casa lo que acune es 
que a l invcnir la piel - meterla por 
detrás-, añadir a.!tura a la casa y 
poner cosas como los grandes pa· 
neles de cristal, si además pones 
la puerta en esa fachada, es COnlO 
para un Cristo dos piSlolils. Laque 
se intenta es compensar, con timi
dez, lo que la casa tiene por de-

Aniba. vista de 
la cua tnEI 
....... Abo;>. 
IntItrior de 11 m_ 

tds. Entoncu 111 puerta se cambia 
de fa chada, consiguiendo lo que 
nosotros velamos como la puerta 
de Bugs Bunny . 
- y e l trato a la rachad a principal 
como una medianera .... 
-Lo que buscábam05 es que el ac· 
ceso al espado interior no fuera 
demasiado claro, en Hnea recta 
oon el espado que te ibas a encon
trar, sino que nos parecía impar
tantesubiry hace.run acceso inde
pendiente, y que luego la casa la 
descubrieses como girada; el 
salón se encuentra un metro y 
pico respecto a la Cola de la calle, 
mirando un poco por encima dela 
casa, y eso se logra con el pabellón 
de entrada, que se acuesta con la 
calle a cala cero, y que te sirve 
luego pora girar el acceso al espa· 
do interior. 

Es como en las casas de Loos. 
I Cuando te pones a estudiarlas 

uno no se espera no poder encon
trar la puerta de entrada, como 
ocurre, por ejemplo, en la casa 
Maller, Te das cuenla de que la 
casa está COIllO al revés. Son de 
quiebro permanente, le dejan ti
rado; y esa sensación de descubri
miento me parece fascinante, es
cadalosamente preciosa. 

Creo que nuestro oficio con~iste 
en eso: cuando pollesla puerta en 
su sitio, luego entras, y te das 
cuenta de que 1000 dentro eslá gi. 
rada. Asl que terminas por cam
biar la puerta. 
- ¿Hay una pos ible adec.uación? 
¿Hay que hace:r la casa normal y 
que luego e lla mlsma gene re 
sus propios mecanismos de 
cambio, O hay que optar por 
poner la puerta en la mediane
ra? \.1 

·-u casa liene una gran predispo. 
siclón, sobre todo (l muclm liber· 
tad en la planta baja. No puede ser 
eso que tanto odiamos: que la 
casa sea un diseno. Un diseño es 
tener todo previsto, lodo alado y 
bien atado. En ese senlido la plan
ta baja es donde hemos podido 
meter más mano, el programa era 
pequeño, la superficie era peque 
ña ... , de alguna manera quiere 
comporlarse corno eso. que la 
geme vaya disponiéndola como 
quieran vivirla . La planta baja en 
realidad es una planta libre, sólo 
hay un pilar en toda la casa -el 
Otro eSlá oculto por tabiques- , y 
toda la casa gira en torno a ~ste, 
como el unico que podrla estruc· 
turar, pero no estructura nada. 

Al final uno tiene esa sensoción, 
esa tendencia, a ofrecer corno sus 
pequeños paralsos privados. Qui
zás o veces es demasiado tu paral
so, pero a pocoquele pongas a ha
blar con el clienlc, y .. no es el 
tuyo, sino que lambién, en menor 
medida, esdeello$. Laquesignifi. 
ca que, evidentemente, tú les tras· 
mites a través de la casa UiS preo
cupaciones sobre como se puede 
vivir mejor. 

La verdad es que en este caso 
han quedado muy contentos. 
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JOSÉ SÁNCHEZ MACiAS 
Presidente de FAMA 

«Necesitamos 
construcciones 

más accesibles» 
L El sector inmobiliario atra

viesa un buen momento y debe
ría aprovechar esta situación de 
liderazgo para intensificar sus 
actuaciones de carácter social y 
mejorar su relación con colecti
vos con más dificultades de acce
so a la vivienda como es el caso 
de los discapacitados_ 

2_ El principal logro, aunque 
con sordina, es la creciente inci
dencia de la normativa sobre ac
cesibilidad en las nuevas cons
trucciones_ Pero, aún hay puntos 
negros como los famosos quó-
rum de la LPH_ , 

3_ La general existencia de ba
rreras arquitectónicas es la prin-
cipal asignatura pendiente_ -

4_ La Federcaión Andaluza de 
Minusválidos Asociados (FAMA) 
le va a pedir a los reyes que todo 
nuestro entorno sea acéesible_ 
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JOAQuiN EGEA 
Portavoz de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Andaluz (Adepa) 

«A Baltasar le voy a pedir incienso para,el mal olor de 
algunas actuaciones urbanísticas» 

L En lo que se refiere al Con
junto Histórico nuestro balance 
del año dificilmente puede ser 
más negativo_ ¿Dónde están las 
realizaciones del Plan de Infra
vivienda aprobado por la Junta 
de Andalucia hace 3 años?, ¿y 
las viviendas sociales tantas ve
ces prometidas por la Junta o 
Emvisesa?, ¿Cuándo se va a fre
nar la especualción que destru
ye nuestro conjunto histórico?, 
¿y los cientos de edificios cerra
dos por sus propietarios a la es
pera de que la iroparable subi
da de precios eleven aún más 

sus beneficios, cuándo recupe
rarán su vida? 

2_ Después de lo dicho antes, 
¿qué decir?, ¿qué nuestro ac
tual delegado de Urbanismo es 
más dialogante que sus antece
sores?, ¿que en el nuevo Plan de 
Ordenación urbana se ha aten
dido más la opinión de los sevi
llanos?, ¿qué contamos también 
con otro Plan, el Estratégico?, 
¿será por falta de planes? Pala
bras, muchas, inímitas_ 

3_ El Plan de Infravivienda, el 
de viviendas sociales, el de vi
viendas de alquiler para jóve-

FRANCISCO SÁNCHEZ LEGRÁN 

nes, el de ayudas a la rehabilita
ción, presupuestos de la Geren
cia de Urbanismo que atienda 
estas demandas de los ciudada
nos, destinando el dinero a sus 
necesidades y no a los sueldos 
de los funcionarios ___ _ 

4_ A Baltasar le pido incienso 
para el mal olor de algunas ac
tuaciones urbanísticas; a Gas
par, mirra, para lavarle la cara 
a la obra de algún genio de nues
tra arquitectura y a Melchor, 
oro, para no tener que mendi
gar lo que a esta ciudad le co
rresponde_ 

Presidente de la Federación de Asociaciones de Conusmidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) 

«El sector inmobiliario es el más reclamado y 
, denunciado por los ciudadanos» 

L Todos los datos que se des
prenden de las ciento"S de con
sultas y reclamaciones que 
los consumidores andaluces 
presentan indican ,claramen
te que el sector inmobiliario 
sigue siendo el más denuncia
do y reclamado por los ciuda
danos_ Incluso podemos decir 
que en el últiroo perjOdo es
tán aumentando dichas de
nuncias_ ' Lamentablemente 
el sector de la vivienda es 
uno en los que, posiblemente, 
las prácticas de las empresas 
menos se han adaptado a los 
procesos de respeto a los dere
chos de los consumidores y 
donde la indefensión del con
sumidor sigue siendo de las 
más altas_ 

2. Se ha logrado un avance 
en relación al reconocimien· 
to del papel de las asociacio
nes de consumidores por par
te de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes, y só
lo así se puede valorar el con
venio de eolaboración firma
dó por FACUA y las otras fe
deraciones de consumidores 
de Andalucia y la titular de 
dicha consejería, que ha per
mitido crear una comisión de 
seguiroiento del citado conve
nio, que permitirá crear una 
mesa de diálogo entre consu
midores y la Administración 
para tratar todos los proble
mas existentes en el mundo 
de la vivienda_ 

3. Entre las grandes asigna-

turas pendientes que tiene el 
sector de la vivienda desde la 
perspectiva de los derechos 
de los consumidores destaca 
la necesidad de que todos los 
empresarios del sector cum
plan, al menos, lo establecido 
en la legislación vigente y 
construyan las viviendas con 
los materiales adecuados y de 
la forma correcta, con el fm 
de que los altísiroos precios 
que pagan los consumidores, 
se correspondan, de verdad, 
con el producto comprado_ 
También deberían 'entregar 
una memoria de calidades, pe
ro sin engaños y medias ver
dades_ Además, es necesario 

que todos los empresarios 
asuman la obligación que tie
nen de atender las justas peti
ciones de los compradores de 
sus viviendas y procedieran 
a reparar con prontitud todos 
los defectos existentes en las 
que están vendidas_ 

4. Esperamos y deseamos 
que el año nuevo nos traiga 
una ampliación y cumpli
miento de la Ley de Ordena
ción de la EdifICación, tanto 
por parte de las empresas co
mo de la Administración y 
que los consumidores puedan 
recibir el regalo de poder, 
comprar viviendas con las ca
lidades adecuadas y sin pro
blemas_ "Esperamos y desea
mos que los precios dejen de 
subir y los consumidores pue
dan tener más facilidades pa
ra acceder al cumplimiento 
de ese principio constitucio
nal de que todos tenemos de
recho a una vivienda digna_ 
Esperamos que, cuando un 
consumidor vaya a una em
presa a reclamar, los empre
sarios le atiendan correcta
mente_ Finalmente, nos gusta
ría que las organizaciones pa
tronales establecieran acuer
dos de colaboración con nues
tra Federación y un marco de 
diálogo para solucionar las 
cientos de reclamaciones de 
los consumidores sin necesi
dad de que tengan que termi
nar en los lentos y costosos 
Tribunales de Justicia_ 
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Medio Ambiente se compromete a iniciar 
la presa de Melonares antes del verano 
Emasesa no ha planteado aún al Gobierno el proyecto de conducciones, según la CGH 

SEVILLA.- El ministro de 
Medio Ambiente, Jaume Matas, 
tiene previsto colocar la prime
ra piedra de las obras de la pre
sa de Melonares, en la Sierra 
Norte de Sevilla, antes del 
próximo verano. 

Este paso se dará una vez 
suscrito el contrato para su eje
cución, según adelantó el pre
sidente de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir 
(CHG), Manuel Vizcaíno. 

Las obras de construcción de 
Melonares, así como las medi
das correctoras y compensato
rias de impacto ambiental, fue
ron adjudicadas el pasado 19 
de diciembre de 2000 a la unión 
temporal de empresas formada 
por ACS Proyectos, Obras y 
Construcciones S.A.; Desarro
llo de Servicios y Proyectos 
S.L., y Goyca S.A. por un 
importe total de 7.533,3 millo
nes de pesetas. 

A pesar de que no precisó 
la fecha exacta de colocación 
de la primera piedra de la presa 
de Melonares, Manuel Vizcaíno 
señaló que el acto, al que tiene 
previsto asistir el ministro de 
Medio Ambiente, Jaume Matas, 
se producirá un mes después 
de la firma del contrato. 

En este sentido, Vizcaíno 
pronosticó que el inicio «ofi
cial» de las obras tendrá lugar 
«antes del próximo verano», 
para lo que la CHG ya ha ini
ciado la redacción de propie
tarios afectados por la cons
trucción de la presa. 

El pantano de Melonares en 
el río Viar tendrá un volumen 
útil de 180,4 hectómetros cúbi
cos de agua y un aliviadero con 
un caudal de desagúe de 1.298 
metros cúbicos por segundo. 

Esta obra se ha proyectado 
tanto para el abastecimiento de 
1,2 millones de habitantes de 
Sevilla y su área de influencia 
como para reforzar a los rega
díos de la zona. 

Sobre las conducciones que 
conecten la presa de Melonares 
con la red de abastecimiento de 
Sevilla y su área metropolitana, 
el presidente de la CHG explicó 
que tiene constancia de la exis
tencia de un proyecto elabora
do por la Empresa Municipal ' 
de Aguas de Sevilla (Emasesa), 
en cuya redacción no participó 
la Confederación ni el Minis
terio de Medio Ambiente. 

Bruselas 
Según Vizcaíno, un represen
tante de Emasesa llegó a des-

plazarse a Bruselas para con
seguir financiación con cargo 
a los fondos de cohesión para 
el proyecto, pero indicó que 
desconoce cuál fue el resultado 
de aquellas gestiones. 

«Sólo sabemos lo que han 
dicho en la prensa: que el pro
yecto de las conducciones de 
Melonares tiene un coste de 
11.000 millones de pesetas y 
que debe pagarlo el Estado», 
explicó el máximo responsable 
de la CHG. 

En esta línea, Vizcaíno quiso 
dejar claro que Emasesa «no ha 
planteado formalmente el pro-

yecto ni al Ministerio de Medio 
Ambiente ni a la Confedera
cióm), 

En este sentido, Vizcaíno 
destacó que, a diferencia de 
Emasesa, la empresa de aguas 
del Aljarafe (Aljarafesa) «sí se 
ha dirigido a la CHG para 
expresar su disposición a cola
borar financieramente en la 
construcción del pantano de 
Melonares». 

El presidente de la CHG qui
so recordar antecedentes como 
el de la presa del Gergal, «que 
fue financiada al cien por cien 
por EmasesID), 

JESUSMORON 
MARCHA PRO-PARQUE METROPOLITANO GUADAIRA. El grupo Ecologistas en Acción 
de Sevilla y la Asociación D¡;iades para el estudio y defensa del medio ambiente organizó en 
la jornada de ayer una marcha-protesta por el rio Guadaira para pedir la construcción de un 
parque metropolitano en la zona. Los participantes en la marcha, que partió a las 10.30 horas 
desde Montequinto ~n la imagen-, recorrieron el entorno del río a pie y en bicicleta. 

PATRIMONIO / ADEPA: «MONTESEIRIN AÑORA EL TIEMPO EN QUE TODO SE DERRIBABA» 

Critican al alcalde por hablar de «proteccionismo excesivo» 
SEVlLLA.- El presidente de la 
Asociación para la Defensa del 
Patrimonio (Adepa), Joaquín Egea, 
criticó ayer al alcalde de Sevilla, 
Alfredo Sánchez Monteseirin, por 
las manilestaciones que éste hizo 
en un encuentro oon jóvenes arqui
tectos organizado por la Oficina 
del Plan Estratégico Sevilla 2010, 
en laS que aseguraba que, en algu
nos casos, se da un «proteccionis
mo excesivo» del patrimonio de la 
ciudad que <<frena» el desarrollo 
urbanístico y arquitectónico. 

Egea, que expresó la <<sorpresa» 
que en el seno de esta asociación 
conservacionista causaron estas 
palabras del alcalde, instó a éste 

a «no intentar oontentar a todo el 
mundo» y a (<<lO dar la razón» a 
todos los colectivos con los que se 
reúna, ya que, en este caso, «caena 
en contradicciones». 

Según el presidente de Adepa, 
el patrimonio es para Sánchez 
Monteseirín <<una especie de lastre 
para esta ciudad», con lo que se 
sitúa -añadió- <<al lado de su 
compañero de partido --el delega
do de Hacienda-, Carmelo 
Gómez, que hace pocos días decla
ró que el Ayuntamiento no tiene 
obligación de conservar sus propie
dades, en referencia a los diez cas
tillos que posee en toda Andalu
CÍID>. 

Asimismo, a juicio de Joaquín 
Egea, el regidor <<Se pone al lado 
de los propietarios, que, según 
estadísticas del propio Ayunta
miento, en un 41 por ciento recha
zaron las ayudas a la rehabililación 
de la Alcaldía para reformar y dar
le vida a sus corrales de vecinos 
y que dicen que hay un excesivo 
proteccionismo». 

<<Seguramente, el alcalde -ma
nifestó el presidente de Adepa
añora aquellos viejos tiempos en 
los que se podía ver derribar en 
mor del progreso todos los palacios 
de la Plaza del Duque o de la Plaza 
de la Magdalena para constluir en 
ellos un canto al progreso, como 

ahora mismo significa para los 
sevillanos la visión de esas dos pla
zas; o aquellos tiempos del año 68 
del siglo XIX, durante la revolución 
de La Gloriosa, en los que, también 
en mor del progreso y en contra 
de un consetvacionismo, derriba
ron todas las murallas y las puertas 
de la ciudad, además de numero
sos conventos e inglesias», 

En esta llnea, consideró que el 
alcalde «olvida que afortunada
mente hoy existen unas leyes que 
hay que respetar, las leyes de patri
monio, que obligan a la conserva
ción, no sólo a los ciudadanos sino 
especialmente a aquéllos que tie
nen la autoridad». 

El Area de la 
Mujer presentará 
su 'web' en la 11 
Feria de Mujeres 

SEVlLLA.- El Area de la Mujer 
del Ayuntamiento de Sevilla pre
sentará el próximo 3 de marzo 
su página web, delamujer.ay
lo.com, aprovechando la celebra
ción en el Casino de la Exposi
cion de la 11 Feria de las Asocia
ciones de Mujeres, organizada 
por este departamento municipal 
y el Consejo Municipal de las 
Mujeres. 

Con esta nueva herramienta, el 
Ayuntamiento hispalense preten
de potenciar y facilitar la infor
mación en la red y el acercamien
to de las mujeres a través de las 
nuevas tecnologías. 

Además, el contenido de la web 
se actualizará constantemente en 
función de las necesidades. 

En la página de presentación 
de la web, predominan los colores 
rojo, blanco y negro, y en ella se 
incluye la fotografía de una mujer 
de perfil, así como una letra M 
de grandes dimensiones. 

Además, se incluyen reclamos 
como 'contacta con nosotros' o 
'nuestro espacio en la ciudad', 

Más de 10.000 
visitantes en el 
1 Salón de la 
Boda de Ecija 

ECUA.- Más de diez mil perso
nas han visitado el I Salón de la 
Boda y Complementos, clausura
do ayer en Ecija y en el que han 
participado cerca de medio cen
tenar de expositores. 

Según manilestó el represen
tante de la firma organizadora en 
Ecija, José Javier Malina, esta 
experiencia pionera en la provin
cia ha tenido (<muy buena acogi
da» por parte de los empresarios 
de los sectores implicados y, 
sobre todo, por parte del público. 

La muestra ocupó una super
ficie de 1.500 metros cuadrados 
en el pabellón cubierto del poli
deportivo municipal, que, según 
Molina, «se nos quedó pequeño 
para acoger el gran número de 
empresas solicitantes», de ahí que 
en las próximas ediciones la orga
nización espera buscar las fórmu
las que permitan una mayor par
ticipación de los empresarios. 

I La cantería artística de Gile
O na y la fabricación artesana 

de muebles centrarán la ITI Feria 
de Artesanía y Productos Locales 
de la comarca de Estepa, que se 
celebrará entre el 28 de febrero 
y el 4 de marzo. Los 1.200 metros 
cuadrados de la caseta municipal 
de Estepa servirán de escenario 
para este evento, que reúne a 42 
artesanos de Casariche, El Rubio, 
El Saucejo, Estepa, Gilena, Herre
ra, Los Corrales, Marinaleda, 
Osuna y Pedrera. La finalidad de 
esta feria de muestras es la de 
<<recuperar trabajos tradicionales 
para evitar que se pierdan estas 
labores de artesanía», según 
manilestó el alcalde de Estepa, 
Juan García Baena. 
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Medio Ambiente se compromete a iniciar 
la presa de Melonares antes del verano 
Emasesa no ha planteado aún al Gobierno el proyecto de conducciones, según la CGH 

SEV!LLA.- El ministro de 
Medio Ambiente, Jaume Matas, 
tiene previsto colocar la prime
ra piedra de las obras de la pre
sa de Melonares, en la Sierra 
Norte de Sevilla, antes del 
próximo verano. 

Este paso se dará una vez 
suscrito el contrato para su eje
cución, según adelantó el pre
sidente de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir 
(CHG), Manuel Vizcaíno. 

Las obras de construcción de 
Melonares, así como las medi
das correctoras y compensato
rias de impacto ambiental, fue
ron adjudicadas el pasado 19 
de diciembre de 2000 a la unión 
temporal de empresas formada 
por ACS Proyectos, Obras y 
Construcciones S.A.; Desarro
llo de Servicios y Proyectos 
S.L., y Goyca S.A. por un 
importe total de 7.533,3 millo
nes de pesetas. 

A pesar de que no precisó 
la fecha exacta de colocación 
de la primera piedra de la presa 
de Melonares, Manuel Vizcaíno 
señaló que el acto, al que tiene 
previsto asistir el ministro de 
Medio Ambiente, Jaume Matas, 
se producITá un mes después 
de la firma del contrato. 

En este sentido, Vizcaíno 
pronosticó que el inicio «ofi
cial» de las obras tendrá lugar 
«antes del próximo verano», 
para lo que la CHG ya ha ini
ciado la redacción de propie
tarios afectados por la cons
trucción de la presa. 

El pantano de Melonares en 
el río Viar tendrá un volumen 
útil de 180,4 hectómetros cúbi
cos de agua y un aliviadero con 
un caudal de desagüe de 1.298 
metros cúbicos por segundo. 

Esta obra se ha proyectado 
tanto para el abastecimiento de 
1,2 millones de habitantes de 
Sevilla y su área de influencia 
como para reforzar a los rega
díos de la zona. 

Sobre las conducciones que 
conecten la presa de Melonares 
con la red de abastecimiento de 
Sevilla y su área metropolitana, 
el presidente de la CHG explicó 
que tiene constancia de la exis
tencia de un proyecto elabora
do por la Empresa Municipal ' 
de Aguas de Sevilla (Emasesa), 
en cuya redacción no participó 
la Confederación ni el Minis
terio de Medio Ambiente. 

Bruselas 
Según Vizcaíno, un represen
tante de Emasesa llegó a des-

plazarse a Bruselas para con
seguir financiación con cargo 
a los fondos de cohesión para 
el proyecto, pero indicó que 
desconoce cuál fue el resultado 
de aquellas gestiones. 

«Sólo sabemos lo que han 
dicho en la prensa: que el pro
yecto de las conducciones de 
Melonares tiene un coste de 
11.000 millones de pesetas y 
que debe pagarlo el Estado», 
explicó el máximo responsable 
de la CHG. 

En esta linea, Vizcaíno quiso 
dejar claro que Emasesa «no ha 
planteado formalmente el pro-

yecto ni al Ministerio de Medio 
Ambiente ni a la Confedera
ción». 

En este sentido, Vizcaíno 
destacó que, a diferencia de 
Emasesa, la empresa de aguas 
del Aljarafe (Aljarafesa) «sí se 
ha dirigido a la CHG para 
expresar su disposición a cola
borar financieramente en la 
construcción del pantano de 
Melonares». 

El presidente de la CHG qui
so recordar antecedentes como 
el de la presa del Gergal, «que 
fue financiada al cien por cien 
por Emasesa». 

...... MOROH 
MARCHA PRO-PARQUE METROPOLITANO GUADAIRA_ El grupo Ecologistas en Acción 
de Sevilla y la Asociación Dljades para el estudio y defensa del medio ambiente organizó en 
la jornada de ayer una marcha-protesta por el rio Guadaira para pedir la construcción de un 
parque metropolitano en la zona. Los participantes en la marcha, que partió a las 10.30 horas 
desde Montequinto -en la imagen-, recorrieron el entorno del no a pie y en bicicleta. 

PATRIMONIO / ADEPA: «MONTESEIRIN AÑORA EL TIEMPO EN QUE TODO SE DERRIBABA» 

Critican al alcalde por hablar de «proteccionismo excesivo» 
SEVILLA.- El presidente de la 
Asociación para la Defensa del 
Patrimonio (Adepa), Joaquín Egea, 
criticó ayer al alcalde de Sevilla, 
Alfredo Sánchez Monteseirin, por 
las manifestaciones que éste hizo 
en un encuentro con jóvenes arqui
tectos organizado por la Oficina 
del Plan Estratégico Sevilla 2010, 
en las que aseguraba que, en algu
nos casos, se da un <<proteccionis
mo excesivo» del patrimonio de la 
ciudad que <<frena» el desarrollo 
urbanístico y arquitectónico. 

Egea, que expresó la <<sorpresa» 
que en el seno de esta asociación 
conservacionista causaron estas 
palabras del alcalde, instó a éste 

a «no intentar contentar a todo el 
mundo» y a «no dar la razón» a 
todos los colectivos con los que se 
reúna, ya que, en este caso, «caería 
en contradicciones». 

Según el presidente de Adepa, 
el patrimonio es para Sánchez 
Monteseirin <<WllI especie de Jastre 
para esta ciudad», con lo que se 
sitúa -añadió- <<al lado de su 
compañero de partido -el delega
do de Hacienda-, Carmelo 
Gómez, que hace pocos días decla
ró que el Ayuntamiento no tiene 
obligación de conservar sus propie
dades, en referencia a los diez cas
tillos que posee en toda Andalu
CÍ8». 

Asimismo, a juicio de Joaquín 
Egea, el regidor <<Se pone al lado 
de los propietarios, que, según 
estadisticas del propio Ayunta
miento, en un 41 por ciento recha
zaron las ayudas a la rehabilitación 
de la Alcaldía para reformar'y dar
le vida a sus corrales de vecinos 
y que dicen que hay un excesivo 
proteccionismo». 

«Seguramente, el alcalde -ma
nifestó el presidente de Adepa
añora aquellos viejos tiempos en 
los que se podía ver denibar en 
mor del progreso todos los palacios 
de la Plaza del Duque o de la Plaza 
de la Magdalena para constiuir en 
ellos un canto al progreso, como 

ahora mismo significa para los 
sevillanos la visión de esas dos pla
zas; o aquellos tiempos del año 68 
del siglo XIX, durante la revolución 
de La Gloriosa, en los que, también 
en mor del progreso y en contra 
de un conservacionismo, derriba
ron todas las murallas y las puertas 
de la ciudad, además de numero
sos conventos e ingiesias» . 

En esta línea, consideró que el 
alcalde «olvida que afortunada
mente hoy existen unas leyes que 
hay que respetar, las leyes de patri
monio, que obligan a la conserva
ción, no sólo a los ciudadanos sino 
especialmente a aquéllos que tie
nen la autoridad». 

El Area de la 
Mujer presentará 
su 'web' en la 11 
Feria de Mujeres 

SEVILLA.- El Area de la Mujer 
del Ayuntamiento de Sevilla pre
sentará el próximo 3 de marzo 
su página web, delamujer.ay
to.com, aprovechando la celebra
ción en el Casino de la Exposi
ción de la 11 Feria de las Asocia
ciones de Mujeres, organizada 
por este departamento municipal 
y el Consejo Municipal de las 
Mujeres. 

Con esta nueva herramienta, el 
Ayuntamiento hispalense preten
de potenciar y facilitar la infor
mación en la red y el acercamien
to de las mujeres a través de las 
nuevas tecnologías. 

Además, el contenido de la web 
se actualizará constantemente en 
función de las necesidades. 

En la página de presentación 
de la web, predominan los colores 
rojo, blanco y negro, y en ella se 
incluye la fotografia de una mujer 
de perfil, así como una letra M 
de grandes dimensiones. 

Además, se incluyen reclamos 
como 'contacta con nosotros' o 
'nuestro espacio en la ciudad'. 

Más de 10.000 
visitantes en el 
1 Salón de la 
Boda de Ecija 

ECUA.- Más de diez mil perso
nas han visitado el l Salón de la 
Boda y Complementos, clausura
do ayer en Ecija y en el que han 
participado cerca de medio cen
tenar de expositores. 

Según manifestó el represen
tante de la firma organizadora en 
Ecija, José Javier Molina, esta 
experiencia pionera en la provin
cia ha tenido «muy buena acogi
da» pOr parte de los empresarios 
de los sectores implicados y, 
sobre todo, por parte del público. 

La muestra ocupó una super
ficie de 1.500 metros cuadrados 
en el pabellón cubierto del poli
deportivo municipal, que, segün 
Molina, «se nos quedó pequeño 
para acoger el gran número de 
empresas solicitantes», de ahí que 
en las próximas ediciones la orga
nización espera buscar las fórmu
las que permitan una mayor par
ticipación de los empresarios. 

I La cantena artística de Gile
O na y la fabricación artesana 

de muebles centrarán la III Feria 
de Artesania y Productos Locales 
de la comarca de Estepa, que se 
celebrará entre el 28 de febrero 
y el 4 de marzo. Los 1.200 metros 
cuadrados de la caseta municipal 
de Estepa servirán de escenario 
para este evento, que reúne a 42 
artesanos de Casariche, El Rubio, 
El Saucejo, Estepa, Gilena, Herre
ra, Los Corrales, Marinaleda, 
Osuna y Pedrera. La finalidad de 
esta feria de muestras es la de 
<<recuperar trabajos tradicionales 
para evitar que se pierdan estas 
labores de artesanía)), según 
manifestó el alcalde de Estepa, 
Juan Garcia Baena. 



TRIBUNA 

Ramón Iglesias Pérez 

Empresario 

la innovación no consiste en sacar adelante una señe de 
proyectos novedosos aislados, sino un proceso de negocio ligado a la 
estrategia de la empresa, con un marcado. carácter multidisciplinar 

¿Por qué no se innova? 
os socios comunitarios se propusieron 

como objetivo de la Agenda de Lisboa en 2000 
hacer de Europa la economía más productiva 
de! mundo, para lo cual decidieron que elgas
to dedicado a 1+ D+ len 2010 fuera e! 3% del 
PIB de sus respectivos países. 

y esto porque diversos estudios muestran 
que la investigación aplicada, el desarrollo 
tecnológico y la Úlnovación constituyen un 
importante motor para la mejora de la pro
ductividad y son esenciales para el progreso 
económico y la cohesión social de los países. 

A pesar de los esfuerzos que han realiza
do las distintas administraciones, España 
sigue figurando entre los países que menos 
progreso ha realizado en el ámbito de la in
novación en 2006. Su inversión del 1,2 %, 
está muy por debajo de bastantes países 
del mundo desarrollado, que están ya por 
encima del 3% del PIS. Andalucía no sale 
mejor parada, con un gasto del 0,84 % y, lo 
que es más preocupante, soportado princi
palmente por el sector público. 

Ahora más que nunca, cuando e! actual 
modelo de crecimiento basado en la cons
trucción residencial. el turismo, la baja pro
ductividad y el empleo de baja. calidad está 
agotado, es cuando se plantea como una ne
cesidad apostar por un nuevo patrón de cre
cimiento más equilibrado y duradero, con 
mayor peso de la inversión empresarial y que 
estimule la especialización y la innovación. 
Este nuevo modelo deberá estar sustentado 
en mayores inversiones en áreas como la 
1 + D+ 1, la formación de alto nivel y las tecno
logías de la comunicación y la información. 

El recientemente aprobado Plan Nacional 
de I+ D+ I 2008-11 marca unos objetivos 
muy ambiciosos, que supondrian duplicar en 
solo cuatro años la inversión en 1+ D. La meta 
es alcanzar en 2011 una inversión total eqni
valente al 2,2 % de! PIB. 

E! Plan Andaluz de Investigación, Desarro
llo e Innovación prevé una inversión en seis 
años de 25.400 millones de euros y que la ce-

guerra, incruenta, de los vídeos ha 
estallado. En tan sólo una semana nos ha si
ejo concedido el enorme privilegio de ver el 
de Mariano Rajoy en defensa de la bandera y 
e! de José Luis Rodriguez Zapatero en defen
sa de su gestión. La profesión de moda es la 
de consultorpolitico y analista de vídeos. 

Como estamos aún en precampaña, los 
dos vídeos tienen un destinatario inequívo
co: los respectivos electorados fieles. El de 
Rajoy se dirige explícitamente a los ciuda
danos que ven en peligro la unidad de Espa
ña, sus símbolos y esencias. Por eso el prota
gonista se revistió de gravedad y solemni
dad, en un marco de clara vocación institu
cional y mensaje a la nación. 

El de Zapatero, por el contrario, apela a la 
España alegre y desenfadada, encantada de 
haberse conocido, y su actor vende de modo 
expreso optimismo, informalidad y buenas 
noticias. La frivolidad -frivolidaz, más 
bien- de prescindir de la ortografía es com
pletamente logsiana y émula del lenguaje 
de los SMS, lo que se completa con una au
toparodia zapateril que insiste en la idea de 
que la resta de importancia a todo debe em~ 

munidad logre dedicar all + D+ I e! 2% de!PIB 
en 2013, con un esfuerzo tecnológico del sec
torprivado alrededor del 50%. 

En este contexto, todo el mundo habla y 
dice apostar por la I+ D+!: la innovación, 
entendida en un sentido amplio, está de 
moda. Pero ¿qué es realmente la innova
ción y cómo se innova? ¿Somos eficientes 
en la utilizaciqn de los numerosos recursos 
de que disponemos? 

Seria bueno precisar qué significado tienen 
estas palabras. En un sentido empresarial, in
novares explotar con éxito nuevas ideas, yefi
ciencia es la relación entre el resultado alcan
zado y los recursos utilizados. 

Por tanto, no se trata de gastar más, que no 
lo hacemos, sino de gastar mejor, ya que el 
gasto en sí mismo no asegura la innovación. 
Se trataría, por tanto, de gestionar y emplear 
eficientemente los innumerables medios de 
que disponemos y de convertir nuevas ideas 
en productos, procesos o servicios nuevos o 
mejorados que la sociedad valore ydemande. 

Los empresarios andaluces, las pyrnes, te
nemos que espabilar si no queremos tenninar 

u\ ESQUINA. 

José Aguilar 

Las dos 
Españas ... 
yla tercera 

pezar por restarse importancia uno mismo. 
Ya tenemos, pues, otra vez a las dos Espa

ñas en liza, aunque en este caso no sean 
exactamente las dos Españas tradicionales 
de la rabia y la idea, sino una España mohí
na, cabreada y siempre al borde del estallido 
porque la indignación le remueve el estóma
go, y otra España desenvuelta, dicharachera 
y divertida en el usufructo de su inesperada 
condición de nueva rica. Como digo, los dos 
vídeos tratan de fijar alas dos clientelas a sus 

siendo un territorio dedicado solamente 
al turismo y a la hosteleria, ya que son las 
empresas y no las administraciones las 
que deben ser protagonistas de los cam
bios y hacer una apuesta decidida por la 
I+Dylainnovaciónempresarial. 

Hasta hace pocos años, la innovación 
se visualizaba como una actividad aisla
da en el conjunto de la empresa. En la ac
tualidad está vinculada a la implantación 
de un sistemc¡ que genere innovación-de 
forma continuada, y no sólo mediante 
avances erráticos yesporádicos. 

La innovación no consiste, pues, en 
llevar adelante una serie de proyecros 
novedosos aislados, sino que es un pro· 
ceso de negocio directamente ligado a 
la estrategía de la empresa, con un mar
cado carácter multidisciplinar, en el 
que intervienen no sólo los aspectos 
tecnológicos sino también los organiza
tivos, de gestión y comerciales. 

En este sentido, no debe confundirse la 
invención o la idea brillante con la innova
ción; la primera esfruto de la creatividad y 
supone la aparición de un nuevo concep
to; la segrmda exige el éxito comercial. La 
primera puede ser. casual; la segrmda es 
fruto deun esfuerzo sistemático. 

La empresa innovadoI(i: es aquella que 
gestiona su proceso de innovación de for
masistemática, la que mueve la rueda de la 
innovación a todos losnive!esyes capaz de 
mantenerla, en pennanente movimiento. 

Uno de los déficits con lo que nos encon~ 
tramos enAndalucíaesla falta de profesio
nales preparados para atender el reto que 
representa el desarrollo y la implantación 
de sistemas de gestión de la innovación. 

Por tanto, no será posible obtener resul
tados satisfactorios que garanticen la coni
petitividad de nuestra economía a medio 
plazo hasta que no acometamos acciones 
dirigidas a salvar e! déficit metodológ¡co 
actualmente existente en nuestro sistema 
andaluz de ciencia, tecnología yempresa. 

líderes naturales, que encarnan los talan
tes contrapuestos ante la situación que vi
ve el país, en la cima o en la sima, según. 

Supongo que los publicistas de PSOE y 
pp tendrán pensad" una videoteca poste
riormás orientada a atraerse a los indeci
sos, aunque si se pasan en la dosis de pro
paganda para Cconvencidos que ahora es
tán distribuyendo puede ocurrir que los 
indecisos acaben decidiéndose, sÍ, pero a 
mandarlos a paseo. Por el momento, lo 
que Zapatero y Rajoy colocan en e! esca
parate es una papilla ideológica bien di
gerible para quienés -respectivamente
están convencidos de que todo va bien en 
elmejor de los mundos posibles y qnienes 
han interiorizado ya presagios de desas
tre y caos. No queda nada para los incon
tables adversarios de la iricondicionali
dad y la alineación. La tercera España. 

Ahora bien, como ya he dicho un mon
tón de veces, son estos grises ciudadanos 
desleales, condicionales, dubitativos y 
tornadizos los que hacen ganar unas elec
ciones. No hayvídeos para ellos. 

.;.jaguilar@grupojoly.com 

Diario de Sevilla .SÁ. 20_10 .. 2001 

lA. CIUDAD 
Y LOS DIAS 

Carlos Colón 

Tics 
delatores 

L esotérico Carrillo ha dicho que el 
"objetivo básico" de la operación de la calle 
San Fernando --<!ue plantea unas expropia
ciónes abusivas, ni social ni urbanística
mente justificadas, que perjudican grave
mente a unos ciudadanos inocentes-es "po
ner aún más en valor el Alcázar" y "resarcir 
uno de los errores urbanísticos, cometidos 
enlahistoriadela ciudad conel cierre de los 
jardines con una muralla levantada en la 
década de los sesenta y la posterior edifica
ción de viviendas". Parece olvidar que cicie
rre de los jardines por viviendas se inició en 
la época de construcción de la Fábrica de Ta
bacos y prosiguió en el XIX y principios de! 
XX; que esos edificios, tras los que se alz9la 
muralla muchos años después, fueJ;'on con
denados asu derribo en el franquismo y casi 
totalmente salvados gracias a una Intensa 
polémica pública, insólita en aquellos años 
totalitarios; y que los que'abusivamente se 
pretenden expropiar ahora nada tienen que 
ver con el muy aJIterior cierre de los jardi
nes, porque fueron reedificaciones que ocu
paron el lugar de los derribados. 

Si la marea gris de losetas está desnatu
ralizando el centro histórico desde la Ala
meda a la calie San Fernando tanto como la 
desnaturalizó la marea negra de asfalto, y 

Si algo sobrevive del franquismo 

en Sevilla es la idea de que 

la modernización debe hacerse 

al precio de su patrimonio 

si las setas de la Encarnación se alzan.en el 
centro histórico por obra de la misma cate
ta y errónea idea de modernización quealli 
alzó grandes almacenes y bloques de pisos, 
la operación de la. calle San Fernando es 
también un tic franquista de este Ayunta- . 
miento sólo nominalmente ¡'de progreso". 
Porque si algo sobrevive del franquismo én 
Sevilla es la idea de que la modernización 
debe hacerse al precio de su patrimonio. 

Si el no va más de lo moderno para los 
ayuntamientos franquistas era la marea 
negra o el derribo del caserío histórico 
-viviendas, palacios, teatros, conventos
para alzar en sus solares bloques de pisos o 
grandes' almacenes, para el actual lo son 
las catenarias, las setas de la Encamación, 
las plazas duras o la marea gris. Lajusticia 
histórica ha querido que las setas se alcen 
a la ver.a de la calle Imagen y a dos pasos 
del antiguo Hotel Villasís, de la Facultad 
de Bellas Artes que ocupa el solar de la ca
sa profesa de los jesuitas y del Colegio de 
Arquitectos: así será más fácil mostrar al
gún día cuándo y por obra de quiénes 
-munícipes o arquitectos- se destruyó la 
Sevilla histórica bajo la dictadura y en la 
democracia. Lo mismo testimoniará la ca
lle San Fernando, que sobrevivíó a los 
franquistas para sucumbir bajo los sOCIa
listas convertida en el mamarracho de lo~ 
setas, farolas y catenarias que ya es y aho
ra se intenta empeorar. 
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La arquitectura conw 
. imagen de marca 

«la ausencia de referentes arquitectónicos singulares tras la [xpo 92 ha 

dejado a Se .... llla en situación de Inferioridad ante ciudades que, como 

Bilbao o Valencia, han comenzado a apostar por operaciones de gl<1n 

relevancia '1 alto rendimiento competit h,lo" 

E l auge medltltlco y estelar de la 
31-qultectllra ha provocado en 

las dos últimas déc. .. das una gene
rallznda eclosión, no exenta de va· 
cu idad. que ha acabado sembran
do los espacios urb.'lIlOS de atrevl· 
das apuestas en las que. con suerte 
d iversa. se han mezclado revuJsl· 
vos de enonne éx.ito popular y eco
n6micocon formidables monumen
los a la retórica y al narcisismo. 

los edific ios de valor s lngulm' de la 
propia Expo. 001110 los pabellones 
de Ja¡xm o InglatelTa. se ha suma· 
do el naufragio del Estadio Ollmpl· 
oo. que podla haber ~Ido la pruanca 
de un cierto relanzamlento si hu
biese encontrado una utilidad que 
ahora mislllO no se alcanza en el 
horizonte a medio 1,la7.0. 

'" 

El creciente papel de la arquitec
tura como herramienta de slngula
rizaclón urbana ¡lal'ece. sin embar
go. ruern de toda duda. CuaJquiel' 
ciudad que pretenda er igirse a si 
misma en UII destino de vocación 
cOIIl¡)elltlva está obligada a eree· 
tuar operaciones arquitectónicas 
de creciente complejidad. que slm· 
boll7..nn al mismo Ueml)() la capaci. 
dad de adaptación aJ medio tecnoló
gico y la emergencia de poderes 
corporativos de ampUa Influencia. 

El éxito del GUKKenhcim bUbal, 
no. Wl edificio mucho más otractl
va en su atrevida rorlllulaci6n que 
en sus desiavazados contenidos 
tnusetstlcos, oel de la reciente Ciu· 
dad de las Ciencias valenciana. 1>0-
ne de manUlesto la falta de contl· 
nuIdad de este empel10 que ha sin· 
gularizado a las ciudades citadas y 
servido de Instrumento pat'a I'elan· 
zarlas CO l110 focos de atraccl6n. NI 
laS corporaciones lllunlcipaJes sur· 
gldas después de la EXI>O ni la aulo· 
rldad a utonómica han sido capa· 
ces de urdir una nueva operación 
de relieve arquitectónico que reco
ja esa herencia, mientras las cluda· 
des vecinas avanzan por un caml· 
no despejado que se va completan· 
do - pruaelo Euska.1duna y nuevo 
aeropuerto en BU bao. llueva Ope
ra en Valencla- con más actua· 
clones en torno a UII m Ismo eje de 
imagen de marca, 

EJlpo,92, último rererente arquitectónico d e Sevilla 

Esto ha sido asl desde el princl· 
pio de los tiempos: todas las civUl· 
7.aclolles han dejado su hn pl'Onta 
en los grandes edinclos y han b·az.a· 
do ciudades que constil uyen la he
rencia colecliva de la cu llUra. En 
los ultimas años. empero, emerge 
además una especie de demanda 
de novedades que configuro un ho
l'izonte de mercado en el que lo que 
se consume es la propia Imagen de 
la ciudad, 

SevUla vlv l6 en tomo a la Expo 
una ela lm de l'eal"llle de su identl· 
dad y de a mplia dotación de estruc· 
turns. que una década después se 
han revelado InsuIlclentes o mal 
medidas en relac ión al creci mlen· 
to reaJ. Sin embargo, los hitos aro 
qultectónlcos levantados al ampa· 
1'0 de lo gra n operación U.I'ban IsU· 
ca de la Expo carecia n en su maya
rfa desolvenela por si mismos, por 
lo que, una vez agotada la vigencia 
de la operación. no han sido capa· 
ces de configurarse en polos de 
atracción capaces de desempefiar 
un p..1pel relevante. 

Sólo la estacl6n de Santa Justa y. 
en menor medida. el puente del 
Ala mlUo continúa n sosteniendo 
colllllcna vigencia UIl papel de rera
l-encia en el panorama m'ballO. Al 
n'acaso rUllclona l del ael'opuel10 
de San Pablo odcl pucnte del Cente
nario, cuya gr8lldlos.1.mOllumenta· 
IIdad se estrellA ante su falta de 
ca pacidad vial'la; el desuso del Pa· 
beUón de la Navegación y el des
ma ntelamienlo de la lI1ayorla de 

Como los plazos de la arqultectu· 
ra SOI1 rela tivamente Icnlos. Sevl
Ua V3 perdiendo lelTeno de un mo-

¡"do inapelable ante el empuje de sus 
competidoras. Nadie ha pensado 
aqui en un museo que reordene la 
d ispersa riqueza a l1ísUca de la clu· 
dad, ni en un 3udUol'io que releve 
aJ saturado Teatro Maestranza, ni 
en una obra pública que s ingularl· 
ce el entorno metropolitano al 
tJempo que solucione los graves 
problemas de comun icación de l 
Area_ Sólo la iniciativa. pl'lvada ha 
apuntado el P1'Oyecto de Puerto 

~ Aeropt.ierlo bello, aeropuerto malo' 
Las dLsrunctohe~ qUe ' 

presentó en su momento el 
• nuevo aeropuerto de SeviUa. 

obra del prestigioso Rafne~ 
Moneo. constituyen un ejemplo 
del efecto negatlvo que un 
proyecto mal planteado o mal 
l'eSUelto puede ejercer a la 
hora de abol'dar una operación 
arquitectónica de relleve¡ 
Contr8lta, a1n embarao, la 
4lmala prensa» del aeropuerto 
sevillano trente al 
incompl'8D8lble '~lo de IU 
flamante bom610¡0 bUbaino, la 
famosa "pAloma" en ti. que 
Sant1qo calatrava ha vuelto a 
ofrecer una panoplia de 
retór1~ vacfe, muy en su lineo 
de enorme belleza fonnal y 
graves denelendaa 
CUncionales. 

l' La falta 4e asientos para la 
espel'8. escasos e 
lncomodisimc)S; L'l existencia 
de aélidas COlTlentes dé a1l'e: la 
minUscula dotación de 
servicios h.igJénicos (¡sólo dos 
cabinas de WG por cada sexo!), 
o los tallos de mega!onta que 
oblipn a advertir a los 
viajeros de la con venlencla de 
mtrar los paneles han 
coDvertido la exltosa tennlnal 
bUbaina en un verdadero 
f1aBco fUncional que dUuye IU 
excelente y diMana resolución 
.. tétlca. El aplauso t 
generalizado a Calatrava 
conlr¡uta con las crlucaS 
reclb1da8 por Moneo, cuya 
ngura carece de la repercusión 
medlAUca del profesional 
valeQdano, 

- --------------

Trla na. con tantos y tan graves de
rectos de adecuación urbanlslica 
que resulta h ipotético apostar POI
su eJectiva realización en los ténni· 
nos que ha n sido planteados, 

Es obvio Que ninguna operación 
singular puede sustituir la necesi
dad de un equUlbrlo estnlcturaJ 
que Sevilla está lejos de alcanzar_ 
El nuevo Plan Ceneral está Unrna· 
do a solucionar las visibles defi 
ciencias de ordenación que la ciu
dndarrastra todav la , peroelclirna 
de inversl6n no parece propicio a 
r-erOrLal' la tarea de dlserio urballls· 
tito oon actuaciones de prestigio 
que, a la postre. son las qlle acaban 
I)()I' proyect.ar una detenulnada vi· 
sl6n de la Identidad urbana. 

El modelo del Museo Cuggen· 
hellll en Bilbao, capaz de I'esltum' 
en el mapa a una ciudad negativa
mente singularizada por el despreso 
tigio del entorno politico. debe 
constltuirse en rererencia de cual· 
quier idea de proyección de ruluro 
A través de apuestas indivlduaJes, 
La operación emprendida el1 Va· 
lencia en tomo a la Ciudad de las 
Ciencias apunta el mismo camino. 
aunque lastrada por un enonne de· 
rroche económico Instiluclonal y 
por la trad icional vacuidad del aro 
qultecto l'espons..1.ble. San tiago Ca
latrava, cuyo puente del Alamillo 
constituye entre nosotros un ejem· 
plo cercano de oq uedad re tórica, 

Ignacio CAMACHO 
tcamac!to@;labc.€s 
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Libertad y seguridad 

(\

LGUNAS naciones occidentales se 
f disponen a aprobar o han aproba~ 

, . do ya una serie de medidas legisla-
L tivas que limitan el ejercicio de los 
derechos fundamentales para preservar la 
seguridad ante la amenaza del terrorismo 
internacional. El Gobierno británico ha re
cibido severas criticas, incluso desde secto
res conservadores, por su proyecto de ley 
que prevé la suspensión de la Convención 
Europea de Derechos Humanos (suspen
sión ya efectiva desde el pasado lunes por 
orden del ministro del Interior) y de la insti
tución del «habeas corpus», uno de los pila
res del sistema dé garantías jurídicas, que 
limita el plazo de detención de un acusado 
sin ser puesto a disposición judicial. Chi
rac ha ordenado también la entrada en vi
gor en Francia de una Ley de urgencia con
tra el terrorismo, que ha sido denunciada 
por la Liga de Derechos del Hombre, y que 
otorga a la Policía poderes de excepción 
para combatir la amenaza del terror. En 
Estados Unidos, se prepara también la apro
bación de medidas similares o incluso aún 
más drásticas_ 

Se reabre así el clásico debate sobre las 
relaciones entre la libertad y la seguridad, 
y la jerarquía entre ellas. No se trata, por 
supuesto, de optar en general por una u 
otra, sino de un problema de medida y tam
bién de eficacia, que debe ser solventado a 
través de la prudencia. En rigor, cabría a:frr~ 
mar que la libertad es un bien más alto y la 
seguridad un valor más básico. En ningún 
caso son incompatibles. Es más, un míni
mo de seguridad es condición inexcusable 
de la libertad. Pues allí donde la seguridad 
de las personas y la protección de sus bie
nes no están garantizados no puede subsis
tir la libertad. Es cierto que la vigencia de 
la libertad lleva consigo la necesidad de 
soportar ciertos niveles de inseguridad. Pe
ro también lo es que si se supera un umbral 
minimo, dificil de precisar en abstracto, la 
inseguridad arrastra consigo a la libertad. 
Las legislaciones liberales han previsto 
siempre la limitación de los derechos y ga
rantías jurisdiccionales en casos de emer
gencia. Y resulta evidente que en casos de 
guerra, catástrofes naturales o incluso an~ 
te la-comisión de un crimen o la existencia 
de un accidente, los derechos de las perso
nas pueden quedar temporalmente afecta
dos. Pero eso no Significa que se pueda ha
cer tabla rasa del sistema jurídico de garan
tías que constituye uno de los pilares en los 
que se asienta la superioridad moral de la 
política liberal. En este caso hay que optar 
por una vía intermedia entre una defensa 
de las libertades, que no atiende al cambio 
de las circunstancias, y que podría condu
cir a la pérdida de la libeliad, y una politi
ca de tierra quemada sobre las garantías 
jurídicas clásicas, que pOdría conducir al 
mismo fin, a la destrucción de la libertad. 
Pero cuando nos encontramos ante una nue-

va situación de emergencia y de inseguri
dad sería absurdo y quizá suicida preten
der que todo siga igual. Sin embargo, exis
ten indicios más que notables para pensar 
que algunas de estas medidas que se preten
de adoptar o que ya se han adoptado reba
san los limites de la prudencia. No es razo
nable, y choca con los valores de la civiliza
ción liberal,la aprobación de la detención 
policial indefinida de los extranjeros sospe
chosos, la supresión del «habeas corpUS» y 
la derogación de artículos de la Conven
ción Europea de Derechos Humanos. 

Junto a la natural inqUietud liberal que 
estas medidas provocan, hay que colocar la 
satisfacción que produce el acuerdo que 
busca la Unión Europea (pese a la desafor
tunada obstinación italiana, que se opone a 
la aprobación de la lista definitiva de deli
tos a los que se aplicarían las medidas) pa
ra una defmición coinún del delito de terro
rismo y la preparación urgente de un acuer
do para la extradición acelerada de terro
tistas y sus colaboradores. Este es el proce
dimiento adecuado y noIa qUiebra de los 
principios y garantías propios del Estado 
de Derecho. Sin ciertos niveles de seguri
dad no es posible la libertad. Pero, también, 
sin ciertos niveles de libertad tampoco es 
posible la seguridad. Nohay que olvidar en 
este caso, como en tantos otros, la sabia 
enseñanza sobre los efectos no deseados de 
las acciones humanas. 
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Patrimonio al 
filo de la ley 

.p OCOS proyectos artíst. icos han levan
tado últimamente tanta polvareda co
mo la ampliación del Museo del Pra

do. uno de los mayores estandartes de la 
cultura española y el buque insignia de la 
politica cultural del Gobierno. La propia na
turaleza y singularidad de la pinacoteca ex
plican Y justifican la atención con la que se 
siguen todas las cuestiones referentes a ella. 
y la ampliación, se ha dicho reiteradamen
te en estas páginas, se ha convertido en un 
proceso necesario -e inaplazable, porque es 
la base sobre la cual edificar la moderniza
ción del museo y la adecuación de sus estruc
turas, de sus órganos de gestión y adminis
tración, a sus actuales necesidades y a los 
imperativos museísticos del siglo XXI. 

Pero el proyecto no puede llevarse adelan
te a cualquier precio, ni puede pedirse el 
amén incondicional para todas las actuacio
nes tendentes a la mejora del Prado. Según 
el informe elaborado por el arquitecto José 
Ridmejo a petición del Tribunal Supremo, 
que ha reabierto la polémica, la ampliación 
diseñada por Rafael Moneo incumple nume
rosos puntos de las nonnas urbanísticas y 
de la Ley de Patrimonio. Y vuelve a ser el 
Claustro de los Jerónimos, desmontado ha
ce escasas semanas, el origen del conflicto. 
No es, en efecto, la primera vez: los vecinos 
de la zona mantienen ante la Justicia distin
tos contenciosos contra el proyecto, y sus 
críticas se han multiplicado después de que 
se acometieran las obras en el claustro. 

Son precisamente éstas las que han gene
rado una esgrima verbal y una batalla de 
interpretaciones acerca de la Ley del Patri
monio. Mientras unos hablan de {<desmonta
je» del claustro, otros emplean la palabra 
«demolición», y aseguran que la operación 
se ha llevado sin cuidado aI,,"1lno y que en 
ella se ha perdido el 15 por ciento del monu
mento. 

El patrimonio histórico-artístico español 
es un tesoro extraordinariamente valioso, y 
su categoría exige una normativa legál sufi~ 
cientemente explicita y clara, que no pueda 
dar lugar a interpretaciones interesadas. El 
ejemplo del Teatro Romano de Sagunto, cu
ya rehabilitación (bendecida por la Adminis
tración y ya sin vuelta atrás) infringe la Ley 
del Patrimonio, según el Tribunal Supremo, 
es un precedente que el Gobierno debería 
tener en cuenta a la hora de seguir adelante 
con el proyecto de ampliación del Museo del 
Prado y sobre otros planes. Cierto es que las 
leyes han de saber adaptarse y no pueden 
poseer una rigidez que las haga inamovi
bles, pero sí han de tener lafmneza suficien
te como para que nadie pueda regatearlas 
con facilidad, y menos que nadie las Admi
nistraciones. La transparenciá y elrigdr le
gal con que ha de llevarse a cabo su labor ha 
de extremarse en casos como el de la amplia
ción de la pinacoteca madrileña, donde no 
estaría de más recurrir a varios expertos 
que pudieran aclarar el panorama. 
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Congreso sobre el 
V centenario de la 
Casa de la 
Contratación 
SEVILLA. ABe 

Con motivo del 500 aniversario 
de la fundación de la Casa de la 
Contratación, en enero del 2003, 
Sevilla será protagonista de una 
serie de actividades que vienen 
avaladas por un congreso interná· 
cional, a celebrar ese mismo año. 

La iniciativa parte de la Univer· 
sidad de Sevilla, a través de su 
Vicerrectorado de Relaciones Ins· 
titucionales y Extensión Cultural 
y su Departamento de Historia de 
de América, y la Escuela de Estu· 
dios Hispanoamericanos. La pro· 
puesta, todavía en borrador, y 
por lo tanto pendiente de su pre
sentación a las autoridades perti· 
nentes, fue dada a conocer ayer 
en la Hispalense por la directora 
de la Escuela de Estudios Hispa· 
noamericanos, Enriqueta Vila; el 
vicerrector de Relaciones Institu· 
cionales . y Extensión Cultural, 
Adolfo González, y los profesores 
Antonio Acosta, Pablo Emilio Pé
rez·Sallaina y Manuel Ravino. 

Queda algo más de un año para 
esta celebración que, por ahora, 
como dice Vila, ,<más que un pro
yecto cerrado es un preproyecto, 
en el que lanzamos ídeas» para in· 
volucrar a la sociedad sevillana . . 

Queda, pues, el tiempo suficien· 
te para rematar tan significativa 
conmemoración, pues la Casa de 
la Contratación fue el órgano que 
rigió la navegación y el comercio 
americano durante tres siglos, 
priroero desde Sevilla y luego des· 
de Cádiz. Pero su iroportancia fue 
más allá de lo que en principio 
podria parecer. En palabras de 
Antonio Acosta, director del De
partamento de Histor ia de Améri· 
ca de la Hispalense, 'da Casa de la 
Contratación fue un órgano públi· 
co del Estado que controlaba la 
relación del comercio de Sevilla, 
Cádiz y de toda Europa con Amé· 
rica»; el edificio se erigia en la 
plaza a la que dio nombre, y se 
encargaba, entre otras cosas, de 
fIscalizar y registrar las mercan· 
cias del tráfIco marítimo. 

ACTIVI DADES 
Las ponencias versarán en tor

no a los siguientes temas relacio
nado con La Casa de la Contrata· 
cióri: Instituciones y Derecho, 
Economia: banca, comercio y ha· 
cienda; ciencia y técnica (naval), 
y sociedad y politica. Habrá tamo 
bién una exposición que podría . 
instalarse en el Alcásar, en la que 
nos faltarán documentos del Ar· 
chivo de Indias acerca del ViejO y 
Nuevo Mundo en la priroera mi· 
tad del XVI, sobre Sevilla en la 
primera mitad del siglo, y sobre 
todo lo referente a la Casa de la 
Contratación. Están previstas 
ocho conferencias y la posibili· 
dad de reivindicar el Pabellón de 
la Navegación y su contenido. 

~ ....., 

~ 
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• COFRAOfAS 

La O consigue liquidar prácticamente 
la deuda de la desviación de fondos 
El arzobispo bendecirá la nueva casa hermandad el 18 de diciembre 

La Hermandad de la O celebrará el 
próximo día 26 de octubre un 
cabildo general de cuentas en el 
que se informará a los hermanos de 
la práctica liquidación de la deuda 
que la corporación contrajo por la 
supuesta desviación de fondos y 
por las deudas contraídas con 
proveedores. Asimismo, la nueva 
casa hermandad, ya terminada, 
será bendecida ell8 de diciembre 
por monseñor Amigo Vallejo. 

SEVILLA. Fernando Carrasco 

A
unque la Hermandad de la O no 
ha hecho públicas -sí a los her· 
manos de la corporación, que 

han estado informados en todo mo
mento-- las cuentas y el iroporte a 
que ascienden las irregularidades 
económicas que se detectaron a prin· 
cipios de año, y que incluso motiva
ron las dimisiones del hermano ma· 
yor y del mayordomo, la junta de go
bierno accidental, encabezada por 
Carmelo Martin Cartaya, ha estado 
trabajando todo este tiempo para in· 
tentar paliar la situación en la que 
se encontraba irunersa la cofradía 
del Viernes Santo. 

Tanto es así que para el próximo 
día 26 de octubre hay convoca!lo un 
cabildo general de cuentas en el que, 
aparte de detallarse todo lo relacio· 
nado con la supuesta desviación de 
fondos y las deudas contraídas con 
distintos proveedores, Martin Carta· 
ya anunciará la práctica liquidación 
de estas deudas, que podrían ascen· 
der, según pudo saber este periódico 
en su día, a unos dieciocho millones 
de pesetas. 

En todo caso, Carmelo Martin Caro 
taya precisaba a ABC que «se ha tra· 
bajado muy fuerte para poder liqui· 
dar esta deuda. Pero con una buena 

Archivo 

La nueva casa hermandad de la O ya está casi terminada 

administración ha sido posible. In· 
cluso ya se lo hemos comunicado al 
vicario general de la Diócesis». 

En dicho cabildo, la junta de go· 
bierno expondrá detalladamente ,<too 
das las cuentas a los hermanos, por 
lo que pido que acudan, ya que aquí 
sólo hay transparencia y queremos 
que sepan cómo se ha llevado todo». 

Iguahnente, el hermano mayor ac· 
cidental de la O explicó que «segui· 
mas con la investigación de las cuen
tas, tanto en lo relacionado con la 
posible desviación de fondos como 
las deudas contraídas con los provee
dores». 

Este esfuerzo ha servido, igual· 
mente, para poner al dí'a todo lo rela· 
cionado con la construcción de la 
nueva casa hermandad que, como 
consecuencia de las irregularidades 
económicas tuvo que parase, y ha si· 
do ahora cuarido se han terminado 
los detalles del mobiliario, ilumina· 
ción y el arreglo de algunas flltracio
nes que aparecieron, por lo que será 
inaugurada y bendecida el día 18 de 
diciembre, coincidiendo con la festi· 
vidad de la Expectación de la Viro 
gen. Será monseñor Amigo, con 
quien lá junta de gobierno se reunió 
ayer, quien la bendiga. 

111 centenario del templo 
Único candidato a 
hennano mayor de 
Santa Genoveva 

SEVILLA. F. C. M . 
otras de las cuestiones que es· 

tá cerrando La O es la conmemo· 
ración de la construcción del temo 
plo, del que se han cumplido tres· 
cientos años y que, como se recor
dárá, la corporación de la calle 
Castilla los ha venido celebrando 
desde hace dos años, concluyen· 
do el próximo 2002. 

Precisamente, para el día 2 de 
febrero se celebrará una función 
solemne con motivo de la conme
moración de la apertura del temo 
plo, dándose la circunstancia de 
que por vez priroera, durante los 
días 2 y 3 de febrero, estará ex
puesta en besamanos la Virgen 
de gloria de la Hermandad de 

. Nuestra Señora de la O. 

Por otro lado, en la celebración 
del triduo en honor a su titular, 
los días 15, 16 Y 17 de diciembre, 
la corporación llevará a cabo una 
serie de actos. Así, para el dia 15, 
se bendecirá un entrecandelero 
con la iroagen de la primitiva 
iroagen titular, Santa María 
Nuestra Señora de la O, restaura· 
da el pasado año. 

El dia 16 se presentará el cartel 
conmemorativo del m centena
rio de la iglesia, obra del pintor 
trianero José Antonio García 
Ruiz. Finalmente, el dia 17, ten· 
drá lugar la tradicional «cande
lá» de la O, con la participación 
de la banda de cornetas y tambo
res del Sol, que ya han anuncí'ado 
sorpresas para ese día. 

SEVILLA. F. C. M . 
Tras cerrarse el plazo de presenta· 

ción de candidaturas a hermano ma· 
yor de la Hermandad de Santa Geno· 
veva, el pasado día 16, sólo se ha pre· 
sentado una candidatura, la encabe
zada por José Enrique Orellana Bor· 
dallo, actual mayordomo en la junta 
de gobierno saliente. Igualmente se 
han presentado un total de veinte 
hermanos se han presentado a los 
cargos de ofIcial. 

La candidatura será ratificada ma
ñana viernes por el cabildo de ofIcia· 
les y el cabildo de elecciones se cele
brará el día 11 del próximo mes de 
enero. 

~ . 



6 El. MUNDO. MIERCOt..E S 16 DE MAYO DE 2001 

)\ ======================================~S~E~V~I~L~L~A~===================================== 

Los expertos achacan al 'fachadismo' 
una de las musas de desplome de edificios 
El Colegio de Aparejadores celebra estos días tul ClU'S0 de fOlmación de pelitos forenses 

IGNACIO I)lIU I'ER1:.z 
SEVIUA- El empeño de los 
ayu nlamientos po r obligar a 
mantener en pie la fachada de 
muchos edificios antiguos se oon
vierte, en ocasiones. en la propia 
causa del demunbamienlo de Jos 
mismos, 5eg\'m Jos expertos. 

El Colegio de Apa~jadores 
organiza t'S1OS dlas un curso de 
peritos rorenses. con motivo de 
la reciente enlrada en vigor de 
la nueva ley de EnjuiciamienlO 
Civil. que confiere un n la)'OI' peso 
en los pr'OCeSOS judiciales a las 
pruebas periciales. 

El profesor de Medk:iones y 
Presupuestos de la Escuela de 
lVquile(1um Técnka de Se\illa, 
José Antonio Solfs -codirector 
del curso. junIO con el culedrático 
de Derecho Procesal de "Iuelva 
Manuel Gómez del CastiUo--. 
considera que lo más dificil del 
trabajo de los peritos forenses, en 
malerla de cons lrucció n, es 
detenninnr quiénes son los res
ponsables, pue::."lo que las pato
logias y las C3USRS suelen ser 
fácilmente identificables. 

Y, a veces, entre las causas por 
las que se caen los ~irlCios -en 
SevillB aún se recuerdan acciden, 
les como los del I:klzru" España. 
la cnUe Bustos Tavet1l o Muebles 
Pt!mlta, con un balance de nueve 
victimas mortales--, se encuen-
1m, en opinión de los expertos. 
el exceshoo Interés de la admi, 
nistmción pclC' manlener en pie 
ciementos const.ructivos antiguos. 

Pam el director del ruT!lO de 
peritos forenses --que se prolon
gq.nI. hasta el 4 de junio--, no 
tiene sentido 1IWlleoer en pie 
elemenl06 aislados de edificios 
considerados singula res . .. No 
hablo de edirJCios entems. eso me 
parece bien: pero no es muy 
razonable querer mantener en 
pie llÓlo la radlllda. ¿Qué se pre
tellde. conservar la estética? Hoy 
se puede reproducir CXAdrunente 

la estética con materiales y téc
nicas nuevas. lO es po r los mate
riales? Entonces, ¿porqué vamos 
a mantener sólo ulla parte de los 
materiales y no todos? lO es para 
que se pueda apreciar hoy lo 
malo que ernn los materiales que 
se usaban en el siglo XVU'llt. 

y es que las condkiones de 
oon.servaci6n de los edificios a.nti· 
guos. por lo general. .son tIllluy 
precaria.slo. ...Los morteros son 
débiles, el terreno que. pareda 
estable. por alguna raz.6n cambia 
y, de repente, se hlUlde. El suelo 
del centro de Sevilla es muy irre
gulano. Y todo esto debilita los 

muros. hasta el punto de que su 
mantenimiento se convierte en 
un nuevo riesgo de desplome. 

SoUs explica que los peritos 
forenses se enCrentim. en su tra
bajo diario, a dos tip05 de sinies· 
tros, aquellos en los que no existe 
acluación dolosa -como los 
incendios o terremotos-, y a.que
lIos otros en los que existen res
ponsabIes hUllliUlOS. sean témi· 
oos. COflStnIcIores, propietarios o 
promotOf"CS de las edificaciones. 

Con frecuencia, para que se 
produzca un accidente han de 
producirse diferentes circunstall
cias. "LB mala ejecución de una 

obra es mm situación que favo
rece la aparición de WI dailOl'l, 
explica SoIIs. Pero es necesario, 
tam bién. que InleJ"Vengan otros 
factores: un abuso de la coflstmc
dón, falla de mantenimiento, e, 
incIWlO. el' azar, por ejemplo. 

Gómez del Castillo explica 
que, aw¡que la ley no establece 
ninguna obligación. son los apa
rejadores los profesionales más 
apropiados pant la realización de 
las pruebas periciales que solici
tan los jueces en el tnul5aJr.KI 

de los procesos. porque .eson 
expertos en materiales y en C(»

nomia de la construcci()n,.. 

.-
El Ayuntamiento de Sevilla 

ha empezado a colocar los toldos que cada año se instalan para cOmbatir los efectos del duro 
calor veraniego en las calles Olés comerciales del cent ro de la ciudad. como Tetúan y Sierpes. 
En la imagen. una muchacha pasea bajo los toldos ya instalados en la calle O 'Donnell , 
CAda dla trans itAn mües de personas. 

SANIDAD I EL 8% DE LOS JOVENES SUFRE ANOREXIA, BULIMIA O CUADROS INCOMPLETOS 

300 especialistas debaten en Sevilla los trastornos alimentarios 
... s. 

SI:."VIl.LA.- El IU Congreso Nacio
nal sobre Trastornos de la Conduc
ta Alimentaria reúne a partir de 
hoy en Sevilla • WlOIJ 300 proCe
sionales, que presentarán las últi
mas novedades e intercambiarán 
ex perie"clas desde diferentes 
AmbilOS. Pslqulalr8S, psicólogos, 
pediatras, endocrin6logos y profe
sionaJes de la enfenneria dibujarán 
el esoenruio actual de estas enfer' 
medades 'i abordarán su trata· 
miento desde divcr.lOS flancos. 

El encuentro se abre con una 
mesa redonda en la que se daré 
a cooocer la epidem101ogfa de los 
trMtomos alimentarios, revelada 
por un ~1udio desarrollado en Bar - • 
celona, Zaragoza y VaIJadoI.id. 

SegUn avanzó ayer a EL MUN
DO de AndaIuda Ignacio Jéuregui. 
presidente del comité OI"glinizador 
del congreso. este inlonne ciend
fico --base de varias tesis docto
rales- viene a corroborar que un 
8% de la población juvenil sufre 
algún tipo de trastorno alimentario, 
ya sea bulimia. llflI)reXia o cuadros 
incompletos. 

l...os aspectos nutriciona.les: las 
Perspectivas en investigación y tra· 
tamiento. y los aspectos controver
tidos y las eJúermedades asociadas 
a los trnstomos de la COnductA ali· 
mentaria cerrarán el progmma de 
la primera jornada. 

Mañana, las sesiones profesio
nales se retomarán ron una mesa 
redonda en la que se abonlaré 

cómo tratar a los pacientes que 
demuestran resistencia al tmta· 
miento convencional. 

Los tras lo rnos a limentarios 
dW"llllte el dcIo vital; bioqufmica 
en la anorexia nerviosa; el trata
miento psicológico de las oonduc
tas pw¡Dlivas. a!d romo el trata
miento hospitalario serán otros de 
los asped.0fI que se tocarán. 

Esta jornada conduini con la 
conferencia que, bajo el tit~lo 1'e
rapia de ramilia en los trastornos 
de la c:onducIB alimentaria', dictar.i 
Wruter Vandereícken. de la Univer
sidad de Lovaina (Bélgiat). 

El congreso, el más importante 
que se celebrará este año en Espa
ña con los trnstomns alimentarios 
como leit molrv, se centrará ~-

d palmellte el viernes en el papel 
de la enfennerfa con el paciente. 
la ramilla y las múdades de Ola. 

Además de las mesas ~. 
el cornit' organizador" tambi~n ha 
programado .seb talleres sobre pos
taita. fannacologfa. fobía social. 
grupos de trabajo psicoeducativo 
para padres. distonión e insatisfac
ción de la imagen lXlfpOn.I Y apli. 
cación de la entrmsta motivado: 
na! en el trnta.miento de los tras
tomos de la conducta alimentaria. 

En paralelo, se han presentado 
más de medio centenar de trabajos 
de in~ción, algunos de los 
cuales Serén expuestos en la zona 
que al efecto habilitará el comité 
organizador en el Palacio de Expo
siciooes Y Congreso6. 

18.000 lllI10S 
participan en un 
programa sobre 
protección solar 

SEVlUA- Más de 18.000 niñ~ 
de la provincia de Sevill ll part i 
ciparán en las próximas semana. 
en un programa educativo sobo 
protecció n solar Impartido p. 
farmaceúticos dent ro del Plan t 
EdUCAción por el Fa mlllceútic 
(PIAn Edu(ar). pueslo e n march¡ 
por e l Consejo General de Cole· 
gios de Famulceulicos. 

Según fuentes del Colegio ti 
Farmac~ uti cos d e Sevill a 
med iante esta inidativa. dellOmi 
nada .Sol. Piel y Fotoprotección' 
casi un cente nar de profesionale
se desplazarin hasta los colegio 
para impartir charlas y entrega 
material didáctico a escolares dt 
enlre 8 y 12 años. con el objeliv(" 
de conciendar a los niños de 1;, 
importancia de lomar el sol COI 

la debida prolección. 
Además de impartir charlas 'i 

realizar sondeos e ntre los esco
lares, Jos fa m18ceúticos entrega· 
rán a los nmos una encuesta para 
los padres. de forma que toda Ir 
unidad fAmiliar se implique en • 
reconocimie nto de una problemi. 
tica que en España es la causa 
directa de casi 80.000 nuevos 
casos de cáncer de piel al año y 
que hace que el melanoma sea 
el tipo de cánctr que més crece 
en nuestro pafs. 

Conseguir que los más jóvenes 
reduzcan el tiempo de exposición 
e n los momentos de méximA 
rndiAdón solar, que en Espailll 
coincide con la franja horaria de 
12 a 16 horas. que aumenten el 
uso adecuado del prole(1or solar 
-más de l 70% se lo aplica mal~ 
y que aprendan a distinguir las 
variadones de pecas y lunares. 
slntométicas. en gran pa rte de las 
ocasiones. de una lesión cuténea, 
son, entre otros, tos objeti\'os que 
persigue este programa. 

Un grupo de 17 
reclusas visitará 
mañana la aldea 
del Rocío 

SEVtUA- Un gmpo de 17 inter
nas del cenlro penite nciario de 
Sevilla rell.llzarán mañana jueves 
ulla vis ita a la aldea del Roelo. 
que se enmarca dentro de las acti· 
vidades cultura les organizadas 
por el Centro de Educación de 
Adultos, en colabomción con la 
hermandad del Rodo de Triana 
y Pasto ral Pe nitenciaria, según 
informaron ayer fuent es de la 
direcdón de la drceJ sevillana . 

El objetivo de la mita es cono
cer y participar en las nestas 
populares de Andaluda. asl como 
tmbajar las normas de conviven
cia y habilidades sociales ccomo 
prepllf1ldón para la vida en liber
tad de las reclusas. 

La visita programada para 
mañana a la aldea almo nle ña 
comenzm con la llegada a la 
ermita y un encuentro con la her
mandad del Rodo de Triana, A 
10 que seguirá una ofrenda floral 
y una visita al poblado. 

Poste riormente. tend ré lugar 
una comida en la CASa herman
d Ad y una visila a l Palacio de l 
Acebuche y Observatorio de aves. 
explicaron las mismas ruentes. 
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arquitectura La última rehabilitación del antiguo edificio de la Universidad Laboral, obra del arquitecto Alberto Torres puede . -
suponer su desaparición • La carencia de una PQlftica global de intervención sobre el conjunto por parte 

PorF.ICJlesla-J R.Moreno 
de la Universidad Pablo de Olavide ha producido una desbucción parcial de éste 
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PLAZA Y PABELLÓN. Vista de los edificios rehabilitados. PLANTA GENERAL. 

SALA DE ESTUDIO. Vista desde el espacio a doble altura. ÁMBITO DE LOS TALLERES. Galena de distribucción a las salas. 

La Pablo de Olavide: 
un toque de distinción 

• La intervención sobre piezas 
singulares de nuestro patrimonio 
moderno para su reutilización. 
ha dado lugar a propuestas que 
han mantenido distintos tratos 
con esta herencia culturaL En el 
caso de las solicitudes hechas a 
los edificios de la antigua Univer
sidad Laboral para la implanta
ción dé la Universidad Pablo de 
Olavide, podemos comprobar 
que se han producido interven
ciones con resultados de muy di
ferente calidad. 

Tras años de olvido y abandono 
del recinto, éste ha necesitado. de 
un continuo ajuste -no s.iempre 
claro- de sus elementos para dar 
cobijo a los nuevos requerimientos 
derivados' de la incorporación de 
las diversas facultades y, conse
cuentemente, de los diversos pro
gramas de uso. 

No hay más, que descender sua
vemente por el pasillo central que 
reúne a las distintas dependencias 

-, para observar el maltrato de las 
sucesivas rehabilitaciones y com
probar hasta qué punto la realiza
da por Alberto Torres Galán marca 
un punto de no retorno en el enfo
que y la sensibilidad que desde 
ahora debería guiar las próximas 

:'. intervenciones. 
Sorprende la medida y riguro

sa intervención realizada. Esta
mos en presencia de una arqui
tectura moderr..a que le habla a . 
otra arquitectura moderna. No 
hay un hiato que haga posible 

distanciarse, pero sí sabemos 
perfectamente dónde se encuen
tra cada arquitectura. Incluso 
nos encono;:amos con decisiones 
que prolongan las posibilidades 
latentes en la obra de los arqui
tectos de Otaisa, nos revelan algo 
muy propio del proyecto y la obra 
moderna de arquitectura: que la 
solución adoptada se correspon
de con una paleta de opciones 
que quedan latentes, a la espera 
de otro momento. 

Cierto que en la más estricta 
tradición moderna, el proyecto 
también violenta determinadas 
directrices del edificio sobre el 
que se actúa, pero ello se corres
ponde con unas condiciones de 
encargo que, en. las circunstan
cias actuales, son determinantes 
para cualquier proyecto. Por eso, 
el edificio rehabilitado se mueve 
en un dificil equilibrio entre la 
justicia al pasado y la respuesta al 
presente y, justo aquí, encuentra 
sus mejores aportaciones. 

Puesta en circulación 
Del conocimiento del conjunto 
surge una decisión previa que le 
lleva a valorar la presencia exte
rior de los edificios en su perte
nencia a una entidad superior 
que es necesario preservar, tra
duciéndose en la puesta en valor 
de la relación entre las diversas 
salas y los tamaños y forma de los 
huecos existentes, siendo éste un 

disonancias 

Difícil Y justa 
tarea de 
rehabilitación 
No es que este proyecto sea un 
paradigma de la conservación 
patrimonial, pero al menos se 
obliga a una labor de escucha 
de lo que el edificio donde se 
actúa quiere exponer. Es en 
esta simple y consecuente acti
tud donde se establece la clara 
diferencia que esta actuación 
tiene respecto a la demolición 
que sin piedad se ha realizado 
con la antigua Universidad la
boral. llega tardíamente una 
actuación que se debía de . 
haber propuesto desde unos 
claros criterios de conserva-

. ción patrimonial que ya exis
ten, desde hace tiempo, en-el 
seno de la cultura arquitectóni
ca andaluza. En este sentido, el 

.~sfuerzo que se ha realizado 
supera con mucho el necesario 
para la elaboración de un pro
yecto de rehabilitación y de
muestra hasta qué punto sólo 
en la desidia de algunos pode
rnos encontrar explicación 
para las cosas que ocurren: ahí, 
en esa corta distancia se juega 
la calidad de la arquitectura. 

argumento central para la inter
vención, como se demuestra en 
el cuidado del tratamiento de los 
materiales de fachada o en la 
adecuada sustitución de las car
pinterías. 

De este modo, y para un mejor 
aprovechamiento del espacio, se 
va a modificar la distribución inte
rior, que pasa de una disposición 
en torno a un pasillo central, a una 
lógica de circulaciones en un late
ral, liberando el otro para las salas. 
Similar excusa se utiliza para co
nectar uno y otro vacío a través del 
espacio de tres alturas o el que 
aloja la escalera en contacto con la 
galería principal. 

Actuación que apuesta por un 
modelo de universidad en el que la 
arquitectura no es sólo el aprove
chamiento depredador de las su
perficies, sino la encargada de 
proponer un digoo escenario para 
la actividad intelectual. 

La incorporación de los nuevos 
usos al proyecto, como gestión 
del programa en coherencia con 
la propia universidad, va a produ- . 
cir un diálogo productivo sin 
duda. El resultado, previsible, de
nota en el conjunto una actividad 
~afeterías, talleres, tiendas, or
ganizaciones estudiantiles, etcé
tera- que entendemos será capi
tal para el desarrollo futuro de 
esta universidad. En este punto, 
al norte y mirando el parque pe
riurbano y la ciudad, la Olavide 
puedé tener su referente. 

"REHABILITACiÓN DEL EDIFICIO 
DE SERVICIOS CELEST1NO MUTIS, 
SEVILLA. 1999-2001. Arquitecto: Jose 
Alberto Torres. Dirección de obra: Rafael 
Montoro. Arquitecto. Técnico: A. ~ernández. 

Promotor: Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla. Constructora: A.C.S., Proyectos, 
Obras y Construcciones, S.A. Presupuesto: 
371 millones. 

Perteneciente al grupo de 
Universidades Laborales crea
das por el régimen franquista, 
como la de Córc;loba o Gijón, 
el ejemplo sevillano (1953) 
de los arquitectos del grupo 
Otaisa, F. y R. Medina Benju
mea, A. Toro Buiza y L. 
Gómez Estern, con una orga
nización funcional muy com
pleja y de extraordinaria cali
dad, es una pieza singular del 
mOVlffilento moderno en 
nuestra ciudad. 

Un conjunto de edificios 
-aularios, comedores, hospi
tal, central térmica, etcétera
estructurado en tomo a un 
eje corredor abierto a nivel de 
suelo, va sirviendo a las dis
tintas funciones educativas, 
en una secuencia de llenos y 
vacios que desciende por la 
leve topografía hacia el cauce 
del Guadaira. Con un carác
ter indudablemente monu
mental, resultado de su len· 
guaje contenido y de una 
composición rígida que sol· 
venta con éxito la compleji
dad de usos, el conjunto se 
mide por la voluntad de inno
vación, la generosidad de sus 
espacios en una relación 
constante con el exterior ajar-

La desidia, la falta 
de tiempo y la 

ignorancia lo han 
convertido en una 
triste caricatura 

dinado y por lo sencillo. Esta
mos por lo tanto frente a un 
ejemplo destacado de nues
tro patrimonio moderno. 

Pero, por lo visto, no todo el 
mundo es consciente de ello. 
At olvido o incapacidad de 
nuestra Administración auto
nómica y municipal de su tu
tela, correspondería la insufi
ciente labor de conservación 
de las asociaciones que así se 
denQminan o la falta de sensi
bilidad y respeto de la propia 
Universidad que ahora lo 
ocupa. Han pasado ya sufi· 
cientes años y contamos con 
la adecuada experiencia para 
que lo ocurrido con este edifi
cio no sea admisible. Es más, 
correspondería a la Adminis· 
tración obligar a la Universi
dad Pablo de Olavide a desan
dar lo mal-hecho y recuperar 
la configuración propia de lo 
que hoy sigue siendo una 
pieza indiscutible de nuestro 
corto patrimonio contempo
ráneo. La desidia, la falta de 
programación y de tiempo y 
la ignorancia ha convertido 
este edificio en una lamenta
ble y triste caricatura de lo 
que fue. A quien corresponda 
que el futuro se lo demande. 
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Cartografías urbanas 
EV A DIAZ PEREZ 

Fábula de la ciudad libresca Ipvj!ntéttio 
ae lOS alas 

ESTE ES UN PASEO por una ciu· 
dad que no existe. Pero como esta· 
mas en plena Feria del Libro, se pero 
mite la licencia literaria e incluso iró
nica para deambular por una Sevilla 
fabulada, imaginaria, apócrifa, tris· 
temente irreal. Naturalmente, es una 
propuesta de naturaJeza libresca, ca· 
si cervantina, que serviría para reco
rrer la ciudad en estos días de libros 

LA FERIA DEL LIBRO PROPONE AL PA
SEANTE RECORRER UNA CIUDAD QUE 
NO EXISTE, UNA SEVILLA CON ESTA
TUAS DEDICADAS A SUS HOMBRES 
MÁS ILUSTRES, UNA URBE APÓCRIFA 

que pasearon por la ciudad y la re· 
crearon en sus obras. 

Hay muchos lugares literarios de 
este tipo perdidos por el caserio sevi· 
llano. La ciudad siempre ha difundi· 
do y aprovechado las páginas que le 
dedicaron plumas ilustres. Estos pe
queños museos son de fácil museo
grafía: apenas unos paneles, cua· 

Casas de la memoria. Otro 
de los museos sevillanos que 
no deben pasar 
desapercibido ni para el 
paseante ni para el viajero 
curioso es el del 
Guadalquivir, que se 
encuentra en las Atarazanas. 
Allí, además de recrear la 
riqulsima historia de 
ultramar con las crónicas de 
los negocios con las Indias y 
los descubrimientos, hay 
una sala dedicada al 
imaginario literario, junto a 
la sala que muestra una 
enorme maqueta de la 
llamada Galera Real de don 
Juan de Austria, cuya 
decoración fue encargada al 
círculo humanista de Sevilla. 
Es un espacio pequeño, pero 
en el que se exhiben los 
pasajes literarios inspirados 
por el Betis.EStánlos 
poemas que escribiera 
Almutamid al pasear por el 
valle de las Acacias, los 
versos de Fernando de 
Herrera o de Gutierre de 
Cetina hasta componer la 
galeria brillante de textos 
que recrean este lugar. 

y jacarandas. Una alternativa a la 
ciudad de las otras estatuas, la 
ciudad real -la de siempre, la ofi· 
cial,la rancia- que se inventa pe
destales sólo para toreros, can· 
taores y hasta papas. 

Por ejemplo, se podria iniciar 
este no-paseo en la calle Dueñas, 
justo donde se encuentra la esta
tua dedicada a Antonio Machado 
bajo un limonero de bronce al 
que la lluvia ha dado un tono ver
de prusiano. El paseante encon
trará esa estatua, no muy grande, 
enfrente del Palacio de Dueñas 
donde nació, en el lugar simbóli· 
ca en el que su ciudad natal deci
dió rendirle homenaje a uno de 
sus poetas más ilustres y univer-
sales. 

No muy lejos de allí se encuen
tra el busto en homenaje aMa· 
nuel Cbaves Nogales, otro sevi
llano de mundo, escritor y perio
dista, uno de los que mejor supo 
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dros para recrear la época y el con· 
texto, libros y mucha imagina· 
ción para crear la sugestión de las 
dimensiones invisibles. 

El paseante descubrirá otras 
casas·museo como la que existe 
en el número 1 de la calle Rodrigo 
Cirro y que recrea la Sevilla del 
Renacimiento, ya que allí se reu· 
nia -en la mansión del conde de 
Gelves-Ia tertulia de la ilustre es· 
cuela poética del Renacimiento 
con Fernando de Herrera, Balta· 
sar del Alcázar o Juan de la Cue
va. 

Entre los pequeños museos te· 
máticos está el dedicado a la his· 
toria de la imprenta, que se en· 
cuentra en la calle Pajaritos, don· 
de estaba la famosa imprenta de 
Jacobo Cromberger. Un bibliófi· 
lo que tenía numerosos mcuna· 
bies donó su biblioteca para que 
se recordara este lugar simbólico, 
ya que de aquí partió la primera 
imprenta que viajó a las Indias. 

Historia en los cafés. 

tomarle el pulso a su tiempo, sím· 
bolo d~ la tercera España y, por 
supuesto, muerto en el exilio. 

En la cercana calle del Espíritu 
Santo hay otra parada para leer el 
azulejo de recuerdo a Constanti· 
no Ponee de la Fuente, el huma· 

p -n 
~1J 

Quizás la calle más curiosa de 
esta Sevilla de las estatuas sea la 
de San Pedro Mártir por los tres 
bustos que se suceden en una de 
las vías mas literarias de la urbe. 

Algunos cafés históricos de 
Sevilla se sumaron hace 
años a la iniciativa de hacer 
un ejercicio de memoria y 
recordar veladas ilustres aJli 
sucedidas. Es una curiosa 
ruta en la que se puede 
descubrir el rincón de 
Trotsky del antiguo Café 
Nacional de la calle Sierpes, 
donde se reunian los poetas 
de la revista Mediodía. No 
muy lejos de la cárcel donde 
estuvieron Cervantes o 
Mateo Alemán, este último 
con un pequeño busto 
colocado en la collación del 
Salvador, donde nació. 
Bares, tabernas, viejos 
tablaos, cines y teatros se 
volcaron en colocar en algún 
lugar azulejos evocando que 
allí se emborracharon los 
ultraístas de la revista Grecia 
o tomaron cafés de letras los 
de la tertulia de Montoto, 
Chaves Rey y Rodríguez 
Marin. 

• -nista hereje, quemado en la pira 
del Santo Oficio sevillano. Este 
azulejo pertenece a la serie que el 
Ayuntamiento de Sevilla colocó 

a ... 
Comienza el recorrido junto al de 
Manuel Machado, continúa con 
el de Rafael de León y termina 
bajo el de Alejandro Sawa -el ha
hemio Max Estrella de Valle In· 
~lán-, ya que en esta misma calle 
nacieron estos tres niños poetas. en varios lugares de la ciudad pa· 

ra recordar a sus hijos heterodo-
xos, a los que fueron olvidados y 
marginados de la historia oficial, 
ahora felizmente rescatados grao 
cias a la justicia del tiempo. 

Al llegar a la calle Gerona, apenas a unos me· 
tras, hay un detalle curioso: otra placa recuerda 
que aJli estuvo la pensión en la que se alojó el poe. 
ta Juan Ramón Jiménez durante su estancia de 
artista adolescente. Curiosa fue esta iniciativa, 
impulsada hace algunos años, de instalar estos 
azulejos en antiguos hoteles, fondas y pensiones 
que sUvieron de alojamiento a visitantes ilustres. 
De ahi el azulejo que también aparece en la calle 
Lerena, donde estaba la pensión en la que residió 

PARA UN DÍA 

<. a 
Tampoco hay que olvidar la es· 

tatua de Cernuda en la calle Ace

ESTEFANfA ORTIZ 

tres, naturalmente, y la que existe 
en la calle Jamerdana recordando 
a Blanco White, porque aJli vio su 

Pedro Salinas y que Romero Murube citaba en 
uno de sus textos memoriales. 

Precisamente, de esta acertada iniciativa muni· 
cipal nació la Casa de los Viajeros, situada en la 
calle Mariana Pineda, junto a la Plaza de la Con· 
tratación, donde estaba la fonda de Mrs Stalker, 
residencia habitual de los viajeros ingleses. En es· 
ta casa, se muestran paneles con textos rescata· 
dos de los libros de Washington Irving, Lord 
Byron, Gautier, George Borrow y tantos otros 

luz primera. No fue mala idea colocar en el pedes· 
tal de su estatua uno de sus poemas: <<Mas cuando 
ya cumplido/ De nuestra vida el término, el instan· 
te/ Fatal llegare, entonces en profundo/ Olvido se· 
pultado) Del tiempo nuestro nombre será halla· 
do». Claro que Sevilla es una ciudad que no olvi· 
da. Cualquíera puede comprobarlo paseando por 
susca.lles ... 

eva.diaz@elmundo.es 
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Intermón Oxfam 

PARA VARIAS GENERACIONES 50 años de 
solidaridad Soy 10 
50 AÑos AYUDANDO A CAMBIAR EL MUNDO. 

Una botella de agua calma la sed de un día. 
Un pozo, la de varias generaciones. 
En Interm6n Oxfam necesitamos personas 
dispuestas a luchar contra las causas de la 
pobreza, las injusticias, y no simplemente 
contra sus consecuencias. Necesitamos gente 
convencida de que es posible lograr que algún 
dra los más desfavorecidos dejen de necesitar 
ayuda. Gente como tú. Gente 10. 

HAZTE SOCIO 902 330 331 
IntermonOxfam.org 
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Se estima que al menos un tercio de los edificios 
singulares que fueron catalogados a finales de 
los años cincuenta por Francisco Collantes de 
Terán y Luis Gómez Estem en su obra 'Arqúitec-

tura Civil Sevillana' han desaparecido. El lugar 
que dejaron en el caserío histórico fue ocupado 
en la inmensa mayoría de los casos por obras de 
arquitectura vulgar, producto de la especulación. 

A estos casos hay que sumar las aportaciones 
·más recientes que nos ha legado una arquitectu
ra no menos vulgar, pero sí más pretenciosa y, 
por tanto, ridícula. 

Fachada del inmueble ubicado en el número 25 de la calle Santa Ana, una de las 'aportaciones' de la arquitectura moderna en Sevilla. /CONCHITINA 

EL PAISAJE COTIDIANO I Aportaciones de la arquitectura moderna 

y el MOMA sin enterarse 
JUAN MIGUEL VEGA 

La ceremonia de graduación de cada 
promoción de nuevos licenciados en la 
Escuela de Arquitectura debe de ser al
go parecido a la venida del Espíritu San
to sobre los acongojados apóstoles que 
se narra en el Libro de los Hechos. Al ca
bo de un lustro largo de empollar la ca
rrera, y obtenidas las calificaciones que 
prueban el aprovechamiento del estu
dio, acontecerá la venida de una lengua 
flamígera que se habrá de posar sobre la 
frente del aplicado alumno, hasta enton
ces apenas un buen estudiante de mate
máticas y un correcto dibujante, para 
convertirlo en un ungido. A partir de ese 
instante, será un creador: como "Miguel 
Ángel, Leonardo y Giotto o como Her
nán Ruiz y Leonardo de Figueroa (aun
que estos dos tal vez no sean los mejores 

ejemplos, pues dejaron su firma en fos 
principales monumentos hispalenses). 
Mejor aún, como Le Corbusier o Frank 
Uoyd Wright. Alguien, en definitiva, lla
mado a dejar su huella, más o menos in
deleble, sobre la faz de la Tierra. Un ar
quitecto. El gran arquitecto del univer
so, que diría la Masonería parafrasean
do a Manuel Melado, el de los 'béticos 
del universo', 

Nos venimos quejando. y no sin ra
zón, de las cosas que está haciendo la 
actual corporación municipal con Sevi
lla. Pero necesariamente han de ser con
siderados los antecedentes. Las células 
madre que dieron lugar a toda esta orgía 
de creación y modernidad, de cultura y 
progreso que está poniendo en marcha 
un señor que, por otra parte, confunde 
la astrología con la astronomía, Shang-

, 

hai con el Tai-Chi y es de suponer que 
también el culo con las témporas, el toci
no con la velocidad y probablemente las 
churras con las merinas, asesorado co
mo' está por la 'dupla' iniciático-gastro
nómica Carrillo-Marchena. 

Porque esto no empezó en el Metro
poi Parasol ni en la Piel Sensible. Ni mu
cho menos. El arranque fue anterior y 
taimado, surgió como una teoría que vi
no ajustificar todas las barbaridades co
metidas en la ciudad a lo largo de los 
años sesenta. Ya saben, los crímenes de 
la calle Imagen y las plazas del Duque y 
la Magdalena. Desde Italia se importó 
un discurso que, curiosamente, en aquel 
país nunca se puso en práctica (lo cual 
demuestra que los italianos son, de lar
go, mucho más inteligentes que noso
tros) . Se trataba de renegar del 'pasti-

che'. Toda obra de nueva planta que se 
construyese había de ser planteada de 
acuerdo a los criterios arquitectónicos 
en boga -quién impone esos criterios es, 
sin embargo, un misterio- sin tener en 
cuenta el contexto arquitectónico donde 
se alce y, por supuesto, respetando por 
completo la libertad creadora del artista. 
A partir de ahí, y teniendo en cuenta la 
premisa-versículo de Le Courbusier: 
<<La Arquitectura está más allá de los he
chos utilitarios», podía esperarse cual
quier cosa. Vamos, cualquier cosa, no, 
exactamente las cosas que se perpetra
ron en Sevilla y las que, por desgracia, 
se han seguido perpetrando. 

Tres ejemplos de esa arquitectura con 
pretensiones que en el último decenio se 
ha venido practicando en la ciudad para 
escarnio de ésta traemos hoya colación. 
Las casas de Santa Ana, 25 o el lado más 
rancio de la estética progre; Sol 113, una 
fachada salmón cuyo portal parece la 
puerta de un ascensor, y Amargura 4, o 
la arquitectura de un búnker aplicada al 
barrio de la Feria; se trata de tres casos 
prototípicos y paradigmáticos de edifi
caciones que nada aportan, salvo su pro
pia excepción. Un bache estético, un lu
nar o, tomando palabras del diseñador 
Juan Suárez, un grano en la piel de la 
ciudad . 

La pedantería al uso encontraría para 
describir estos bo-
drios argumentos 
más o menos de es
te porte: «El pro
yecto es una pro
puesta que aspira a 
revisar el concepto 
de casa tradicional; 
dialoga con ésta pe
ro sin aceptar impo
siciones. Tiene su 

KEl arquitecto 
esta obligado a 
crear. Ése es 
el error del 
que se parte 
y de ahí las 

propio lenguaje y lo consecuencias» 
aporta a través de 
una relectura de los 
manuales al uso. Que el MOMA de Nue
va York no haya reparado en estas crea
ciones resulta inaudito». El arquitecto 
está obligado a crear. Ése es el error del 
que se parte y de·ahí las consecuencias. 
Dejemos por tanto la ironía, pues no es 
éste el asunto más indicado para gastar 
bromas. 

Sevilla, un tercio de su caserío históri
co destruido en apenas cuarenta años, 
está llena de este tipo de excrecencias 
arquitectónicas. 

Al ritmo que vamos, y dada la eclo
sión del fenómeno, promovida por los 
actuales gobernantes, pronto dejarán de 
ser la excepción para convertirse en la 
norma. 

juanmigueIvega@lycos.es 

El CAMBIO CLIMÁTICO nos afecta aqui y ahora.Tiene su origen en la mano del hombre: la emisión de CO:! a la atmósfera, 
cuyo principal emisor es láindustria eléctrica. Si todos presionamos para que estas empresas produzcan electricidad más 
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~ EXPERTOS_ Al encuentro acudirán importantes 
conservadores responsables, entre otros, de la 
restauración de la Capilla Sixtina del Vaticano 
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IX CONGRESO IN1l:RNAOONAL DE REHABILITACiÓN 
DEL PAlRlMONIO ARQUITECTÓNICO y EDIFICACiÓN 

I LUGAR: ISLA DE LA CARTillA Y REAL ALCÁZAR 
I fECHA: DEL 9 AL 12 DE JULIO 

6° CONGRESO OE EOnoRES DE ESPAÑA 
LA fUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL 
MEDITERRÁNEO ACOGE UN ENCUENTRO QUE 
YA SE HA CELEBRADO EN CIUDADES COMO 
GRANADA, BILBAO, MÁLAGA O VALENCIA. 
P.7 
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AVANCES GENÉTlCOS VETERINARIOS 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SEVILLA ACOGERÁ LA XIV REUNiÓN 
NACIONAL DE MEJORA GENÉTICA 
ANIMAL ORGANIZADA POR LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. P.9 

Los Reales Alcázares y la Escuela de Ingenierfa en la Cartuja albergarán fas sesiones de este interesante congreso 

U 
multidisciplina, la investigación 

y la tecnología han propiciado un 

ignificativo avance en las distintas 
metodologías y experiencias del campo de 
la conservación y mantenimiento del pa
trimonio histórico artístico en los últimos 
años. De hecho, Sevilla ha sido circuns
tancialmente t estigo de estos avances 

con las recientes intervenciones en zonas 
del casco histórico como la Avenida de la 
Constitución, la Plaza de la Pescadería o 

la de la Alfalfa, quizá por elio, y en este 
contexto, el Centro Internacional para la 

Conservación del Patrimonio (CICOP) re

unirá el próximo mes de julio en la capital 

andaluza a un millar de expertos de todo 

el mundo en el IX Congreso Internacional 

de Rehabilitación del Patrimonio Arquitec

tónico y Ediñcación. Un evento en el que 

participarán distinguidos restauradores 

encargados, entre otros, de la rehabilita

ción de la Capilla Sixtina, «La última cena» 

de Leonardo da Vinci o el moderno Centro 

Histórico de Nueva York, y que favorecerá 

una experiencia cu ltural sobre Sevilla, al 

mismo tiempo que mostrará el apasionan

te patrimonio cu ltural de Andalucía, faci

litando intercambios técnicos y culturales 

entre sociedades de multitud de países 

que tendrán como punto de encuentro 

dos de los espacios mas emblemáticos y 

bellos de la capital andaluza: la isla de la 

Cartuja y los Reales Alcázares. 

TEMÁTICAS _ El Comité Científico de este 
encuentro ha seleccionado una serie de 

: '. temas que, respondiendo a los plantea-

/ 

CON5ERVACION FRENTE 
/ 

A «PRE5ERVACION» 
DEL PATRIMON-IO 
UN MILLAR DE EXPERTOS SE REUNIRÁ EN LA ISLA 

DE LA CARTUJA PARA DISCUTIR SOBRE NUEVAS 

TÉCNICAS Y TECNOLOGíAS EN EL MANTENIMIENTO 

DE LOS BIENES CULTURALES 

mientos propuestos por la organización, 

se dividirán en dos módulos: «Conser

vación del patrimonio» e «Innovación y 
nuevas tecnologías». Dentro de ellos 

se t ratarán temas como «Geomateria

lidad y patrimonio Inmueble: técnicas y 

metodologías cientíñcas para la con 

servación y restauración de materiales», 

«Estudios, metodologías y diagnósticos 

para la conservación y restauración del 

patrimonio cultural. Innovación y nuevas 

tecnologías aplicadas a la documentación 

e información del patrimonio cu ltural», 

«Proyectos de intervención en el patri

monio cultural», «Teoría, patrimonio y 

ESTE ENCUENTRO 
FAVORECERÁ 
LA EXPERIENCIA 
CULTURAL 
SOBRE SEVILLA 
Y DIFUNDIRÁ EL 
RICO PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
ARTíSTICO ANDALUZ 

gestión cultural», «Ciudad, territorio y 

paisajes culturales», «Patrimonio cultu

ral e innovación. El caso de Andalucía» 

y «Difusión, comunicación y formación 

en bienes culturales. Itinerarios y rutas 

culturales», entre otros. 

TALLERES Y SEMINARIOS_ El Real Alcá
zar de Sevilla, la Diputación Provincial de 

Sevilla, el Colegio Oñcial de Aparejadores 

y Arquitectos' Técnicos de Sevilla, la Fun

dación Fidas del Colegio Oñcial de Arqui

tectos de Sevilla y el Instituto Andaluz de 

Patrimonio serán las sedes, los días 10 y 

11, de los talleres y seminarios interna

cionales que se celebrarán en el marco 

de este encuentro y que versarán, entre 

otros, sobre pintura mural y de caballete, 

patrimonio moderno, conservación y res

tauración de artesonados, el patrimonio 

artístico de Andalucía, arquitectura y pai

saje y los Reales Alcázares de Sevilla. 

El colofón a las jornadas lo pondrá la 
cena de clausura, que tendrá lugar el úl

t imo día en las instalaciones del Instituto 

Andaluz de Patrimonio Histórico (lAPH) 

en la Isla de la cartuja. 1 
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Intramuros 
Juan Miguel Vega 

Entre lo kitsch y lo hortera 
Algún día, pasados ya los años, los expeltos 
analizarán con una mirada retrospectiva, que 
el tiempo habrá convertido en imparcial, la 
Sevilla que se está constlUyendo -es un de
cir- en la actualidad. Uno se pregunta qué de
finición le otorgarán al estilo -también por 
llamarlo de algún modo- con el que se están 
haciendo -insisto, un decir- las cosas. ¿Tal 
vez Neocatetismo? ¿Acaso PaJurdista? ¿Por 
ventura Chabacánico? Que los tiros acabarán 
yendo por ahí es algo de lo que no nos cabe la 
menor duda, a no ser que obre sobre las pró~ 
ximas generaciones algún tipo de degenera
ción intelectual grave que capitidisminuya 
hasta el extremo su capacidad para el discer
nimiento estético. La razón para tan pesimis
ta vaticinio la encontramos a la vuelta de 
cualquier esquina. Por ejemplo, de la esquina 
de Velázquez con O'Donnell, donde han 
puesto un pisap"J.peles en honor de Pastora 
Imperio. Es evidente que su autor, el escultor 
Luis Alvarez Duarte, al que tenemos en gran 
estima y es amigo, lo cual no puede ser óbice 
que impida someter su obra a la clítica, no ha 
estado afortunado. De momento es raro que 
la escultura no hubiera ido a parar a ese mue
ble-bar que nos están montando en el Paseo 
de Colón, donde sólo falta un monumento al 
teléfono góndola. La proliferación de este ti
po de estatuillas por doquier, unida a ese ur
banismo faraónico y 'amarbellado' que repre
sentan proyectos como el del Metropol, la 
'Piel Sensible' o el rascacielos de la Cartuja, 
mezcla peligrosamente lo kitsch con lo horte
ra en la nueva fisonomía que se configura de 
la ciudad. De suerte que si esta dinámica no 
se frena, Sevilla acabará llena de engendros 
pseudomodernos y de figuritas con pinta de 
haber salido de uno de esos bazares chinos 
con nombre cursi -'Afinidad', por ejemplo
que últimamente tanto proliferan. Con ese 
panorama en ciernes, y caso de que el proce
so continúe, será imposible que en el futuro, 
por poca sensibilidad que entonces quede, no 
concluyan que en estos tiempos la ciudad es
tuvo gobernada por una sarta de palurdos. 

Reivindicación del 
nastiche 

¿Quién fue el que dijo que la plaza de la Mag
dalena, cuando se llamaba del Pacífico, pare
cía el atrio de un convento? Tenía razón. He
mos visto aquel prodigio perdido en uno de 
los carteles que anuncian la exposición mon
tada en la Casa de la Provincia donde se exhi
be una colección de fotografías de Pierre 
Verger tomadas el año 1935 y que hace poco 
fueron encontradas en Brasil. A la luz de esos 
testimonios gráficos, comparar lo que hubo 
con lo que hay resulta desolador. A cualquier 

Sevilla v sus murallas 
'" 

La Fundación Con!sa ha abierto en la ton'e de Abdelaziz (avenida de la Constitución, esqui
na a la calle Santo Tomás) una exposición en torno a la historia de las murallas de Sevilla baR 
jo el título 'Ojos que no ven, piedras que hablan'. Al acto asistieron -en la imagen, de izquier~ 
da a derecha- Celestino Galán, tesorero,de la fundación; Manuel Zurita, vicepresidente; Jo
sé Salas (de pie), Enrique Dornínguez (comisario de la exposición) y Francisco J. Velasco 
(secretario de la fundación). 

sevillano que se tenga por tal tiene que doler
le en el alma ver cómo ha sido destruido el 
paisaje que dio a esta ciudad el nombre que 
aún tiene en todo el mundo. Pero más allá de 
ese dólar, surge la indignación de comprobar 
que aún se mantiene la dinámica, que el per
nicioso discurso 'modernizador' que tanto 
daño hizo a Sevilla sigue vigente y, lo que es 
peor, continúa siendo asumido por buena 
parte de la población. No es la primera vez 
que criticamos la indolencia de esta ciudadaR 
nía que se da golpes de pecho proclamando 
con orgullo -evidentemente fatuo- su cuna, 
pero luego le importa un rábano lo que hagan 
con ella. Si se trata de dejar una huella para el 
futuro, sugerimos a los gobernantes un méto
do expeditivo que les permitirá colgarse la 
medalla y, al tiempo, hacerle un favor a Sevi
lla: dinamiten la calle Imagen y sobre los so
lares resultantes que Rafael Manzano haga 
una de sus recreaciones. Será un pastiche, sí, 
pero también lo es el bamo de Santa Cruz. 
No es la ciudad la que debe cambiar, sino su 
gente. Entiéndanlo. 

Eoro.s y foreros 
En uno de esos blogs sobre las cofradías sevi~ 
llanas que tanto proliferan en estos días por 
Internet, un anónimo internauta -irritado por 
el discurso conservador con el que han 
inumpido los integrantes del foro Niña de 
Guevara- fonnula una de esas preguntas que 
llevan criticamente implícita su particular 
respuesta: «¿Es que para ser cofrade hace fal
ta ser católico?» Hasta ese extremo ha des
plazado las reacciones entre la infanteria ca
pillita este foro que, sin embargo, no preocu· 
pa mucho a la jerarquía. Sucede que reaccio
nes de ese tipo evidencian la desvirtuación 
que se cierne sobre unas instituciones, las co
fradías, que quiérase o no, son fundamental
mente religiosas y específicamente católicas. 
El clero debe reflexionar sobre ello, especial
mente si anda patrocinando ciertos discursos 
que~ como se ve, no son antídotos para el pro
blema sino más bien sus reactivos. 

juanmiguelvega@ilycos.es 
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UN DIA EN 

Fondos andalusíes. Miguel Camacho 
Ramírez, secretario de la Fundación Ka
ti y promotor de la biblioteca del Fondo 
Kati en Mali, ofrecerá hoy, a las 17.30 
horas, una ponencia sobre este impor
tante legado andalusí en el salón de gra
dos de la Escuela Universitaria de Arqui
tectura Técnica. La entrada es gratuita, 

Sobre el budismo. El centro budista 
Mahamudra ha organizado una confe
rencia para hoy, a las 19,30 horas, en el 
centro CÍvico de Las Sirenas. Fernando 
de 1raola ofrecerá una charla sobre la 
meditación y explicará los beneficios 
que aporta para la vida. 

'El código Da Vinci'. El salón de gra
dos del CES Cardenal Spínola CEU 
(campus de Bormujos) acoge hoy la 
conferencia 'El Código Da Vinci: Histo
ria y new age', que impartirá Alejandro 
Rodríguez de la Peúa, profesor de la 
Universidad San Pablo CEU de Madrid, 
El acto comenzará a las 10.30 h. La en
trada es libre hasta completar el aforo. 

Jornada inmobiliaria. La Asociación 
Empresarial de Gestión Inmobiliaria or
ganiza hoy una jornada inmobiliaria en 
la que se darán cita empresarios del sec
tor para tratar temas como la Ley de 
Protección de Blanqueo de Capitales o el 
Arbitraje. Dará comienzo a las 11 horas 
en el club Antares (Genaro Parla dé, 7). 

Temas sevillanos. El doctor Manuel 
Gutiérrez, del servicio de Urología del 
hospital Virgen Macarena, pronuncia 
esta tarde en el salón de actos del Ate
neo (calle Orfila, 7; 18 horas) una con
ferencia bajo el título 'El síndrome 
prostático en los sevillanos'. 

La sequía. El presidente de la Confe· 
deración Hidrográfica del GuadalquiR 
vir, Francisco Tapia, expone hoy los 
'Problemas y oportunidades en la ges
tión del agua', en una conferencia que 
tendrá lugar en el Ateneo (Orfila. 7) a 
partir de las 20 horas, 

Semana de la Ciencia. El director del 
Instituto Astrofísico Español, Juan Pérez 
Mercader, ofrece hoy la conferencia 
'Evolución', dentro de la Semana de la 
Ciencia que organiza el lES Albero. Aula 
Foro del Complejo Ideal (parque Indus
trial Alcalá X), 17 horas, 

'Plural 06'. La Fundación Tres Culturas 
organiza del 16a1 18 de febrero elfestival 
'Plural 06', que mostrará las vanguardias 
músicales del Mediterráneo, La entrada 
es gratuita previa recogida de invitacio
nes en la fundación. Todos los concieltos 
y sesiones de dj's se celebrarán en el pa
bellón Hassan II de la isla de la Cartuja, 

INTERRUPCiÓN TEMPORAL DEL SUMINISTRO INTERRUPCiÓN TEMPORAL DEL SUMINISTRO \ SIeneS! 
0- 0 qr 

Con motivo de las obras que estamos real!zendo para la ampliación y mejora 
de la red de servicio, nos vemos en la necesidad de lnterrumpir temporalmente 
el stlmínistro de energía sléctrics el dia 17 de febrero de 2006, Las horas entre 
las que se prOducirá la interrupción, poblaciones y zonas, son las siguientes: 

Con motivo de las obras que estamos realizando para la ampliación y mejora 
de la red de servlc":o, nos vemos en !a necesidad de interrumpir tempcraímente 
01 suministro de enorgra eléctrica el dfa 17 da febréro de 2006, Las horas entre 
las que se producirá la ¡nferrupcíón, poblaciones y zonas, son tas siguientes: 
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Bollullos de la Mitación 

Horas: de 10:00 a '11 :00 
Zonas: cí Antonio Cuesta, Crl Bollullos~A2na¡cázar. Crl Bol!ullos-Bormujos, Crl 
Circunvalación. cf ConsliWción. el Corra!eja da la Fuente, el Fray Juan Calero, 
el Greco, el Ubrado, el Manuel Sluro!, el Murlllo, el P¡easso, Cm/ Prado de la 
Torre, el El Prado, es! Regulea, el Roja Zorri!la, es! Torre las Arcas. el Zorrilla 
y zonas próximas. 

Réf.: 1033659 

Santiponce 
Horas: de 11:30 a 14:30 en cortes a!iernativos de 1/2 hora. 

Zonas: Avda. Rocio Vega, Avda. Extrcmadura. Museo Municipal. Calles: Feria. 
Adrlano, Juan Sebastián Elcano, Veiázquez, Siete Revueltas, San Antonio. 
Rea!, PajartiHo, Murillo, José Romero Ve¡¿zquez, Plaza de la Constitución, 
Clavel, Ntra. Sra. de! Rosario, Mesón, Bécquer., Á!varez Quintero, Magdalena 
Reyes, Eduardo Yoarra, Las Musas y zonas próximas. 
Ref.: 1022131 
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ALFbzAR 

Juan Talavera 

LAS obras que se están reali· 
zando en e l Paseo de C1.talina 

de Ribera. me hacen recordar la 
figltl-a del arquitecto Juan 'ralave
ro y Heredia(l880 · 1960), que tan· 
ta influencia tuvo en la un ... 1.gcn 
actual de Sevilla y quees desamo
cido pru-alO: mayoria de los sevilla· 
nos. 

Juan Tnlavera pasó s us últimos 
años de vida en el Colegio de los 
Esoolaplos de la Pinza de POllee de 
León. al que yo asistia cOllloalum· 
no de primaria. Un anciano de [j . 
b'llrU cnjuk1, b1\ie y sombrero ne
gros recorria las galerias altas del 
Patio de la Virgen. cruzándose 
con las mas de n1Jios que íbamos 
y velúamos. ¿Quién es? preglwté : 
"el arquitecto del colegio", me res· 
poncUel'Oll. Aquellos escolares pa. 
sábamos nuestros días en un edifi· 
cio diseliado por Juan Talavera. 
y a lU1que ignorábamos casi todo 
sobre él. s u vida y su obra. apre n
dimos a querer aquel universo de 
cerá mica y paredes blancas oon 
cenefas amarillas. De Iguallllane-
111., varias generaciones de sevilla· 
nos hemos vivido enb'e pla7..a5 y 
edificios diseflados con maestría 
por él. y que han dado fm1n3 a la 
Sevilla más próXÍlJk1 y real. 

Consultando la monograna que 
sobre Juan Talavera publicó hace 
unos ruios Albelio Villar Move
HAn, podemos citar algunas de 
sus real.i7.aciones más representa· 
tivas en el ámbito urban o y que 
todavia están vigentes, por su 
equilibrio y sensibilidad. Como 
por ejemplo: las Refol1nas en el 
Graderío de la PI3.1.a de Toros de 
la Real Maesh-anza: los Jardi.nes 
de Murlllo y de catalina de Ribe
m.oon la glOliel:..1 de José Car'CÍa 
Ramos, el Monumento a Clist6-
ba1 Col6n y el Momunenloa Cata· 
lina de Ribel-a; las plazas de &.'Ul ta 
Cruz y Dolia Elvirn; la restaul<l' 
ci6n de la TOI1'e de Don Fadrique 
y los jardines que la rodean ; la Pla· 
?.a Nueva y el monumento a San 
Femando: el Puente de &'1.11 Ber
nardo, Basten estos ejemplos p..1.l<l 
saber que vivimos en la ciudad 
que Juan Talavel<l d iselio y COII$' 
tlUYó. 

De igual importancia son muo 
chos de sus edificios, elIU'e los que 
basta mencionar como muestra e l 
Mercado de Enb-adores de la calle 
Pastor y L..'U1dero y el Pabellón de 
la Compailla Telefón ica en la Ex· 
posición Tberoamer lc.'l.na en el 
Parque de María Luisa. También 
cUseñó obras en ciudades próxi· 
m .. 1.S que han pasado al imagina· 
r io colectivo, como la Alameda 
A¡xxlaC3. de Cádlz y e l Hotel Onr 
mru18 de Alcalá de Guadaira en· 
tre oU'OS, Pru-a mejorar nuestra 
ciudad debemos conocer y mante
ner la memoria sobre aquellos 
que pus ieron su obm al servicio 
de ella, como es el caso de Juan 
Talavera. arquitecto sevillano, 

Juan RUESGA NAVARRO 

SEVILLA 

¡'/lly ·veces en ¡ti- vida 

enlllS que IJlly que ser Ilmbicioso, 

Con Jm'dines de Sim-o/ lo hemos sido. 

Alfil calidad, lujo y f(m/orl ... 

Tod.o eslá IJemado 

IJo m que IIS/ed sólo se IJreocupe 

de los IJequt!110s de/lllles, 

Elija JII1'llines de Si"I'ol. 

Se quedanÍ co u lutllobilÍll ria del 5111: 

39 pisos de lujo 
3, 4 Y 5 dormitorios + despacho 

Garajes y Iras/eros 

PiscinQ 

A un paso de La Palmera 

y del Parqlle de M' Luisa 

F I H A H e I A [ Banco Santander 
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Sevilla entre 

«Mi mayor error fue no habenne ido de. Sevilla a tiempo» 
«El que las avenidas tengan árboles es la mejor forma de no ver lo que los arquitectos hacemos detrás» 

Puede que los suyos se,a" los más 
refinados modales de la muy poco 
noble ciudad de Sevilla. Tiene una 
cabeza, al menos, tan bien 
amueblada como su viscontiniana 
casa, que dicen fue donde fundó 
Santa Teresa. Ha sido presa 
favorita del aparato que tiene por el 
mango nuestros destinos, al menos 
los colectivos. Nunca'se sabe si es 
un cínic;o o un niño grande, pero su 
sonrisa inacab~da es un 
monumento a la malicia. 

M 
al que les duela a algunos, no 
hay nadie en la ciudad que se 
pueda medir con él en conoci

miento de nuestro patrimonio arqui
tectónico ni como catador de arte. Es 
un maldito de estirpe clásica. Como 
un busto renacentista. Como el velaz
queño Inocencio X, Estas son las teo
rías de la ciudad de Rafael Manzano 
Martos. 

-¿Es ésta la Sevilla más zafia que 
ha conocido? 

-No es la más zafia, pero sí la más 
destruida. Y la de mañana estará 
más destruida que la de hoy. Yo he 
vivido una Sevilla que no fue ya de 
entrada una Sevilla virgen. Yo he vi
vido un Cádiz, un Jerez que eran ciu
dades virgenes. Sevilla ha tenido 
más pujanza económica que· otras 
ciudades andaluzas y por lo tanto, se 
ha alterado y se ha destruido más. El 
gran drama intimo de mi vida es el 
haber visto destruirse el conjunto 
prodigioso de las ciudades españo
las. Es cierto que desde el adveni
miento de la democracia estos valo
res están más protegidos que enton
ces. Pero ahora los estamos destru
yendo a veces so pretexto de restau
rarlos. 

-Pero denunciar eso es caer en 
anatema reaccionario. 

-El problema es que se ha perdido 
la aguja de marear que teníamos los 
arquitectos y que nos ataba a un len
guaje arquitectónico que hemos he
redado del pasado, que habíamos se' 
guido siempre con fidelidad y que 
tenía sus reglas. Era un lenguaje pau
tado que permitía que el arquitecto 
pudiera hacer las cosas con arreglo a 
unos cánones que cumplidos permi
tían que todo naciese sin error. Aho~ 
r~, frente a eso, la libertad compositi
va total. Es cierto que el movimiento 
moderno fue depurador, regenera
dor, que sentó las bases de una con
cepción más abstracta) más pura, no 
más funcionalista. Hoy la arquitectu
ra es antifuncionalista, inverosimil
mente, porque parece que nuestro si~ 
glo tendría que cimentarse sobre un 
pragmatismo muy riguroso. Pero 
hoy se hace mucha arquitectura in
útil. La prueba es la Expo. Un pabe
llón de la Expo no sirve absolutamen
te para nada. No servía ni siquiera 
para exponer sus contenidos. Luego, 

Nieves San<: 

El estrado d'el comedor de su casa es una de las estancias más bellamente decoradas por Rafael Manzano. 

para otros usos, ha sido absoluta
mente inútil. La Expo fue una torre 
de Babel, una gran confusión de len
guajes arquitectónicos. 

-,¿Qué parte de culpa tienen en to
do esto las escuelas de Arquitectura? 

-La Universidad sí que está peor 
que ha estado nunca. Esto ya se ha 
enquistado de tal manera que salvar 
a la Universidad española ... a mi ami
ga Pilar del Castillo le brindo.el toro. 
Hoy hay mucha gente que vive de la 
Universidad. Lo estamos viendo aho
ra, la actitud de los rectores frente a 
un intento de mejorar la estructura 
universitaria. Muchos de los recto~ 

nos o con los profesores? 
-Con los profesores, claro. Lo 

fuerte es convivir con el profesorado 
de la Universidad española. Es muy 
duro, muy duro, muy duro, muy du
ro, muy duro. Entre otras cosas por
que estás en manos de gente que no 
están ni b.ien educadas, que es una 
cualidad básica para la convivencia. 
Pero hablemos de las escuelas de Ar
quitectura. La pérdida de un lengua
je reglado de la Arquitectura es un 
drama. P()rque además ha habido in
tentosen cierto modo de recupera
ción de forma más o menos pintores" 
ca, como el postmodernismó. 

«Un pabellón de la Expo no sirve absolutamente para 
nada. No servía ni siquiera'para exponer sus 

contenidos. la Expo fue una torre de babel, una gran 
confusión de lenguajes arquitectónicos» 

res viven de la actual situación de la 
Universidad, ypor19t<mt() !esafecta 
personalmente pero no desde el pun
to de vista espiritual. La Universi
dad española es brutalmente endogá
mica. Esto me lo vaticinó ya una per
sona que estaba en el tema: José An
tonio Fernández .Ordóñez, ya difun
to. Me dijo: «La Universidad va a ser 
destruida». Me lo avisó el día que se 
frrmaba la Ley de Autonomía Univer
sitaria. Me dijo «Tú, algún día te que
rrás ir de la Universidad». Y, efecti
vamente, yo me quiero ir de la Uni
versidad. Me voy a ir ya. Me voy a 
prejubilar porque no soporto la con
vivencia en la vida universitaria es· 
pañola. 

-¿La convivencia con los alum~ 

-¿Cómo se mama el interés y el 
amor por el arte? ¿Cóm() lo mamó 
usted? 

-Eso es muy difícil de mamar. En 
la sociedad actual española el niño 
que ha nacido en un barrio sin termi· 
nar de Urbanizar -aunque ya van 
siendo mejores-, lleno de escombre· 
ras y suciedad, a quien nadie habló 
de arte ... Hoy en la Primaria y en la 
Secundarta una de las cosas que ya 
prácticamente está suprimida es la 
Historia del Arte. Las academias lo 
hemos denunciado, pero parece ser 
que es imposible porque se quiere 
dar una el)señanza cada día más lige
rita, más liviana. Al final, no prepa
ram()s al niño para nada. Será bachi
ller muy cómodamente pero nunca 

llegará a saber nada y a tener una 
cultura básica. un cimiento', Pero es 
que además se da una cosa peor, y es 
que la enseñanza universitaria tamw 

bién se ve reducida de tiempo, de te
marto y de todo. En las carreras ar
tísticas, en las escuelas de Arquitec
tura, ha habido una especie de obse
sión tecnológlca. Se pretendía darle 
como un barniz de importancia técni
ca al arquitecto. Yo creo en la diversi
ficación del arquitecto hacia aspec
tos técnicos o artísticos, pero.el ar
quitecto se debe centrar en un tema. 
La Arquitectura es un arte. Por enci
ma de todo es una de las tres artes 
del dibujo, y por lo tanto lo primero 
que hay que hacer es aprender a di
bUjar. Yo no creo que todo dibujante. 
sea llUen arquitecto, pero desde lue
go lo que no creo es que se pueda ser 
buen arquitecto si no se ha accedido 
a través de las artes del dibujo a esa 
profesionalización del ideario de la 
arquitectura. El dibujO nos ayuda a 
percibir las proporciones de lo que 
dibujamos, trasladándolas al papel. 
El arquitecto tiene que hipertrofiar
se en la contemplacion de las propor
ciones, en su retención mental. Esó 
tiene que ir forrriando ahí como un,a 
especie de acervo arquitectónico en 
el cual uno esmlleno de ideas que ha 
visto. Ahora no se pretende la educa
ción de la memoria. No digamos de 
la retentiva visual. El Bachillerato 
no contempla la· memoria. Y de. la 
memoria vive el arquitecto, porque 
idea las cosas sobre una base de imá
genes e ideas arquitectónicas que tie~ 
ne retenidas en 'su memoria visual. 
Un arquitecto tiene que ser un mons· 
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«la Universidad está peor que nunca. Me voy a 
prejubilar porque no soporto la convivencia con el 
profesorado. Esta gente no está ni bien educada» 

trua hipertrofiado en su capacidad 
de percepción visual. Eso es muy difi
cil de criar. 

APRENDER A PELLIZCOS 
-Cuéntenos su caso. 
-Mi educación, personal es muy 

«De niño, mi padre me llevaba al jubileo circular en 
Jerez. Mientras rezábamos, yo paseaba mis ojos por 

las bóvedas y los retablos» 

de restauración. como arquitecto de 
zona del Patrimonio Artistico. Llegó 
un director general de Bellas Artes 
brillante, que era de Aracena, que 
estaba enamorado de Sevilla, qué 
era Florentino Pérez Embid. FUe lue
go uno de mis grandes amigos, qui
zás de los que más añoro y echo en 
falta. Hizo cosas positivas y otras 
equivocadas. Entonces yo era direc
tor de la escuela de Sevilla. Para mí 
la última ocasión clara de irme a Ma
dridfue cuando quedp vacante la Cá
tedra por jubilaciPn de mi maestro 
Fernando Chueca. incluso me pidiP 
que me fuera allí. FUe el momento en 
que yo me tomé más en serio irme y 
el que cometí el verdadero error de 
no irme. Tengo muchos amigos en la 
ciudad. Individuaimente hay mucha 
gente que me quierey me han demos", 
trado enorme cariño. Pero colectiva
mente, posiblemente yo tenga una 
cierta capacidad para despertar ren
cores, No sé por qué, pero cada uno 
es comO es y es muy dificil que yo 
deje de ser como hasta ahora he sido. 
Con mi carácter, con mi forma de 
conducirme, el resultado es que des
pierto rencores. Y a niveles políticos 
posiblemente más. 

{{ECHO DE MENOS MEDlNA AZAHARA» 
-O sea, que de vuelta de casi todo. 
-Sí, porque yo estoy en situación .. 

sui géneris. Yo tuve un padre estupen~ 
do y una madre fantástica, genial. 
Mi padre, que era un hombre muy 
piadoso, me llevaba todos los dí.as a 
hacer la estación en el santo jubileo 
circular. Aunque yo había nacido en 
Cádiz (recuerdo muy bien mi Cádiz 
natal y le debo mucho de mi voca
ción arquitectónica) le debo aún más 
a Jerez porque yo Jerez lo viví desde 
los cinco o seis años de edad, y por lo 
tanto mis recuerdos arquitectónicos 
ya más conscientes son de Jerez. To· 
dos los días estaba expuesto el Santí
simo en una iglesia de Jerez. Tuve 
suerte) porque Jerez tiene la colec
ción de iglesias más prodigiosa del 
Sur de la Península. El gótico en pie
dra es en Jerez un factor dominante,. 
Jerez es una ciudad muy distinta de 
Sevilla. Mientras rezábamos yo pa
seaba mis ojos por las bóvedas, por 
los retablos y le preguntaba a mi pa
dre. Entonces, él tuvo que irse infor
mando. El conocía a don Manuel Es
teve y Guerrero, que era el gran his
toriador del arte del Jerez de la épo
ca. Pronto nos conocimos. Me siento 
muy discípulo suyo. Estoy lleno de 
deudas de gratitud y respeto a aquel 
hombre prodigioso que también me 
inició en la arqueología, incluso en 
la de campo (él estaba exacavando 
en Asta Regia). Por otro lado, mi ma
dre era pintora aficionada, muy bue~ 
na dibujante. Ella me enseñó a dibu
jar. Mis primeras nociones del dibu
jo se las debo a mi madre. Era muy 
nerviosa, muy artista, un personaje 
muy genial en muchos aspectos de la 
vida. Creía en la vieja pedagogía, en 
la cual yo cada día creo más. La letra 
con sangre entra. Cuando yo no lleva
ba la linea por donde ella quería me 
daba un pellizco. Hoy. se considera
ría mal trato al niño. Yoaprendímu
cho de mi madre. Toda mi educación 
se la debo a mi madre y al pequeño 
pellizco que me daba. 

Como experto en arte, el arquitecto ha hecho de su hogar un verdadero 
museo. 

prácticamente jubilar. Echo de me
nos, más que la época del Alcázar, el 
haber seguido colaborando en Medi
na Azabara, que es donde yo creo 
que podría dar más. Nadie me pre
gunta nada. Yo, naturalmente, no 
voy a intentar dar consejos al que al 
parecer no los necesita. No estoy 
frustrado. Sigo haciendo cosas de ar
quitectura, Escribo algo. Todos los 
años hago alguna pequeña publica
ción. Y lo que quiero ya es jubilar
me, hacer un poco mi propia vida 
que yo nunca he tenido, porque yo 
siempre he vividO' afanado por mil 
cosas que han sido todas siempre al 
servicio de la res pública. He viajado" 
menos de lo que hubiera deseado, he 
visto menos cosas de' las que desea
ría ver. Yo no me hubiera jubilado si 
me hubieran trasladado a la Escuela . 
de Estudios Arabes de Granada, que 
es una propuesta que hice pero no 
parece que sea viable que la Univer
sidad te dé comisipn de servicio en 
un centro de investigación del Conse
jo. Si hubiera salido una plaza del 
Consejo para esta escuela te puedo 
garantizar que me hubiera presenta
do, He estado a punto de flrmar una 
oposición a Cátedra para irme a otra 
Universidad y por lo tanto cambiar' 
de aires, No lo he hecho porque se 
presentaba gente que eran amigos 
míos y que yo creía que era justo que 
fueran ellos catedráticos y no me iba 
yo a interponer. He tenido la suerte 
de encontrar una casa en Sevilla que 
he ido completando con muchas dill
cultades. Espero que algún día esté 
acabada. Es mi alcázar, si no espiri
tual sí físico. 

Yo desde niño tuve vocación de 
arquitecto. Tengo dibujillos de cuan
do yo tenía ocho o diez años. Me edu
qué sobre todo con los libros de ar
quitectura que me compraban y que 
eran mi mejor regalo. Siempre quise 
estudiar Arquitectilra. Lo reafirmó 
aún más la presencia en Jerez por 
aquellos años de un tío mío arqultec
to con el cual yo trabajé en Madrid. 
Luego ya trabajé con don Leopoldo 
Torres Balbás. Tuve un trato directí
simo con Gómez Moreno. Y me crié 
como quien dice en el estudio de Fer
nando Chueca. Mi educación proce
de, por lo tanto, de unos maestros 
fantásticos, además de la educación 
familiar. Todas esas cosas contribu
yen a formar la sensibilidad de un 
niño. 

Luego descubrí Granada, cuando 
tenía quince años. Mi primera ida a 
la alta Andalucía fue también una 

sorpresa. Mi familia tenía el balnea
rio de Alhama de Granada. Caimos 
por allí. Por de pronto me enamoré 
de mi prima y todavía es mi mujer. 

«LA CIUDAD NUEVA ESTÁ SALIENDO 
MUY MAL» 

-Se debe sufrir mucho con esa for
mación y viendo lo que está pasando 
en Sevilla,. 

-La ciudad nueva está saliendo 
muy mal. La única corrección posi· 
ble que tienen nuestras ciudades es 
con arbolado, no con jardinería me
nuda. El que las avenidas tengan sus 
árboles es la mejor forma de no ver 
lo que los arquitectos hacemos de
trás de esas mas de árboles. Que se 
vaya jugando con todas la" .P9sibili
dades arbóreas de especies que se 
aclimatan bien en Sevilla: avenidas 
de jacarandas, de maguolios, de fi
cus, de mil cosas, Hay que hacer mu
cha labor de replantación y de reor
denación. 

-¿Por qué no se ha ido nunca de 
esta ciudad que tan malle ha trata
do? 

-Mi familia lo sabe porque se lo 
digo constantemente, que el error 
más grande que he cometido en mi 
vida fue no irme de Sevilla a su debi
do tiempo, Yo vine a Sevilla, como 
todos los catedráticos que entonces 
ganábamos oposición a la escuela de 
Arquitectura, por un año, Tenía mi 

cátedra libre y vacante en Madrid, 
que era mi alma máter. Yo en Sevilla 
soy un ser desarraigado, Tengo fami
lia en Granada, en Cádiz, en Jerez, y 
la mayor parte en Madrid, donde al 
final todas las familias españolas 
iban a parar en una época. Todavía 
no he quitado mi casa en Madrid, 
Pero los alumnos de la escuela de 
entonces me dijeron «Don Rafael, ¿se 
va a ir usted como todos?» 

Yo tenía una misión entonces que 
era clara: ordenar y crear la enseñan· 
za de la arquitectura de acuerdo con 
una teoría personal que era distinta, 
tal como se debe enseñar ía Historia 
del Arte y de la Arquitectura en una 
Facultad de Letras, Yo creía que en 
una Escuela de Arquitectura se te
nía que hablar desde un estudio y 
conocimiento del lenguaje que lo. 
transmite el propio monumento. 
Quería estudiar la Historia de la Ar
quitectura desde la arquitect1.\ra y 
no desde ía documentación historio
gráfica, Eso fue lo que yo inicié aquí. 
Quizá el discípulo más importante 
fue Alfonso Jiménez Martin, pero vi
ró hacia otros campos, el del dibujo. 
Tenia su propia personalidad autó
noma y yo no quise forzarlo a que 
fuera como una dependencia mía. 

Luego ya vino una etapa interesan
te. Estuve dedicado a la escuela full 
time. No tenia ninguna obra en Sevi
lla salvo aJ"cruna pequeñísima obra Angel PÉREZ GUERRA 



El nuevo siglo y el estancamiento del panorama arquitectónico, llevan a revistas y 

a editoriales a indagar sobre una posible proyección de la arquitectura del futuro 

PANORAMA DE 

JORGE MINGUET 

II!Divulgativa y relativamente ba
rata, al alcance de Jos siempre ávi
dos estudiantes de arquitectura 
(una de las más rentables fuentes 
de consumo de publicaciones. CUf

sos y talleres), AVes una de las re
vistas mas conscientes de crear 
opinión del panorama editorial 
espaiiol. La forma en que elige y 
presenta sus temas rara vez es 
inocente y este caso no es una ex
cepción. En su editorial padran 
encontrar. en un gran ejemplo de 
la peruliar forma de escribir de 
Fernandez-Galiano, un artículo 
cargado de una dulcificada acidez 
que escribe tomos entre líneas. 
Gratificante para adeptos, no apto 
para inocentes. 
Tanto el arumlo de fondo como 

la publicaCión se adaptan estricta· 
mente al formato de catálogo enu· 
merativo que enuncia el título. 
Precedidas por una doble página 
en negro donde se repasa la tra· 
yecroria en general de los arqui· 
tectos publicados. en otras dos o 
cuatro se describe más pomenori· 
zadamente una obra selecciona· 
da. ocurriendo con no poca fre· 
cuencia que en la página genera· 
lista se hallan imág€>TIP"s mis 
atractivas que las desarrolladas a 
posteriori. Sera que la insinuación 
sigue venciendo a la evidencia de 
lo explícito. o que demasiadas 
obras de arquitectos jóvenes no 

---,---
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llegan a encontrar apoyos sufi
cientes para ~jecutarse. 

40 bajo 40 

Proveniente de la divulgación de 
arte, el diseno y la fotografía. la 
editorial Taschen carga en el am· 
biente arquitectónico con íama 
de inconsistente. En el presente 
caso. una escueta selección de 
obras de jóvenes arquitectos, su 
óptica exterior al debate arquitec-
tóniC0 ¡;::~tehl;) Gf~CCe .¡na nililid¿¡, 
tal vez menos profunda pero tam· 
bién menos prejuiciosa y más 
abierta. En su breve texto inicial 
describe de fonua sencilla pero 
acertada algunas de las circuns-

FINES DE CARRERA 
MINGUET MEDINA 

• Los esfuerzos más generosos y en
rregados'y algunas de las propuestas 
más brillantes de cada generación 
de arquitectos son sistemáticamen
te enterrados y olvidados. Son sólo 
lines de carrera. Son tremebundos 
esfuerzos que sólo sirven para de
mostrar en quince o treinta minu· 
tos la capacidad eiecutiva del oficio 
frente a un tribunal escasas veces 
imparcial_ 
Alcanzada tanto por quienes nos 

sobrecogen como por quienes nos 
torturan con sus edificios. dicha 
capacidad profesional ha demos
trado no ser garante de gran cosa. 
lo que evidencia desde hace años 
el maniqueísmo de esta situación 
sostenida por la inefable inercia 
universitaria. 

Una bocanada de aire 

Aprovechando la oportunidad que 
brindan los nuevos planes de estu
dio y el empuie de la naciente es
cuela de Alicante. que comienza a 
plantearse sus primeras promo
ciones, ViA arquitectura toma im
pulso .Y remperando l1Ila vieja y 
tristemente perdida costumbre de 
las revistas de arquitectura, pone 
en la calle el presente número de-
dicado al P,F.e. En él encontramos 
aIÚculos de docentes que refie.xío
nan sobre el sentido y la evolución 
que deben seguir los fines de ca-

PfC.OO 
V1A ARQUITECTURA 

Colegio Oficial de 
Arquitectos de la 
Comunidad 

. Valenciana. 
Valencia, 2000. 
131 páginas. 
2900 pesetas 

rrera y la selección de algunos 
buenos proyectoS de los alumnos 
de las principales escuelas de ar
quitectura de España. 
Sometida la selección a la misma 

estructura docente. se la expone a 
sufrir los mismos nocivos filtros y 
a las luchas entre escuelas por el 
prestigio y la representatividad. 
Así es posible ver la presencia de 
los tutores de peso y los "estilos de 
escuela" a los que afortunada
mente casi siempre hay alguno 
que escapa. Asunto éste inevita· 
ble. sólo lo puede paliar una ade
cuada elección de abiertos e inde
pendientes responsables locales. 
Ello en cualquier caso. no empa-

tancias determinantes de las nue
vas generaciones de arquitectos. 
coincidiendo en algunos diagnós
ticos con la revista española. Tal 
similitud de conceptos se torna 
sin embargo increíble contraste 
en la selección de equipos. De 26 
equipos europeos frente a los 20 
de AV sólo coínciden ambas publi
caciones en la elección de RCR. 
que confirman así su posición en 
la escena mediática. Esta dispari
dari.le G'li:erius nos ut'.:.beria hacer 
reflexionar sobre la arbitrariedad 
con que pueden y de hecho se 
hacen las selecciones de arquitec
tos de prestigio en las que luego 
creemos con tan denodada fe. 

ña la labor admirable y generosa 
de esta publicación que saca a la 
luz y llena de senrido proyectos 
cargados de fuerza y reflexión. 
que de otro modo hubieran redu
cido su vida al esmeto ,mundo de 
las presentaciones escolares y las 
calificaciones. 
En un acertadisimo epílogo. Fe

derico Soriano va dando en casi 
todas las claves del problema y 
formula la óptica inspiradora de 
esta publicación con un título bri
llante: "¿Quién aprende?" Gracias 
a esta publicación, quienes no 
estén del todo acabados tendrán 
algo más que aprender. Algunos 
mucho. Gradas. 
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Una misma 

idea y dos 

planteamientos 

muy distintos 

marcan 

las líneas 

editoriales 

de estos 

"catálogos" 

de joven 

arquitectura 

Centro Cultural 
de Ridaura, de 
los españoles 
RCR (Atanda, 
Pigem y Vilalta), 
único punto de 
acuerdo entre 
ambas 
publicaciones. 

En una 

valiente 
apuesta, ViA 

introduce 

luz en el 

oscurecido 

ambiente 

de los fines 

de carrera 

Centro de 
investigaciones 
marinas en 
Capri. de Sara 
Cejudo, uno de 
los proyectos 
seleccionados. 

IU!ll! 111"' __ _ 

Empujando 
F. de la Iglesia /Lfi. Moreno 

EN estos últimos días V en el curso 
de distintos encuentros. el aicalde 

de Sevilla ha animado de manera 
insistente a un grupo de arquitectos a 
emouiar con fuerza. Preguntados éstos 
sobre dicho esfuerzo. no han sabido 
responder con exactitud en qué 
dirección y sobre qué cosa se refería ei 
alcalde. pero como ya cada uno eilos 
venía haciéndolo de alguna forma 
desde sus escasas fuerzas, se han 
aprestado a sugerimos 10 que seria 
~aprovechando la inercia creada
algún nuevo empujón. 

El primero tendría la intención de 
desvelar 10 que ha permanecido hasta 
ahora oculto -10 no publicado-, y que 
no es otra cosa que el hecho de que la 
arquitectura de la (Iudad ya no está en 
manos de los arquitectos. y mucho 
menos de los ciudadanos. sino de los 
grupos de inversión y de sus 
administradores. Si a los ciudadanos 
sólo les queda soportar el resuitado de 
las acciones orquestadas en 
despachos e intentar llevarlas hacia su 
particular modo devida. a los 
arquitectos lo que les queda es el 

! cuestionamiento de sus sugerencias. 
! en muchos casos sin comprenderse. 

en cada uno de los continuados 
embates de la negociación. 

El segundo de ellos iría en la 
dirección de buscar unas estrategias 
distintas de las utilizadas hasta hoy en 
la gestión de la ciudad. que sumaran 
ciertamente las melares expectativas 

para una resolución imaginativa de 
nuestros problemas. Ello, contando 
con todos aquellos que realmente 
tienen algo que decifY a partir de la 

r experiencia y del conocimiento 
derivado de lo que ya se ha realizado. 
Esta iniciativa no debería quedar. 

, finalmente, en manos de empresas 
¡ que desvirtúen y pe!Viertan lo dicho 

por tos convocados. 
Un tercer empujón, pequeño por no 

alterar en exceso el medio en el que se 
produce y quiere preservar, supondría 
una apuesta dec:idida por acciones 
que respondan a una mentalidad 
verdaderamerite ecológica, que 
permita gestionar mejor los recursos 
de la ciudad. Para ello. nada como 
optimizar lo singular de su posición en 
el valle del Guadalquivir, potenciando 
su estructura urbana y terñtoñal. 
valorando y ampliando la diversidad 
de espacios públicos que acampanan 
a la vida de sus ciudadanos. así como 

I posibilitando la aportación de nuevas 
tecnologías y diseños arquitectónicos 
a la cultura material y urbana. 

Por último. el cuarto. llamado 
patrimonial. Respetuoso a la vez que 
arriesgadO. estaría llamado a 
aprovechar y seguir desarrollando un 
importante trabajo ya realizado -no 
sólo documental. sino también de 
estrategias de actuación- necesario 
para preservar en unos casos V 
actualizar en otros, el coniunto de 
bienes materiales e inmateriales que 
han marcado nuestra identidad. Se 
dispondría así de un instrumento de 
gestión que, arropado por el 
conocimiento y puesta en valor de 
nuestro patrimonio, iría más aUá de la 
mera catalogación, instalándose de 
forma natural en la vida de la ciudad V 
en su posible renovación, libre de 
vociferantes gestos de un signo u otro. 

Pero con todo, no olvidemos que el 
signo de los tiempos no se reconoce 
tanto en los efectos mecánicos como 
en la capacidad de apreciar primero y 
luego aprovechar cualquier impulso 
para construir el propio movimiento. Y 
nosotros, como el surfista en el mar, 
necesitamos la fuerza de la ola. 



EL MUNDO. JUEVES 1 DE MARZO DE 2U01 

ANDALUCIA 

.................................................. DIA DE ANDALUCIA ............................................................................................. . 

Manuel Chaves junto al ex presidente del Gobierno, Felipe Gonlálel, que acudió al Día de Andalucía. 

Chaves afronta el 20 aniversario del 
estatuto con un discurso 'descafeinado' 
Asegura que las últimas encuestas publicadas no le preocupan 

.l.C.&.. 

SEViLL-\.~ El presidente de la 
Junta. Manuel Chaves. mantuvo 
ayer un tono estrictamente insti
tucional durante el discurso que 
pronunció en el acto celebrado en 
el Palacio de San Telmo. sede del 
Gobierno autonómico. con moti
vo del Día de Andalucía. 

Así, tras la entrega de las dis
tinciones de Hijo Predilecto y de 
las Medallas de Andalucía, Cha
ves abogó por reforzar la verte
bración y articulación de la 
región y por promover la integra
ción de todos en el gran proyecto 
común del 28-F, que «será más 
eficaz cuanto mejor mantenga
mos el espíritu de unidad de los 
andaluces con independencia de 
donde residan). 

El presidente mostró su preo
cupación por los enfrentamientos 
loealistas afirmando que «es pre
ciso profundizar en nuestra iden
tidad y seguir trabajando con la 
misma ilusión de estos años». 

La única propuesta novedosa la 

realizó cuando. tras referirse al 
fenómeno de la inmigración. alu
dió al papel de Andalucía como 
referente de los pueblos medi
terráneos e iberoamericanos y 
anunció ia elaboración de un plan 
de acción destinado al intercam
bio cultural y tecnológico. 

Dicho plan, que se elaborará 
junto con los municipios andalu
ces que tienen especiales vínculos 
geográfic0s e históricos, tendrá 
también como objetivo el desarro
llo de experiencias turísticas, 
agrarias y medioambientales. así 
como la colaboración en materia 
educativa y sanitaria, el encuen
tro de artistas y la promoción de 
activídades comunes. 

Tras recordar que el próximo 
octubre se cumplen veinte años 
de la aprobación del Estatuto de 
Autonomía. de la que dijo que «ha 
sido la base y el punto de partida 
de un largo periodo de estabilidad 
y crecimiento», Manuel Chaves se 
refirió al problema del terrorismo 
y a las elecciones vascas. que son 

«un buen momento para estable
cer con precision ia línea de 
demarcación entre la libertad y 
la barbarie». ~ 

Chaves reservó la carga polí
tica para las entrevistas que, 
antes de este acto, había conce
dido a varias emisoras de radio. 
en las que afirmó sentirse <<tran
quilo» ante las últimas encuestas 
publicadas ayer por El País y el 
Grupo Correo, que, al contrario 
de la realizada recientemente por 
el Instituto de Estudios Sociales 
de Andalucía --casi once puntos 
de ventaja del PSOE sobre el 
pp- dibujan una tendencia a la 
baja del PSOE frente' a un Partido 
Popular que acorta distancias. 

«No me preocupa, es intención 
de voto. no es el voto en uma». 
dijo Chaves, que se mostró con
vencido de que. a pesar de lo que 
señalen las encuestas, va a seguir 
«contando con el apoyo de los 
ciudadanos». A su juicio, hay 
encuestas «para todos los gustos» 
y que «se suelen equivocaP). 

Plantón empresarial al acto de la Junta 
.I.CR. 

SEV1LLA.- El acto institucíonal 
que tuvo lugar ayer con motivo 
de la celebración del Día de Anda
lucía contó con una nutrida repre
sentación de autoridades civiles y 
militares de la comunidad autó
noma. así como de los distintos 
partidos y organizaciones sociales 
de la región. 

Sin embargo. el evento celebra
do en el Palacio de San Telmo, 
sede de la Presidencia de la Junta. 
contó con una destacada ausen
cia: la de la Confederacíón de 
Empresarios de Andalucía (CEA). 

En el acto se concedieron las 
tradicionales distinciones de Hijo 
Predilecto y las Medallas de Anda
lucía. Ayer. los galardones reca
yeron en andaluces pertenecien
tes al mundo del Derecho. de la 
cultura y las artes en sus distintas 
facetas -música (Carlos Cano), 
danza (Matilde Coral), pintura 
(Enrique Romero Santana), litera
tura (Luis García Montero), perio
dismo (Carlos Herrera y Manuel 
Alcántara)-, de la investigación 
(Purificacíón Fenoll), del deporte 
(Miguel Angel Jiménez) o del 
compromiso socíal (Gabriel Del-

gado). 
Sin embargo, entre los premia

dos y distinguidos por la Junta no 
figuraba ningún representante del 
mundo empresarial andaluz, moti
vo por el cual la Confederación 
de Empresarios de Andalucía 
decidió ausentarse en la celebra
ción. 

Sí estuvieron presentes en el 
acto celebrado en San Telmo los 
secretarios regionales de UGT, 
Manuel Pastrana. y de CC.OO, 
Julio Ruiz, que mostraron su sor
presa por la ausencia de repre
sentantes de la patronal. 

EL RECUADRO 

ANTONIO BURGOS 

Sevillanía 

Un grupo de jóvenes 
arquitectos de Sevilla 
se ha entrevistado 
con el alcalde. dentro 
del debate abierto 
sobre el futuro de la 
ciudad. Dicen los 
jóvenes arquitectos 
que la sevillanía es 
una traba para el 
desarrollo urbanistico y arqui· 
tectónico. Menos mal que hay 
quien demuestra pulso y que 
los arquitectos jóvenes están en 
todo lo suyo. que es aborrecer 
del pasado para construir. edi
ficar y firmar los proyectos del 
futuro. En Sevilla. por suerte 
o por desgracia. la nueva arqui
tectura pasa por Pavón el 
Derribista. La ciudad es un 
manto de Penélope (cruz. que 
cruz) de la destruccíón y de la 
renovación. En Arquitectura 
nada se crea ni de destruye. 
sino que se derriba y recalifica. 
El debate de los nuevos arqui
tectos es tan antiguo como la 
cíudad misma. No se olvide 
que fue un arquitecto. y señero. 
Rodrigo Medina, quien con
venció a la burguesía sevillana 
para que dejara sus casas del 
centro y se fuera a vivir más 
cómodamente a Los Remedios 
o al Prado. Tuvieron que venir 
Víctor Pérez Escolano y Luis 
Uruñuela con el Modelo Bolo
nia para detener el proceso de 
destrucción de la ciudad que 
habían inicíado entre Rodrigo 
Medina y Rafael Arévalo. 

Esos profesionales vincula
dos a la Escuela de Arquitec
tina que han visitado al alcalde 
hacen muy bien pensando lo 
que piEnsan. Están en la edad. 
y ahítos de proyectos en la cíu
dad de la carencia de suelo edi
ficable. Dicen en favor de sus 
tesis que eso de la «sevillanía» 
arquitectónica es de ayer por 
la mañana. un invento que, 
tirando muy largo, es del siglo 
XIX. Cierto. La seviJlania arqui
tectónica la inventaron los 
clientes de Ambal González. 
que le pedían una casa sevi
llana. Fue cuando Ambal Gon
zález empezó a ganar dinero, 
porque cuando era joven estu
vo por el Modernismo de la 
plaza de San Agustin y de la 
hetica de la calle Orfila y cuen-

tan que estaba tan 
tieso como un 
joven arquitecto 
de ahora. Ambal 
se ade<.."Uo al mer
cado y luego el 
mercado pidió {as 
cosas sev111anitas 
de las casas de 
Ambal. 

Pero de aquí a renegar de 
la sevillanía. como hacen estos 
arquitectos como es su obliga
ción. va no un trecho. sino una 
negación de la realidad. La des
gracia es que la sevillanía pue
de que para la Arquitectura v 
el Urbanismo sea una traba. no 
lo niego. Pero para la economía 
de la ciudad es su principal 
fuente de ingresos. Se,illa. que 
fue ciudad agraria donde se 
producian y Vendían los pro
duetos del campo y luego ciu
dad industrial del Astillero. la 
Hispano Aviacíón, ISA y Cons
trucciones Aeronauticas. es 
ahora la capital de la sevillania. 
Sevilla vive de la sevillania. de 
vender la linagen turllitica de 
Sevilla al mundo. Si nos atu
viéramos a la realidad de los 
ingresos por turismo. no sola
mente tendriamos que aceptar 
la tesis de la sevillanía. sino 
que vestirnos todos de Don 
Juan, de Fígaro, de Cannen la 
Cigarrera para no decepcionar 
~ !r.:::s sue V!e:>f:'!! porque h_~r;. 

comprado un paquete de tres 
días y dos noches de sevillanía. 
billete incluido. 

Cuando dentro de este 
modelo económico se intenta 
otra salida, fracasa. ¿Por qué 
fracasó Isla Mágica? Porque no 
vendía sevillanía. ¿Cuántos 
hoteles con mayor o menor 
encanto y cuántos bares y res
taurantes han abierto desde el 
fracaso estrepitoso de Isla 
Mágica? A manojitos. Manoji
tos de sevillanía. Málaga no 
vive de las malagueñerias ni 
Granada de las granaderias. 
pero Sevilla sí vive de la indus
tria de la sevíllanía. Y por con
tradictorio que parezca. la rea
lidad es que oponerse a ella es 
cerrar el paso al progreso. Por 
desgracia. esto es lo que hay. 

ww'w.antonioburgos.com 

Centro de Estudios Escénicos 

de Andalucía 

Programa de Estudios Técnicos 

Cursos de fonnación profesional ocupacional 

En Sevilla: de126/03/2001 al 31/07/2001 
• Oecorados--Utileria Teatral 
• Iluminación y Técnica Teatral 

Información: 
Escénica: Calle San Luis; 37.41003 Sevilla 
Teléfono: 955 037 300." Fax: 955 037 342 

Plazo de inscripción: hasta el 15 de marzo de 2001 

Con la colabotnc"lon d~ la Conse¡el1a d~ Emoleo 
'1 OesarroUo ~'loIóCIl{;Q y el Fondo SOCial !:.uropeo 
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EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ESCRIVÁ DE BALAGUER 

El Papa proclama en este momento que es necesario un nuevo impulso apostólico 

que sea vivido como compromiso cotidiano. Hace falta la perfección de la caridad 

La novedad de las cosas de Dios 
AYER se cumplió el centenario del naci
miento del beato Josemaría Escrivá. Al pen
sar, hace ya algún tiempo, cómo conmemo
rarun aniversario tan significativo, mevino 
enseguida a la memoria la expresión con la 
que e! Fundador del Opus Dei resumia el 
sentido de toda su actuación: Deo omnis 

nos su gracia para que luchemos por alcanzar la san
tidad en medio del mundo, nos impone también la 
obligación del apostolado". 

glDri1l!, "para Dios roda la gloria". No le interesaba ser 
protagonista de nada, porque se consideraba un puro ins
trumento en las manos de Dios. 

Sin embargo, es lógico que los fieles del Opus Dei y 
los centenares de millares 
de personas que lo tienen 
como valedor en sus necesi
dades espirituales y mate
riales se alegren con oca
sión de este aniversario y 
eleven a la Trinidad Santísi
ma las más rendidas accio
nes de gracias. 

Por medio de! beato, Dios 
ha recordado de nuevo a los 
hombres y las mujeres que a 
todos, sin excepción alguna, 
nos llarna a lasantidad: a cada 
uno en las circunstancias con
cretas en las que su vocación 
humana le ha colocado. No a 
una santidad rebajada, sino a 
la perfección de la caridad. 

Porque "quien ha encontrado verdaderamente a Cris
to -escribe el Papa en la Novo miUenio ineunte- no 
puede renerlo sólo para sí, debe anunciarlo. Es necesa
rio un nuevo impulso apostólico, que sea vivido como 
compromiso cotidiano". 

Duc in altum!, nos estimula el Santo Padre impulsán
donos a abandonar el puerto tranquilo de la inactivi
dad, de la comodidad, que tantas veces retiene a los 

cristianos. Es la hora de lan-
zarse valientemente por 
todos los mares del mundo, 
colaborando personalmente 
-sin miedo de nada ni de 
nadie- en la nueva evangeli
zación de la sociedad. 

Para llevar una pesca 
abundante a los pies de 
Cristo, resulta indispensa
ble el trato habitual con la 
Trinidad, una relación que 
se empieza habitualmente 
con nuestras oraciortes vo
cales. La persona que reza 
con amor y perseverancia, 
si no abandona el empeño 
para rezar bien en momen
tos de dificultad o de ari
dez, si acude asiduamente a 
las fuentes vivas de la gra
cia - la confesiÓn, la Euca
ristía- , si se esfuerza por 
vivir en la presencia de Dios 
a lo largo de la jornada, 
llega a poseer una verdade
ra vida interior. 

Este sacerdote ejemplar no 
se limitó a transmitir esa 
nueva. Con el espíritu del 
Opus Dei -que vio la luz, por 
querer divino, el 2 de octu
bre de 1928-, inauguró en la 
tierra un modo concreto y 
eficaz de llevar a cabo esa 
Voluntad salvifica universal 
de Dios: un "camino de santi
ficación en el trabajo profe
sional y en el cumplimiento 
de los deberes ordinarios del 
cristiano", como reza la ora
ción repetida a diario por mi
llones de personas. 

'Como reza el viejo adagio, obras 
son amores y no buenas razones 

El trato personal con Dios 
en la oración, la frecuencia 
de los sacramentos, la preo
cupación por las almas ... son 
realidades que vertebran 
toda existencia cristiana. 
Pero hay que ponerlas en 

La gratitud -que manifestamos con motivo de este 
Centenaricr no puede limitarse ,3 un mero senti
miento, sino que aspira a manifestarse en acciones 
concretas. Como reza el viejo adagio, obras son amo
res y no buenas razones. En concreto, quisiera recor
dar, con palabras del beato, que "Dios, al conceder-

práctica con más tesón, con 
mayor fidelidad; en una palabra, con más amor. 

E! beato Josemaria gastó todo su tiempo en anunciar al 
Hijo de Dios, recordando que se puede ser plenamente 
disápulo suyo en medio del mundo. Pido a Dios que su 
Centenario sea un eco de esta verdad cristiana radical, 
capaz de llenar la vida de sentido yde alegria. 

la almuzara 

Andaluces en extinción 
.----- LOS andaluces debe

Manuel 
PlmenteI 

mos ser conscientes de 
que convivimos en 
nuestra hermosa tierra 
con una rica biodiversi-

'-_ __ dad de la que debemos 
sentirnos responsables; 

esnuestrodebercuidada, mantenerla 
y legarla para e! futuro. Convivimos 
con una rica fauna, doméstica y salva
je, así como con multitud de plantas y 
peces; todos ellos merecen nuestra 
arención y respeto. Algunas especies 
se están beneficiando de una firme re
cuperación de sus poblaciones, como, 
por ejemplo, los mamíferos de caza 
mayor ~ervo, jabalí, cabra montés, 
gamo, muflón-, y algunas aves. arras 
especies mantienen estables su nú
mero de ejemplares, pero, desgr.¡cia
damente, una veintena de especies, 
por hablar sólo de los vertebrados, co
rren una dramática suerte, al encon
trarse en peligro de extinción. 

Algunas de estas especies son muy 
conocidas, como el lince o e! águila 
imperial-rolo quedan ya 25 parejas-, 
yse está iniciando un ambicioso plan 
de recuperación al que deseamos el 
mayor de los éXitos. Pero otras espe
cies agónicas son muy desconocidas 
para la inmensa mayoría de los "Il
daluces, que asisten pasivamente a 

Es nuestro deber cuidar, 
mantenery legar al futuro la 
biodiversidad que tenemos 
su extinción. Así por ejemplo, el mi
lano real (50-100 parejas) o e! ali
moche ver¡ disminuir peligrosamen
te sus poblaciones. Desgraciada
mente el quebrantahuesos dejó hace 
pocos años de surcar nuestros cielos, 
ytodavia se debate si hay, o no, lobos 
en nuestras sierras. 

Algunas aves acuáticas, muy abun-

dantes hace unas décadas en nuestras 
marismas, han sufrido un severo re
troceso en sus poblaciones, yhoyestán 
en peligro, como la cerceta pardilla, e! 
porrón pardo o la fucha moruna. Por 
terminar e! capítulo de aves, apenas si 
conocemos la existencia de algunos 
ejemplares de torillo andaluz, y nos 
preocupa que las poblaciol\es de avu
tarda, nuestra gran ave esteparia, 
hayan ido enfrancoretroceso. 

La foca monje -¿para cuándo un 
programa de reintroducción en e! 
Cabo de Gata?-, y la ballena de los 
vascos apenas visitan ya nuestras cos
tas, yel delfin está en regresión. 

Serán pocos todos los esfuerzos 
que hagamos por evitar la extinción 
de estos andaluces. Si mueren y de
saparecen definitivamente habre
mos obtenido un severo fracaso 
como sociedad y, de alguna forma, 
habremos muerto un poco, también 
nosotros, como especie. 

OPINiÓN El 
la ciudad y los días 

La doctrina 
oficial-optimista 

Callos 
CoI6n 

NUNCA se han generado 
más toneladas de papel es
tratégico, se han creado 
más foros o auspiciado más 
debates sobre proyectos de 
futuro que en este momen

. to de la ciudad, en el que 
sufrimos un presente misérrimo. Nunca, 
en la reciente historia democrática, la 
Sevilla oficial ha estado más lejos de la 
real. Nunca se ha engañado a tantos du
rante tanto tiempo, desmintiendo el 
aserto según el cual se puede engañar a 
muchos durante poco tiempo, o a pocos 
durante mucho tiempo, pero no a mu
chos durante mucho tiempo. Eso sí que 
es estrategia, y no la de los planes. Y no 
nueva: siempre se ha consolado a quie
nes viven un presente miserable con la 
promesa de un futuro paradisíaco. 

Enfrentar la espléndida carta al di
rector de Andrés Joaquín Egea, porta
voz de Adepa, que publicábamos ayer, 
con la catarata de noticias sobre dise
ño del futuro y el alud de papeles y do
cumentos sobre planes estratégicos, 
es un sano ejercicio que desvela hasta 
qué punto, cuando no se tiene nada 
que decir sobre el presente, se inventa 
el futuro. 1.100 propuestas, nada más 

Quienes son 
incapaces de 
gestionar el 
presente disimulan 
inventando 
improbables 
futuros. Es la 
política 'estratégica' 

y nada menos que 
1.100 propuestas, 
han emanado de la 
ufase de reuniones 
sectoriales de los 
grupos de trabajo 
del Plan Estratégi
co", por decirlo utili-
zando su jerga. La 
notificación oficial 

, se cuida de poner de 
relieve que han par
ticipado "unos 800 
expertos y lideres so-

\. 

ciales". Todo para el pueblo, pero sin el 
pueblo. Sólo le falta, a esta corpora
ción social-andalucista, una Evita aso
mada al balcón del Ayuntamiento con 
su abrigo de pieles para convertirse del 
todo a la demagogia peronista. Los 
descamisados los pone la propia ciu
dad, porque uno de los efectos perver
sos de esta politica populista es de
nunciar la critica o la disensión como 
traición, el realismo como pesimismo, 
y éste como derrotismo boicoteador. 
También abordaba este matiz Andrés 
Joaquin Egea, al referirse a la euforia 
oficial de José Luis Manzanares y su 
condena de los que él llamaba "agore
ros de la destrucción de la ciudad". 

Es lo propio de todas las situaciones 
viciadas o corrupras la negación de la 
realidad y la prohibición de expresarla. 
Como el cine italiano bajo el fascismo, 
la Sevilla oficial impone una política de 

. teléfonos blancos -como se llamaba a 
las comedias que idealizaban la reali
diid- que ignora o ridiculiza toda opi
nión que no sea la hegemónica. Es la 
moda. Un alcalde encantado consigo 
mismo gobierna un pacto inestable en 
el que tanto socialistas como andalucis
tas parecen también encantados con 
ellos mismos y con lo mucho que están 
h~ciendo por la ciudad. Les rodea un 
coro de ciudadanos-pocos, pero ruido
sos-- igÜa1mente encantados con ellos 
mismos (además de con quienes les go
biernan). Todo les parece estupendo, 
hasta el disparate del estadio. Tienen 
una asombrosa agudeza visual para ver 
de lejos (el futuro) yuna desconcertan
te 'ceguerapara verde cerca (el presen.
te). Entre todos, han instaurado la dic
tadura del oficial-optimismo. Una son
risa panoli sería el más identificativo 
emblema de esta Sevilla estratégica. 

+ccolon@djariodesevilla.es 

-==----:. 
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«Se ha impuesto la 

teoría de la 

destrucción o del 

falseamiento 
------------'----

acaramelado, pese a 

las clasificaciones 

proteccionistas» 

partido sevillanista, que se llamaría 
«Sevillanos unidos». Yo muchas ve
ces he pensado que si hubiera un par
tido unificado de sevillanos me apun
taba_ Yo_ a los partidosno los com
prendo, pero a ese sL He vivido la 
defensa de Sevilla en épocas muy di
ficiles. Todavía cuesta trabajo la de
fensa de Sevilla. Haría falta un parti
do unificado sevillano. 
-¿Un partido a favor de Sevilla o 
en contra de alguien? 
-En contra no se consígue nada. A 
favor de Sevilla en el sentido de vol
carse completamente en la conserva
ción y progreso. Hay que nivelar eS,a 
balanza. Debería procurar que tuvié
ramos un tráfico mejor que elloeo y 
endiablado que tenemos en nuestros 
días. Y sobre todo, evitar las barbari
dades que se están haciendo, u.na de 
ellas muy destacada, que es la de so
terrar, ocultar o abandonar los res
tos romanos del solar de la Encarna
ción. Ese es un problema en el que 
yo pienso todos los días: ¿Cómo es 
posible que en el año que vivimos, 
con la cultura de hoy se pueda llegar 
por motivos políticos a enterrar una 
cosa de tanto valor. No lo compren
do. 

la edad no ha deterioradp las neuronas de este Viejo archivero, historiador, profesor y guía turístico; hoy, además, académico 
correspondiente 

las mismas monstruosidades 
-¿Se hacen entonces las mismas 
monstruosidades que cuando no 
existían garantías legales de pro
tección del patrimonio? 

esos desaguisados y hoy, unas veces 
se lavan las manos como Pilatos, 
otras miran hacia otro lado, y otras 
toman partido por un grupo o por 
otro. Pero nunca llevan razón. La ex~ 
tensión a nivel poputar del conoci
miento del caserío sevillano debería 
haber repercutido en una protección 
más elevada de nuestro patrimonio 
artístico. Pero ha sucedido todo lo 
contrario: se ha impuesto la teoría 
de la destrucción o del falseamiento 
acaramelado, pese a las clasificacio
nes proteGcionistastanto del Ayunta
miento como de la Junta de Andalu
cía, como por ejemplo en la mallla
mada Casa del Infantado. No hay nin
guna diferencia entre la política de 
protección del patrimonio en Sevilla 
en la época franquista y la actual. 
Como contrapartida a la falta de una 
exhaustiva legislación proteccionis
ta de aquella época, en nuestros días, 
que la hay, se atenta hasta contra lo 

que se debería proteger por estar ca
talogado. La Consejería de Cultura 
de la Junta destrozó el palacio de Al
tamira. En cambio, evitó la pérdida 
del de Mañara. Sevilla no sólo olvida 
a sus personajes históricos, sino a 
sus rincones célebres, como sucedió 
con el compás de San Clemente, in
mortalizado en una obra de los Quin
tero, que acudían allí a tomar apun~ 
tes de los coloqUiOS de Curro y Dolo
res, los porteros, tíos de Antoñita Mo
reno, que cantaba en el coro. Allí los 
pintó Sorolla en un cuadro que está 
en la Hispanic Society de Nueva 
York, y allí guardaba sus muebles 
Romero Murube. Cuando ilegó la Ex
po, en vez de poner un mármol de 
recuerdo en el compás, un desapare
cido arquitecto cubrió sus gastados 
ladrillos y olambrillas con una bue
na carga de cemento. 

-Las mismas. Lo que pasa es que 
antes las autoridades colaboraban a 

-¿De dónde se han sacado esos 
pastiches acaramelados? 

la cúpula que nunca llegó al Pardo 
-Cuéntenos la historia 
de las postrimerías del 
convento de San Anto-
nio, que usted vivió. 
-Vino Carmen Polo de 
Franco con Joaquín Ro
mero Murube para com
prar la cúpula por un 
millón de pesetas, con 
Idea de ponerla en el 
P@rdo. Se llegó a hacer 
un documento en el 
alcázar. Se pretendía 
cortar la escayola con 
un serrucho, ponerle 
número y empaquetarlo 
para Madrid. Se empezó 
a desmontar por arriba, 
QUItando la clave. Aque
llo empezó a moverse. 
El albañil tuvo el tiempo 
justo de quitarse de 
en medio. A~ue!lo se 

abrió como una grana
da. Se hundió. Para mí 
era la mejor cúpula de 
Sevilla, junto con la del 
Museo. 
-Todo .el mundo refie~ 
re la historiá de las 
casas de la plaza del 
Duque, pero allí mis
mo, al lado, sucedió 
otra peripecia digna de 
un novelista inspirado. 
-Sí, en el antiguo cole~ 
g10 de los jesuitas de 
San Hermenegildo. Fue 
en la década de los cin
cuenta también. Se pre
sentó una mañana en el 
alcázar Joaquín Romero 
Murube, preocupado 
porque se iba a tirar la 
iglesia. Decidimos repar
tirnos el trabajO: él escri-

bía en ABC una sección 
sobre las calles de Sevi
Ha y yo tenía otra sec
ción. Días después, Joa
quín me llamó para de
cirme: «Hemos dado en 
el blanco. El tema de 
,San Hermenegildo se 
lIevá al' próximo consejo 
de ministros». A los 
pocos días, se presentó 
en Pilatos, donde yo 
trabajaba, y me enseñó 
un telegrama en el que 
se daba cuenta de que 
,el Gobierno había decla
rado monumento nacio
nal San Hermenegildo. 
Cogimos un taxi y nos 
dirigimos a la Pla"La del 
Duque. Cuando llegamos 
ya estaba allí la escala 
de los bomberos, retiran-

I 

do las primeras tejas. A 
su lado) en su coche de 
cabaUos y con los'guan
tes que llevaba siempre 
para ocultar una erup
ción que sufría en las 
manos, estaba el alcai
de, el marqués del Con
tadero, esperando a ver 
caer aquello. Joaquín, 
que tenía confianza con 
él, le dio el telegrama. 
Se le puso la cara blan
ca, verde y colorada. 
Aquel hombre estaHó en 
cólera. Cogió el látigo y 
empezó a fustigar como 
loco a su caballo, que 
salió de estampía enfi
lando la calle Alfonso XII 
como alma que lleva el 
diablo. Pero San Herme
negildo se salvó. 

-No me refiero al magnífico mira
dor de Isabel la Católica que hizo 
Manzano en el Alcázar. Estos seño
res han viajado al extranjero. Han 
visto Roma, han visitado Florencia y 
Venecia. Pero esos colores son de 
mármoL El Vaticano está ileno de 
mármoles. Pero' aquí en Sevilla, 
¿dónde hay fachadas de mármol? En
tonces, lo que hacen es imitaciones. 
Dicen «es que esto estaba rosa, sepia, 
amarillo ... ». Pero para dar color a los 
paramentos deberían ver si debajo 
hay algún color. Yo sería el primero 
en defender que se pusiera el color 
primitivo. Eso se hizo en la Casa de 
Pilatos. 
-¿Cuáles son los colores de Sevi
lla? . 
-Para mí el blanco. Soy un defensor 
del blanco. Recuerdo una Ilustre se
ñora de Sevilla, que no quiero nom
brar, que viajaba mucho a Madrid, 
donde vivía largas temporadas. Le 
dije que convendría que su casa se 
picara y se dejara el ladrillo, que aho
ra está de moda. Me dijo: «Mire us
ted, yo vengo de Madrid y estoy de~ 
seando llegar a Sevilla para ver mi 
casa de blanco. ,Me volvería a Ma
drid si la viera de ladrillos rojos y 
amarillos. 
-¿Sevilla es un pueblo blanco? 
-A mí me gustaría que lo fuera, co-
mo lo retrató Joaquin Romero Muru
be, con aqueila calle de Santa Clara, 
con aqueilos adoquines grandes, y la 
hierba creciendo entre ellos. Toda
vía hay un trozo así en San Leandro. 
Hay otra cosa en la que nadie cae y 
es una de las más bonitas de nuestra 
ciudad. Cuando llega el ótoño, uno se 
va a una azotea o una torre donde 
haya muchos tejados. Un día fui con 
Joaquín Romero Murube y lo vimos: 
el musgo que crece entre las tejas, 
que es apenas perceptible, cuando sa
le el sol toma unas irisaciones precio
sas. Ese verde es para mí el más boni
to de Sevilla, el de las tejas de los 
palacios que hay en nuestra ciudad. 
Es distinto del verdín de la catedraL 
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SEVILLA ENTRE DOS VOCES . JOAQUrN GONZÁLEZ MORENO, HISTORIADOR Y ARCHIVERO 

«Sevilla no sólo olvida a sus personajes 
históricos sino a sus rincones célebres» 

Ha dedicado su vida a sostener 
la memoria de Sevilla, princi 
palmente a través de sus gran
des linajes, sin abandonar por 
ello el sustento de sus siete 
hijos. Ahora, desde su retiro en 
la calle Gravina, Joaquín Gonzá
lez Moreno recuerda episodios 
clave para comprender lo que 
los sevillanos hemos llegado a 
ser. 

ANGEL ptREZ GUERRA 

SEVILLA. Fue profesor de Literatu· 
ra de Felipe González en el colegio 
Claret, algo que el ex presidente le 
ha recordado después por carta, alu· 
diendo a las calificaciones de «nota
ble» que le otorgó. Fue archivero del 
Palacio Arzobispal, la Real Maes· 
tranza (catorce años), el Marqués de 
Esquivel y Alventos, los Guardiola, 
el Conde de Aponte, la marquesa de 
San Joaquin y Pastor, y la Casa de 
Pilatos. Ayudante del catedrático y 
ex ministro de la República Manuel 
Giménez Fernández, con él aprendió 
a investigar. Por cierto que el cate
drático de Derecho Canónico y demo
cristiano pidió Wla audiencia a Don 
Juan de Borbón por mediación de 
González Moreno, entonces miem
bro del monárquiCO Circulo Balmes. 
Hizo de intermediario el duque de 
Medinaceli. Pero el Conde de Barce
lona se negó a recibir al politico de la 
CEDA. La mayor parte de su obra 
duerme en las páginas de este ABC 
sevillano. 
-Básicamente, hay dos maneras 
de enfocar la Historia. Una es la 
fría, académica, incluso estadísti
ca; científica en smna. La otra es 
el abordaje vital de la Historia. 
Creo que a usted se le puede ads
cribir a esta segunda escuela. 
¿Ayuda la Historia a vivir? 
-A vivir materialmente no. Yo he 
tenido que utilizar el pluriempleo. A 
mi la Historia sólo me ha servido 
para una pequeña parte de mis ingre
sos. Yo empecé como guia-intérprete 
y terminé siendo académico corres
pondiente de la Historia. He pasado 
por ¡!-ensa, radio, archivo de la Real 
Maestranza y por siete archivos más 
para poder sacar adelante a mi fami· 
lia. En el otro aspecto, la Historia te 
llena profundamente. 
- En el ejerciciO de su profeSión, 
habrá sacado conclusiones sobre 
la Historia de Sevilla. Quizá sea el 
momento de revelarlas. 
-La primera conclusión que he saca· 
do es que la Historia -no es un tópi· 
co- se repite. Tú vas analizando ca· 
da momento de la Historia de Sevilla 
y te vas encontrando personajes, per
sonajillos, lugares, que has vuelto a 
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GonzáIez Moreno en su casa de la calle Gravina, donde guarda sus papeles y sus recuerdos ""'" """" 
vivir sin haber estado en la Edad Me
dia. La Historia es una constante re· 
petición. NQ escarmentamos en cabe
za ajena. 
-Echando un vistazo al pasado 
de la ciudad, ¿con qué época empa
rejaría usted el presente? 
-A mí me parece que se parece a la 
época de la ilustración, más que na
da a la época de Carlos m, siglo 
xvm, la época del asistente Arjona, 
que se organizaron unas obras im
portantísÍlilas en la ciudad. Los pero 
sonajes de aquella corte de los mila· 
gros están hoy vivos: un Alejandro 
Rojas Marcos, etcétera, etcétera. Por 
cierto, que fue alumno mío, no tengo 
nada contra él. Además le enseñé 
Historia de Sevilla,lo llevé a muchos 
pueblos y rincones de la ciudad con 
grupos universitarios y resulta que 
poco' ha aprendido de lo que yo le 
enseñé. 
- ¿El papel de todo aquel que bu· 
cee en el tiempo pasado de Sevilla 
es el de un nostálgico? 
-Yo creo que sí. A la altura que es· 
toy de la vida todo es nostalgia. Año
ro el primer archivo en el que yo 
estuve, que fue el de los Guardiola. 
Entonces me daba pena que ellos, me
tidos en grandes negocios de hipote· 
cas, de ganaderias de toros, no apre
ciaban el valor que tiene la documen· 
tación familiar. Después yo he teni
do que tocar diversos archivos como 
el de la Real Maestranza, donde estu· 
ve doce años como bibliotecario con
tratado. Allí me di cuenta de la vani· 
dad de vanidades que eran la mayo-

• 

«La Historia de Sevilla 

también se repite: te 

encuentras con 

personajillos que has 

vuelto a vivir sin 

haber estado en la 

Edad Media» 

ría de los sevillanos. Desde media· 
dos del siglo pasado, se ha visto un 
aluvión enorme de expedientes. En· 
tre ellos el del general Franco o el de 
Varela. El de Franco lo rechazaron. 
Recuerdo que en la Maestranza ha· 
bía dos retratos, uno de Franco y 
otro del Conde de Barcelona. Había 
una cortinita; cuando venía Franco 
se tapaba el Conde de Barcelona, y 
cuando venía el Conde de Barcelona 
se tapaba Franco. Algo parecido a lo 
que ocurre en la escalera del Ayunta
miento cuando venían los musulma· 
nes notables del norte de Africa y se 
tapaba la entrega de las llaves de una 
ciudad musulmana a los españoles. 
En la Maestranza toqué yo el pulso 
de la ciudad, como también lo toqué 
en el archivo del Palacio Arzobispal. 
El cardenal Segura me entregaba las 
llaves. Yo entraba en el archivo, y 
ocurría una cosa muy simpática, 
que pocos archiveros han podido 

comprobar porque hoy hay una limo 
pieza general en los archivos. Estoy 
hablando de los años cincuenta. El 
polvo no se posaba en horizontal, si
no que cubria el lomo del legajo. Ha· 
bía que dar unos golpecitos en las 
cartelaS; caía el polvo y entonces se 
veía el número. Había que andar co· 
mo los astronáutas en la Luna, muy 
despacito, para no levantar el polvo. 
Yo llegaba a mi casa con el pañuelo 
negro. Mi madre me decía: «¿Pero 
Joaquin, de dónde vienes, de una car' 
bonería?». 
-Son anécdotas muy sabrosas. 
Yo me referia a nostalgias de épo· 
cas pretéritas de Sevilla. 
-Yo no contemplé las visperas de la 
Exposición del 29, porque nací en el 
24. Pero sí contemplé la Exposición. 
Y por la documentación que yo reuní 
en casa del Conde de Aponte, uno de 
esos sevillanos olvidados que sin em
bargo fue profesor, abogado, escul· 
tor, pintor, del que yo publiqué un 
libro, sé que tenia la curiosidad de 
recoger toda la polémica que hubo 
anterior a la Exposición, desde Ro
dríguez Caso hasta el comisario Gue
rra. ¿Qué pasó? Aquellas vísperas de 
la Exposición del 29 se jugaba mucho 
para Sevilla. Unos estaban a favor, y 
otros, disimuladamente, en contra. 
No querían de uinguna manera el 
progreso de Sevilla. El espíritu que 
yo observé en la documentación era 
una oposición total a Sevilla. Hasta 
el punto de que hay un folleto muy 
raro que 'tenía el conde de Aponte, 
que era la posibilidad de crear un 
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«Sevilla va siendo cada vez menos SeviHa. Cuando yo 
negué tenía cuarenta nidos de cigüeñas, de setenta que 

llegó atener. El año pasado ya no había ninguno» 

al centro histórico a soportar los tu
bos de escape de los autobuses por lo 
menos otros cincuenta años? 

-Yo veo que en todas estas cosas 
se van dando palos de ciego continua
mente. Creo que en los países medite~ 
rráneos tenemos algún gen que al
gún día se descubrirá, que es diferen
te de los centroeuropeos. ¿Por qué 
somos más desorganizados e impro
visamos? Está todo inventado. Aquí 
un día se levanta un concejal o un 
experto entre comillas y dice «mejor 
el metro circular». Otro día prefiere 
que el metro llegue hasta debajo de 
la Catedral. Hasta Madrid tiene hoy 
autobuses de hidrógeno, que son 
más caros, pero es que la calidad de 
vida no tiene precio. Aquí nos vamos 
a encontrar cualquier día con que 
nos metan en la lista de sitios en peli
gro. 

-No parece que los hoy adolescen
tes de las seooter y las pintadas ven
gan con mejores ideas. 

«Destruyendo la ciudad hemos llegado a tener cada 
vez menos convergencia con Europa. Saliendo de la 
nada hemos llegado a la miseria (Groucho Marx») 

Fotos: Níeves Sanz 

-Es muy preocupante la falta de 
cumplimiento de la normativa. Tene
mos un alto nivel de normas de pro
tección ambiental, pero no se aplica. 
Volvemos a los misterios insonda
bles de la mente andaluza hispano
árabe. Si hay que promulgar una nor
mativa nueva, ahí tenemos el Parla
mento de Andalucía, muy cerquita. 
OtfO fenómeno típico de aquí es que 
cuando es uno solo el que infringe la 
Ley o hace algo contra la sociedad se 
le castiga. Si yo me pougo en mitad 
de la calle Sierpes a orinar, a vomi
tar y a tirar un cohete, no duro Q.'>1 

minuto. Ahora, si lo hacen mil qui
nientas personás ya no pasa nada. Y 
si están tirando cohetes a la una de 
la noche porque es una velada, in
fringiendo la normativa, tampoco pa
sa nada. ¿Quién se atreve a parar a 
miles de coches saliendo de la Feria 
para hacerles la prueba del alcohol' 
El tema de las pintadas no se persi
gue. No se aplica la normativa sobre 
ruidos con las motos (hay una Ley y 
unas Ordenanzas endurecidas re~ 

cientemente). Son actitudes que no 
se corresponden con el nivel econó
mico y cultural que nos es propio, y 
que es una clarísima dejación de fun
ciones de la Administración local. 
Hace poco se ha hecho público un 
estudio que demostraba que una mo
to a escape libre circulando durante 
veinte minutos despertaba a más de 
cien mil personas. Una moto atrave
sando el centro de Sevilla a las tres 
de la mañana puede despertar a cien
tos o miles de personas. En otros si
tios se retiene la moto y se impone 
una sanción muy alta. Aquí hay una 
gran permisividad. 

Desde su despacho en el barrio del Museo, el abogado ecologista vela por el futuro de Sevi!1a 

-Sin embargo, hay paradojas 
muy llamativas. Por ejemplo, los gru
pos ecologistas, ciudadanos o políti
cos, rara vez levantan su voz contra 
los efectos antiecológicos de un fenó
meno que, al menos por el horario y 
por la ingesta de alcohol, podríamos 
calificar de antinatural, como es la 
«movida». 

-Cada sueco es miembro de ocho 
oenegés. Aquí en Sevilla, si quita
mos los miembros de las peñas de 

fútbol y otros pocos más, no hay ape
nas nada. Las asociaciones conserva~ 
cionistas están, como en todos los si
tios, tan desbordadas que no entran 
en estas cosas que les parecen más 
secundarias_ A mí me indigna cuan
do me levanto, siempre muy tempra
no, e incluso los domingos que me 
quedo aquí, que es raro, me vaya 
comprar la Prensa y en la Plaza del 
Museo me encuentro los restos de la 

«movida» y extranjeros esperando 
para entrar en el museo de bellas ar
tes. Los jardines están arrasados. La 
Plaza del Museo de noche está llena 
de vandalismo y mendigos que debe
rían estar en un refugio. Lo que ocu
rre es que al lado de la contamina
ción por ozono o C02, las asociacio
nes tienden a cosas ambientales con 
un concepto más internacional. 

-Otro tanto que en la Plaza del 
, 

Tablada para emboscarse 

-¿Cuáles son los verdaderos mo
tivos, confesables o no, para oponer
se al cierre del centro al tráfico y 
para talar la arboleda de Sevilla? 

-Vivimos de tópicos pasados y 
de un costmnbrismo totabnente des
fasado. Como nuevos ricos, quere
mos llegar con el coche a la puerta 
del Ayuntamiento. Cuando uno ve 
en Europa a ministros en bicicleta, 
¿quién se Ílll.%oina aquí a Montesei
iin en bicicleta? Pero esto es una 
imagen nonnal en toda Centro euro
pa. En el tema de los árboles, yo ten
go una teoría que también algunos 
historiadores la han esbozado. Tene
mos una influencia árabe brutal, 
una genética árabe. Eso en algunos 
aspectos es positiVO pero en otro es 
muy negativo. No veremos nunca 
en palacios árabes, en edificios ára
bes con jardines, bosques. El concep
to de Versalles con un gran bosque 
en el cual había incluso ciervos y 
gamos, no se concibe. Yo pienso que 
esto viene de una reminiscencia me
dieval segón la cual en el bosque es 
donde se daban los atracos, se ataca
ba por sorpresa; en resumen, las 
«emboscadas». De ahí viene que 
hay que luchar contra el bosque; 
hay que quitar árboles para poder 
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ver al vecino. Si unimos a eso que 
Sevilla es liJ1a ciudad muy curiosa y 
muy controladora, en la que le gus
ta a uno ver y ser visto, al quitar 
árboles de tronco grueso se consi
guen estos objetiVOS quizá de genéti
ca árabe. Lo propio de aqul es el 
jardín pequeño, el sotobosqne de 
arrayán no más alto de un metro o 
metro y medio para que la cabeza 
del ciudadano controle al que está 
pasando por el otro lado. Y los na
ranjos, arbolitos delgados, frágiles, 
de tronco casi invisible. Nadie nos 
puede hacer una emboscada detrás 
de un naranjo o detrás de un arra
yán. Uno coge Londres o Nueva 
York, y tienen su Hyde Park, su 
gran bosque en el centro de la ciu
dad. Nosotros ni siquiera los hace
mos en el entorno. El Alamillo es 
una zona adehesada, no un bosque. 
Tablada podría ser el bosque del fu
turo. Sevilla llegaba a tener un en
torno tan ecológico que se practica
ba la caceria. Osuna es tierra de 
osos. Hemos ido desforestando has
ta quedarnos sin bosques. Tablada 
podría ser el gran bosque que Sevi
lla no tiene, y además inundable. 
Hoy día las marismas se consideran 
el ecosistema más rico del mundo. 

Museo ocurre en los jardines del Par
lamento. No parece que la mendici
dad y los {(okupas» sean realidades 
muy ecológicas. 

-En efecto, uno no puede ir a los 
jardines porque un sector de la socie
dad, de mendigos y marginados, lo 
ocupan. Muchas ciudades ponen poli
cía permanente en los jardines, para 
que una madre con los niños o un 
ciudadanos que quiere sentarse a 
leer o estar con los amigos al sol no 
tengan que quedarse en su casa. Pe
ro el que más corre es el que llega 
antes. Ya lo han ocupado los mendi
gos. La postura del Ay-üntamiento es 
la pasividad total. Después viene la 
«movida», que lo deja destrozado. El 
ciudadano rechaza ese jardín. Ya 
hay otro argumento para quitar árbo
les y hacer un parking debajo. Como 
la Plaza de Armas, ejemplo de lo que 
no se debe hacer. Se hizo cuando ya 
existía una filosofía centroeuropea. 
Antes Sevilla fue una ciudad jardín. 
Estos día he releído libro «Jardines 
de Sevilla», de Manuel Ferrand, ree
ditado por ABC. Empieza a citar jar
dines y no termina. Sevilla era, qUi" 
zás, la ciudad más ecológica de Euro
pa. 

-¿Hoy qué es? 
-Ahora mismo, Sevilla está vi-

viendo de su historia. Además, se es
tá destruyendo para no avanzar. Si 
se hubieran echado abaja palacios y 
jardines, para levantar industrias, y 
tuviéramos una de las rentas más al· 
tas de Europa, habría una ligera com
pensación. Me recuerda la frase de 
Groucho Marx: saliendo de la nada 
hemos llegado a la miseria. Aquí, 
destruyendo los jardiues y la ciudad 
hemos llegado a tener cada vez me~ 
nos convergencia con Europa. Ha~ 
bría que crear un foro de reflexión 
muy selecto. 

Angel PÉREZ GUERRA 
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DESPUÉS DE UN AÑO DE ARTICULISTA 

Comunidades respetables se han inventado historietas y leyendas 

propias que no son más que coartadas del egoísmo o del miedo 

La carta 
UNO de mis sufridos tres lectores habituales 

Pablo.. . • me escribe una carta que no puedo dejar de 
GutléJrez~; comentar. El primer punto a destacar es 
AM';; que me felicita por cumplir un año de arti

culista en este diario. Es tan fielami tribu
na que ha descubierto que sale sábado sí, 
sábado no, y que, a veces, me descuelgo 

con alguno suelto entre semana. Me sugiere que podía
mos celebrarlo con alguna fiesta 0, al menos, una comi
da. Intuyo que el pagano seré yo. 

Me he enterado de que este admirador, por celebrar, 
ha llegado a conmemorar los aniversarios de su primera 
comunión. Como estamos en día de celebración de una 
Fiesta Nacional, me sumo con mi fiesta particular de 
aniversario de articulista. 

Lo más importante de su misiva se refiere a una 
queja. Lamenta de mis artículos " .. .la cita obsesiva de 
libros (sobre todo de El Quijote) y echo en falta que no 
sean más frecuentes los comentarios sobre nuevas tec
nologías y programas 
de televisión ... ?>. 

cos (así les llaman). No será la Biblioteca Nacional; 
tampoco la del Escorial, ni las de las Universidades 
de Salamanca o Coimbra. Al menos, confío en que 
existan libros. No sería extraño que confundan bi
blioteca con estanterías para libros. 

Estos chicos de.searían títulos tipo Cómo ser millona
rio en un día, Los secretos del dinero, Cómo ser como Bis
bal, Sinatrayyo ... El problema es que repaso las aficio
nes de los veinte elegidos y sólo dos reconocen ser afi
cionados a la lectura. Los demás, bailar y salir con ami
gos o practicar deporte. Parecen escogidos estratégica
mente por la procedencia geográfica y el nivel de au
diencia del programa. Como anzuelos para pescary ele
var los televidentes por regiones. 

Mi censor termina su epístola con un desafío: que me 
defina sobre el conflicto de España. Me lo pone fácil, 
que se lea España: Tres milenios de Historia, libro publi
cado en el año 2000 por el historiador Antonio Domín
guez Ortiz (Ed. Marcial Pons). Contiene su testamento 

literario y en 365 págí' 
nas condensa la historia 

Te:ngo por norma no 
adueñarme de pensa
mientos ajenos y, por su
puesto, existen autores 
que expresan perfecta
mente lo que pretendo 
decir. Es cierta mi debili
dad por "el Caballero de 

No me cabe duda de que si los libros de 
caballería enajenaron a Don Quijote, 

de España. 
A guisa de prólogo 

afirma que, con la cita
da antigüedad de tres 
milenios, había ya en la 
Península ciertos fac
tores de unidad e inte-

la televisión o Internet pueden volver loco 
o tonto a cualquier persona del siglo XXI 

la Triste Figura" y su exquisito castellano. Pero es que 
CervaIltés trató en su época muchos de los problemas 
que acucian al ciudadano español de a pie (la patria, el 
peligro del moro, la libertad, la vanidad, la envidia ... ). 

r~elación entre sus 
pueblos. Curiosamente, días pasados, José María 
Aznar ha presentado una nueva edición de este libro 
en la Academia de la Historia. 

Todo evoluciona, incluso los estados nacionales, 
pero, hoy día, tenemos que aguantar camelos naciona
listas que alteran y prostituyen la historia de España. 

No me cabe duda de que si los libros de caballería ena
jenaron a Don Quijote, la televisión e Internet pueden 
-por su abuso y frívola temática- volver loco o tonto a 
cualquier persona del siglo XXI. Buena prueba de ello es 
la programación de televisión: carroña para un público 
carroñero. Está justificado que todos los personajillps 
de los programas basura nos tomen el pelo y se forren. 
Por su parte, en la Red abundan la pornografía, pede
rastia y abusos de menores. 

Este lector, además, me pide opinión sobre la segun
da temporada de Operadón Triunfo. Flaca memoria 
tiene mi seguidor, porque escribí sobre la NovísimaAca
demia de Operación Triunfo y llegué a decir (perdón por 
la autocita), que si Platón levantara la cabeza, poco 
menos que se quedaría estupefacto con la Academia de 
Nina y, sobre todo, si lo platónico equivale a desintere
sado, esta Academia rezuma fines espurios.' 

Comunidade.s respetables se han'inventado historie
tas y leyendas propias,. que no son más que coartadas 
del egoismo o del miedo. No se pueden tirar por la 
borda 3.000 ni 510 años de historia. Es cuestión de cul
tura. Hay personas que no han leído la Historia de Espa
ña y prefieren aventuras secesionistas, engañando a los 
hijos de sus conciudadanos desde la escuela: ahí está el 
origen del odio antiespañoL En este día de Fiesta Nacio
nal, tenemos que reafirmar nuestra identidad nacional 
sin caer en guerras de banderas. Tenemos la Historia y, 
además, la razón nos acompaña. 

Para este curso se anuncia -como gran novedad
la instalación de una biblioteca en la casa de los chi-

En defInitiva, me mantengo en que todo está en los li
bros, un libro ayuda a triunfar y el libro es el mejor 
amigo del hombre (¿ o era el perro?) y, ya sabes, hijo, 
lee más y déjate de tanta Operación Triunfo. Ah, por tu 
padre -que soy yo- ni se te ocurra ver Gran Hennano: 
tienen prohibidos los libros. 

recorridos 

Oficios menudos 
LA lectura pone en 
ocasiones un subraya
do sobre tu presente al 
iluminarlo con el 
mundo paralelo que el 

"'-'==~~ libro te va contando. 
Releía anoche un artí

culo de Larra, Modos de vivir que no 
dan de vivir: Oficios menudos, en 
donde uno puede encontrar todo 
un muestrario de sobrevivientes en 
el Madrid casi rural del siglo XIX. 
Habla allí Larra de gentes que pare
cen a(anarse en vivir en las costuras 
de la sociedad y comer pegándole 
bocados al aire: zapateros de portal 
o barberos de esquina, niños que 
pregonaban candela para los fuma
dores, traperos, compradores de es
tiércol de paloma o vendedores de 
minucias tales como alpiste o gar
banzos torrados. Si nos vamos des
pués a Galdós o a Arturo Barea o, 
acercándonos más a hoy, echamos 
un vistazo por páginas de Cela, 

Martín Santos o Marsé, encontrare
mos parecidos "oficios menudos" 
que adquieren progresivos grados 
de crudeza y se extienden en esca
lones de indigencia hasta poblar 
chabolas y sumideros. 

Cuando levantas la mirada de los 
libros y la diriges a tu alrededor, hay 
tan pocos motivos para la satisfac
ción que es como si todavía salieran 
de las páginas la misma legíón de 
chatarreros, mendigos o vendedo
res de la nada. En ellos, exceptuada 
esa aristocracia de los gorrillas, poco 
parece haber cambiado a no ser que 
ahora se mueven por el marco de 
una sociedad industrial donde su 
menudeo contrasta entre las adipo
sidades del hartazgo y que, como 
aquel científico del sentimiento que 
era el mendigo de Espronceda, tien
den a explotar la mala conciencia de 
las almas adineradas. 

Los libros y las miradas hacia el 
presente te hablan de la constante 

de un fracaso. Pero también del fm 
de un proceso: aceptamos como 
meta la sociedad que tenemos, elli
beralismo nos parece una sonrisa 
unánimey la socialdemocracia una 
tirita suficiente sobre la herida de la 
insolvencia. En consecuencia, la re
volución -que ya no nos la hará Ua· 
mazares ni menos aún Madrazo
nos la hace el progresivo abandono 
de los oficios para vivir que no dan 
para vivir, nos la hacen los desclasa
dos, las navajas esquineras o el robo 
o el destrozo de parques o del mobi
liario urbano. Las hermosas bande
ras rojas de la ética marxista se susti
tuyen por el rebuzno de gentes tan 
expeditivas que lo mismo te nivelan 
las desigualdades sociales entrema
tándose en noches de alcohol como 
sumándose en jauria para intentar 
quitarle la vida a un guardia jurado. 
Puros eructos de insumisos contra 
todo cuyo único ofIcio, en absoluto 
menudo, es el de la violencia. 

OPINiÓN El 
--~iudad y los días 

5.0.5. 
Arquitectura 

NO la mala conciencia, ni 
la parcialidad, ni mucho 
menos la endogamia o la 
voluntad de reescribir la 
historia a s1,l capricho, sino 
la casualidad ha hecho que 
en la loable y pedagógica 

! Semana de Arquitectura se olviden al
gunas cuestiones seguramente meno
res, como invitar a los·conservacionis
tas; debatir la destrucción del casco his
tórico en el pasado y el presente para 
evitarla en el futuro; relacionar especu
lación, urbanismo, arquitectura y con
diciones de vida en muchos barrios 
construidos desde los años 60 hasta 
hoy; o incluir determinados edificios en 
el plan de visitas guiadas en las que el 
autor explica su obra. 

Junto a las dedicadas al Seminario o 
San Telmo podía haberse hecho, por 
ejemplo, una visita guiada a la Campa
na. Sería de lo más·interésante.que nos 
explicaran los valores del edificio. del 
SaIltander Central Hispano, alzado 
sobre el solar resultante del derribo de 
una bella casa de Arubal González. Es 
algo que necesitamos, porque nQ enten
demos por qué se tiró tan hermoso .edifi
cio de tan prestigiosa fIrma ni somos ca-

Queremos apreciar la 
belleza de los edificios 
del SCH y Zara en la 
Campana, de C&A 
en Tetuán o de la 

paces de apreciar las 
virtudes que de segu
ro r.eúne el edificio 
quelosustituyó.Ano
sotros nos parece un 
horror Vulgar, un ma
marracho seudomo
derno, la violación es
tética de un entorno. 

herrumbrosa colmena Por eso es tan impor
tante que nos IlUffil

alzada entre Francos' nen y nos saquen de 

y Entrecárceles ••• esa ignorancia de se
villanos rancios, car-
cundias y capillitas 

que nos impide apreciar la belleza del 
edificio del SCH y lo necesario de derri
bar el de Ambal González para alzar éste 
en su lugar. Yyaq~eestamosenlaCam
pana, podrían explicarnos también las 
excelencias del edificio que ocupa Zara 
sobre el lugar en el que estuvo la Farma
cia Central y la del bloque de pisos yé-yé 
en cuya planta baja está Banesto. 

Comprendo que es difícil, en una Se
mana de la Arquitectura en la que se 
homenajea a Aníbal González, expli

-car por. qué se derribó uno de sus más 
representativos edificios, alzado en el 
mismo corazón de la ciudad, para 
poner en su lugar ese horrible pegote 
guarro-franquista. Pero prometemos 
oír las explicaciones libres prejuicios 
de trovadores de Sevilla. O de cofrades 
neobarrocos. ¡Sería tan importante, 
para nosotros, poder apreciar la belle
za de los edificios del SCH, de Zara y 
de los pisos del Banesto! 

¡Sapere aude! ("¡Atrévete a saber!"): 
hacemos nuestro el lema de .Kant. 
Queremos saber. Queremos dejar' de 
ser cavernícolas, catetos y provincia
nos. Queremos ser modernos en vez 
de cofrades (cosas, como bien es sabi
do en la Escuela de Arquitectura, ab
solutamente incompatibles). Quere
mos comprender. Queremos gozar la 
belleza de la calle Imagen, la racional 
planificación urbanística de Los Re
medios, lo oportuno .de la destrucción 
del San Fernando y la hermosura del 
edificio de C&A que lo sustituyó, lo ne
cesario del derribo de las casas regio
nalistas y el Colegio de San Miguel en 
la Avenida y la excelencia de la he
rrumbrosa colmena-pasaje alzada 
entre Francos, el Salvador y Entrecár
celes. Ayúdennos a comprender. 

.-tc.colon~dIariodesevilla,.~s 
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SEMANA DE LA ARQUITECTURA 

«Sevilla ha terminado 
asumiendo la arquitectura 
contennporáneaconno 
toda ciudad europea» 
Carbajal ofrece la «imagen real» de su seminario, 
frente a quienes destacan su «hermetismo» 

ti 

• El edificio del nuevo seminario, 
de José Antonio Carbajal, sirvió 
ayer al arquitecto para desgranar 
su visión de la arquitectura actual, 
haciendo hincapié en la de la Expo 

ELENA BENíTEZ ALONSO 
SEVILLA. Concebido con la intención 
de concentrar' en él ese mismo halo de 
espiritualidad que desde antiguo fue 
rasgo distintivo de los conventos, el edi
ficio del nuevo seminario, erigido en el 
corazón de la Palmera, y entre Bueno 
Monreal y Chaves Rey, ha sido un (an

ta malinterpretado por la mayoría de 
los sevillanos, entre los que predomína 
una «falsa imagen» de edificio «hermé
tico». Ésta es al menos la idea que ron
da en la cabeza de su autor, José Anto
nio Carbajal_ No en vano, desde que.el 
edificio empezara a construirse en el 
94 y, sobre todo, desde que fuese abier
to en el 97 e inaugurado en el 99, el ar
quitecto ha recibido más de un comen
tario al respecto en este sentido. 

Sin embargo, Carbajal cuenta que-su 
obra, aunque revestida del lenguaje ac
tual, no sólo bebe de la Imagen de los 
conventos como edificios cerrados por 
fuera y dotados de enorme luminosi
dad y espacios ajardinados por dentro, 
sino incluso «del propio Alcázar, que, 
si lo vemos desde la Plaza del Triunfo, 
no puede ser más hermético, y es dificil 
imaginar que por dentro está lleno de 
luz y de amplios espacios verdes)}. 

En el nuevo seminario, no obstante, 
el hormigón que se ve por fuera sigue 
pesando más que la madera y la piedra 
natural que luce por dentro, y; por esta 
razón, Carbajal aprovechó ayer la opor
tunidad que le brindó la celebración de 
la Semana de la Arquitectura para mos
trar, mediante visita guiada; la «ima· 
gen real» de un edificio al que reconoci
mientos como el Premio al Mejor Tra
bajo Profesional, concedido por los ca
legiªdos de Andalucía Occidental en 
1997, han convertido ya en emblema de 
la arquitectura contemporánea. 

La apertura que logró la Expo 

I FALSO BUNKER 

I 

Como un edificio «frío y cerrado», 
más pareCido a un «búnker» que a un -
seminario. Es la «falsa imagen» que, a 
juicio de Carbajal, predomina en !a ciu
dad sobre su edificio, pero que poco 
tiene que ver con la realidad, salvo en la 
idea de preservar del ruido y de todo 
elemento-de molestia exterior el ambien
te espiritual que se vive en el interior. 
Pocos conocen, por ejemplo, que, por 
dentro, el nuevo seminario cuenta con 
una capi!!a cuyo techo convexo, en lugar 
del habitual cóncavo, y revestido de la 
calidez de la madera, pretende diluir el 
tradicional foco de atracción de los 
fieles hacia el presbiterio, para dar a· 
éstos un mayor protagonismo como 
miembros de la Iglesia, de acuerdo a la 
idea que empezó a divulgarse a partir 
del Concilio Vaticano 11. Pocos saben, 
también, de las zónas ajardinadas que el 
nuevo seminario encierra o de los am
plios pasillos de grandes ventanáles que 
hacen de la luminosidad toda una seña 
de identidad en este edificio. 

apertura: al exterior que trajo la demo
cracia: la gente viaja más yeso ayuda a 
comprender lo que se ve>,. Asimismo, 
con respecto a esta cuestión, el arqui
tecto estima que ha desempeñado un 
papel trascendental la celebración de 
la. Expo, de cuya clausura se cumple 
preCisamente hoy una década: <~La ar-

quitectura de192 sirvió para mostrar la 
diversidad de formas de abordarla, lo 
que, en este sentido, ha logrado, frente 
a la exposición del 29, una Sevilla más 
receptiva, más abierta, porque la del 29 
fue una reafrrmación de una sola mane
ra de hacer, del estilo regionalistw). 

No obstante, dentro de la arquitectu
ra de la Expo no todo fue igual de bue
no. Ajuiciode Carbajal, así, «hay cosas 
mejores que otras>,. Y, entre las mejo: 
res, está, a su entender, la Estación de 
Santa Justa, el Pabellón. de la Navega
ción o el Teatro Central, que, fieles a la . 
idea de la arquitectura contemporánea 
que en Sevilla divulgó la Expo, «no res
pQnden a una misma línea». Dentro del 
panorama del 92, se queda con los pabe-
1I0ues de Francia, Finlandia, Japón o 
Chile que, a su vez, «lejos de toda uni· 
tormidad, muestran diversas formas 
de enfocar laarquitecturaactual»_ Den
tro de este contexto pluriformal y mul
ticuitural, puede que algún día la ima
gen predominante en la ciudad sobre el 
nuevo seminario sea la de un edificio 
tan bien aceptado como bien acogido 
ha sido en el seno de la Iglesia. 

Pero la «falsa idea' generalizada» que 
parece existir de este edificio en la ciu
dad no es obstáculo para que el arqui
tecto no tenga la menor duda a la hora 
de afirmar que «en Sevilla, como en 
cualquier otra ciudad europea, está 
asqmida la arquitectura contemporá
nea de la misma. manera que la literatu
ra o la pintura>,. Y ello, según Carbajal, 
«ha terminado prodUCiéndose por' la' 

Ramón Contreras, presídenté de la Cámara, a la derecha, junto a Julio de! 
Junco, director de Banif en' Sevilla, antes de las jornadas de aye~ 
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la reforma de los 
, impuestos, a debate 

La Cámara de Comercío, 'en colaboracíón 
con el Grupo Santander Central Hispano, 

. celebró ayer un Seminario sobre«EI Proyec
to de Ley de Reforma Parcial de los IRPF, de 
Sociedades (15) y de la Ren.ta de No Resi
dentes (lRNR))_ La inauguración del acto 
corrió a cargo del director gerente de la Cá
mara de Comercio déSeviHa, Salvador Fer
nández Salas¡ y del director de BSN BANIF
Sevilla, Julio del Junco Vallejo_ En su inter
vención, el gerente de la Cámara señalÓ" 
que «la Ley de Reforma Parcial de Impues
tos aprobada introduce nuevos puntos que 
competen directamente al empresario y cu
yo conocimiento no queríamos pasar por 
alto, porel alcance tan importante que pue
de adquirir en la economía sevillana»). 
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OEsputS DE UN AÑO DE ARTICULISTA 

Comunidades respetables se han inventado historietas y leyendas 

propias que no son más que coa rtadas del egoísmo o del miedo 

La carta 
.. bI. 
Gutl&r.z..... 

UNO de mis sufridos tres lectores h:,IJi tua!cs 
me escribe ulla (:lrt3 que 110 pIK,<w> dcjnrde 
cornentar. El Ilrilllcr pumo a destucar es 
que me fe licita por cumplir un ailodc nrli 
colista en este diario. Es (an riel a mi tribu
na que ha deKubieno que sale sábado si, 
sábado no, y que, a veces, me descuc!go 

con alguno sueltO entre semana. Me sug iere que podfn. 
mos celebrarlo ron alguna fiesta 0, al menos, una comi· 
da. lnluyoque el p.18anoseré yo. 

Me he enterado de que este admirador, por celebrar, 
ha llegado a conmemorar los aniversarios de su primera 
comunión. Como nlamos en dla de celebración de una 
fiesta Nacional, me sumo con mi Ilesta particular de 
aniversario de art iculista. 

Lo más imponanle de su misiva se refiere aUlla 
queja. Lamenta de mis a rúculos M •• .Ia ciLa obsesiva de 
libros (sobre todo de El Quijoce) y ecl10 en fa lta que no 
sean más frecuentes los comentarios sobre nuevas lec
nologlas y programas 
de televisión ... ". 

cos (AS! les IIMnan) . No senl lll Biblioteca Nacion:! l; 
tampoco 1:1 del Escori:t l, n i las de las Univers idades 
de Sll la m:mCII o Coimhnt. 1\1 menos. con(io e ll (lile 
exis tll u libiOS. No se rl:'! eX lla rlo Que coufundan bi· 
blioteca con estanterlas para libros. 

EstQII chicos desearían tllu l05 tipo Cómo su millona
rio el! UII e/fll, Lru secrefos cid dinero, Cómo seroomo Bis· 
bal, SillOUfly yo ... El problelllll es \{UC u' paso las afirio
nes de 105 veinte e legidos y sólo dos reconocen ser afi
cionados 11 la lectura. l.os demás. bailar y salir con ami· 
gos o pfll(ticar depon e. I'arean escogidos c:stra tégica
mente por la procedencia geográfica y el nivel de. au
dienciade:1 programa. Comoanzoelos para pescar yele
vark>s televidentes por regiootl. 

Mi ansor termina su eplstola COII un desafio: que me 
defiulI sobre el connk to de Es pafia. Me lo pone fácil, 
que se: lea EspOlia: J)'ts miltnios dt Historia, libro publi
cado en e l afio 2000 por el histor iador Antonio Domln· 
guez Ortiz (&1. Mat'cial l>Ons). Contiene su testamento 

literario y en 365 pági
nas condensa la historia 

Te ngo por no rma no 
adueflarme de pensa
miemos ajenos y, por su· 
:,uesto, exis ten autores 
que expresan perfecta
mente lo que portl!ndo . 
decir. Es ciena mi debili · 
dad por "el Caballero de 

No me cabe duda de que s i las libros de 
caballería enajenaron a Don Quijote, 

de Espafia. 
A g uisa de pr61ogo 

afirma que, con la cita
da a ntigüedad de tres 
milenios, habla ya en la 
"e u lus u l .. ciertos rac
tores de un idad e inte-

la televisión o Internet pueden volver loco 
o tonto a cualquier persona delsigloXX1 

la Trisle Figura" y su exquisito castellano. Pero c:s que 
Cervantes trató en su ~poc:a muchos de los problemas 
que acucian al ciudadano español de a pie (la patria, el 
peligro del moro, la Ilbenad, la vanidad , la euvidia ... ) . 

rrelación entre sus 
pueblos. Cu riosamente, dlu pasados, José Maria 
Aznar ha presentado Unll nueva edici6n de este libro 
en la Acade mia de la l listorlll. 

Todo evoluciona, incluso los estados nacionales, 
pero, hoy dla, tenelllos (Iue aguamar camelos nadona · 
listas que a lteran yprost.ituyen la hislOriade España. 

No me cabe: duda de que si los libros de caballena ena· 
jenaron a Don Quijote, la televisión e Internet pueden 
--p<H" su abuso y rrfvola te:mática- vol~ loco o tonto a 
cuaJquler penona del siglo XXI. Buena prueba de. ello es 
la programación de televisión: carroña para un público 
carroñero. Est' justifkado que todos los pe:rsonajillos 
de los programas basura nos tomen el pelo y se forren. 
Por su parte, en la Red abundan la pornografla, pede
rastia y abusos de menorcs. 

Este lector, además, me pide opinión sobre la segun
da temporada de Optrad6n 1Hunfo. Flaca memoria 
tiene mi se:suldor, porque escribl sobre la Novfslma Aca
demia de Optroci6n 1riunfo y llegué a decir (perd6n por 
la autOOta), que si Pla t6n levantara la cabe7.ll, poco 
me nos que se quedaria estupefacto con la Academia de 
Nina y, sobre todo, si lo plat6nico equivale a desintere
sado, esta Academia rezuma fines espurios. 

Comunidades respetables se han'in~tado historie
tu y leyendas propias, que no son más que coartadas 
del egoísmo o del miedo. No se pueden tirar por la 
borda 3.000 ni 510 años de historia. Es cuestión de cul
tura. Hay persollasque no han leido la Historia de Espa· 
ña y prefieren avel1lur.u secesionistas, engafiando a los 
hijos de su. concludadallOl desde la escuela: ahl está e l 
odgen del odio .ntiespañol. En este dfa de: Fiesta Nacio
nal, tenemos que reafirmar nuestra identidad nacional 
sin caer en guerras de banderas. Tenemos la Historia y, 
IIdemás, la razón oosacompaf\a. 

Para eSle c urso se a nuncia -como gran (lovedad-

En definitiva , me mantengo en que lodo está en tos Ii· 
bros, un libro ayuda a triunfar y e l libro es el mejor 
amigo del hombre (lacra el perro?) y, ya S.1bes, hijo, 
lee más y déja te de tanta Operuci611 7Hurifo. Ah, por IU 
p.ldre -que soy yo- ni se te ocurra ver Gran Hennono; 
tienen prohibidos los libros. l. Instalación de una bibllottta en la casa de los c hi-

recorridos 

Oficios menudos 
LA lectura pone en 
ocaswnes un subraya
dOlObre tu presente al 
iluminarlo con el 
mundo paralelo que el 
libro te va contando. 
Re1efa anoche un arti· 

culo de Larra, Modos de ~;virqut no 
don dt vivir. Oficios menudos, en 
donde uno puede encontrar todo 
un muestrario de sobre:viviemes en 
e l Madrid casi rural del siglo XIX. 
~Iab la a lll Larra de gentes que pare· 
cen a fanarse en viviren las costuras 
de la sociedad y come r pegándole 
bocados al a ire: zapale ros de portal 
o barberos de esquina, niños que 
pregonaban candela para los fuma
dores, ua peros, compradores de es
tiércol de paloma o vendedores de 
minucias ta les como alpiste o gar
bantos torrados. SI nos vamos des
pub a Gakiós O a Arturo Barea o, 
acerclndonOl m" .1 hoy, echamos 
un vistazo por p.6gínas de Cela, 

Martln Santos oMarsé, encontrare· 
mos parecidos ~oOcíos menodos~ 

que adquieren progresivos grados 
de crudeza y se extienden e n esca
lones de Indigencia has ta poblar 
chabolas y sumideros. 

Cuando levantas la mirada de los 
limos y la diriges a tu alr~, hay 
tan pocos motivos para la s.1tísrne· 
d6n que es como si uxhwia salieran 
de las páginas la misma legión de 
chatarreros, mendigos o vctKlcdo
res de la nada. En ellos, exceptuada 
esa aristocrnda de los gorrillas, poco 
parece haber cambiado a no ser que 
ahora se: mueven por e l lIIarco de 
una sociedad industria l donde su 
menudeo contrnsta entre las adipo
sidades del hartazgo y que, como 
aquel dentíflco delsenumiento que 
era el mendigo de Espronceda, tien
den a explotar la mala conciencia de 
las almas adineradas. 

los libros y las miradas hacia el 
presente te hablan de: la constante 

de: un fracaso. Pero también del fin 
de un proceso; acepramos como 
meta la sociedad que tenemos, el lj
beralísmo nos parece una sonrisa 
unánime y la socialdemocracia una 
tirita suftdente sobre la herida de la 
insolv.:ncia. En consecuencia, la re
volución -que ya no nos la hari Ua
maz.lres ni menos aún Madrazo
nos la hace el progresivo abandono 
de los oficios para vivir que no dan 
para vivir, nos la hacen los desclasa
dos, las navajas esquineras o el robo 
o el dcstrozode parques o del mobi· 
liario urbano. las hermosas bandeo 
ras rojas de la ética marxista se sustl
tu)"!n por e l rebuzno de genteJ tan 
exped itivas que lo mismo te nivelan 
las desigualdades sociales entrema· 
tándose en noches de alcohol como 
sumándose en jaurfa para intentar 
quitarle la vida a un guard ia jurado. 
Puros eructos de insumisos contra 
todo cuyo único oficio, en absolu to 
menudo, es el de la violencia. 

DiIr !o de~iIIa I ... 
1,. 1" 1.0 I 2002 OPINiÓN U 

• la ciudad y los días 

5.0.5. 
Arquitectura 

NO la mala conc~nc¡a, ni 
la parciillklad, ni mucho 
menos la endogamia o la 
voluntad de reescribir la 
historia n su capricho. sino 
la casualidad ha hecho que 
c n 111 loable y I'cdag6¡;:lca 

I St!nmna deAn¡uilect urn se olviden ¡II
gunas cuestiones seguramente mellO' 
res, como invitar a los con.servacionis
tas: debatir la destrucción del casco his
t6rico e n el pasado y el presente para 
evitada en el fut uro; relllciona r especu
lad6n, urbanis mo, a rquitectura y con
diciones de vida en muchos barrios 
construidos desde los años 60 hasta 
hoy; o incluir determinados edificios en 
el plan de visitas guiadas en las que el 
31110rexplica su obra. 

Junto a las dedicadas al Sem.inarw o 
San Telmo podla haberse hecho. por 
ejemplo, una visi ta guiada a la Dmpa
na. Serlll de lo más interesante que nos 
explkann los valorcs del edirlCio . del 
Santander Central Hispano, al7.lldo 
sobre el solar resultante de l derribo de 
una bella casa de 'Anlbal Gonzálcz. Es 
a lgo que necesÍlamos, porque no ente n
demos por qué se tiró tun herm05Oedifi
do de tan prestigiosa firma ni somos ca-

Queremos apreciar la 
belleza de los edificios 
del SCH y Zara en la 
Campana, de CM 
en Tetuón o de la 

paces de apreciar las 
virtudes que de segu· 
ro reúne el edificio 
que 10suslÍ tuyó.A no· 
SOtros nos parece un 
horror vulgar, un ma· 
marract\O seudomo
derno, la violación es
tética de un entorno. 

herrumbrosa colmena Por eso es tan impor
tante que nos ilumi
nen y nos saquen de 
esa ignomncia de se-

alzoda entre Francos 
y EnITecórceles ... 

villanos rancios, caro 
cundias y capilli tas 

que nos impide apreciar la belleza del 
edificio del sal y lo necesario de derri
bar el de Anfbal Gon7ÁIcz para alz.ar éste 
en su lugar. Y ya que estamos en la Cam
pana. podrian e:xplicarnos también las 
excelencias del edificio que ocupa Zara 
sobre d lugar en el que estuVO la Fanna
d" Central y lu del bloque de pisos yé-yé 
e n cuya planta baja está Banesto. 

Comprendo que es difici l, e n una Se· 
ma na de la Arquitectura en la que se 
homenajea a Anlbal González, expli
car por qué se derribó uno de sus más 
re presentalÍvos edificios, a lz.ado en e l 
mismo corazón de la ciudad, para 
poner en s u lugar ese horrible pegote 
8uarro-jranqui,ua. I'ero prometemos 
olr las explicaciones libres prejuicios 
de lrovadoru de Sevilla o de cofrades 
neobarrocos. iSerfa tan importante, 
para nosotros, poder apreciar la belle
za de los edificios del seu, de Zara y 
de los pisos del Banestol 

¡Sapert audtl ("ll\ tr~vete a saberl'") : 
hace mos nuestro el le ma de Ka nt. 
Queremos saber. Queremos dejar de 
ser cavernfcolas, catetos y provincia-
1I0S. Queremos ser modernos en vez 
de cofrad es (cosas, como bien es sabi· 
do en la Escuela de Arquitectura, ab
lolutamente incompatibles). Quere. 
mos comprender. Queremos gozar la 
belleza de la calle Imagen, la racio na l 
planificaci6n urbanlstlca de Los Re
nledlos, lo oportuno de la destrucci6n 
del San Fernando y la he rmosura del 
edificio de C&A que lo sustituyó, lo ne· 
cesarlo del derribo de las casas regio. 
nalls tas y el Colegio de San Miguel en 
la Avenida y la excelencia de la he
rrumbrosa colme na.pasaje a lz.ada 
e nt re Franc:os, e l Salvador y Entredr
celes. Ayúdennos a comprender. 

. c(olortOdlariod'lullla.tI 
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La celebración de la Semana de la Arquitectura, organizada por la entidad colegial de Sevilla y por la fundación Fidas, ha traído a la 

ciudad el debate sobre su situación arquitectónica-urbanística. ABe ha querido conocer la opinión de algunos de los arquitectos que 

han participado en las actividades de esta semana y de otros miembros del colectivo profesional sevillano. Éstas son las respuestas 

La ciudad, vista por sus diseñadores 

1) ¿Cuáles son las tres abe
rraciones arquitectónicas 
que borraría de la ciudad? 

2) ¿Por qué? 

3) ¿Cuál es el proyecto ar
quitectónico que piensa 
que Sevilla necesita en es
tos momentos? 

Guillermo Vázquez Consuegra 

1) Y 2) Prefiero contestarlas juntas, si 
no te importa. Y mi respuesta se basa 
en todas aquellas intervenciones que 
entienden la arquitectura como un ac* 
to de simulacro, teniendo en cuanta só
lo las fachadas y no la estructura pro
funda del caserío. Cuando la arquitec
tura se convierte en un simulacro, la 
ciudad deviene un territorio de fic
ción, le falta la autentícidad, porque 
en este tipo de intervenciones que sólo 
mantienen las fachadas y demuelen el 
interior, no se entiende" el alma de la 
ciudad. Y Sevilla es una ciudad en la 
que lo importante de su caserío no son 
las fachadas, sino su estructura pro
funda, esto es, esa secuencia mágica y 
luminosa que se produce desde la ca
lle, Siguiendo por el zaguá:r¡., patio y jar
dín, tenninando así en lo más profl.m
do de la casa. Esta estructura profun
da de los espacios se está perdiendo 
con el mantenimiento sólo de las facha
das, con lo que se trata la arquitectura 
como un acto de maquillaje y no como 
una intervención profunda. Se deja la 
ciudad como un parque temático, se 
convierte en un decorado, en una co
pia de sí misma, porque la arquitectu
ra de una ciudad no son sus fachadas, 
sino sus casas, en su totalidad, Y, al 
desaparecer así los edificios, está des
apareciendo también la propia histo
ria de la ciudad en sí. 

3) Para mí lo que necesita Sevilla es un 
proyecto de ciudad. Ha estado dando 
tumbos, sin Uha orientación determi
nada, y necesita un proyecto de ciu9.ad 
que contemple, por ejemplo, una orde
nación del río que lo convierta en co
lumna vertebral del área metropolita
na. Sevilla tiene que recuperar su río 
con un proyecto que intervenga en las 
riberas del Guadalquivir, haciendo 
que éstas se conviertan en formida
bles paseos para la ciudad. Ahora mis
mo son aparcamientos, un disparate 
absoluto. Yno sólo un tratamientouni
tario de las márgénes, sino también de 
su relación con la Cartuja, para conver
tir ese territorio en un auténtico frag
mento de la ciudad, que reflexione so
bre la presencia de Isla Mágica o que 

Texto: ELENA BENíTEZ ALONSO Fotos: ABel J. M. SERRANO, R. RUZ, J. L. ORTEGA 

Guillermo Vázquez Consuegra 

«Con la aGtJl-alpolítica dI') 
mantenimiento sólo de las 
fachadas, se trata la 
arquitectura como un acto de 
maquillaje y se deja la ciudad 
como un parque temático, se 
convierte en un decorado» 

entienda la construcción del Muelle de 
las Delicias dentro de ese proyecto glo
bal del río, no como algo independien
te_ Un proyecto del río de este tipo de
volvería a Sevilla su razón de ser. y, 
por otro lado, creo que Sevilla necesita 
perder el miedo a la buena arquitectu· 
ra, que lo tiene porque los responsa
bles polítiCOS se lo han contagiado. 

Aurelio del Pozo 

1) Te diría «sin comentar-ios}}, aunque, 
pensándolo bien, me parece feísimo el 
llaniado «rascacielos de La Buhaira». 

2) Porque no es ni un rascacielos ni na
da, o le sobra anchura o le falta altura. 
y allí, sin embargo, ha adquirido gran 
significación, rodeado de verde por to
das palies. Se quiso hacer un edificio 
emblemático, péro a mí, personalmen: 
te, me resulta significativa su situa
ción intermedia -o se es ono se es- y me 
resulta particularmente feo por eso. 

3) Remodelar todos los alrededores de 
la Estación de Santa Justa, lo que era 
el antiguo Prado de Santa Justa. Hay 
necesidad de un gran intercambiador 
de transportes y esto podría dar lugar 
a un proyecto emblemáticó para la pri
meradécadadel siglo XXI enla ciudad. 
En vez de ordenar esa zona a trozos, 
desde los bordes, falta un proyecto uni
tario. 

Antonio González Cordón 

1) Creo que las auténticas aberracio
nes son más de tipo urbanístico. De he
cho, todo su sistema de ordenación te
rritorial es úno de los mayores desas
tres de la ciudad y toda una asignatura 
pendiente, en este sentido. Como casos 
concretos, te diré, por ejemplo, que 
uno de los mayores desastres es, con 
respecto a esta cuestión, la posiCión te
rritórial -la ubicación, que no la obra 
arquitectónica- del Puente del Cente
nario, alterando el sistema geomorfo
lógíco, el sistema natural del Valle del 
Guadalquivir. Otro, también en este 
sentido, sería la construcción de la fu
tura autovía de la SE-40, si se hace con 
el trazado circular que está previsto, 
porque también volverá a generar una 
mutación del valle. 

2)Está claro que esta mutación territo
rial del sistema natural del valle ha ge
nerado un modelo urbano de colapso 

Aurelio del Pozo 

«Me parece feísimo el llamado 
"rascacielos de La Buhaira", 
porque no es ni un rascacielos 
ni nada, o le sobra anchura o 
le falta altura. Y allí, sin 
embargo, ha adquirido gran 
significación» 

Antonio González Cordón 

«Las aberraciones son más 
de tipo urbanístico, como la 
ubicación del Puente del 
Centenario, alterando el 
sistema natural del Valle del 
Guadalquivir, o la SE-40, si 
se hace con trazado circular» 

diario y no entendimiento en el siste
ma de crecimiento de la ciudad, por
que los elementos más sustantivos en 
las ciudades contemporáneas no son 
las obras arquitectónicas, sino las in
fraestructuras. Por eso, una reinciden
cia en las equivocaciones ya cometi
das con respecto al sistema territorial 
dará lugar a una cadena de errores. 
Desde este punto de vista, la SE-40 no 
solucionará el colapso de tráfico, sino 
que, por el trazado Circular previsto, 
ha hará sino congestionar más la circu
lación. Repetirá así, a los pocos años, 
el error del Puente del Centenario por
que, dada la morfología del Valle del 
GuadalqUivir, con un río que atravie
sa la ciudad de norte a sur, la solución 
técnica pasa por un modelo de cómuni
cación territorial no circular, sino de 
pasos -puentes- en perpendiculár al 
río. Pero el Ministerio sigue insistien
do en un modelo ajeno a lo natural. 

3) Ante esta situación, más que un pro 
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Fernando González : «Le he pedido al alcalde que 
ponga doce guardas en la Plaza de España» 
«He visto a mi padre coger un cincel y un martillo y tallar el ladrillo» 

PABLO FERRAND 

SEVILLA. Más que la Semana de la Ar
quitectura, se podría decir que ha sido 
la Semana de Aníbal González, elarqui
tecto sevillano «popular por excelen~ 
cia, nisiquiera superado por Juan Tala~ 
vera, otro grande de nuestra primera 
mitad de siglo ... )} como escribió Víctor 
Pérez Escolano en su monogralIa sobre 
el arquitecto. Y si hay una obra que lo 
conecta directamente con esa populari· 
dad, todo el mundo sabe que es la Plaza 
de España, ejemplo mayúsculo de edifi
cio en continuo expolio: una inmensa 
cantera artesanal mil veces repuesta, 
en detrimento, casi siempre, desucali· 
dad artística original. 

El homenaje tributado al padre del re
gionalismo sevillano por parte del Cole
gio de Arquitectos no sólo ha servido 
para dar a conoc~rlos pulcros origina
les (lápiz, tinta, acuarela) de algunos de 
sus proyectos, sino también para encen~ 
der el obligado debate y difundir las de
claraciones de su familia enjusta defen~ 
sa -lo recordaba su nieto Anibal- «delse
gundo monumento más visitado en An
daluCÍa». 

Ayer por la mañana, al pie de la torre 
norte de la Plaza de España, Fernando 
González Gómez, hijo del insigne arqui
tecto, decía: «Tres veces le he dicho al 
alcalde que ponga al menos doce guar
das porque la Plaza de España es muy 
grande. Él me responde que eso cuesta 
mucho, dinero y yo le contesto que más 

ARCHIVO ANí8AL GONZÁLEZ 

Remate de una de las torres de la 
Plaza de Epaña 

J.L,ORTEGA 

Fernando González Gómez, hijo de Anibal González, ayer en la Plaza de España 

caro cuesta que se rompan las cosas~>. 
Los turistas iban entrando almedio cir
culo y lUlpad,rejoven con ,su hija le reco
noCe: «Perdone, usted debe de ser el pa
dre de Anlbal González,lo he visto en el 
periódico. Es lUla vergüenza como está 
la Plaza de España. Traigo ami hija por
que yo talnbién v~nía lllUCho de peque
ño}}. 

Grietas en Ia.torre norte 
Pero Fernando González, cámara en 
mano,le hace fotos a la torre de sus pre
ocupaciones: «Ya decía mi padre que la 
torre norte estaba asentada en un terre
no con problem,as. ¿Ve usted ese embar
cadero? Es el momento de que no se 
pierda la ocasión para arreglarlo y repa
rar también las grietas del arco de la to
rre». Balaustradas rotas, azulejería ro
bada, multitud de remates perdidos, y 
una ría pestilente. Instantes despUés, 
un forastero se acerca sin conocerlo y 
comenta enojado: «Si en Madrid tuvié
ramos una plaza como ésta y en estas 
condiciones, saldrtamos todos de pro-
testaalacalle»., . " .'.'.' __ . __ 

Fernando sigue haciendo fotografías 
y su hijo Aníbal, observando como la 
gente acude a los quioscos, puesteci
lios ... recuerda lo que alguna vez le,ha 
dicho a su hija: «Fíjate la cantidad de 

gente que vive gracias a la obra de tu 
bisabuelo». Aníbal es dentista -sú pa
dre odontólogo- pero ha sabido conta
giarse de la pasión paterna por la obra 
del famoso arquitecto. Y esto, en un mo
mento efervescente del voluntarismo 
ciudadano, le halleva do a fundar la aso
ciación cullUralArquitecto Aníbal Gon
zález, actividad enfocada a la. difusión 
(charlas, coloquiOS, visitas culturales 
de los COlegios) de la obra de su abuelo. 
Asegura que este el el primer edificio 
español en que se utiliza el hormigón 
armado. 

Los patos 
El buen instinto de los animales, el gen 
del recuerdo, mueve a unos patos a dar 
la bienvenida a Fernando, que en ese 
momento explicaba la función didácti
ca de unas plaza decorada con persona
jes ilustres; Cervantes, el Cardenal Cis
neros, los Reyes Católicos .... Los patos 
han salido del a"oua por sorpresa, revo
loteando a través de los setos de evóni
mo. 

De los ocho hijos del arquitecto, vi~ 
ven dos: Fernando (el séptimo) y su her
mana María Victoria(laoctava). Lapri-. 
mogénita, Ana González fundó una co
munidad, la de San Antonio de Padua 
en Villanueva delAriscaI, y en la actua-

Se necesitan Compradores Misteriosos para: 
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Regístrate en línea en www.gapbuster.com 
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lidadse ha abierto un proceso de beatifi
cación de su persona. Fernando Gonzá
lez conoció con 12 años la Exposición 
del 29 que no vio su padre por tan sólo 
unos meses. Mirando a su balaustrada 
preferida, la de Aragón, recuerda Fer
nando la calidad humana de su padre, 
su constancia en el trabajo: «No dejaba 
un sólo día de visitar las obras e, inclu
so, tras su dimisión como responsable 
del certamen, y una vez que había deja
do la dirección de la Plaza de España, 
los contratistas iban por la tarde a su 
despacho para las distintas. consultas y 
pegas que pudieran producirse, pero 
no cobraba po'r ello». 

Continúa el paseo y el mayor foro pú~ 
blico de la ciudad sigue absorbiendo 
gente y más gente que se' preguntan có
mo se ha podido llegar a un estado de 
degradación tan lamentable. «He visto 
a mi padre coger un cincel y un marti
ilo y tallar el ladrillo, para que los de
más aprendieran esta técnica», at1rma 
Fernando González, que destaca las en' 
señanzas que su padre impartíaalos ar
tesanos «e incluso les pagaba para que 
fueran al extranjero a aprender.» 

Melómano 
Es sabido que Aníbal González era una 
persona de amplia' cultura, leía muchí
simo y cuenta el hijo que le encantaba 
la música, afición que le llevó a acudir a 
los conciertos y a adquirir <mna piano
la que aún conservo en casa, de esas de 
rollos~>. «Dibujaba mucho alápiz y a plu
milla y tenía, además un acuarelista pa
ra sus proyectos». Hizo viajes por toda 
España para conocer sus monumentos. 
Fernando advierte que la Plaza de Espa
ña"está sujeta a dos propiedades: «de los 
bancos para adentro, pertenece al Esta
do y de los bancos para afuera es del 
Ayuntamiento». De pronto su vista se 
clava en lo alto de ese gran pabellón'cen
tral que es Capitanla, para mostrar la 
imagen que remata el'conjunto: «Mu
chos creen que es una Virgen pero es 
Santa Catalina, el nombre de su madre, 
mi abuela». 

El atentado 
Inevitablemente sale el asunto delaten
tado que sufrió su padre, ocurrido en 
un momento de reivindicaciones econó
micas de los obreros: «Los albañiles co
braban 0,75 y mi padre dos pesetas al 
día como arquitecto de la Diputación. 
Cuando mi padre' consiguiÓ que le su
bieran el sueldo a los albañiles, una no
che a la salida de una casa de la calie 
Almirante Ulloa, recibió tres tiros de 
manos de unos peones anarquistas, 
que no sabían que el problema económi
co estaba resuelto. Una de las balas iba 
directa al corazón pero se salvó al dar 
en una estampa de cartón de la Milagro
sa que tenía en el bolsillo, y la bala se 
desvió. Tuvo la suerte de cruzarse con 
un coroneLamigo que le ayudó. Luego 
se llevó a los obreros que estaban sin 
trabajO a construir la basilica de la Mi
l¿grosa, en la Buhaira>~. 
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~ . .c::~rrascal y Fdez. de la Puente 

«Tiraríamos muchos de los 
nuevos hoteles, el edificio de 
Los Arcos, el de Abengoa en 
Luis Montoto, y algunos de 
los nuevos de la calle Niebla 
y, en general, los pastiches 
del Casco Histórico)) 

yecto arquitectónico, lo que Sevilla ne~ 
cesita es una entidad de gestión metro
politana, para evitar, por ejemplo, que 
a este caos se responda sólo de forma 
puntual, cada vez que se produce una 
embolia, en vez de hacerlo con un pro
yecto general. Así ha pasado en todas 
las grandes ciudades, como en Berlín. 
Hace falta una entidad metropolitana 
que ponga soluciones no a posteriQri . 
del crecimiento urbano, sino antes. En 
este sentido, es cierto que la aficmares
ponsable del nuevo Plan General de Or
denación Urbana camina en esta línea 
metropolitana, pero también lo es que 
sólo tiene competencias en el centro de 
la diana, no .en su totalidad. 

Francisco Barrionuevo 

1) Yo no soy muy proclive a contestar 
este tipo de preguntas que, ann com
prendiendo el planteamiento periodís
tico, me parece que son reductoras de 
la complejidad delfenómeno urbano y 
arquitectónico en su conjUlito. Creo 
que, en general, el proceso de'desarro-
110 urbano en nuestra ciudad, y muy 
espeCialmente en S¡J. área metropol~ta· 
na, propicia un tipo de ciudad insatis
factoria en términos generales, en la 
que lo valioso cultural y paisajística
mente es, por desgracia, lo excepcio
naL Pero, entrando en un tono menos 
serio, recuerdo ahora que a mi colegiO 
asistían varios alumnos de una misma 
familia, que tenían fama de simples. A 
la pregunta de cuál era el más tonto, 
alguien contestó un día con una frase 
que se hizo famosa en el colegio: «El 
último que te encuentras». En este sen
tido, recuerdo ahora que esta mañana 
he ido a realizar gestiones cerca del 
Jardín de La Buhaira y, rememorando 
aquella frase, pOdría decirle que nna 
buena aberración ha sido el acuerdo 
urbanístico que ha propiciado la apari
ción de las dos torres hermanas del 
«jardín almohade» de La Buahaira. 

2) Porque me parece que están fuera de 
escala y que son desproporcionadas. 
Parece que todo el volumen de La Bu
haira se ha concentrado ahí. 

3) Prefiero acabar con la nota de buen 
humor referida. 

Fergando Carrascal y José María 
, Fernández de la Puente 

1) Y 2) Preferimos contestar las dos pre, 
guntas ala vezy, más que de ab~rracio
nes arquitectónicas, creemos que ha
bría que hablar de las formas de inter
vención en distintos puntos de la ciu
dad. Por ejemplo, el conservadurismo 
con el que se trata el casco histórico, 
que impide a ciudadanos y estamentos 
si quiera un pensamiento en libertad. 
Al final, se conserva lo inconservable, 
Be imposibilitan las operaciones de 
sustitución y se efectúan obras de pavi-

Francisco Barrionuevo 

«Una buena aberración ha 
sido el acuerdo urbanístico 
que ha propiciado la 
aparición de las dos torres 
hermanas del <<jardín 
almohade» de La Buhaira. 
Son desproporcionadas» 

mentación de dudoso planteamiento. 
En cambio, en Los Remedios, que aun 
careciendo de un urbanismo apropia
do sí nos dejó la mejor arquitectura de 
los 50 jnntocon la apertura de la calle 
Imagen, en este barrio sí se destruyen 
sin la menor queja cines, se remodelan 
bares y se construye la nueva fuente 
de la Plaza de Cuba -que anulala sutile-

José Antonio Carba al 

Antonio Ortiz 

«A veces hacen un proyecto 
con quien les toca o buscan 
el más barato. Además, la 
calidad de la arquitectura no 
se demanda, sobre todo por 
parte de la iniciativa 
privada» 

za de la apertura visual hacia San 
Juan de Aznalfarache, a través de Re
pública Argentina, que sí tenía la ante
rior, con la simetría entre el árbol y la 
deprimida fuente arriñonada- o se uti
lizan las despiadadas barandillas de 
los vomitorios de los aparcamientos. 
Otra barbaridad sería la pérdida de 
oportunidad que ha habido por parte 
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de la iniciativa pÚblica y privada en 
las distintas aperturas efectuadas en 
la ciudad en el 92, como, por ejemplo, el 
Corredor del Ferrocarril, para incor
porar una mejor arqp.itectura en la ciu
dad. Y, por último, diríamos que los 
alumnos. de la Escuela de Arquitectu- . 
ra, en sus viajes de estudios, incorpo
ran ciudades como Bilbao, Valencia y 
Barcelona. Especialmente en esta últi
ma se visitan incluso los hoteles re
cientes, los edificios de oficinas y vi
viendas recientes, algo impensable 
que p~eda ocurrir en Sevilla. Allí se 
cuida la elección de los profesionales 
para los distintos encargos. Incl1Jso el 
Ayuntamiento les invita a esas inicia
tivas. Dicho todo esto, aquí tiraríamos 
muchos de los nuevos hoteles, el edifi
cio de Los Arcos, el de Abengoa en 
Luis Montoto, y algunos de los nuevos 
edificios de la calle Niebla y, en gene
ral, los pastiches del Casco Históríco. 

3) Incorporar defmitivamente el río a 
la ciudad, a través de debates, concur
sos e invitaciones: También actuacio
nes en el borde perüérico anterior, co
rno'en el Polígono Norte o Tres Mil Vi~ 
viendas, generando vacios e incorpo
rándolos a la estructura urbana, casi 
como un tratamiento de Cirugía, y tam
bién en el borde nuevo. En deflnitiva, 
construir la ciudad con sensibilidad. 

Antonio Ortiz 

1) ¿Por qué tres y no cuatro? Hay, pero 
no quiero entrar en señalar edificios. 

2) A veces pnede ser complicado y labo
rioso elegir arquitectos, porque tienen 
que hacer el proyecto con quien les to
ca o buscan el más barato. Además, la 
calldad de la arqmtectura no se deman
da, sobre todo por parte de la iniciati
va privada. 

3) ¿Un edificio? Seguramente una bi
blioteca mayor. 

José Antonio Carbaja!. 
1) No sabría que contestarle. 

2) Porque, en realidad, yo no suelo em
plear términos tan rotundos a la hora 
de calificar determinadas intervencio
nes o actitudes ante otros proyectos. 

3) Sin duda, una intervención sobre la 
dársena, sobre el primitivo cauce del 
Guadalquivir, que contemplara el des
plazamiento del Puerto aguas abaja, el 
entender el carácter dive'rso de sus 
márgenes e, incluso, de los tramos de 
margen entre puente y puente, poten~ 
ciando su uso y disfrute, y transfor
mándolas en el principal corredor ver
de de la ciudad. Esto pOdría ser, sin du
da, objeto de una de los proyectos más. 
interesantes o más beneficiosos para 
la ciudad. 

José Antonio Carbajál 

«Hay que intervenir sobre la 
dársena entendiendo el 
carácter diverso de sus 
márgenes, potenciando su 
disfrute y transformándolas 
en el principal corredor 
verde de la ciudad» 
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Carrascal y Fdez. de la Puente 

«Tirariamos muchos de los 
nuevos hoteles, el edificio de 
Los Arcos, e l de Abengoa en 
Lu is Montoto, y algunos de 
los nuevos de la calle Niebla 
y, en general, los pastiches 
del Casco Históricou 

yecto arquitcctónlco. loqueSe\' iU:t ne
ces itn es una c nlidad de gestión nietro-
1K'> li lfJlln. pm'" ev ita r. porcjclIlplo, que 
" este caos se l-csponda sólo de forma 
pun tual. c<lda vez que se produce una 
embolia, en vez de hacerlo con un pro· 
yecto general. Asi ha pasado en hxlas 
las gra ndes ciudades, como en Berl ín . 
\l ace ralt.l una entidad metropoli tana 
(llIC ¡Jonga soluciones 110 a postel'ior i . 
del creci miento urbano, s ino anles. En 
este scnt ido. es cierto que la oncina res· 
ponsable del nuevo Plan Gencral dc al" 
dtm:lI; ión Urballn <-:nminn en es tnlinea 
t1l1'tnl¡1fllilan:J. ¡)Cm ¡amb ic n lo c..<¡ que 
súltl t i(~ ' le COlllllClcllcias en el t:en tl'll t l t~ 
);¡ t1i lltl;l. nu en s utolnlid<lll. 

Francisco Barrionuevo 

1) Yo no ~y muy IJI"oclivc a con les lnr 
este tipo de preguntas quc. aun cum· 
prendiendo el planlealn icnto pel'iodis· 
I leo. me parcce (¡ue son red uctoras de 
1.1 complejidatl del fenómeno urbano y 
tll'quitectónico cn s u c:.,'o njunlo. Cn .>o 
quc. en gcneral. cl proceso de-desarro· 
110 urbano en nueslra ciudad, y muy 
espec ia lmente ell su (¡rea metropol ita· 
na. p¡'opicia un Hpo de ciud<td insatis· 
factoria en tér minos gcncrales, cn la 
<¡tiC 10 valioso cullural y llu iMjislica· 
mente es. por desgracia . lo excepcio
nal. PCl'o. enlmndo en un lona menos 
scrio. rccucrdoahora que a mi colegio 
nslslin n va rios a lu mnos de una misma 
f'lInilia. quc Icnla n fama de s imples. 1'1. 
la I)"cgunta de cmil el'<l e l más lonto. 
a lguie n contestó IItI d i" con una frase 
que se hl7.0 famosn en el colegio: ¡¡ El 
u ltimo queteencuenlrnsll. En cste "'!ll ' 
tillo, rccuerdo ahora (l tlC esla mnilOlna 
he Ido a re,l!izl!r gt.'s tiull(.'S cerca del 
./unlín de L.'l Buhaira y, reme lllorntltlu 
aq ue ll a frase. ¡>Ollria deci rle que tilla 
buewl ~Iberraclón ha s ido el acuen lo 
Il rb<ll1 isticoQ tle h.1 propiciado la aparl · 
ci ':' n tic las dos torres her manas dcl 
uj:lnlin :llInollíldoll do La l3uaha ira . 

2) Porque mc parcccq ucestan fucmllc 
esca la y que son despl'oporciollndas. 
Pm'CCC que todo el volumcn úe La UlI' 
ha ira se ha concentrado ahi. 

3) Prefiero ~u:.ab.'lr con la nota dc buen 
hu mor rcrerida . 

Fernando Carrascal y José Marra 
Fernández de la Puente 

1) Y 2) Prcrf' rimos contestar las dos pre· 
gun tasa la \ \'·Zy.IlI •• '; 4ue dea~rrac i (}

nes arquitectónicas. creemos que ha· 
bria que hab la r dc las formas dc Inter· 
vcnción cn dis tin tos ¡)UlI los de la ciu· 
dad. Por ejemplo, e l conservadurismo 
con el que :::e trata cl casco his tórico. 
(IUe ilnpidca ciud:ulanos y estamentos 
s i qu iera un pensamiento cn liberlml. 
1'1.1 n lml, se consel'va lo inconsel'v:Jble, 
se illl l>os ibil ilnn las operaciones de 
susl ilución y se e rccluan obras dc pa v i· 

Francisco Barrionuevo 

«Una buena aberración ha 
sido el acuerdo urbanístico 
que ha propiciado la 
apariciól1 de las dos tot'res 
hermanas del <cjanlin 
almohade)) de La Buhaira. 
Son desproporcionadas)) 

me ntadón de 1 1 1ll 1u~ 1 p l:l l1 h':lIni t' llt n. 
1;: .. C~lIllbin. ell Lo:,; UplIH .. 'tliu:'l. que :1111\ 
carec icmlo i lll l lll 1l1'11;,lniSIlIIl ;11)rul/ia· 
do s i nos dcjó la mejor élrquil tlt' llll'a de 
los 50 j unio con la <l l>crtllra de In c;llle 
Imagen, en este bnrrio s i se dcslruycn 
s inla llIenorqueja cines, se I'CllIodel<t 1l 
I1m'cs y se constru ye In nuev;1 ruente 
de la Pla ..... 'ldcCuba ·qllc anu la la sut ile· 

José Anlonlo C/1rb~ 111 

Antonio Ortiz 

«A veces hacen un pl'oyeclo 
con qu ien les toen o buscan 
e l IIl<is bara to. Además, la 
ca1idad de la arquitectura no 
se demanda. sobre todo por 
parte de la iniciativa 
privada~) 

Z;l de la :lpt'I'l w';¡ vi.su:¡J hada l-);m 
.Iuan de AZn:llf:l1':lche, a tl'1l ves de He· 
pÚhlit'n A r~t'n t ill:l . ll\ll;.! s i te"íu 1" ante· 
l·i{)r.I;()II la ~ illlc t ria ent re c l arbol y 1<1 
dcprill .itl;l fuenl e al'l'iflOnada· () se lIti· 
Ji"'A'l " la s dcspi<tdndmi ban mdiU<tS de 
los vm n ilOl'ius de los nparca micn los. 
011'11 bnr\)nl'itlatl scría la l,crdid:J de 
opOl'll1l1idlld que ha habido )>01' parte 
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de la iniciativa pÚblica y privada en 
las disti ntas a¡>Cl'turas efectuadas cn 
1<1 ciU(lad en el 92. t."OIIlO, ¡JOI' ejemplo, el 
Con 'roo!' del Ferrocarril . para inCOI" 
parar una IIlcjol'aI·q uilectul1.l cn [a cl u· 
lInd. Y, pOI' últill1u.'dil'Íal1los quc los 
:lhullllOS dc la Escuela de i\ n¡ui lcctu
ra, cn sus v iajes de estud ios. incol'lJO' 
rtm d lldades t.'OIIlO Bilbao. Valencia y 
Bnrcclona. I~spcc i almentcen esta ulti· 
m;.1 se vis ilan incluso los hoteles re
cicnles. los edificios de oncinas y vi· 
viemlns rec ientes. algo impensable 
que Ilucda ocurrír en Sev illa. Alli se 
cu ldu In e lección de los ¡ll'ofesion:\Ies 
para los dis tintos enc .... rgos. Incluso el 
Ayunl.mniento les invi tn a esas inicia
Uvas. Dicho todo esto, aquí tiraríamos 
muchos de los nucvos holeles. el edin· 
cio dc Los Arcos. el de Abengoa en 
Luis Monloto, y algunos dc los nuevos 
alincios de I ~l calle Niebla y. en gene· 
ral. los pas t iches de l C'lSL'O 1·1 is lól'ico. 

:1) IrU;QI'IKlr:Jr lIefillili v:lIncntc el ríu a 
la (·il ul:ul. a Imves tle tlchall~. cunel ll·· 
SIIS p 11.vitnc hlllCs. 'l'mnbic ll HctllilCio· 
nes en el bOl'de perIfér ico an terior, co· 
mo cn el Polígono Norle o T res l\UI Vi
viend¡¡s. genernllllo vaclos e il1(:o l'l>O' 
ründolos a la estructura urbana. casi 
t.'tU IIO un l.-alamicnlodccil'ugí" . y la m· 
bien e n el borde nuevo. En úenn ili vtl. 
l.."OlIs ll'llir la ciudad con sensibilidad. 

Antonio Ortiz 

1)¿Pur quc lres y 110 cu::tlro? ¡Iay. peru 
no qu icro cntra r en señalar edificios . 

2) A vet.'es ¡mooe ser 00111 1)1 iC.ldo y labo· 
riosoelegil' arqu ilcctos. !>OI't/ue licncn 
que Ilacer el proyccto con (Iuien Ics lo· 
en o busca n el más barato. AdeUlos, la 
cal idad de la arquitectura no sedeman
d ..... sobre lodo por I)"*l. r tc dc 1 .. in iciati· 
va privmla. 

3) ¡.Un e<,lincio'! Scguramente mm bi· 
bli oteca mayor. 

José Antonio Carbajal 

1) NI I S;lll1'i:l (IUe Clll1lcsl:ll'le . 

2) I'ol'tluc. en rcalidad, yo nOSllclo cm-
111car térm inos tan rotundos a la hora 
de ca linc.'lr detcl'lI1 ilmdas Inter ven cio· 
nes o actitudes antc olros proyectos. 

3) Sin duda. una intervención subre 1 .. 
dársena. sobre el primitivo cnuce del 
Guadnlquivir, que contcmplara el des· 
plaza mient o dc l Puerto nguas abajo. el 
cntender el cal'ácter d iverso de sus 
mill'gcnes e, incluso. de los tramos de 
margen cnll'C puente y Imente. polen· 
ciando su liSO y dis rrute, y lransfor· 
nuíndolas en el principal corredor ver
de cle la ciudad . Esto podl'ía scr. s in clu· 
tln. objetu de una de los proyect.os más 
intCl'(.'San tes o mflS benenciosos pam 
la ciudad . 

José Antonio Carbaial 

«Hay que interveni.r sobre la 
dársena entendiendo el 
carácter diverso de sus 
márgenes. potenciando su 
disfrute y transformándolas 
en el principal corredor 
verde de la ci udad» 
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La e, lebr¡, ión de la Semana de la Arquitectura. organizada por la entidad colegia l de Sevilla y por la fundación Fidas. ha traído a la 

ciudad el debate sobre;:;u sitllación arquitectónica-urbanística. liBe ha querido conocer la opinión de algunos de los arquitectos que 

han par ticipado en las actividades de es l a semana y de otr os mielllblos del co lectivo profesional sevillano. Éstas son las respuestas 

La ciudad, vista por sus diseñadores 

1) ¿Cuáles son las tres abe
rraciones arquitectónicas 
que borrarla de la ciudad? 

2) ¿Por qué? 

3) ¿Cuál es el proyecto ar
quitectónico que piensa 
que Sevilla necesita en es
tos momentos? 

Guillermo Vbquez Consuegra 

1) Y 2) Prefiero contestarlas juntas. s i 
110 le itllJ)orla . Y mi respuesta se basa 
en lodas aqucllns intervenciones QUo 
entienden la 31'QUitCClulOl como un ae· 
todesllllulacro. Icnlendo cn cuan!n só' 
lo las rachadas y no la est ructur';! pro
fumlH del cascl'lo. Cuando In fll'tlUil ec
turo se convierte en un simulacro. 1<1 
dudad deviene un tcrritodu de 111" 
ción. le falt", 1:\ nutenticidncl, ImJ"(¡UC 
en este I ¡po de In tcr'vcnciollcs que sólo 
m .. nllencn las rnchatlas y delll uelen el 
interior. no se cntlcnde el alma de la 
ci udad . Y Sevilla es una ciudad en la 
que lo importante desu easerio no SOIl 

las rachad.'1s, si no s u estructura pro· 
runda. esto es, esa sccuencin IIltigica y 
lu minosa que se produce desde 1 .. c .. · 
lle.slguicndo])()r cI7.aguón. Ilalioy j:1r· 
dín, terminando as! en lo IlIilS prorun
do de la casa. Esta estructura prorun
da de los espacios se cstá perd lcndo 
con el nlrlntcnimienlosólode las racha· 
das. con lo que se h'a ln la arquit !CtUI<t 
(,.'0 1110 un Rcl!} dc maq uillaje y 110 como 
mm Intervención Pl·orunda . Se deja la 
c iudad como un panllle tcmflt ko. se 
cOll v lc l' te en \111 t1ccor-ado. en uno co· 
pia de si misma. porque la anlultcclu· 
m de lino ciudml no son s us fachadas, 
s ino SllS casas, en s u totalidad , y, al 
deSa lJí\ rCCCr asi los edincios. est,l des· 
IIpan~clcmln tmnbléll la prUll ln hl sto-
1'101 de 1,1 ciudad ell si. 

3) Paru mí loque necesita Sev lll" es un 
proyeclo de ci udad. I-Ia estado dando 
tumbos, sin una orlentacloll determl· 
mida, y nCl.'cs ila un proycctode c iudad 
que contelllple.I>orejcmplo, una arde· 
n¡¡ción del 1'10 que lo convierta en ca
lumna vertebra l del área metropolita· 
l1a, SevILla tiene que r ecuperar s u río 
COllllll proyecto que intervenga en las 
riberAS del Guadalquivir, haciendo 
que ~stas se conviertan en rorllllda
bies ]lascos p<lra la ciudad, Ahor(llllis-
1110 SOI1 ap..1 rcmuientos, un dispa rate 
absolut o. Y nosólou n tnatamlcnto uni 
tario de las márgenes, sino también de 
su 1'Claclónt,:on la c..'l l'tuja. pal'a conver
tir ese territorio en un aUlénli(:o rrng
mcnto de la ciudad, (llIe reflex lonc so
bre la presencia de Isla Mág ica o que 

fexlo. ElENA BENfTEZ ALONSO f a tes. ABr.! J, M, SERRANO, R, RUZ, J. L. ORTEGA 

Guillermo Vál uez Consuegra 

((Con la actual política de 
manten ¡miento sólo de las 
fachadas, se trata la 
a rquitectllra como un acto de 
maquiJIaje y se deja la ciudad 
como un parque temát ico. se 
convierte en un decorndo» 

ent iend:-t la cons lrlll"Ción del fl. luelle (le 
las Ilellcias dent ro dc ese Jlroyecto glo
bal del río, no como algo indel)clUlien, 
te, Un pl'Oyccto del do de este ti l>O <Ie
volvería n Sev illn su l'a1.UII de ser. Y. 
pOI'otl'O lallo. c l'CI'J(jue Sev illa IlL,t.:cs lta 
]>crde l' el miedo lila bue na anluitcctu, 
r3, que lo ticno J>OllJ lIe los responsa
bles politieos se lo h' lIl contagiado, 

Aurelio del Pozo 

1) 'I'e diria usin COlllentnl'iosu, aunque. 
pcnsfi llllolo hlon. 111 '0 P'U'I_-'t.:e rcls llllo el 
111I"im!n "rn~:Il:i('lns (le l .a Bu!1a lr;m. 

2) 1'01'{1IIO 1l0 es ni un rascacielos 11111;1· 
da, o le sobra ,mchura o le ralta "llul';1_ 
y alll. s in embm-go, I!n ,ulqulrlllo gran 
signi llcilc ió ll , rollcado de vcn le por' lo
das partes. Se quiso Imeer un cdilicio 
clIlblc mátil..'O, I>croa mi. personalmen , 
te. me rcsulta s lgnlllcativa Sil s itua
ción intermed i:¡ -osecso nosees y lile 
resulta parti cularmcnte reo pOl' eso. 

3) nelllodelar todos los all'loOedores de 
In Estación de Santn Justa, lo que em 
el antiguo rrado de Santa Justa . Ilay 
necesidad de UIl gran intCI'c;ullbiador 
de h'ansportes y esto poclda da l' lugar 
a un proyectoelllolellHílico )",-'11'l1 la prl · 
Illeradéeada del s iglo XXI CI1II1 ciudnt\ . 
~;n vC1. de onlenar' cs. .. 1.OIla a Iro7.0s. 
dcsdc los bordes. f;¡llnun proyf'cto uni
tario. 

Antonio González Cordón 

1) en'o que IlIs auténticas ",!JCI-r:lc!n· 
11l'S f:IU l lI1:i s (Il' t ilulllrhallislicfI. Il(' hp
dlC), tIXlu su s is tema de unle llncllll1 le· 
ITlturial es uno de los mayores cles;ts· 
I n:_'S lle la cimlad y loda una aslgllntura 
IX'Iul IClllc. en este sentido, Como casos 
(:o ncrf'tos. le din!. por ejelllplo. que 
UlIO de lBS mayores desastres es, l'Ol1 
n .. 'Specto a esta cucstiÓn.la 1>oslcl6nte
n 'llorlal -la ublcaclon. que no la obru 
IInluitectó llica · del Puente del Cel1tc
nndo, alterl.l1Ido el sistema l;:ooll1orfo· 
I{¡gico. el s ís tcnm natural del Val le de l 
Ulwdalquivir. Otro, lambicn en este 
scntido. seria la construcción d la ru
¡um fIltlovirr de la S~~-40. si se hace con 
el tnt1.3do ci rcu lar que está prev isto, 
purtllle tambien volverá a gencl'lll' lIlla 
mutación del va ile. 

2)Eslá claroqueestn lIlul ac iónlerrito
l'ial del s is lema na tllrul del va tle h¡\ ge· 
nerado un lIIQdelo urba no de colnpsQ 

~: 

Aurelio del Pozo 

«( Me parece feísimo el llamado 
"rascacielos de La Buhaira". 
porque no es ni un rascacielos 
ni nada, o le sobra anchura o 
le falta alttu'a. y aW, sin 
embru'go, ha adquirido gran 
si gn ifi caci Óll» 

Antonio González Cordón 

«Las aberraciones son más 
de tipo urbanístico, como la 
ubicación del Puente del 
Centenario. alterando el 
sistema natural del Valle del 
Guadalquivir, o la SE40, si 
se hace con trazado circulan) 

diario y 110 entendimiento en el s is le
ma de crecimiento de la ciudad, l)Or· 
{IUC los elcmentos II1fts s us tanti vos en 
Ins ci1ltlmles cunlelll l>or:i ll l':\S 1111 SII Il 

las uL)I'as arquitectónicas, sino Ins in · 
fraestl'uctul'i-Is. I'oreso. Ulla re inciden
cin en las equivocaciones yn cometi
das con respecto a1 sistema ten 'itoria l 
dará lugar íI una cadellil de erl·orcs. 
Desdc est.e punto de vista, la SE··IO 110 

solucionara el colapso de tráfico, sino 
Ilue, I)()r el lrazado circular previsto, 
110 hará s inocongcstlonar mfas la circu
lac ión. Uepetirá as i. a los I>OCOS a llos, 
el ClTol' del Pue nte del Centenarío por
(IUC. dada la lIIoñolog!a del Valle del 
Guadalquivir. con un río que atmvie
s.. .. la ciudad ele norte a sur. la solución 
lócn Ica pns.:'1 por un modelo de comuni
cación tel"l' itol'ial 110 ci rculal'. s ino de 
pasos -puentes· e l! ).lerpe ndicular al 
1'10. Pero el Minist erio sigue ins is tien, 
do en un mode lo ajeno a lo natura l. 

3) I\nleesta slt uacloll , más que un pro 
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LA ÚLTIMA DE ... 

FÉLIX ESCRIG 
Nombre: Félix Escrig Pallarés. Años: cincuenta y dos. Ocupación: Catedrático de Estructuras de la 

Edificación de la Escuela de Arquitectos de Sevilla. En la actualidad trabaja en nuevos diseños y una de 

sus últimas obras es la cubierta del velódromo de Dos Hermanas. 

Su frase: «Las pérgolas deben ser recuperadas por la ciudad porque son de la ciudad. 

y Sevilla no debe perderlas porque se la qUieran vender a los subasteros» 

El reto de la simplicidad 

Ese y no otro parece que es su más 
sublime obsesión como arquitecto, 
despojar los postizos, los añadidos, 
lo superfluo de cualquier proyecto 
en el convencimiento de que un pro
yecto está logrado cuando alcanza la 
perfección de la simplicidad. Félix 
Escrig es un sevillano que nació en 
Valenda hace cincuenta y dos años, 
hijo de padre albañil, que enfrenta 
los estudios a base de esfuerzo, talen
to y becas, así hasta la del postdocto
rado en Berkeley y que. en estas últi
mas semanas, sufre los rigores de la 
simplicidad administrativa al ver có
mo las pérgolas que sirvieron para 
sombrear y climatizar la Cartuja, di
señadas a partir de un proyecto suyo 
y abordada su ejecución por un equi
po de la Expo donde Escrig se inte
gró, van a salir a subasta. «Las pér
golas deben ser recuperadas por la 
ciudad porque son de la ciudad. Y Se
villa no debe perderlas porque se la 
quieran vender a los subasteros>~, di
ce con firmeza. Isozaki, arquitecto 
de talla internacional y autor para 
los Juegos Olímpicos de Barcelona 
del Pabellón de San Jordi, intentó ha
ce un año agrupar, nuevamente, al 
equipo que fIrmó el proyecto de las 
pérgolas de la Expo, con la intención 
de cubrir medio millón de metros 
cuadrados (diez veces más de las que 
había en la Cartuja) en Katar. La tra
gedia del 11 de septiembre en Nueva 
York empantanó la iniciativa. Pero 
corrobora su satisfactoria utilidad. 
Tiempo para todo. Autoexigente, ter
co, competitivo, quizás también pa
tológicamente irreductible en su dis
curso ideológico, Escrig siempre co
rrió mucho por ser el primero, por 
ser el mejor. Hasta las mentes más 
lúcidas caen en trampas tan sim
ples. Y corrió hasta que un mal día 
su hígado le dijo que parara. Un 
transplante digno de la arquitectura 
más saludable le ha devuelto no sólo 
la vida, sino taro bién el mejor de los 
juicios. «Ahora tengo' más tiempo 
que antes y qUizás haga más' cosas 
empleando menos tiempo. Tengo 
tiempo para mis alumnos, para mis 
libros, para escribir y para las ta
reas domésticas. He descubierto que 
sin prisas se hace todo porque las pri
sas no son tuyas, sino de los que te la 
quieren imponer», asegura con satis
facción. Dice haber ganado diez 
años de vida y algo de eso debe ser 
cierto porque, en sus ojos, que siem
pre fueron claros y vivos. brilla la 
más saludable de las conquistas: la 
paz que ha firmado con su alma. 

J. FÉLIX MACHUCA 

J. LORTEGA 

«Sin prisas se hace todo porque las prisas no son tuyas sino de quienes te la 
quieren imponer» 

Foster ya no es Foster. Aún así, Es
crig, sigue dando cuero y fustigando 
10 que le inoportuna. Por ejemplo: 

. ¿Norman Foster? «Ya no es Norman 
Foster, es una multinacional que uti
liza su nombre como marca». ¿San 
Telmo? «Está en manos de un arqui
tecto que sabe muy bien cómo tratar 
a un edificio. Cuestión aparte son las 
decisiones políticas que se le impon~ 
gan, si son o no acertadas}). ¿La ar
quitectura actual? «Cada vez me da 
más vergüenza ser arquitecto: los 
proyectos, incompetentes; promovi-

dos por empresas que regatean a los 
arquitectos hasta sus títulos; que pa
gan minutas de miseria y que, como 
resultado, dan construcciones ver
gonzosas». ¿Algo más?« Tqdos los ac
tos en torno a la arquitectura que se 
promueven desde la Junta al Cole
gio podrá observarse que siempre gi
ra alrededor de una docena de nom
bres de los que la mitad ni siquiera 
construye y los otros construyen pa~ 
ra sí mismo>}. Una realidad, quizás, 
demasiado superflua para que Es
crig rehuya el reto de la Simplicidad, 
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LA ÚLTIMA DE ... 

FÉLIX ESCRIG 
Nombre: Félix Escrig Pallarés. Años: cincuenta y dos. Ocupación: Catedrático de Estructuras de la 

Edificación de la Escuela de Arquitectos de Sevi lla. En la actualidad trabaja en nuevos diseños y una de 

sus últ imas obras es la cubierta del velódromo de Dos Hermanas. 
Su frase: «Las pérgolas deben ser recuperadas por la ciudad porque son de la ciudad. 

y Sevilla no debe perderlas porque se la quieran vender a los subasteros» 

El reto de la simplicidad 

Ese y nOOlro parece Quees su más 
sublime obsesión COI11Ó arquitecto. 
despojar los postizos. los añad idos. 
lo :::uperfluo de cualquier proyecto 
en el convencimiento de que un pro
yecto está logrado cuando alcanza la 
perfección de la s implicidad_ Félix 
Escri g es un sev illano que nació en 
Valencia hace CiJ1Cuenta y dos años. 
hijo de padre albañil. que enfrenta 
losestudiosa base de esfuerzo. talen
to y becas, as! hasta la del postdocto
rada en Bcrkeley y que. en estas (IIti
mas semanas. sufre los rigores de la 
simplicidad admin istra tiva al ver t,:ó
me las pérgolas que si rvieron para 
sombrear y climatizar la Cartuja, di
señadas a partir de un proyecto suyo 
y abordada su ejecución por un eq ui
po de lu Expo donde Escrlg se Inte
gró, van a salir a s ubas ta. ceLas pér
golas deben ser recuperadas por la 
ciudad pol'<lueson de la ciudad. V Se· 
villa no debe perder las parque se la 
quieran vender a los subasteros)). di· 
ce con firI1l C7.a. Isozaki, arquitecto 
de talla in ternacional y a utor para 
Jos Juegos Olimpicos de Barcelona 
del PabeUÓndeSanJordl.lntentó ha
ce W I afio agrupar. nueva mente. al 
eq uipo que firm6 el proyecto de las 
pérgolas de la Expo. con la Intención 
de cu brir medio millón de metros 
cuadrados(diez veces más de las que 
habia en la Cartuja) en Katar. [ .a tra· 
ged ia del ll de sepliel1lbre en Nueva 
Yor k emprmtan6 la iniciativa. Pero 
corrobora su satisfactoria utilidad. 
Tiempo paril todo. Autoexigentc. ter
co. competitivo. quizás también pa
tológ icamente irreductible en su dis· 
CUl'SO ideológico. Escrlg siempre ro
rrió mucho por ser el primero. l>or 
ser el mejor. Has ta las mentes más 
lucidas caen en trampas tan sim
ples. V corrió hasta que un mal día 
su higado le d ijo que parara. Un 
transplante digno de la arquitectura 
más salud<lble le ha devuelto no sólo 
la vida , sino también el lllejorde los 

~~k~~{~"~I~~~~~n~~g~l~~á!i~~~~~ 
empleando menos llempO. Te:1go 
tiempo para mis aJumllos. para mis 
libros, para escribir y pa ra las ta
reas domésliC<tS. He descubierto que 
sin prisas se hace todo porque las pri· 
sas noson tuyas. s ino de los que le la 
Quieren hnponc["Il. ascguracon salis· 
facción. Dice habe r ganado diez 
ailos de vida y a lgo de eso debe ser 
cierto porq ue. en sus ojos. que siem
pre fueron claros y vivos. brilla la 
más sal udable de las conquistas: la 
paz Que ha firmado con su a lma. 

J. FÉLIX MACHUCA 

J.L.OATEGA 

«Sin prisas se hace todo porque las prisas no son luyas sino de Quienes te la 
quieren imponen) 

Foster ya no es Foster. Aún as!, Es· 
crig, sigue dando cuero y fusUgando 
lo Que le inoportuna. Por ejemplo: 
¿Norman Foster" uVa no es Norman 
Foster, es una mult inacional que ull
liza su nombre como marca)l. ¿San 
Tellllo? uEstá en manos de un arqui
tecto que Silbe muy bien L'Ómo tratar 
a un edificio. Cues tión aparte son las 
decisiones polltieas que se le impon· 
gan , s i son o no acertadas)). ¿La ar
quitect ura act ua l? "Cada vez me da 
mas vergüenza se r a n¡uitecto: los 
proyectos. incompe tentes: promovi· 

dos I}()t empresas que reg:ll ean a los 
arquitectos hasta sus titu las: que pa
ga n minutas de miscl'ia y que, como 
resultado. dan cons trucciones ver· 
gonzosas)). ¿Algo más? tI Todos los ac
tos en torno a la arquitectura que se 
prOlIl ueven desde la Junta al Cole
gió podrti obscrv'l l"Sc tille siempre gi
nl alrededor de una docena de nomo 
bres de los que la mitad n i siq uiera 
construye y los otros construyen pa
ra s i mismO)I. Una realidad, Quiz..1.s, 
demasiado supelflua para que Es
cris rehuya el reto tic la simplicidad . 
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• OPINiÓN 
, 
ESTE que'llega es Wl año de opormnidades para 

Sevilla. ESVl creencia no es sólo fruto de mi 
convencimiento fume sobre las posibilidades y 
energf.as qüe tiene nuestra ciudad. Se asienta tam
bién en la evidencta de que Sevilla, a 10 largo de los 
últimos tiempos, estA siendo capaz de abordar retos 
que hace poco pareclan in-esolubles. Desde la reanu
dación de las obras del Metro, a la erradicación del 
asentamiento chabolista de la Torre de- Ios Perdig()
nes; del nuevo Mercado de 'I'rlana y las reformas en 
marcha en otros mercados de la ciudad al aumento 
de las plantillas y los medios de la Policta Local; del 
aumento de la flota de autobuses al de los operarios 
del servicio de limpieza; del éxito de nuestro parque 
tecnológico CartU,1a'93 a la reactivación del P uet10 
de Sevilla como polo industrlal y de ocio, la nueva 
era aeronáutica sevillana en CASA, el desarrollo 
tecnológico de Fasa·Renault... Además, en este afio 
2001 Sevilla se ha mostrado como una ciudad capaz 
de reaccionar ante problemas nuevos, como fueron 
los incidentes de la Semana Santa 2000, o la crisis 
internacional dEil 11 de Septiembre, que en lo econ6-
mico amenazó especialmente al sector turlstico de 
nuestra ciudad. y que provocó también una reac
ción inteligente y organizada del sector. que está 
buscando y encontrando nuevos mercados. Como 
dijo Cernuda: « ... no conocemos los recur sos vitales 
de que podemos disponer sino cuando la ocasión 
nos pone a prueba». La clave está en actuar COOrtU· 
nadamente ante los viejos y los nuevos problemas 
planteados, como por ejemplo hemos hecho con la 
puesta en marcha de un plan integral para una m()
vida más sana y menos molesta. 

Sevilla. va a ser e! epicentro, en este año 2002, de 
una serie de eventos 'de diverso carácter, que refor· 
zarán la proyección internacional de su imagen ac· 
tual. La conmemoración de! décimo aniversario de 
la Exposición Universal de 1992, la celebración en 
Sevilla de la Cumbre ElU"Opea, e! importante evento 
tllturáI da"Mio Céffiuaa ... , son acontecüñIéñlos (le 
gran entidad. a lós qUeSe une la celetiraci6n de una 
importantlsima agenda de acontecimIentos deporti· 
vos mundiales, entre ellos e! campeonato mundial 
de remo y piragillsmo, que vienen además a confir
mar nuestras aspiraciones olimpicas. 

Para acced.el' a Wla posición favorable en un siste
ma global de grandes ciudades no sólo se trata de 
ser eficaces y bien organizados, sino de mostrarnos 
eficaces y bien organizados. tse es e! valor que tie
nen estas celebraciones: comunicar en el exterior 
que Sevilla. es una buena opción tanto para visitar ' 
como para hacer negocios, y que en esta tierra so
mos tan eficaces en el ocio como en e! trabajo. 

Pero, con todo el valor que tienen los grandes 
eventos, Sevilla no es ya una ciudad que fie su m()
dernlzación a .la concun-encia de acontecimientos 
excepcIonales. El avance a lmpulsos ha sido susti· 
tuido por Wl modelo más equilibrado de desarrollo 
continuado, sobre la base de una planificación parti. 
cipada. En 2002. el Plan General de Ordenación Ur
bana y el Plan Estratégico, en los que miles de ciuda
danos estAn intervinien~do y opinando, darán sus 

SEV I LL A 

2002: el año de Sevilla 

«l a confluencia de todos en apoyo de proyectos 

que benefician realmente a la ciudad, por 

encima Incluso de interese.s partidistas 

inmediatos, es una exigencia que la ciudad 

hace a sus responsables polfticos» 

(rutos. tste es el a.1lo en que vamos a declr con 
detalle "Qué Sevilla queremos para e! fu turo. No se· 
rán documentos técnicos brillantes para adornar 
nuestras estanterías, sino auténticas guias de ac

-ción , raDes por los que la ciudad se adentrará, de 
manera inteligente y organizada. en el siglo XXI. A 
ellos hay Que wtir los planes (de gran importancia 
para nuestra ciudad) rereridos a la ordenación del 
.Area Metropolitana •. destinados a dar servicios ro
munes a una nueva realidad: Sevilla ya no es sólo 
una gran ciudad, s ino una auténtica región urbana 

Para quien quiera verlo, nuestra Sevilla es una 
ciudad de posibllldades, con Wl tejido social yeconó
mico vivo, que progresa en su desan'ollo y moderni
zación, que con la fusión de las Cajas de Ahorros 
encontrará mayores apoyos financieros. Una ciu· 
dad que afronta los'problemas y les aplica soluci()
nes. 

Mirar a 2002 como el afio de' Sevilla no es una 
Uusión carente de fundamento. Es la constatación, 
por la tozudez de los hechos, de que el trabajo, la 
planificación bIen realizada, y la energía propia nos 
llevan, lógicamente, a alcanzar muchas de las reali
:iicton~entes Y a aooroar los importantes 
retos del futuro inmediato. con confianza en nOSQ
tras mismos y en la capacidad de Sevilla para afron· 
tarlos. 

Este afio de 2002 Sevilla verá cómo asWltos pen
dientes a veces durante décadas, se abordan y con
cretan, al no, sobre y b~o su suelo. Me refiero. 
entre otros, por supuesto, a nuestro Metro. Lo que 
parecia una ficción hace poco tiempo. pronto será -
realidad con la linea 1 del Metro de Sevilla. Trans
porte que, además, va a extenderse hacia el área 
metropolitana. Pero también me refiero a los nue
vos aparcamlentos, al borde del casco histórico, que 
reso)verán.definjtivamente Jac:¡ necesidades de la cir
culación dentro de la ciudad a la espera.de nuevas 
clrcWlvalaciones. 

este será el afio de la ampliación de Fibes, de las 
nuevas instalaciones de Tussam, del embalse de Me-

. lanares. del anillo ferroviario de cercanías con esta
ciones en Sevilla Este y junto a la Universidad Pa
blo de Olavide, de las extensiones' de! AVE, de la 
nueva factoMa de CASA en e! Aeropuerto de Sevi· 
lla, de las grandes obras del Puerp>. del lmpulso a la 
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Ciudad de la Justicia, de la ampliación del parque 
Cientlfico y Tecnológico Cartuja 93, de la soluci6n 
defutitiva de Isla Mágica, de las nuevas facultades 
universitarias, del «distrito financiero» ... Con todo 
esto corp.probamos que, aún con sus restricciones y 
sus problemas, Sevilla es una ciudad que se mueve, 
que se modenúza. Y no sólo eh funct~n de proyectos 
de gran entidad como los que he mencionado. 

2002 será el año en que se abrirán nuevas depen
dencias de la Polleia Local, descentralizadas en los 
barrios de Sevilla. Esperemos también que se cu· 
bra¡ como me prometió el Sr. Amar, la actual careno 
cia de efectivos de la Pollcia Nacional en Sevilla, en 
bien de la tranquilidad ciudadana. 

JWltO al incremento de medios materiales y hu
manos ya realizado, las nuevas instalaciones de Li
pasam Y la recogida neumAtlca en Pino Montano, 
San Diego y el Sanio de Santa Cruz entrarán en 
pleno funcionamiento. La colaboración de los eluda
danos' con los servicios de limpieza viaria, sin em
bargo, es lo fundamental para tener una ciudad ca· 
da véz más limpia, lo que es uno de nuestros objeti· 
vos más queridos. 

Por otro lado, nuestros parques y plazas, desde la 
'P187.a de España hasta numerosas plazuelas y par
ques de distintas zonas de Sevilla, conocerán obras 
de rehabilitación y renovación. Se abordarA tamo 
bién la peatonalización de la Calle Betis, yactuaci()
nes de carácter social como el inicio del centro de 
transe11ntes de Miraflores: 

Mas, en e! orden de prioridades, para este año la 
primera van a ser, ya están siendo, ya se está vien
do, los barrios. Si, 2002 será el año de los barrios de 
Sevilla. En ello no sólo he comprometido mi pala. 
bra, sino también los presupuestos para las obras 
de mejoras y de renovación de barrios. el Plan de 
recepción de Barriadas en marcha o el inicio de las 
obras en el Ganal de Torreblanca. Creo que en los 
próximos meses, los sevillanos de muchas roDas 

. notarán.,.por...fin, que sus tiáiúos·tamoién.son Ciu
dad, al mismo nivel que. cualquier atto. Con los 
mismos derechos y, a veces, con más necesidades de 
intervención . 

Como conclusión, creo que 2002 brinda excelentes 
.oportunidades a Sevilla: oportunidad de promoción 
exterior, oportunidad de inversión pública. oportu· 
nIdad de ampliación de servicios, oportunidad de 
creación de empleo y de empresas, oportunidad de 
desarrollar obras públicas ... De nosotros, de todos 
nosotros, depende que las aprovechemos al cien por 
cien. La unanimidad, ni es exigible ni es posible. Lo 
sé. Pero la confluencia de todos en apoyo de proyec· 
tos que benef1.cian.realmente a la ciudad, por enci· 
ma ·incluSo de intereses partidistas inmediatos, si 
es Wla exigencia que la ciudad hace a sus responsa
bles polltioos. Ppr eso, este afio volveremos a tener 
la oportunidad de centrar e! debate municipal en 
los proyectos y necesidades reales de Sevilla. Ahl, 
siempre, me encontrarán ustedes. 

AIfTedo SÁNCHEZ MQ.NTESElRIN 
Alrolde de Seuilla 

En pleno A(¡nr(lf~, jlmto Il la. Ul/i"~rJ l'iJQfJ 

pri"a:Jn C.E. U. y ]ToO'pitnl SI", Juan :k Din.J, 
J~ i'naultlm um :umil rcJúkndillpof«lnntUlt~ .. 
tT1fnlUlÜ,,";Ja, 1jlI~ k hartf iJi.ifruliu- ik I.tt.. ctJliJaa 

"'VOI. Ramón y Caj¡!. 9 
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IMÁGENES 

Al EL ALCALDE INAUGURÓ EL CICLO (FORO 2000,. EN EL CLUB ANTARES, DONDE FUE PRESENTADO POR EL DIRECTOR DEL PGOU 

Sánchez Monteseirín asegura que el 2002 será «el año de Sevilla» 

E
l alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirin, aseguró 
ayer en el club Antares que 2002 será (cel año de Sevilla», en el 
que se logrará «un impulso definitivo para los grandes proyec

tO$}), Monteseirin, que realizó un pormenorizado repaso de los 
últimos meses de gestión municipal, anunció que mantendrá ruta 

reunión con el ministro del Interior, Mariano Rajoy, la próxima 
semana para analizar el problema de la inseguridad ciudad-ana. 
En la imagen, un momento de la conferencia. 
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OPINiÓN 

REMODELACIÓN DE LA SEDE DE LA PRESIDENCIA 

Un debate para 
San lelmo 
LA Junta ha solicitado licencia de obras para la remodelación 
del palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno 
andaluz, conforme al proyecto del que ya este periódico dio un 
avance y que hoy ofrece íntegramente. En síntesis, la remode
lación incluye una zona de residencia privada para el presiden
te y sus posibles invitados; un comedor institucional; un 
parking de cien plazas en los jardines y la recuperación de la es
tructura irregular de! edificio, lo que implica modificar e! eje 
simétrico que componen los actuales patios. Aunque el desalo
jo de Chaves de la casa Sundheim (la plasmación del entonces 

El proyecto pretende 
modificar la estructura 
de un edificio que en 
su imagen actual fue 
declarado bien de 
interés cultural, jardín 
incluido, y protegido 
porleyen 1968 

poder de la pinza PP-IU) aún 
agita viejos fantasmas en la 
política andaluza, creemos 
llegada la hora de que se 
rompa el tabú acerca de una 
residencia para el titular de la 
Junta, sea del signo que sea, 
ahora y en el futuro. En otras 
autonomías es normal que e! 
máximo mandatario, si así lo 
desea, resida en e! complejo 
presidencial, por razones fun
cionales, de seguridad, como
didad, protocolo, etcétera. Ya 

la larga es incluso más barato. La clase política debe llegar a un 
consenso al respecto y enterrar una polémica que hoy parece 
un tanto estéril. Más cuestionable es el parking en los jardines, 
con la excusa de que ya casi no hay jardín porque fue arrasado 
en una etapa anterior. Cuando a pocos metros de San Telmo se 
está construyendo un parking subterráneo de uso público, no 
se justific2 que los contribuyentes sufraguen la plaza de garaje 
de los funcionarios de Presidencia en lo que fue unjardín histó
rico, que debe ser recuperado en su integridad. Todo esto es 
casi una anécdota comparada con la modificación de la estruc
tura del edificio con e! argumento de que así se le devuelve una 
traza anterior a la que conocemos desde 1926 y que está prote
gida desde 1968 como monumento nacional, jardín incluido. 
El artículo 38 de la Ley de! Patrimonio es taxativo al respecto: 
"Las actuaciones irán encaminadas a la conservación, consoli
dación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstruc
ción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y 
pueda probarse su autenticidad". El debate está abierto: una 
cosa es restaurar San Telmo y otra muy distinta reinventarlo. 
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Crítica injusta 

• Desagradable fue mi sorpresa 
cuando leí la, tan demoledora 
como injusta, crítica del señór 
Carlos Colón de la película El 
señor de los anillos, pero aún 
mayor fue mi espanto cuando re
pasaba una y otra vez su alegato 
contra todo el mundo de! cine (in
dustria, público y crítica). Como 
el héroedeJames F. Cooper, el Sr. 
Colón en su artículo del 9 de 
enero se presenta como solitario 
defensor de este tipo de crítica ci
nematográfica a la que primero 
ataca calificándola de antigua pe
danteria excluyente para luego 
recriminar a los "desorientados y 
rendidos" cien críticos de!Ameri
can Film Institute (tres líneas 
atrás calificado como presti~oso 
y selecto) por haberla abandona
do por e! vacio posmodemo de la 
virtualidad. Mientras aguardo 
una definición para estadésorien
tada paráfrasis, tranquilizaré al 
Sr. Colón diciéndole quee! canon 
clásico no está destruido, respira 
en las páginas de El señor de los 
anillos, elegido Mejor libro del 
sig/oXXaambosladosdelAtlánti
co~Suversióncinematográficano 
sólo cuenta con e! apoyo de la crí
tica (imparablehacialos Osear) y 
d.e la impen;onal y carisima má
quinadehacerdineroqueeslain
dustria, . (incomprensible que se 
olvídarausteddeellacuandocali
ficaba como "obra maestra') a 
Harry Potter, ¡vendido como un 
clásico con cuatro años!), sino 
tambiénconelrespaldodelpúbli
ca (más de 200 millones de dóla
res en tres semanas) que la con
vertirá en la más taquillera de la 
historia. ¿Estamos todos equivo
cados?, ¿sólo usted sabe de cine?, 
y para concluir, temo que su res
puesta a mi última pregunta sea 
también afirmativa: ¿Escribió 
usted la crítica antes de ver la pelí
cula? JULlÁN GONZÁLEZ BARRERA 

(SEVILLA) 

Sobre el progreso 

• Magnífica la carta de Joaquín 
Egea, portavoz de Adepa, publi
cada el9 de enero. Sirvan estas lí-

neas para manifestarmiacuerdo con 
las ideas que se expresan en la 
mismaysumarmealcorodeagoreros 
de la destrucción de la ciudad, lista en 
la que habrá que incluir a mi compa
ñero Jesús Vozmediano, que en una 
reciente entrevista, habiéndosele 
preguntado si considera que Sevilla 
es una especie amenazada, refiere: 
"Sí, y se le está acabando el tiempo 
para salvarse. El reto es que no entre 
en un estadio de regresión hasta su 
extinción, que se producirla cuando 
fuera una dudad vulgar, con ciuda
danos insensibles y unos cuantos 
monumentos en el centro ( ... ). Su 
desaparición sería que dejase de ser 
la Sevilla de siglos pasados, la ciudad 
jardín de la que habla Manuel Fe
rrando. Si eso se pierde, Sevilla pasa
ría a ser una ciudad del montón, 
como tantas otras que pueblan el 
planeta. Hoyes ya la Sevilla de la re
belión de las masas, horteras avasa
llando, suprimiendo jardines, nue
vosticos, niñO$ mimados". 

Todo esto guarda relación con el 
estudio que publicó este periódico 
acerca del impacto que en el medio 
ambiente ciudadano causarán. las 
obras del metro. Otra vez lo de siem
pre: la modernización de la ciudad 
tiené que hacerse a costa de destruir 
algo, unas veces plazas enteras del 
cásco antiguo (las del Duque y la 
Magdalena), otras me opongo a que 
el metro se haga, pero desde luego 
no alcanzo a comprender, cómo te
nemos unos ingenieros y arquitectos 
tan ineptos, tan faltos de recui"sos; y 
una tecnología tan atrasada que 
todos los avances hayan de realizar
se destruyendo, ya sea e! caserío his
tórico, ya sean los árboles. 

Hace falta no sólo un golpe de 
timón en la política municipal, sino 
también un cambio de mentalidad 
en los sevillanos. Hace falta asumir 
que el progreso como coartada para 
destruir no es progreso, sino barba
rie. Y entonces se aceptarán como 
naturales estas propuestas: tranVÍas 
eléctricos para el casco antiguo, res
n1cción radical del tráfico en la Ave
nida, red de carriles-bici, demolición 
de la horrenda arquitectura alzada 
en los años 60 Y 70 en el centro, polí
tica de conservación y restauración 
del conjunto histórico, cuidado de 
los parques y jardines. RAFAEL LAZA 

LAZA (SEVILLA) • 

• el cuadrilátero de Esteban 
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La feria gay 
• Cuenta Diario de Sevilla que en 
mayo se va a celebrar en nuestra ciu
dad una feria mundial centrada en 
las empresas que prestan servicios 
dirigidos a gays y lesbianas. Esta no
ticia, que la sabía por la prensa gay 
de Madrid, me extrañó ya que el 
único negocio publicitado dirigido a 
gays y lesbianas que había "nla capi
tal hispalense (aparte de bares, sau
nas y discotecas) era una libreria, y 
hacerradoendosocasionesporfalta 
de público: O sea, una feria de nego
cios gays en una ciudad sin negocios 
gays. "Cosas veredes mio Cid ... )). 

Pero más me ha extrañado la reac
ción del Colectivo de lesbianasygays 
de Andalucía, que ha denunciado su 
exclusión de la organización.. Los 
que saben del tema recordarán la 
frontal oposición de este colectivo a 
lo que se dio en llamar el negocio 

. rosa. Veían los dirigentes colegas al 
diablo en ese fenómeno, -incluido lo 
de Chueca, ei barrio gayde Madrid-, 
que amenazaba con desposeer de 
signíficado a todo el· movimiento 
gay-lésbico, convirtiéndolo en pura 
mercadotecnia. Otros pensábamos 
algo parecido pero veíamos en la ex
pansión del mercado rosa una opor
tunidad de seguir avanzando en los 
derechos de gays y lesbianas, un 
puente entre e! gueto y la normali
dad social.Enla última ymasiva ma
nifestación(200.000 personas) de 
Madrid ha tenido mucho que ver, 
con sus luces y sus sombras, el avan
ce espectacular del mercado rosa. 

Sin embargo, ahora, los colegas 
ponen el grito en el cielo por haber 
sido excluidos (al igual que otros 
colectivos gays-Iésbicos ya que la 
organización viene de Madrid) de 
esta feria, que es la quintaesencia 
de lo que antes criticaban. En fm ya 
estamos acostumbrados a estos 
desvaríos, anteriormente ya rectifi
caron en asuntos como el matrimo
nio o las áreas de gays y lesbianas 
dentro de partidos y sindicatos. A 
mí me da la impresión de que lo 
único que le interesa a esta gente es 
lo que decía aquella canción de Ce
cilia; que quieren ser la novia en la 
boda, el niño en el bautizo o el muerto 
en el entierro, aun a costa de enterrar 
unay otra vez sus presupuestos. GUI

LLERMO CALDERÓN (SEVILLA) 
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AN'AAVILA 
Educadora y rUl1dado! a de la asociación Sen Baso 

«Sevilla es conservacionista, pero del 
recuerdo de lo que fue» 

Ana Ávila representa la sincer idad, la tenac idad y el compromiso socia l. Es pionera en la nueva corriente de 

educación de personas adultas, actividad que ejerce desde la década de los ochenta, Pero hay otro 

patrimonio -el histórico ' que le preocupa, por eso [undó en 1997 la asociación de profesores Ben Baso 

- ¿Que le J.I c\,oa fundar In aso
ciación Bcn Ilaso? 
- YonOCI'eo muchoenlascasua
¡idados. Nosotros, un grupo de 
profesores. fundamos la asociil
dón 1997. en el momento j usto, 
recogiendo la pl'oocupación y la 
neces idad que hab ia e n la cnlle 
de defender clllat¡' illlonio. 
- Sin embargo. Sevilla ti ene 
fama de ser una ciudad. en ge
neral. paslvn en la defensa de 
s u pa Lrimonlo. 
- Yo 110 acabo de cOll1prender 
esa pas ividad. En rcalidml, Sev i
lla es conscrvacionisla, pe ro del 
recuerdo de lo que fue, no de la 
memoria patrimonial ; es la a ilG
ranza de una sollerona quc se ha 
quedado en 10 que quiso ser. Por 
supuesto, es ta es la visión que 
tengo de la Sevilla recalcitrante, 
s in embal'go, creo q ue hay otros 
colectivos. gente Que está calla· 
da porque no encuentra s u s itio 
para hablar. 
- ¿No crees que hay mi edo de 
habhu' de cie rtos temas? 
- In cluso sobre el ciclo restivo 
de esta ciudad 't'otIo el mundo 
que no comulgue con este ciclo 

Preocu aciones 

«Nos p,eocupa los 
aparcamientos en el 
centro, Que la ciudada· 
nos tengamos Que 
hacer labor de policía, 
el malestar de la socie
dad ante tanto derri· 
bo, y la impotencia 
Que sentimos como 
ciudadanos ante estos 
hechos» 

res ti vo, tal COIllO 
está establecido, 
es co mo UIl hijo 
pród igo o un in
oompremlido que 
sicnte mledo n ha
blar por la illlCOI11-
prens ión Que pue
de provocar. 
- Cuando los po
Btieos ¡,¡den 
que la socieda d 
se Imp llque en 
el Patrimonio, 
J, lo hacen de ror

ma s incera o lo que piden es 
otro tipo de Implicació n? 
- Mientras que parA el movi
miento ciudadano el term ino 
participar es uno, que conlleva 
el a ná lis is de la si tuación , UlIOS 
cri terios se rios y unosuhjcl ivos. 
a veces los politcos, Cll~ ndo Ila
Illan a la participación, lo que 
qu iere n es Que sealllOS un núme· 
1'0 en el escenario de est:,1 ciUllad. 
Me ¡lI"COCII¡)(1 una. clIcs l1ón: los 

TEX ro: PABLO FERRAND fu 10' NIEVES SANZ 

-poli t ieos nos dil.'i!1I Que p" I-1 icipe· 
mos pe ro luego piensa n que to
lIos los que no est.1JIIOS en politi· 
ca 110 tenemos cr ite r ios, y CU;Jn
do lo tenemos, SOII inl eresmlos. 
y es que somos prurcs ion:tles de 
IlUC:SII ';JS ma lcriéiS y la l vez ¡lOl ' 

eso no nos helllos dedicado a la 
¡lOliI ic~l. Creo que cadl.l vez hay 
un d ivorc io mayor entre la clase 
di r igente y la ciudadanía, y a ni· 
veles patrimoniales el divorcio 
es IllUchis imo mayor. 
- ¿Alcún ejemplo? 
- El modelo Quese nos vendeco-
1Il0cimlad lIlodel'lla y desa n 'Olla
tia ¡msn po r los apal·callllentos. 
¡)(JI' el ocio un ido al consu lIlo. 
por los eSllacios duros, po r Itx lo 
lo que estfl más lejos de una ci u
dad CUlt ll y sosteni ble, y como 
muchas veces no c..'O lloceIllOS 
otros modelos de ci udad, 1)CIIS1\
II\OS (ple 1i1I1101.lcrnidad es esto y 
que lodu ellu es el preciu de una 
ciIJtI :lIll1llKlcrna. 
- ¿No c rees que IJOlillcnlllent c 
la pn lllbr a soslelllbles ignifi ca 
todo lo I:o ntral'io? 

'l'udo!' 101'1 1(-rmiIl05 cuaml!1 

5011 collsign<lS se les da la vuelta 
y se quedan v~lcios de contenido: 
Ilarticillacióll , cult Ul'<I, sosten ibi 
lidad, lti1sta la hOlll'adez y la éti· 
cn: hemos l)Crd iuo ItI L"Oslumbre 
de ¡labia l' de la ellca. 
- R Il1IJC7 • .-isteis COIltO ulla aso
ciación de difusión del patr i
munio y ahOl'n parece qu e 
VUL'Stra a ctivida d se inclina 
1)01' la defensa de ese legadO. 
- ¡:'; I L'Qllccpto de la palabra pa tri
moniu se ha ido ampliando en 
nuestra asociación y ahora tie
IIcnl11ucho peso la a rquitectura 
IXJI)ular. las cuestiones etnográ
ncns y el palrimonio inl'angible. 
PCT'O ta mblen nllestra rorm<t de 
il11plicarnos h~ evolucionado. 
¡JOrque la propi a soc iedad nos ha 
ido exig iendo, dc mudo Que ade
mas del ca r.kter educati vo y de 
tlirus ión , la PI'otCt.:ción ha p<1sa, 
llua ser una derc llS<1 en el caso de 
1;1 Ellca rnac iÓn. En Ben B,ISO no 
hay posturas Jllvoluc ionjslos. re
trógradas y caJ'cntes de futuro. 
I\JJOsl<lmOS 1)01' la 1I10dernidlld 
junto L'OII la tradición, pero de 
Ulltl maner:t c\ll,ili l¡rada. 

- ¿Cuáles son los principa les 
logros de Den Baso? 
- !-Iay muchas personas que es
pe ran las acciones de Ben Baso 
elllacalJe. l)or ejemplo, enlos pa
seos que orga nizamos acuden 
ll1uchosci u<ladanos, perocoll un 
c:m"tcter muy cr-itico. Y uno de 
los crandes logros es haber con
tribuidoa fIlie la ciudadania ten
gtI un conceplo mucho más a m· 
plio del patrimoniO de esta ciu
dad, más aUá de lo monumental. 
lo eclesiástico y lo barroco. 
-Cuál es la Cenicienta del Pa
tI'iI1lQlúo? 
- La gran Cenicienta y objeto de 
especulación en esta ciudad es Io
do el cascrio del conjunto históri
co: la a rquitectura más modesta 
y popular. 
- ¿Es ex tens ible esto a la pro
vinci a de Sevi lla ? 
- Desde lueco. Fallan rec ul'SOS y 
conoc im iento. 
- ¿Porqué cuUa la Sevllla ;:lcu
demica? 
- Quizás sea 1)()f(IUC Sevilla es 
una ci udad llana y carece de 
]lersl>ccliva. 
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ANA ÁVILA 
Educadora y fundadora de la asociación Ben Baso 

«Sevilla es conservacionista, pero del 
recuerdo de lo que fue» 

Ana Ávila representa la sinceridad, la tenacidad yel compromiso social. Es pionera en la nueva corriente de 

educación de personas adultas, actividad que ejerce desde la década de los ochenta. Pero hay otro 

patrimonio -el histórico- que le preocupa, por eso fundó en 1997 la asociación de profesores Ben Baso 

-¿Que te llevó a fIDldar la aso
ciación Ben Baso? 
-Yo no creo mucho en las casua
lidades. Nosotros, un grupo de 
profesores, fundamos la asocia
ción 1997, en el momento justo, 
recogiendo la preocupación y la 
necesidad que habia en la calie 
de defender el patrimonio. 
-Sin emhargo, Sevilla tiene 
fama de ser una ciudad, en ge
neral, pasiva en la defensa de 
su patrimonio. 
-Yo no acabo de comprender 
esa pasividad. En realidad, Sevi· 
lla es conservacionista, pero del 
recuerdo de lo que fue, no de la 
memoria patrimonial; es la año.: 
ranza de una solterona que se ha 
quedado en lo que quiso ser. Por 
supuesto, esta es la visión que 
tengo de la Sevilla recalcitrante, 
sin embargo, creo que hay otros 
colectivos, gente que está calla
da porque no encuentra su sitio 
para hablar. 
-¿No crees que hay miedo de 
hablar de ciertos temas? 
-Incluso sobre el ciclo festivo 
de esta ciudad. Todo el muudo 
que no comulgue con este ciclo 

Preocupaciones 

«Nos preocupa los 
aparcamientos en el 
centro, que la ciudada
nos tengamos que 
hacer labor de policía. 
el malestar de la socie
dad ante tanto derri
bo. y la impotencia 
que sentimos como 
,f:iudadanos ante estos 
hechos» 

festivo, tal como 
está establecido, 
es como un hijo 
pródigo o un in
comprendido que 
sientemiedoaha
blarpor la imcom
prensión que pue
de provocar. 
--Cuando los po
líticos piden 
que la sociedad 
se implique en 
el Patrimonio, 
¿lo hacen de for

ma sincera o lo que piden es 
otro tipo de implicación? 
-Mientras que para el movi
miento ciudadano el término 
participar es uno, que conlleva 
el análisis de la situación, unos 
criterios serios y unos objetivos, 
a veces los polítcos, cuando lla
man a la participación, lo que 
quieren es que seamos un núme
ro en el escenario de esta ciudad. 
Me preocupa una cuestión: los 
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políticos nos dicen que participe
mos pero luego piensan que to
dos los que no estamos en políti
ca no tenemos criterios, y cuan
do lo tenemos, son interesados. 
y es que somos profesionales de 
nuestras materias y tal vez por 
eso no nos hemos dedicado a la 
política. Creo que cada vez hay 
un divorcio mayor entre la clase 
dirigente y la ciudadanía, y a ni
veles patriinoniales el divorCio 
es muchísimo mayor. 
-¿Algúnejemplo? 
-El modelo que se nos vende co-
mo ciudad moderna y desarrolla
da pasa por los aparcamientos, 
por el ocio unido al consumo, 
por los espacios duros, por todo 
lo que está más lejos de una ciu
dad culta y sostenible, y como 
muchas veces no conocemos 
otros modelos de ciudad, pensa
mos que la modernidad es esto y 
que todo ello es el precio de uua 
ciudad moderna. 
-¿No crees que políticamente 
la palabra sostenible Significa 
todo lo contrario? 
--Todos los términos cuando 

son consignas se les da la vuelta 
y se quedan vacíos de contenido: 
participación, cultura, sostenibi
lidad, hasta la honradez y la éti
ca; hemos perdido la costumbre 
de hablar de la ética. 
-Empezásteis como una aso
ciación de difusión del patri
monio y ahora parece que 
vuestra actividad se inclina 
por la defensa de ese legado. 
-El coucepto de la palabra patri
monio se ha ido ampliando en 
nuestra asociación y ahora tie
nen mucho peso la arquitectura 
popular, las cuestiones etnográ
ficas y el patrimonio intangible. 
Pero también nuestra forma de 
implicarnos ha evolucionado, 
porque la propia sociedad nos ha 
ido exigiendo, de modo que ade
más del carácter educativo y de 
difusión, la protección ha pasa
do a ser una defensa en el caso de 
la Encarnación. En Ben Baso no 
hay posturas involucionistas, re
trógradas y carentes de futuro. 
Apostamos por la modernidad 
junto con la tradición, pero de 
una manera equilibrada. 

-¿Cuáles son los principales 
logros de Ben Baso? 
-Hay muchas personas que es
peran las acciones de Ben Baso 
en la calie. Por ejemplo, en los pa
seos que organizamos acuden 
muchos ciudadanos, pero con un 
carácter muy crítico: Y uno de 
los grandes logros es haber con
tribuido a que la ciudadania ten
ga un concepto mucho más am
plio del patrimonio de esta ciu
dad, más aliá de lo monumental, 
lo eclesiástico y lo barroco. 
--Cuál es la Cenicienta del Pa
trimonio? 
-La gran Cenicienta y objeto de 
especulación en esta ciudad es ter 
do el caserío del conjunto históri
co: la arquitectura más modesta 
y popular. 
-¿Es extensible esto a la pro
vincia de Sevilla? 
-Desde luego. Faltan recursos y 
conocimiento. 
-¿Por qué calla la Sevilla aca· 
démica? 
-Quizás sea porque Sevilla es 
una ciudad llana y carece de 
perspectiva. 
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ENTREVISTA 11 VíCTOR FERNÁNDEZ SALINAS 

«La Ley no se puede 
interpretar, hay que 
cumplirla» 
TEXTO: PABLO FERRAND FOTO: ABe 

SEVILLA. Víctor Fernández Salinas 
es uno de los profesores más activos 
delDepartamento de Geografía Huma
nadela Universidad de Sevilla; defien
de los espacios públicos y la arquitectu
ra popular como preciosa herencia 
que debe ser preservada y disfrutáda 
en equilibrio con el medioambiente, 
por eso sus enseñanzas van más allá 
del aula y se convierten en un compro
miso, que asume y practica de manera 
altruista. Fernández Salinas es tam
bién miembro de lajunta directiva del 
Comité Nacional de Icomos y ha sido el 
primer representante,de las asociacio
nes Adepa y Ben Baso en la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico de 
Sevilla, de octubre de 2000 a marzo de 
2002. Sus compañeros de Comisión so
lían decir en tono cordial «los remon
tes de VictoD>, aludiendo a su defensa 
del patrimonio. Ahora la Delegación 
de Cultura pasa por un momento críti
co, pues'en estos momentos se investi
ga la posible ocultación de una circu
lar de Bienes Culturales por parte de la 
delegada de Cultura de la Junta, en la 
que se recuerda a la Comisión el cum
plimiento del artículo 20.3 de la Ley de 
Patrimonio, que impide remontes, y 
nuevas alineaciones en edificios cata~ 
logados que estén en zonas aún pen
dientes de la aprobación de planes ge
nerales de protección: 

«No vamos contra el progreso» 
-¿Recuerda si la delegada de Cultu
ra le informó sobre el cumplimien
to del artículo 20_3 a raíz del escrito 
-hace ocho o nueve meses- de Bienes 
Culturales? 
-En el tiempo que yo estuve allí, ni yo 
ni nadie se enteró de las directrices de 
la circular de la Dirección General de 
Bienes Culturales. Además, el artículo 
20.3 no es un asunto que se nos pueda 
pasar, pues se incumplía repetidamen
te en muchos casos, cuando ya vénían 

aprobados por el Ayuntamiento. Es de
cir, no se cumplían en cuanto a lós re
montes, pero hay que tel1.er en cuenta 
que la Comisión es un órgano consruti
va y las decisiones las toma la delega
da. 
-Sin embargo, la delegada, des
pués de aírrmar'a principiós de este 
mes que iba ,a empezar a aplicar ,el 
artículo20.3 de forma estricta, pos
teriormente dijo que este .artículo 
no sólo se ha cumplido sino qúe to
do se ha aprobado con su consenti
miento pues, según 'dice, no aparece 
ninguna disconformidad suya en 
las actas. 
-El artículo 20.3 esuuestra batalla dia
ria. Yo no puedo aprobar nada porque 
he sido invitado con voz pero sin voto. 
Puedo hacer consideraciones negati~ 
vas a un proyecto u otro, y es verdad 
que en muchos casos hice constar en 
acta mi opinión contra los remontes. 
Creo, no obstante, que el meollo de la 
cuestión está en que se ha incumplido 
o no la Ley de Patrimonio por parte de 
la delegada, En las actas está. Por enci
ma de todo la Ley debería haberse cum~ 
plido. Me gustaría recalcar que las aso
ciaciones no vamos cóntra el progreso; 
no entramos en consideraciones de la 
Ley, sólo la recordamos. La Ley no se 
puede interpretar, hay que cumplirla. 
Nosotros nos hemos opuesto a' los re~ 
montes que representan una opera
ción claramente especulativa. Ade~ 
más, los planes generales deberían es
tar ya todos aprobados; si no se aprue-

«Me he sentido 
frustrado en asuntos 
como el de la iglesia de 
San Vicente, la 
Encarnación y el Plan 
Especial de Écija» 

ban es porque los Ayuntamientos pre
fieren escudarse en la Corilisión de Pa
trimonio. 
-Desde que Adepa interpuso la de
nuncia alfiscal, ¿comentó la delega
da algo en este sentido? 
-No 10 recuerdo, pero me consta que 
en estos día se ha hablado de ello. 
-¿Qué cambios harían falta para 
que la Comisión sea efectiva? 
-La Comisión es efectiva, lo que baría 
falta es que se cumpla la Ley, instando 
a que los Ayuntamientos aprueben el 
planeamiento especial. Personalmen
te, he encontrado allí un ambiente 
muy cordial. 
-¿Cuáles son los ejemplos más gra
ves aprobados por la Comisión,du
rante su etapa en ella? 
-Yo me he sentido frustrado con tres 
asuntos, con la iglesia de San Vicente, 
con los aparcamientos, sobre todo con 
el de la Encarnación, y con el trámite 
del Plan Especial de Écija. 
Quedau la mitad de los corrales 
-¿No es incongruente que este año 
dediquen el Día del Patrimonio a un 
tipo de arquitectura, la más modes
ta, que en la práctica no goza de la 
debida protección? 
-Desde luego, es el Patrimonio menos 
protegido de toda la provincia de Sevi
lla. No hay catálogos, no hay valora
ción social y, mucho menos, respaldo 
político local para protegerla. En con
secuencia, está desapareciendo o alte
rándose muy rápidamente, sobre todo 
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en los núcleos más dinámicos. 
-¿Cuántos corrales quedan en 8e,,1-
llá? 
-Según nuestros estudios, en el con
junto histórico de Sevilla ha desapare
cido la mitad de los corrales y casas de 
vecindad con patio, entre los años 1991 
Y 2001 
-¿Qué opina de la Encarnación? 
-Que es verdaderamente donde debe-
ríamos estar centrados. Esta es la gran 
herida abierta del Patrimonio. Aquí 
falta la información que existe en 
otras ciudades. Estoy afavor de la cons
trucCión del mercadó y de la conserva
ción de10s restos arqueológiCOS, pero 
sin aparcamiento. 

Respetarlas claves de San Telmo 
-¿Y de la rehabilitación planteada 
por Guillermo V ázquez Consuegra 
para el Palacio de San Tehno? 
-Hay que enfrentarse al Patrimonio 
con humildad y respetar las claves del 
bien cultural, en este caso San Telmo, 
y no dejar las huellas propias. Me gus
ta la arquitectura de V ázquez Consue
gra, pero la vanguardia debe hacerse 
en otro sitio. Se equivocan quienes di
cen que sólo los arquitectos saben de 
arquitectura y de la ciudad. En un bien 
cultural, la parte física es fundamen
tal, pero existen dimensíones como la 
simbólica y la memoria colectiva, que 
deben respetarse. Por eso queremos 
que todo ,el mundo opine en estos te
mas, ya que el Patrimonio es de todos. 
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V[SPERAS DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LOS ATENTADOS DEL 11-S 

Estados Unidos ha asumido tras el ataque la responsabilidad del orden mundial 

sin importarles demasiado los demás, algo que se hace dificil de aceptar 

Una reflexión obligada 
...-------- LOS atentados del 11 de septiembre de 

Javier 
Pardo de 
SanIayana 

2001 nos mostraron la faz más siniestra de 
la globalización. Nos hicieron ver que en 
un mundo globalizado existen amenazas 
globales y que no estábamos preparados 
para afrontarlas. Por eso, al cumplirse un 
año de aquellos hechos brutales parece 

obligado preguntamos en qué ha cambiado el mundo 
desde esa fecha y qué hemos hecho para mejorarlo. 

Quizás debamos reseñar que la seguridad pasó al 

orden mundial sin importarle demasiado la colabora
ción de los demás, que se hace cada vez más dificil por 
la descamada forma en que se plantea. "O se está con
migo o contra mI"', dice simplemente Bush. Y así la falta 
de una labor previa de convencimiento, de presenta
ción de evidencias y de una preparación psicológica y 
diplomática adecuada como la que se hizo antes de la 
Guerra del Golfo, dificultan la adhesión a su anunciada 
decisión de atacar a Iraq, ya que ningún pais quiere dar 
la impresión de practicar un seguidismo ciego de las 

primer plano de las preocupa
ciones ¡¡oliticas y que las gran
des potencias coincidieron en 
un frente unido contra el terro
rismo internacional, alumbrán
dose con ello la esperanza de 
que podamos ponernos de 
acuerdo alguna vez sobre los 
grandes problemas de la seguri
dad mundial. 

A éstos añadiremos otros 
aconteClIruentos positivos, 
como el impulso dado a la lucha 
contra el terrorismo o el efecto 
disuasorio conseguido con la 
campaña de Afganistán. Europa 
ha acelerado el proceso de crea
ción de un espacio judicial y po
licial común. Se han detectado 
células de Al Qada y se ha pues
to a buen recaudo a un conside
rable número de sospechosos. 
Se ha demostrado la voluntad 
de actuar. 

La actitud de EEUU wn su 
lema "o se está conmigo o 
contra mí" dificulta la 
adhesión de otros países a su 
previsible campaña contra lraq 

consignas norteamericanas. 
Europa ha avanzado mucho 

en la lucha antiterrorista, que 
inició bastante antes que 
EEUU. Como es habitual, adop
ta actitudes más matizadas 
frente a los problemas de segu
ridad y opta preferentemente 
por la acción multilateral. Pero 
también se muestra más tibia a 
la hora de sacrificarse para con
seguir tan altos objetivos. Res
pecto a los grandes problemas 
de fondo como el subdesarrollo 
o la pobreza, la Uníón Europea 
se sitúa en una posición aparen
temente más activa y solidaria 
que la norteamericana, que pier
de así una buena parte de su au
toridad moral. Y esto es grave. 

Al año de los escalofriantes 
sucesos del 11 de septiembre de 
2001 todavía nos encontramos 
con la incómoda sensación de 
perplejidad en que entonces 
quedamos sumidos, aunque 
también con la mayor tranquili
dad que produce saber que se 
reaccionó con oportunidad y 
sentido. Pero a esa mayor tran
quilidad se une el temor a que 
puedan repetirse hechos pare
cidos, y la incertidumbre res
pecto al curso que los aconteci
mientos puedan tomar en el fu
turo, singularmente en Oriente 

y sin embargo poco a poco se 
extiende un sentimiento de de
cepción. Esperábamos que 
estos retos se afrontasen de 
forma más decididamente mul
tilateral, a tono con las exigen
cias de la globaJización, y supo
níamos que se aprovechana la 
ocasión para abordar con mayor 
osadía y determinación los 
grandes problemas de fondo, 
como el interminable conflicto 
de Oriente Próximo Q el abismo 
abierto entre los países más desarrollados y los menos 
desarrollados. Pero nada de esto ha sucedido, o al 
menos no con el ánimo renovado que se esperaba en
contrar después del aldabonazo del 11 de septiembre. 

Próximo, donde se ha entrado 
en una espiral de violencia extrema, y en Oriente 
Medio, donde se desconocen los efectos que podria de
sencadenar una intervención contra Iraq. 

YBen Laden sigue sin aparecer. 
Estados Unidos, que se considera auténticamente en 

estado de guerra, ha asumido la responsabilidad del .. Javier Pardo de Santayana es general en la reserva 

la almuzara 

María Isabel Caro y Johannesburgo 
Manuel 
Pimentel 

LA Cumbre de la Tie
rra de Johannesburgo 
se esperaba con impa
ciencia; muchas eran 
las urgencias a paliar: 

'-___ cambio climático, 
hambre, energías re

novables, distribución de la riqueza 
en el mundo. Con variada ilusión, 
fueron llegando a la ciudad surafri
cana funcionarios, políticos y oene
geros, con sus proyectos y reivindi
caciones, en un clima de descon
fianza y recelo. Mientras los miles 
de delegados se afanaban inútil
mente en conseguir siquiera unos 
pequeños avances sobre el papel, 
una misera patera, cargada de inmi
grantes, se acercaba furtiva bada 
nuestras costas. 

En Johannesburgo el rumor de las 
confidencias y la solemnidad de las 
promesas; en la patera, el rugir de 
las olas y el silencio del hambre. 

Como muchos temían, la Cumbre 
de la Tierra naufragó con un decep
cionante fracaso de vagas promesas 
y escuálidos compromisos. Sin em
bargo, la patera alcanzó las playas 
de Barbate, donde quedaron tendi
dos, exhaustos tras la travesía, sus 
ocupantes. 

Finalizó sin gloria el encuentro 
internacional que nos deja como 
único recuerdo el sonoro abucheo 
que recibiera el secretario de Estado 
norteamericano, Colin Powell. 

Tampoco pareda que el desem
barco de los ateridos inmigrantes 
pudiera producir ningún otro efecto 
más que su repatriación. 

Sin embargo, una luz brilló con 
fulgor en esa playa gaditana. Entre 
los inmigrantes desfallecidos se 
encontraba una madre nigeriana 
con su niña de pocos meses, a la 
que no podía amamantar por en
contrarse aterida y sin ninguna re-

serva. Ante la visión de la niña de 
seis meses que no alcanzaba a tomar 
el biberón, Mana Isabel Caro, una 
joven andaluza, reaccionó con una 
cálida generosidad. 

Su corazón e instinto maternal le 
empujó a algo antiguo y hermoso: 
dar el pecho a la criatura hambrien
ta, compartir la leche de su propia 
hija con aquella chiquilla descono
cida. La niña negra se recuperó tras 
amamantar y ahora se encuentra en 
buen estado junto a su madre. 

Esa imagen de calídez humana 
nos mantiene en la esperanza de 
que, aunque las cumbres oficiales 
fracasen, en el corazón de la huma
nídad sigue latiendo el deseo de 
construir un mundo con paz y tole
rancia. 

Gracias, Mana Isabel, por tu 
gesto, que vale mucho más que mil 
cumbres y un millón de solemnes 
proclamas. 

OPINiÓN 

la ciudad y los días 

Justicia verde 

Carlos 

l'IMIItJ CoI6n 

SE cortan árboles en Sevi
lla capital y en el Aljarafe, 
en los barrios yen el cen
tro, en el Paseo de Colón y 
en la Alameda, en la ave
nida de la Constitución y 
en Ponce de León, donde 

el pasado viernes se arrancaron dos ja
carandas' para convertir la plaza en 
una estación de autobuses hasta que 
terminen las obras de la Encarnación 
(y sea entonces ésta la que se convier
ta en garaje al aire libre y subterrá
neo, presidido por la hermosa rampa 
que Guerra Librero va a regalar a Sevi
lla para que la calle Imagen sea el sím
bolo de los dos gobiernos más nefas
tos para la ciudad: el franquista de los 
años sesenta y setenta y el andalucista 
de los noventa y del inicio del siglo 
XXI) . Dicen que serán replantados, 
pero no les creemos: en muchas calles 
de Sevilla los troncos cortados o los 
huecos vacíos donde hubo árboles 
atestiguan que raramente se repone la 
pieza talada o momentáneamente 
"trasplantada" . 

El sevillano medio siempre aborreció 
la verde libertad de los árboles y amó la 

Los árboles 
imponen una 
especie de 
justicia verde, 
hermoseando, 
al disimularlos, 
los horrores 
perpetrados por 
ayuntamientos, 
constructores y 
arquitectos 

belleza cautiva y chica 
de las macetas. Algo de 
eso queda aún hoy, no 
siendo infrecuente oír a 
los ciudadanos alabar 
las talas de árboles 
-porque "tapan" los 
monumentos, "oscure
cen" los pisos o atraen 
pájaros que ensucian 
los coches- y a las mis
mas autoridades desfo
restar y rapar zonas mo
numentales --callejón 
del Agua, Hospital de la 
Sangre, San Telmo
para que luzca más y 
mejor la piedra. 

Sin embargo, además 
de todos los reconoci

dos bienes que los árboles acarrean, 
del hermoso espectáculo que en sí mis
mos son y de su necesidad en una ciu
dad de sol tan implacable como la 
nuestra, ciudadanos y autoridades de
berían ser conscientes de que en Sevi
lla los árboles imponen una especie de 
Justicia verde, hermoseando, al disi
mularlos, los horrores perpetrados por 
ayuntamientos, constructores y arqui
tectos. Véase, como ejemplo, la barre
duela que se abre en la plaza de la 
Magdalena comunicándola, a través 
de un pasadizo, con San Eloy. Un espa
cio urbano disparatado, agresivo y 
flanqueado por arquitecturas de aplas
tante fealdad se ha convertido en un 
ámbito agradable y acogedor gracias a 
los árboles, a las plantas y a los bancos. 

El urbanismo también ha de tener 
este arte de antigua ama de casa mo
desta que era capaz de convertir los 
pocos y baratos elementos culinarios 
de que disponía en guisos apetitosos. 
Lo ideal seria contar con la carne y el 
pescado de las casas antiguas que fue
ron derribadas o con las verduras fres
cas de creativas arquitecturas moder
nas. No teniendo ni lo uno ni lo otro 
-porque lo antiguo se derribó y nadie 
se atrevería a hacer el acto de justicia 
de tirar estos adefesios seudo moder
nos- sólo cabe esa inventiva "culinaria" 
para que la ciudad no se nos indigeste 
del todo o hasta nos mate de hambres 
estéticas. Plantas y, sobre todo, árboles 
son el condimento ideal que hace aún 
más sabrosamente bellas las calles que 
lo son, y digeribles y hasta apetitosas las 
que nq lo son. Sin embargo, los cortan. 
¡Qué ciudad! ¡Qué gobernantes! 

"ccolon@diariodesevilla.es 

.r 
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Arriba, González Cordón en la biblioteca de la Conseiería de Agricultura, 
durante la visita- guiada organizada con ocasión de la Semana de la Arquitectura. 
Abajo, el arquitecto contempl.a una maqueta de [a obra que le fue encargada en 1985 

La «atractiva» transformación de San 
Telmo, segúnV áz<]uez Consuegra 

Aunque sin hacer que rondó las tres horas; I t::l~ó ,el valor"e'stéHc,o 
su intervención gira· el arquitecto tuvo, de I del «elemento de vi~ 
se exclusivamente en hecho, tiempo para drio» objeto de polémi· 
torno al proyecto-de expliéqr los benefi~ ca en este,proyec,to, 
remodelaciónque ha cios arquitectónicos que también ha susci~ 
diseñado para San que la remodelacion tado alguna 'que otra 
Telmo, Guillermo por él diseñadarepor- crítica por el aparca-
V ázquez Consuegra taría al Palacio d.e miento previsto, que 
dedicó a esta cuestión San Telmo. En este el arquitecto defendió 
buena parte de la sentido, calificó no asegurando que sería 
exposición con la que ,sólo qe necesaria sino subterráneo y que 
el lunes inauguró el también de «atracd- sólo afectaría aljar-
ciclo de visitas guia- va» una actuación dín en un una míni~ 
das de la Semana'de que ha sido cuestiona- ma parte. La remode-
la Arquitectural orga~ da, no obstante, por la lación prevista tám-
nizada por la funda- propia Junta, a través bién lograría una 
cíón Fidas. En su de su Comisión de mejor redistribución 
intervención. Que Patrimonio. Así. des- de los esuacios. 
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«Es una lástima que la 
Administración pueda 
llegar a no respetar la 
obra de un arquitecto» 
González Cordón critica el trato «incoherente» a 
edificios como el de la Consejería de Agricultura 

• El arquitecto y catedrático Anto
nio González Cordón protagonizó 
ayer, dentro de los actos de la Se
mana de la Arquitectura, una visita 
a una de sus obras más emblemáti
cas, la Consejería de Agricultura 

ELENA BENíTEZ ALONSO 
SEVILLA. Cuando allá por 1985 la Jun-

. ta de Andalucía encargÓ al estudio de 
arquitectura de Antonio Gonzalez Cor' 
dón el proyecto para IR entonces futu
ra Consejería de AgricUltura y Pesca, 
el catedrático de la Escuela de Sevilla 
y autor de obras representativas de la 
arquitectura contemporánea de la ciu
dad, como el Hotel Plaza de Armas o el 
nuevo estadio del Betis, no dudó en cui~ 
dar «hasta el más mínimo de.talle, co
mo si de una obra de bordado artesa
nal se tratase~>, el diseño de la que se
da, además, la primera sede de una 
consejería de un Ejecutivo andaluz 
que, por aquel momento, aún casi esta
ba dando sus primeros pasos. 

Como ejemplo, el proyecto tenía an
te sí el reto de conseguir un equilibrio 
de armónica coexistencia entre la con
temporaneidad estética, y el neogótico 
de algunas naves catalogadas porsu 
valor como legado, del 29 y heredadas 
df la antigua factoría industrial de al

_godón qu.e el arquitecto debía tranfor
mar en futura sede de la Consejería. 

y, ante un reto como éste, González 
Cordóm'esalta que no escatimó dedica
ci(nfen cuidar al máximo el diseño, te~ 
nieIi.do en. ,cuenta, aspectos como la 
complementariedad resUltante de la 
combiri;ición de la perfllerÍa metálica 
vista, .como modelo de soporte estruc
tural~ co.nlas construéciones neomudé
jar:es preexistentes. Con ello se conse
guía, un.' «matrimonio infmito» de lo 
histórico con lo áctual, logrado a tra
vés de IRlItilización de un material, el 
hierro, 'utilizado de forma recurrente 
en las construcciones industrialés 
neomudéjares de principios del XX. 

Sin embárgo, tan sólo doce años des
pué$ ,de la entrega' de la entonces re~ 
cién fmalizada obra de la Consejería, 
«llam'a' p'oderosamente la atención la 

. incoherencia entre el detalle del dise
ño realizado en su día y el mobiliario 
de desecho fmalmente empleado, que 
no tiene nada que ver, en muchos ca~ 
sos, con el que también se diseñó, así 
como la falta de cuidado que denota 
también, por ejemplo, el colapso de los 
archivadores con los que los funciona~ 
rios' han terminado compartimentan
do una sala pel).sada como diáfana». 

A illirin (lpl.8rc1llitprtn pstos v ntrns 

muchos. ejemplos, claramente paten
tes en la sede de la Consejería de Agri
cUltura, sobre la que ayer habló Gonzá
lez Cordón como alltor dentro del.ciclo 
de visitasguiada$ organizado con mo
tivo de la Semana de la Arquitectura, 
no sirven sinó para demóstrar el trato 
«incoherente» que, en este sentido, las 
admtuisira.Ciones -esto, según desta' 
ca; no suele paSar cuando el ,encargo es 
de una entidad privada-,-- llegan, a.te
ner con el diseño original.que los.arqui, 
.tectos c.oncibenpara sus edificios';,mu~, 
'chás veces además"como aquÍ' sucede, 
eIllblemáticos: «Es una1ástinlá qué la 
Administra.ción pueda llegar a no res-

. petar la obra de un arquitecto, Desde el 
momento que se' entrega un, edIficio; 
como en este caso. a la Junta, ya nq lo 
controlas y te puedes encontrar con 
que se van cambiando y cambiando co
sas del diseño origillal, y así se puede 
terminar,convirtiendo la obra de,un ar~ 
quitecto en una "Tintorería Nont"». 

Ante situaciones como ésta, no suele 
ser' menos habitual que se achaquen 
los cam!Jios efectuados a posteriori so· 
bre el proyecto original a lafalta de pre
supuesto. Sin embargo, _en este caso, 
por ejemplo, el.mobiliario qUe se dise' 
ñó estaba presupuestado en unos 200 
millones de pesetas -de un proyecto 
global de algo más de 2.000---, una cifra 
que no resUlta demasiado alta .si se 
cOlllPara coplas:actUaciones sí realiza
das, en este, sentido, en las cons~jerÍas 
de CUltura y Torretriana .. «Los aIl\eri, 
canos, además, dkeÍl que entre eluno, 
y el uno y medto por ci(m~o de laJnver
sión total dé'una obrase'debe r~inver
tir anuahnerite .. en Sll. manteniri1iento. 
y aquí entra algo más quela limpieza 
-que también se echa en falta en este 
caso en algunas zonas' o cambiar algu
,na que-otra,bombilla». 

Proyecto de amplia~ión 
Muchas vel:::és, además, ni siquiera es 
lUla cuestión de diriero: enláplaza cen
tral; concebida con una'8vdcac.ión de 
lo andaluz, se ha cambiado el albero de 
los olivos, «mediterráneo'puro», por 
césped', '.«ut;la herejía aquí" porque es 
un invento norteamericano». En otros 
casos, los cambiós no son sino la solu
ción másJácU-aunque menos estética~ 
a cuestiones como la falta',de espacio. 
Es el caso de las casi interminables 
montañas de archivadores que ocupan 
hasta la sala de exposiciones, algo que 
se podría solucionar con la ampliaCión 
que se pretende acometer demoliendo 
la nave que actualmente se usa para 
insUficiente aparcamiento y cOÍlstru
yendo, en su lugar, un nuevo edificio 
(lp ofirin8S v 1m ,D.8rkinp" !':.l1htprdnpo 
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La reforma reformada 
SERÍA mucho de ver la 
carita que se le habrá 
quedado al anterior 
ministro de Trabajo, 
Juan Carlos Aparicio, 
que se batió el cobre 
por una reforma del 

desempleo en la que no creía, pagó 
la huelga general del 20-J con un 
cese disfrazado de candidatura a al
calde de Burgos y abara contempla 
cómo la reforma es liquidada por su 
propio Gobierno, a los cuatro meses 
mal contados, atendiendo casi todas 
las demandas con las que el sindica
lismo se echó entonces a la calle. 

Mientras a Aparicio se le queda 
cara de haber hecho el canelo, su su
cesor, Eduardo Zaplana, tiene pinta 
de convertirse en la sonrisa del Ré
gimen, a imitación del recordado 
Pepe Solis, aquel ministro del Movi
miento inmóvil que preguntaba 
para qué sirve el latín -en defensa 
retórica de su frase famosa "Menos 
latín y más deporte)) - y alguien le 
respondía que para que a él pudie
ran llamarle egabrense y no otra 
cosa (Salís era natural de Cabra). 

Como toda rectificación que se 
precie, ésta desconcierta incluso a 
los rectificadores. Mientras Aznar y 
Rajoy intentaban ayer el birlibirlo
que de que no se ha cambiado ape-

nas nada y que el Gobierno ha esta
do siempre abierto a la negociación, 
Rodrigo Rato ha optado por since
rarse. Rectificar es de sabios, ha 
dicho precisamente él, que pasa por 
inspirador de la reforma. Ha dado 
así carta de naturaleza a la idea de 
que, después .del encuentro entre 
Zaplana, Méndez y Fidalgo, al de
cretazo no lo reconoce ni la madre 
que lo parió. Ni era tan urgente ni la 
marcha de la economía nacional de
pendía de su entrada en vigor. 

Pepe Salís preguntaba 
para qué sirve el latín 
y alguien le respondía que 
para que a él le llamasen 
egabrense (era de Cabra) 

En realidad, la reforma del siste
ma de prestación por desempleo 
obedecía más bien a un designio 
ideológico, tanto en su contenido 
(recortes a un sector social al que 
se culpabiliza indirectamente de su 
situación) como en su plantea
miento (por decreto impuesto a 
unos sindicatos que era difícil que 
lo aceptaran así como así), que im
plicaba la aceptación de cierta frac-

tura colectiva y la reconducción 
thatcheriana del sindicalismo. 

Con ello, ciertamente, se echa
ba por la borda un doble capital 
político acumulado por el Partido 
Popular desde su llegada al poder, 
el de la paz social imprescindible 
para un crecimiento económico 
sostenido y el de un reformismo 
que avalaba el famoso viaje al cen
tro. El Gobierno Aznar no tocó en
tonces la legislación sobre divor
cio y aborto, eliminó la mili y bajó 
los impuestos. De este modo pre
tendía rehuir el estigma del con
servadurismo extremo. 

¿Por qué ha cambiado eso desde 
el año 2000? Creo que, entre otras 
cosas, por el efecto dañino que la 
mayoría absoluta tiene en los gober
nantes y el desinterés de un Aznar 
que consume su último mandato. 
Los dioses ciegan.a aquéllos a quie
nes desean perder, se decía entre los 
griegos. El PP se ha cegado por la 
mayoría absoluta que le dieron las 
urnas y ha creído que podía aplicar 
su programa máximo. La huelga ge
neral que no existió le ha desperta
do del sueño. En víspera de eleccio
nes recula y vuelve al pacto y a la 
concesión. Y Aparicio, en Burgos. 

-+ jaguilar@grupojoly.com 
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! Suicidas 

I 

NI la guerra, ni la carretera, ni las catás
trofes naturales, ni el terrorismo, ni la 
violencia callejera ... lo que más mata a 
los seres humanos es ellos mismos. 
Según un .informe sobre violencia y 
salud de la Organización Mundial de la 
Salud, el suicidio es la primera causa de 

muerte violenta en todo el mundo. Cada cuarenta se
gundos una persona pone fin a su vida. El peor ene
migo del hombre es, por tanto, él.mismo. Pero tam
bién de la mujer porque, aunque los hombres se suici
dan tres veces más, son curiosamente ellas las que se 
lo plantean con más frecuencia. La viOlencia en gene
ral mata cada año a más de un millón y medio de per
sonas. De ese millón y medio largo, 815.000 muertes 
lo son por suicidio. La tasa más alta de suicidas la re
gistra la Europa del Este, mientras que América Lati
na parece ser el lugar de la Tierra donde más apego se 
le tiene a la propia vida. La edad más peligrosa se 
sitúa antes de la frontera de los 45 años. 

Del suicidio se ha dicho que es el único problema fi
losófico verdaderamente serio. Lo dijo Camus. y Jar
diel, quitándole hierro al asunto, decía que suicidarse 
es subirse a un coche fúnebre en marcha. Para muchos 
es una cobardía, una huida a la desesperada, una de
serción_ Yo no estoy tan seguro. Creo que hay que tener 
mucho valor para cortar definitivamente el hilo con la 
única realidad que probablemente exista. En cual
quier caso es, si no el único problema filosófico verda
deramente serio, un tema serio que invita a la refle

La gente no se mata 
porque sí, porque sea 
elegante o porque 
quiera decidir el 
momento de ponerle 
broche a su existencia 

xión. No creo que haya 
muchos suicidas que 
decidan libremente 
poner fin a su vida. 

La gente no se mata 
porque, sÍ, porque sea 
elegante o porque 
quiera decidir el mo
mento de ponerle bro
che a su existencia. No 

I • desde el sur 

I Cuchillos, 
I cadenas ... 

CUANDO yo era chico, 
allá por el pleistoceno, 
acudíamos a los estadios, 
que entonces eran tam
bién chicos, con el bocadi
llo, que aún no se llamaba 
bocata. Ahora los jóvenes, 

aunque no todos, ni siquiera -la mayo
ría~ van al fútbol con una panoplia de 
armas muy desiguales. Por lo que 
pueda pasar, que es que no gane su 
equipo, portan armas blancas y cuchi
llos cachicuernos, botes de humo, ca
denas de bicicletas, hachís y papelinas 
de cocaína. Qué menos para presenciar 
con toda tranquilidad un derbi. 

Una selecta minoría de energúmenos 
puede precipitar las medidas que tra
mita el Gobierno para incluirlas en la 
Ley del Deporte, que es tan urgente 
como la Ley de Extranjería. Lo de Sevi
. lla, tan impropio de 

Siempre habrá 
elementos residuales 
cuya máxima 
aspiración sea 
pegarle una paliza 
a un guardia de 
seguridad 

una ciudad que tiene 
demostrada su finu
ra hospitalaria, debe 
desencadenar posi
bles soluciones. 
Siempre habrá ele
mentos residuales 
cuya máxima aspira
ción'sea pegarle una 
paliza a un guardia 
de seguridad. Fue un 
deseo imposible para 

los salvajes de otras generaciones, 
cuando sólo pegaban los llamados gri
ses. Algunos hán hecho, ~on los bendi
tos _ mimbres de la democracia, una 
serie de estacas de diverso tamaño y 
grosor. El caso es que ir al fútbol se ha 
convertido en un deporte peligroso. 
Cualquier espectador "se expone a. lle
varpalos para un sombrajo. 

Se dice siempre eso de que la juventud 
se cura con los años, pero lo que más va a 
preocuparnos es que se curen los guar
dias de seguridad agredidos. Algunos 
pensadores, ya de viejos, analizan los di
lapidados tesoros de la juventud y dicen 
que hay tres maneras de ser joven: una 
que va desde los dieciséis a los veinte, 
otra de los veinte a los veinticuatro y 
otra de los veinticuatro hasta donde se 
quiera. También hay, por supuesto, va
rias maneras de ser partidario del Sevi
lla o del Betis. Lo que no va a haber 
modo es de ir al campo sin armadura. 
Todo esto favorece mucho la vida del 
hogar. Nada como quedarse en casa, 
frente al estadio vertical del televisor, 
con una botella solvente, atentos a la 
pantalla y al posterior parte de guerra. 

hay dandis que lleguen a tanto. La gente se mata forza
da por sus circunstancias. Como dice ese suicida voca
cional que fue Emile Ciaran "la obsesión del suicidio es 
propia del que no puede ni vivir ni morir, y cuya aten
ción no se aparta jamás de esta doble imposibilidad". 
Hasta que descubre que le es mucho más imposible se
guir viviendo que moriry opta por el salto vacío. 

El suicida no' se mata, lo mata el mundo, lo mata la 
vida, aunque sea su mano la que ejecute el crimen. 
Probablemente nadie se suicidaría si tuviera la com
pañía que no tiene, el amor que se le niega, la suerte 
siempre esquiva al menos una vez de cara. Nadie se 
suicidaría si la vida, el bien supremo, no se le convir
tiera en el peor de los tormentos. Detrás de cada suici
dio un detective con olfato podría descubrir las hue
llas de todos nosotros, las huellas de la sociedad ce
rrando puertas, negando manos, esbozando sonrisas 
de desprecio, insulta-ndo, maltratando. Ante un suici
da cabe decir como el famoso dicho, entre todos 10 
mataron y él solito se murió. 
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LA POLITlCA FISCAL DEL AYUNTAMIENTO 

Un paso adelante 
y dos atrás 
EL delegado de Hacienda trató ayer de negar la evidencia de las 
deudas del Sevilla y del Betis con el Ayuntamiento (ambos clu
bes acabaron reconociéndolas) y la orden de embargo contra 
sus cuentas bancarias diciendo: 1) que la noticia dada por este 
periódico "no es correcta"; y 2) que "en ningún momento la in
tención del Ayuntamiento ha sido embargar a los dos clubes, 
sino todo lo contrario". El señor Gómez oculta que en el mes de 
diciembre (como prueba que las cifras aparezcan en pesetas y 
no en euros en los documentos) envió a las cajas y bancos de la 
ciudad no uno, sino ocho expedientes de embargo contra los 

El Ayuntamiento, que 

iba a dar un aviso a 
los morosos con el 

embargo al Sevilla 

yal Betis, ha acabado 

sentando el 

precedente del pago 

al gusto del deudor 

dos clubes, por las cantidades 
que se revelan en nuestra edi
ción de hoy. Estas órdenes de 
embargo no son más que la 
avanzadilla de otras similares 
que la Hacienda local anunció 
en noviembre contra los moro
sos principales de la ciudad, 
en aplicación de la Ley Gene
ral Tributaria, y que ha empe
zado a cursar hace unas sema
nas. Carmelo Gómez, que pre
tendía recuperar miles de mi
llones de pesetas en tributos 

impagados y que creó para ello la Agencia Municipal Tributa
ria, tras este paso al frente dio ayer dos atrás al negar, primero, 
la existencia de la orden de embargo y, después, anunciar un 
proceso de negociación "para intentar llegar a un acuerdo" o 
convenio que permita a los dos clubes pagar a la carta. Portavo-· 
ces del Sevilla y del Betis adelantaron ayer que el abono de la 
deuda podría hacerse en forma de partidos y anuncios publici
tarios, aunque todos parecen olvidar que la ley, en periodo eje
cutivo de deuda como es este caso, sólo admite el pago en espe
cie cuando se efectúa con bienes del patrimonio histórico. Todo 
indica que el delegado municipal de Hacienda, que quería dar 
un aviso a todos los morosos embargando al Sevilla y al Betis 
como ejemplo, no va finalmente a ejecutar los embargos contra 
los dos clubes, por valor conjunto de más de 2 millones de euros 
(353 millones de pesetas). Con esta política populista de ora 
palo, ora zanahoria, lo único que ha conseguido ha sido sentar 
un precedente: a partir de ahora se va a ver obligado a ofrecer el 
mismo trato, en forma de convenios a la carta, a los sevillanos 
que se encuentren en deuda con el Fisco municipal. 
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Destrucción de la ciudad · 

• El pasado domingo, 30 de di· 
ciembre, en las páginas de este 
Diario se publicaba una entrevis· 
ta con el ingeniero y escritor don 
José Luis Manzanares, el cual, 
entre referencias al Estadio Olím· 
pico y la situación económica se
villana, realizaba un alegato a 
favor de la iniciativa empresarial 
yen contra de los por él califica· 
dos como agoreros de la destruc
ción de la ciudad y los autocom
placientes, augurándoles a 
ambos ser objetos de risa para las 
nuevas generaciones. 

En referencia al Estadio Olím· 
pico, afinna el señor Manzana
res: "Todas las ciudades darían 
su brazo derecho por tener un 
Estadio así". Desconocemos si 
todas las ciudades lo darían, 
pero a nosotros, además del 
brazo derecho y el izquierdo, 
nos ha costado un riñón. De 
1996 a 2000, entre la Junta de 
Andalucía yel Estado se han gas
tado en el estadio casi 17.000 
millones de pesetas. El 25% de 
todas sus inversiones (por cier
to, bastante escasas) en nuestra 
provincia. Diecisiete mil millo
nes de pesetas tirados (mientras 
el Metro sigue esperando) en un 
Estadio, hoy por hoy, muerto. 

¿Se ha pazado a pensar el 
señor Manzanares cuántas cosas 
se podían haber hecho con ese di· 
nero para salvar nuestro patrio 
monioydepasopotenciarunade 
nuestras principales fuentes de 
riqueza, el turismo? Le vamos a 
poner algunos ejemplos: restau
rar el Convento de santa Claza y 
la Torre de Don Fadrique ponien
do en funcionamiento el tan traí
do y llevado Museo de Bellas 
Artes; rehabilitar el Convento de 
San Agustín, convirtiéndolo en el 
gran centro cultural que necesita 
el barrio de Nervión; restaurar y 
poneren uso la Fábrica de Artille
ría en la Avenida de Eduardo 
Dato,ytodavíanossobrariadine
ro para dar solución definitiva al 
Mercado de la Encarnación sin 
hipotecas de aparcamientos rota· 
toriosy, sobre todo, paza empren
derunadecididaynadademag6-
gica campaña de ayuda a la reha-

bilitación unida a la construcción de 
viviendas sociales (ni una fue cons
truida en Sevilla en el año 2000). 

No obstante, no son sus referen
cias al Estadio Olímpico o la situa
ción económica lo más llamativo 
de sus declaraciones, sino su aseve
ración de que aquellos que denun· 
ciamos la imparable destrucción 
urbanística y arquitectónica del 
Conjunto Histórico de Sevilla 
somos unos agoreros y seremos ob
jetos en el futuro de mofa para las 
nuevas generaciones de sevillanos. 

En 1968, pocos meses antes de 
morir, Joaquín Romero Murube, en 
carta abierta a don Florentino Pérez 
Embid, decía en referencia a nuestra 
cíudad: "Hay declarados por el Go
biemo de la nación unas zonas mo
numentales sobre las que pesa un ca
ráeter de intangIbles. ¿Se cumple lo 
ordenado? Paséese, paséese por 
cualquier calle de las collaciones 
afectadas por aquella sabia medida 
salvadora ... Y llévese un papelón así 
de grande para bacer la lista de los 
derribos que allí se ban autorizado". 
y sigue diciendo: "Y ahora ha·surgi· 
do la especulación del suelo. Si al· 
guien logra un solar de cinco metros 
cuadrados, lo remonta en ocho o 
nueve plantas, ysurgirá una fiambre· 
ra, aunque aquílellamencasa". 

iQué vigencia mantienen, desgra· 
ciadamente, estas palabras! ¿ Califi· 
caría el señor Manzanares a Joaquín 
Romero Murube de agorero? ¿Se ba 
reído leyéndolo? 

Desgraciadamente, en nuestra de
fensadelaleyylarazón, no sólotene
mas que enfrentamos a la Adminis
nación y los especuladores, sino que, 
además, debemos aguantar las dia· 
tribas de aquellos que como el señor 
Manza nares se erigen en portavoces 
del progreso. Un progreso que 
manda a cientos de familias humil· 
des a los guetos de la periferia, que 
borra nuestro pasado histórico y con 
ello uno de nuestros principales re· 
CUISOS económicos. Un progreso que 
fue bandera de los que destruyeron 
nuestras murallas y excusa para des· 
truir plazas como las del Duque y la 
Magdalena, además de cientos de 
palacios,conventoseiglesias. 

No, no es esa nuestra idea de pro
greso, ni lo es para ningún país euro
peo avanzado. Y no estamos solos, 
se equivoca nuevamente. Cientos 

el cuadrilátero de Esteban 
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de asocraClones en toda España 
comparten nuestros ideales, miles 
de sevillanos han apoyado en más 
de una ocasión nuestras peticiones 
de cambio de una política municipal 
suicida. ANDRÉS JOAQUrN EGEA. POR

TAVOZ DEADEPA (SEVILLA). 

Artículo sobre Pepe Luis 

• Con fecha 21 de diciembre de 2001 
se publicó en el Diario de Sevilla un 
articulo, escrito por don Luis Nieto, 
referente a Pepe Luis Vázquez, tare· 
ro de Sevilla y uno de los más artistas 
Y mejor torero de todas las épocas 
que yo he conocido. Este artículo, 
por el que felicité por teléfono al 
señor Nieto, aficionado de 40 años, y 
que, por su edad, no pudo disfrutar 
del toreo de Pepe Luis. Nieto ha sabio 
do captar el toreo del mejor torero y 
de más arte de estos últimos años. 
Este artículo ha aparecido en la 
fecha más oportuna, dejando las 
cosasensusitioyhaciendojusticiaal 
mejor torero de Sevilla. 

El padre de pépe Luis fue a decirle 
a don Carlos Alonso Chaparro, di
rector del colegio de San Diego, 
donde Pepe Luis se educó, que iba a 
colocar a Pepe Luis en las oficinas 
del Matadero Municipal donde él 
era capataz. Don Carlos Alonso le 
dijo que Pepe Luis, en el trabajo que 
estuviera, sería de los mejores. 

Conozco las faenas de Pepe Luis, 
único en su toreo, porque Pepe Luis 
daba un pase con la muleta plegada 
(el cartucho de pescado) y esto no 
se ha vuelto a ver desde que Pepe 
Luis no torea. Antonio Bienvenida 
(q.e.p.d.) quiso hacerlo, citó con la 
izquierda y la muleta plegada, 
cuando el toro se le arrancó y llegó a 
él, le hizo un cambio, dándole el 
pase cambiado que Antonio ya lo 
dio completando sus faenas. 

En una de las últimas ferias, Mo· 
rante de la Puebla, torero de 
mucho arte, citó al toro con la mu
leta plegada, aguantando al toro, al 
iniciar el pase lo cogió, dándole 
una comada en el muslo. 

Vuelvo a daríe la enhorabuena 
por el artículo aparecido en el Dia
rio de Sevilla, que ha sido, como 
las faenas que hacia Pepe Luis, de 
mucho arte' y. mucha humildad. 
Jost SÁNCHEZ BAQUET (SEVILLA). 

I 
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Críticas de los conservacionistas 
a la Semana de la Arquitectura 
Las entidades Adepa 
y Demetrio de los Ríos 
elogian la iniciativa del 
Colegio de Arquitectos 
pero consideran que 
el enfoque es parcial 

al faltar ciertas voces 

CARLOS NAVARRO ANTOLfN 

• En plena celebración de la Sema
na de la Arquitectura, los repre~ 

sentantes de las entidades defen
soras del patrimonio han reclama
do su voz para valorar las conside
raciones que se están haciendo 
con motivo de estas jornadas, or
ganizadas por el Colegio de Arqui
tectos. La Asociación en Defensa 
del Patrimonio (Adepal y la Aso
ciación Demetrio de los Ríos han 
coincidido en elogiar la organiza
ción del foro, pero ambas tienen 
sus críticas sobre ciertos aspectos. 

"Estamos de acuerdo con la ar
quitectura moderna de la que se 
habla, pero que se haga alti donde 
no se destruya", es la principal 
consideración del portavoz de 
Adepa, el historiador Joaquín 
Egea. "Nos duele que no se haya 
contado con arquitectos que. de 
alguna manera, representan la 
conservación, corno sería el caso 
de Rafael Manzano. Faltan pun
tos de vista en la Semana de la Ar· 
quitectura. Que el presidente del 
Colegio de Arquitectos afirme 
que hay 'mucha y buena' arqui
tectura en Sevilla es verdad: hay 
mucha y crea mucho trabajo. 
pero también es cierto que crea 
mucha riqueza especulativa". 

Egea considera que en la actual 
arquitectura de Sevilla, "predomi
nan los pisos de baja calidad en los 
que se busca el beneficio y no la in
novación, no nos engañemos. La 
prueba es que edificios con 25 ó 30 
años de vida presentan ya una ne
cesidad de ser derribados". Y dejó 

"- ........,.""'" 
COMO UNA CLASE PRÁCTICA. Lajomada de ayer de la denominada como Se-
mana de la Arquitectura que organiza el colegio profesional estuvo dedicada al edificio de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, explicado por el arquitecto Antonio GonzáJez Cordón. 

• LAS OPINIONES 

.JOAQuIN EGEA 
Asociación Adepa 

U~lnc rll lo10 nllO nn co 

MO ISABEL GÓMEZ OAORO 
Asociación IJeme!rio de los Ríos 

" I=c in!lrlrnicihlo nl lo 

constituye su conjunto histórico 
declarado. Que se haga en el 85 
por ciento del resto del territorio". 

Maria Isabel Gómez Oñoro, pre
sidenta de la Demetrio de los Ríos~ 
fue tajante: "Es inadmisible que un 
arquitecto utilice esta Semana de 
la Arquitectura para defender su 
proyecto" I en referencia al Palacio 
de San Telmo y el plan de refonna 
elaborado por Guillermo Vázquez 
Consuegra. "Estamos de acuerdo 
en la idea de la organización, nos 
parece bien, pero habría, en gene
ral, que enseñar la arquitectura de 
la ciudad y decir la verdad: que 
está fatal y que cada vez nos queda 
menos de calidad". Gómez Oñoro 
se pregunta "con qué sentido se ha 
organizado esta Semana de la Ar
quitectura. ¿Por el Colegio de Ar
quitectos y s6lo para los arquitec-
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~s del PA amenazan 
1mbién a los tribunales 
ario del partido 
las irregularidades y 
:ial se negó a recibirtes 

partido y por las que -insisten
abandonaron el grupo municipal. 

En declaraciones a Europa 
Press, Calvo calificó las manifesta
ciones y actuaciones "de aJgunos 
responsables del grupo provin
cial" como "cortina de humo para 
tapar las vergüenzas del alcalde, 
Tomás Alfara" y desmintió que 
"ninguno de nosotros se presenta
ra o postulara como candidato a la 
AlcaldJa de la localidad". 

En este sentido, el ex edil, que 
junto a Pedro Ojeda y José Gon
zález, pidió su ingreso en el 

Grupo Mixto, manifestó que 
"siempre hubo una única candi
datura, la de Alfaro, que fue rati
ficada por la Ejecutiva local". 

Asimismo, apuntó que, "a pesar 
de lo que afmne el secretario pro
vincial del PA de SeviUa, Mariano 
Pérez de Ayala, se nos convocó 
para que presentásemos pruebas 
de lo que denunciábamos y él 
mismo desconv0c61a cita median
te un escrito que nos hizo llegar 
por correo certificado". 

De esta manera, ratificó '1as 
ideas vertidas" en el comunicado 
que los concejales hicieron públi
co ayer y en el que explicaban los 
motivos de su dimisión y su paso a 
otro grupo municipal. 

Por su pane, el PP de Caria 
-miembro también de1 gobierno 
municipal-- instó ayer a los tres ex 

ediles andalucistas de la población 
a que denuncien estas actuaciones, 
"dada la gravedad del hecho". 

Para el PP, umienrras esta de~ 
nuncia no se efectúe, eSta lamen~ 
table situación será sólo una cri~ 
sis interna del PA, que en medida 
alguna afecta a la gobernabili
dad de este Ayuntamiento'" se~ 
ñaló el ponavoz popular, Sebas
tián Bizcocho. Asimismo, decla· 
ró que "si tal como afirman los ex 
concejales, la razón de su mar
cha han sido las supuestas irre
gularidades observadas en la 
gestión de Alfaro, deben denun
ciarlo". "Es una grave acusación 
que no se puede solucionar s610 
con la dimisión de los conceja~ 
les, pues se deberían tomar las 
medidas oportunas para denun~ 
ciar con pruebas el hecho". 

LA RINCONADA 

Moción en 
el Pleno de 
apoyo a los 
trabajadores 
de Merco 
La iniciativa del PSOE 
incluye el total apoyo 
a los 200 empleados 
que quedarán en paro 

REDACCiÓN 

• El Ayuntamiento aprobará en 
el próximo Pleno, que se cele
brará el día 15, una moción del 
Grupo Municipal Socialista de 
apoyo a los trabajadores afecta
dos por la crisis económica de 
la empresa local Merco San 
José. El Consistorio recordó 
ayer que la firma, especializada 
en la manipulación de frutas y 
honalizas, da trabajo a más de 
200 empleados de La Rincona
da y la comarca de La Vega. Asi
mismo, apuntó que el equipo 
municipal de gobierno manru· 
vo varias reuniones con repre
sentantes de UGT y CCOO y la 
gerencia de la entidad para 
"evitar el cierre, venta y liqui~ 

dación de efectivos, extremo 
que se defiende desde la direc
ción del almacén". 

En una nota, el Ayuntamien
to destacó la "cerrazón que se 
denota", en referencia a la em
presa, así como la "falta de inte
rés por buscar una salida al 
conflicto" y aseguró que desde 
el PSOE se ha insistido en "la 
repercusión sociaJ que esta si· 
tuación tendrla para más de 
200 familias de la localidad". 

AsC, la moción incluirá varios 
puntos, enrre los que destacan 
el incondicional apoyo a las rei 
vindicaciones de los trabajado
res y los sindicatos, "en aras de 
la resoludón del conflicto y en 
defensa del mantenimiento de 
los puestos de trabajo, así como 
de las indemnizaciones que le
galmente le corresponde a los 
empleados". Por último, la· 
mentó que "las negligencias en 
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VANDALISMO URBANO 

los agresores han cumplido un rito de transición juvenil: realizar una 'hazaña' que les 

permita ser unos 'héroes' para la hinchada radical y ser reconocidos por sus colegas 

La violencia en las gradas 
11

' SEGÚN la estadística municip.11, en Sevilla 
Alvaro se producen algo más de 5.000actos vandá-
Rodrfguu DIaz licosalaño, Ioqueda una media de unos 15 

_ al día. Los dos acaecidos el pasado domingo 
en el derbi Sevilm-Betis.lasagresionesal vi-

gilante de seguridad y al ponero betico por pane de los ul
tnu del Sevilla F. C. son, por tanto, una porción mfnima 
del recuentode actos vandálicos que esedfa se produjeron 
en la ciudad, como puednn serel destrozo de alguna esta· 
tua de algún parque ocienas peleas alrededor de lasbOle· 

'- lIonas. Entonces, ¿a qué viene tanta alarma social respe<:
'- - tJalvaodalismode los ultrasenel fútbol? ¿Porquées.allO

UcIa ha sido titul~en casi todos los periódicos e ¡JÚormati
vos de televisión? InCluso el vicepresidente primero y por
taVOZ del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la 
Junta, Manuel Chaves, han hecho declardciones comun
dentes en contra de lo sucedido. Una razón princip.'\l de 
ello está en que tales agresiones han sido grab.1das en di
recto por la televisión. Thdo el mundo, incluso los no afi
cionados, en varios paises, ha t.cnido ocasi6n de verlas en 
directo, y dfas después las han visto de manera repetida, 
desde diferentes ángulos, a cámara lenta, comosi se tmta· 
ra del mejor gol de la jamada. 

De alguna manera es muy benéfico para la Polidn saber 
queel problema de la violencia en el fútbol está localizado: 
los dfus de partido y ~n determinadas gnuL.1S sobrevigil,,
das la cuestión del orden público parece estar libre de 
dud3$. 1\ los hinchas radk:ales se les escolta, se les cusrodia 
y se les fija un seguimielllo COntrolado cuando vnn, están o 
abandonan el estadio. De hecho, son actos vandáJiros que 
est.án previstos, al contrario de la inmensa mayorla de deli
tos y fallas urbanas en IClSque las fuen .. 1S del orden noest .. \n 
vigilando atentamente. Respecto a los planes de seguridad 
cabe hacer tres puntuallwdones. La primern es que las me
didas de conuol se dirigen especialmente a Iru: hinchadas 
del equipo contrario, jo cual es Wl error, porque las provo
caciones suelen ser casi siempre de los uluas queJuegan en 
c::asa, que ademásson mayoria. En segundo lugar, ycontra
diaoriameflle, Jos fuenes disposltiYO$ deseguridad no fa
vorecen una respuesta dócil de los custodiados. La limita
ción espacial, la innlovilidad (.15i risica de los hinchas, favo
rece la aparición de actitudes más hostiles, de mayor agre
sividad contm el equipo y los seguidores contrarios. Y en 
tercer lugar, la vigilancia policial Y el reconocimiento a los 
que están sujetos los UllraS les regenera una mayor identifi
cación como taJes, Es precisamente ese centro de atención, 
SlIbcrque son objeto de consideración especial, lo que les 

el mirador 

Moral y fraude 

mamiene en su orgullo dI' $Cr, que VII ligado, en SUtJ\tI, ti In 
actividad que demuestTaJl, como los rnáximosanimadores, 
los arlCionados más c::crClnos anfmicnmente a los jugado
res, dispuestos a todo. Ésa essu tarjeta de visita refereod.,l 
en cualllo al restode la afición. Lo Ilue les marca diferencia
damcntecomoelbrnzoannadodelclub. 

En relación con las entidades deportivas cabe hacer 
también algunas lI1óulzaciones. Primcl'lI: una de lasca usas 
que atrdjcron a los jóvenes tll fti tbol se debió a las facilida· 
des para conseguir entradas b.1rtlttl¡¡ gracias a los c::Iubcs. 
Fue en 105 ailOS de la tnnsioon polJtica en España, a finales 
de los años setenta, cuando la pobL.,c::ión, en general, se 
alejó del mundo del rutbol. La conciencia militante de la 
oposición democrática identificó fli¡bol con franquismo. 
De ahJ que los clubes orrecieron a precios ridic::u los los abo
nos paro los más jóvenes. AsJ en el impulso de los grupos 
ultras partlcip.1ron losclubes en ffi7.ón de sus intereses ma· 
teriales. Les p.1garon, y les siguen facilitando, algunos via
jes, les dieron entradas, banderas, locales denuo del esta
dio ... En Otro sentido, en los años noventa se constituyen 
lassociedades anónimas deponivas, es decir los clubes se 
convierten en empresas, se capitalizan, Corno consecuen
da de eUose busca másque nunca un beneficio económico 
inmedimo. Grandes empresarios de lodo tipo entran en 1115 
juntas directivas. En el caso de la ciudad de Sevilla paJcce 
evidente que los dos clubeo; señeros están compitiendo por 
el mismo mercado del espertáculo futbolístico. Dicho de 
otra manera: a cada uno de los dos clubes sevillanos de la 
división de honor k!s interesa que su conU'lncante descien· 
da de categoría para 351 monopoliurel consumo futbolls· 
tiro de laoalta competición. L..1$ hemerotecas están plaga· 
das de dAtOS al respecto: primas a terceros, disputas entre 
los dirigentes respectivos, desaflos jurídIcos ... 

y por último, los salvajes agresores que participaron en 
la trifulca del último derbi han cumplido con un rito de 
transición propio de la traruiciónjuvenil: reaIiurr alguna 
hazaila, paniclpar en una reyena qul! a la vista de todos 
les permite ser unes hirou para su hinchada radical y ser 
reconocidos ron honor por sus compañeros de grada. El 
informe del Senado sobre la violencia en el fútbol profe
sionnlllcga a afirmar que ésta es UII problema de ~pand i

lIismo adolesceJlle~. Pero, ta] como afinrut el sociólogo in
glés While, la necesidad del éxi to en el resultado deponi
\'0 se relaciona con el gmdode inseguridad de la estructu
ra .social de la comunidad donde sejuega el partido. 

.. AlwalO Rodrlgutr Dial es ~ 

• .. :----- HAY un modo rutina
rio de luchar contra 
los probl~mas que 
consiste en asignarles 
una supul!!Jla solución 

. 1.1I .. ~L ___ y, a partir de ah/, olvi· 
darse de ellos. A 

veces, los problemas se arreglan, 
pero no porque la solución fuera 
buena, sino porque hay problemas 
que, afortunadamente, acostum· 
bran a extinguirse por sI solos. 

Tengo detectados tres tipos deso
luciones rurinarias que se aplican al 
buen tuntún según se presentan los 
problemas. La primera consiste en 
proponer una reforma legislativa, 
sin contar con que la mayor parle de 
las veces las leyes ya existentes se 
bastarlan por si solas si alguien, eso 
sr, se molestara en aplicarlas. La se
gunda rutina se apoya en la crea· 
ción de organismos o comisiones 
que se ocupen en exclusiva de la 
tarea; es la fórmula clásica que con
siste en echar balones fuera y trans
fe rir el problema 11 QIrOS . 

con lo cual la solución queda apla
z¡HllI hAsta que se produzca una 
proflUlda transformadólI social, 
transrormación que, a parti r de 
ahl, se convierte en algo inasible e 
indomable, como si fuera una fuer
za de la naturaleza. Estas rutinas se 
presentan siempre como grandes 
soluciones cuando, realmente, 
sólo pretenden ganar ticllIl}() hasta 
que los problemas se extingan, la 
gente se olvide de ellos o unas elec
dones los hagan caer sobre las che
pas de otros dir igentes, 

delincuencia con el fomento de los 
valores éticos y morales, pero todoe! 
nmndo ¡X\f{~ce coincidir en que Ioque 
hacen faltasen más policías. 

La delincuencia fiscal no tiene por 
qué tener un tralamiemo diferente 
de la delincuencia común: más rápi. 
do y más eficaz que ualar de con
vencer a losdcfraudadoresde ~u de
satino moral $erla, digo yo, enviar· 
les UII05 inspectores de la Agenda 
Tributaria. No harla falla que Jos 
inspectores fueran unos linces: los 
sectores en los que funciona la eco
nomla sumergida están perfect.a. 
meme localizados. 

Por último, queda In posIbilidad 
de auibuirel problema A la ralta de 
concienciación de la dudadanla, 

El pp de Andalucla se ha acogido 
a una solución rutinaria del tercer 
tipo cuando propuso hace dos dlas 
fomen tar los ~valores éticos y mora· 
les" para combatir la economw su· 
mergida. Fomentar los valores éti· 
cos y morales es algo que no está 
nada mal y no creo que haya nadie 
capaz de mostrar su desacuerdo. 

Otra cosa es que sólo a base de fo
mentar valores se logre combatir ltl 
economla sumergida, que, según el 
Consejo I!.c::onómico y Social aud:lluz, 
supone el 2 1,7 por ciento de nUC!ltro 
Pnx lucto Inlcrior Bruto, "También se 
podría tratar de eliminar la jlI!(rueña 

Mezclar la moral con estos asun
tos no resulta demasiado oportuno. 
Conviene recordar que los prOlago
nistas de algunos de los escándalos 
económicos de la España reciente 
-desde el Vilá Reyes de Matesa al 
ecónomo de Valladolid, pasando 
por Jost: Maria Ruiz Matcos oJllvier 
de la Rosa- fueron todos ellos consi
derados en su momento COIllO mo
ralmente Intachables. 

Al fin y al cabo, es b.1stante más 
f;'iol fingir convencimiemos mora
les que fal sear una contabilidad. 
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• la ciudad y los días 

¿Sólo buena 
arquitectura? 

-,~ _.- " .... .----- ESTOY de acuerdo con 
~ cartos Guillermo Vázquez Con· 

~ 
Colón suegra: "es grllve~ que una 

- comisión en la que estén 
~ .• ' integradas personas que 

_.M no poseen conocimientos 
especializados "tenga 

poder en la decisiÓn sobre la arquilectu
raH

• Tan grave como que los arquitectos 
escriban la historia de la arquitectura o 
hngan su critica, asumiendo 1151 el poder 
fáctico (el hacer) , el poder crft'ico (el va· 
lorar) y el poder histórico (el organizar 
y transmitir). Seria como si sólo los di
rectores de cine o los pintores pudieran 
s~r los crlticos e historiadores de sus 
propias disciplinas o únicamente los po. 
Hticos escribieran la historia. 

1\ los arquitectos les compete hacer 
-construir edificios y planificar ciuda· 
des-; a los historiadores del arte,juzgar 
- la crllica- y organizar signific.1tiva
mente para uansmitir - la historia- ; y a 
los geógrafos, antropólogos y sociólo
gos, analizar las condiciones de uso y 
5U5 consec::uencias en las vidas y rormas 
de convivencia dt los cludad<!.nos. Se 
completa así un ciclo que abarca la crea· 

dÓn, el valor históri

A los arquitectos 
fes compete hacer. 
a los historiadores 

co·estético y el valor 
de uso. Dejarlo todo 
en manos de cons
tructores y arquitec. 
tOS supondrla se· 
cuestmr el juicio del 
gusto, violentar la 
historia y amordazar 
a los dudadanos. Es 
loque ha sucedldoen 
Sevilla hasta hoy. 

del arte juzgar, y 
a los geógrafos, 
antropq/ogos o 
sociólogos analizar 
las condiciones Con muy buena vo, 

luntad y acierto, el 
decano del Colegio 
Oficial de Arquitec-

de uso 

tos de Sevilla deda, 
en el marco de la 1 Semana de la Arqui
tectura, que "con un daro cri terio rup· 
IUrista de estos posicionamientos an
ceslmles y endogámicos, los arquitec
tos de Sevilla vamos a mOStrar, ilustrar 
y dar a ronocer a la ciudad y a los sevi· 
llanos su patrimonio arquitectónico. su 
caserlo ylu historia~. Una Iniciativa 1011-

ble, pero que tiene el tufo de una espe
cie deD(a de puerfaJ abiertas en el que a 
los ciudadanos se les permitirá visitar lo 
que la Autoridad decida y se les dará la 
Información que esa misma Autoridad 
encuentre pertinente dar. Porque [os se· 
villanos no sólo queremos conocer 
nuestro patrimonIo arquitectónico y 
nuestro caserlo actuales, sino también. 
como dice el decano, nuestra historia, Y 
para ello no sólo hay que hablar de lo 
ex.isll!/Ite, sino de lo desaparecido: no 
sólo de 10 edificado, sino de lo derriba
do; no sólo de los proy«tos de cons
trucción firmados por 105 arquitectos, 
sino de 105 de demolición tambien por 
ellos firmados. 

Que la historia de la arquitectura se· 
villana esté fundamental mente hecha 
por arquitectos explica que parl!zca 
que sólo ha habido umucha y buena ar
quítecturaH

, silendándose la existen
cia de la mucha y mala; que haya tan 
poca información sobre la destrucdón 
de la ciudad desde 10$ años sesema 
hasta hoy: y que la culpa se haya cen
trado I!xc::lusivamente en la clase pellti
ca, olvidando interesadamente los 
nombres de esos verdugos voluntarios 
de Sevilla que rueron 105 arquitectos 
que firmaron los derribos de los edifi
cios histÓricos y ed ificaron sobre sus 
solares los nuevos. Sabemos asf quié
nes ordl!lloron la deslrucción de la ciu 
dao, pero no quiénes In ejecutaron. 
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SEVILLA ENTRE DOS VOCES 

ENRIQUE VALDIVIESO 
Catedrático de Arte 

«Sevilla es una ciudad de vicio y de virtud, la 
que tenía más prosb'bulos y más conventos» 

-Para un estudioso y a la postre ex
perto en arte', ¿supuso un choque el 
hechode venir de la Castilla profun
da y arribar eu la Sevilla. del siglo 
XX? 
-Yo había estado ya en Sevilla en el 
63. Era estudiante todavía. Después 
volví en el 66 con el viajede.paso del 
ecuador. Ya entonces~ en la visita a la 
Cate.dral quedé completamente des
lumbrado por una Catedral que estaba 
totalmente tapizada con sus cuadros. 
En Valladolid, donde yo estuve siete 
años en el Departamento de Historia 
del Arte, yo nunca había soñado con 
venil:' aquÍ. Cuando estando en Teneri~ 
fe sale vacante la plaza de Sevilla, in
mediatamente la pido, la consigo y a 
los seis meses estoy aquÍ. Yo me había 
especializado en pintura, y sabía que 
en pintura sólo había dos sitios máxi
mos en España: la escuela de Madrid y 
la de Sevilla. Acudí a asentarme en el 
sitio donde más posibilidades tenía mi 
futuro profeSional. Yo había visto 11-

. bros de Zurbarán, de Murillo, de Val-
dés Leal, y me había dicho a mí mismo, 
estando en Valladolid: "Yo nunca po
dré escribir cosas como éstas». Y, efec
tivamente, en Valladolid yo nunca ha
bría pOdido escribir cosas sobre estas 
cosas porque allí no las hay. Hay una 
escuela pictórica, en la que yo aprendí 
a trabajar, pero es muy discreta, muy 
modesta .. No es mala, pero no hay nada 
sobresaliente ni excepCional. Y sin em
bargo, llego aquí a una ciudad en la 
que se había estudiado a Zurbarán (ca
si siempre 'gente de fuera), a Murillo 
(donDiego Angula), y a Valdés Leal. Y 
sobre todo, desde que llegué empecé a 
acariciar con absoluta clarividencia la 
idea de que se podía hacer una Histo
ria de la Pintura de esta ciudad porque 
no había precedentes, más que hacía 
setenta y cinco años -ahora cien 
años- que Mayer publicó su «Maes
tros sevillanos». Bien es cierto que era 
un trabaja muy interesante pero obso
leto. Ponía las bases de una empresa 
como la que desde muy pronto empecé 
a acometer. Yo llegué a Sevilla en el 76 
y en el86la había terminado. Después 
he ido acumulando datos que han veni
do a completar el panorama. 
-¿Qué Singulariza a la escuela de 
Sevilla? 
-Cataluña tiene un esplendor medie
val extraordihario pero luego tiene un 
barroco nulo casi por completo. Y en 
Valencia ocurre lo mismo. Pero desde 
la reconquista hasta el siglo XX, sin 
descanso ni tregua, y a,demás reflejan
do en cada momento la mentalidad vi
gente en cada época se puede ver per
fectamente casi sólo en Sevilla. La es
cuela de Madrid se inicia en torno a 
1600, cuando Felipe ¡¡ traslada la corte 
desde Toledo. Antes Madrid era prácti
camente una aldea sin ningún tipo de 

Tallado en granito meseteño, Enrique Valdivieso es ya como una 

figura del gran fresco sevillano, cuyos secretos él ha desvelado 

con su definitiva Historia de la Pintura hispalense. 
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trascendencia. 
-¿A qué atribuye esa continuidad 
junto'a 'esa capacidad expresiva de 
la mentalidad del pueblo sevillano? 
-A través de la Historia de la Pintura 
Sevillan'lse puede ver la sensibilidad 
del pueblo sevillano, que se manifiesta 
a través de los pintores, lo mismo que 
a través de los poetas o los músicos.,En 
Sevilla, muy poca gente habla de la in
mensa riqueza musical que ha tenido 
esta ciudad, y los grandes maestros 
que ha producido. Yo soy oyente de Ra
dio Clásica de RNE, y de repente salen 
los maestros de la Catedral, que eran 
los mejores de España. De la misma . 
manera que ha habido una literatura 
sevillana magnífica. No podía ser me
no's en pintura. Se reflejan claramente 
unas facetas permanentes, un leit mo
tiv, como por ejemplo moderación, 
buen gusto, sensibilidad, discreción. 
y unas facetas de belieza, de delicade
za y d~ intimismo que han estado gran 
parte de nuestra historia vigentes. Ya 
en nuestros-días el mundo moderno ha 
pulverizado todo eso. Ya no se ven más 
que manifestaciones muy exageradas, 
desmedidas y excesivamente preten
ciosas, en todos los sentidos. Aqui 
siempre ha habido un sentido de la me
dida, del orden, de la belieza, el refina
miento, la modestia. 

-':'¿En qué género se observa mejor 
todo eso? 
-En el bodegón, que no es más que 
una manifestación de la condición de 
las clases r.nedias y'altas. La gente con 
un poquito de dinero tiene un buen co
medor en casa y los comedores siem
pre a(jornados con bodegones. Sevilla 
ha: sido una de las ciudades que más 
bodegones ha producido eh la Historia 
de la Pintura española. Mucho más 
que Madrid, por ejemplo, y con más in
sistencia., Por otra parte, ha sido una 
ciudad capaz de haber sido reflexiva, 
que ha analizado la vida, naturalmen
te en colaboración con ciertas mentali·' 
dades religiosas que han reflexionado 
sobre que la existencia es algo pasaje
ro, que los bienes que podemos disfru
tar en esta existencia no son más que 
provisionales, que nada nos podemos 
llevar al otro mundo, y que por tanto lo 
mejor que podemos hacer es invertir 
aquí nuestras riquezas dándoselas a 
los pobres para que así repercutan en 
beneficio del alma y nos podamos sal
var al final. Es toda esa mentalidad 
que hay en torno a Valdés Leal y las 
pinturas de la Caridad, que no es otra 
cosa más que la mentalidad de don Mi
guel de Mañara. Siempre se ha dicho 
que es el pintor de los muertos. No, es 
el pintor de Mañara. Mañara piensa, 

Valdés pinta. Mañara es un sevillano 
de origen italiano, que, consciente de 
lo que ocurre en una ciudad como Sevi· 
lla, debilitada, hambrienta, enferma, 
dice que no hay que invertir ni un cén
timo en ahorrar para nuestros propios 
capitales, sino que hay que invertir 
esas monedas en dárselas a los pobres 
que son los que'en realidad las necesi~ 
tan. Y gracias a eso, nosotros podre
mos conseguir la salvación eterna. 

Vanidad y bodegones 
-Pero no hay nada más contrapues
to a eso que un bodegón. 
-'-Es otra faceta del pensamiento. Esta
mos hechos de materia y de espíritu. 
El bodegón atiende a las necesidades 
materiales. Las «vanitas» atienden a 
las necesidades espirituales. Son dos 

-manifestaciones del ser humanó. De to
das formas, los bodegones sevillanos 
no tienen nunca abigarramiento ni os
tentación.' Vivimos bien peró con mo
destia, con elegancia y mesura. Es la 
típica diferencia que hay entre las sevi
llanas antiguas' y las modernas. Las 
modernas son arrebatadas, confusas, 
agitadas, donde todo el mundo -hom
bres y mujeres- mueven los brazos de 
una manera aparatosa. La, sevillana 
antigua es comedida, pausada, con 
tiempo, con ritmo, con (como dicen los 
flamencos) compás. Hoy día se ha per
dido por completo el sentido de la medi
da y del compás. Ahora no hay más 
que un abarullamiento trémulo y con
fuso. El tiempo antiguo nos dejÓ un le
gadO maravilloso aquí en Sevilla de 
una forma de ser y de sentir única, y 
propia de illla ciudad maravillosa' co
mo ésta que lo es, será por don del cie-
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«Hemos perdido el 
compás. Ahora todo es 
abarullamiento trémulo 
y confuso» 

lo, quizás por la latitud geográfica don~ 
de se encuentra, por la climatología, 
por las vibraciones y las manifestacio· 
nes de una población que, creciendo 
amparada por una geografía, se hizo re~ 
fmada, culta. Hay una Sevilla rica y 
una pobrísima. Pero esa Sevilla rica tu
vo la capacidad de reflexionar sobre 
esa condición de la riquez~ y ser come
didos en sus, manifestaciones. Aquí 
nunca hubo lujo Gomo en la Corte. 
-Sevilla ha perdido el compás ... 
-Lo ha perdido por completo. Por 
ejemplo, de la Semana Santa de 1977 a 
las Semanas Santas últimas que estoy 
viendo, es que se ha 'ido todo. En veinti
cinco años ha desaparecido todo. Fue
rúnlos años aquellos en que se empezó 
a recuperar, pero esa recuperación ha 
dado al traste con todo. Ahora no hay 
más que masificación, niñatos por la 
calle gritando. Hay un sentido excesi
vamente pagano de ver la celebración, 
y fuera del buen recogimiento espiri
tual que, creas o no, hay que tenerlo en 
esos momentos. Se trata de una conme
moración histórica que hemos conver
tido en unfestolin insoportable. No di· 
go ya la Feria. La Feria de cuando yo 
llegué tenía todavía un sentido de la 
medida. Ahora la Feria es un infierno, 
la Calle del Infierno que posee con su 
espíritu a toda la extensión. Con unos 
ruidos insoportables en las casetas, 
unos decibelios altísimos que rompen 
el equilibrio unas ,con otraS. Se entre
mezclanlas.canciones, y gente ponién
dose en tropel mQraos a comer o desga
ñitados a bailar sin compás y sin rit
mo. Las sevillanas antiguas tienen gra
cia, salero, espontaneidad. un poquito 
de picardía. Ahora hay unas letras es- "'
pantosas, reiteradas, manidas. Son le
tras endogámicas. Pero no es algo pri
vativo de Sevilla. Es el ritmo que lle· 
van los tiempos modernos. De la mis
ma manera $e han deteriorado las co
sas en el resto de-las manifestaciones 
culturales en toda España y en Euro
pa. 
-¿La pintura sevillana ha seguido 
la misma mala suerte? 
-La Historia de la Pintura sevillana 
entendida a la manera tradicional se 
extinguió con Grosso. Después ha sur
gido una generación de pintores que 
más o menos no han hecho otra cosa 
más que pintar al estilo de la Escuela 
de Nueva York, pero fuera por comple
to del estilo sevillano. Son gente muy 
sensible, piutores muy profundos, pe· 
ro,que no pÍ1!taban bajo un punto de 
vista de sugestiones obtenidas en un 
ambiente sevillano. Eran ideas, présta
mos y estéticas que venían de fuera. 
-¿Yen ello estamos? 
-Yo creo que enarte contemporáneo 
estamos en ,el vacío absoluto y con po
cas perspectivas. El arte se extá extin
guiendo. Está siendo sustituido por 
completo por las máquinas, por los or
denadores, que son los que ahora fabri· 
can imágenes. Malviven las galerías 
sevillanas que trabajan el arte contem
p"oráneo. Las grandes figuras que ha· 
bía de arte contemporáneo ya están 

Valdivieso en una ventana del patio de su casa, un inmueble restaurado de la caHe Mateas Gago 

desmoralizadas y cansadas y ya no pino 
tan o si pintan no tienen intención de 
vender aquí. En todo caso venderán a 
algún galerista de Madrid. Aquí no se 
vende arte contemporáneo. Se quejan 
continuamente de eUo. 
-¿Cómo se puede dar clase a futu
ros historiadores del arte con esa vi
sión tan decadente del arte mun
dial? 
-Se puede con ilusión y vocación de 
que el,1señándoles el pasado puedan en· 
contrar en ese pasado, que muchas ve
ces no es muy lejano -hay artistas 
magníficos que están pintando toda· 
vía en 1950, como Picasso-- puedan sao 
car conclusiones defmitivas de hasta 
dónde llegó una calidad con inventiva 
y sentimiento, y que se den cuenta que 
ese es el camino. Los otros son cami
nos ésterilizantes que van a su extm-

cíón. Los grandes maestros del roman
ticismo sevillano son deliciosos, o los 
del Barroco o del Renacimiento, o los 
góticos. Deben ver en ese pasado una 
pintura hecha por una ciudad vibran· 
te y poétíca, musical, líríca, emocio
nal. Hay ciudades sórdidas, que tienen 
un zumbido- opaco como resonancia. 
Aquí la vibracíón es trepidante y vita
lista. Murillo, alIado de sus vírgenes, 
sus, san josés, etcétera,' pinta a los ni
ños callejeros,astutos, inteligentes; ha
bilidosos, sin calzado y sincopa, y que 
sin embargo sobreviven de un día para 
otro practicando la picaresca. Si no ha· 
bíapara comer, a la salida de la. ciu
dad, junto a unas huertas, se saltaban 
una tapia y se subían aun'manzano. 
-El otro punto final de la tradición 
pictórica sevillana lo fija usted en 
Ressendi. Él y Grosso representan 

«Yo fui un gran coleccionistade cromos» 
«Soy vallisoletano, 
del año 43. Desde muy 
niño estuve vinculado 
al mundo de la ima· 
gen, a través de algo 
tan ingenuo y tan 
tierno como los cro
mos. Yo fui de iüño 
un gran coleccíonista 
de cromos. Por eso 
después he sido un 
gran coleccionista de 
imágenes. Con la faci
lidad que yo distin· 
guía si tení~ repetidos 
o no los cromos, aho
ra distingo'si algo es 
verdadero o si es falo 
so, auténtico, copia ... 
Esa afición a coleccio
nar cromos de barcos, 
de automóviles, de 
trenes, de aviones, de 
futbolistas, de C'ien· 
cias naturales ... Yo 
ahora estoy intentan
do recuperar ese mun· 

do de los cromos, por
que desgraciadam~n· 
te cuando yo me casé 
y me fui de casa mis 
padres tiraron todos 
mis álbumes. Y ahora 
lloro por esa ausen
cía. De vez en cuando 
en el comercío de 
postales,sellos y cro
mos aparece alguno 
que intento comprar, 
excepto los de los 
futbolistas de los años 
cincuenta que son 
absolutamente inen· 
contrables. Las alinea· 
ciones del Real Valla· 
dolid Deportivo en los 
años cincuenta no se 
pueden encontrar 
porque hay unJorofis
mo futbolístico colec· 
ciol,1ista que ha acapa· 
rado todo eso. 
La aficíón a la imagen 
impresa;me dio una 

agilidad de mente 
para ver detalles que 
otros pasan por alto y 
que yo rápidamente 
identillco. Este niño 
coleccionista de cro
mos, después bachi· 
Uer en el intituto pri· 
mero y luego en el 
colegia de la Salle, ese 
universitario primero 
en Valladolid y des· 
pués .en Madrid, ese 
profesional de la ense
ñanza que se hace en 
Valladolid del 68 al 75, 
licenciado en Historia 
--entonces no había 
especialidad en Histo· 
ria del Arte-, tiene la 

. inlÍlensa fortuna, que 
nunca terminará de 
agradecer al destino, 
de aterrizar en esta 
ciudad, una ciudad de 
la que estoy perdida· 
mente enamorado.» 

dos tendencias dispares pero muy 
sevillanas ambas. 
-Sí. Unpoqulto más exasperado, pero 
talentudo, Romero Ressendí. Una ten· 
dencia es la oficialista. Grosso era un 
pintor de orden, religioso, tradicional 
social y políticamente. Mientras que 
Romero Ressendi era un marginado, 
un extrapolado, un hombre que vivía 
una vida arrebatada y que se la liquidÓ 
él mismo con los excesos que cometió. 
Pero evidentemente tenía un talento 
arrollador .. Ressendi tiende a unexpre· 
sionísmo, una visión,deformada de la 
realidad, pero con un vigor y una fuer
za estupefacta. Es muy díficil ver en la 
pintura española de esos momentos na· 
díe que se parezca a Ressendi, con ese 
humor corrosivo, negro y contunden
te. Los dos son perlectamente sevilla· 
nos. Son la ortodoxia y la heterodoxia, 
que conviven perfectamente en 'una 
cíudad que ha sido de vicio ~on el ma
yor número de prostíbulos de ,España l 

por el puerto sobre todo--, y de virtud 
-con el mayor número de conventos e 
iglesias de España, también. En el si
glo XVII la primera ciudad de España 
es Sevilla, la ciudad con más pecado, y 
almismo tiempo la ciudad conm,ás ora
ción y más penitencia. Dos mundos an
tagónlcos como puedan ser el eros y el 
tanatos. 
-'Sin embargo, hoy parece que he· 
mos perdido el pulso~ Esos excesos, 
positivos' y negativos, se han, lima
do tanto, que Sevilla ya no peca de 
nada. 
-Estamos en una cultura con un mate
rialismo burdo. Estamos en la cultura 
de la chacina. El gran gozo de la gente 
es despacharse una ración de jamón 
~n el :mejor sitio de Sevilla, con una 
buena cerveza o un buen fmo, yeso no 
lleva más q1fe a un empobreCimiento 
de la categoría de las personas. En esta 
ciudad se venden muy pocos libros y 
$e venden hectólitros de cerveza. Ape
nas se venden librOS. Las mejores libre
fías de S'evilla han cerrado. Ya ni si
quiera hay Ulla minoría que coleccio
ne todos los libros sobre Sevilla. 
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LOS ARQUITECTOS DE SEVILLA, AL SERVICIO DE LA CIUDAD 

Con motivo de la I Semana de la Arquitectura, que da comienzo hoy, el 

presidente del Colegio Oficia l de Arquitectos de Sevi lla traza sus objetivos 

Mucha y buena arquitectura 
An ... 
Dfu 

EL há bhat y la <:.1Iidad de vid" son rea li
dades que desde siempre han es tado pre
sentes e n todas las iniciativas del ser hu-

~ mano. Con los nuevos códigos, que sur-del RIo .......... ~?- gen dt' la~ socil.'dad l!-~ moclrrlllls . r~ I O~ 
1Il .... .:....""L ___ conceptos se involucionan dentro de s u 

propia esencia alzándose como priorita . 
rios para el e nte ndimiento de las necesidades que di
manan de la conveniencia social. 

Lo Unesco. conscie nte de su trascendencia pa ra la 
idónea e vo lución del equilibrio de los paises, instau
ró e l Ora Mundial de l Hábitat, a celebrar e l primer 
lunes de octubre de cada afio. Parale lame nte, la 
Unión Inte rnaciona l de Arquitectos (UIA), e n e l Con
greso celebrado en j unio de 1995 en la ciudad de S¡ln 
¡"rancisco, consideró la oportunidad de es ta blecer los 
primeros de j ulio como e l Ola Mundia l de la Arquitec
tura y e l Urbanismo. 

Quedaba lijada una dualidad fo rmal que, desde su 
propio origen, esta!>'1 llamada a la integración. Diez 
años más tarde la UIA, e n el congreso celebrado en 
Pekln (China), decide trasladar dicha fecha a l primer 
lunes de octubre. De esta fonna , 

dad y a los sevill¡mos ~u p¡.nrimonio nn¡Uilectónico. su 
cnserlo y su historill, In evolución de sus edificios y de 
sus esplu:ios publ icas_ En defin itiva. vamos a volcarnos 
a lu sociedad. unaseOlana ni ailO, pMa rnostrarsu Arqul
lect ura. su lJrhani~mo y Sil Ml'rlio Al1lbiente. en cumpli
miento de nuestras ansias de mejorar y ena ltecer nues· 
tra funció n social y nuestm r:]lIra \'ocaci6n de servicio. 

Con ena fina lidad. y a pan irde ho)', el Cole~¡n Oncial 
de Arquitectos de Sevilla {COAS}, la Fundación f idas 
p.lra la Investigación y Difusión de nuestra Arquitectu. 
ra, j un to con el Ayuntamiento de Sevilla y la colabora
ción de l'J Monlecomo institución de primera ¡rnea e n la 
apuesta por las actividades cultura les en nuestra ciu
dad, vamos a llevar adelanle la prime ra y futuras edicio
nes de tan magna iniciativa. 

Aunque apenas se ha dispuesto de al torce semanas 
desde 1:1 firma del Convenio Marco Ayuntamie nto
COAS, que ennV1rc .. est .. Semana de ntro de Olro serie 
de act ividades de d ifusión de nuestra Arquitectura, Ur
banismo y Medio Ambiente, desde el primer momento 
se mantuvo que el aClO inaugural de la primera sema
na, y por ende, de este Día Mundial de la Arquitectura, 

debla ceñirsea la obra de nuestro 
hábi tat, calidlld de vida, arquitec
tura y urb.1nislIlo se posicionab.1n 
dentro del calendario como el 
unico concepto a l cual siempre 
pertenecieron. 

Vamos a mostrar, ilustrar e5timadoe iluslfe arquiteclOAnI
bal Gon7.alez. 

Lo preocupación e imerés de 
los arquitectos sevillanos por 

y dar o conocer a la ciudad 
su patrimonio arquitectónico, 

su caserío y su historia 

Aprovloclm mio la sincrgia de fe
lices coincide ncias. como d ispo
nerde In valio.~a ayuda de nuesu o 
compafie ro Vlctorl'érez F..scoluno 
y de que Fidas es la deposilarill 

estos temas nos l1evó a plantear a nuestro Ayuntamie n
toel propósi to de forjar una muestra donde recompilen 
el conocimie nto y las necesidades de nuestra ciudad 
sobre las meritadas materias. Pero diflcilmeme la asun
ció n del debate d udadano podría ceñirse a un solo dla . 
Con el vlIl ioso e mpuje e inestimable imerés de nuestro 
alcalde, don Alfredo Sánchez Monteseirfn, nacela idea 
de celebrar la Semana de la Arquitectura de Sevilla. 

del archivo de Anlbal González, si rva es ta pequeña se· 
lección de dibujosde la inconlllCl\5u11Ible labor de nue~' 
tro arquitecto como nuestro grato, obligado y sincero 
reconocimiento al autor y a su obra. 

Esta iniciativa, pio nera a nivel nacional, pretendesol. 
ventar laslnettias inevitables propias de los colectivos 
profesionales como el nuestro. Desde siempre, los ar
quitectos hnn dedicado sus esfuerzos a la creación de 
actividades culturales y a la generación de debates ace.r· 
ca de las intervenciones de los arquitectos para partici
padón y disfrute de los propios arquitectos. Debido, en 
gmn parle, a q ue la Arquitectura, la primera de las be
llas artes. quedaba implant¡-¡da en la urbe o te rritorío 
para de'leite ydlsfrute de los ciudadanos interesados. 

Otras mudms ideas, por obvills razones de falta de 
tiempo, quedan aplazadas a próximas ediciones de la 
Semana de la Arquitectura. F.ntre ellas merece destacar 
la de llevar conferencias y mesas de coloquio a los ba
rrios p.1ra analizar y poner de ma nifiesto sus valores ar
quitectónicos y urbanlsticos. También resaltar la edi
ción del gran libro de Anlbal González, asl como la de 
mo nografias de arquitectos ilustres sevillanos cu)·os ar
chivos se encuentran custodiados en Fidas. 

Sólo resta la esperada acogida que Sevilla brinde a la 
iniciativa, y por nuestra parte trasladar nuestro mayor 
agradecimie mo al sevillano, en e l cual radica el éxitode 
la primera $ema na de 111 Arqulteclllm. Queda para la 
historia es te lunes 7 de octubre del año 2002. 

Con un claro cri terio rupturista de estos posiciona
mie ntos, anC(!strales y endogámicos, los arquitectos de 
Sevilla vamos a mostrar, ilustrarydar a conocer a la ciu· 

. Angel Olaz del Rlo Hfmando e~ decaoo·ptnk!tnle 11ft C0A5 y 
PI~nle 1If¡ P~trOllaIO ~!.J Fundadón ricial. 

la almuzara 

La vocación de Kiko 
--- AQUEl. dlll les habla

ron de la vocación. 
Según su profesor, 
cada persona ence
rraba en su interior 

~:!!>..:../. ___ c..: una ilusión por hacer 
a lgo que le gustaba y 

para lo que servía. DesarroUar esa 
vocación e ra I!l secreto de la felici 
dad . Incluso llegó a citar a un tal 
Oru~ga y Gasset cuando deda que 
vocación era lo que sentfamos que 
tenlamos que ser y nuestro proyec
to de existencia. Kiko pensó que le 
seria muy fácil ser feliz: bastarla 
con que desarrollara su vocación. 
Pero la pregunta de una compañe
ra le hizo comprender inmediata
mente que estaban, en realidad, 
ante un asu nto muy complejo: "¿Y 
cómo sabemos CXlIctameme cuál 
es nuestra vocaclón7". El profesor 
respond ió: ~Dia logando·con voso
uos mismos e ¡mentando saber 
qué es lo que os gustarla ser de ma-

yores. Reflexionad si esa act ividad 
os da rla felic ¡d:ld~ . 

1...1 clase guardó un profoodo silen
cio: tocios pens..1ron cuál podrfa ser 
su vocación. No lardaron en plan
tearse algunas respuestas: ~Yo quiero 
ser una actriz famosa - planteO Pili-. 
Me presentaré a un casting". "Yo 

Durmió más tranquilo al 
saber que la felicidad no 
provenía exclusivamente 
de algo tan enigmático 
y vaporoso como 
parecía ser la vocación 

quiero scr futbol is ta -..1il3dió To ne
te". AsI fueron apareciendo diferen
tes vocaciones; incluso uno de ellos 
dijo que querla ser misionero. Pero 
Kiko c.111aba. No IOgI1lo,1 averiguar 
cuál em su vocación. Salió cabitb.1jo 

de la cL1se y c3lninó mormelllado 
hasla su Cas.1 pocns.1000 en que nunca 
podrla ser feliz si no logmbll descu
brir antes ~u verdadera vocadón. Su 
madre lo esperaba con la comida. 
"Mamá. ¿Cuál em tu vocaciÓn?~. La 
madre lo miró con ternura : "Me hu
biera gustado estudiar. Pero me casé 
prontO y dejé los estudios". "Enton
ces, ¿eres feliz? - le preguntÓ Kiko-. 
En el colegio nos han dicho que sólo 
puede ser feli z quien desarrolla su 
\'0Caci6Il~. Su madre le respondió: 
"Soy rn7.0nablemCl1te feliL Os quie
ro mucllO a tU padre y a ti. No me 
cambiarla por nadie en el mundo~. 

Kiko,esa noche. no habla logrado 
descubrir todavla su vocación. Pero 
se durmió algo más tra nquilo al 
saber que la fel icidad no prevenla 
exdusiv¡unente de algo tan enigmá 
tico y vaporoso como p.1recla ser la 
vocación. Aunque no lograra descu
brir prontO la suya. podrla. tam
bién, ser razonablemente feliz. 

Diado lit s.vWIa I I"!!II 
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la ciudad y los días 

Gratuita 
belleza 

sEnlAN las dos de la tarde. 
l'aseáo,1mos por Eduardo 
Oatocua ndo una de las rá
fagas de viento que ayer 
d ieron tan hermoso to no 
otofinl a 111 mañana 
-.1briendo huccos de luz 

en e l cielo colo r panUl de burra o super
poniendo rápidas nu bes oscuras al uni
fo rme y quielO t:lpiz gri!ldam-agilo Ins 
árboles que colwierten parte de su 
acera derecha en un túne.l de ra mas . Pri
mero se sintió la ráfaga, después se oyó 
el agitarse de las hojas y por fin és tas ca
yeron a cientos, despacio. como una 
de nsa lluvia verde pálido y oro. Des
pués, como s! se tratara de un efecto cal
culado, el vie nto cesó, dejando que las 
hojas descendie ran suavemente. Cua n
do casi habfan desaparecido sopló otra 
vez, provocando untl nueva tluvia. AsI 
hasta c~atro veces. Para 105 afortuna
dos que transi t¡¡ban por ese tramo de 
Eduardo Dato el mundo se redujO, la luz 
plateada de l d fa nublado se hizo dorada 
y puntilliSl3 y e l paisaje dieciochesco de 
las cúpulas de la fáb rica de artillería y 

de la parroquia de 

Lo peor del consumo Sa~ Bernardo quedó 
. caSI borrado tras las 

es que pone precio a hojas, para reapme-

1 '1° °d d d d cer cuando éstas cea le ICI a . Na a e s,1!>.1ndecaerydesa-

lo importante para p.1recer cuando el si

vivir cuesta mucho. guie nte golpe de 
viento sncud ía las 

y lo fundam enta/ - el rllmas. 

amor, /a amistad y la Volvl a pensar, 
como suelo, que las 

belleza- es gratuito cosas más hermOS1l5 
de la vida, aquellas 
por las que vale la 

pena despertarse. cada mañana y que 
de seguro más echare mos de menos 
cuando nos sea anunciada la partida , 
son g ratui tas. Huy como una supre ma 
justicia e n eUo. Esra lluvia de hojas en 
una mañana de otoño, el o lor de la lie
rra mojada, el amor, olr e l silencio e n 
hermosas iglesias antiguas, la a mistad, 
serel universo e nlero para un niño que 
se nos ha dormido en los brazos. ese 
acodarnos en las balaustradas de l infi
nito que es rezar, el olo r del café recié n 
hecho, releer las páginas amarillas de 
un libro leido hace muchos a flOs, pa
sear despacio por hermosas calles anti
guas, e lo lor yel sonido de los mercados 
en las primeras horas de la mañana, 
una gota de denso aceite de o liva ve rde 
oscuro resbalando sobre. una hoja 
verde claro de lechuga, la lluvia e.n una 
calle adoquinada, contemplar la bulli· 
ciosa vida de la Campana de.sde la ven
tana d e. l bar DU(IUe o la setena Giralda 
desde los \,entana[es de l Laredo ... lbdo 
es gra tis para quien tenga ojos para \'e r, 
oldos para o lr, corazón que entregar y 
valor para hacerlo. 

Lo peor del consumo es que pone prc
cio a la felicid"d. Nada de lo verdadera
mente importante. para vivir, no para 
sobrevivir, cuesta mucho. Y lo funda· 
mental -el amor, la amistad y la con
te mplación de la belleza- es grarullO. 
Como estas cosas no se pueden conver· 
tir en mercanda sin dejar de ser 10 que 
son, el consumo cifra la felicidad en lo 
que sólo puede produci r contento, dis
tinción, confort o un superficial placer. 
Andan asl tantas criaturas infelices, in
tentando comprar o hasta robar las 
cosas que creen que procuran la felici
dad , sin saber que ya las tienen, como 
una potencialidad, en ellos mismos: 
basta amar, es decir, abrazar [a realidad 
-el mundo y los seres- con los o ldos, 
con los ojos y con los brazos. 

. c(olonOdl"loduullta.u 
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El Ayuntamiento y el Palacio de San Telmo forman parte de las visitas gUiadas de la Semana 

Hacer arquitectura 
hoy en Sevilla 

MANUEL TRILLO DE LEYV A 

L a casa TungeÍldhat (1930) de Br
no, con su pavimento exterior 
de travertino, en una parcela en 

fuerte pendiente, sobre una colina con 
vistas sobre la ciudad, enmarcaba con 
su entrada el castillo sagrado de Spiel
berg, al otro lado del valle. Al mismo 
cuadro abría sus salones con un vi
drio de suelo a techo, de cuatro metros 
y medio de ancho, uno de cada dos po
día bajar eléctricamente y ocultarse 
abriendo la estancia al exterior. Laluz 
natUral era-matizada con cortinas dé 
seda cruda beige que podían mecer el 
viento de levante, y de seda cruda ne
gra y terciopelo negro al jardín inte
rior de invierno. El linóleo blanco re
cubríasusuelosinjuntas, y ante el mu
ro de ónice dorée se 'disponía una al
fombra de lana natural tejida a mano, 
mientras en otras paredes intériores 
se alternaban paneles de ébano de la 
isla de Sulawesi negro y castaño claro. 
Cuero verde esmeralda, terciopelo ro
jo rubí yvitela blanca tapizaban los ta
buretes y las sillas. 

Esta casasigue hoypresidiendo mu
chas de las ilusiones de nuevos paisa~ 
jes. Mies van der Rohe, cuando ya se 
preparaba a hacer los primeros boce
tos de la misma, era el año 1923, dejo 
dicho que«Laarquitecturaesla volun
tad de una época traducida en espa
cio: viviente, mutable, nueva. Ni ayer, 
ni mañana, tan solo hoy, puede tomar 
fonnro). 

La arquitectura es un servicio sO
cial, y Iaactividad delarquitectose en- . 
marca entre dos grandes responsabili· 
dades, la que contrae con su disciplina 
y la que lo une al cliente. Además no es 
que nuestro lenguaje sea críptico, sino 
que manejamos algunos conocimien-

tos especificos dificiles de compartir 
con el cliente, pero ineludíbles para 
dar con una buenafonnaarquitectóni
ca que se ajuste a la demanda_ 

A partir del abandono de la idea de 
que es una actividad que se reduce ala 
solución de los problemas; planteados 
por el solar y el programa del edificio, 
que acaeció con la modernidad duran
te el siglo paSado, tenemos que asumir 
como alternativa la noción que entien
da la creación arquitectónica como in
tegrada de un contexto cultural, perte
neciente a un tiempo; a un lugar y a 
una sociedad. 

Es un proceso que a partir de la for
ma de la arquitectura conduce a otra 
forma, en una transformación q~e no 
es de copia, sino un acto más bien imi-

En arquitectura es en el 
comportamiento de los 
materiales donde está el 
dominio de la 
creatividad 

tativo que se prOduce mediante la ac· 
ción del proyecto. Es cierto que en el 
mismo tiene influencia principal en
tre otros la normativa legal vigente, ia 
economía, el clima, las superficies, los 
medíostécnicos disponibles o el gusto 
delclíente,peroencambioesunmode
lo, una imagen, un ideal, un edificio al 
que admiramos, con el que establece
mos intuitiva o reflexivamente unare
lación creativa, lo que da lugar a una 
nueva representación remodelada, 
una nueva arquitectura. 

La obra de arquitectura- se mueve 
entre lo universalyloparticular, esde
cir, entre la abstracci~m y la expre
sión, ynuestra tarea es adentrase en sí 
mismo, o en la arquiteciura del pasa
do, para expresar la particulartdad 
única que constituye cada nueva 

obra.Esteestalvezelcaminoparalle- . 
gar a la universalidad. No es más que 
una invención, algo mudableconlaso
ciedad y con la vida de los hombres, 
por lo que edificios y lugares no son 
sólo un contexto físico. Nosotrosno es
cribimossobre papel en blanco, cola: 
reamas sobre lienzos o modelamos el 
barro, escribimos, coloreamos yrnode
lamos sobre la ciudad y el campo. 

Nuestros paisajes son herencia de 
un pasado. Los monumentos y la resi
dencia 'Son una apreciación' discipli
nar, cuyo valor prinCipal debería ser 
el lugar_ Para que las ciudades tengan 
vida se ha de vivir en ellas, no usarlas 
temporalmente, y frecuentemente co
·lisionan los intereses de la conserva
ción patrimonial, hoy en día estrecha
mente ligada al comercio' del turismo, 
con su uso más permanente por el ciu
dadano. Los monumentos se deben in
tegrar enla casa del hombre. Como ha 
dicho Mendes da Rocha: «Una ciudad 
no tiene dos clases de ~oua potable ni 
dos tipos de electricidad»,y esa misma 
idea debería extenderse a otros aspec
tos. Toda la arquitectura de la ciudad 
tendría que ser considerada patrimcr 
nio de la misma. 

Nunca será fácil marcar los crite
rios con los que establecer de Una véz 
por todas lo que puede y debe o no ser 
consíru1do, y mientras las nOITÍlati-. 
vas se eternizan la sociedad, cada vez 
es más cambiante e imprevisible_ La 

~ norma que cautela o dírige cualquier 
intervención es una posición, casi 
siempre voluntariosa, de intentar mol
dear lo deseado en un incierto futuro. 
Ante cualqUier obra nueva se discute 
sobre cumplimientos legales de lanor
mativa vigente cuando los rechazos y 
devociones son ideo16gicoso demtere
ses. 

Pero en arquitectura no son las for
mas las que expr?san las ideas,las que 
dicen las cosas;·sino que es en el com
portamiento de los materiales donde 
está el dominio de la creatividad. 

1992-2002 
10 añosfor;ando el futuro 

Inglés Atención al Público 
200 hrs .• Desempleados en general 
Nivel: Graduado Escolar, Bachillerato 

Camareró/a de Restaurarite.;Bar 
820 hrs. - Dese:mP!eados en general 

Nivel: Certificado Escolar 
Cocinero/a 

1045 hrs .• Desempléádos en genera! 
Nivel: Certificado Escolar 

Restauración de 'Madera , 
830 hrs .• Desempleados en general 

Nlvel: 8.U.p. 
Gestor de Formación 

240 hrs .• Desempleados/Ocupados 
, Nivel: licenciados o Diplomados 

Diseño de Medios Didácticos 
pa'ra la Formación 

150 hrs .• Desempreados/Ocupados 
. Nivel: Licenciados o Diplomados 

BOLSA DE EMPLEO 
EN TODOS LOS CURSOS 

INFORMACI6N y SOLIciTUDES: 
F,undación,Forja XXI 

Ctra. San Juan de Aznalfarache-Palomares, km. 4. 
Mairena del Aljarafe ($éviUa) 

Escúela,Jardineria Joaqufn Romero Murube 
Avda lsabe! Catót¡ca s/n. Sevilla. 

954181512- 954 62 64 35 
902210092 
www.forjaxxi.org 

e-mail: forjSXX¡@forjaxxioorg 

~ 
JU1ITl\ nr ~nDAlU(m 

Con$ejér¡~ de Empleo y,Desarwll0 
TecnolóQlco : 

FONDO SOCIAL 
EUROPEO 

Casas de 
congartJjey 

gran patio trasero. 
ENTREGA: 

OTOÑO 2002 
Promueve: COLEVA, S.L. 

Informa: EDlSA NOVA, S.l. 
954 584191 -649 895 458 

CURSOS 
PREVENCiÓN RIESGOS LABORALES 

i.TlrUli6(Qi;tQII\'L· 
_._~ .. _ .. _."-_ ..... _"'"'-_ .. _~_ .. _-_ ... 

Técnico Superior PRL 1660 € 

Técnico Intennedio PRL 900 € 

Especialidades 750 € 

.¡' Modalidad; Presencial, semipresencial y 
distancia 

./ Profesorado altamente cualificado 

./ Facilidades de pago 

EN:riDA,r) Aé'fü:iÓl'Í'~tí~'l·,Oít,LA::;njNTA;ó~.'M:iI)ALU,cIA 
, '·'EXP/ro:l¡':~!Ó;f~-FO:iOJo'f' , " 

{! 1 n PRESeAL -
~.'"'_''''''.'.'''"'''''',,'-.' •. "C.'.'''.' 

INFORMAClÓN E lNSCRIPCIÓN: 

ji 954 40 02 60 
,; AVD. OE LA CIENCIA 38 EOlF. UNIVERSO. ESC 3. LOCAL 6 

(41020) SEVILLA <l.m~il: f(>rm~cion@p"'5c~l.n~! 
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LOS ARQUITECTOS DE SEVILLA AL SERVICIO DE LA CIUDAD 

Con motivo de la I Semana de la Arquitectura, que da comienzo hoy, el 

presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla traza sus objetivos 

Mucha y buena arquitectura 
EL hábitat y la calidad de vida son reali
dades que desde siempre han estado pre
sentes en todas las iniciativas del ser hu
mano. Con los nuevos códigos, que sur
gen de las sociedades modernas, estos 
conceptos se involucionan dentro de su 
propia esencia alzándose coIl1o priorita

rios para el entendimiento de las necesidades que di
manan de la conveniencia ~ocial. 

La Unesco, consciente de su trascendencia para la 
idónea evolución del equilibrio de los países) instau
ró el Día Mundial del Hábitat, a celebrar el primer 
lunes de octubre de cada año. Paralelamente, la 
Unión Internacional de Arquitectos (UIA), en el Con
greso celebrado en junio de 1995 en la ciudad de San 
Francisco, consideró la oportunidad de establecer los 
primeros de julio como el Día Mundial de la Arquitec
tura y el Urbanismo. 

Quedaba fijada una dualidad formal que, desde su 
propio origen, estaba llamada a la integración. Diez 
años más tarde la UIA, en el congreso celebrado en 
Pekín (China), decide trasladar dicha fecha al primer 
lunes de octubre. De esta forma1 

dad y a los sevillanos su patrimonio arquitectónico, su 
caserío y su historia, la evolución de sus edificios y de 
sus espacios públicos. En definitiva, vamos a volcarnos 
a la sociedad, una semana al año, para mostrar suArqui
tectura, su Urbanismo y su Medio Ambiente, en cumpli
miento de nuestras ansias de mejorar y enaltecer nues
tra función social y nuestra clara vocación de servicio. 

Con esta finalidad, y a partir de hoy, el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Sevilla (COAS), la Fundación Fidas 
para la Investigación y Difusión de nuestra Arquitectu
ra, junto con el Ayuntamiento de Sevilla y la colabora
ción de El Monte como institución de primera línea en la 
apuesta por las actividades culturales en nuestra ciu
dad, vamos a llevar adelante la primera yfuturas edicio
nes de tan magna iniciativa. 

Aunque apenas se ha dispuesto de catorce semanas 
desde la firma del Convenio Marco Ayuntamiento
CDAS, que enmarca esta Semana dentro de otra serie 
de actividades de difusión de nuestra Arquitectura, Ur
banismo y Medio Ambiente, desde el primer momentO 
se mantuvo que el acto inaugural de la primera sema
na, y por ende, de este Día Mundial de la Arquitectura, 

debía ceñirse a la obra de nuestro 
hábitat, calidad de vida, arquitec
tura y urbanismo se posicionaban 
dentro del calendario como el 
único concepto al cual siempre 
pertenecieron. 

Vamos a mostrar, ilustrar estimado e ilustre arquitecto Aní
bal González. 

La preocupación e interés de 
los arquitectos sevillanos por 

y dar a conocer a la ciudad 
supatrimonio arquitectónico, 

su caserío y su historia 

Aprovechando la sinergia de fe· 
lices coincidencias, como dispo
ner de la valiosa ayuda de nuestro 
compañero Víctor Pérez Escolano 
y de que Fidas es la depositaria 

estos temas nos llevó a plantear a nuestro Ayuntamien
to el propósito de foIjaruna muestra donde se compilen 
el conocimiento y las necesidades de nuestra ciudad 
sobre las meritadas materias. Pero difícilmente la asun
ción del debate ciudadano podría ceñirse a un solo día. 
Con el valioso empuje e inestimable interés de nuestro 
alcalde, don Alfredo Sánchez Monteseirín, nace la idea 
de celebrar la Semana de la Arquitectura de Sevilla. 

del archivo de Aníbal González, sirva esta pequeña se
lección de dibujos de la inconmensurable labor de nues
tro arquitecto como nuestro grato, obligado y sincero 
reconocimiento al autor y a su obra. 

Esta iniciativa, pionera a nivel nacional, pretende 'sol
ventar las inercias inevitables propias de los colectivos 
profesionales como el nuestro. Desde siempre, los ar
quitectos han dedicado sus esfuerzos a la creación de 
actividades culturales y a la generación de debates acer
ca de las intervenciones de los arquitectos para partici
pación y disfrute de los propios arquitectos. Debido, en 
gran parte, a que la Arquitectura, la primera de las be
llas artes, quedaba implantada en la urbe o territorio 
para deleite y disfrute de los ciudadanos interesados. 

Otras muchas ideas, por obvias razones de falta de 
tiempo, quedan aplazadas a próximas ediciones de la 
Semana de la Arquitectura. Entre ellas merece destacar 
la de llevar conferencias y mesas de coloquio a los ba
rrios para analizar y poner de manifiesto sus valores ar
quitectónicos y urbanísticos. También resaltar la edi
ción del gran libro de Aníbal González, así como la de 
monografías de arquitectos ilustres sevillanos cuyos ar
chivos se encuentran custodiados en Fidas. 

Sólo resta la esperada acogida que Sevilla brinde a la 
iniciativa, y por nuestra parte trasládar nuestro mayor 
agradecimiento al sevillano, en el cual radica el éxito de 
la primera Semana de la Arquitectura. Queda para la 
historia este lunes 7 de octubre del año 2002. 

Con un claro criterio rupturista de estos posiciona
mientos, ancestrales y endogámicos, los arquitectos de 
Sevilla vamos a mostrar, ilustrarydar a conocer ala ciu-

... Angel Diaz del Río Heroando es decano-preSidente del COAS y 
presidente del PatrqnatO de la Fundación Fidas. 

La vocación de Kiko 
r--c-c---ccc-cc AQUEL día les habla

ron de la vocación. 
Según su profesor, 
cada persona ence
rraba en su interior 
una ilusión por hacer 
algo que le gustaba y 

para lo que servía. Desarrollar esa 
vocación era el secreto de' la felici
dad. Incluso llegó a citar a un tal 
Ortega y Gasset cuando decía que 
vocación era 10 que sentíamos que 
teníamos que sery nuestro proyec
to de existencia. Kiko pensó que le 
sería muy fácil ser feliz: bastaría 
con que desarrollara su vocación. 
Pero la pregunta de una compañe
ra le hizo comprender inmediata
mente que estaban, en realidad, 
ante un asunto muy complejo: "¿Y 
cómo sabemos exactamente cuál 
es nuestra vocación?". El profesor 
respondió: "Dialogando' con voso
tros mismos e intentando saber 
qué es 10 que os gustaría ser de ma-

yores. Reflexionad si esa actividad 
os daría felicidad". 

La clase guardó un profundo silen· 
cio: todos pensaron cuál podría ser 
su vocación. No tardaron en plan
tearse algunas respuestas: "Yo quiero 
ser una actriz famosa -planteó Pili-. 
Me presentaré a un casting". "Yo 

Durmió más tranquilo al 
saber que la felicidad no 
provenía exclusivamente 
de algo tan enigmático 
y vaporoso como 
parecía ser la vocación 

quiero ser futbolista -añadió Tone
te". Así fueron apareciendo diferen
tes vocaciones; incluso uno de ellos 
dijo que quería ser misionero. Pero 
1Gk0 callaba. No lograba averiguar 
cuál era su vocación. Salió cabizbajo 

de la clase y caminó atonnentado 
hasta su casa pensando en que nunca 
podría ser feliz si no lograba descu
brir antes su verdadera vocación. Su 
madre lo esperaba con la comida. 
"Mamá. ¿Cuál era tu vocación?". La 
madre lo miró con ternura: "Me hu
biera gustado estudiar. Pero me casé 
pronto y dejé los estudios". "Enton
ces, ¿eres feliz? -le preguntó lGko-" 
En el colegio nos han dicho que sólo 
puede ser feliz quien desartolla su 
vocación". Su madre le respondió: 
"Soy razonablemente feliz. Os quie
ro mucho a tu padre y a ti. No me 
cambiaría por nadie en el mundo". 

Kiko, esa noche, no había logrado 
descubrir todavía su vocación. Pero 
se durmió algo más tranquilo al 
saber que la felicidad no provenía 
exclusivamente de algo tan enigmá
tico y vaporoso como parecía ser la 
vocación. Aunque no lograra descu
brir pronto la suya, podría, tam
bién, ser razonablemente feliz. 
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"~ ciudad y los días 

Gratuita 
belleza 

SERÍAN las dosde la tarde. 
~;~r!QS< Paseábamos por Eduardo 
~;CQtón;"; ";Dato cuando una"delasrá: 

fagas de viento que ayer 
dieron tan hermoso tono 
otoñal. a la mañana 
-abriendo huecos de luz 

en el cielo colorpanzade burra o super
poniendo rápidas nubes oscuras al uni
forme y quieto tapiz gris claro- agitó los 
árboles que convierten parte de su 

- acera derecha en un túnel de ramas. Pri
mero se sintió la ráfaga, después se oyó 
el agitarse de las hojasypor fin éstas ca
yeron a cientos, despacio, como una 
densa lluvia verde pálido y oro. Des
pués, como si se tratara de un efecto cal
culado, el viento cesó, dejando que las 
hojas descendieran suavemente. Cuan
do casi habían desaparecido sopló otra 
vez, provocando una nueva lluvia. Así 
hasta cuatro veces. Para los afortuna
dos que transitaban por ese tramo de 
Eduardo Dato el mundo se redujo, la luz 
plateada del día nublado se hizo dorada 
y puntillista y el paisaje dieciochesco de 
las cúpulas de la fábrica de artillería y 

de la parroquia de 

Lo peor del consumo San Bernardo quedó 
. caSI borrado tras las 

es que pone precio a hojas, para reapare· 

la felicidad. Nada de cer cuando éstas ce
saban de caer y desa-

lo importante para parecer cuando el si-

vivir cuesta mucho guiente golp; de 
• V1ento sacudla las 

y lo fundamental-el ramas. 

amor. la amistad yla Volví a pensar, 
, como suelo, que las 

belleza- es gratuito cosas más hermosas 
de la vida, aquellas 
por las que vale la 

pena despertarse cada mañana y que 
de seguro, más echaremos de menos 
cuando nos sea anunciada la partida, 
son gratuitas; Hay como una suprema 
justicia en elIQ. Esta lluvia de hojas en 
una mañana de 'otoño, el olor de la tie
rra mojada, el amor, oír el silencio en 
hermosas iglesias antiguas, la amistad, 
ser el universo entero para un niño que 
se nos'ha dormido' en los brazos, ese 
acodarnos en las balaustradas del infi
nito que es rezar, el olor del café recién 
hecho, releer las páginas amarillas de 
un libro leído hace muchos años, pa~ 
sear despacio por hermosas calles anti
guas, el oloryeÍsonidode los mercados 
en las primeras horas de la mañana, 
una gotade dens9 aceite de oliva verde 
oscuro resbalando', sobre una hoja 
verde claro de lechuga, la lluvia en una 
caile adoquinada, contemplar la bulli
ciosa vida de la Campana desde la ven
tana del bar Duque o la serena Giralda 
desde los ventanales del Laredo .. " Todo 
es gratis, para quien tenga ojos para ver, 
oídos para oír; corazón que entregar y 
valor para hacerlo. 

Lo peor del conSumo es que pone pre
cio a la felicidad. Nada de lo verdadera
mente importante para vivir, no para 
sobrevivir, cuesta mucho. Y lo funda
mental -el amor, la amistad y la con· 
templación de la belIeza- es gratuito. 
Como estas cosas no se pueden conver
tir en mercancía sin dejar de ser 10 que 
son, el consumo cifra la felicídad en lo 
que sólo puede producir contento, dis
tinción, confort o un superficial placer. 
Andan así tantas criaturas infelices, in
tentando comprar o hasta robar las 
cosas que creen que procuran la felici
dad, sin saber que ya las tienen1 como 
una potencialidad, en ellos mismos: 
basta amar, es decir, abrazar la realidad 
-el mundo y los seres- con los oídos, 
con los ojos y con los brazos. 

... cco I on@diariodesevina.es 

( 
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¡¡ULTIMAS PLAZAS!! 
.(jfiili~~~t~~.~ ;:;tJi 
o ~As!CO.1NTROOUCCION A WINOOWS, 

TODAS LAS APUCAcrONES DE OFFICE XP. 
(WORD, EXCEL, ACCESS). 75 horas 

(') M.Q.PJ.H,Q$. DE TODAS LAS APLICACIONES DE 
OFfICEXP. 
-WORD. 
_ EXCEL, 
_ACCESS. 

40 horas 
4l) horas 
40 noras , 

<) IJ,~·.Q~-'C9j~J'~.QJ::lNlAn¡;:_~. WINDOWS XP, 
OFflCE XP, INTERNET (NAVEGACiÓN Y 
CORREO ELECTRÓNICO. 135 horas 

!~~~~º~~~i~~iliªi~m_-~. 
e~~JE-3t-!.n (NAVEGACiÓN Y CORREO ELECTRÓ· 

NICO). 15 horas 

Di~ñofGl1áficór~~-·~~ 
~_";"._c~_~ __ -;,,;,-,~,,~_, .. ~,.'-'_C;,,:,;.,,,(." .. " 

() T$CN!CO EN D.~AFICO. CaREL ORAW, 
ADOBE PHOTOSHOP. 155 horas 

e .~!:tºQ.l.!~~ INDEPENDIENTES. 
- COREl DRAW. 
- ADOBE PHOTOSHOP 7. 
_ AUTOCAD 2000. 

75 horas 
80 horas 
80 horas 

·ºj~[~~{~g~~~ijº~~jg~:· 
Q~Q.J;.!:i.QJ~e.a. CÓDIGO HTML 

OREAMWEAVER O FRONTPAGE. COREL DRAW. 
ADOBE PHOTOSHOP. ANIMACiÓN. 130 horas 

e MQO.tJ1.Q$.INDEPENDIENTES. 
- CÓDIGO HTML -
_ DREAMWEAVER o FRONTPAGE. 
- CREACIÓN DE IMÁGENES WEB. 

Cotiferencio. 

Jaime Mayor Oreja 
E'{-Minístro del Interior 

30 horas 
50 horas' 
50 horas 

y E-,,:wPrci&ntc del Rmid\) l:tpu!ar en el País \ilsco 

que será pres('utado por 

Javier Arenas Bocanegra 
Minist.ro de Administración Pública 

y Sc<:rctario General del Partj{~o Popular. 

"La fortaleza constitucional 
y la defensa de la libertad" 

'" antares 
Hoy lunes 7 de Octubre 

8:30 tarde. 
el Genar!> Padadé, 7 

41013. Sevilla. '1'[(: 954 29 69 00 

ENTRADA LIBRE 

Patrocina: 

ti( 
"l51Caixa" 

Colabor~Jorcsp~"C¡Jl Org:J.lli~1: Eacc<:Ulros 2000 

...-~ 
¡¡;:ti! ~-4.~ 
~ i ~'f'T,"'; 

¡",tituto lo""'"""~o""I:s:."Td,,,,, rund<lc!ÓIJ; q'lbi<"" toro 

El Colegio de Arquitectos apuesta por· 
la participación ciudadana 
Comienza la Semana de la Arquitectura con visitas a los monumentos 

PABLO FERRAND 
SEVILLA. La Semana de laArquitectu~ 
ra (colaboran el Ayuntamiento y El 
Monte) significa la continuación de 
una nueva etapa cultural en ascenso, 
iniciada hace unos meses por el Cole~ 
gio de Arquitectos de Sevilla con la ex
posición «Un siglo de Arquitectura a 
través del Archivo de FIDAS/COAS», 
que tuvo lugar en el Pabellón de Fin~ 
landia y que ahora se repite en el anti~ 
gua mercado del Barranco (del 11 al 31 
de octubre. Lunes a viernes: de 9 a 20 
horas, y sábados y domingos: de 9 a 14 
horas). El actual decano, Ángel Díaz 
del Río, se ha propuesto difundir el te
soro de este archivo único que conser
va planos y proyectos de casi todo el 
pasado siglo más algunas perlas del 
XIX; lo bueno y lo menos bueno, donde 
están todos o casi todos los autores que 
han trabajado para Sevilla. Esto queda 
reflejado en la exposición, permite co
nocer la personalidad de cada arquitec
to y comprender mejor la evolución de 
arquitectura sevillana. En esta oca
sión se ha querido homenajear la figu
ra del padre del regionalismo sevilla
no, Aníbal González, con el montaje de 
una muestra que ofrece una selección 
de 50 imágenes de su obra (Ayunta~ 
miento, del 7 al 31 de octubre; lunes a 
viernes de 11 a 14 horas y de 18 a 20 
horas). El catálogo incluye un estudio 
de Víctor Pérez Escolano, fichas de los 
proyectos seleccionados (algunos tan 
interesantes como la frustrada Univer
sidad Hispano-Americana), a cargo de 
Fátima Pablo-Romero Gil~Delgado, y 
un extenso apartado bibliográfiCO 
muy útil, puesto al día por Ángeles 
Bueno Rodríguez. 

Otra de las iniciativas hecha reali~ 
dad es la presentacipn de una Base de 
datos de intervenciones en edificios de
clarados Bien de Interés Cultural (Alcá~ 
zar, Cuarto del Almirante, 9 de octu
bre) 

Esta Semana de la Arquitectura no 
sería completa sin el apartado prácti
co, sin el atractivo que supone la con
templación directa de algunos de los 
edificios y monU11J.entos que aún si
guen en pie, aunque no todos en su inte
gridad. Aquí el protagonista es el ciu
dadano, por la relación que establece 
con aquellos bienes que le p,ertenecen, 
Por eso se ha recurrido al exitoso ma.. 
delo de las «Jornadas de Puertas abier
tas», tan loable en unaciudaddemonu
mentos cerrados. El visitante podrá 
ver un Ayuntamiento que ocupa un lu
gar privilegiado en el plateresco espa
ñoL Verá también lo aceptable e in
aceptable del conjunto monumental 
de la Cartuja, el espacio que dejó la.ca
sa de los Pickman, el gran zapote que 
no plantó Remando Colón. 

El visitante disfrutará con la prodi
giosa escalera aérea que un fraile de 
origen portugués trazó para el conven~ 
to de los Terceros. Comprobará que el 
Palacio de los Ponce de León fue decla
rado Bien de Interés Cultural muy tar-

de, cuando sólq quedaba la escalera y 
una loggia. El visitante disfrutará una 
vez más "de la gran bóveda del Casino 
de la Exposición, que es lo más vistoso 
de Vicente Traver. También verá don
de se atascan los bienes culturales: la 
Casa de Mañara y su elegante patio de 
mármol. 

La otra tanda de visitas corresponde 
a cinco edificios que serán explicados 
por sus propios autores. Se abrirán las 
puertas de la Consejería de Agricultu
ra y Pesca. El ciudadano comprobará 
in situ que existen edificios que se 
adaptan con respeto a la naturaleza cir-

Las visitas 
Visitas guiadas en grupos de 20 
personas cada 20 minutos: 
Ayuntamiento. 7 de octubre, 
de 10 a 14 horas 
Monasterio de la Cartuja. 8 de 
octubre, de 10 a l4 horas 
Convento de los Terceros y 
palacio de los Ponee de León. 
9 de octubre, de 10 a 14 horas 
Casino de la Exposición y 
teatro Lope de Vega. 10 de . 
octubre, de 10 a 14 horas 
Casa de Miguel Mañara. 11 de 
octubre, de 10 a 14 horas 

Otras visitas guiadas (informa
ción: 954 460 120: Palacio de 
San Telm:ó, Consejería de 
Agricultura y Pesca, vivien
das en calle Vírgenes, Biblio
teca y Seminario 

Acuarela de la 
escalera de honor 
del edificio de la 
Universidad 
Hispano-Americana, 
proyectada por el 
arquitecto Aníba! 
González. Es una de 
las imágenes 
seleccionadas para 
la exposición que 
hoy lunes se 
inaugura en el 
Ayuntamiento 
sobre la obra uno 
de los máximos 
representantes del 
regionalismo 
sevjJlano. 'Abajo, el 
Casino de la 
Exposición 

cundante: la Biblioteca de Cruz y Or
tizo Analizará lo que puede surgir de 
un solar que no hace tanto fue Corral 
de Tromperos y parte del hermoso con
vento de la Vírgenes (pero tenían una 
catalogación- E). Seguramente, una 
vez traspasada la sólida fachada mar
mórea, el visitante descubrirá que la 
luz natural está sabiamente cánaliza
da y aprovechada en el edificio que 
Carbajal hizo para Seminario. Final~ 
mente, el autor del magnifico pabellón 
de la Navegación a lo mejor explica co~ 
mo reconstruir un patio de Figueroa a 
base de vidrio, en el palacio barroco 
por excelencia de Sevilla, frente al ya
cimiento"arqueológico del Cristina. De 
aquí alos debates ciudadanos del anti~ 
gua CEYS (Centro de Estudios y Servi~ 
cios) del antiguo ColegiO de J\rquitec
tos hay sólo un paso. 
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SEVILLA 

CONVERSACIONES SOBRE SEVilLA 

VICTOR PEREZ ESCOLANO / ARQUITECTO 
«En Tablada no estamos hablando de una cuestión de paisajismo o de poesía urbanística. Estamos hablando de riesgo de inundaciones» 

(cObservo, en la última década, una caída de tensión en el discurso que alcaldes y concejales tienen sobre la ciudad» «Los aparcamientos de la 
Encamación y la Alameda son una aberración. Y si se hacen, caerán sobre la responsabilidad de los políticos que lo apruebero) 

!:llANCISCO JAV1.ER RECIO 
SEVILlA.- Víctor Pérez Escola· 
no t iene un discurso fluido sobre 
Sevilla , la dudad a la que ama, se
gún é l mismo reconoce en sus es· 
critos. Después de mucho tiempo 
vinculado a la gestión pública, el 
arquitecto se sitúa ahora en una 
posición de espectador activo. 
Junto a un gr\IPO de profesionales 
vinculados con el urbanismo, ha 
puesto en marcha Una iniciativa 
contra los proyectos. de grandes 
aparcamientos rotatorios en la 
Alameda y la Encamación, y asis
le con inlerés al debate sobre la 
ciudad futura. Esta misma sema
na ha dirigido un Curso de la Me· 
néndez Pelayo en tomo al nuevo 
Plan General. 

PREGUNTA.- Su curso ha sido 
algo as! como la Selectividad del 
nuevo PGOU. ¿Cree que f\u¡te
gueras ha aprobado el examen? 
RESPUESTA.- Si, creo que st. La 
apreciación de los ponentes, tanto 
los que tenían responsabilidad 
pública como los que no, ha sido 
bastante unánime y favorable. 
i'1J.sh::gu,,¡-U I-",H:clt: estn COJltemo. 
P.- ¿y a usted? ¿Qué le parece el 
preavance del Plan General? 
R.- Yo creo que es un documento 
muy interesante. Tiene muchas 
virtudes, especialmente relacio· 
nadas et;m las dos grandes roor

. denadas actuales de la d udad: el 
área metropolitana y el rio. El 
preavance presenta propuestas 
con mucha frescura , tan valientes 
que, a veces, sobrepasan el ténni
no municipal de Sevilla. Más allá 
de la ciudad, lo que se. estudia es 
el territorio. AsI lo hace, por ejem
plo, cuando aborda las cuestiones 
de la movilidad. Pero es que. hoy, 
no se. puede hacer un plan de otra 
forma que no sea a escala metro
politana. Hay otras cosas que me 
gustan. como la atención a la 
perspectiva paisajística, vincula
da a la sostenibilidad, pero tam
bién a la confortabilidad y al valor 
estético. El urbanismo no es ya oro 
ganizar actividades en suelos que 
se califican. Al urbanismo como 
instrumento de la econonúa urba· 
na hay que superponerle una lec
tura del territorio, y ahí es donde 
e l no debe figurar como un valor 
e.xtraordinario. El tio es el pasado 
y el destino de Sevilla. 
P.- Ese planteamiento metropoli
tano pone en tela de juicio la con
cepción administrativa y polltica 
del municipio ... 
R.- Claro. Es que la linde que se
para Sevilla de Alcalá o de Dos 
lIennanas no es más que un he· 
cho administrativo. Yo no planteo 
aspectos jurídicos, Jo que digo es 
que Sevilla, hoy, no es su ténnino 
municipal . A mi no me importan 
las lindes. me interesa el recono
cimiento de la ciudad. La concep
ción delténnino municipal es una 
antigualla. Mire, con el esfuerzo 
que se ha hecho por hacer de un 
Estado centralista un Estado au
tonómico; cuando se está constru
yendo la unidad europea, no po. 
demos seguir a tascados en la foro 
malidad de la linde municipal. La 
vida urbana actual hay que enten· 

«El término municipal es una 
antigualla. Hoy no se concibe un 

plan si no es metropolitano» 

P.- Pero tendrá carencias el pres
vanee del plan, ¿no? 
R.- SI que las tiene. A mí me gus
taria que e l n o fue ra una linea de 
fuerza dentro del plan, y ahora s6-
lo esté oomo entreverado, apare
ciendo aqul y allá. 
P.- ¿No le parece que se están !la. 
dendo demasiadas 'excepciones' 
en parale lo a la redacei6n del 
Plan? Me refiero a los aparca
mientos de la Encamación y la 
Alameda, fundamentalmente. 
R.- Esos aparcamientos SOn una 
barbaridad, y e l preavance es con
trario a ellos. S.i el Ayunlamie nto 
quiere hacerlo como al leraciones 
del marco de l Plan, caerá sobre su 
responsabilidad. Yo me declaro 
contrario a esos aparcamientos. 
Si no bastara la razón de que no 
proceden grandes aparcamientos 
en el casco antiguo, aqul se dan 
razones especlaJes. La Encarn$
ción tiene una importa ncia enor
me en el ~rrido arqueológico 
de la ciudad, y la Alameda ... Mire, 
en el primer Ayuntamiento demo
crático ya paramos un aparca
miento subterTIlIleo e.n la AI'llrnl!
da. Mi opinión e31a misma que en 
1979: es una aberración. 

derla en clave de transvefllalidad 
y de transferencia. Lo contrario 
da lugar a actos urbanfsticos per
versos. 
P.- ¿Deben renuncia r a una pero 
sonal idad propia ciudades como 
Alcalá o Dos Hennanas? 
R.- Es que no hay contradicción. 
Los sevillanos nos sentimos de la 
Macarena, o de Triana, o de San 
Vicente ... Claro que hay una iden
tidad propia de esos municipios . 
Pe ro en la vis ión integra! de la 
ciudad, hay que buscar un pacto 
administrativo, social y económi
co para compaginar los intereses 
de todos. y abandonar de una vez 
el interés panicular jugando con 
las licencias y las calificaciones 
de suelos para caplar recursos a 
través ve tasas . Hay que poner pie 
en pared. pero a los politicos. mu
chas veces. leli ta ita vis ión de fu· 
turo y prefieren la rentabilidad a 
cono plazo. En e l fondo, se trata 
de una cuest ión de liderazgo. No 
de poder. que suele conducir al 
cantonalismo, s ino de autoridad. 
p.- f\¡stegueras ha concedido un 
gran espacio a la panicipación. 

Pero, ¿quién garantiza que al final 
se hará el Plan de los ciudadanos 
y no el de los pollticos? 
R.- Ese es un viejo asunto. A mi 
no me consta que, hoy por hoy, 
haya un dictado politico en la re
dacción del plan, sino mb bien lo 
contrario. 
P.- ¿No es una imposición la rec· 
micadón del emplazamiento que 
el equipo de FUstegueras habla 
pensado para Puerto Triana? 
R.- Yo eso lo integro en lo que 
podriamos llamar las situaciones 
de transición. Cuando se hace un 
nuevo plan. sigue habiendo otro 
vigente. y se solapan los deseos 
de los redactores del plan con el 
plan anterior y sus posibles modi
ficaciones puntualeli. El propio 
FUstegueras ha dicho que el Ayun
tamiento quie re solucionar ese te
ma en el marco del planeamiento 
vigente. 
P.- Pero, digame. ¿Que porcenta
je de autoria real tiene el director 
de un Plan con respecto a! docu· 
mento que aprueba el pleno? 
R.- Bueno. yo eso lo relaciona rla 
con el discurso sobre la ciudad 

que, al principio de la democra
cia, tenían los alcaldes y los oon· 
cejales de Urbanismo. Yo obse rvo, 
a lo largo de la última década, una 
calda de tensión. La hegemonía 
del liberalismo y la comodidad de 
pensar que la dudad se construye 
mejor desde la iniciativa privada 
ha provocado e3a distensión. Bue
no, si el concejal no tiene ideas, al 
menos si tiene a un equipo de tk
nicos que ha nombrado, y tamo 
bi~n hay una relpÓnsabilidad en 
.~. 

P.- ¿Qué corporación debe apro
bar este Plan, la actual o la si· 
guiente? 
R.- En cualquier caso, lo aproba
rá la siguiente por cuestiones de 
plazos. Lo que si es importante es 
que los partidos no lo usen como 
un tema arrojadizo, para la pelea 
corta. Las decisiones urbanísticas: 
hay que tomarlas 

P.- En el gr\IpO de. profesiona les 
contrario al proyecto de la Encar

con el máximo con
.. nro . «El modelo de 

nación hay varias 
person¡u vincula· 
das a l PSOE. ¿Es 
eso un 3intoma de 
maJeftar p!)r la ac· 
titud de dejación 
d!J alcalde respec
lo de la poUtica uro 
ban1stica del PA? 
R.- Debo deja r 
claro, primero, que 
yo nunca he sido 
militante del 
PSOE. Ademb, éso 

gobierno P.- lAunque ese 
consenso obligue a 
renunciar a cues· 
tiones que el equi
po de redacción 
considere funda 
mentales? 

derivado del 
pacto ha dado 

lugar a un 
R.- Si. si es por el 
interés general. Ese 
es el principio fun· 
damental del urba· 

Ayuntamiento 
demediado» 

nismo. 
P.- ¿Es interés general reservar 
suelo para viviendas en Tablada, 
posibilidad que han dejado abier· 
ta los grupos polfticos en contra 
del texto inicial del preavance? 
R.- En e l curso de la UlMp, el di
rector técnico de la Confedera
ción hizo una explicación absolu
tamente precisa: si hay que cons· 
truir nuevos muros. el estrecha
miento del cauce en caso de ave
nidas producirla una al te ración 
muy grave y un alto riesgo. AquI 
no estamos hablando de cuestio
nes paisajtsticas ni poéticas. sino 
de la prosa del ingeniero. 
P.- FUstegueras reconoció algu
nas carencias en su plan, como a 
la hora de abonJa r la capitalidad. 
R.- Pero es que no hace falta, 
porque la capitalidad no tiene que 
construirse. De rorma muy dis· 
creta y muy callada, Sevilla es pri
mus ínter pores con las olras capi
tales de Andalucia, y no necesita 
ponerse a pelear con otras ciuda
des que, por si mismas, tienen 
una enorme potencialidad. Al 
contrario que Barcelona respe<:to 
a Cataluña o Valencia respecto a 
la Comunidad Valenciana, Sevilla 
no tiene que remarca r esa condi
ción. Es algo mb sutil, un acento. 
De la capitalidad no hay ni que 
hablar, me parece una estupidez 
perder el tiempo con eso. 

te es un gr\IPO in
dependiente, que no representa a 
ningún partido ni a ning\¡n sector. 
Queremos haC1!f un ejercicio de 
critica dvica a la gestión pública. 
Una critica a un hecho concreto. 
no a un gobierno municipal. De 
todas fo rmas, le diré que no me 
gusta el modelo de Ayuntamiento 
derivado del pacto, es un Ayunta· 
miento demediado. Y se lo digo 
yo. que estuve en un gobierno tri
partito. Pero en esa corpor,¡dón 
hubo un sentido institucional úni
co, y eso no existe desde 199 1. No 
existió en los dos gobiernos pp. 
PA, Y se sigue produciendo una 
inercia de esa situación en este 
gobiemo PSOE-PA. 
P.- El PA lleva 11 años al frente 
del urbanismo de la d udad. ¿Qué 
balance hace de este periodo? 
R.- Pues no lo valoro con entu
siasmo, realmente. Tras la Expo
sición Universal, el urbanismo se
villano vivió una especie de crisis 
post·pan o. Pero ahora, con la re-
dacción del Plan, es el momento 
de que el PA ofrezca s ignos de 
energia y de ilusiÓn. Y espero que 
lo haga con una intima integra
ción institucional con 111 Alcaldía, 
y también con la opos ición. Créa
me, ésa es la mejor tarjeta de vis i
ta para presentarse a unas elec· 
ciones. La poJil ica , o es generosa 
o no es polltica . 
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SEVILLA ENTIW DOS VOCES 

JOAQUÍN EGEA 
Educador y portavoz de ADEPA 

«Tiene que llegar el día en que 
Sevilla sea reconstruida» 

Asumió el espíritu de la Institución Libre de Ellsefianza, que 

fundió con su crianza en la Macarena. Hoy defiende efi caz y 

apasionadamente a la Sevilla amenazada 

TEXlQ' ÁNGEL ptREZ GUERRA rolO RAUL DOBLADO 

I\mll'és J O:.Hluín ~:gcn d irige su propio 
colegio en el ba rrio de NCl'v ión, y es 
occJon ista de otros centros enclavados 
en J\ lu rcia y en UclJavista. Echó los 
dien tes a la sombra benéfica de J osé 
Antonio Calderón QlIljano. Es p.')ra la 
sRlv:Jción de Sev lJla COlUO 011 soldado 
dc los tercios dc Flandes, aguerrido. 
ilr rojado. Imbat ible. 
- ¿Como fue e l (h..>spcl' tn r dc flque l 
adolescente hlqulcto que se había 
Illuntado en el des pucho de l I'ccl.or 
del colegio dc Jos Escola pios pa nl pe
dlr que no se lIrara aquel sin Gula r 
edificio? 
- Yo era un adolescente imberbe. y no 
lile 111 7.0 n i caso. Mi iniciación a la cuJ· 
tu!'a fue gracias a la lectura de unos 
l)()em;IS ma lis lmos con 16 MIOS en No· 
chcsdel Bal'<ll lllo. Tuve lnsuertede ha· 
¡)CI' conocido ell los tiempos clave t?S:'1 

tCI1u litl lIlues de la lIluerte l1e1 q ue fue 
su im pulsor. y dc ImlJcr le ído 1.KIelllaS 
en la e<lsa de Anlon io llIalles, C¡IS<I Que 
ahora.. desgl1lciada me nte su hijo ha 
vendido y donde VII a construirse una 
promoción. Pued o ascgul'[U' Que vn· 
mas a luchar 1>01' que es ..... casn 110 se 
pierda IJara Sev illa . V t ~lI l1b ién se lo 
avisamos a un Ayunta mientoque jJ."II'C
ccc¡ueolv ida queen todas lasci ududcs 
se guard¿lI1 las casas clave. Y aquella 
casa de Antonio lllanes en Anton io Su· 
51110 fue un s it io clave pa ra In cultura 
de los años sesenta y seten ta, y no por· 
que yo fuera alll - pobro ncónto- si· 
110 porq ue alll conocí a muchos de los 
que eran lo l11ejorde la cultura sev illa· 
na . No d Igo que fuel'an ex traordina· 
I' ios poetas. pero 51 gente ex tmonl ina
ria en cuan to a la forma de vida. Ese 
l into y ese 1>e!U!.'lí IO frilodes lluésde las 
reu nlunes el . una gozada para poder 
escuchar;) unos mayores a los cuales 
un nirio de 16 años m iraba con un ;·es· 
pelo cxlrnordinario. 

Calderón Quijano 
- ¿Cómo fue e l salto c ua litativo a la 
Uni vers ida d? 
- Viví aUI una etapa interesan lisi ma. 
Aquella Universidad ror maba extraor
dl na ria mentc ni que querfa forlllarse. 
Hccuerdo la IlI' imcra impreS ión de ve r 
In calva reluciente de Cnll!(!1'ón Quija· 
110, que en CWlIIto lo velas dccías Ilestc 
es catedrático OjOll. O la ma ravilla de 
las escultul'flS puestas en 1115 cS(juinas. 
Unn Uni versidad todavla pintada y 
li mpia. Mis tardes en el sem inario de 
Historia dc los Descubrim ientos, en· 

tre Iibl'Os y IXlpc!es lile c llscii6 n GllltW 

lo quecs la cultura y loquees 1" un ivel" 
s idad - hx lavla se me pOllcn los vcllos 
de punta- o imhmendienlell1ell te de 
qu ién ost~nte el m3ndo 1>oslel'!Ol'mCII ' 
te. sea un Pél'Cz Hoyo cal'gámloselH O 

sea q u icn sea. 1'nl lto IXIl'n elestudloco· 
1110 p.1l'n la t>olitlca fueron a iius hIl en· 
sos de vivi" la políliC<1 desde el plll1 to 
de visla de las i1.lj u ienlns 111115 17.IIUI('I·· 
das tic aquelmolllell lo. de lu cunl pnm 
Imtla l\Ie a l'replento. 1\1 con ln trin. me 
queda 1" huella. 1;:11 cu1tur¡¡ }' e n j>oliti · 
ca rue UIl t iellll)() eXlraof'd ill:lrlo en el 
que conocí a la que seritl lI1 i lIIujel'. 
Eran t iellllX>S bOl! Ilos. con callt.'S dej uLo, 
Ros dc niiins. 
- ¿Y soci a lm en te? 
- II :1bi ... mm convívencia sol'i:II ('l( , 

tmordí nill'ia. que hf' fIIos ])f'nlillu :11 
construir los ~Ul·tosd(· las Tn.,; I\ t il Vi · 
vicmlas, l'l I'uli¡;utlo Norlf' )' dl'lII:is. 
En mi c:l lll' jUJ;:ib"nlus el h ijo ¡Iel ~.II' 
cejal.(IUe IlOl'cJerto le nin ulla CilS:l llre· 
ciosa y nos :lrrl'l::16 la calle mll)(llIíll;1n . 
dala. junto al hijo de la 1IUI'Iel';., 1I del 
sclm!turero. 'I'ooos rurm:itm lllus mI 
gran gru po que c'rcaha vid .. y pcnn i· 
tiendo tille todos tu vief'óllll us I., e: mis· 

fl l1IS j)osjuiJjdadL~ Ile r\ll \l l·o. 1\1 estar 
tudos julltos, las l>osibiJidades de cstu· 
dia l' o trab.'ljar se impregnaba n desc.le 
el m{IS pobre hasta el que tuviera más 
med ios. Muchos de aquellos compañe· 
ros de calle hoy tienen una vida l1~sue l · 
ta e IlIterC5<1nle tanlo labora l collloe(;(}
n6111 launenle. Fueel eSjliritudecS3 so
c ied nd muy intecr:llla dontle te ¡>od ias 
C' lH'un tl':I r ch!Sde ('11..'01'1'111 tic vec inos n 
la ctlS:l de plsoso:.lla dl!IH'ul)iednd imli· 
viduul y lod o mezclndo en el mismo 
¡-¡ mh lollte. 
- 1-1.1 h a blado de dos l..'Spcl·;¡ n7..ns . y 
eso pesa mucho e n e l destino de hls 
pe rsonas. ¿Usted se considera un 
h umhl'e tle espe n lllza? 

Tuta [me nle. L<I pa labra lIlarCfl lo 
(tUl' pUl..'(le ~t' I·I .. vida. Llevo Inda 1:1 vi· 
da ludlallllo p,-1ra hncer deterll lillad;¡s 
l·V!lns. 1 .. 11..'Sp('rllll7.n lII:li'cn In ic1e:l de 
l it I Ih 'Sfa llCt.'('1'. t Iny m Ollle nh IS l' ll IllIe 
tI' vienes ahaju y dices: 110 ¡iellc S<II1c I:l. 
!.a ta ll l)()(,.'O pos iti va ind iferencia de la 
U\ ~lyoria del pueblo sev illano alllc los 
hechos, que 110 es nueva --cllloscscri· 
tC)!l dc los disti nl os a ulores Ilevn siglos 
"p:lI'eciemlo esa indi ferencia de los se· 
vll l:mos 1>01' lo suyo, indepe nd iente· 

«No me quedan cicatrices» 
(¡Nací Ull za de agos to, rn l, mi fa milia las enseflaron lo que le-
un día de un (:.1101' pas6 C<IIlUluS. lIlucho nla q ue ser la ensc· 
trclllendoscgun me lIuis que la clase obl'e· iíaIl7.a. Ded icaban 
cuenta n, en la calle rn y (llIe la pl utocra· horas y horas a cdu· 
Escoberos. Asl que dn . Tengo todav ía mi ca l' rllera de la clase. 
los pr imel'Os mios de cartilla de m e[ona· que es la mejor forllla 
m i vida están vi ncu la· m iento del mio 1951 de educa.r. De ellos 
dos al hecho de que la eU lJue 1la7..co. Me oou· aprendí lamblen la 
l\.'ltlc..,.rcn.., esté a lll ..,1 quécnl.....1 Salle y en verdadera solidarl· 
lado y a que mi madre los ESCOla pios. Guar· dad. Ten ía n ulIl lsta· 
habia nacido en Tr ia· do buenos recuen los do de-los antiguos 
na . Había tina d isocia· do aq ucllo. ¡>CI'O me ruumnos. Iban a visi· 
ción q ue (JUdo influir (IUeda UIl III II I $tIbor lados. Cada vez que 
en mi camCler. En las de boc..1: luché 1..'011 UIl an t iguo alull1l1o 
madrugás lI1e cuesla sólo 18 aiios t[tle ten ia necesitaba trabajo. 
lrabajo dec idir mc. 1>Ol'que no destlpare· ah í es l'aba el hermano 
El'a tilia famil ia dc ciera el magninco Scc.:ullllinom:ompa· 
clase me<Jla ven ida n pa lacio de los Ponce liándolo para consc-
mCllos despues de la de l..ron. F:s mejor el guírselo. No me que-
guerra, como muchas recuel'do de 1 .. 1 $::t Uc. clan cicatrices de gol· 
otras, I)CI'O 0011 UJI enla c..'1 lleStllI Lu is. Iles n i de cas tigos de 
gran sen ti rlo de los dOllcle h ice lu que hoy la típ ica enSeii tlll7.a 
valores tic In cu ll urtl, Ilamarlanlos In Pl'ima· tradicional de nqueUa 
de la ellscli:m 7 .. 1. dcl r in. l lílbírt pl'ofesorcs, é¡)()C:l. Al contrario; 
estud io. del onlcn y In (,.'O III()clllt'rIlWIIO me sonriocada vez 
d isc ipli níl. Como 1" Sect! mllno y el herma- (Iue lile acueJ'tIo de 
cJnse med ia ell ge lle· 11 0 Alllallo. (j lle me ntllle llfl e ta pa.l) 
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Il\enl.e de UII 0 111111 igu ismo quc IIOS 5.1 le 
solamcnte en tlelen ninalias rechas
nos Ilevar ia fI decir tt llo se pu<.>de hace!' 
IIndaJl. Está lalllbiell la indiferencia de 
las autoridades a todo aquello Que no 
sea perpetuarse en el poder o IlCl'lle
IU:lr a l part ido polítit:o s uyo. Si n cm· 
i):u ·go. s ieml.l l·e te mueve a lgo;¡ salir 
¡¡delante. ¿Es una (51)Cra n7 .. 1religlosa? 
Yo estoy más bien Icjanoa lo religioso. 
Sin embargo. CII e l Lellla vital !'i in n u· 
ye. I'ero sobre todo es el bardu elc¡ue 
inl1u ye. El lmrl'io dc la Maca l''Clla era 
l..'Speclal. C0ll10 el de 1'l'ialla. Hoy Tria
na conserva mejor aq uellas formas. a 
pes..1r de que está Illás d(.-'Stnlido. Fosa 
" idn que tellia la ca lle Feri ~l , esas con· 
vel'sacioncs que tir o ías en el mel'cado. 
esa vi talidad t l'emcnda lItle llene 'rl'ia· 
nn olacaUe I'al'l'as te im pregna dev ita· 
IIdml. Yo creo que te innuye desde pe
queflo en amar la vida. El ruido de la 
vidn. 1\0 el ensol'decedor de los coches. 
El olor de la com ida. Es aleo que teneo 
Impreso desde la n iñez: 11.1SB r tu juniO 
a Ul la ventru13 y oler un cocido extraor· 
di nario, y subi r a lu casa corriendo 
con gallas dc que lu madre te lo IXJIICa. 
Esa vitalidad del bu r l' io le tiene Que in· 
flui r 11.11';:1 que tengas eSj)CI'UIlUl el1la 
vida, y yo creo que la mantendre. 

Ciudad autodestructlwa 
- A lites decía que su barrio IIera ll es
pl..'C.lul. ¿Qué le pasa a esta ci uda d 
que es tan fl utodesl.r ucUva? 
- 1\ mi no me gusta lo absolu to. por
que toda denniclón absoluta implica 
slomllre una menti ra. Lo nbsoluto no 
existe: lotloes absolu tamente relativo. 
1'01' lo tanto, dejo mi definición entre 
comUlas. No estoy segurode que sea la 
cierta; es más, estoy segul'o que no es 
la eleli n pOI'q ue es d ifLIís imo aeer tal' 
e lllo absolul.o. Mi impres ión es q ue a l 
sev illano le gus ta vivir en el pasado. 
Yo no he vis to más sevilJanns q ue hay 
ca ntándole a la Sev illa que se fue . ¡Iay. 
sev illano que p.-.sa511. la Giralda. ¡{]'ria· 
nn cómo era ... »; más li bros escritos ... 
Nos gastm nos un mont6n de dinero y 
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de letra escrita en la compra de esas 
canciones yesos libros sobre una Sevi
lla ida. Y sin embargo, cuando te pones 
a ver en aquel momento quién habló, 
quien protesló, quién luchó por aque
llo te encuentras que puedes conmr 
con los dedos de la mano el numero de 
personas que se definieron porque 
aq uello no se perdiera. Por ejemplo. en 
la Pla7..a del Duque, quita ndo a J Oll
(tuin Romero Murube ... ¿Era porque 
estábamos en la España del silencio y 
nadie habló. y al que habló le costó al · 
go aquello que habló? Posiblemente, 
¡>ero, ¿yen la Sevilla de ahora? Nos 
seguimos encontrando lo mismo. Van 
der ribándose cosas y salvo algunos iu
coso que así IIOS Lla m311 , que a lz..'ul la 
voz. Sevilla no acomoai13. Ese es el 

«En la calle Escoberos, 
de mi infancia todos 
formábamos un gran 
grupo que creaba vida» 

gran mal de la ciudad: mirar mucho al 
pasado y rnirarsea sí mismos en delel'
minados momentos y días, y olvidar 
que Sevilla no es solamen te el Domin
go de Hamos por la mañana paseumlo 
con tus hijos.sl noquesecons truyedia 
~I dia. El amor por Sevilla que dicen le
ner esas hermandades no se construye 
sólo en el pequeño círculo que In ro
dea. sino que se a mplía a toda la ci u
dad. Nos raltan grupos sociales que 
sea n capacesde unificar voces y Iras In
darlas al resto de la ciudadania. Y nos 
ral ta una cJ udadaniaqueen vez de can· 
tar con nostal gia el recuerdo, que en 
vez de salirle una lágrima en detcnni· 
nados momentos por esla Scv iJla que 
se nos va. luche porque noscvaya, po r· 
que no<!csall3Tczca. Emula nuoa Anto
Ilio Machado, me gusta muy t)()(.'OScv i
Il íl l'On ciudada nos. Esto un polilkojo
mas lo diría . Yo. corno no losoy, lo Ime· 
do deci l' cJanllllcnle. No me gusta có· 
1110 actuarnos. Abandonamos (:Ol11ple-

SEV II.I./\ I'N I RE IlOS VOCES 

tamenle la ciudad . 
- Pero no se puede cu.!par n la genl e 
de quer·cr vl \'I,' mejor, que (,,'5 lo q ue 
pasó en s u barrio. 
- A m i barrio le ha pas..'ldo lo que a to
dos los demas: la especualci6n. Aun· 
que antes roe una ncces ldlHl. En los 
años sesollln . la l>os lbllitlad para el 
que vivía en el corral de vecinos de la 
calle Escoberos. un corral sucio. malo
liente muchas veces. No nos quedemos 
con el patio de llores nada más. J untoa 
eso recuerdo quesalian las ralas de los 
husUlos y las condj ciolles de vldaerun 
infimas. Cua ndo a esa madre o ese pa
dre le d icrOllla posíbi lídml de podcrse 
ir a vivir nltis allá de la Macn rena, a lo 
que eran las IFuer·las.a un pisitodcl po
Iigono y tencr una viviclida con un 
cuarto ele b..'lflo ... Yo mo imagino a CS<1 

mujer cUflndo viera el cu;:¡ rlO lIe lm ilO 
pam eHfl solA y S il cocina. seria el mo
mento mM lelízdosu villa, Era Ulla ne
cesidad. Pero nosesupo hoccr. No inte
resaba hacerlo. l.os éor!"alcs se po
drían habor reconvertido, 1135mulo de 
aquella habitación i nnllllld~1 11 tres o 
cuatro habilaciones COIl su cuarto de 
bailO y su coc ina individua l. Se ded
dió que ha bla quecons l.l'u ir Ilisos bara· 
tos y apl"Ovechar ell<boolll» económ ieo 
de ESllaiia. Ahl l>erdlmos una buena 
parte de la pOblac ión sev illana. Yo me 
alegré, y me sigo a legrando de que ese 
sev illano encont rara por nn la digni
dad humana que le ralt;:¡ba. Fue un éx i· 
to para todos los espailOles que trflbaja
ron por vivi r mejor. Pero rue tamb ién 
el hundimlento deesos barrios. I-lubie
ra s ido necesaria una política mun ici · 
pal desde los aflos sesenta que h iciera 
recu l>cra r el centro histórico como s i· 
tia digno pal'a la vida . Y hablo tle todo 
lo rodendo por las muralla !! y los arrn
bnlcs. No se h izo. Estas casas se rueron 
flbandol1:.II1do, dej¡índotas caer y cn 
olros casos se hicieron mamolretos 
que rCllctianlo (IUe scestalm haciendo 
en el exlt! rior, pem lilas I!ulí gllalllcnt e, 
¡)Ql"quc en vcz dI) en huertas se hacia 
sobre t.'t.IH1c~lci u lles nohles o que ¡m· 

«Nos falla una 
ciudadanía que en vez 
de cantar con nostalgia 
el recuerdo, luche)) 

di<lll hal lCrlo s ido. ~l ucllOs confiamos 
~II qlle l:l ll~g;¡li:1 tic la IIclllocraci;1 iba 
;1 Sigll ific:.lr UJl catllb io en esta políl ica. 
y ell pdncl pin parece (llIC lo significó. 
Pa ra mi fue extraord imu' lo el hecho, 
on el 62, de pa rar l'Oln plelmncnl'e las 
0 1)1"115. Muchos dicon que se paralizó. 
p~ro s i es que el centrodc Sevilla esta· 
ba muerto_ Aunque aqueUo también 
s ignifi có que se permitiera la destruc
ción del palaciO de los Ponce de ¡..eón. 
O el conve nio de San Agustín, cuyo se· 
gundo ¡>atío sc dorr ibó en otro IlCgoc io 
entre el Ayuntamiento y otro banco. Y 
en el87 se decide la nueva polilica: hay 
que cVlI"lruir. En el 92 se desapl"Ovc
chó ot ra ol)Qrtunitlad hIstórica. Fue 
bueno construí r la Ca rluja . ¡>ero se te
nía (llIe haber recu¡>crado 1<1 Sevilla a n· 
ti gua evita ndo laespeculaci6n. Se per-
111 it ió la es¡>cculación, En la siluaclón 
actual, el eSlud io de mi barrio de San 
Gil-Alruneda. ind ica que más del 50 
por ciento de las casas son nuevas. 
Aquello no tiene nada que ver con lo 
quc yo conocí. Sólo qu(.'<.la ya tina 2{i 

porcicntodel caserío viejo. El que va a 
vivir a llí no tiene raices. No se ha s~l bi · 
do aglutinar a esos vccl.nos ¡>ara decir 
ltorre7.CQ la oporlunidad de volver». lle
van promct icndosoluc,lo/1es para la in· 
rravlvlendaochoaiios. Noesla mos ha
blando de bromas; s hnplcmente de I)()
lilleOl mala y barata. Algo dJ sllnlo ha 
pasado en Trlana. El trianero ha vuel
lO a com prar mucho aJJl. pDl-q ue se 
conslruyeron muchos nuclcos al ron
do de 'rrlana, en lo queeran ronas arte
S<lIlales. La c;'l.lIe San Jac into s igue 
s iendo la espina dorsal de Triana. Du · 
gusto el domingo por la lar de irse a 
TriA na y presenciar cómo el trianero 
sienta a su mujer alli en una silla y le 
pOlle los langostinos delante ¡)Orque la 
seiiOl'a de la casa ya ha est..'ldo trabétian· 
do R lIIedlodía parn darle de comel· a 
los nlelOS y a todos los (IUe han ¡>asado 
IJ()I· ¡a casa . 

Flores para los poetas 
- Ila do filie en a lgunos ómbitos P,-I
r ece que esto se cmplc1.8 ti t.omar en 
serlo, ¿cabría la poslblLidud. a lgún 
d íu. de quc ese retorno de pobla ción 
e Incluso 1f\ I·cconstr ucclón de a lgu-
1111 pa rte de ese pll t,·lmonlo his tóri
co ¡>cnlldo tllv icl'n lugur ,comose h l-
7-0 e n Alemania tras la gue lTa? 
- Ese día, sí se da, lo t}rÍlnero que yo 
haría sería ir a ponerle unas llores a 
Izquierdo, a Hécquer, a Homero Muru
¡>C. a los (IUe han dado una buena parte 
de su pc nsamiento, de su riloso[¡a por 
esto, y seguro que les habrá dol ido has· 
ta el alma lo que ha pas.'ldo. Yo estoy 
scguroqueesedía lienoque llegar. Ha
hl{,balllos al princi pio de esper·anza, y 
yo 111 tengo. Tiene que llegar una gene· 
ración que tliga Heslus barbaridades 
110 se pUl'<.lell (,'QlllctCI·II , Ticne Que ha
ber gente lim pia, Iltle por enci ma del 
d il1e l"o ~llucn el ;l lnor ¡)(jI' la ciudad. Se
villa necesita ría UIl G<lf7,Ón que desde 
la J II~tk ia dije!"" n,~ :Ica l)(m. Yo creo 
qLle 110 debe haber tlll iI cludild que len-
1::" II I;'IS lIonn;lS ni dunde 1lI{¡sse inculll
¡Ila ll . 

I Sevilla I 31 I 

TELEFONeA CABlE ANDAl.\JCIA $.A. 
UNIPERSONAL 

El ref)fosell\ante dellICdooIsta ilnIco TElEFO
NICA CABLE. S ..... U. litular de la lOtaIidad de 
las acclooes que IntlJ9ran el capital soclaI de la 
compallia "'TELEFÓNICA CABLE ANDAlU
CrA, S.A .... soci&dad unlpefSOnQr en e}erclclo 
de las competencias de ta Juma General 
Ordinaria de AccIonIslas, en CJ Vlrglllo n.v 2 
edIIido 2 Ciudad de la In13~n. Pozuelo de 
AlruCÓll (Matlrid). ha adoplado con 19Cha 22 de 
juNo de 2002 anlro otr88 la siguiel1le declslOn: 

Reducir el capkallOCiaI en 5.409. tOO eUfOS, 
es decir, dejarlo reducido a 601 .000 euros, con 
la !malidad de condonar el pago de dMdendos 
paslYo$ ar acdonlsla únIoo, c~, resuJIQ· 
dos negalNos de ejercidos afllefioles y consd· 
luir la reS9fVa v<*Inlarla. lOITI8ndo como base 
de la operaciOn el BalafUI cenado al 31 de 
diciembre de 200 1 Y aprobado ¡x¡r el acueldo 
an\eflol' de esta misma Junta, aparte de 101 
necesarios ledondaos. 

la f8ducciOn se aplica de la Iomla 5Igulenl8: 
CondonacI6n deuda aoclonlsla Unlco: 

4.056.831,712 eUlos 
CompensadOn resu/laCloB negalivos: 

913288,60 auros 
ConslituciOn reserva voIunmria: 

438.979,61 et.f08 

la ¡edtJccIOn 58 lealizaté ITII!!iante la dlsml
nudOn del valor nomNi da las arxiones exls
tenias QtI8 se lija en 60,10 euros cada lII\a. 

De conformidad con el arllwlo 166 de la ley 
de Sociedades AnOnlmas. los aeraadoras 
habrén de ejarcltar el der&etlo de oposición en el 
plazo de Uf'I mes a contar desda la lecha del iIIIl· 
mo anuncio dEl! presen18 acuGfoo. 

El ~SEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Hotel Acuario 2' 

6dlas/ 5 noch;s 163€ 
Pensión Comp~la ..... 

-
INVEBSIONl8l'AS-PIlOMIYI'O~ 

VENDO SOLA R. 55.000 M' 
ZONA INDUSTRIA 

/\LCAL/\ DE GUADAIRA 
I~V ISmLES EN PARCELAS PEQUF.ÑAS 

INFORMACION 
TLF. 6153 66979 
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«Aquel Ayuntamiento tripartitode179 
funcionaba mejor y tenía más ilusión» . 

Del 79 al 83, aquellos años inol
vidaoles, unjoven arquitecto 
comunista tuvo en sus manos 
el urbanismo de Sevilla. Cuan
do Víctor Pérez Es.colano fue 
instado por el PCA a ser candi
dato a la Alcaldía él se negó. 
Más tarde,. entregaría el car
neto Desde entonces, salvo un 
paréntesis en la Junta, cultiva 
la figura del profesional atento 
al destino de su civitas. 

ANGEL PÉREZ GUERRA 
-Arranquemos de lo más inme
diato, que es su actuación en 'el 
primer Ayuntamiento constitucio
nal, como delegado de. Urb>uús
mo. Usted fue entonces polémico, 
valiente y andaz. Con la perspecti
va de los, años tranSCurridos, 
¿aquello mereció la pena? 
_Creo que si, porque esos perflles 
no soripersonales, sin(),ger:teraei0na~ 
les. Los, queyiyimos la juventud ·en 
el fmal del franquismo y e)!lla transi
ción, y nos hicimos maduros en esas 
circunstancIas históricas, respondi
mos. al hecho de que, el país salia de 
una situación que no' nos gustaba, 
habí.a que conducirlo a otro nivel y 
había que poner el hombro: En rela' 
ción.alos temas urbanos éramos bas
tantes lo.s profesionales que a través 
del Colegio de Arquitectos. o de la 
Escuela de Arquitectura estábamos 
sensibiliú,dos con .muchas cuestio
nes que no funcionaban bien o que 
se podían hacer mejor. Se concita
ron unas circunstancias por las cua
les a mí me tocó jugar un determina
do papel que se visualizaba más; pe
ro que fue fruto de lactores como el 
pacto tripartito, que me parece que 
fue una experiencia positiva en su 
conjunto, mucho mejor que la fórmu
la del bipartito que rige desde hace 
diez años esta ciudad. Estábamos 
cuatro arquitectos, uno por grupo, 
incluida la oposición_ Con sus luces 
y sus sombras, veo aquella experien
cia con buenos' recuerdos. Una vez 
abocado a una labor, mirado al cabo 
.de losveinte años, prevalece lo posi
tivo:'Se pudo hacer menos de lo que 
se hubier~ deseado; porque en aque
lla primera corporación los recursos 
presupuestarios eran muy escasos, 
el aparato municipal muy poco desa
rrollado, y nosotros muy jóvenes e 
inmaduros. Eso se superaba con una 
ilusión como yo creo que nunca más 
se ,ha vuelto a ver., Las decisiones 
que se adoptaban respondían a un 
análisis de orden sectorial, del cam
po urbanístico y arquitectónico, que 
por ótro lado tenían una fuerte carga 
política inequívoca. Yo creo que este 
aspecto de la sectorialidad en las po-

EsCOlano, er¡--la-biblioteca:9Ue: GomParte t:;o'n Amparo;:Rubiales en __ sy_sa$a del ,barrio de- San Vicente 

líticas es algo que en buena parte se 
ha perdido, en función de los intere
ses partidarios, de las estrategias y 
de lo que podríamoSUamar.unadisci
plina política: autónoma, una meta 
política que ha sustituido a la políti
careal, que es la de naturaleza secto
rial. 
- ¿Por qué cuesta tanto que los 
políticos se consideren interinos? 
-Esa es otra dimensión que yo esti
mo: yoYaloro 1"POlíticaC9mo profe
sión, lógicamellte, pero cr~ que hay 
demasiado& políticos profesionales. 
Debería hab7rmenos políticosprofe
sionáles y más Pl'9fesi'males en la 
política; por tiempo tasado, como a 
mí ,siempre me. ha ',gustado: cuatro 
años, y fuera; Esto productria una 
ener~~ renovada,de ,estar más cer
ca dé la realidad, de los problemas 
concretos y objeth'os; no en razón de 
estrategias pers9n"¡e~, dec,arreras, 
trayectorias. Por eso también recuer
do con agrado aquellos .años .enlos 
que habíamos muchos profesionales 
en la política. Basta con repasar toda 
la corporaCión del 79. Creo que valió 
lapena, porque queda como un refe
rente de un .modo alternativo a la 
forma, en mi opinión pn poco defor' 
mada, a laques,e ha conducido la 
política no sólo en el ámbito locál 
sino en el general, lo que es dificil 
~soy conscientB-'-- alterar o recondu
cir. 
-En otras palabras, habría algq 
así como un espíritufundacíonal 
en aquella primera corporación 
plural que habria que recuperar 
por. parte de todos los gmpos polí
ticos, y subrayq lo de todos_ ' 
-Sí. En la medida en que el PP pu-

«Nosotros, alaño y 

medio de estar en la 

Corporación hicimos 

un plan para la 

Encarnación con el 

que habríamos tenido 

mercado en e183» 

d'i~ra conside:rárse, y creo qlle':histó~ 
rican¡.entel()cs, heredero de laUCD. 
H"y q\l.e hacer memoria. QUizás por
que yo sea un arquitecto atípico que 
me dedico a la Historia, muchas ve
ces algunos compañeros pueden pene 
sar que soy unpoco raro, que. adopto 
posiciolles muy especiales. Yo lo 
comprendo, A,mímeparece que la 
memoria, el repasar laS.. cosas como 
Mn sido, es una 'llaestra delpresen
tey una construct9ra deHuturo. Yo 
creo en la Historia como constructo
ra delfuturo, sobre la b.ase de tomar 
décisiones.correctas, conociendo los 
antecedentes, la naturaleza de. las co
sas,_ ,exrun:inándola~ con d:etenim:ien
tOe Esto vale para lo generalytam
biénpara los casos particulares. Yo 
esbozoun.a. sonrisa cuando oigo de
cn- cosas respectodeun.telj1a de ac
tualidadcomo pueda ser. eLde lagn' 
carnación. Nosotros, al año y medio 
de estar en la corporación hicimos 
mr.plall especial para la Encama
ción. Se llegó a haceX'·undocurn.ento 
que hubiera permitido que en el año 

83 estuviera constrnido el mercado. 
Fue una gestión de aquel Gobierno 
tripartito que me tocó a mí la respon
sabilidad como delegado de Ur.b>UÚS
mo de llevarla adelante, pero en la 
que también intervenía 1aDelega
ción de Abastos,.que entonces lleva
ba Pepe Villa, y el Distrito 1 que lo 
llevaba Alonso Balosa. Quizás por el 
hecho de que éramos tres delegacio
nes comunistas las que nos tocaba 
resolver este asunto; aunque el senti
miento era institucional, se produjo 
uno de los referentes oscuros de 
aquella experiencia, y aquel proyec
to no se llevó a término. NiJosocho 
años posteriores de GObierno mono
color socialista ni loS diez que ya lle
va elPA en el GObiernodela ciudad 
han sido capaces de retomar una so
lución que ya esiaba, con las limita
ciones que se quieran vér, plante,ada. 
en el año 82. No es de recibpque un 
responsable público ignore que este 
tema podía haber estado resuelto en
tonces. Los políticos no son sino una 
punta de lanza de los ciudadanos. 

El «parón» urbanfstico 
-Esó se les olvida: con frecuencia. 
-~e olvida. Yo creo que a muchos 

, ,quizás no~ pero creo que el sistema 
se ha cónvertido en una superestruc
tura más poderosa. El proceso en el 
que estamos en Europa' desde hace 
mucho tiempo, en que de vez en 
cuando emerge' alguna expresión 
más preocupante como lo que ha si
do Le Pen en las elecciones presiden
ciales francesas recientemente, no 
hace sino abundar sobre la luz roja 
que está encendida respecto al siste
ma dem<?crático, que es el menos ma· 
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«No estoy retirado de la 

preocupación por la 

cosa pública, pero hay 

demasiados políticos 

profesionales, y pocos 

profesionales en la 

política» 

Deambulando por la Plaza del Museo 

lo de los que existen. Pero para que 
pase a regular o bueno, "que lo puede 
ser, hay que tenerlo en' revisión. 
-La filosofía que usted llevó a 
aquel Ayuntamiento en aquel mo
mento histórico sobl;e loque de
bía ser la ciudad, le llevó a un en
li·entamientodialéctico con deter
minados sectores, mtereses o filOR 
sofías contrapuestas. Lo cual deri
vó en aquel famoso {~parón» urbaR 

no. Quiero preguntarle dos cosas: 
¿Esa batalla la ganó, la perdió o 
quedó en barras? ¿Ha cambiado, y 
en tal caso en qué, aquella filoso
fía suya de entonces a ahora? 
-Nosotros -pluralizo- adoptamos 
un primer acuerdo, creo que en el 
primer o segundo pleno, muy rápida· 
mente, de las medidas cautelares pa
ra proteger el casco histórico. Un cas~ 
co que había tenido un proceso acele
rado de demoliciones en los finales 
del franquismo y en la transición. 
Una idea que teníamos muy clara es: 
no se tendrá dinero para hacer cosas 
pero sí se tiene la autoridad y el po
der para impedir que se hagan cosas 
indebidas. Se adoptó esa decisión de 
las medidas cautelares para modifi
car el plan especial del casco anti
guo. Aquel acuerdo no solamente fue 
aprobado por unanimidad, incluida 
la UCD, sino que yo defendí, y así 
fue, que yo nofuera el capitular dele
gado proponente. Basta ir al Archivo 
Municipal y comprobar cómo aqueR 
lla propuesta, que incluia la suspen
sión de concesión de licencias, fue 

presentada por los cuatro miembros 
de la comisión de Urbanismo, inclui
dos los miembros de la oposición por 
la UCD. 
-Pero no me ha respondido. Al 
fmal, ¿triunfó ese clamor popu
lar, se apagó o determinados sectOR 
res más o menos siniestros consÍR 
guiron engañarlo? 
-Soy poco amigo de hablar por la 
herida, por la sencilla razón de que 
procuro curarlas pronto. Incluso tra-

to de evitarlas. Eso hace a los seres 
humanos desgraciados. Efectivamen: 
te, en aquella época más que un pro
ceso de oposición creo que fue un 
proceso de confrontación. Se dijo en~ 
tonces que se paralizaba la construc· 
ción. Había una crisis económica gaR 
lopante. Los que estaban más cabrea
dos eran los del sector de las demoli
ciones. Todo aquello hizo daño. Ahí 
están las hemerotecas. La opinión 
pública tendió a dudar si realmente 

«En política patrimonial se echa en falta más voltaje» 
-Difícilmente se pueR aquiescencia de esa contundente en relación la Encarnación, los diez 
de integrar lo que se Administración por la a la conducta que se años que lleva gobernanR 
destruye. En la política que usted ha pasado. debe adoptar. Cada caso do el PA con responsabíR 
no de fomentar pero sí -Se ha trabajado mUR exige un conocimiento lidades en la ciudad. Si 
de tolerar la destruc- cho en ese sentido, aunR detallado y preciso. Los te entra la angustia de 
ción. la Administración que es evidente que se expedientes de asuntos que ya tienes los recur-
autonómica tiene mUR podría hacer mucho patrimoniales son ex- sos, ya has ultimado el 
cho que decir. Me da la más. Yo creo que hacen traordinariamente menu- expediente y ya puedes 

<%sensación de que dice falta posiciones de maR dos. Cada expediente aplicar el gasto, si has 
muy poco. No sé si yor convicción. Las com- tiene que ser analizado ido por el camino de 
tendría que tener, aparR petencias y las ideas en con gran cuidado. Hay en medio y te saltas deR 
. te de más dotación buena parte están ahí. que distinguir los ele- terminados elementos 
presupuestaria, más Faltan los recursos y mentos del problema, y que contempla la res pon-
potestad directa para eso hace sentirse a los eso consume tiempo. El sabilidad patrimonial, y 
detener tentativas de responsables como cuanR tiempo es un factor terri- no actúa con la energía 
destrucción que en do en las casas había ble para la política. Si un suficiente el ámbito de 
ocasiones están apadriR una red eléctrica de 125. tema se convierte en la competencia autonóR 
nadas por esa misma Si enchufabas una lám~ tabú, enseguida entra la mica, ahí se producen 
Administración. Lo cier- para que podía dar más angustia de! tiempo, las decisiones mal tomaR 
to es que día a día eSR luz pero no estaba al sobre todo si no se han das, y chirrían. El factor 
tán desapareciendo voltaje adecuado, lucía hecho los deberes. Por tiempo es tremendamenN 

restos de la memoria poco. Falta más voltaje ejemplo, en los últimos te nocivo para actuar en 
de la ciudad con la y una decisión clara y diez años en el caso de el ámbito patrimonial. 

¡Sevilla , 31 

se estaban planteando las cosas bien. 
Esa duda entró en el Partido Comu
nista de Andalucía. Vivimos momen
tos muy duros, internos, en el que 
entonces era mi partido. Nosotros tu
vimos en el año 81 una sesión durísi
ma, que duró toda la noche en la ca
lle Teodosio, que al final trajo como 
consecuencia inmediata la dimisión 
del entonces secretario general del 
PCA, Fernando Soto. Se planteó el 
discurso de la gota malaya de mu
chos medios sobre el tema, especial
mente el ABC fue muy beligerante, 
sosteniendo que se estaba" haciendo 
una política destructiva para: la consR 
trucción, que estaba generando pa
ro. Esta palabra era terrible para mu
chos dirigentes obreros del Partido 
Comunista. Provocó una crisis muy 
fuerte. Aquí vinieron miembros de 
la ejecutiva del Comité Central a 
aquella reunión tremenda que duró 

.. toda la madrugada. La decisión fue 
continuar, aunque yo podría haber 
salido dimitido. Si el impacto se ha
bia producido en el interior del Parti
do Comunista, cuánto más en la opi
nión pública. Todo ello contribuyó a 
debilitar mi tesis respecto a la bon
dad de hacer política con políticas 
sectoriales firmes y claras, y a cons
truir el meiasistema político de con
veniencias y de pactos entre los par
tidos, las patronales, los sindicatos, 
los directores de periódicos... todo 
un sanedrín de poderosos que tendie
sen a configurar el papel pautado del 
modo de hacer politica con la letra y 
la música precisada y no con el exaR 
men de la realidad. 

El carnet del Partido Comunista 
-Da usted un poco el tutillo de un 
retiro anticipado. ¿Cómo es ahora 
su vida? 
-Creo que esa palabra de retiro no 
es correcta. Yo estuve del 79 ala3 en 
un cargo en el Ayuntamiento. En el 
83 se me propuso seguir, y no sólo no 
seguí sino que entregué el carnet del 
Partido Comunista. Las cosas que ha
bían sucedido en aquellos años, las 
expulsiones de otros compañeros y 
muchas otras cosas me llevaron a 
esa decisión, yana ser candidato a 
la Alcaldía como se me planteó. Vol
ví al entendimiento que yo tengo de 
la política: estar en mi trabajo, en mi 
caso la Universidad, que es mi dedi
cación sustantiva. Alguna vez me , 
han propuesto alguna cosa y he di
cho que no, hasta que en el año 95 
Paco Vallejo me llamó y me pregun
tó si quería trabajar en la Dirección 
de Arquitectura y Vivienda. Yo dije 
que no, que estaba retirado de la ges
tión pública y que esas tareas deben 
hacerla gente más joven con ideas de 
refresco y las neuronas más despierR 
taso Insistió, y yo acepté porque acaR 
baba de cumplir cincuenia años, y 
me dije: estás ya definitivamente fue
ra de este tipo de ocupaciones cívi
cas, tan maravillosas por otra parte. 
Acepté con la condición de cuatro 
años. Concha Gutiérrez me pidió se
guir cuando llegó de nueva conseje
ra. Demostró su amistad llevando mi 
cese a la semana siguiente de cum
plir cuatro años. Y yo volví a la Uni· 
versidad. De ser un profesional pre
ocupado por la cosa pública no estoy 
retirado. 
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Los encuestados 
critican unánimemente 
el tráfico, pero salvan a 
los transportes públicos, 
aprobados por e147,6% 

de en la circulación. Por el contrario, 
en el distrito Sur y el distrito Este, las 
quejas se concentran en la inseguri
dad ciudadana, En Sur, e184,7 por cien· 
to considera malla seguridad y el 71,8 
por ciento la Policía Local, por encima 
de la ordenación del tráfico (56,3 por 
ciento). En Este, el 74,5 critica los servi
cios de seguridad, por el 60,2 que criti
ca el tráfico. 

En Nervión; también son más gene
ralizadas las críticas a la inseguridad, 
aunque el tráfico también recibe una 
condena notable. 

En el plano positivo, los servicios 
mejor valorados por los ciudadanos 
son la iluminación de la ciudad, un as
pecto que sólo es criticado por el 11,4 
por ciento de los entrevistados; la reco
gidade basuras, con un 17,7 por ciento 
de críticas (paradójicamente, la falta 
de limpieza era citada como un proble
ma por un 17 por ciento de los ciudada
nos, pero en todos los distritos munici
pales el servicio de recogida está valo
rado positivamente por más del 65 por 
ciento de los encuestados); los merca
dos de abastos (20,2 por ciento) y la con· 
servación de los edificios históricos 
que, a pesar de las recientes polémicas 
por las ventas de diversos inmuebles o 
el ofrecimiento a empresas privadas 
de monumentos como el convento de 
San Agustín, sólo es referida con críti
cas por el 21,5 de los sevillanos. Tam
bién por debajo de la balTera del 25 por 
ciento se encuentran los servicios de 
apoyo a asociaciones culturales, alcan
tarillado y actividades culturales. En 
el plano cultural cabe destacar que en 
el digtrito de Triana Los·Remedios el 
nivel de críticas es muy superior al del 
resto de los distritos (40,3 por ciento), 
aunque un porcentaje superior, 45,2 
por ciento, valora positivamente estas 
dotaciones. 

Singularidades 
La encuesta realizada por Ipsos-Eco 
Consulting para ABe también recoge 
algunas Singularidades por barrios. 
Por ejemplo, cuando se solicita la opi
nión sobre el estado de las calles, los 
resultados globales recogen división 
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Jaime Raynalll:i anuncia que creará 
una fundación municipal de la mujer si 
resulta elegido alcalde 

La ex mujer del alcalde de Salteras 
asegura en el juicio que éste le forzaba 
sexualmente dos veces por semana 

El 72,1 % valora 
desfavorablemente la 
seguridad, y el 56,8 % el 
servicio de la Policía 
local y orden público 

de opiniones (42,5 por ciento de apoyos 
frente a 40,4 por ciento de críticas), 
aunque con notables diferencias en 
función del distrito. Paradójicamente, 
dos áreas críticas con el gobierno de 
Sánchez Monteseirín elogian este as
pecto: Triana·Los Remedios (56,8 por 
ciento de apoyos frente a un más que 
discreto 15,4 por ciento de críticas) y 
Nervión·San Pablo (60,6 por ciento fa· 
vorable frente al 30,8 por ciento desafa· 
vorable), mientras que en una zona de 
fuerte arraigo socialista, como la Ma
carena, los apoyos son menores (47,6 
por ciento), En el Casco antiguo el 54,8 
por ciento critica este aspecto y el dis
trito Sur, otra zona de apreciable im· 
plantación socialista, este porcentaje 
sube al 75,4 por ciento de los encuesta
dos, 

Por otra parte, cabe destacar el am
plio desconocimiento de algunos servi
cios municipales, ya que una gran par
te de los entrevistados se acoge al no 
sabe/no contesta. Así ocurre con el 
apoyo a asociaciones culturales (31,6 
por Ciento). atención a tercera edad 
(27,9 por ciento) o apoyo aasociaciones 
vecinales (22,3 por ciento). 

FICHA TÉCNICA: 

ÁMBITO: Sevilla capital. 
UNIVERSO: población electoral. 
MUESTRA: Tamaño de muestra: 
502 entrevistas, Margen de error 
muestral: (P=Q, nivel de confianza del 
95,5%) 4,5% Procedimiento: Selec· 
ción aleatíroa de hogares (Teléfonos). 
Elección de !a última unidad por cuotas 
de sexo, edad y ocupación, Metodolo
gla: Entrevista telefónica por CAT!. 
FECHAS DE REALIZACION: Oel3 al 5 
de diciembre de 2002, 

!Mañana: Sevilla a debate 
I La macroencuesta de Ipsos-Eco 
. Consulting para ABC analiza la 
I opinión de los sevillanos sobre po
I lémicas como las obras, la peato
, nalización de la Avenida, los pár-

kings o el futuro de Isla Mágica 

Valoración de distintos servicios municipales (Continuación) 
,Casco Nervión T riana 
j Total antiguo Macarena San Pablo los Remedios Este Sur 
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RADIOGRAFíA DE LA CIUDAD (111). LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

Servicios municipales que funcionan mal 

Aparcamientos 

Seguridad ciudadana _._"---_._----------
Situación actual del tráfico 

Ordenación del tráfico en general 

Policía municipal, orden público 
"" .. _. __ .. _-~.,-------

Obras en las vías públicas 

Actividades para jóvenes 

Estado de las calles 

Asistencia sanitaria 

Transportes públicos colectivos 

DATOS EN % 

_L_=_=_~~= .. _=_=_= __ =. =_==-==_=._::::J_1_81:5 

_[.= .. =.';:'--===_= .. _= ... =.---==--==~==::JI72,1 
165,3 

r- .. - 161,1 

156,8 

¡--- 154,8 

¡--- 144,2 .---_._.-. 
,--------,1 40,4 

r;======::]1 38,4 '= .................. . 
134,3 

Apoyo a las asociaciones de vecinos I 34,1 

Limpieza de las calles [. 133,4 

Residencias y Centros para la 3ª edad ! ! 32,,8 

lnformación al ciudadano 

Defensa del medio ambiente 
o •••••••• _ •• _ •• _. ___ 0. 

Instalaciones deportivas 
-~"--._._~---~-~,---~ 

Actividades culturales 

Alcantarillado 

Apoyo a Asociaciones _Cultural,es 

~===:::::JI 31,5 

c:::::::::::: ... :::: .... ::::11.
29

:
6 

f::::::::::::::::J1 26,8 

1 1.23,8 
~.~---~ ... ,_ .. _""-, 

c: .. = .. __ ::::Ji.~~:.1 
123,1 

Conservación de edificios históricos ¡ 21,5 

Mercado de abastos 

Recogida de basuras 

Iluminación de la ciudad 

__ c:: ... ::::_ .. ::::_._.:::1_.1 20,2 

c:== 17,7 

C]1l,4 

Valoración de distintos servicios municipales 
DATOS EN % 

Total 
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La Delegación de 
Tráfico acUlilula las 
principales quejas de 
los ciudadanos 
De los cuatro suspensos más unánimes a la 
gestión municipal, tres corresponden a este área 

• La mayoría cita losaparcamien· 
tos (81,5%), la situación actual 
del tráfico (65,3%) y la ordena· 
ción del tráfico en general (61,1%) 
como los peores servicios 

ABe 
. SEVILLA. Si los datos de la macroen

cuesta de ABC publicados ayer en es· 
tas páginas evidenciaban que la inse· 
guridad es la principal preocupación 
de los sevillanos, el segmento demos· 
cópico de hoy prueba también con no· 
table claridad que el peor servicio mu
nicipal corresponde al áreil de tráfico: 
a la hora de repartir «calabazas», el 
área que dirige el socialista Bias Ba· 
llesteros recibe tres de las cuatro más 
grandes: aparcamientos (suspendido 
por el 81,5 por ciento de los encuesta· 
dos); situación actual del tráfico (65,3 
por ciento) y ordenación del tráfico en 
general (61,1 por ciento). 

No concita una opinión mucho más 
favorable el área de Seguridad Ciuda
dana, regida por el también andalucis· 
ta José Gallardó, ya que dos aspectos 
relacionados con sus competencias 
completan los cinco primeros lugares 
en el ranking de los suspensos: la segu· 
ridad ciudadana (72,1 por ciento) y la 
policía municipal y el orden público 
(66,B por ciento). De CUalquier forma, 
el hecho de que los encuestados califi· 
quen sin dudar a la delincuencia co
mo el principal problema de la ciudad 
pero no consideren a la Delegación de 
Seguridad Ciudadana como el área 

ATASCO 
FINANCIERO 

ADRIANO 

D ICE esta macroencuesta que 
está amargando las navidad 
a más de un político que lo 

que más le preocupa a la gente es la 
inseguridad, pero que lo que peor 
fundona es el tráfico. Dejan a BIas 
Ballesteros como el peor gestor de 
la Casa, criticando lafalta de aparca· 

• Las principales quejas proceden 
del distrito de T riana·Los Reme· 
dios, donde el93 por ciento de los 
encuestados critica la gestión de 
los aparcamientos 

peor gestionada del Ayuntamiento ad· 
mite dos interpretaciones: por un la~ 
do, que sea,generalizado el convend· 
miento de que en el auge de la delin· 
cuenda inciden' factores socioeconó~ 
micos que exceden la capacidad de ges~ 
tión de esta Delegación; por otro, que 
consider~n que la gestión del tráfico es 
tan nefasta que, aun siendo un proble
ma objetivamente menos grave que la 
delincuencia, merezca un suspenso 
aún superior al de la DelegaCión de Se~ 
guridad ciudadana. 

Diferencias entre distritos 
Anibas de~egaciones se reparten muy 
mayoritariamente las peores valora~ 
ciones de la ciudad, aunque con apre· 
ciables diferencias en función de las 
zonas urbanas. Así, en Triana-Los Re
medios resultan apabullantes las críti
cas a la coyuntura de aparcamientos 
(93,3 por ciento) y, en menor medida, 
la situación actual del tráfico (casi un 
70 por ciento). También en el distrito 
de Casco antiguo la situación del tráfi~ 
co motiva el mayor número de quejas 
(74,4 por ciento), con críticas también 
muy generalizadas a la política de or
denación del tráfico (64,0 por ciento) y 
las obras en las vías públicas (61,3 por 
ciento), un problema que también inci· 

mientas y los atascos. Hombre, no 
deja de tener gracia que, ala hora de 
calificar la gestión del amigo BIas, 
la gente le acuse de los atascos, de lo 
que tiene parte de Culpa -la otra 
parte es de los que cojemos el coche 
hasta para ir por tabaco-, y no de la 
ruina de Tussam, de la que tiene too 
dala culpa. Aunque, después de que 
un alma piadosa se haya sacado de 
la cartera 43 milloncejos, a lo mejor 
hasta eso tiene remedio antes de las 
elecciones. Por cierto, ¿se huelen 
quién se vaa quedar con los terrenos 
de las cocheras de Tussam? Sí, ese. 
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Siza: «Hay obras hOlTibles que no crean tanta 
polémica como la ampliacion del Prado» 

El arquitecto, que participó en un curso en El Escorial, habló sobre su proyecto del Eje de la Castellana 
En arquitectura no existe una regla general para intervenir en los entornos ga reladón con la dudad. Siza, que clausuró ayer e! curso «la dudad físi
históricos, afirmó e! arquitecto portugués Álvaro Siza, para quien «00 se pue- ca», en El Escorial, explicó su proyecto de remodeladón de! Eje de la Cas
de ir contra natura» con e! fin de mantener lo que existe, «pero tampoco ha- tellana y alabó e! trabajo de Rafae! Moneo, de quien dijo que es «un arqui
cer una intervendón en e! tejido que dé un aspecto innovador» que no ten- tecto brillante. «Se están hadendo cosas horribles que no provocan 

Eval'!'uñoz 
San Lorenzo de El Escorial 

N 
O pretendemos sor

././ prender a los madri
""leños, sino que les 
guste el nuevo modo de usar el es
pacio. Que ~ encuentren mejoI'» . 
Así lo declaraba ayer el arquitecto 
portugués Álvaro Siza, responsable 
del plan de remodelación wbana del 
eje Prado-Recoletos. Y es que si al
go caracteriza la arquitectura de Siza 
es su humanismo: son las personas 
y no los edificios el verdadero cora
zón de sus proyectos. Por eso aña
día: <<Es un proyecto en el que pri
ma el trabajo paciente y la atención 
al entorno sobre la espectacularidad 
del resultado. Proponemos una re
formulación del espacio que no es 
muy afirmativa desde el punto de 
vista del diseño pero sí de su utiliza
ción». 

Álvaro Siza prevé que la primera 
fase del proyecto concluya a finales 
del próximo mes de febrero. El ar
quitecto había ganado junto a Her
nández de León y un equipo pluri
disciplinar integrado asimismo por 
paisajistas, historiadores y economis
tas el concurso de ideas convocado 
por el Ayuntamiento de Madrid. El 
pasado jueves, el consistorio también 
adjudicó a este equipo la ejecución 
de las obras. Esa primera fase finali
zará con la concreción del proyecto 
de intervención urbana a partir de las 
líneas maestras ya aprohadas. 

Triángulo museístico 
El área de intervención, delimitada 
por el triángulo museístico Thyssen 
Born~misza-Prado-Reina Sofia, se 
caracteriza por una compleja topo
graffa, una trama urbana irregular y 
un alto valor histórico, artístico y 
cultural. Las líneas maestras de la 
intervención contemplan dos aspec
tos principales. De un lado, resolver 
la tensión coche-peatón en una zo
na de gran densidad de tráfico roda
do. De otro, mejorar las condiciones 
de acceso y utilización de los edifi
cios públicos para los usuarios. En 
esta primera fase aún no se aborda
rán aspectos tan concretos como el 
diseño del mobiliario urbano, el 
ajardinamiento o la iluminación. De 
acuerdo con su línea habitual de tra
bajo y su talante integrador, Siza co-

Álvaro Siza espera que la primera fase de la remodelación de la Castellana concluya a finales de febrero 

mentó que tiene previsto reunirse 
con los responsables que actual
mente están desarrollando otros pro
yectos de remodelación en algunos 
de los edificios históricos, como el 
Prado (Rafael Moneo) O el Reina 
Sofia (lean Nouvel), para ajustar su 
intervención. 

Preguntado por la ampliación del 
Prado dirigida por Rafael Moneo, 
sobre la que hoy pesa una sentencia 

del Tribunal Supremo de suspensión 
cautelar de las obras, Álvaro Siza la
mentó que se trate de un asunto tan 
polémico. «lIay obras hotribles que 
no provocan tanta polérrúca- dijo el 
arquiteto-. Es curioso que cuando un 
arquitecto mediocre dirige un pro
yecto apenas se habla del asunto. En 
cambio, cuando se trata de un buen 
arquitecto, que ha hecho trabajos bri
llantes, se desata la polémiC3». 

Álvaro Siza hizo estas declara
ciones en El Escorial, donde pro
nunció la conferencia de clausura 
del curso <<La ciudad fisic3» dirigi
do por el también arquitecto Gui
llermo Vázquez Consuegra, quien 
destacó la capacidad de «crear ciu
dad» del arquitecto portugués: «Es 
un hombre capaz de construir fon
do, de configurar un nuevo orden en 
el que insertar sus proyectos». 

Vázquez Consuegra: «No todas las opiniones valen» 
<<No conozco muy bien el caso del 
Museo del Prado, pero creo que no 
tiene mucho sentido que, una vez 
que un proyecto ha superado satis
factoriamente todos los trámites le
gales. una asociación de vecinos 
pueda paralizar la ejecución de una 
obra. Creo que eso es muy peligro
so». Así se expresaba el pasado 
jueves en El Escorial el arquitecto 
Guillermo Vázquez Consuegra, 
quien afirmaba estar en contra de 

• 

los referéndums ciudadanos a favor 
o en contra de determinadas arqui
tecturas, ni confundir democracia 
con populismo. 

El arquitecto, de esta maneta, re
clamaba un mayor respeto por las 
opiniones de los técnicos y los ex
pertos: «Que todo valga y que to
das las opiniones tengan el mismo 
valor pues a lo mejor está bien para 
Operación Triunfo, pero no para 
juzgar una operación urbanística, 

como tampoco lo es para juzgar 
una operación quirúIgiC3». 

Ello no significa, aclaró más tar
de Vázquez Consuegra, que los 
ciudadanos no tengan derecho a 
opinar: «Me parece bien que los 
ciudadanos lo tengan, y de hecho 
lo tienen. La ley contempla la po
sibilidad de presentar alegaciones 
en un periodo de información 
pública que tienen todos los pro
yectos» . 

la Fundación Miró 
de Mallorca dice que 
la amenaza de retirar 
obras.del pintor es Wl 

(<IDontaje mediático» 
RecIaccI6n 

Palma de Mallorca 

La Fundación Pilar y Joan Miró de 
Mallorca acusó ayer a los herede
ros del pintor catalán de urdi¡" un 
«montaje mediático» contra la de
cisión unilatetal del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca de cesar al 
actual director del centro, Aurelio 
Torrente. Fuentes de la Fundación 
declararon a Europa Press que no 
se van a retirar obras de la familia 
Miró del museo porque <<DO ha ha
bido una comunicación formal y 
oficial». 

Las mismas fuentes señalaron 
que se tendrá que «debatir» qué 
obras de la familia podrían ser re
tiradas como medida de protesta 
por la decisión tomada de forma 
unilateral por el consistorio ma
llorquin y, en todo caso, aseguró 
que las piezas retiradas no dejaña 
en mala situación el fondo del ca
tálogo con el que cuenta actual
mente el centro museístico, que 
reúne unos ~.OOO objetos, de los 
cuales 2.000 son obras de arte. 
A! mismo tiempo, el portavoz de 
la Fundación dijo que no seria la 
primera vez que los herederos de 
Miró deciden retirar obras del 
centro pero que, en caso de hacer
lo, deben respetar el proceso habi
tual comunicándolo de forma ofi
cial y por escrito y no con 
dec1araciones en los medios de co
municación. 

Desconsideración 
El fondo de la Fundación Miró de 
Palma se compone de pinturas so
bre tela, papel y otros materiales, 
así como esculturas, grabados, li
tograffas y algunos tapices. Emilio 
Fernández Miró, nieto del pintor, 
anunció esta semana que la deci
sión del alcade de Palma de Ma
llorca y presidente de la Funda
ción, Joan Fageda, de destituir al 
director del centro de arte sin in
formar de esta decisión es una 
«desconsideración» hacia la fami
lia del pintor. 

MUEBlES ANIIGUOS Y REPRODUCCIONES. Cómodas, _ .... _de~ 

MedIas, Sillas de comedor, ete., Pbrturas. 
Abierto incluso DomIngos, de 11 h. a f 4 horas. 

Ortega Y Gasset, 8 (interior del portal) 
Tel. : 657 44 83 15 · 551 175283 
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Urbanismo subasta suelo 
industrial en El Pino por 
2,6 millones de euros 
Adjudicada la vigilancia del mercadillo de 
Alcosa tras la renuncia de la anterior empresa 

FRANCISCO JAVIER RECIO 
SEVILlA.- La Gerencia de Ur
banismo aprobará en su consejo 
de mañana, miércoles, la convo· 
catona de una subasta pública 
para la venta de una parcela de 
propiedad municipal en el polígo
no industrial El Pino, en las irune· 
diaciones de la carretera de Mála
ga. 

Se trata de una parcela calífica
da como de uso industrial situada 
en la zona denominada Pino Oes
te, de 19.404 metros cuadrados y 
una edificabilidad de 21.478 me
tros cuadrados de techo. Su pre
cio de salida es de 2.683.799 eu
ros (más cie 446 millones de pese
tas). La puja de los interesados 
puede elevar eLprecio, en condi
ciones normales, por encima de 
los 500 millones de pesetas. 

La parcela linda al norte con la 
calle 5 del polígono El Pino. Al Es
te, con la denominada Quinta 
Avenida del mísmo polígono, y, al 
oeste, con la Cuarta Avenida. 

Urbánismo ha sacado a subas
ta en este mandato varias parce
las de uso -industrial-las más re
cientes, en el Polígono Aeropuer
to-, y también para construcción 
de viviendas protegídas. Sin em
bargo, por decisión del delegado, 
Rafael Carmona, no se ha subas
tado ninguna parcela para renta 
libre, al entender que este sistema 
de enajenación Hende a elevar en 
gran medida el precio final de la 
vivienda. 

como habían denunciado en nu
merosas ocasiones la patronal del 
comercio, Aprocom. 
Emsevipro ha presentado,ade
más, un recurso de alzada ante el 
Ayuntamiento en el que solicita 
la devolución de la fianza desem
bolsada en su día, que asciende a 
dos millones de pesetas, 

La empresa entiende que la in
cautación de la fianza sólo sería 
procedente en el caso de que el 
contrato se hubiera resuelto «por 
cuIpa~) del contratista, supuesto 
que -a su juicio.,.. no concurre en 
esta ocasión. 

Emsevipro explica en su re
curso que la decisión de no pro
rrogar el contrato obedecía a la 
imposibilidad de «realizan) el 
servicio, después de -que no se 
hubieran atendido sus peticiones 
para frenar el deterioro de la si
tuación. 
. «La Policía Local ha adoptado 

ull" .actitud de total pasividad y 
permisividad, desatendiendo las 
peticiones, de auxilio démanda~ 
das por nuestro' personar de se
guridad», explica" la empresa en 
su recurso. 

Emsevipro, asimismo, entien~ 
de que el el acuerdo'de incauta
ción es _ «nulo en su origen», al 
entender que no se explican los 
motivos por los que el Ayunta
miento ha. adoptado esta deci
sión. 

ECONOMIA I EL CONSEJO DECIDE SEGUIR CON SU TRABAJO 

Monteseirín desatiende las exigencias 
del CESS y le vuelve a dar plantón 

CARMEN TORRES 
SEVILlA.- El alcalde de Sevilla 
respondió al ultimátum del Con
sejo Económico y Social (CESS) 
con un nuevo plantón. Todos los 
esfuerzos de. su delegado de 
Economía, Emilio Carrillo, que 
acudió en su lugar, por transmi
tir la buena voluntad del gobier
no municipal a la hora de aten
der las reivindicaciones del 
CESS y mostrar el interés del al
calde por que el órgano consulti
vo siga funcionando no lograron 
suavizar el nuevo gesto de desai
re de Alfredo Sánchez Monte
seirin hacia los principales 
agentes -socioeconómicos de la 
ciudad. 

Según explicaron ayer diver
sos miembros del Consejo, el 
concejal de Economía se esfor
zó por intentar buscar solucio
nes a las carencias materiales y 
de personal del órgano. Pero 
sólo pudo aportar los recursos 
de su delegación: desde su se
de, el Pabellón Real, hasta que 
su personal y su director de 
área, Antonio Muñoz, trabaja
ran tambié.n pa¡-a el CESS. 

El intento concilíador de Ca
rrillo fue agradecido por el 
Consejo Económico' Y' Social, 
que rechazó de plano la oferta 
del concejal. 

Tampoco pudo Carrillo con
vencer a los consejeros de que 
el equipo de gobierno (pSOE: 
PA) iba a cambiar su actitud ha
cia el CESS, la principal de sus 
reclamaciones. 

En este sentido, el concejal 
insistió en que siempre se han 
respetado los dictámenes' e m
fonues que, de fonua indepen
diente y como marca su regla
mento, realiza el CESS: 

Para refrescar la memoria 
del concejal, más de un conse
jero recordó las «descalificacio-

Nuevo análisis 
del sector 

aeronáutico 
SEVILlA.- El Consejo 
Económico y Social de Se
villa da por irresoluble su 
situación actual y decide 
seguir cumpli~mdó sus fun
ciones a pesar de la falta de 
recursos y la desidia muni:
cipal a la hora de atender 
sus informes. 

El primer acto de su 
agenda es la convocatoria 
de una comisión perma
nente el4 de junio que decí
dirá la fecha del próximQ 
pleno, que abordará 'el sec
tor industrial sevillano y los 
cambioR"que acarieará~, t;l 
ensamblaje en Sevillá del 
avión militar A400M. En es
ta cita, los agentes socioe
conómicos analizarán el 
nuevo polo aeronáutico de 
Sevilla y los puestos de trae 
bajo que creará en los pró
ximosaños. 

nes» lanzadas por el delegado 
de Hacienda y Personal, Car
melo Qómez, en respuesta a las 
críticas del Consejo a la política 
fiscal y los presupuestos del 
Ayuntamiento. 

«Desdramatizar» 
A pesar de todo, los componen
tes del CESS (sindicatos, patro
nal, grupos políticos, usuarios) 
decidieron «des dramatizar» la 
situación y continuar realizan
do sus funciones. Antes de 
«abandonan> por los continuos 
«ningJ.lneos» del' Ayuntamiento 
a su trabajo, miembros del Con
sejo mostraron ayer su inten
ción de extremar la rigurosidad 
a la hora de cumplír el regla
mento del órgano. 

De esta manera,' el Consejo 
Económico y Social dejaría de 
lado los gestos de buena volun
tad que ha mantenido _hasta 
abora con el equipo. de gobier
no y empezaría a impugnar 
clJ.alquier decisión municipal 
que no cuente con su prec:epti
va informe. 

El CESS lograria así que el 
equipo de gobierno, en 'véz de 
an,war: su dictamen entregando 
la documentación necesaria pa
ra la ela,boración de sus infor
mes fuera de plazo, como ha 
hecho hasta abora, tuviera que 
paralizar las aprobaciones, que 
no contaran con el preceptivo 
estudio por parte' del Consejo 
como dice el reglamento. 

El consejo de la Gerencia d,e 
Urbanismo aprobará mañana, 
además,.la adjudicación del servi
cio de vigilancia, del mercadillo 
del Parque Alcosa a la empresa 
HieJ1ipa, ,después de que la ante
rior adjudicataria, Emsevipro, re
nunciara a la concesión a prime
ros de año. 

El Colegio de Arquitectos busca recuperar su voz 
en el urbanismo local con un consejo consultivo 

El servicio consiste en la ges
tión, vigilancia y mantenimiento 
del mercadillo y el aparcamiento 
aledaño, y se adjudica' por un pre
cio a'hual de 247.000 euros (41 mi
llones de pesetas) más el 9 por 
ciento de los ingresos municipa
les por el mercadillo y por el apar
camiento. El contrato es anual. 

Nueva empresa en Alcosa 
El relevo en la empresa de vigi
lancia se produce después de que 
Emsevipro renunciara a la conce
sión al entender que los medios 
humanos y materiales que es pre
ciso destinar al mercadillo exce
den con mucho los ingresos que 
obtiene por la concesión. 

La empresa de vigilancia, que 
cubría el -servicio desde hacía 
nueve años, entendía éste es aho
ra·«irrealizable~), y achacaba la si
tuación a la proliferación de pues
tos ilegales y la «pasividad» de la 
Policía Local, que en muy raras 
ocasiones entra dentro de los lí
mites del mercadillo. 

La decisión de Emsevipro puso 
de manifiesto la pésima organiza
ción del mercado ambulante, tal y 

F.J.RECIO 
SEVILlA.- El Colegio de Arqui
tectos de Sevilla, desde hace un 
año de carácter provincial," ha 
creado un consejo consultivo for
mado por cinco profesionales de 
gran prestigio con el objetivo de 
recuperar un papel relevante en el 
debate público del urbanismo. 

Los arquitectos Víctor Pérez 
Escolano, Manuel Trillo de Leyva, 
Guillermo Vázquez Consuegra, 
José Antonio Carvajal y Antonio 
Ortiz, además del decano del Co
legio, Angel Díaz del Río, forma
rán este consejo, que quedó cons
tituido formalmente en la tarde de 
ayer. 

El órgano, contemplado en los . 
nuevos estatutos del Colegío, tie
ne como funciones servir de ase
soramiento al Colegío en asuntos 
de relevancia en materia de urba
nismo, patrimonio y proyectos de 
trascendencial social. En el fondo, 
se trata de poner fin a los «años 
de silencio» que, tal Y como reco
nocían ayer algunos de sus com
ponentes, ha mantenido la profe
sión una vez superada la etapa del 
posfranquisroo y la Transición. 

El consejo consultivo nace, 
además, en un momento de inten
so debate urbanístico en la ciu-

Pérez Escolano, Trillo de Leyva, Vázquez Consuegra y Carvajal, ayer./ FERNANDO RUSO 

dad, con un Plan General en ple
na revisión y media docena de 
proyectos con una gran carga po
lítica y técnica, como el futuro 
mercado de la Encarnación, el 
centro comercial Puerto Triana, 
las recalificaciones de los terre
nos de los clubes de fútbol o la or
denación de Tablada. 

El órgano consultivo del Cole-

gio no pretende ser un ente «beli
gerante}~, aunque, según el deca~ 
no del Colegio, no desdeñará el 
debate sobre ningún tema de rele
vancia sociaL Pérez Escolano se
ñaló queJratará de ser un consejo 
«más expositivo-que reivindicati
va», y que no se marca como obje
tivo «servir de rompeolas~). 

José Antonio Carvajal puso de 

manifiesto la preocupación de los 
arquitectos por la supremacía de 
los intereses econóplicos, funda
mentalmente privados, en la toma 
de decisiones en la política urba
nística locaL «Todos los, temas ur
banísticos que están ahora en los 
periódicos están relacionados con 
ese tipo de intereses», dijo. , 

Angel Díaz aseguró que el con
sejo se encargará «no sólo de 
grandes temas, sino también de 
otros menudos; y no sólo de la ca_o 
pital, también de la provincia». 

Los arquitectos que forman 
parte del consejo forman parte 
del grupo de profesionales más 
prestigiosos de la ciudad. Víctor 
Pérez Escolano, catedrático de la 
Escuela de Arquitectura, fue con
cejal de Urbanismo y director ge
neral de Vivienda de la Junta. 

Guillermo Vázquez Consuegra 
es el autor del pabellón de la Na
vegación y la rehabilitación del 
Palacio de San Telmo; Jose: Anto
nio Carvajal, del edificio del nue
vo seminario en la avenida de la 
Palmera.; Antonio Qrtiz es autor, 
junto a Antonio Cruz, de la esta
ción de Santa Justa y el estadio 
olímpico; y Manuel Trillo de 
Leyva es catedrático de la Escuela 
de ArqÚitectura. 



La Asociación de 
Defensa del 
Patrimonio nació 
hace cinco años 

"Hay que saber conservar nuestro 
patrimonio para mejorarlo" 

Joaquín 
Egea es 
m iembro
fundador 
de la 
Asociación 
de Defensa 
del 
Patrimonio, 
una entidad 
que t rabaja 

• d lesdle hace 
un lustro 
por la 
recuperación 

centro 
hist órico de 
la ciudad 

Acll']I II .11I Asociadón de 1)1'

fe nsa del J'lI lrh noniu. llevl mMs 
('Im'u 1I ¡¡{j~ luchll lldo por la f ono 
Jer" actú n del casco hislórito de 
la d Ulhlll . U IIU dc ~I",' ",i" ",· 
bros y fund i dores es JOlllluín 
Eg!'H. tille hahl l1 de la net'e~l · 
d lld dI' re MULli r 1111 e s ludlo dela· 
Jl lldn del « lIlro tic Sc \·illlI. 

¿Cuándo Ollce Cl'11 ... ~(tCi a · 

ció,. y l:t1n qllé objelh'os! 
Nues tra Il sociRciÓn nllce \(¡IS 

1:1 cclcbnaci6 n de una exposi. 
ción sobl e h¡ Casa dc los A Tl is· 
las en e l año \9'}7. que luvo lu
gD r en el Museo dc Bellas Ar· 
les. Como COlIsecuencia dI' esta 
muestra. se elaboró un mani · 
fi es to e n de fe nsa d e un edificio 
Uln il1lporl3nlc COnto es la Casa 
dc los A rtis tas y. en ge ne ral. e n 
defensa dc todo el patrimo nio 
dc la ciudad. Ese mO\'imicnlo 
creció de unll fom lR exti1lordi
naria y a los pocos meses se 
creaba el grupo 'Pac!() por 13 
Sevilla His tórica', q ue nad ó en 
la ACOIdcmin d e 185 Bucnas Le-

tras 11 rafz d e un discUl'So 11 car
go de Edu¡Hdu Ib:urll , dl'nde 
se ll bog:,ba por el des¡, rro llo de 
una poJrllca de , ccull.cr,t{lÓn de 
I ~ CIudad y que " t('nd 'er', al 
conjun to hi~ t6 rico de Scv ill ~ , 
Fue en t" ... :e!> cuando /H" 'C 

Adepa l,'umO una asocinción 
cun una d nm ime lu.:i6n r" i\ti ll 
JiCll ti\tH I'Hru c~¡g ¡r n l iI~ IlIlmi· 
n Üil racionc~ ' Iue ~c muj3rlUl en 
la ddensa de nuest ro patrimo
nio medialllc la presión social. 

I h.ciendn UIIM radin gl'llIT~ del 
c",.l rll hiSlóric" , ¿Cuál "5 el es
lado dt con~crvllci 'l lI dc11llll ri-
1II0 nio de 111 t iudad? 

S i a tcndcm05 a los edirK"ios 
nobles sevi llanos que c..~ tll n en 
m¡lIlOS del Ayuntamicnto y de 
la l unl ll de Andalucla , pude
mos decir que hay 1I10I.:hn5 de fi
ciencias e n su conservació n cO
mo e l est3du de la P1 1I7.a de Es
pafta. que es vergonzoso para 
13 ciudad )' Illt ll' el turista que 
nos visita, En los Jard ines de la 
Delicia se han perd ido la ma
)'orl3 de las escultura.!! del siglo 
XVIII. que lIe¡pron proce¡Jc n. 

tes del l'al3cio A ¡-¡obi.!!p1l1 de 
U II1 I' !e te, En el l:aSIJ de edifi 
cios hay que dcsHtCll r el es t3do 
rninuso úe l Conl'cnto de Sa n 
Agust fn, que c..~ jJmpiedlld del 
Consistulio u el ' 1-IU!'i pital de 
1Q$ ViejQ.\;'. que 1l'C l lellCCc 11 la 
J unt l\ de A ndaludll , Ent re los 
¡,f!l1S f!1X7 )' l t)'I2 cxi~t i ó III IA 
ptlllt ica l'I :l1 n de 111 JIUW, y d 
A)'un tlllnicn to 1':11:\ t eutiliz3. 
a lgunos edificios) palal:ios no
hk'$ pala alb(:¡gal o fi cinas de 
c~ tn s adminis traciones, con lo 
pu:!i ti"\) q ue c~ to sUI}\JII(a parl' 
su co,,:!e! \':u:ióll )' cuidl,do. pe
ro dc.~srllciadamc nle se pe rdió 
esta tendenci:l. 

. C'I6I C'lII I:1 s ituad .í n actual'! 
En prime r lugar hay q ue de

cir ti"e las adminis tracio nes es
t:\n ut il izando inst rume ntos 
Ilue no son los adecuados para 
la re.1lidad que actualmente re
quiere el cenllo his tórico y pa. 
rece que no hay voluntad poll
tica para modi ficarlos e inten
I!l r hui r de la especulación o el 
incumpl imiento de 11Is leyes 
q ue defi endcll el Iml rimonio. 

EL PELIGROSO ENTORNO DE LA CATEDRAL 

Por la Calcdrlll pasa n al 
dfa J.6(lO coches, 2.200 auto
b uses y 7.000 UlOIOS_ La uniu 
medida efectuada hastll aho
ra para fre na r el efecto del 
tnUiC() fue la res tricció n de 1:1 
ci rculación I>or la ilve nida 11 

rc.~ idcntcs. t. ll lisporle urba
no }' motocicle tas. Frente a 
los disjlOsiti,'os fisicos q ue 

fu ncionan en todos los cell 
tros histOricos cc 'Tados ¡, los 
\'ehfculos, el A)'Untamiento 
optó por colocar a la Polic(n 
Local como control del paso 
de los residentes, De mo
mento, e l filtro se mueS'ril 
poco efectivo. La pcatunnli . 
7.3ciÓII de la vfll COlJl ie:n1.l1 3 
se! una medida urgente:. 
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gunn inveSli¡;ación se rillni reil l 
de l:l si tuación tic In ciudnd . As( 
pues. pam ¡JOder decit lo que 
se 'In reali1.ar e n el nuevo 
" GOV. antcs es IIbsolutamen· 
te nel'Csario realizar un C5tudio 
riguroso de nuestro casco his
lÓrico. de formll pormenuriza· 
da. :ln a l i7~1ndo edificio por etli· 
[ido, No obslnn te, ¡It;: sde la 
Ul1e1l1a del PGOU se nos ha 
c<:>muni('lldo fl ¡u a$OCÍnció n que 
es te C5 tudio no se VII o poder 
le:. lil..1r los planes tic eSlUdio 
por lalta ue tiempo y medios. 
I\ sl pues, In A$OCiació n de De· 
fcn~a dd Palrimuni(1 puede de· 
cir que la Catcdml () el harrio 
tic )\:1II1:l C m ? '" ' Vtl a I(' \l er ~II 
plan d~' ('~ llId ¡n dcnlr" de l 
I'(JO U o la w lln J e In c:.Ue 
Sanliago y Puerta O~ario )' la 
Plaza de la Enellm aeión. " en· 
S;UIIOS que el l' l:.n Ge neral de 
O,den:ltión UlbanA tendnl un 
lmponantc délicit con el con
jun to histórico ,je Sevilla 51 110 
s(' realitan pl eviamente esos 
c~ludios purnlerluriwtlos , 

¡': lIlmu:es ntl N~ IltIellc halJlllO' 
sülu de r:l lllIlI .. ,·"hmllld 11II1ítj· 
e:. ~ i uo IlImhién de med ios? 

I[] 

que la JU l1 t;\ de Andalucla vive 
tic espalda~ n Ja ciudad de Se~i · 
lIa y a los sevillanos. 

.:C;ÚIllO IIfC'cllln 111 pll trimQ
Ilío 101 ercctus de la mo,'ida o 
ht inselurilhul? 

L.a influ encia es d irecta por· 
tlue a lle ran nueslro "atrimo . 
nio, En hl ciudad existen gl' U' 
pos que es tán COllvir,iendo muo 
chos de nuestros rnouu1l1entus 
en piut adu con sus simholos· 
Son bandas o rganizad as que 
tendrl8n que ser in,'eslÍgadas 
por las au to ridades policiales y 
que no podemos ide ntifkar con 
el (enómeno de la mO\'id:1 I>ur· 
que !UIII ¡!11I1'''S muy cllnnc"~ 
Alkm;h. huy II. IC ali:Ju.rcl 1" '" 
!llel na del I'Hndnl ismu, (lile $1 sc 
tie ne !.jue relacional directa· 
mente con In movida y la edu· 
cación de los jóvenes. 

F..n .~IIIIU', ;.cmiln SOIl III~ IIIC' 

tlid!l.~ IllIe sc proJllllU' 1I d c.~lc 111 
¡\dclla? 

Uno de IN mlembl ,lS de Adepa, lo. quln Egea. en el patio del Colegio 'Iuen Pastor', que él dirige. 

Yu pienso q ue no. porque 111 
\'olumad poHticll e.~ la que 
mue,'e e l dinero. Ln J unta de 
An,jalucfa gasta miles ,je 1111110-
m'sde pesetas pam multi tutl de 
cueSliones, Asl pues. ell 'GOU 
para In cnpitnl de J\ndnlud:1 
dcllC te ne r 1;\ suliciente impor· 
¡¡¡licia p:l l'a In ¡Idministrllción 
aUI(lIIómicn cumo pam desli · 
rml las pnrtidll!~ neccsl\fin5 )' 
los medios pam rcali1.nr los plll ' 
nes de cada lOna. Está claro 

Yo etet' (Iue las medi .. l3 ~ e,· 
t;\n en Jas m:uu.lS de las :lIllI1 i· 
niSlrnciones. Ln ddcnslI )' 111 
cOII$e rvnción de l patrimonio 
pasan e l1 prime r lugar poi el 
cumplimIento de las leres. En 
~gulldo lugar hay que destacal 
ItI nccc.~id!td de rea li7~1r ese c<· 
ludio detn llado del cusco lu ~tú· 
rico ni que :nucs me rcfefea pa
ra tIecidir de una vez pur tOO:ls 
lo que ,~e ,jehe c(Jnser\' ~l r y 1" 
(llIe no, Y en til timo lugar. tus 
m('did ns p:ml solucionol eSla 
si luació n tnmbi t n pasan po' Il'
alizllr fu ertcs inversiones dewe 
tooas las adrninist racionL-s. Es
lado. J unt!' y Ayuntamie nlo. 

.. Piensa lluC el dclerioru lid 
1IIllrinlllnío de la ciudud IlIIcde 
ufectur ~I neglH.'io tllrí~ tíco? 

Desde luego. ~i las IIdlllinis· 
tnldones no muc.~trnll i ll t c , é~ 
1)101 el cuidudu y la consc,v¡\· 
CIUIl de nuestro patrimolUo. de 
nuestlQ centro histórico. pode. 
mos decir que estamos rnutlln· 
do la ga ll ina de los huevl>S de 
010. 6 1 turista 'Iue viene JI Sevi· 
lIn 110 se puede quedar sólo con 
el 1I1:IICO iru:Orllpafilbk de In 
PI:W.II del Triunfo. la Cll tedrn l. 
el bMrio de Sunta Cml )' los 
Rea l c~ AIc:b . .1rC5. Si no cuida· 
mn~ más el pll trimonio no po. 
dremos ofrecer o tra cosa a IlIs 
rcrsonllS que nos visitan. UIS 
administraciones públicas tic· 
nen que tcnerdafO que cl futu · 
HI de 111 ci udad está c n su con · 
junto histórico y en el negocio 
lu l15tico. independic ntement e 
,jo:: la calidad de vida de nues· 
tros ciudadanos. 8 muy poshl' 
\'0 que Sevilla está movíem,lu 
mucho turismo de congresos. 
pelO ese sector se atrae por la 
belleza de la ciudad y si no cui· 
damos ese aspecto. corre mos e l 
riesgo de perde rlo. 

Iluh ha IISled del papel de IlIs 
II thllillislrllci!JIl e.~ Y lO!! sumll
IIIJ~. ¡SU" f uidadusO$ fun ~II (tll ' 
l,illloní01 

1:1 sevllI~n(l es un ser muy c.~
IJoCCla l. Pod cmos decir que pe. 
camm de masiado de ombli· 
gllu"w. Siempre pensamos que 
I~I nUfS h o es unico, que nues
Ira~ Ir:ujiciones $On las mejo
res. Nucslrll Selll (lna Santa 110 

"Hace falta 
un estudio 

detallado 
del centro 

histórico 
para saber 

qué se 
puede 

conservar y 
qué no" 

tie nen parangón y seguro que 
no ha)' ninguna ciudad que de· 
dique más hOUlS y más letras a 
la Semana Ma)'or de la ciudad. 
Esto ha llevado al sevittano a 
ser una pCf!lona 4ue vh'c mtls 
de mirar.;e hacia dentro e n lu· 
garde mirar lambitn hllcia fue· 
ra. Es decir, mira más alpas.1do 
que al fUJUra y C.'IO IIU es sielll
p rc pusili~o. purque una ciu· 
dad que milll demasiado a su 
pasado diHcitmentc puede con
(ia r en $U (u tUl'o . No po de rnos 
con(uudi, el conscl v¡,ci\JIlis11lCl 
con inlt:t\tM ruanl ene r la de· 
fe nsa del pas;ldo pm d ptls;¡d(l. 

~inu quc 1m)' que entender lo 
r<lInll el intenlú de cuiuar lo 
que es nuc~ l ro I)¡lta mcjunulo. 
p:U'H disfruHulu y para ~ent' !<l r 
má~ IÍtl lIC/.l1 v rcl :l lltar nu~l ra 
eO'lIomfa. Ln l\ l'I..OI:í:ICil'lI de 
Ddells¡t del I'alnmonio ticne 
ulla ideA del centro hi~ tó rk(J 
jlH.g l C.~ is l ;¡ . 1 hl) tlue Iceul\(! ' 
tUI 1" p¡.ra llenarlo tic vítl:1 y re · 
l:urfJlrlu y Ctl c.<¡¡ ' li O:: lle tille \'0' 
lalx' flIT el se~i ll;trI" . Yo plenstl 
que en ningul1¡1 ciud¡¡,j uc es te 
" aes se ItLlbie!¡¡ permitido que 
111 1'lat.:1 de Es,mil:. eS\lJviera en 
el e~llIdo que se cncucnlrn. La 
In esión sOólI 1 de los ciud:uJII ' 
nos )'a hublcra provocado una 
rellefión dk:17 r rápida de las 
adminislraciones. pcro pMece 
que a lus scvillanÚII no les im· 
porta del1H1sinuo e l pal l'iT\loniu 
de ~u ciudad o. al menl~~ , ellO 

demuestran. 

.. C;UlíJI.'S Slllt lo~ aspt't'"tus del 
. ... nee del J'CO U que II r« lan 
di,eellunente 111 Ilat rimonio. se· 
I tin Adcl'1I1 

Pensamos que uiste una cln· 
ra contradicción, ya que. 5e nos 
ha dicho que el nuevo I'GOV 
'11111 desunol!!u UIl-' p(.lhic~ to· 
c rclliva en 11.1 que se refi e re :1 111 
ddensa y el manl enimiento del 
patrimonio ¡Hlluiteetónico de 
1;1 ciudlld y, al mismn tiempo. ~ 
VIUI 11 de5rl1wlla l C~llnlellms 
pMa atraer publación al centro 
histórico y lIinami7.arlo cuhu· 
ralmc nl e, I'a ra ello. es IleceS:I' 
rí" l'eHliznr un eSl u\liu detall:l' 
d" dc lo (Iue tLllctUIIS, l''''' llIe 
ha~ tn el III\JIt1CI110 1111 hll)' !lin· 

RESTAURACiÓN DE SANTA MARIA DE JESUS 

L.'l c:api lln de S1lnta Mari!! 
dc JC5I¡S. anua a la 5ede del 
Consejo de Cofradfas de Se
villa y situudll c n la Puertn de 
,Iercl. será resln urada por la 
Gerencill de Ur!lnnisrno e n 
fundón tic un proyecto que 
se e neue nt m ya bASI:l nte 
;I"al1l ado y I¡UC conte mpla la 
inleu'enót'>n e n el inmllel>1e 
P¡" i1 adecental hl f;u;had a y 
fr e n;¡ r los efectos,je la hume· 
dnd en los muros, cumo prin· 
e¡ palc~ <lctu;teiones. 

El cumpmmis,' del J\yun ~ 
I:utlient" 1)I1n1 ínl e l" 'c nir en 
C$la capilla procede de nn tc · 

1'10fe5 de legados de Urblln ili
ruo, aunque es allóra. con c l 
and alucista Ralael Carmona 
al fren te d e la Gcrend:l , 
CU:lndo se ha e ncargado la 
red acció n definitiva del pro
yecto COulO paso previo a la 
res tauración. Los técnicos 
han daludo la úllima in te r· 
... cnC'Í(ln e n la capilla en I'Kt7. 
cuandu se de jó la l;1brica \' i~ 
ta de 101'\ muros del templo. 

Se ha derumtrado Ilue cs tn 
fábric;1 sie mpre cstU\'O cu· 
hieua con morteros de cal y 
p;nt :lda I,:on una jahel¡;a. de 
la (Iue a(1I1 huy restos, 
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Isabel de León: «Colecciono arte 
costumbrista por mi amor a Sevilla» 
La marquesa de Méritos fue acogida como académica de Santa Isabel de Hungría 

Isabel de León Borrero, mar
quesa de Méritos, es desde 
ayer académica numeraria de 
Santa Isabel de Hungría, donde 
pronunció un discurso de ingre
so de marcado carácter auto
biográfico y en el que afirmó 
que «colecciono arte costum
brista por mi amor a Sevilla». 

J. MORILLO 
SEVILLA. La Real Academia de San
ta Isabel de Hungría acogió ayer una 
solemne sesión para la recepción CO~ 
mo académica de número de Isabel 
de León Barrero, marquesa de Méri~ 
tos, que leyó un discurso de ingreso 
titulado «Mi visión del arte: Coleccio
neismo e interiorismo», que fue con~ 
testado, en nombre de esta Corpora
ción, por la Duquesa de Alba. 

El presidente de la Real Academia 
de Santa Isabel de Hungría, Antonio 
de la Banda, introdujo el acto, que se 
celebró ante un nutrido auditorio, 
en el que se encontraban numerosas 
personalidades del mundo de la cul
tura, la política y los negocios. Entre 
otros, asistieron el presidente de la 
Academia Sevillana de Buenas Le
tras, Rogelio Reyes Cano; el teniente 
de Hermano Mayor de la Real Maes
tranza, el Conde de Luna; el presiden
te del Grupo Correo-Prensa Españo
la, Santiago de Ybarra; el organista 
titular de la Catedral deSevilla, José 
Enrique Ayarra y el académico sevi
llano, Eduardo Ybarra. 

Méritos habló en su disertadón scihfÉ(las'razorieS qúe fa han llevado' aser una"apasionada del arte 

Isabel de León Barrero dio lectura 
a un discurso marcadamente auto~ 
biográfico, donde tuvo palabras de 
recuerdo para sus padres, su herma-

no y su tía abuela, la condesa de Le
brija, y en el que relató las razones 
que la han llevado a ser una coleccio
nista de arte y una apasionada de la 
restauración, las antigiledades y el 
interiorismo. En opinión de. la mar
quesa de Méritos «el arte es la.subli
mación de la belleza. Siempre me he 
extasiado con la contemplación de 
todo lo bello». Por ello, la, desde 
ayer, nueVR, académica 'numeraria 
alabó en el inicio de su discurso la 
bellezadela naturaleza, que conside
ró «un regalo que Dios nos da para 
su contemplación; La naturaleza es 
el cuadro más hermoso que. he con-

la duquesa de Alba, durante la lectura de su discurso 
J. LOrtega 

templado nunca». La marquesa de 
Méritos relató taJ:r¡bién cómO surgió 
en ella desda muy pequeña la pasión 
por las antigüedades, así como su vo
cac~ón de' coleccionista de arte cos
tumbrista español, que justificó «por 
el amor que siento por Sevilla, junto 
con Florencia las ciudades más artís
ticas del m)llldo». 

El interiorismo y el embelleci
miento. de las casas. es otra de las 
facetas de su personalidad, por lo 
que «cuando veía un ediflCio en rul
nas Siempre imagiriaba cómo lo re-
construiría». 

En este sentido, la nueva académi-

ca relató las reformas y restauracio
nes que acometió en la que fuera su 
casa, un inmueble del Siglo xvm, en 
la Plaza de San Martin, o en su casa 
de la Avenida de la Palmera. Sin em
bargo, su obra de mayor envergadu
ra ha sido, según Isabel de León, la 
reforma del palacio de la condesa de 
Lebrija, que denominó «el relicario 
de mi familia», un inmueble desde 
entonces «abierto a todos los visitan
tes}} y en el que soñó que «la casa 
tenta un idilio de Roma con Sevilla, 
con la venus de mármol y la cerámi
ca de Triana». Numerosos aplausos 
acogieron el final de su discurso. 

La duquesa de Alba abogÓ en su 
discurso por el conservacionismo 

La duquesa de Alba 
fue la encargada de 
contestar, en nombre 
de la, Real Academia 
de Santa Isabel de 
Hungría, al discurso 
de la marquesa de 
Méritos. En su diserta
ción, la duquesa de 
Alba destacó la contri· 
bución de Isabel de 
León Borrero «en la 
conservación de edifi
cios antiguos de Sevi· 
lIa» y lamentó que 
«un urbanismo sin 
control haya acabado 
con mu~hos de ellos» 
en la ciudad. 
Asimismo, la duquesa 

de Alba tuvo palabras 
de elogia para las 
reformas acometidas 
por la nueva académi
ca en la casa de la 
condesa de lebrija, 
que fue tía abuela de 
Isabel de León Barrero 
y quien la introdujo 
«en buena medida en 
su pasión por el arte». 
En opinión de la du
quesa de Alba, la casa 
de la condesa de Lebri
ja «continua siendo 
un verdadero museo, 
con un acertado equili
brio entre elementos 
antiguos y restaura
dos. Un lugar con per-

sonalidad propia, que 
compendia !os rasgos 
más definitivos del 
quehacer de Isabel». 
En su' discurso, la du
quesa de Alba recordó 
la amistad que profe
sa por la nueva acadé-
mica, una persona «a 
la que admiro mucho. 
Son muchas las cosas 
que nos unen, buena 
amistad, pasión com~ 
partida por todas las 
manifestaciones artís
ticas y un profundo 
amor a Sevilla». Unas 
palabras que también 
recibieron una gran 
ovación. 



ENTREVISTA. VíCTOR FERNÁNDEZ SALINAS 

«La Ley no se puede 
interpretar, hay que 
cumplirla» 
TEXTO PABLO FERRAND F010: ABe 

SEV II..L!\ . VIClO!" Fernúndez Sillinas 
es lUlO de los profesores más activos 
del Dcpartatllento de GoogruOa Huma
nade la Universidad deSev Ula: delicn
de los espacios p llbl ieos y la a rquitectu
rn !)Qjlular como ¡Wec i05..1 her encia 
que debe ser prcscrv:ldu y dlsfrulnda 
en eq uilibr io con el medlonmbienle. 
por eso sus enSClianza5 van mas aUá 
del aula y se convierten en un compro
miso que asume y practica de man era 
altruista. Fernández Salinas es tam
bién miembro de ¡a junta direct iva del 
Com lié Nacional de leomos y ha s ido el 
primer representante de las asoc iac io
nes Adcpa y Bcn Baso en la Comis ión 
Provincial de Pat r imonio HIstórico de 
Sevilla, de octubre de 2000 a marro de 
200'.!. Sus compaJieros de Comis ión so
lía n dec ir en tOllO cordial «los rema n· 
tes de Vlclonl, aludiendo a su defensa 
del pa h·imonlo. A hora la Delegación 
de Cultura pns.1 pOI' un mOlllenlo cri ll· 
CO, pues en eslos IllOlllenlos se in vesti· 
ga la posible ocultación de una cin:u· 
lar lle l3ienesCullurales porparle de lA 
delegada de Cultura de la Junta. en la 
que se recuel'da a la Comisión el CUIIl · 
plim lento del a rt iculo 20.3 de la Ley de 
pa ll'i mon lo. que impide rema n les, y 
lluevas alineaciones en cdlncios cala· 
logados que estén en ZOllas aún pen· 
dientes de la a probación de planes ge
nerales de protección , 

ccHo val:lOS contra el progreso» 
-¿lt ecu erda s lla de.legada de Cultu
r a le informó sobre el cumpUmien
todelllrticulo 20.3 a raI7. del escrito 
·hace ocho o nueve m eses· de Bienes 
Cultura les? 
- En el tiempo que yo estu ve allí , ni yo 
n i nadie se enter'Ó de I;)s diret: trices de 
la C ¡rcular de la Dirccción General tle 
Bienes Cultura les. Además. el articulo 
20.3 no es un asunto que se 110S pueda 
[)..1sar . puesse Incumplía repetidamcn· 
te e l1 muchos casos, cuando ya ven l:m 

.. :: 

apruh,u.lus pur el Ay Ulllt1lll iCl ll lJ. I~s tlc · 
..:i r. JIU se c lIl11plia n en ClIUllt o 11 los rc· 
montes, l>ero hay (llIC tener (' " t:lIcntH 
que la Corn is ión es un ur'cano 00115ultl· 
va y In" dcc is iones las loma In de lega· 
dn . 
- Sin c mbOlrgo, In de legmln. des· 
Imés deanrnmr n ~l'lncil'¡os d e esle 
IIlCS que Iba a eltlpcznr' R tllJlicar e l 
arHC1llo 20.3 de forma estl'iclIl, pos· 
terlormente dijo que esle u l'liculo 
DO só lo se ha cumplido sino que ta
do se ha a probado con s u consenll· 
ml e ll lo ¡mes. Se!; I'11I di ce, 1I0npal'l.'Ce 
" i" g utll! disconformldnd suy:, cn 
las a ctas. 
- El nrtlcul0 2O.3es nUl'Slm rnlt nlln dia· 
rin, Yo 110 puedo apl'obm' liada 1)()I'(I"e 
he sido invitado <':011 voz IICI'O sin voto. 
I'u(.>tlo hacer l'Olls ideracioll s negatl· 
vas a un proyeclo u 011'0, y es verdad 
que en muchos casos h ice cons tar en 
acta mi 0 1111110 11 contra lo!' 1'I ' l1Iot ll es . 
Creo, no obs t:lIlle. que e l llIl'ollo de la 
cuestión esl¿i en qlle se ha inculnplido 
o nu la Ley dc l ~a tl'lTllo lllo ¡>O I' part.c de 
ladelegmla. El l lns nct:ls estil. !'orenci, 
lila de todu la l.cy debcr i<1 h<lhc rsccum· 
plldo. Me gusta rla rCCllcar que ¡asasa
ciaclones no va mos cont ra cl¡>rogreso: 
no ent ra mos en cons ideraciones de la 
Ley. sólo la rcconlamos. 1~1 Ley no se 
puede Interpretar. hay tlUe cumplirla. 
Nosotros nos hemos opuesto ;:1 los re
montes que rcpresent;lll Ulm ope ra
t:ión daramente espccu lat l ... a . Ade· 
más, los pla nes Generales deberian es· 
tar )'¡] todos aprobmlos: s i liase aprlle· 

«Me he sentido 
frustrado en asuntos 
como el de la iglesia de 
San Vicente, la 
Encarnación y el Plan 
Especia! de Écija» 

ban es porque los Ayuntmn ientos pre
fie re n escudarse en la Comis ión de Pa· 
Il'illllJll lo. 
- Desde (lile Ade¡,a Int er'puso In de
nuncio a l n scal. ¿conle ntó la de lega· 
da a lgo en este sentido? 
- No 10 rccuerclo. pero me <.'Onsla llUC 
en estos lila se ha habllldo de ello. 
- ¿Qué cambios harían rall"n lJura 
(llIe la Comis ión sen efectlvu'l 

I...a COlnls ión esefectiva, loquc hal'ia 
fa lW es que se cumpla lo Ley, Insta ndo 
ti que los Ayuntmnlclll.os npl'uebcn el 
planeamiento esllCC iaJ . Personalmen
te. he CIlL'ontrado alli un a lT1biente 
lIlu yeordi<1 1. 
- ¿Cuáles son los ejemplos III1\S gl'a · 
vcs aprubados por la Comisión duo 
runt e s u etapa en ella? 

Yo me he scnlido frustrado con tres 
asuntos, con la igles ia de San Vleente, 
<.'On los apa rcamientos. sobl'e todo L'On 

el de la Encarnación. y con el trámite 
del Plnl1 F.:sl>cclal de Itcija. 
Quedan la mitad de 105 corrales 
- ¿No es I.lI eo ngru cnte que este ailO 
dediquen e l Día de l Putrimonloa un 
tipo de m'quit eetllrn, la mÁs IUmles· 
tn. qu c e ll la prácUca no g07.U de In 
dc bida IH'otCCcJÓ" ? 

DI'''lle 11Ie~o.cse l Pnt l'imonlo menos 
prot eg idu de toda 1:1 pruv incia dc Sevl· 
1101 . No hay catá logos, no hay valora· 
ción soc ia l Y. mucho menos, res paldo 
po lit il'o loc .. 11 para proteger la , En (,:011· 
st..'Cuencia , esta dcs.1 pnrec iendo o alteo 
r íllldosc muy l':ipidulIIcnle. sobre todo 

.. ~ .. 

J ;.: 

:.: 
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en los núcleos más d inámicos, 
-¿Cuántos corrales quedan e n Se\'¡
Jla? 
-Según lIucstros es tud ios. en cl con· 
junto h lst6r lcode Sevilla ha des.1pare
cido la mitad de los corrales y casas de 
vec indad con patio. entre los ari os 1991 
Y 2001 
- ¿Que ol,lna de la Encarnación? 
"':"Que es vcrdaderamente donde debe
rlulllosestnl' l't!nlrados. Es ta es ¡a gran 
hcridu abierta del I>Ull'ill1on lo. A{jui 
falla la información que ex is l.e en 
O(I1IS ciudades. Estoy <1 favorde la COIlS· 

trucción dellllercado y de la conserva· 
clÓn de los .. ·cstos arqueológicos, I>CI'O 
s in aparcam iento. 

Respetar las claves de San Telmo 
- ¿Y de la rehabiUlaclón pLant eada 
por GuU le l'lUo Vazqu C'L. Consuegra 
para e l Palacio de San Telmo? 
- !-Iay que enfren tarse al Patrimon io 
l'On hum ildad y respetar las claves del 
bien cultural. e n este cnso San Tellllo, 
y no dejar las huellas propias. Me cus· 
ta la arquitectura de Vázquez Consue
gra , ¡>ero la va ncmlrdia debe hacerse 
en otro s itio. Se eqUivocan qu ienes di, 
cen (llIe sólo los arquitectos saben de 
II l'tlu ll CClurn ydc la ciudad, En UII bien 
cult ura l. la varle n SIC:.l es fundnllll'll ' 
tal. l)Cro exis ten dimens iones como la 
shnbólicn y la memoria colecti va , <¡ue 
deben respetarse. Por eso queremos 
(lile todo el mundo ol>ine en estos le
mas. ya que el Patrimonio es de todos. 
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Pasando casi desapercibidas, en una de las zonas más renovadas de la ciudad por la incidencia que sobre los 

solares ha tenido el Plan Urban, estas viviendas de Luz FemándezValderrama Y Francisco BetnaI, se constituyen 

en una de las piezas clave para observar otra manera de pensar la casa y la arquitectura necesaria para ello. 
Por F.IQlesla-J. R. Morenol 

CUBIERTAS DEL CONJUNTO. Castilletes de las viviendas. ACCESOS. Galería interior. 

c..--"" 

Pla nt. pl1mara 

VIVIENDAS. Vista de la fachada. PLANTA Y SECCiÓN. ORDENACiÓN. Maqueta del proyecto. 

La casa, un mundo 
lleno de agujeros 

• Durante mucho tiempo, con una 
estrategia perfectamente diseña
da y dimensionada, se nos dijo 
cuál era la condición de la arqui
tectura propia de nuestro tiempo y 
para Andalucía, cuáles los proce
dimientos oportunos o adecuados 
par~ unas condiciones de contor
no y un estilo definido. 

Inmersos en este horizonte 
hemos vivido y en él hemos actua
do: unos más Y otros menos. Lacrí
tica -simulando indicar lo bueno y 
lo posible de esos considerandos-, 
la Escuela de Arquitectura de Sevi
lla -haciendo como si de tal se tra
tara- Y las promociones de una in
cipiente administración pública de
mocrática -necesitando propiciar 
una imagen clara que representara 
sus deseos de modernización. 

Todas esas instancias daban so
porte y juego a una producción 
que se quería rigurosa con lo local 
y deseqsa de un reconocimiento 
internacional. A la postre, se daba 
forma a un tranquilo lugar de en
cuentro de una moderni!'iad -que 
no necesita de grandes invencio
nes para producirse- y una tradi
ción -3 veces asfixiante pero siem
pre justificadora- con la que esta
ban obligados a encontrarse. 

Un soporte sólido y bien estruc
turado que ha pervivido durante 
cerca de 25 años para ocultar una 
transformación revolucionaria de 
las condiciones y exigencias en las 
que se mueve la arquitectura. 
Desde este punto de vista, lo que 

quedaría por hacer con ese glorio
so y políticamente correcto sopor
te, bien podría ser un homenaje, 
que lo consagrara definitivamente 
como lo que es: algo perteneciente 
al pasado. Un marco que, sin em
bargo, continúa para muchos vi
gente, por cuanto responde a una 
sensibilidad regresiva propia de 
nuestra sociedad, y sobre el que se 
proyecta, aún hoy, gran parte de la 
producción de la arquitecrur.i. an
daluza y, especialmente, de una de 
sus temáticas y ocupaciones prin
cipales: la vivienda. 

La medida necesaria 
Así las cosas, abordar la casa colec
tiva en el medio urbano parece 
convertirse en un problema perte
neciente a un recetario de res
puestas codificadas: a partir de un 
programa convencional de habita
ción, la calidad e idoneidad de la 
intervención deriva tanto de la re
lación de la casa con la ciudad y 
con la comunidad a través de sus 
vacíos -pati<r, como de su imagen 
reconocible que recorre la facha
da, desde el gran basamento hasta 
la coronación de sus paramentos 
en un decreciente de forma y di
mensión. El oficio dispone el tipo 
edificatorio adecuado a la caracte
rización morfológica que se hace 
de la forma urbana; ello, junto a 
una correcta construcción garan
tizan la sabia y explícita respuesta, 
tanto como para ser reconocida 

disonancias 

Una esperada 
renovación de 
la arquitectura 
Poco a poco van apareciendo, 
como si se tratara de un largo y 
extenso goteo de una masa de 
propuestas y proyectos que no 
somos capaces aún de visuali
zar, unas pequeñas piezas de 
arquitectura que nos afirman 
que por fin ha llegado la reno
vación tan esperada de una ar
quitectura andaluza excesiva
mente ensimismada en sus 
aciertos pasados. A quien esto 
pudiera sorprenderle, debería 
hacer memoria y recordar la 
larga y callada trayectoria de 
un conjunto de arquitectos, 
que no han parado de construir 
otras bases disciplinares más 
ciertas y específicas que aque
llas que parecen fundamentar 
el orden de lo mediático en el 
que se encuentra colgada gran 
parte de la arquitectura de los 
últimos tiempos. Ello no haría 
sino justicia a una actividad ex
tensa y compleja que hemos 
querido simplificar bajo el 
manto de una representación 
de autores, protagonistas de 
no más que su propia obra. 

como perteneciente al soporte que 
le aseguró su viabilidad. El círculo 
se cierra y los celebrantes se reco
nocen en una pieza más de su ya 
largo collar de caza. 

Aperturas alternativas 
Pero no es la única manera. Difícil
mente podremos aplicar esta lec
tura a la pieza siruada en el barrio 
de San Luis. 

Elemento singular y destacado 
de la última arquitectura domésti
ca realizada en nuestra ciudad, en 
la que se ponen en juego mecanis
mos de ocupación y relaciones 
bien distintos, y no precisamente 
provenientes de las indicaciones 
del nefasto Plan Urban, todo lo 
contrario. El sistema de ocupa
ción y apropiación del solar por 
cada vivienda responde a una 
consideración critica con los me
canismos de implantación con
vencionales y al cuestionamiento 
del diseño y organización de los 
nuevos espacios urbanos del ba
rrio de San Luis. Así, "en una de 
las zonas más oxigenadas del 
casco histórico, el proyecto propo
ne recuperar de alguna manera la 
escala y el sentido de los vacíos de 
esta tra,ma de la ciudad". 

No pensemos en la fachada a la 
calle Inocentes como el mecanis
mo que asume la representación y 
la identidad de la comunidad de 
vecinos, porque donde se propon
drá ésta será en la propia lógica y 
disposición de las viviendas al reu
nirse en el sitio: un tejido fino y 
denso como soporte de Una mane
ra de vivir diferenciada, un entra
mado que trenza lo individual de 
cada casa con la parte cedida a la 
comunidad para que se reconozca 
como tal, una malla de llenos y va
cíos atenta a capturar el sol, la llu
via o el viento en una secuencia 

continua que va desde el exterior 
más público -extendiendo la calle 
hasta el primer vacio- al interior 
más intimo de la habitación. 

De este modo, el lenguaje de la 
fachada nos remite a la conside
ración de dicho elemento como 
una medianera más de las exis
tentes en aquella zona de vacia
mietitos. La casa llegará a apro
piarse, según la posición que 
ocupe en el sQlar, de un pequeño 
patio o terraza como extensión y 
constitución de un mundo pro
pio, donde las miradas de la casa 
se entrelazan conformando un 
espacio simbólico y funcional. 

De la misma forma, nos encon
tramos los castilletes de las casas 
emergiendo cada uno de ellos 
con una orientación y una aper
tura hacia el paisaje circundante 
de la ciudad diferente: ellas con
formarán un panorama donde · 
coexista la cornisa del Aljarafe, el 
Palacio de Dueñas, la Iglesia de 
San Marcos o San Luis, en medio 
de la topografía movida de las 
azoteas sevillanas. 

Van a ser éstos dispositivos que 
el proyecto inventa como propios 
y que se concretan durante la eje
cución del mismo, los que posibi
liten y traigan a la ciudad unos 
modos de vidé:J. alternativos, pero 
quizás no tan ajenos a los de la 
propia ciudad. 

Injertar en esa trama desparra
mada por unas intervenciones que 
han abierto en canal el tejido com
pacto de la zona, estas pequeñas 
edículas habitacionales, hacen 
que tengamos muy claro que no 
vamos a encontrar aquí ese patio 
singular que reúne al conjunto de 
las viviendas, que oculta las inci
dencias y deformaciones del solar 
con el sellado pormenorizado de 
las medianeras y que se constituye 
en soporte de toda la simbología 
de la casa sevillana donde poder 
reconocer al conjunto de los veci
nos. Mejor, recorramos a través de 
los accesos de la planta primera, la 
secuencia de llenos y vacíos que 
conforman alternativamente ese 
otro tejido, introduciendo una es
cala dimensional y un carácter 
ambiental que viene a restablecer 
espacios perdidos de nuestra ex
periencia vital. 

En este entramado, el mecanis
mo de acceso a las distintas vi
vienda se establece desde un co
rredor siruado en el lateral iz
quierdo del solar, junto a la entra
da de vehículos, que registra el 
fondo del mismo y donde se dis
ponen los tres núcleos de subida. 
A todas las viviendas se accede 
desde la planta primera por tres 
galerías orientadas al norte, de 
manera que, o se entra a una vi
vienda a la altura del salón y coci
na y se baja a los dormitorios o se 
asciende a la vivienda ático. 

ficha técnica: 
19 viviendas en la Calle Inocentes, Sevilla, 
agosto de 2001. 
Promotor: Progecsa. 
Arquitectos: luz Fernández Valderrama y 
Francisco Berna!. 
Aparejadores: A. Tesonero y J. Romero. 
Colaboradores: S. Amuelo, F. Escudero, M. 
femández Valderrama. J. Bemal y E. Alle~. 
E. Constructora: Promociones Generales y 
Contratas SAo 
Superficie: 2.307 m2 



! ABe ¡MIÉRCOLES 8/10/2003 I I Sevilla 1331 
11 SEMANA DE LA ARQUITECTURA 

INCOMPRENDIDA, IMPOPULAR ... Y NECESARIA 
(EL PAPEL DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN LOS CASCOS HISTÓRICOS) 

Carlos GARCíA VÁZQUEZ Arquitecto 

E
SCribirSObre.arqUitectul'a.moder~ 
na en un medio de comunicación 
es un acto íngrato. Se ,trata de un 

tema' que, la 'población ~mcará casi siem
pre con prejuicios, a menudo Con recelo y 
a veces con desprecio: Y es que, parafrus
tración de la mayoría de los arquitectos, 
la arquitectura moderna "novende",sim
plemente porque no es popular. 

Varias son las razones que explican es
ta incomprensión tan extendida en nues
tro ámbito social. Algunas son de rango 
cultural: eleuropeo tiende a valorar lo an
tiguo (la historia), frente a lo nuevo (la 
vanguardia). Otras tienen que ver conlas 
pautas compositivas que rigen la arqui
tectura moderna, pautas propensas a lo 
abstracto, a lo conceptual, al elitismo cul
turaL. Si cualquiera puede complacerse 
ante un cuadro de Velázquez o ante llila 
fachada barroca, ala arquitecturamoder
na le ocurre lo que a la música de Schon
berg: es dificil disfrutarla si no se conoce. 

Especialmente peliaguda es larelación 
que ésta mantiene con los cascos históri
cos. En este caso, la amenaza al patrimo
nio ha venido a sumarse a las reticencias 
culturales y compositivas' para acabar 
convenciendo a casi todos de que centro 
urbanO y arquitectura contemporánea 
son entes incompatibles. En ciudades co-

filO Sevilla o Granada, que han visto có
mo parte de su identidad fue arrasada en 
las décadas de los 60 y 70, el consenso en 
torno a esta idea está tan generaljzado 
que alzar la voz en defensadela conviven· 
cia de lo histórico y lo coniqmporáneo se 
ha convertido en unaeto de heroísmo tan 
ingrato como vano. Y sin embargo, a pe
sar de que ello ha relegado a los más pres
tigiososarquitectos a lID silencio tan pru
dente como indolente, es necesario hacer
lo. 

En pr.imer lugar por coherencia, por
que el casco histórico es algo vivo que se 
ha ido construyendo a lo largo de la histo
ria tomo un sumatorio de capas que se 
superponen. En Córdoba los jardines islá
micos conviven con los palacios renacen
tistas y las iglesias barrocas. El resultado 
de este "melting pot" arquitectónico tan 
sólo púede ser calificado como fascina.'"l
te, a pesar de que, en su momento, cada 
llila de estas intervenciones supusiera 
una violación del carácter previo de la 
ciudad. Esta lÓgica de superposición que 
impone el tiempo es incompatible con la 
armonía absoluta a la que apelan aque
llos que se oponen a que la más reciente 
capa de la historia se sume a las anterio
res. De hecho, la unidad estética tan sólo 
es posible en ciudades muertas, donde la 

o vef)"Q conocemos. 

,Camp,us de,':Santú, ,(ruz: la ,Re~k,,-SegQ,lj¡a;, 

secuencia histórica se detuvo en un mo
mento detenninado (léase el caso de Me
dina Azahara), o en ciudades resultantes 
de siglos de tiranía urbanistica (léase el 
caso de Turin). 

En segundo lugar por estrategia, por
que en el encuadresocioeconómico deter
minado por la globalización las ciudades 
que aspiran a atraer inversores interna
cionales, empresas punteras y profeSiO
nales de alto nivel no sólo han de ser com
petitivas_ .. también han de parecerlo. 
Efectivamente, la imagen urbana es, hoy 
en día, más importante que nunca. Des
graciadamente para nosotros, no basta 
COn contar con hermosos cascos históri· 
cos; también es necesario que la ciudad 
emita determinadas vibraciones, vibra
ciones de modernidad, de dinamismo, de 
cosmopolitismo. Barcelona lo sabe, por 
eso lleva años compatibilizando sus ba
rriosmedievales con llil mobiliario urba
no y una arquitectura de vanguardias. 
Las ciudades andaluzas, sin embargo, pa
recen seguir empeñadas en plagar sus 
cascos históricos de farolas fernandínas, 
bancos de "hierro forjado" y kioscos "de 
época", es decir, en bañar su inestimable 
patrimonio histórico. en un irrespirable 
océano de próvincianísmo y mediocri
dad. 

Yen tercer lugar por dignidad, porque 
hay que acabar con un·bochornoso argu~ 

mento del que suelen abusar los conserva
cionistas más radicale" la arqultectura 
moderna NO es la culpable de la destruc
ción de los cascos históricos, sillo la espe
culación y la depredaCión hunoblliarlas, 
y ambas no tienen reparo alguno en tra
vestirse según determinen las pautas po
litico-socialesdelmQmento. Así, los pasti
ches historicistas albero y grana. que tan 
poco parecen preocupar a ciudadarÍos y 
opinión pública, están siendo tan dañi
nos para los centros urbanos como los blo
ques de apartamentos lo fueron en los 
años 60, porque los faisean, porque los te-
matizan, porque los banalizan .. . 

Incomprendida, impopular ... y necesa-
ria. Estadefensadel papelde lo contempo
ráneo en los cascos históricos no puede 
terminar sin una importantísima apela
ción: la de la prudencia. El barrio de San
taCruz,elAlbaicínolaJuderiasonentor
nos tan valiosos COfilO delicados, y las for
mas contemporáneas pueden dañarlos 
porque irrumpen en ellos con facultades 
técnicas y materiales potencialmente 
agresivas. !,aescala,lasformas y los espa
cios que la arquitectura moderna debe 
aportar a los centros urbanos para enri
quecerlos han de ser tamizados por uu 
denso flltro de sensibilidad, de mesura, 
de responsabilidad. En definitiva, arqui
tectura moderna sí, pero con control de 
calidad. 
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Diecisiete niños 
han recibido 
trasplantes de 
células madres en 
el Virgen del Rocío 

V JORNADAS T~CNICAS SOBRE PATRIMONIO 

José María Cabeza: «Al eliminar la cerámica se pierde 
gran parte del valor arquitectónico de un edificio» 

ABC 
SEVlLLA. Un total de 17 niños, con 
una edad media de 7 años, han reci
bido trasplantes desde la puesta en 
marcha, hace ahora un año, de la 
nueva Unidad de Trasplante de Mé
dula Ósea en la Planta de Oncohe
matología Pediátrica de Hospitales 
Universitarios Virgen del Rocío. 

Las i;ntervenciones han incluido 
toda la variedad de trasplantes de 
células madre existentes, tales co
mo autólogos (del propio paciente), 
alogénico emparentado (de un her
mano), de donante no familiar (alo
génico no emparentado) y de san
gre de cordón. Según informó en un 
comwricado Hospitales Universita
rios Virgen del RocíO,la mayor par
te de los pacientes padeclan Leuce
mia Linfoblástica Aguda, el tumor 
más frecuente en la edad infantil. 
También se han tratado niños con 
tumores no hematológicos. como 
neuroblastoma y sarcoma de 
Ewing y anemias congénitas gra
ves, como la anemia de Faneoni. La 
dotación tecnológica ha permitido 
incluir a los menores en el progra
ma de trasplantes de médula ósea. 

TOMÁS BALBONTíN 
SEVILLA. José María Cabeza, direc
tor del Alcásar de Sevilla, clausuró 
ayer las V JornadasTécnicas sobre Pa
trimonio organizadas por la Funda
ción Aparejadores, en el transcurso de 
las cuales se han tratado los materia
les fundamentales de la arquitectura 
andaluza, piedra, cal, madera y cerá
mica. Cabeza, que ha sido también el 
coordinador de ~ jornadás. centró su 
intervención en el estudio y la conser
vación de la cerámica decorada en el 
patrimonio arquitectónico, partiendo 
de su evolución histórico-técnica yex
poniendo los criterios y métodos que 
en la actualidad se vienen aplicando 
en ese material tan común y defmito
rio de la arquitectura sevillana. 

Según dijo, en los últimos años, el nú
mero de intervenciones en edificios 
con decoración cerámica se ha incre
mentado, si bien en muchos casos no 
se ha tenido en cuenta la necesidad de 
estudios previos del material y del mo
do de afrontar la restauración del re
vestimiento cerámico por parte de los 
especialistas. «Esto se debe, afirmó, a 
la visión de la cerámica aplicada a la 
arquitectura como un bien menor o de 
segundo orden, considerando la obra 
arquitectónica como un mero contene-

El Primer Proyecto Integrado de Sevilla 
. --' 
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El director del Alcázar defendió la gran tradición cerámica sevillana MILlÁN HERCE 

dor espacial al margen de los elemen
tos que la enriquecen y le confieren su 
carácter global». 

Es por eso que, según José Maria Ca
beza, se ha perdido la noción de la cerá
mica como componente singular de la 
construcción, aunque en su opinión 
«eliminando la cerámica, el edificio 
perdería gran parte de su identidad y 
de su valor arquitectóniCO». Pese a tOo 

do, considera que la cerámica se en
cuentra hoy en pleno apogeo,lo cual es 
consecuencia, entre otros factores, de 
la aplicación de las teorías del color en 
la arquitectura y a que posee una gran 
importancia en la edificación por el va
lbr etnográfico que aporta y la extraor
dinaria información gue ofrece para 
identificar el pasado de nuestro impor
tante patrimonio edificado. 

una ciudad 
para todos 
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el 10ft como cosmopolitismo en la construcción 

Hogares para otras formas de vida 
1I!'MJ!:JE!liliI'I! 

~"""'''' N o es fácil encontrar en las 
" _',:7 

;p"'- ciudades españolas vivien-
das que admitan el concepto ge
nuino de 10ft, a excepción de Bar
celona. En Sevilla, cuya tradición 
industrial mantiene aún su im
pronta urbanística pero sin la 
fuerza de la Ciudad Condal, los 
tres ejemplos de rehabilitación 
de edificios industriales, a partir 
de los cuales se han generado es
pacios habitables catalogados 
como 10ft, han demostrado que 
hace falta un cambio en la men
talidad de los ciudadanos para 
ver la enorme utilidad que puede 
tener esta nueva concepción de. 
la vivienda. 

Estas casas taller de grandes su
perficies, diáfanas, con enormes 
ventanales y de gran altura, no 
son concebidas como simples re
fugios domésticos. En ellas se pre
tende atender a los nuevos modos 
de vida, que exige la continuación 
del trabajo desde casa o su reali
zación completa del mismo. 

Los inquilinos de los lofts deci
den el destino de sus espacios en 
el momento justo de habitarlos, 
adaptándolos a, los usos y necesi~ 
dades que van a hacer de él. Esta 
flexibilidad permite modificacio
nes y mejoras en la vivienda sin 
necesidad de hacer obras costosas 
ni derribar lo ya construido. 

Los materiales o sistemas cons~ 
tructivos para la vivienda tipo 10ft 
deben ser innovadores y muy di~ 
námicos, que permitan un siste
ma modular de muebles (por 
ejemplo con ruedas) para separar 
los espacios, que prescinda de ca
bleados o tuberías, de sanitarios 
móviles, etcétera. Hasta ahora 
esta equipación estaba en manos 
de empresas e industrias exclusi
vás que determinaba en una élite 
a sus usuarios, pero los nuevos di
seños ya se han globalizado 
(Ikea, Oca, Fagor, etcétera) y han 
abaratado sus costes. 

El motivo por el que no prolife
ran los lofts en la ciudad no es sólo 
porque la sociedad es muy conser
vadora a la hora de elegir su 
hogar, sino porque no existe un 
impulso urbanístico y político 
hacia este tipo de viviendas. Se 
precisa sobre todo un mayor 
grado de implicación de las cons
tructoras, que no apuestan por la 
creación maYroritaria de estos es
pacios. El proceso de diseño, 
construcción, promoción y venta 
del 10ft se encarece por el hecho 
de ser iniciativas aisladas. 

Todo esto es superado en las 
grandes urbes europeas, que 
están dando cobertura a las nece
sidades de un sector social de cIase 
media-alta que demanda espacios 
más funcionales y diseñados con 
grandes miras vanguardistas. Se 
puede decir que Sevilla es una ciu
dad primeriza en este sector em
presarial, pero desde hace seis 
años existen lofts adecuados a las 
nuevas necesidades vitales. 

ESPACIOS DIÁFANOS. Gregario Díaz, gerente de Bau I{sar, en el 10ft d.e la calle Santa Marina. 

INSPIRACiÓN JAPONESA. Patio de entrada de las viviendas. 

BAU-KSAR. Edificaciones S.L. 
Es la única promotora andaluza 
que apoya la construcción de 
lofts en Sevilla, y muy compro
metida con el empleo de mate
riales ecológicos en sus vivien
das. Tiene una página web, 
www.bauksar.com. en la que se 
puede consultar todos sus pro
yectos. Plaza de la Mata, n' 16. 
Teléfono: 954900317. 

CHAVSA. Esta empresa, de deco
ración Y planificación de equipa
mientos de espacios de trabajo, 
está especializada en decorar es
pacios industriales y viviendas 
diáfanas. El local está situado en 
la avenida de la Raza (esquina 
con el puente de Las Delicias), y 
aprovecha una nave de almace
namiento portuario. Teléfono: 
954933040. 

El hito sevillano 
de las Siete 
Revueltas 

El edificio número 27 deJa 
calle Siete Revueltas de Sevilla 
fue rehabilitado en 1997 por Ja 
promotora BauKsar, que le 
confió al arqnitecto Ignacio ca
pitán Carmona la pJanificación 
de nuevo~ espacios para Vi
viendas. De la antigua sastrería 
de Ja alcaicería sevillana se ge
neraron, por primera vez enla 
ciudad, tres viviendas diáfanas 
yun local. Enormes corredores 
de luz natural, extraídos de 
huecos de patios que taladran 
el edificio entero, inunda cada 
una de las viviendas. Siendo 
ésta, la luz, Ja responsable de 
definir los espacios. Como tó
nica general de los lofts, se res
petan los elementos originales 
de la antigna fábrica: pilares 
de fundición y antiguos muros 
que coexisten con los nuevos 
materiales. 

LOFTS EN SEVilLA 
Una promotora de inmuebles an
daluza, Bau Ksar Edificaciones 
S.L., es la responsable de apostar 
por los tres únicos lofts que se han 
construido en Sevilla. El último 
de elios, dos viviendas en la calie 
Santa Marina diseñadas por lo ar
quitectos Ramón Pico y Javier 
López, de 78 metros cuadrados 
cada una, han sido vendidas ré
cientemente por alrededor de 
130 .. 000 euros. Anteriores a éste 
el nuevo concepto de vivienda 
llegó de la mano del arquitecto Ig
nacio Capitán Carmona, que pla
nificó en 1997 tres lofts, sobre un 
espacio de 900 metros cuadrados, 
que fueron ejemplo de construc
ción de prestigiosas revistas inter
nacionales. Entre ambas cons
trucciones, los arquitectos Pico y 
López abordaron en 2001 el dise
ño de siete viviendas en la calle 
Duque Cornejo. 

NUEVO CONCEPTO DE VIVIENDA 

Fábricas, naves, talleres o almace
nes muy atractivos desde el punto 
de vista arquitectónico, e integra
dos en el entramado urbano~ se 
transformaron en los años setenta 
en Norteamérica, y más específi
camente en Nueva York, en estu
dios para viviendas. 

OTRAS CIUDADES 
Actualmente, ciudades como Ma
drid y Barcelona cuentan con ba
rrios específicos de lofts, a modo 
del Soho neoyorquino. Barcelona 
más concretamente, en las 115 
manzanas del barrio de Gracia, es 

EL FENÓMENO LOFT 

Se desarrolla en 
ciudades como 

Barcelona, Madrid, 
Londres, Nueva York, 

Atlanta o Buenos Aires 

por excelencia donde surgieron 
los primeros lofts de España. En 
Londres a orillas del Támesis, en 
San Francisco, Nueva York, Chica
go, Atlanta, Los Ángeles, y en Lati
noamérica, especialmente en Ar~ 
gentina, se puede encontrar una 
oferta considerable de lofts. 

PREVISIONES EN El PGOU 
Como se adelantó en Diario de 
Sevilla, la nueva reordenación de 
territorios prevista en el Avance 
del PGOU dedica un apartado ala 
creación de espacips destinados a 
la Nueva Economía o Industria 
del conocimiento y la informa
ción, pensando en el barrio de El 
Cerro del Águila, que abre una 
puerta para que la ciudad pueda 
desarrollar una economía de ser
vicios avanzados distinta a la ac
tuaL Sería posible convertir en 
lofts algunos de los espacios yedi
ficios del citado barrio.' Aunque 
las previsiones urbanísticas no 
bastan para que algo suceda. 
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UNA SITUACIÓN ANORMAL 

El final del embargo completaría la inaca bada tarea de la Guerra Fría en el hemisferio occidental 

y también mejoraría las posibilidades de una evolución positiva de la situación interior de Cuba 

El último muro 
Mijail Gorbachov 

EX PRESIDENTE DE lA UNIÓN WllÓlCA 

L OS cambios ocurridos en el mundo 
en los últimos veinte años han sido 

realmente importantes. Hemos dejado 
atrás la Guerra Fría y la confrontación 
entre dos sistemas ideológicos irreconci
liables. El símbolo de una Europa dividi
da -el Muro de Berlín, el que Ronald Rea
gan me pidió encarecidamente que de
rribara en 1987- fue destruido hace 
mucho tiempo. Sin embargo, aún queda 
un resto de la Guerra Fría: el muro del 
embargo económico impuesto por Esta
dos Unidos a Cuba hace 43 años. 

La falta de relaciones entre los gobier
nos cubano y estadounidense, enquista
da como está en la política americana de 
economía y aislamiento diplomático de 
Cuba, no ha permitido un entendimien
to que beneficiaría a los ciudadanos de 
ambos países. La barrera del aislamien
to cubano la ha sufrido la población a 
ambos lados del Estrecho de Florida: la 
familia cubana dividida. 

Que esta situación es anormal y que el 
embargo es contraproducente son ideas 
cada vez más reconocidas en todo el 
mundo e incluso en Estados Unidos. La visi
ta del Papa Juan Pablo TI simbolizó la volun
tad del mundo de abrirse a Cuba, y de la isla 
de abrirse al mundo. El viaje del ex presi
dente estadounidense Jimmy Carter a este 
país fue un paso responsable yva1iente. 

Muchos otros líderes políticos ameri
canos han hablado en favor de una nor
malización de las relaciones. Sin embar
go, el Gobierno de Estados Unidos sigue 
prohibiendo incluso que los americanos 
viajen a Cuba. Mientras pide un respeto a 
los derechos humanos en la isla, Estados 
Unidos evita que sus propios ciudadanos 
companan la libertad de prensa, la liber
tad de movimiento y el libre pensamien
to con el pueblo cubano. 

La única forma de salir de esta situación 
• es reemplazando la actual política con un 

compromiso constructivo similar al que se 
siguió con los antiguos países comunistas. 
Esta visión es compartida no sólo por la ma
yoría de los miembros de la comunidad in
ternacional, sino que también tiene apoyos 

Muchos cubano-americanos 
que tradicionalmente 
respaldaron medidas 
punitivas contra Cuba han 
comenzado a pedir diálogo 

entre los mas afectados por la actual políti
ca, principalmente los cubanos y los cuba
no-arnericanos en Estados Unidos. 

También podrían beneficiarse si Estados 
Unidos liberarizara sus políticas, comen
zando con una apertura de los viajes a 
Cuba. Hay que recordar que la expansión 
de los contactos e intercambios, acordados 
por el presidente Reagan y por mi en nues
tracumbrede 1985 de Ginebra, fueron muy 
importantes para incrementar el entendi
miento mutuo entre los dos paises. 

Muchos cubano-americanos que tradi
cionalmente respaldaron medidas puni
tivas contra Cuba han comenzado a 
pedir diálogo. Las encuestas muestran 
que la mayoría de ellos preferirían dar 

los primeros pasos para curar las heridas 
de los últimos 43 años. Creo que los líde
res de ambos estados deberían recono
cer que la verdadera valentía está en de
mostrar voluntad de comprometerse en 
un diálogo honesto y difícil, admitir los 
errores y buscar una base común por el 
bien de las futuras generaciones. 

Un final del embargo completaría la 
inacabada tarea de la Guerra Fría en el he
misferio occidental. Precisamente por la 
Guerra Fría, un país que fue testigo de una 
revolución antidictatorial, que nada tenía 
que ver con la ideología comunista, se vio 
envuelto en una confrontación de super
poderes. Aislado y perteneciente ideoló
gicamente al "lado socialista", su elección 
en el camino del desarrollo socioeconó
mico fue inevitable. Y durante la crisis de 
los misiles, Cuba casi se convirtió en el 
motivo de una guerra nuclear. 

Seria injusto reducir la historia posrevo
lucionaria de Cuba a esto. Los logros del 
pueblo cubano en educación, sanidad, 
ciencia y arte han sido reconocidos intema
cionalmente. Los cubanos se sobrepusieron 
a la retirada de subsidios económicos sovié
ticos, y la economía del pais ha registrado 
recientemente un aumento deIS por ciento 
en su pm. Cuba también ha perseguido una 
política exterior responsable, como yo 
mismo puedo confirmar basándome en mi 
propia experiencia trabajando con Fidel 
Castro para paliar las crisis regionales en 
América Central y Africa. 

Ha llegado la hora de desarrollar una 
política adecuada a estas realidades. Un 
compromiso constructivo no sólo haría 
posible la normalización de las relaciones 
entre los dos países vecinos, sino que tam
bién mejoraría las posibilidades de una 
evolución positiva de la situación interior 
de Cuba y crearía una serie de condicio
nes diferentes para aumentar la impor
tancia de los derechos humanos. 

Lo que se necesita es dar el primer paso, y 
éste es responsabilidad de Estados Unidos. 
Le pido al presidente Bush que dembe el 
muro del embargo ahora, para sentar las 
bases de una nueva relación con Cuba. 

CDpJrictrt 'The _in¡1on Post' 

la almuzara J 

¿Existe Andalucia? 
Manuel Plmentel 

D ESPUÉS de más de veinte años de 
autonomía, resulta curioso com

probar lo escasa que sigue siendo la inte
gración de nuestras ciudades y provin
cias. Las unas critican al centralismo sevi
llano, las otras se critican entre sÍ. Aunque 
nos decimos andaluces, recelamos del 
resto de nuestras tierras hermanas, con
frontándonos entre provincias. Pudiera 
ser que la causa de fondo fuese la discri
minación en inversiones - todos nos cre
emos marginados-, o el alejamiento del 
poder político de la Junta de Andalucía. 
¿Existiría entonces lo andaluz? 

Eil1916, Eugenio Noel escribió la obra 
Señoritos, chulos, fenómenos, gitanos y 
flamencos, en la que refleja su visión de 
la Andalucía de principios del siglo XX. 
Decía: "Un andaluz de Granada no es lo 
mismo que un andaluz que Jaén. Córdo
ba y Sevilla se miran y no se ven. De Sevi
lla a Huelva hay más distancia que de 
Vladivostok a Nueva York. Un gaditano 
en Almería hizo estos tres versos: Estoy 
de sueño perdío; / De tanto querer dor
mirme/ Me voy a quedar dormio. En Má
laga se molestan si oyen hablar de Anda
lucía. No obstante, y aunque no lo quie
ren saber, no hay cosa que se parezca 
más a un andaluz que otro andaluz. ¿Por 
qué? No se sabe. Sería muy interesante 
comparar al leñador de la Sierra de Se
gura con el pescador de bocas de la isla 
en Cádiz, al perchelero con el niño de 
Triana, al minero de Tharsis con el de La 

Carolina, al boyero de Sierra Morena con 
el contrabandista de Tarifa, al hijo del Al
baicin con el cordobés. Sin duda no se 
parecen, y, sin embargo, son los mismos. 
Su orgullo de taifas ha sobrevivido al 
llanto de Boabdil, y se juzgan felices en 
su independencia". 

Pues creo, al estilo Noel, que el alma 
andaluza, antigua y rica, vive bajo todos 
nosotros, independientemente de la pro
vincia donde vivamos. Cada una de las 
tierras andaluzas tiene sus propias carac
terísticas -que deben conservarse-, pero 
todas componen la compleja realidad an
daluza. Andalucía existe, pero en diversi
dad. Nos miramos de reojo, con descon
fianza. Perdemos fuerza y energía por 
ello, porque tenemos muchos intereses 
compartidos que defender. Ojalá, desde 
nuestra variedad, pudiésemos impulsar 
proyectos comunes. 

OPINiÓN 
Diario de Sevilla • MA. 7. 10. 2003 

O _la ciudad y los días 

la ciudad 
robada 

Carlos Colón 

11 

L OS arquitectos, constructores y políticos 
de los años sesenta ysetenta (sobre todo, 

pero también no pocos posteriores) le han 
hecho más daño a Sevilla que la Guerra Civil. 
Esta ciudad, que no fue bombardeada, sufrió en 
esas dos décadas un proceso de destrucción aún 
mayor que el de las urbes que padecieron los ri
gores de la guerra. Un daño literalmente infini
to: carece de posibilidad de enmienda y sus 
efectos durarán tanto como la propia ciudad. 
Mi generación es la última que recordará cómo 
era Sevilla antes de la destrucción desarrollista. 
Por eso, también, será la última que la llorará y 
la última que lo denunciará de la única forma 
que pueden hacerlo los vencidos: no olvidando. 

En la destrucción de la Sevilla que llegó a los 
años cincuenta no es lo más importante -que 
también lo es-Ia pérdida de una ciudad bella y 
proporcionada, sino la de las huellas de su his
toria desde la Edad Media islámica hasta el Re
gionalismo de los años veinte. Y lo es porque su
pone la pérdida de la memoria colectiva que 
cada generación podía renovar a partir de la ha
bitación de la ciudad. Al darse esa destrucción 
en coincidencia y en parte como resultado de 
los grandes procesos de aculturación propios 
del capitalismo de consumo, los ciudadanos de 
menor poder adquisitivo y nivel educativo que
daron del todo desposeídos de una memoria y 
una cultura estrechamente unidas a formas y 

Antes de celebrar nada, el 
gremio arquitectónico debería 
revisar cuál ha sido su papel en 
la Sevilla de la segunda mitad 
del siglo xx_ y pedir perdón 

lugares de vida. Fue entonces cuando el conoci
miento, aprecio y disfrute de la ciudad histórica 
se convirtió en privilegio de clase. 

Hubo dos robos en esos años, dos brutales 
apropiaciones: el de la memoria compartida a 
través de una cultura popular y el de los espa
cios urbanos que la hacía posible. A los ciuda
danos más modestos de los barrios históricos 
les quiraron su memoria colectiva al desarrai
garlos de sus lugares de vida para desplazar
los, con la coartada de ofrecerles condiciones 
de vida más dignas, al extrarradio de una ciu
dad que, por mal, especulativa y clasistamente 
planificada, llevaba en sí el germen de su futu
ra conflictividad y degradación. El botin de 
este despojo de la ciudad se repartió entre las 
clases medias o altas ilustradas, que ostenta
ban ya en exclusiva el patrimonio del conoci
miento y aprecio de la historia de la ciudad. 
Son· las que repoblaron (repoblamos) un casco 
histórico desgraciadamente ya convertido en 
lujo. Quien en los sesenta se fue a barrios bur
gueses o residenciales pudo volver a la ciudad 
histórica si así le apeteció (entre ellos, signifi
cativamente, muchos de los más conocidos ar
quitectos modernos) cuando se puso de moda 
a partir de los ochenta. Quienes fueron depor
tados al extrarradio, los habitantes históricos 
de esos barrios, no pudieron hacerlo. El billete 
de los pobres nunca es dé ida y vuelta. El casco 
antiguo -como la cultura popular y la memo
ria de la ciudad- se había convertido en un 
lujo. Sólo los exquisitos disfrutan hoy de lo que 
antes fue popular, oyen a la Piquer o a Gracia 
de Triana, aprecian el flamenco o gozan los be
llos pasos de las hermandades antiguas. Sólo 
ellos viven hoy, también, en lo que sobrevivió 
de la destrucción de Sevilla. 

~aolon@diariodestvilla.es 
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Imputan de nuevo 
a la Red de Apoyo 
por coaccionar a 
inmigrantes 

El Hospital Militar se convertirá en un 
centro de referencia en rehabilitaciones 
El Valme probará un sistema de registro digital devíc;timas de ictus 

ABe 
SEVILLA. El Juzgado de Instruc· 
ción 5 de Sevilla ha imputado de 
nuevo a 16 integrantes de la llama
da Red de Apoyo a 10s400 inmigran· 
tes que se encerraron en el verano 
de 2002 en la Universidad Pablo de 
Olavidede Sevilla, alosque imputa 
presuntos delitos de coaccione's 
por retener sus pasaportes. El prí:.: 
mer grupo de imputados estaba ci~ 
tado ayer en eljuzgado pero su com
parecencia se aplazó hasta el 26 de 
noviembre, por coincidir con la ée
lebración dejúicios. 
Fuent~s del caso dijeron a Efe que 

esta imputación se produce des
pués del archivo decretado en octu
bre del año pasado en cuanto a la 
denuncia presentada por la Comi
sión Gestora de la Universidad, pe
ro ahora el caso sé ha reabierto an
te la denuncia de varios inmigran
teS,queaseguranquelaReddeApo. 
yo les quitó sus pasaportes para evi
tar que pudiesen abandonar el en· 
cierro. 

Algunas decenas de personas sé 
concentraron a las puertas de los 
juzgados de Sevilla coincidiéndo 
con la citación y-leyeron un comu~ 
nicado en el que criticaron que fu 
Red de Apoyó «se ha convertido én 
chivo expiatoriO para acabar con 
cualquier reivindicación» contra 
«una ley racista y xenófoba» como 
es Ja legislación de ExtranJería. 

Entre los imputados,segúnlas 
fuentes, se encuentran Jóveries'es~ 
pañoles y Decio Machado, portavoz 
de la asociación de trabajadores' in~: 
migrantes Odite que lider6 el encié-' 
rro de la Olavide. 

• La Consejería de Salud anuncia 
también que entrarán en funciona
miento equipos específicos de 
atención al ataque cerebral agudo 
en todos los hospitales andaluces 

ANASORIA 
SEVILLA. Aprovechando que ayer se 
celebraba el «pía Nacional del ictus», > 

el consejero de Salud, Francisco Valle· 
jo, hizo público un conjunto de medi~ 
das que la Junta quiere poner en mar~ 
cha para combatir una patología que 
en 2002 sufrieron 13.342 personas en 
Andalucía, y ,que es, la prime:ra causa 
de muerte entre las mujeres accidenta· 
les. La segunda, enhombres. 

Entre las disposiciones que ,se han 
diseñado desde la Consejería se en· 
cmintran la transformación del Hospi~ 
tal Militar .de Sevilla en un centro de 
rehabilitación pará enfermos con se· 
cuelas, y la puesta eu marcha en el Val· 
me de un registro piloto de pacientes. 

Integradas en el Plan Andaluz de 
Ataque Cerebral Agudo (PLACA), las 
medidas presentadas buscan «agilizar 
y mejorar la', capacidad de respuestá 
del Sistema Sanitario Público» a ¡a ha· 
ra de atender'los accidentes cerebro~ 
vasculares, «cubriend{} ~l proceso des· 
de que se tienen los primeros síntomas 
hasta la posterior rehabUitación». 

Así, ya el Personal qUe atiende el te, 
léfono de emergéncfas ,061 contará con 
tm 'cuestionario: que)és permita rec()~' 
nocer los casos de,ictus -al ,parecer, 
quienes lo sufren UO. saben identificar 
bien lo que les pasa':"""Y-flctivar una rá~ 

V JORNADAS. TÉCNICAS SOBRE PATRIMONIO 

Enrique Morales: «La sustitución 
de la madera hace de los edificios 
restaurados decorados deteatro» 
TOMÁS BALBONTíN 
SEVILLA. Si en días anteriores fue· 
ron tratados' afros materiales tra4isi{)~ 
nales como la piedra, yla cal, ayer tocó 
el turno a la madera dentro de las Jor· 
nadttS de Patrimonio de la Fundación 
Aparejadores. El pariente en esta ()ca~ 
sión fueEnrique Morales, doctor arqui~ 
tecto y profesor titular de Construc
ción en Madera de la Escue1a de Arqui
tectura de Sevilla que ha intervenido 
en la recuperación de todos los pabello
nes de la Expo 92 construidos en made
ra para adaptarlos asus nuevos usos y 
en la recuperación de edificios históri· 
cos como la Torre de Montoro, en Cór
doba o las cubiertas de las Atarazanas 
de Sevilla. . 
El profesor Morales lamentó que el 

(iesconocimiento de sus característi-

cas' por parte de muchós técnicos les 
. lleve a descoriíiar de su comportamien· 

too Según dijo, en:Espaíiasólo se~cude 
a ella cuando se quiere realizar un edi
ficio Singular o rehabilitar un edificio 
histórico construido con madera, por 
lo que su consumo estámúy por debajO 
de países como Estados Unidos, Sue
cia, Finlandia, Canadá o Chile. 
Tras abogar por una mayor concien
cia medioambiental que redunde en la 
protección" de los bosques españoles y 
permita su'utilización en la construc
ción y en la recuperación de nuestro 
enorme legado arquitectónico, Mora
les hizo un repaso por las característi· 
cas técnicas y los requisitos de empleo 
y conservación de la madera en los edi· 
ficios y lamentó que en ocasiones se ha· 
ya sustituido por otros materiales 

Causas y consecuencias: 

El ictus o ataque cerebrovascular se 
produce cuando, aJ romperse o taponar
se un vaso sanguíneo, el cere,bro no 
recibe e:l flujO de sangre' necesa¡¡o~ por 
lo que las·células nerviosas de la,zona se 
quedan sin oxígeno y mueren. 
La hipertensión arterial, el tabaquis· 
mo, las cardi()patías, la diabetes y el 
consumo de alcohol y drogas' s.on', junto 
a la edad y laherencia genética, los 
principales causantes de un ictus. 
Las mujeres protagonizan más de ta 
mit9d de las mlj?r1:es por ictus. Y son 
precisamente !a's mujeres quienes sue
len hacerse cargo de las personas inca
pacitadas por un ataque cerebral. 
En tres meses, el 30 por ciento tiene 
delirio cognitivo. Al año, el22 tiene 
secuelas físico-cognitivas graves.,Un 
tercio suele fallecer antes del año. 
El riesgo de volver a sufrirlo es del 22 
por ciento al año, y del 30 o 40 a los 5. 

pida actuación. ,De hecho, para, eyitru: 
los daños cere,brales y la aparición de 
secuelas «es func41mental que el tiem· 
po que transcurre desde que 'el IJácien· 
te sufre los primeros síntom:as hasta 
que se establece el diagnóstico y es tra~ 
tado no supere las tres horas», asegura~ 
ba ayer la coordinadora del Proceso 
Asistencial del Ataque Cerebrovascu· 
lár, María Dolores Jiménez. 

LaAdministtaciónautonómica:Úuu
bién tiene pensada la puesta en rIl.ár~ 
cha del «código ictus}}, un p~oc~~o asis
tencial desde el momento en que se pro· 
duce laalerta, qne contemplará las fa' 
ses y el grado de prioridades a la hora 

de' atender a estos enfermo.s. Adel1lás, 
se' quiere crear un protocolO dé ,aten
ción y traslado urgente" que establece
r~los cuidadosnecesarioshasta, la con
firmación del diagnóstico y organiza~ 
rá los dispositivos asistenciales; 

En esta linea, el programa PLACA 
prevé el diseño de un registro de pa~ 
dentes en soporte electrónico', con, el 
fin de hacerl:$ un seguimiento.,.'y de 
evaluar la eficada de todo el proceso. 
El Hospital Vahne de Sevilla ha sido el 
centro elegido;para probar esta medi
da durante 18 meses, transcurridos los 
cuales, y sienípre que seeonfirmé que 
el, diseño es el adecuado,' estos regis
tros serán implantados en todos l?s 
hospitales andaluces: El Valme tiene 
un promedio de 365 pacientes ingresa· 
dos. por ictus al año,'un dato que está 
dentro de la media nacionaL 

Otra de las medidas anunciadas es 
4 creación de comités provinciales, 
que tendrán, entre otras misiones, la 
de poner en marcha en todos los hospi~ 
tales equipos de atención:al ataque ce· 

. rebral agudo'. Éstos, com,ités estarían 
. coordinádos por un neurólogo y como 

puestos por facultativos', d~l Servicio 
de Cuidados Críticos y Urgencias, por 
un médico radiólogo y por personal de 
enfermeria. 

La disposición que cerraría todo el 
proceso de mejora asistencial la consti~ 
túye lafuturq. conversión del Hospital 
Militar de Sevilla en un centro de refe· 
reíicia'p~aJarehabilitación de los en
ferrn.os cerebrovasculares que hayan 
quedadq ·con secl1elas, así como a los 
pacientes c:ardíacos o a quienes hayan 
sufrido accidentes de tráfico. 

Enrique Morales fue presentado por el coordinador de· las jornadas 

«con lo cual los edificios se recupera· 
ban sólo como decorados de teatro en 
los que sólo importaba su envolvente 
exterior». Según cuenta, en las Atara~ 
zanas se pretendió sustituir la madera 
original de las cubiertas por otras de 
estructura metálica, pero tras W1 ex
haustivo estudio se determinó que 

tras varios' siglos su cubierta era un 
alarde estructural capaz de soportar 
vientos y terremotos. li'inaImente, se 
mantuvo la madera. 
«Para reparqr la madera, concluyó, es 
imprescindible conocerla, sentirla, y 
sobre todo tener por ella un gran apre· 
cio como material de constrúcción». 
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GESTIÓN INMOBILIARIA 

JOSÉ MANUEL OJEDA GARcíA (Arquitecto urbanista) y ÁNGEL CABRAL GONZÁLEZ·SICILlA (Abogado del Bufete Génova), profesores de la Cátedra Inmobiliaria de ¡PE 

, 
LOS CONJUNTOS HISTORICOS ANDALUCES y LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE VIGENTE 

EL Territorio Andaluz es un te
rritorio patrimonial, un «pa
limpsesto» de multitud de cul

turas históricas que han materializa
do en él su permanencia temporal. Es 
un ámbito único en el que se ha produ
cido el mestizaje de misceláneas cultu
ras, habiendo sido declaradas, en par
te, bienes de interés cultural (EIC) con
juntos históricos_ Sin embargo, los 
Planes especiales pira estos conjun
tos históricos en Andalucía, exigidos 
en la legislación patrimonial y aproba
dos defmitivamenté, son pocos. 

~l marco jurídico de aplicación está 
representado, principalmente, por la 
Ley del Patrimonio Histórico Espa~ 
ñol, y por la Ley del Patrimonio Histó
rico de Andalucía, con sus respecti~ 
vos desarrollos reglamentarios, junto 
con las normas andaluzas de Archi~ 
vos, Museos y Bibliotecas, y los Regla~ 
mentas de Actividades Arqueológicas 
y de Protección y Fomento del Patri
monio Histórico de Andalucía. De to
do este compendia normativo, es de 
enfatizar el bagaje interpretativo del 
artículo 20.3 de la Ley de Patrimonio 
Histórico Español. Este precepto im
petra que, en los BIC Conjuntos histó
ricos (sitioshistóricps q zonas arqueo· 
lógícas), hasta tanto no se produzca la 
aprobación defmitiva delPlaneamien~ 
to de Protección, el otorgamiento de 
licencias, precisará resoluciónfavora
ble de la Administración competente 
(en nuestro caso, los organismos admi
nistrativos correspondientes de la 
Consejería de Cultura), para la protec
ción de los bienes afectados y, en todo 
caso, no se permitirán alineaciones 
nuevas, alteraciones en la edificabili
dad, parcelaciones ni agregaciones. 

Respecto al último párrafo delpreci
tado artículo 20.3, es necesario rese
ñar que las Comisiones Provinciales 
de Patrimonio Histórico han tenido 
una posición cambiante respecto a la 
interpretación de la no alteración de 
la edificabilidad de los conjuntos his
tóricos, motivada por la diferente 
<<presión ciudadana}} en cada hito tem
poral_ . 

Plausiblemente, y con una posición 
clarificadora hasta hace poco tiempo, 
se ha considerado la edificabilidad de 
aplicación como «la permitida por el 
planeamiento general 'del munici
pio», y así ha de ser entendido y aplica
do, dado que por edificabilidad conci
be el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española la «cualidad de 
edificable. Posibilidad de edificación 
sobre un suelo según las normas urba
nísticas>}, habiendo considerado nues
tra doctrina a la «edificabilidad}} co
mo uno de los factores que forman par
te del aprovechamiento urbanístico, 
identificándolo con la intensidad del 
uso permitido por el plan. 

Para un mejor discernimiento, de· 
be invocarse la clásica dicotomía en-

tre la clasificación y la calillcación de 
los terrenos, entendiendo que la defi
nición del estatuto de la propiedad del 
suelo se hace depender de la concreta 
clasificación del mismo (art. 2.1 «infl
ne» de la Ley núm. 6/1998, de 13 de 
abril), y la calificación supone la atri
bución, por el planeamiento, de un de
terminado destino al terreno por ra
zón de los usos, intensidades de uso (o 
edificabilidad) y tipologías edificato
rias que puedan implantarse en éL Y 
en tal sentido viene reconociéndose' 
por los artículos 9_B, m1.A.d), 13.3. b), 
17_1. 17-5 Y concordantes de la Ley 
núm. 7/2002. de 17 de diciembre, de Or
denación Urbanística de Andalucía. 

Pues bien, últimamente, se está con
siderando por las Comisiones Provin
ciales de Patrimonio Histórico que 
«edificabilidad}) es el mantenimiento 
de la superficie construida o volume
tría existente, apartándos'e de la inter
pretación hasta ahora existente y 
acercándola al término de «edifica
ción». En defmitiva, parece, pues, que 
nos encontramos ante la disyuntiva 
entre edificación yedificabilidad. 

y no se trata, exclusivamente, de un 
problema semántico, sino que en ello 
influye la legislación aplicable y las si
tuaciones que sobre las mismas ha de 
regir. 

Recordemos que sobre el proceso 
constructivo; por todos es conocido 
que será aplicable la Ley de Ordena
ción de la Edificación (Ley núm. 
38/1999, de 5 de noviembre)_ 

Pensemos que una determinada 
parcela tiene una edificación existen
te. incluida en la delimitación de un 
Conjunto Histórico Andaluz, para la 
que el planeamiento general le permi
te una edificabilidadsuperior ala exis
tente, y el titular de la misma. dentro 
de esos parámetros tiene derecho y el 
deber de materializar esa edillcabili
dad, y, según los criterios patrimonia
les actuales, no podría hacerlo, por 10 
que daría lugar a la correspondiente 
indemnización por parte de la Admi
nistración. 

Este nuevo límite, establecido por 
la interpretación de las Comisiones 
Provinciales de Patrimonio Histórico 
del reseñado arto 20.3 de la LPHE. que 
es extrínseco al concepto de edificabi
lidad, según hemos apuntado. no en
cuentra cobertura alguna, pudiendo 
suponer una vu1neración del postula
do prevenido por el arto 33.2 de la Cons
titución (<<la función social de [la pro
piedad privada] delimitará su conteni
do, de acuerdo con las leyes}}). 

De esa manera, se están soslayando 
muchos años de interpretaciónpositi" 

va de ese precepto, llegándose al «atur
dimiento}} de esta interpretación 
irreal, con la posible inedificación de 
solares existentes, y sin necesidad de 
protección patrimonial sobre rasante 
(extremo éste que se va solucionan· 
do), o la problemática de edificaciones 
existentes de distinta altura de la per
mitida-obligada por el planeamiento 
general municipal, poniendo así en 
contradicción a la planificación gene
ral urbanística municipal con las con
sideraciones de los organismos patri· 
moniales. 

A este respecto habría que comen
tar, como se ha aclarado, que el con· 
cepto de edificabilidad es un concepto 
urbanístico, uno de los elementos in
trínsecos del aprovechamiento urba
nístico. A mayor abundamiento, los 
planeamientos generales vigentes, 
Obligatoriamente; han sido aproba
dos defmitivamente por los organis
mos dependientes de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, con el 
informe sectorial vinculante de la 
Consejería de Cultura_ 

Así, deberíamos apostar por la flexi
bilización positiva en la aplicación de 
los criterios patrimoniales de cansa"· 
vación de los conjuntoshjstóricos, pa
ra no llegar a la paralización en la acti" 
vidad urbana de éstos. 



• 

UNA DENUNCIA EN LA HAYA 

México demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por 

vetar que sus nacionales condenados a muerte informen a sus agentes consulares 

Derecho y amistad 
Pablo A. 
Fem6ndez 
S6ndIez 

ESTOS días en los que corren vientos de 
guerra, provocados por los soplidos de un 
trasnochado concepto imperial de los Es
tados Unidos, se ha producido un hecho 
que ha dejado indiferente a los medios de 
comunicación y, por ende, a la opinión pú
blica_ Sin embargo, en mi opinión perso

nal, supone un azote de un Estado humilde frente al po
deroso, en el campo de la igualdad ante el derecho_ Y 
para los que creemos que la paz también se construye 
con el derecho, resulta, al menos, un halo de esperanza_ 

Se trata de la denuncia efectuada por México contra 
los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justi
cia, por la sistemática violación de la Convención sobre 
Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963_ En efec
to, el articulo 36 de dicha Convención, en la que son 
partes los dos Estados interesados, señala la obligación 
de comunicar a las autoridades 

y aplicación de la citada Convención. Por tanto, en dere
cho, la demanda de México es impecable. 

Por supuesto, México solicita como medida preventi
va o provisional que Estados Unidos no ejecute ninguna 
de esas 54 penas de muerte hasta tanto la Corte Interna
cional de Justicia no haya tomado una decisión sobre el 
fondo del asunto. Ahora queda por ver cuál es la sensibi
lidad de este órgano judicial al respecto, sabiendo como 
es la del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 

Estados Unidos ya ha sufrido tirones de orejas de este 
máximo órgano judicial internacional, que le condenó 
en 1986 frente a una demanda de otropais pequeño, Ni
caragua, y su politica de imposición de penas de muerte 
con gravísimos errores judiciales y con tan tremendas 
consecuencias humanas, también han sido objetadas 
por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
que ha considerado que la estancia en el corredor de la 

muerte supone un trato cruel, 
consulares, sin retraso alguno, 
al arresto, la detención o la 
puesta en prisión preventiva de 
cualquiera de sus nacionales, 
para que los funcionarios con
sulares puedan visitar, conver
sar u organizar la defensa del 
nacional ante los tribunales_ 

El ejercicio de un derecho no 
puede ser confundido nunca 
con un acto inamistoso: se 
puede ser vecino y aliado sin 
que ello signifique sumisión 

inhumano y degradante, en el 
sentido que el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos protege 
este derecho a no ser tratado de 
esta manera. 

No siempre los poderosos pue
den aplicar el rodillo. No siempre 
pueden comprar el silencio. De 

No es la primera vez que un 
asunto de estas características va a la Corte. Ya lo hicie
ron ParagUay y Alemania. En el primero de los casos el 
propio Paraguay retiró finalmente la demanda. Alema
nia, con otra posición internacional, siguió adelante. En 
ambos casos, el Tribunal Supremo de los Estados Uni
dos no atendió los requerimientos de no ejecutar la 
pena de muerte como medida provisional, por entender 
que se trataba de recomendaciones y no de medidas 
obligatorias. 

Pues bien, México ha vuelto a acusar a los Estados 
Unidos de que, al menos, S4 de sus nacionales que están 
actualmente condenados a la pena capital, sufriendo en 
el siniestro corredor de la muerte, no han podido ejer
cer el derecho a informar a sus agentes consulares, pese 
a haberlo solicitado, por la negativa de las autoridades 
gubernamentales norteamericanas, o por no haberles 
infonnado de este derecho. Y ello supone, consecuente
mente, una clara violación de las obligaciones juridicas 
internacionales en materia consular. 

La base de la demanda es, pues, esta violaciónjuridi
ca y la base de la competencia de la Corte Internacional 
de Ju~ticia para conocer de esta demanda es el articulo 
1 de un protocolo que acompaña a la Convención sobre 
Relaciones Consulares, que establece su competencia 
obligatoria cuando se trate de asuntos de interpretación 

la almuzara 

vez en cuando, surgen posiciones 
gubernamentales que dignifican al Estado. Y México es 
un Estado con mucha dignidad. La pobreza no es signo 
de bajeza. Y México, con esta actitud, casi heroica, de
nunciado a la hiperpotencia americana ante la Corte in
ternacional de Justicia supone un ejemplo de como se 
puede ser vecino, aliado, e incluso país amigo, sin que $e 
confunda esta identidad con la sumisión o la alineación. 

El ejercicio de un derecho no puede ser confundido 
nunca con un acto inamistoso. No se cómo va a tomar el 
caso, juridicamente hablando, los Estados Unidos. 
Puede que Bush se vea, otra vez, tentado a retirarse de 
aquellas obligaciones convencionales que no le gusten. 
Puede que busque artimañas procesales o formales para 
sustraerse al banquillo de los acusados de la Corte Inter
nacional de Justicia. Puede también que quiera com
prar con dinero lo que no puede conquistar en el foro. 
Pero puede que la Corte Internacional de Justicia, tam
bién, se acerque a estos intereses supremos de la digni
dad humanayestatal. 

Sea como sea, es un buen ejemplo de cómo, los in
cumplidores del derecho, terminan siendo sometidos al 
imperio del mismo. Todo un ejemplo. 

+Pablo Antonio Femández Sánchez es catedrático de 
Derecho Intemadonal Público de la Universidad de Huelva 

Corsarios andaluces 
Manuel 
PlmenteI 

NO cabe duda de que 
los españoles sufri
mos, desde hace si
glos, de un absurdo 
complejo ante nuestra 

'-___ propia historia. Sin 
que sepamos exacta

mente los motivos, parece que nos 
avergonzamos de nuestras peripe
cias pasadas. Las ocultamos y tapa
mos bajo el cómplice sedimento de 
los años, mientras otras naciones las 
recrean y narran. 

Observemos por ejemplo a los an
glosajones. Conocemos mejor la 
conquista de Norteamérica que la 
de Suramérica. ¡Y qué decir de los 
corsarios! Inglaterra cantó a sus Ra
leigh, Hawkins y Drake, mientras 
que nosotros escondimos a los nues
tros. Probablemente usted no · co
nozca, como yo, el nombre de nin-
gún corsario español. . 

Juan José Téllez me hace llegar 

el libro El corso marítimo español en 
el Estrecho de Gibraltar (1700-
1802), escrito por el historiador 
Mario Luis Ocaña Torres. Al leerlo 
me sorprendió la cantidad de datos 
administrativos que Ocaña aporta, 
describiendo las normas y los hábi
tos que gobernaban sobre las em
barcaciones armadas en corso en 
Andalucía, así como el nombre de 
buques y capitanes corsarios y el 
fruto de sus correrías. 

Los corsarios son bien distintos a 
los piratas. Mientras que los pri
meros están bajo la bandera de un 
Estado, los segundos no represen
tan más que a sus ambiciones y a su 
deseo de robar y secuestrar. Son 
peligrosos delincuentes. Por el 
contrario, el corso posee -en lógi
ca de Estado- una autorización 
justa para abordar embarcaciones 
de la potencia enemiga, con el ob
jeto militar y mercantil de hacerle 

el mayor daño posible. El corso se 
encubre de legalidad. Era precisa 
una autorización administrativa 
previa, y el botin se liquidaba 
según derecho. Antes de proceder 
a la subasta de los barcos y bienes 
incautados por los corsarios, un 
tribunal debía considerarlo como 
buena presa. 

Se dieron muchos casos en que 
los barcos no eran declarados 
buena presa por los tribunales, al 
ser de una potencia neutra, por lo 
que se les devolvía la libertad, con 
la consiguiente pérdida -para los 
corsarios. 

Buceando en los archivos munici
pales de Algeciras, Ceuta y Tarifa, 
así como en los viejos protocolos no
tariales, Ocaña nos muestra el sor
prendente y pingüe negocio de 
nuestros corsarios. Se podría escri
bir una novela de aventuras con sus 
hazañas. 

OPINiÓN El 

la ciudad y los días 

'Pon Sevilla de 
Exposición, iPOm!' 

Carlos 
CoI6n 

UNA de las más graves 
afrentas que la Expo 92 
hizo a Sevilla fue el pro
grama Pon Sevilla de Expo
sición, consistente en pin
tar las casas en ruinas para 

. que la cosa ·quedara más 
presentable de cara a los visitantes. Re
cordarán que se pintaron ventanas ce
gadas, muros en ruinas, casas de las que 
sólo quedaba la fachada o edificios hace 
muchos años abandonados. Justo diez 
años después, las ruinas han empezado 
a caerse. De Pon Sevilla de Exposici6n 
hemos pasado a Pon Sevilla de Exposi
ción, ¡Pom!, es decir, al golpetazo de 
una casa que se cae -en Pureza, Alfare
ría, Sierpes, Francos, Virtud o Castilla
completando con el estruendo de su de
rrumbamiento la frase publicitaria que 
anunciaba aquella chapuza. 

La Expo fue para Sevilla como esos 
donativos tan caprichosos como intere
sados que hacen los nuevos ricos a las 
hermandades. "Regalo un manto 
nuevo", dice el fulano. "Tenemos uno 

'Pon Sevilla de 
Exposición', decía 
la publicidad cuando 
pintaron las ruinas 
para la Expo. El '¡Pom!' 
de las casas que se 
caen remata ahora 
tristemente la frase 

estupendo y es
tropeado, ¿por 
qué no paga usted 
la restauración?", 
le argumenta el 
hermano mayor. 
"Pago el nuevo o 
nada", replica el 
del dinero fresco e 
iletrado. Y la her
mandad ha de 
cargar con el lujo 
que no necesita y 
además seguir ha

ciendo cuentas para ver cómo puede 
pagar la restauración de la gran pieza 
antigua. Da más postín ser donante de 
lo nuevo -de un manto o de lo que sea, 
pero nuevo- que mecenas de la restau
ración de una obra histórica. 

Bien estuvieron los aeropuertos, san
tajustas, Ave y circunvalaciones. Pero 
no hubiera estado de más que se hu
biera invertido también en la restaura
ción de la ciudad, siquiera en lo más ur
gente, en vez de derrochar en la Cartu
ja. Por no hablar de la herencia pos 
Expo, maldición faraónica que sigue 
prefiriendo lo fastuoso a lo necesario; 
con el agravante de que ahora lo paga
mos los sevillanos, mientras antes toca
ba repartir entre todos los españoles. El 
estadio mal llamado olimpico es buena 
prueba de ello: un nuevo manto carísi
mo y lujosísimo que le han endosado a 
Sevilla -pagándolo además ella- mien
tras la ciudad antigua se cae o es desfi
gurada en intervenciones terribles. 

¿Saben qué es lo peor? Que a la mayo
ría de los sevillanos esto les importa un 
pimiento. No porque vivan extramuros 
o hasta extra urbe, sino porque no se le 
concede importancia representativa al 
legado de la historia. No hay que vivir 
intramuros para apreciarlo, sino sentir 
de una determinada forma la ciudad -
como legado cultural y saber que los 
centros históricos son como el corazón 
que, siendo sólo un órgano, da vida a 
todo el cuerpo. Los gobernantes cuen
tan con esa indiferencia tele-acultura
da, adicta a las grandes superficies y los 
centros comerciales, y siguen convir
tiendo a Sevilla es una caricatura folcló
rica (Museo, Virgen de los Reyes, Triun
fo, ahora San Lorenzo) o en un desola
do paisaje suburbano de Arizona visto 
por los hermanos Caen o Miguel Arteta. 
Vayan a ver Beatiful Girl, y sabrán el 
destino que aguarda a quien vive sin re
flexión, sin cultura y sin raíces en un de
sierto poblado de grandes superficies. 

+ccolon@diariodesevilla.es 
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QUERIDO ALFREDO 
CARLOS HERRERA Periodista 

U o de los elementales servicios 
que puede ofrecer un medio de ro
mtmicaciónalasociedadeseldees

cenificar debates en tómo, por ejemplo, al 
futuro que le espera a la oolectividad en la 
que vivimos. En eso parece que estamoo 
ahora mismo. Estas páginas de ABe han 
recogido las educadas palabras del alcalde 
de Sevillaenrespuestaaunarticulofirma· 
dopores1Emendaenelquelanzahaunala· 
rido de hartura por elleiargo de la situa· 
ción anímica, cultural, política y empresa
rial que sigo oonsiderando que vive nues
traciudad(tan suya oomomía, aunque me 
califique simplemente de <<propietario de 
casaenelcentro»,oonloquenosésipreten· 
de encajonarme en el ooncepto de <<iruni
grante» que tan profusamente manejan 
otros). Enellas, Don Alfredo Sánclrez Mon
teseirín,porelquesientotantoafectoperso
nal oomo respeto institucional-todo bay 
queaclararlo-yalqueagradezcosiempre 
que puedo que encaje las críticas oon toda 
naturalidad y caballerosidad, aporia algu
nos datos para rebatir mis oonsideracio
nes que, pienso, merecen el detenimiento 
delmatiz. La primera enlafrente: tiene ra
zónelalcaldecuandoafumaquesíhanpro
testado por la mengua de los trenes del 
AVE. A cada cnallo suyo. Etectivamente, 
ese día se ve que leí El País. Retiro lo dicho 
ylocargotodoenlacuentaexclusivadelos 
miembrosdelPartidoPopular.Elres!o,clis
cúlpeme querido amigo, esdiscutible. 

Una ciudad no vive sólo de las inversio.. 
nesreoogidasen sus presupuest.os ni de las 
obras iniciadas o oonclnidas -'supongo 
queenesoestamosdeacuerdo-, peroefec
tivamentevertebrannuestrofuturoyesta
blecen el paisaje en el que desenvolvere
mos nuestras ansias de aqlÚ a cuatro días. 
El Metro de Sevilla, uno de los emptljes a 
losquehacereterenciaensuaclaratorioar· 
tículo, aunque pueda parecer una enteJe. 
qwa, es una realidad que algún díaJlegará 
a ser cierta; pero no menos cIerto es que el 
mismo Metro que ahora desentierra es el 
queenterróen su día el partidooociabstay 
el que sólo volvió a ver la luz oomo exigen' 
ciadelPA, de Alejandro Rojas-Maroos, pa. 
ra establecer un pacto de gobierno oon el 
queimpedirquevolvieraagestionarlaciu
dadelPP,que,aunqueporpooo,fueelparti
domásvotado.LoquedigoesquelodelMe
tro ha salido porque había que firmar un 
acuerdo,noporelemptljeclarodelospolíti
cos de nuestra Sevilla. Lo del Palacio de 
Congresos, querido Alfredo, oorre el peli. 
gro de ser otra enteleqnia empantanada a 
cuenta de los célebres palitos en las ruedas 
que sigue poniendo nuestra estupenda 
Consejera de Economía Magdalena Álva
rez,lacnalprepara unapartidapresupues
!aria pero no acaba de brindarla a no ser 
que el gobierno central baga lo mismo. La 
Junta de Andalucía, oontra la que sí no re
cuerdo que proteste nada es1E Ayunta
miento, bloquea ese propósito oomo blo-

8 Primer Proyecto Integrado de Sevilla -

Zona Residencial 
Más de 65.000 m2 de caJidad de vida para viviendas. 

Parque Empresarial 
12 EdIIOOsdeoficiu¡ Y seMdos oon el más aIkl riYaI w d()JJJ. 

Hotel 
Inmejorable locaIizaci6n y los más avanzados seMcios. 

• 

, 

quea el de Puerto Triana, que es otro de 
esos proyectos que nunca acaba de salir y 
enelque,porcierto, unaclistinguidamiem
bro del pacto mtmicipal ha sugerido vetar 
lapresenciadeempresariosquenoleresul
tan agradables. Tiene usted razón cuando 
recuerda que la fabricación del <<AírbUSl> 
representará para Sevilla una notable ale
gria eccnómica ... pero no toda la que po
dría suponer: Gamesa, quesehahechooon 
casi toda la oontratación, es de capital vas-
00, no sevillano. Nuestro tejido empresa
rial no parece excesivamente poderoso, 
por lo que se ve. Además, el mérito, lo la
mento, no es suyo: si el ooncejal Cannona 
no llega a desbloquear lo de aquellos terre
nos que usted negaba .. y luego está lo del 
turismo:nosédedondesesacalascuentas, 
pero no ooinciden oon la de los empresa· 
rios del sector, que están que trinan y que 
esperanoomoaguademayoqueelAyunta
miento establezca una programación cul
turallo medianamente interesante oomo 
para acercar visitantes a sus hoteles (por 
cIerto: si un hotel tarda dos años en oons-
1ruirse y otros dos en tramitar los papeles, 
¿el aumento de plazas es mérito suyo o de 
su antecesor?). 

Cuando afumo que la ciudad está adoro 
milada no estoy diciendo que el Ayunta· 
miento tenga la culpa de todo, a pesar que 
las infinitas oomisiones abiertas lo sean de 
puro trámite, no de alcance alguno. Sevilla, 
por ejemplo, es una ciudad algo sucia (cier
to:baycallesenManilamássuctas)debido 
fundamentaJmente,aquelossevillanosen
suciamosmucbo, noaqueustedeslimpien 
pooo.Esunaciudadgarabateadaensuspa
redes y tachadas debido al ejército de gam
berros consentidos que campan a sus an-

chas firmando paredes y gaJ:";\jes. Pero de 
eso tiene la culpa el que pinta, no tanto el 
que no lava. Los ciudadanos también tene
mos carga de culpa Y sí me parece aburri
do el tono polítioo de la ciudad Cuando es
cucho a sus socios de gobierno creo que es
toy todavia en un aula de la tacultad de me
dicinadeaquellosañossetentaquenosson 
oomlUles a ambos -los años y la medici
na--. Me da la impresión de que aún no he
mossaltadoelmuroqueseparaaquél tiem
po del otro que nos debería estar esperan
do. Nuestrotrampo!in del 92 se atascó y no 
sólo sicológicamente; si ahora comienza a 
desbrozarseeljaramagedeCarfuja,permi· 
!ame que lo ponga en el haber de Luis Mí
guel MariínRubio,alcua[por cierto, aísla 
del grupo de pasmados miembros del PP. 

Celebro que recuerde tan puntuahnente 
mi pregón de Semana Santa. En él daba 
cuentademihlstoriadeamoroonSevillay 
usted ha sabido entresacar su espíritu en 
algunos párrafos. Pero me da la sensación 
dequeconellomeestádiciendoquemepre
fiere como pregonero (cosa que, muy a mi 
pesar, ya no puedo volver a ser) que oomo 
obaervadorcivil Que es más partidario, en 
una palabra, de los propagandistas que de 
los periodistas. De ser as~ lo lamento, ya 
que perdemos unamagnífíca ocasión para 
seguir debatiendo razonadamente sobre el 
futurodenuestrascosas. Siempreleheoon
siderado un caballero, dotado de un exquí
sitofu.ír-play,oonloqueesperopoderdarle 
un abrazo en la próxima ocasión en la que 
nos veamos, la cua[ oonsiderando las po
cas rosas que pasan aquí, no sé cuando pcr 
dráser. 

y ya otro día hablaremos del urbanis
mo. 

una ciudad 
para todos 

Comercial Abierta 

114.CXXl rrf' de Ln"""" alflCe(lt> de uso romen::ieI. Oeede 

""""""" negocios de 200 rrf' hasta lV!1liOs espacios de 
10.CXXl rrf'. Un foco de aIraCCión para el g-an p(ttco, con 
arc:&c1A&:L es de ClJ&t& I iau, \4aOOsi1Erfores PEIB 
caga Y descaIga, zooas ajaJdó1adas. .. 

~ 
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LAS. V[CTlMAS SERÁN, SOBRE TODO, CIVILES 

Para acabar con el hambre y garantizar la educación y la salud a toda la 

población mundial se necesitaría menos de la mitad de lo que se gasta en guerras 

La guerra en· dólares 
EEUU y sus aliados ya se han gastado 
100.000 millones de dólares en la guerra de 
Afganistán. La Guerra del Golfo, en 1991, 
costó 76.000 millones, y tan sólo duró dos 
meses. La guerra de Vietnam, con cientos de 
miles de víctimas civiles, superó el medio bi
llón de dólares de entonces, en 1969. La 

guerra de Corea, en 1951, superó los 350.000 millones de 
dólares. Ypara la nueva guerra que se avecina se han pre:
supuestado entre 100 y 200.0.00 millones de dólares, es 
decir, en torno al2 por ciento del PIE de los EEUU. 

Elpresupuestode345.000millonesdedólaresdelPentá
gono se verá incrementado en los próximos meses. Las 
grandes compañías fabricantes de armas necesitan que se 
consumaunmaterialque se apresta a sustituir por otro más 
sofIsticado. No olvidemos que, alas dos semanas delataque 
a las Torres Gemelas, el presidente Bush fIrmó el contrato 
más costoso de la historia con la Compañía Looked Martín 
porvalorde 225.000 millones de dólares (45 billones de pe
setas) para comprar aviones de combate, "a suministrar en 
los próximos seis años)). Luego una operación comercial de 
semejante magnitud ya estaba preparada desde hacia tiem
po y tan sólo necesitaba del ambiente visceral que propor
cionó el ataque terrorista. De ahíque tantos analistas se pre
gunten si es posible que ninguno de los servicios de Inteli
gencia de EEUU y del Mosad, del gran benefIciado de toda 
esta locura, el partido de extrema derecha que gobierna en 
elEstado,de Israel, no tuvieran conocimiento de que algo. 
muygorcloseestabapreparando .. 

Pero no sólo se arman los Estados Unidos. Casi todo. el 
mundo incrementa su capacidad bélica: unos contra el te
rrorismo internacional y otro.s co.ntra la coalición interna
cio.nal antiterrorista. Gran Bretaña acaba de incrementar 
su presupuesto para la guerra de 1.500 millones de euros 
a 2.725 millones. El resultado es que la actual crisis relan
za unsectorde la economía no creador de riqueza produc
tiva, como seria el de la educación) la investigación, la 
salud o las infraestructuras. 

Siempre recuerdo el informe del Programa de Naciqnes 
Unidas para el Desarrolio (PNUD), que demuestra que 
para resolver los grandes problemas de la Humanidad, 
tales como acabar con el flagelo del hambre y la desnutri
ción, garantizar la eclucación a toda la población mundial, 
proporcionar asístencia médica básica para todos, luchar 
conrra la falta de agua potable y asegurar la salud repro
ductiva de las mujeres, se necesitarian 40.000 millones de 
·dólares al año, durante diez años, menos de la mitad de lo 
que se gasta actualmente en estas guerras espantosas, en 
las,que.padece, siempre y en primer lugar, la población 
civij inocente. 

No olvidemos que, durante la 1 Guerra Mundial, de 
cada cien víctimas, 90 eran militares; en la II Guerra 

Mundial, de.cada cien víctimas, tan sólo 50 eran millta, 
res, el resto fueron civiles; en .Corea y en Viétnam, se al
canzó el sini~stro récord de 75 víétimas civiles por cada 
25 milltares. Yya en el coimo del paroxismo de las gue
rras, enKosovo y en el Golfo, de cada cien víctimas más de 
noventa han sido civiles. Esto se consiguió gracias a las 
denominadas armas inteligentes y a la doctrina implan
tada por el Pentágono de "coste cero" en las propias filas~ 
Esto es lo que se proponen en lainminente masacre con
tra el pueblo iraquí, porque según las teorias de la asesora 
de Seguridad, Condolezza Rice, "la opinión pública nor
teamericana no soporta que regresen envueltos en una 
banderasussoldadosqueluchanendefensadelosintere
ses norteamericanos)). 

Rice escribió en Foreing Affairs que los EEUU tienen la 
obligación prioritaria de defender los intereses de sus 
ciudadanos dondequiera que se encuentren y, dado que 
hoy día se extienden por todo el planeta, esta obligación 
se ejecutará en cualquíer país con independencia de sus 
fronteras. Se podría decir más alto, pero no más claro. De 
hecho, es la doctrina formulada por la anterior secretaria 
de Estado, Ma.deleine Albright, llevada a sus últimas con
secuencias. 

Así se comprende que el Gobierno de EEUU se haya ne
gado a ratificar acuerdos internacionales que pudieran 
suponer un impedimento a esta política imperialista: ne
gativa a la constitución del Tribunal Penal Internacional, 
los Acuerdos para Protección del Medio Ambiente de 
Kioto y, sobre todo, los Tratados de No Proliferación de 
Armas Nucle.ares y el másincol11prensible delos Derechos, 
del Niño. En EEUU, al ser menor la edad penar de los jóve, 
nes, cada año,l1)ás de 300.000 jóvenes negros e hispanos 
pasan por sus cárceles en alguna Ocasión, cqn laS consé
cuencias que pueden imaginarse. Asimismo, si suscribiese 
ese Tratado, tendrían que modificar la edad d.e recluta
miento de lo.s candidatos a ingresar en sus ejércitos. Tam
poco ha vacilado, después de los sucesos del 11 de sep
tiembre, en no respetar el ordenamiento. jurídico interna
cional que garantiza los derechos de los presos de guerra y 
delos sospechosos que hoy pueblan sus cárceles y no sól" 
en Guantámano .. Elpropio presidente Bush declaró hace 
unos días ante el Congreso de EEUU que la mayor Parte de 
los prisioneros talibanes habían dejado de constituir ún 
problema para los norreamericanos porque se habían de
sembarazado de ellos.Y el ffiunclo entero guardó silencio. 
Al igual que cuando el presidente Aznar envió un avión 
cargado de presos subsaharianos, esposados ydrogados, 
a un pais complaciente de"África y declaró: "Teniamos un 
pro.blemay lo.hemo.s solucionado". 

-+ José Car,los ~arc!a ,Fajardó es profesor t.¡niversitario y presidente de 
la ONG Solidar¡os para el Desarrollo 

Una oportunidad para Orce 
LA Paleoantropolo
gía, la apasio.nante" 
búsqueda de nue$tros' 
antepasados "hümíni

?'~GfGf~. dos' a través de sus 
'" huesos fosilizados, es 

uríá" de las disciplinas 
científiGas de mayor actualidad. Un 

-vérti8;'ó del tiempo nos' inunda 
cuando reparamo.s en la antigüe
dad de les primeros hemínidos. 
Aparecieron en África hace más de 
cuatro. millones de años. Algunas 
especies posteriores salieron de 
África y emigraron por Europa y 
Asia mucho.s millones de años antes 
qué 10 hiciéramos nosotros, los 
Horno Sapiens -Sapiens. Con 
200.000 años de antigüedad somos 
unoS recién llegados a este planeta 
llamado tierra. 

Encontrar un yacimiento de fósi
les de homínidos es casi imposíble. 
La probabilidad de que restos de mi-

119nes de año.s se hayan conservado 
és ínfima. Un yacimiento donde se 
encuentren restos de homínidos es 
un puro milagro. En España ya tene
mos uno verdaderamente especta
cular: Atapuerca, brillantemente' 
excavada por el equipo de Arsuaga. 
Los restos del Horno Antecesor, con 
sus ochocientos mil años de anti
güedad, han dado la vuelta al 
mundo. Es posible que un segundo 
milagro esté aguardándonos bajos 
las tierras calizas de Orce, en la hoya 
de Baza, donde en tiempos existió 
un primitivo lago. 

En 1982, el paleontólogo José Gi
bert encontró allí unos huesos fósi
les que pudieran ser de homínidos. 
Una gran polémica acompañó al 
descubrimiento, aunque cada vez 
son más las evidencias científicas 
que apuntan a que pudieran ser 
realmente de un homínido infantil. 
Por Inexplicables razones, la Admi-

nistración lleva años negando el 
permiso. de excavación que solicita 
Gibert. Venta Micena, el yacimien
to donde, aparecieron los restos, 
lleva año.s sin excavar. 

Los andaluces tenemos el dere
cho a conocer qué oculta Orce. No. 
se nos ocurre ni una sola explica
ción razonable que justifiquela pa
ralización de sus excavaciones. Las 
autoridades deben volver a autori
zar la excavación en Venta Micena. 
La ciencia podría dar un gran salto 
con los tesoros que alberga. 

José Gibert lleva años sufriendo 
una severa campaña de despresti
gio. Pero él, contra viento y marea, 
sigue insistiendo en que los restos 
que encontró son de homínidos. 
Cada vez tiene más avales científi
cos. Tenemo.s que darle una oportu'
nidad. Después de tantos años de 
espera se la merece. Que le autori
cen a eXcavar .. 

OPINIÓNEJ 

I ~ la ciudad y los días 
I 

E/síndrome 
en 'Ben-Hur' 

ATRAVIESO la Puerta 
Osar.io y·veo a losbOmbe
ros' desarinando un"viejo 
edificio de posibles pro

;jj&!~~;. yectiles que cayeran sobre 
:ti la cabeza de los·transeún

tes. Es un espectáculo tan 
frecuente en el casco histórico que ya ni 
los ociosos paseantes se detienen. La 
banda roja y blanca de los bomberos es 
tan común en las calles de Sevilla como 
las amarillas de la· Policía de Nueva 
York - ésas que siempre levanta (;;1 de
tective cuando llega al lugar del cri
men- en las películas policíacas. Algún 
parecido hay: la Sevilla histórica está 
tan muerta como esos fiambres de los 
films noirs. Sólo falta que alguien trace 
con tiza el contorno del casco antiguo, 
siguiendo la línea de las rondas históri
cas, como, se siluetean los cuerpos de 
los asesinados sobre el asfalto. 

¿Exageración? Paseen por el casco. 
histórico de Sevilla, de San Lorenzo a 
San Roque, de la Macarena a Santa 
Cruz, de Triana a San Bernardo. Vean, 
en este último y desdichado barrio ase
diado por bloques, repoblado por casas 
sin cara que imitan lo antiguo sin gra
cia o que imponen lo nuevo sin gusto ni 
intelígencia. cómo casas tan hermosas 
como la de la embocadura de la calle 

Lo antiguo, si no se . 
restaura, se convierte 
en viejo. Y lo viejo, si 
no se apuntala, acaba 
cayéndose. Es lo que le 
pasa a Sevilla, ciudad 
más vieja que antigua: 
se cae a pedazos· 

Ancha se' mw~:ren 
poco .a poco. "Al 

: tiempo no:'se':'lo 
comen los lobos", 
decían las gentes 
del campo que
riendo expresar 
que, tarde o. tem
prano, los calores 
y los fríos han de 
venir por muchos 
quiebros engaño
sos que hagan las 
estaciones.' Al 

tiempo como duración le sucede lo 
mismo ,que al" clima~016gié~0: tampoco 
se-lo comen los lobos. LO' antiguo; si no 
se restaura, se'convierte en viejo; y'lo 
viejo) si. nó se apuntala siquiera, ,acaba 
cayéndose. Sevilla, no nos engañemos, 
es una ciudad antigua degradada a 
vieja y ahora a ruinosa~ 

Como siempre que algo se hace malo 
se deja hacer lo. que es necesario, los 
problemas enterrados émergen, ,lo no 
hecho pasa factura y lo mal hecho se 
evidencia. De golpe y todo de una vez. 
','Los; desafortunados sucesos, que se 
han vivido en distintó:S:púntos de la ca
pital hispalense en las últimas semanas 
deberían calar en los propietarios de 
inmuebles y en la sociedád en general 
de la necesidad de realizar la Inspec
ción Técnica de Edificios (ITE)", ha 
dicho con razón el presidente del Cole
gio de Arquitectos. Pero:, ¿y las autori
dades? En el caso de que los propieta
rios descuiden sus obligaciones, po
niendo en peligro a los ciudadanos, 
¿ quién les o.bliga a rectificar 'o a actúa 
subsidiariamente? ¿ Quién asume la 
responsabilidad última? ¿Nadie? ¿Vi
vimos ento.nces a exp"ensas de la buena 
voluntad de los propietarios de inmue
bles, como si no hubiera por encima de 
ellos autoridad que los obligue y los 
sancione, o actúe si no lo hacen? ¿Ha
bremos de vivir todos en Sevilla bajo el' 
síndrome de Ben-Hur, temiendo que se 
nos caiga una teja, un ladrillo o hasta 
up.a casa entera encima como al procu
rador romano cuando entraba en Jeru
salén? ¿Y con 10.s Messala municipales 
echando además la culpa a los ciudada
nos? Esperemos, al menos, que queden 
desoUados tras las carreras electorales. 

-+ccolon@diariodesevilla.es 

I 
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(Viene de la página 1) 

La puesta en marcha de la joven oro 
denanza sobre la ITE (Inspección Téc~ 
nica de Edificios) poco o nada ha con
tribuido a remediar) en la medida de lo 
posible, el progresivo deterioro del ca
serío sevillano del que ya habían ad
vertido los expertos en diferentes me
dios de comunicación y, muy especial
mente, en ABe Inmobiliario. 

Los presidentes de los colegios profe
sionales de Sevilla que tienen arte y 
parte en la «diagnosis, tratamiento y 
curación» de las «enfermedades» de 
los edificios hém expuesto sus conside" 
raciones sobre lós referidos derrum
bes que, lamentablemente, no serán 
los últimos. 

José Antonio Salís Burgos, presiden
te del Colegio de Aparejadores y Arqui
tectos Técnicos. de Sevilla pide a Dios 
que todo se quede en cortes de calles y 
en derrumbes sin víctimas «pues el ni
vel de deterioro del caserío sevillano 
es tal que el que no haya habido hasta 
ahora desgracias pel'so¡:¡ales ha sido 
un verdadero milagro». 

En su opinión, la situación es extre
madamente preocupante porque «el 
Casco Históríco de nuestra ciudad, 
que es uno de los mayores' de Europa, 
no ha sido adecuadamente manteni
do». «Los' recient'es derrúmbes -a:ñá.~ 
de-me parecen unos hechos lamenta- . 
bies y el resultado de una muerte anun
ciada. Desgraciadamente no serán los 
últimos>}. 

En relación a la.s lTE de estos edifi
cios, afirma que el inmueble de Sier
pes «fue inspeccionado y presentada la 
documentación dentro de la fecha pre
vistw>. «Del edificio de Francos -si· 
gue-la informacíón que tengo es que 
se' estaban realizando trabajos'de de
molicí(my, por tanto, al tener licencJa 
de obras, la ITE no procedía. Por últi
mo, aunque la situación del inmueble 
de Almirante Apodaca me es descono
cida, sí puedo dar fe de que en nuestro 
Colegio no consta ningún dato de inter· 
vención en lTE». 

Para Salís no cabe duda de que el de
ber de conservar es del propietario, 
aunque «en caso de que exista peligro 
inminente y éste no actúe deberá ha
cerlo la Administración». Tiene la cer
teza de que esto ha sucedido en varias 
ocasiones y así se ha hecho y añade: 
«Claro está que las actuaciones sólo 
han ido encaminadas a evitar el riesgo 
y nunca a rehabilitar el patrimonio, 
salvo edificios catalogados de alto ni
vel de protección donde laAdministra
ción tiene una mayor responsabili
dad". 

El presidente de los aparejadores se~ 
villanos destaca que la gravedad del 
problema exige medida$ excepciona~ 
les pqr parie de la Gerencia de Urbanis~ 
mo en donde, «hay un número suficien~ 
te de recursos». ({Otra cosa es -aposti
lla- que, estén dedicados a este asun
tOl>. 

Director. Jos.e Anton~ Zarza.lelos 
Director de ABe de Sevilla: Á'v'cro yeo...rra Pachcw Director gerente en Sevilla: Fel:pe de! Cuvi!lo 

calle. Almirante Apodaca presentaba el martes este aspecto a 
derrumbe en uno de sus edificios históricos 

Insiste, como ya ha dejado patente 
en otras ocasiones, que se debería ha
ber hecho desde hace bastante tiempo 
una mayor difusión de la lTE. 

«Con los acontecimientos que se es
tán produciendo -:--agrega- creo que 
está más que hecha' pero, si todavía 
hay propietarios que no tengan claro 
si revisan o no su edificio, yo les diría 
qúe, por lo menos, pidan consejo ,a un 
técnico pórque' la suerte' no hay. que 
tentarla demasiado». En cuanto a la 
creación del registro específico en la 

Gerencia de Urbanismo que contem~ 
plala ordenanza de la ¡TE al presiden
te del Colegio de Aparejadores y Arqui
tectos Técnicos de Sevilla no le consta 
su existencia y sobre el seguimiento 
que hace el Ayunt!lmiento de las ins
pecciones opina: «En nuestro Colegio 
ya se han visado bastantes proyectos 
de rehabilitación encargados por pro
pietarios a los cuales se les ha realiza~ 
do la lTE y algunos ya se están ejecu
tando. En su mayoría son sustitucio
nes de forjados, de cubiertas, de repa-

El plazo de las casas catalogadas 
El próximo día 27 

de febrero todas las 
casas. catalogadas de 
Sevilla deberán haber 
pasado la Inspección 
Técnica de Edjficios 
(ITE), según ba esta
blecido la revisión de 
la normas del Plan 
General de Ordena-

ción Urbana (PGOU). 
Son más de 6.500 los 

inmueble's.afectados 
por esta revisión ya 
que la catalogaCión se 
refiere a cualesquiera 
de los grados de pro
tección existentes en 
función del valor his~ 
tórico y artístico de 

las edificaciones. 
José Antonio Salís 

Burgos apunta que, 
según sus datos, de 
las ITE realizadas 
hasta la fecha en Sevi
lla un 65% sonedifi
cios catalogados, 
aproximadamente 

. unos 800. 

El teléfono de la ITE 
recibió más de 200 llamadas 

Más de doscientas Hamadas de ciudada
nos soiicitando información ha recibido 
el Colegio de Aparejadores; y Arquitec
tos Técnicos desde que en mayo de! 
pasado año se pusiera en marcha, a 
través del Servido de Rehabilítación, 
una campaña de información sobre 
asuntos relacionados con la Inspección 
Técnica de Edificios 
Según el presidente del Colegio, José 
Antonio Salís «ante ¡os últimos aconteei
míentos sobre derrumbes en edificios 
de! Casco Histórico sevíllano se ha'recibi· 

,do una gran solicitud de información por -' 
parte de los ciudadanos sevillanos sobre 
temas relacionados con la ordenanza 
municipal de Inspección Técnica de 
Edificios, para lo cual contamos, con el 
teléfono de atención al ciudadano, qqe 
informa sobre cualquier cuestión relati-
va a la ITE y ofrece la pOSibilidad de 
asignación de técnicos. Este teléfono es 
el 954-29 7.8 77». 
Además, añadió que los técnicos que se 
asignan están acreditados para la realiza" 
ción de las ITE. ya que el colegio lleva 
tiempo realizando periÓdicamente cur
sos sobre la Inspección Técnica de Edifi
cios, además, de Cursillos Test Vivienda. 
El teléfono de Información ITE, está 
atendido por personal técnico especiali: 
zado y supervisado por el Servicio de 
Rehabilitación del Colegia de Aparejado
res, cuyo director es José María Cabeza, 
Los ciudadanos que tengan alguna duda 
o quieran que se les asigne un técnico 
acreditado para la realiZación de la ITE 
en su edificio, pueden llamar al servicio 
del Colegio de Aparejadores <je Sevilla 
en el horario comprendido entre las 
nueve de la mañana a !¡as dos de la tar
de. 

ración de cornisas y trabajos simila
res. PorJo que se refiere al seguimien
to que hace la Gerencia de las obras 
aconsejadas en las rTE, la información 
que tengo es que tan sólo las hace en 
casos extremos, Me consta que, con re~ 
lación a este punto, la actuación de la 
Gerencia consiste en recordar al pro~ 
pietario, cuando ha transcurrido el 
plazo fijado para resolver las deficien
cias, que tiene que complet<l,r el expe
diente de la lTE, envíando el certifica
do de un técnico que indique, que las 
deficiencias han sido subsanadas y en 
ese momento se cierra el expediente, 
dándose por finalizado el proceso». 

El decano del Colegio de Arquitectos 
de ,Sevilla, Ángel Díaz del Río, entien
de lo sucedido en las calles Sierpes, 
Francos y Almirante Apodaca como 
una llamada de atención, (,como una 
causa de alarma sobre la situación del 
caserío de la ciudad, donde se dan de
masiados casos de inmuebles en mal 
estado)}. 

(Pasa a la página siguientej 
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«Necesitamos clarificar y estudiar a 
fondo la situación y actuar en conse
cuencia para ponerle remedio. Es la 
consecuencia lógica, si queremos evi
tar desgracias, sobre todo personales, 
aunque en cualquier caso' estos suce
sos dan una sensación de inseguridad 
indeseable» . 

Quiere dejar claro que la ITE no se 
pasa «hasta que no se han hecho todas 
las obras necesarias que garanticen1a 
debida seguridad, salubridad y ornato 
de los edificios, según se dispone en el 
capítulo cuarto del vigente Plan Gene
ral de Urbanismo de Sevilla y en las 
leyes aplicables en la materia». 

En el caso de Casa Damas y según 
señala, «es sabido que sí habían pre
sentado el primer informe» aunque re· 
pite que la ¡TE no se pasa hasta que no 
se han hecho las obras necesarias. 

{(Existe cierta confusión que hay 
que aclarar. Si se dice que un edificio 
ha pasado la ¡TE es que no necesitaba 
actuaciones o que ya se han hecho las 
que necesitaba». 

También destaca que la Administra~ 
ción tiene una responsabilidad subsi~ 
diaria y debe velar por el cumplimien
to del deber de conservación que tiene 
el pr6pietario. 

"El Servicio de Rehabilitación y Con
servación del Patrímonio lleva funcio~ 
nando mucho tiempo pero, al entrar 
en vigor la ordenanza de la ITE, debe 
reforzarse. En este sentido, el Colegio 
de Arquitectos de Sevilla ha firmado 
acuerdos con Urbanismo para colabo
rar en esa labor. Hemos abierto dos ofi
cinas para la atención alciudadno y va·, 
mos a colaborar en la apertura de la 
oficina especial del Edificio Laredo». 

Díaz del Río cree que lo más impor~ 
tante es apelar a la responsabilidad de 

EN PORTADA 

Las soluciones que 
propone Adepa 

¿Qué hacer ante este panorama?», 
se cuestiona Joaquín Egea. 
LOrganizar un equipo de Inspección 
como él que se creó a raíz de! caso Ba
zar España-para perseguir estas prácti
cas. 

2'sancionar la falta de conservación de 
los edificios,actuando subsidiariamente, 
para lo que necesitamos, en los prESU
PWEStos municipales, más dinero para 
inversiones y menos para gastos corrien
tes (en los últimos presupuestos de la 
Gerencia se ha incrementado un 10% la 
partida de personal y sólo un 1,5% la de 
inversiones directas). 

3. Terminar los Catálogos y Planes Sec
toriales de Protección con la determina
ción clara de acabar con la especulación 
destructora. 

4, Aumentar el montante de subvencio
nes a la conservación cuya cifra es ac~ 
,tualmente ridícula y ni siquiEía se gasta, 
porque cuesta más presentar !a solici· 
tud que la cantidad que podría obtener
se por piso o edificio. 

los propietarios para que hagan las re
fonnas necesarias en los edificios «por~ 
que" a la larga, es lo que más les convíe~ 
ne». 

{(Sipermanecenpasivos......,..argumen
ta-hasta que la Gerencia de Urbanis
mo tome la iniciativa subisidariamen· 
te acabarán soportando gastos mucho 
mayores y además se enfrentarán a to
das la consecuencias de la apertura de 
un expediente. Es mejor actuar dentro 
de los cauces normales del mercado)}. 

La crítica situación del caserío sevi-

llano ha sido reconocida en todo mo
mento por el delegado de Urbanismo, 
Rafael Carmona, quien ha recalcado a 
la opinión pública que lél Gérencia no 
es una oficina de rehabilitación de edi
ficios pues su misión es adoptar medi
das urgentes para evitar riesgos. 

Así, Urbanismo dictó durante el pa
sado año 1.224 órdenés de ejecución de 
obras en otros tantos edificios conside
rados peligrosos por su mal estado, pe
ro dos tercios de "los propietarios des
oyeron la orden. 

Pero la cifra de los expedientes que 
esperan super~ ampliamente a la de 
los realizados durante el año pasado. 
Urbaiüsmo tiene detectadas en Sevilla 
otras 2.338 viviendas con algún tipo de 
deficiencia que aún no ha podidO estu-
diar. ; ~ 

De esos edificios, 769 requieren de ac
tuaciones urgentes mientras que los 
1.569 inmuebles restantes las precisan 
menos urgentes O están a la espera de 
una nueva visita ,de los técnicos para 
comprobar su ev,olución antes de que 
se emita la orden de mejora. 

A esas cifras habría que añadir los 
137 informes pendientes de conserva
ción y lo' ruina, que se abren cuando 
un particular solicita que su vivienda 
sea declru:ada en ruinas, además de 33 
informes de alegaciones -órdenes de 
mejoras que han sido recilITidas por 
los propietarios- y 280 informes -ya~ 
rios. Por otra parte, la Gexencia cuen
ta también con 900 expedientes pen
dientes de ejecución de los trabajos, 
778 de lOs cuales se refire a obras de 
seguridad. 

La Asociación para la Defensa del 
Patrimonio Histórico Andaluz (Ade
pa) tampoco ha sido insensible a los 
úitmos derrumbes en las citadas calles 
de Sevilla. 

Su portavoz, Joaquín Egea, afirma 

La seguridad de los viandantes 
también s.e pone en peligro cuando un 
edificio tiene problemas 

que, a pesar de que no es unhechó nue
vo en la dudad, «el escaso tiempo 
transcurrido entre cada uno de ellos 
son un sintoma claro del aumento del 
deterioro de nuestro Casco Antiguo 
que, no podemos olvidar, esta cataloga
do como Conjunto Histórico Artístico 
y es origen' de una de nuestras princi~ 
pales fuentes de ingresos: el turismo}~. 

Para Egea es' alarmante que uno de 
estos edificios, el de Almirante Apoda
ca, conocido como la Posada del Luce
ro, esté declarado monumento nacio
ual (BIC) y, sin embargo, su deficiente 
estado de conservación ha llevado a po" 
ner en peligro su existencia y la de los 
numerosos sevillanos que transitan 
por esa calle, «sin que nadie haya he" 
che, durante estos años, lo más míni
mo por remediar esta situaciów>. 

{<Los únicos responsables de estos 
hechos son' sus propietarios': Cientos 
de ellos abandonan sus edificios, cuan
do no favorecen la destrucción abrien-
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do calas, ventanas, etc ... , para que el 
agua culmine la obra destructora ini
ciada con el abandono», afirma Egea. 

Pero, ¿por qué este interés de los pro
pietarios en destruir su propiedad? 

La respuesta es evidente para el por
tavoz de Adepa. 

«Hacer un gran negocio con su venta 

EN PORTADA 

Ángel Díaz del Río 

Rafael Carmona 

-explica- , dándose así la paradOja 
más incon:,<Yfuente de todas las leyes 
del mercado: es mucho más rentable 
vender un producto, en este caso un in
mueble, en mal estado que en perfecto 
estado de conservación. Imagínense, 
porel contrario, que alguiendejarapu
drir su pescado o estropeara, a propósi· 

ARCH1VO 

ARCHiVO 

to, los electrodomésticos que tiene pa
ra la venta .... Lo que rige para todos 
los negocios no se corresponde, en ab
soluto, con el mercado inmobiliario. 
Lo hemos repetido hasta la saciedad. 
Ennuestra ciudad tiene mucho más va
lor el suelo que lo construido sobre él. 
De ahi el desprecio de su propiedad 

I Inmobiliario I 5 I 

por los poseedores de nuestro Patrimo
nio». Y es ahí, a juicio de Egea, donde 
entra la responsabilidad de la Geren
cia de Urbanismo y del delegado, Ra
fael Carrnorra. 

«A pesar de las Leyes de Patrimonio 
y hasta de nuestras Ordenanzas de 
Construcción -sigue Egea-·· se permi
te al que arruina su edificio, al que lo 
sustituye, levantar una o dos plantas 
más de las que tenía, construir áticos 
retranqueados ... Los 200 metros cua· 
drados que tenía el edificio protegido 
existente se convierten, por mor de la 
permisividad de la Gerencia, en 400 ó 
450 que tendrá el nuevo, edificio que 
sustituye al anterior. Así, por arte de 
birlibirloq ue, hemos duplicado o tripli
cado el valor de nuestra propiedad a 
cambio de la perdida para la ciudad de 
un bien patrimonial y del riesgo para 
la integridad física de los ciudad<;l.llos». 

El portavoz de Adepa se pregunta si 
acaso no es eso lo que está pasando con 
la que fue casa del gran escultor Anto
nio lllanes en la calle Antonio Suslllo. 
«¿No es eso lo que la Gerencia quiere 
que pase con el antiguo Convento de 
San Laureano? ¿No es eso lo que ha 
pasado con la Posada del Lucero en la 
calle Almirante Apodaca?», se pregun
ta y apostilla que los catálogos, falsa
mente llamados de protección, que 
aprueba la Gerencia como el de San 
Gil· Alameda van en este sentido . 
. «Ante estos hechos -continúa-, 

nos suenan ridículas las declaraciones 
del delegado de Urbanismo diciendo 
que no puede poner un inspector de· 
trás de cada edifíció. No es un proble
ma de Inspección, Es un prOblema de 
cumplimiento estricto de lás Leyes y 
de persecución del especulador des
tructor, y no beneficiando con la auto~ 
rización de aumentos de volumetría 
su actividad destructora». 

No olvida Egea la responsabilidad 
que tiene la Consejería de Cultura, la 
Delegación Provincial y la Comisión 
Provincial de Patrimonio. 

«Según la normativa vigente -ase
gura~·es la Consejería de Cultura, a 
través de su Delegación, la encargada 
de tutelar nuestro Patrimonio Urba· 
no. Pero ¿cómo vamos a confiar en su 
tutela si eS la Comisión pre:;>idida por 
la delegada la que autoriza los remon· 
tes, los áticos retranqueados,las decla· 

. raciones de ruinas ... ? ¿Si es la delega
da la que posiblemente, durante 7 me· 
ses, ha silenciado un escrito de la Di
rección General de Bienes Culturales 
en el que se recomendaba no autorizar ' 
estos remontes, esas prácticas especu
lativas?)}. 
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6-7 Subastas Relación de inmuebles, 
solares '1 plazas de garaje de Sevilla '1 
su provincia que salen a subasta 

14 Medio Ambiente Urbano Joaqurn 
Herrera del Rey comenta el anteproyecto 
de Ley Nacional sobre el Ruido 

18 Gestión Inmobiliaria La repercusión en 
los costes del promotor de la entrada en 
vigor de la Ley del Suelo Andaluza 

\ , 
Ultimo s 
derrumbes en 
Sevilla: sigue la 
agonía del 
Conjunto Histórico 
El ColegiO de Arquitectos de Sevilla y el de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, además de Adepa, han insistido en el 

alarmante deterioro del caserío sevillano «con demasiados 

casos de inmuebles en mal estado». Urgen medidas no sólo para 

evitar riesgos, sino también para rehabilitar el Patrimonio 

Por AMALlA FERNÁNDEZ LÉRIDA 

LOS recientes derrumbes en edi
ficios del Casco Histórico de Se
villa (Sierpes, Francos y Almi

rante Apodaca) han reavivado el pro
blema endémico de esta ciudad y de su 
caserío, tan vasto y valioso como mal 
conservado. Los expertos destacan 
que, desgraciadámente, no serán los úl
timos y urgen medidas no sólo para 

evitar degraciass sino también enca· 
minadas a la rehabilitación del Patri
monio, Tanto el Colegio de Arquitec
tos como el de Aparejadores y Arqui
tectos Técuicos y-Adepa han calificado 
la situación de «extremadamente pre
ocupante». 

MÁS INFOR~ACIÓN. PÁGINAS 3-5 

19 L a m e j o r o fe r ta d e a n u n c i os c I a s if i cad o s 

VIVIENDAS PAREADAS 
con jardín, aparcamiento, dos plantas más ático. 

VISITEN CASA-PILOTO AMUEBLADA 
Ciudad 

FINANCIACiÓN 
HASTA EL 800/0 
88VA 

# 

INFORMA YVENDE 9SS 71 31 88 
EN PROPIA OBRA: 61 O S 6 18 78 
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DAR CUARTOS AL 
PREGONERO 
ALFREDO SÁNCHEZ MONTESEIRIN Alcalde de Sevilla 

E Lexcelente comunicador Carlos 
Herrera leyó hace dos años uno 
de los más hermosos pregones 

de la Semana Santa de Sevilla que se 
recuerdan por estos lares. De sus pala
bras brotaron preciosas imágenes de 
«sol que empieza a escribir en las azo
teas sus lecciones de Primavera», nos 
llamó a los sevillanos a <<marchar a la 
Gloria, por un camino de cerro), nos ha
bló de palios que navegaban marineros 
por Triana, en aquellos inolvidables 
versos que terminaban: «doce horas de 
crucero/ corazones en bonanza! que 
en Triana, marineros/ ya navega la Es
peranza». 

Nuestro pregonero desplegó en ese 
día una escena luminosa y brillante de 
una Sevilla ideal, que estaba en su cora
zón, como en el corazón de todos. La Se
villa del cielo, la Sevilla brillante, lumi
nosa, eterna, de siempre y de nunca. 

El pasado viernes, nuestro amigo 
Carlos esbozó en estas páginas una 
suerte de anti-pregón: sus pinceles cam
btaron la luz !'Ostmnbrista de Gonzalo 
Bilbao por el aire irrespirable y subte
rráneo de una cripta de Valdés Laal. Se 
sintió atraído por el «lado oscuro» y des
plegó Wl cuadro tan irreal y tópico de 
Sevilla. que resulta dificil de compren-

deren lUla personaa la que por su profe
sión y por tener casa en nuestra ciudad 
se le supone bien informada. 

Me siento pues. en la obligación de 
responder a esa visión lúgubre de Sevi
lla, aunque eso sea dar «cuartos al pre
gonero). lo cual ntmca está de más 
cuando se trata de uno con esta calidad. 

Cierto es que Sevilla atravesó un pe.. 
riodo de depresión post-expo. más psi
cológica que económica. si bien la cri
sis mundial 92-95 no dejó de afectar a la 
nuestra como a todas las demás ciuda
des de España. Desde mi punto de vis
ta. a ello se unió que «los adormilados 
pasmarotes del Partido Populan>, co
mo acertadamente retrata Carlos, go
bernando Sevilla en esa época no supie
ron que hacer con el legado de la Expo. 
En realidad nunca habían creído en 
ella ni en sus realizaciones. incluyendo 
el Ave Madrid-Sevilla (por cierto, ¿có
mo es posible, Carlos, que digas que no 
decimos nada sobre la reducción de !re
nes? ¿no lees el ABC?). 

La Sevilla de 2003 es muy distinta de 
la de 1993, y por supuesto de la que des
cribe Herrera en su artículo del vier
nes. con esa memorable frase de «No pa
sa nada enla ciudad». ¿No pasa nada en 
Sevilla?, sólo que se ha iniciado la cons-

trucción del metro. con una inversión 
de 428 millones de euros y la creación 
de 700 empleos directos y unos 1.200 in
directos; sólo que se ha dado luz verde 
al traslado y ampliación de nuestro 
puerto, con una inversión comprometi
da de 270 millones de euros, y la genera
ción de actividades industriales y logís
ticas que supondrán 8.000 empleos di
rectos y 14.000 indirectos; sólo ocurre 
en Sevilla que ya está en marcha la ins
talación del complejo de Airbus, para 
el ensamblaje del nuevo avión de trans
portes A-400M, que supondrá una in
versión de 364 millones euros y la crea
ción de 9.000 empleos directos y 15.000 
empleos indirectos. 

Quizás todo esto le parezca «antiguo 
y aburrido» a nuestro pregonero. pero 
posiblemente no se lo parezca a losjóve
nes sevillanos que ven como su ciudad 
ofrece perspectivas de empleo impensa
bles hace diez años. ¿No sabes, Carlos, 
nada sobre nuestro Palacio de Congre
sos, cuya ampliaCión ya está en mar
cha. con presupuestos comprometidos 
por Ayuntamiento, Diputación y Junta 
de Andalucía (nos falta, ¿como no?, la 
aportación del Gobierno de la NaCión), 
con Wl proyecto emblemático del arqui
tecto V ázquez Consuegra. que dotará a 
la ciudad en 2005 de un espacio para 
congresos de 4.000 personas? ¿No te va
len, Carlos, las nuevas 3.000 plazas ho
teleras, el Festival Internacional de Mú
sica del próximo año. la masiva rehabi
litación del casco antiguo, que tu cono
ees bien, el Parque Científico y Tecnoló
gico de la Cartuja, el que más factura y 

Descubra la libertad de una impresión a color asequible. 

• 
El uso del color enriquece su negocio. Kyocera Mita le proporciona una 

completa gama en impresión color con el menor coste por página . 

más empleo crea de toda España. que' 
está ya al 100%-de su capacidad y que 
iniciasu ampliación en éstos días, etcé
tera, etcétera. etcétera ..... ? 

Decían los clásicos: «que la realidad 
no te estropee una buena noticia». En 
este contexto diríamos «que la realidad 
no te estropee un articulo de opinión». 
Pero creo que es lo que ha ocurrido. No 
obstante, no deja de ser propio de cierto 
sector de la ciudad ese gusto, algomor
boso, por mostrar al exterior lUla ima
gen propia (sevillana o andaluza), car
gada de tintes derrotislas y pesimislas. 
Algo que no observo ni mucho menos. 
en otras ciudades como Barcelona. 

Se nos reclama W1 «evento») para Se
villa. Ya no nos acordamos de cuánto 
se criticaba una política basada en 
eventos (de la Expo al Mundial de Atle
tismo, ydeahí alas Olimpíadas, ... ). Se
villa ahora no avanza a impulsos. sino 
con velocidad de crucero, marcada por 
los planes que nos hemos dado los sevi
llanos. Pero, si me apuran, estoy de 
acuerdo con que Sevilla necesita lUl 
gran evento para los próximos años, 
quizás los próximos meses, yme atrevo 
a proponerlO desde aquí: Sevilla necesi
ta el evento de que todos los sevillanos, 
empezando por los que tienen voz en 
los medios de comunicación. crean en 
la Sevilla que estamos viendo emerger 
ante nuestros propios ojos, y que se lo 
digan a todos. si lo tienen a bien. 

Ni Wl pregón dorado ni un pregón te
nebroso: demos cuartos al pregonero 
de la Sevilla real de este priJlcipio de 
Siglo. 
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INICIATIVA EN EL SENO DE LA UNIVERSIDAD 

Expertos investigan cómo aprovechar 
el patrimonio al estilo de Rorencia 
Un grupo que reúne a expertos sevillanos 
en Arquitectura, Arte, Historia y Economía 
analizará cómo Sevilla podría integrar sus 
valores culturales en la vida de la ciudad 

CARLOS NAVARRO ANTOLíN 

11 Sevilla no aprovecha su patri
monio histórico y arrÍstico como 
factor de desarrollo; su sistema 
de museos está por d~bajo de sus 
potencialidades y no existen iti
nerarios culturales verdadera
mente organizados, a excepción 
si acaso de los del casco histórico. 
En definitiva, el patrimonio de la 
ciudad no está "puesto en valor"; 

Éstas son las premisas, en ge
neral, de las que parte la asocia
ción Oikos (observatorio anda
luz para la economía de la cultu
ra y el desarrollo), integrada en 
su mayoría por profesóres uni
versitarios, para impuls'ar pro
yectos de investigación en el seno 
de la Universidad de Sevilla y en 
los que tienen especial importan
cia los acuerdos de colaboración 
que la Hispalense tiene firmados 
con la Universidad de Florencia. 
La asociación Oiko*s está estre* 
chamente vinculada al Grupo de 
Investigación de Análisis Econó
mico y Economía Política. 

Durante los próximos tres 
años, un grupo de doce investi
gadores estudiará el desarrollo 
de las denominadas ciudades del 
arte, entre las que se encuentran 
Sevilla y localidades de la provin
cia como Osuna. 

Las conclusiones de dichos 
años de investigación deben ser
vir para saber cómo puede' con-

t vertirse el patrimonio de unaciu
dad en elemento de desarrollo. 
"El patrimonio y la cultura no 
están puestos en valor en Sevilla, 
aquí no se apuesta por nada en 
concreto. Ciudades como Floren
cia nos llevan muchos años de 
ventaja. Cualquier iglesia de esta 
ciudad tiene su museo y sirve 
para dar vida a su barrio. Aquí ni 
siquiera tenemos bien explota-

¡OICEN aoc NO 
~E APOOVE.CHA 

LO 6Uf¡cTwiE f;L 
PATRfl'lONfo lliSrd!¡co 

DE LA C1UPAOj 

dos los mitos culturales)), explicó 
el presidente de la asociación 
Oikos, el profesor Luis Palma. La 
clave, en su opinión, se encuen
tra en "integrar el patrimonio, 
material e inmaterial, en el desa
rrollo sostenible de la ciudad, 
una sostenibilidad que supone 
un compromiso de conservación, 
por supuesto". 

El profesor Palma sí aludió al 
flamenco como ejemplo, en el 
apartado del patrimonio inmate
rial, de uno de los pocos valores 
que sí' están desarrollados en Se
vílla, gracias a la organización de . 
bienales. "Aunque el desarrollo 
del patrimonio inmaterial debe 
contemplarse siempre a', largo 
plazo", añadió. Y precisó que no 
sólo Florencia es un modelo a se
guir en esta investigación. En el 
caso de los museos, por ejemplo, 
un buen referente es Siena. 

Oikos, que prepara una publi
cación de la que pronto saldrá su 
primer número', basa su activi
dad desde su reciente constitu
ción en el estudio, entre otras 
áreas, del patrimonio histórico 
como yacimiento de empleo en 
ciudades monumentales, el pa
trimonio históríco como factor 
de desarrollo local sostenible y el 
patrimonio arqueológico como 
recurso. "La cultura y sus mani
festaciones comienzan a ocupar 
un espacio preeminente como 
elementos dinamizadores", 
según el ideario hecho publico 
por la asociación. 

Los proyectos de investigación 
de los próximos tres años, desti
nados al estudio de las referidas 
ciudades del arte, están debida
mente presentados para obtener 
el apoyo de la Universidad de Se
villa, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y de la Comunidad 
Europea. 

• LOS MIEMBROS DE OIKOS 

Expertos en diversas materias 
Oikos está presidida por Luis 
Palma, profesor titular de Eco
nómicas y Empresariales, e inte
grada por diversos expertos: los 
arqueólogos Javier Verdugo, 
Juan M. Campos y José Lorenzo 

. , 
ITONTERIAS. 

Morilla; Emilio Carrillo, concejal 
de Economía y Hacienda; Jesús 
Cantero, director de la Casa de la 
Provincia; José Manuel Borrás y 
María Luisa Palmá, profesores de 
Económicas; Juan Ruesga, arqui-

tecto; Marita Sánchez Moreno y 
Domingo Valenciano, pedago
gos; José María Medianero y 
Fernando Martín, historiadores; 
Millán García Toral, de Bellas 
Artes; José Antonio Gordillo, de 
la Universidad de Comillas y el 
editor Raúl Rispa, entre otros. 



ACERCA DE LA REINSERCI6N 

La crueldad de quien celebra con champán la muerte del adversario y desprecia el 

grito silencioso de las víctimas no merece el perdón. Debe cumplir la pena íntegra. 

La gran utopía 
ENTRE las utopías más generalizadas está 

AguIar 
PIñal 

11allosco la que defiende la bondad natural del ser 
humano, sin tener en cuenta que la ley 
moral no depende de la naturaleza sino de 
la cultura, producto de la conciencia. Nin-
gún animal puede ser calificado moral
mente, porque no está sujeto a más ley que 

la natural. Sin embargo, contra lo que dijo el bobalicón 
hipócrita de Rousseau, ningún hombre nacido de 
mujer, caníbal y carroñero desde el comienzo de la es
pecie, se libra del estigma de la inclinación al mal. 

Cuando el mitógrafo bíblico inventó el mito del pecado 
original quena damos a entender que el origen de la mal
dad está en nuestra propia conciencia, que nos diferencia 
de los animales yque nos acompañará toda la 
vida, a nosotros y a nuestros descendientes. 
Aunque, como nos enseña la historia, la re· 
presión de la semilla del mal, con evi-
dentes altibajos, haya posibilitado la 

Pedir, desear o conceder una 
segunda oportunidad al terrorista 

no arrepentido es contrario 
al buen sentido ya la razón 

perduración de la especie, al abrigo de 
la civilización. Incluso para Freud el 
control de la maldad congénita podria expli
car los secretos de la evolución humana. Pero 
la razón nos advierte de la imposibilidad de un mundo 
donde sólo el Bien tenga su asiento, y donde no puedan 
florecer las flores del Mal, tan atractivas para Baudelaire. 

Se discute en estos días la necesidad de modificar al
gunos beneficios penitenciarios para luchar con mayor 
eficacia contra el terrorismo de ETA. La palabra clave es 
ureinserciónn

, que se recoge en el artículo 25.2 de nues· 
tra Constitución, como la meta bienintencionada del 
castigo penal. No dudo de la buenísima intención de los 
legisladores, socialistas utópicos y piadosos cristiano
demócratas, que creían en la posibilidad de recuperar al 
condenado, incluso por asesinato, para reintegrarlo en 
la sociedad como si nada hubiera pasado. Pero cometie
ron dos grandes equivocaciones teóricas: la de conside
rar las cárceles como lugar idóneo para la conversión 
del preso y la de igualar a todos los presidiarios como 
posibles sujetos de la reinserción, sin distinguir delitos 
ni delincuentes. Utopía sobre utopía. 

comentario 

La Leydel Talión, que tanto repugnaalPNV, es el funda
mentode lajusticia social. El que la hace, la debe pagar. No 
con el derecho a su vida, sino con el derecho a su libertad. 
Naturalmente, en proporción al delito. En principio, pare
ce razonable exigir que el sujeto de la reinserción haya pa
gado su culpa y dado muestras de arrepentimiento. inclu
so en los delitos de sangre hay grandes diferencias, según 
que la causa sea un arrebato de ira o una crueldad fría y 
premeditada. La de quien celebra con champán la muerte 
del adversario y desprecia el grito silencioso de las victi
mas es una crueldad que no merece el perdón. 

A pesar de que todos, en mayor o menor proporción, 
sobrellevamos la maldición del paraíso, se puede espe
rar que el miedo al castigo, el dolor de la conciencia o 
incluso un cambio ideológico, haga rechazar el mal cau
sado y volver a la rectitud moral a la mayoria de los de
lincuentes. Pero con el fanatismo no hay entendimiento 

'" 

posible. Su ceguera irra
cional impide el diálo
go, la contrición y el 
arrepentimiento, preci· 
samente porque los fa
náticos no quieren ver la 
maldad de sus acciones. 
Pedir, desear o conceder 
una segunda oportuni· 
dad al terrorista no 
arrepentido, pensando 
que se va a reintegrar a 
la compasiva sociedad, 

compungido y cabizbajo, no sólo es contrario al buen 
sentido y a la razón, sino nefasto para esa misma socie· 
dad, que ha sufrido el zarpazo de su violencia. 

Lograr la reinserción y abrazar a los asesinos fanáti
cos es la gran utopía de los soñadores, idealistas de un 
mundo de nobles sentimientos, pero ajenos por comple· 
to a la realidad de la humana condición. Frente a la Uto
pía ideal de Tomás Moro, se alza la tiranía de la Reali
dad animal, cárcel invisible de la que nadie puede esca
par. Idealismo y realismo son dos contrarios que se ne
cesitan, como la harina yel agua para amasar una hoga
za de pan. Pero en la debida proporción. 

Habrá que defender el derecho constitucional, pero 
también los derechos humanos tienen un limite: la su
pervivencia de la comunidad. Si hay que votar, mi voto 
es para el cumplimiento íntegro de las penas, sin piedad 
para quienes mataron sin piedad. 

-+ Francisco Aguilar Piñal es académico de honor de la Real 
Academia de Buenas letras. 

El PP y la mudez de la esfinge 
Federico 
Abascal 

MAYOR Oreja ha aban
donado los bastidores 
de la política para salir a 
escena, y los tres delfi
nesdelPP se mueven así 
en las candilejas de la 
actualidad informativa. 

Pero mientras Rajoy y Mayor guardan 
ocultas sus aspiraciones sucesorias, 
Rato ha desvelado ostensiblemente 
las suyas, marcando incluso ciertas di
ferencias con el sector democristiano 
de su partido, en el que Mayor se ins
cribe. Si algunos analistas atribuyen la 
actitud de Rato más a la impaciencia 
de sus seguidores que a la suya propia, 
otros la interpretan como debida al ta
lante personal del vicepresidente se
gundo y a la seguridad en sí mismo, 
que le lleva a darun paso al frente. 

Encargado Mayor Oreja por 
Aznar del programa marco del PP 
con vistas a las elecciones de mayo, 
ayer expuso en Madrid sus puntos 
esenciales -menos impuestos, más 
seguridad y más calidad de vida-, y 
lo hizo pormenorizadamente. El PP 

rebajaría el impuesto de sucesiones, 
el tramo autonómico del IRPF y el 
gravamen municipal de los bienes 
inmuebles, mientras desaparecería 
el Impuesto de Actividades &onó
micas (ellAE) salvo determinadas 
excepciones. La calidad de vida ten
dería a mejorarse mediante la crea
ción de empleo y la atención a los 
temas educativos, con guarderías 
para los niños de O a 3 años, ayuda a 
la compra de libros de texto ... 

Pero lo que a los infortnadores les 
interesaba más no era el programa 
en sí del PP sino la postura de Mayor 
ante el proceso sucesorio, y ahí la 
curiosidad se vio frustrada. Todas 
las palabras de Mayor fueron de res
peto, afecto y elogio hacia Rajoy y 
Rato, con quienes -aseguró- está de 
acuerdo en todo lo que digan o 
dejen de decir. Mayor sólo se expre
só mediante la escenografía de su 
rueda de prensa, en la que estuvo 
acompañado por Eugenio Nasarre, 
secretario de Formación del PP y 
hombre de raíces democristianas. 

Pudo extrañar a alguien la ausen
cia del secretario general del parti
do, Javier Arenas, pero la etiqueta 
democristiana de éste tal vez la hizo 
aconsejable. Arenas ha reiterado in
finidad de veces que no va a mover 
ni un solo dedo a favor de ninguno 
de los delfines, sean los tres más di
ferenciados o los que se mueven al· 
rededor del trío. En ese alejamiento 
de Arenas en el regreso de Mayor a 
la escena pública habría influido 
posiblemente la defensa reciente 
por Rodrigo Rato de las esencias 
puras del PP, que no compartiría, al 
menos con entera fidelidad, el alu
vión de militantes procedentes de la 
desaparecida UCD y, sobre todo, de 
su sector democristiano. 

Se ignora hasta cuándo podrá 
guardar la esfinge su secreto. Los 
movimientos sectoriales en el PP se 
van haciendo cada vez más percep· 
tibIes desde fuera. La pasiva discre
ción de Rajoy y Mayor Oreja no es 
posiblemente menos elocuente que 
la sinceridad expresiva de Rato. 

OPINIÓN El 

la ciudad y los días 

Al César lo que 
es del César 

M.:.. .. "'... EL uso no cultual de las 
Carlos 
Colón 

iglesias está justificado en 
condiciones de vulnera
ción de los derechos hu· 
manos. La causa de los 
9Primidos no es sólo algo 
próximo al cristianismo, 

sino central en él: el mandamiento pri· 
mero. Por lo tanto, amparar a los perse
guidos por causa de la justicia -eomo se 
dice en las bienaventuranzas- es algo 
consustancial al culto, lo que la teologia 
de después de Auschwitz y del Vaticano 
II ha definido como ortopraxis. Si la or
todoxia -del griego orto (correcto) y 
doxa (enseñanza)- atiende a la rectitud 
de la predicación como fidelidad a la re
velación, la ortopraxis (praxis: acción) 
lo hace en lo que a la rectitud ycoheren
da evangélica de las acciones se refiere. 

En democracia, con los derechos hu
manos reconocidos y amparados, pare
ce innecesario que los templos sirvan 
para otra cosa que para el culto 0, ex
cepcionalmente, para acoger a nuevas 
víctimas de también nuevas formas de 
injusticia, como a veces sucede con los 
inmigrantes. Ni tan siquiera se justifica 
en el caso de actos positivos y enrique
cedores, como exposiciones o concier-

No entiendo por qué 
han de usarse iglesias 
consagradas para 
montar exposiciones o 
dar conciertos, cuando 
hay tantos espacios 
infrautilizados. Está 
escrito: al César 
lo que es del César. .. 

tos; para ello tene
mos, no s610 espa
cios suficientes, 
sino frecuentemen· 
te infrautilizados. 
Por eso no entiendo 
la museificación de 
la catedral, que nos 
obliga a los devotos 
a entrar por una 
l>uertecita lateral y 
medio secreta, 
como la de Beliido 
Dolfos en las mura
llas de Calahorra; 
ni que haya progra-
mas de conciertos 

en iglesias, como el que se va a celebrar 
en San Juan de la Palma patrocinado 
por la Caja de Ahorros. 

Esto no empaña ni el ejemplar mimo 
con el que mis hertnanos de la Amargura 
cuidan del templo y de la dignidad del 
culto -todo ello apreciable en lo cotidia
no o en los cultos solemnes como el que 
estos días se dedica al Señor del Silen
cio- ni a las espléndidas actividades mu
sicales de la Caja de Ahorros, especial
mente a su impagable labor por la músi· 
ca antigua y barroca a través de este pro
grama de jóvenes intérpretes o del apoyo 
a la Orquesta Barroca de Sevilla. No, 
nada puede empañar ni el amoroso cui· 
dado de los unos ni la auténtica dimen
sión social de la acción cultural de los 
otros. Pero ... ¿no hay en Sevilla otros es
pacios para dar conciertos que no sean 
iglesias consagradas? ¿Es absolutamen
te necesario para la vida cultural de la 
ciudad, y para la imprescindible exten
sión de la cultura a los barrios, que el sa
grado recinto de oración se rransfortne 
en sala de conciertos? 

Sólo, en mi opinión, la atención a los 
hertnanos justifica la utilización de un 
templo para otros fines que no sean el 
culto comunitario o la oración indivi· 
dual. Creo, espero que sin incurrir en los 
feos vicios del puritanismo o el funda
mentalismo, que es razonable que a al· 
gunos nos incomode que alli donde para 
los creyentes se desnudan las concien· 
das, se reciben los sacramentos, se cele· 
bra la misa, se reza y la,e siempre la pre
sencia de Dios en los sagrarios, se cele· 
bre una exposición o se dé un concierto. 
Insisto: no es en sí nada malo, pero ... ¿no 
hay sitios más adecuados? 

-+ccolon@diariodesevilla.es 



CONTRAPOSICIÓN ARRIESGADA 

Un andaluz genuino asumirá y enaltecerá toda la milenaria tradición configuradora de 

su presente, considerado como legatario del mensaje pluralista y abierto de toda ella 

¿Andaluza andalucista? 
_c, ALGO tan simple como que lo general sólo definible y comprehensible desde la aspiración 

universalista. comprende lo particular y no al revés~ 
suele olvidarse cuando se adopta o usa 
"andalucista)) en lugar de "andaluz". 
Identificarse con este último término 
significa que todas las expresiones de la 
historia y culmra del territorio 

No existen, como afirman y quieren los posmoder
nos, esencialismos en la caracterización y desenvol
vimiento de los pueblos; pero son bien visibles en su 

fisonomía histórica rasgos, que, cambiantes en 
el tiempo, reflejan siempre una misma acti
tud, una idéntica o semejante manera de si-extendido entre Despeñaperros y Gi~ 

bralrar se integran en un mismo 
sentimiento de pertenen-
cia y unidad. 
Opuestamente, al 
declararse o mani
festarse andalucista 
se privilegian, si no 
se exclusivizan, una 
determinada etapa y 
comportamiento del ser 
y evolución de nuestra 
comunidad. 

tuarse ante la vida y sus incesables manifes
taciones. El día en que lo andaluz quedara 
opacado por lo andalucista, habría de 
considerarse que se acercaban días de in
negable peligro para la continuidad de 
una de las grandes construcciones cul
turales de la historia, pieza sustantiva 
de la civilización occidental, por el 
momento, la más fecunda de las re
gistradas en la historia. 

Sin lo andalucista puede existir 
lo andaluz, pero no al contrario. 
Invertir los términos y exaltar lo 
segundo en perjuicio de los pri" 
mero dañaría irreparable
mente las fuentes de la crea
tividad de nuestro pueblo y 
abriría -insistimos- un grave 

interrogante en su 
porvenir. 

De manera paradójica, 
ponderándose el valor de la 
historia como elemento dis
tintivo de una región de bri
llante y denso pasado, se am
putan esta riqueza y esplendor, 
situándolos en unos pasajes con
cretos de ese ayer, que no son 
otros, en la práctica, que el tartési
co y el musulmán y algún que otro 
tracto, como una porción de su tra
yectoria en el Siglo de Oro. Posi
ción que, al margen de su mayor o 
menor exactitud, es claramente re
duccionista del quehacer y ta
lante de una colectividad poro-
sa por esencia y, por ende, im
pregnada de una savia social y 
cultural fecundada por los 
aportes más diversos. 

De manera paradójica, 
ponderándose el valor 

de la historia como elemento 

Si hay algo tras
cendente en una 
colectividad es 
ignorar la estruc
tura de su confor~ 
mación histórica 
y sociaL Cuando 
se desconoce o 
desdibuja, no 
cabe poner rumbo 
a ningún proyecto 

ambicioso ni acometer empresa 
alguna de potenciación de sus 
energías productivas y afanes 
transformadores. Si el código 
genético de una formación so
cial es claro históríca que no ét
nicamente -que en todas las 
razas, afortunadamente, se 

Junto a sus naturales y legí
timas preferencias, un anda
luz genuino asumirá y enalte
cerá toda la milenaria tradi
ción configuradora de su pre
sente, considerado como lega
tario del mensaje pluralista y 
abierto de toda ella. En ciertos 

distintivo de una región 
de brillante y denso pasado, 

se amputan esta 
riquezayesplendor 

casos, conforme a sus singulares patrones y gustos, 
sus simpatías íntimas irán por ésta o aquélla de su 
envidiable herencia, mas sin preterir ni menos si
lenciar las restantes. Da expresión así, en el ámbito 
doméstico, a lo que es la raíz última de su cultura, 

ofrece plural y abigarrado-, los 
utopistas y demagogos representan tan sólo en la vida 
de una comunidad una nota inofensiva. 

-tJosé Manuel Cuenca Toribio es catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Córdoba 

recorridos 

La ira y la pobreza 
SI no me equivoco en 
exceso, para un creyen
te el hecho de ser exco
mulgado debe de supo· 
ner el insomnio y la de· 
sorientación, la muer-
te social y anímica. No 

habrá muchos espacios de descanso 
para alguien fulminado por la exco
munión, segregado como está del 
cuerpo en el que se fundaba y del que 
tomaba carne, tierra y sentido. Un 
excomulgado quizá sea, más que un 
apestado, un vacío en medio del 
vacío, un Caín que no puede escapar 
del azogue que lo persigue porque 
sale del propio pecado que lleva a 
cuestas y acarrea en cada movimien
to de su huida. 

Si no me equivoco demasiado, 
estos efectos de la excomunión deben 
de entrar en los cálculos de quienes la 
dictan, No actúa a la ligera la jerar
quía eclesiástica, habitúa a medir sus 

acciones y tiene una generosa expe
riencia en armar castigos, como 
quien traza unlaberinto, para los disi
dentes. En el caso de la niña nicara
güense -nueve años, embarazada a 
causa de una violación-, hay que su
poner que las múltiples excomunio
nes que ha generado recuperan su te
rror originario porque van a caer en 
un medio social a ellas sensible: una 
familia de braceros-incluida la niña
que se esfuerza por comer en una so
ciedad desequilibrada por la pobre
za, la injusticia y la necesidad de pa
liar sus carencias con el mito. En una 
colectividad donde la vida es tan vul
nerable que las creencias son uname~ 
dicina, la excomunión debe de signi
ficar una perversión añadida a esta 
historia de perversiones. 

En Espaiia, por ejemplo, casi la 
mitad de las adolescentes embaraza~ 
das abortan. No pasa nada porque, si 
hay escrúpulos, la civilización los 

acolcha. Pero Nicaragua no es Euro
pa y allí la esperanza del más allá es 
un sustituto desesperado de la iniqui· 
dad del más acá, Alli, poder civil y re
ligión se apoyan mutuamente para 
equiparar el aborto al asesinato; allí, 
al cardenal Ob,ando, de la mano del 
Gobierno, le ha convenido desenca
denar una guerra COntra una niña de 
nueve años. Como la ira llueve siem
pre con más fuerza contra los débiles, 
querían para esa niña una minuciosa 
condena de por vida. Para ella y para 
su hijo. Dos ejemplos, dos víctimas 
para mi pueblo que hubiera aceptado 
con temor la drástica energía de la ley 
y la doctrína. Al no poder ser, se ha 
lanzado la red de la excomunión que 
no sé si alcanza también a la niña, 
pues, si era mayor para ser madre, la 
misma lógica monstruosa pudiera 
también haberla hecho mayor para 
ser expulsada a la tierra sin tierra de 
los proscritos. 

OPINiÓN 

la ciudad y los días 

Desde los ríos 
de Babilonia 

ME gustan los bares que 
desubican en sevillano. 
Por "'desubicar en sevilla
no" entiendo tener la sen
sación de estar en Otro sitio 

lli...lli...lli...Si de la ciudad de aquel en el 
que realmente estamos, no 

esa desagradable sensación de no estar 
en ningún sitio de ninguna parte que 
otros hechos en serie trasmiten. Los que 
me gustan son esos bares de barrio en 
cuyo interior nos sentimos como si estu
viéramos en el centro, yesos otros del 
centro que tienen tal aire de barrio -y 
hasta de pueblo- que al salir nos sor
prende encontrarnos en pleno casco his
tórico. Lo atractivo en ellos no es su be
lleza, ya que casi todos son de una ho
rrorosa estética neo~pueblerina en el 
centro y neo-sevillana en los barrios, 
sino la posibilidad que ofrecen de jugar 
al escondite con la ciudad. 

En uno de esos bares ('desubicadores 
-versión centro-cateta- estaba, muy 
cerca físicamente de la Magdalena pero 
a años luz estéticos de ella, a la sombra 
de un edificio horrible en cuyo lugar se 
alzaba uno de los más bellos hoteles de 
Sevilla, charlando sobre cosas de la ciu-

Vivamos donde 
vivamos, quienes 
hemos conocido 
la vida antigua 
del centro o de 

dad con alguien a 
quien acababa de co
nocer. Tras decirme 
que vivía desde hacía 
muchos años fuera de 
la ciudad, añadió 
"pero soy de la calle 
Q'Donnell", y empezó 
a recordar una infan-

los barrios históricos cia y juventud de co

pertenecemos 
a ella 

legios antiguos en 
grandes caserones, 
compras en las Man
tequerías Leonesas de 
Tetuán y en La Casa 

de las Galletas de la Plaza del Pan, cofra
días pasando bajo su balcón, películas en 
el Uoréns y palacios en la plaza del 
Duque. Es hermoso cómo tantos sevilla
nos que desde hace muchos años viven 
en barrios nuevos o fuera de la ciudad re
cuerdan el centro o el barrio histórico de 
sujuventud e infancia con un sentido a la 
vez de pertenencia y de pérdida, Lo sé 
bien, porque tras vivir muchos años en 
Nervión -y queriendo tanto a ese barrio 
que conocí con boulevares, chalés, la 
"playa" de la gran piscina de riñón con is· 
lita en medio de Piscinas SevUla, los 
cines La Gloria y Gran Plaza para las no
ches de verano y el Nervión, el Goya y el 
Juncal para las tardes tristes de invier
no- todos seg1!ÍaIl1os siendo en mi casa 
de donde en origen fuimos: mi padre, de 
Orma y Zaragoza; mi madre, de Argüe
lles y Regina; yo, de la Zaragoza y Regina 
de mis abuelos y del Santa Cruz en que 
vivimos los primeros años,tras nuestro 
regreso a Sevilla. 

Vivamos donde vivamos,- quienes 
hemos conocido la vida antigua del ceno 
tro o de los barrios históricos pertenece
mos a ella. Es, por así decir, la Jerusalén 
sevUlana que echamos de menos desde 
las babilonias de nuestros barrios nue~ 
vos -siempre nuevos, por muchos años 
que haga que vivamos en ellos-, y a la 
que tantos se prometen volver una vez 
que los niños crezcan y la familia vuelva 
a ser la pareja que la fundó. Con esa nos
talgia -aún viviendo a gustísimo donde 
lo hacia- me hablaba de su infancia y ju· 
ventud en el centro este contertulio que 
tanto echaba de menos su Jerusalén de 
O'DonnelL Una Jerusalén devastada 
-nos bastaba mirar alrededor para com
probarlo- a la que tal vez ya sólo se 
pueda volver recordando. 

-tccolon@d¡ariodesevilla,es 
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ENTREVISTA 

Guillermo Vázquez Consuegra. Arquitecto ) 

La primera impresión sugiere distancia. La segunda descubre a un 
artesano sobrio, como escribió Vicente Verdú, de un viejo y noble 
oficio. Vázquez Consuegra (Sevilla, 1945) es uno de los mejores ar-

quitectos de España, un profeta fuera de su tierra, un heterodoxo 
interior que hace suya la frase de Foucault: "Resistir es un acto de 
creación". Acaba de recibir el premio 'El Príncipe y el Arquitecto'. 

• 

- Q 

Q 

Q 

Q 

~ Q 

... . 0 v... 

EN SU ESTUDIO. Guillermo Vázquez Consuegra, en su 'laboratorio de ideas' de la calle laraña, en pleno centro de Sevilla. ......,.,,",,,, 

CASCO HISTÓRICO 

"El mercado está 
arruinando los centros 
históricos. El precio 
del suelo es tan 
disparatado que 
no permite restaurar" 

"Resistires un acto de creación" 
CARLOS MÁRMOL El papel que han jugado las comi· tivo basado en unos materiales escenario de fachadas, un simula- chadismo. Es muy dificil recons· 

siones del patrimonio ha sido muy que no fueron concebidos para ser ero. Sevilla es ahora una copia si- truir las cualidades, las texturas de 
• La música clásica ha sustituido al significativo. Lo han hecho muy dejados a la vista. Al no saber dar mulada de sí misma. Como Isla los edificios antiguos. Hoy todo se 
jazz. E! estudio, amplio y luminoso bien. Muchos pueblos y ciudades una visión unitaria de un edificio Mágica. Estamos haciendo una hace de manera industrial. 
de día, está vacío. Interiornoche. italianas se conservan estupenda- se apuesta por una fórmula frag· Isla Mágica dentro de la ciudad. La -Resulta absurdo intentar recu-
-De nuevo recibe un premio por mente. En Andalucía, en cambio, mentada. En la rehabilitación del fachada es quizás el elemento más perar un tiempo perdido ¿no? 
una obra hecha fuera de Sevilla. no existe un solo pueblo que se Palacio de San Telmo yo quise evi· intrascendente de la estructura de -Yo creo que la tradición tiene que 
¿Por qué los italianos han deci· haya salvado de la debacle. Los tar precisamente esto. La condi- la casa sevillana. Uno antes pasea- estar sujeta a una renovación con-
dido reconocer su trabajo? pueblos blancos, que hace cin· ción narrativa no es una cualidad ba por la ciudad y veía cómo la tinua. Es evidente que tanto las 
-No lo sé. Lo que tiene de atractivo cuenta años eran maravillosos, propia de la arquitectura. calle se expandía visualmente a casas colectivas como las grandes 
este galardón es que lo comparten hoy están agredidos por interven· -¿Cree que estas prácticas están través de las casas. Sentía la pro· casas unifamiliares pertenecen a 
el promotor y el arquitecto; el me- ciones inadecuadas. Aparente- convirtiendo a las ciudades en fundidad. Ahora la calle es más es· un sistema de vida que ya no es el 
cenas, que es el Ayuntamiento, y él mente aguantan bien una visión parques temáticos? trecha, más oscura, convencional. del hoy. E! tema es cómo abordar 
artista. Para mí es una gran satis- remota, pero cuando penetras en -Así es. El mercado está arruinan- Antes eran las casas las que ilumi· su renovación sin dramatismos. A 
facción porque en Italia resulta ellos te das cuenta del desastre. En do los centros históricos. El precio naban a la calle. Hoy sucede al veces no hay más remedio que la 
muy complicado hacer arquitectu· lugar de ser pueblos encalados tie· del suelo es tan disparatado que contrarlo: las casas son un mundo demolición. No es un asunto fácil. 
ra contemporánea. Es una forma nen edificios de ladrillo visto. Pa· hace imposible poder restaurar las interior, cerrado tras un portón. Requiere mucho trabajo y tiempo. 
de entrar con buen pie. rece que tienen más éxito que el casas. Y Sevilla, al contrario que Sevilla tenía esta singularidad: Es dificil saber dónde debe uno 
-Italia pasa por ser un país muy enfoscado o la cal. Lo mismo pasa Cádiz, está formada por edificios conservar su secuencia espacial y quedarse. Quizás demoler parte 
obsesionado con proteger su pa· con la madera vista; a algunos le unifamiliares. Barrios completos luminosa. Lo importante a la hora de un edificio antiguo puede pero 
trlmonío histórico. parece más chic que la madera pin- se concibieron asÍ. ¿Cómo modifi- de rehabilitar un edificio es que los mitir hacer en él una residencia de 
-Yo pretendo con esta obra poner tada, pero cualquier persona inte- car hoy una vivienda unifamiliar nuevos usos sean acordes con la ancianos. Pero lo que resulta obvio 
en cuestión la calidad de parte de ligente sabe que es más cara la ma· para hacer una casa de pisos sin re- estructura existente. Hay edificios es que hay que diversificar. En Se· 
la arquitectura que se construye dera pintada que la madera vista. currir a la violencia, sin forzar el que han intentado convertirse en villa siempre se está construyendo 
allí, donde determinadas posturas - ¿Cree que esta mentalidad, di- edificio? Este es el trauma real del escuelas y su estructura no lo ha el mismo tipo de vivienda. 
políticas terminan condicionando gamos clasista, está pervirtien- patrimonio urbano. La dinámica permitido. No han funcionado. -¿Por qué sucede esto? 
un determinado territorio, en este do la arquitectura, las ciudades? actual pasa por mantener la facha· -¿E! fachadismo es tan destruc- -Porque el sector inmobiliario es 
caso el de la arquitectura. Con el -Puede suceder. Este gusto de da y demoler todo el interior, lo tivo como las ruinas? muy conservador. No arriesga. 
cine pasó algo parecido: Italia era nuevo rico que tiende a colorear que convierte la ciudad en un par- -E! abandono del caserío y del teji· Construye un tipo de vivienda que 
una potencia europea de primer las fachadas, a dejar las maderas, que temático. Sólo hacemos cos- do humano es la causa primera de sabe que tiene un comprador se-
orden hace años. Ahora. no es así. se impone igual que hace unos mética. Lo que siempre ha caracte- la degradación de nuestro patri- guro. Pero hay otro sector social 
Sucede también con la arquitectu· años se impuso picar los enfosca- rizado a Sevilla es la estructura in- monio histórico, un fenómeno que cada vez mayor que está pidiendo 
ra: está ahogada por normativas. dos de las iglesias para dejar ladrí· terna de su tejido urbano, que es tiene muchas causas, entre ellas una arquitectura diferente. La Ad· 
Es lógico que en los centros histó· llos o piedras a la vista. Es un aten- justo lo que está desapareciendo. económicas. El resultado es la ministración, además, ha dado un 
ricos haya una protección fuerte . tanda contra un sistema construc- La ciudad termina así siendo un ruina y, tras la ruina, aparece el fa- paso atrás en la construcción de vi-
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viendas públicas y sociales, pro
mociones que, y esto es otro tema, 
también están ya lejos en su orga
nización y concepción de lo que 
los modos de vida reclaman. A los 
inversores privados lo único que 
les interesa es el beneficio econó
mico a corto plazo, sin arriesgar. 
Pero existen otros mercados. Exis
te una minoría crítica que razona, 
que está en contra de cosas y que 
está por descubir. Es curioso: pa
rece que ahora todos debemos ser 
mayoria para todo. En estos tiem
pos la única ideología válida es la 
anti-ideología. No existen leyes, ni 
éticas ni morales, de comporta
miento. Yo creo que hay que en
contrar las nuevas reglas. Existe 
una minoría que pide una arqui
tectura distinta. Lo que no hay es 
oferta: empresarios que sean ca
paces de hacer algo distinto a una 
casa convencional de arquitectura 
basura, pastiche. Si vas a Catalu
ña, por ejemplo, verás viviendas 
en las periferias con una dignidad 
tremenda. Aquí se hace una arqui
tectura de tercera división, una ar
quitectura que construye la perife
ria y destruye el campo. Es alar
mante. Te das una vuelta por lo 
que antiguamente era el Aljarafe y 
sólo ves adosados. Un despropósi
to. Hay que abogar por un tipo de 
ciudad de mayor densidad. Las 
ciudades tienen que ser comple
jas. La tensión y el conflicto son 
inherentes a lo urbano. Esta visión 
idílico-bucólica es otro simulacro. 
Nos estamos quedando sin campo. 
Muchas de estas casas hacen soñar 
a sus propietarios con la idea de 
tener un chalecite con patio y jar
din, pero en realidad lo que tienen 
ni es una casa, ni un chalé, ni un 
jardin, ni un patio, ni están en el 
campo. Son puras ficciones. Cons~ 
truirnos ficciones en las ciudades, 
en nuestra memoria, en la vida. 
Asumimos el modelo norteameri
cano de ciudad suburbial, contra
rio a la ciudad europea. Una ciu
dad suburbial precisa de un coche; 
y las consecuencias las estamos 
viendo estos días Oa guerra). Hay 
que entender la ciudad como algo 
denso, en altura, concentrado, un 
lugar con equipamientos propios 
donde no necesites el coche para 
nada y donde la relación con la na
turaleza sea natural y fácil. Para ir 
al campo incluso desde estos su
burbios hay que coger el coche. 
Los malls comerciales constituyen 
también la ciudad difusa. 
-¿No son entonces sinónimo de 
progreso? 
-Yo no he ido nunca a un centro 
comercial en Sevilla. Me niego. 
Los he visto en EEUU, pero sólo 
como fenómeno social. Me pare
cen una imposición. No se ajustan 
a la sociedad europea. En Italia 
este fenómeno no está tan desa~ 

SOOEtlAO 
ca CONOaMIENTO 

AlB<OÓN 
'" LA INFANCIA 

AYUDAS A t..AS FAMILIAS 
OOECRECEN 

FACHADISMO 

"Sevilla es una copia 
simulada de sí 
misma. Como Isla 
Mágica. Estamos 
haciendo Isla 
dentro de 

SECTOR INMOBILIARIO 

"En Sevilla siempre 
se construye igual. A 
los inversores lo único 
que les interesa es el 
beneficio económico 
a corto plazo" 

, 

~:~ 

- ,zt/~~ 
~./" . ...~ .... . - " ~ 

~ 

ALTE TIVAS 

"Existe u inoría 
crítica que pi sa 
y razona que reclama 
una arquitectura 
distinta_ Lo que no 
existe es una oferta" 

CIUDAD I SEVILLA lB 

MODELO AMERICANO 

"Estamos heredando 
lo peor de los EEUV, 
la comida y el vestido, 
pero no la eficacia 
en el trabajo o la 
conciencia crítica" 

MODELO URBANO 

"En Sevilla los 
monumentos son 
discretos. La ciudad 
no necesita un gran 
icono arquitectónico 
para modernizarse" 

• EL MUSEO DEL MAR DE GÉNOVA 

rrollado. Los espacios públicos 
tradicionales tienen allí un conte
nido vital importante. Aquí se ha 
pasado de la plaza tradicional al 
centro comercial y a los intercam~ 
biadores de transporte. A una ciu
dad cruzada por las vías de con
municación, difuminada. Lo real
mente importante es cómo deben 
conservarse los centros históricos 
y al mismo tiempo intervenir en 
las ciudades que crecen a su alre
dedor. Ya no sirve de nada pensar 
en la ciudad decimonómica con 
nostalgía. La ciudad de hoy, áspe
ra y desarticulada, es la que refleja 
el mundo contemporáneo. El ur
banismo debe poner cierto orden 
en el territorio pero permitiendo 
rupturas, desequilibrios. Hay que 
aceptar cierta fragmentación. De 
los norteamericanos estamos he~ 
redando lo peor: el vestido o la co
mida, pero no la eficacia en el tra
bajo o la conciencia critica. Alli la 
gente se comporta de acuerdo a 
sus ingresos económicos. Aquí 
·todo es escalonado: cada uno pre
tende emular al escalón superior. 
No se vive de acuerdo a un status, 
sino que se trata de vivir por enci~ 
ma del superior. Las apariencias. 
-¿Cómo debe transformarse una 
ciudad: como Bilbao, con un 
icono arquitectónico, o median
te otras operaciones urbanas? 
-A nú me gustaría pensar que la 
solución es la segunda alternativa. 
El modelo de Barcelona: la reno
vación de la ciudad en su infraes
tructura y sus espacios públicos 
con una arqultectura de calidad. 
En Sevilla hay desidia hacia la ar
quitectura. Barcelona lo hizo muy 
bien: contrató un equipo profesio
nal sólo para hacer los espacios 
públicos, que se eligíeron por con
curso. En Sevilla, en cambio, se re
suelven de forma anónima, de ofi
cio. El entorno de la Catedral, por 
ejemplo, tendria que haber sido 
objeto de un concurso internacio
nal. Cada ciudad requiere un tra
tamiento singular. Sevilla es una 
ciudad donde domina el caserio, 
en la que los monumentos apare~ 
cen sin afán de protagonismo, de 
forma discreta. No es como Flo
rencia. Aquí los conventos y los pa
lacios son discretos: forman parte 
de una calle junto a un montón de 
casas más. El modelo a seguir no 
debe pasar por introducir grandes 
edificios, sino por hacer un trabajo 
sensible en los espacios públicos, 
en el territorio común, colectivo. 
Sevilla no necesita un icono para 
modernizarse. ¿Florencia o Roma 
necesitan iconos? Bilbao sí porque 
no lo tenia. Frank Ghery (el autor 
del museo Gugemheim) ha hecho 
otros edificios parecidos, en París, 
por ejemplo, pero no han tenido 
apenas trascendencia. El caso de 
Bilbao es muy excepcional. 

Analogías en tierra de nadie genovés en el que ha conservado 
la estructura esencial -basada 
en la bóveda-y ha ocultado las 
fachadas neoclásicas mediante 
la construcción de nuevas piezas 
contemporáneas. Una apuesta 
incomprendida por muchos que, 
sin embargo, en Italia ha sido 
entendida. "La buena arquitec~ 
tura es la que vincula el pasado 
con el presente y, además, es 
capaz de buscar el futuro". El 
nuevo edificio, en pleno proceso 
de construcción, se inaugurará 
el año 2004, coincidiendo con la 
capitalidad cultural europea de 
la urbe italiana. 

El estudio de Guillermo Vázquez 
Consuegra ha recibido el premio 
El Príncipe y elArquitecto por el 
Museo del Mar de Génova, una 
obra en la que vuelve a moverse 

""""'" 

en el territorio -fronterizo y peli
groso, "ingrato" - de la analogía 
arquitectónica, entre la rehabilita
ción y la reinvención. En este caso, 
la de un viejo arsenal del puerto 
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LA CRISIS DE ORIENTE PRÓXIMO 

El año nuevo arranca con dos conflictos de gran magnitud, el de Palestina y el de 

Iraq, que, lejos de debilitar al enemigo, posiblemente acabe debilitando a Occidente 

Peor que en 2003 

EL inicio de un nuevo año siempre 
conlleva la esperanza de que éste 

será mejor que el que ha terminado por
que -así es la vida- para la mayoría de los 
mortales, en este Valle de Lágrimas no fal
tan los disgustos, las angustias y las triste
zas. De todas formas, y en general, el año 
que comienza suele ser una continuidad 
más o menos inalterada de la vida que lle
varnos. En Oriente Próximo, podernqs 
aecir que pasa lo mismo. Aparte de los 
buenos deseos -algunos sinceros y otros 
no tanto- para este nuevo año cristiano, 
2004 seguramente nos traerá las conse
cuencias ínmediatas de los procesos más 
críticos que se han producido en 2003. 

Prácticamente la totalidad de la región 
vive de unmodo u otro, de forma directa o 
indirecta, por activa o por pasiva, una si
tuación crítica por el valor geopolítico y 
estratégico del área, y esto desde hace va
rios siglos, no desde ahora o desde que se 
descubriera el petróleo, por lo que se 
puede colegir, en general, que la situación 
mantendrá la condición de inestable que 
laha caracterizado. Sin,embargo, es evi..:: 
dente que de ehtre todos los conflictos del 
área, el de Iraqy el de Palestina se lleva
rán la mayor parte del protagonismo que 
viene. 

En el país mesopotámico, se ha abierto 
la caja de Pandora que generalmente los 
especialistas de todo el mundo en esta 
área -también los políticos, siempre que 
este baile los hubiera pillado en la oposi
ción- insistían en no abrir. Iraq era un in
vento inglés de hace 70 años que consis
tía en unir tres componentes histórica
mente distintos y separados, bajo el firme 

pegamento de una monarquía hachemita 
primero y de un partido laico después. 
Eliminado el adhesivo que suponía el 
Baas, nos encontramos con que las tres 
partes que hacían Iraq se vuelven natu
ralmente díscolas porque cualquier ifa
quí de 50 o 60 años recuerda que su padre 
tenía pasaporte otomano y que pertene
cía a un sanjack o división territorial 
acorde con su procedencia y que, lógica- . 
mente, no tenía mayores conflictos con 
sus vecinos. 

Hoy, con todo el mundo de acuerdo en 
que es bueno que Sadam Hussein haya de
saparecido de la escena política nacional, 
2004 traerá una seria pugna de intereses 
dentro de las facciones iraquíes entre sÍ, y 
a su vez de éstas frente a EEUU. La clave 

~ La falta de una estmtegia I imperial dará paso a medidas 
R .1' • ' ,-

¡ tadlcas con avances mas 
I I aparentes que reales y una 
1 acción terrorista creciente 

de esa pugna será que mientras Washing
ton tiene pensado importar un nuevo pe~ 
gamento fantástico llamado Constítución 
estílo occíd~ntal para volver ajuntar su
níes con chiíes y'a'és'tos con'los lá.rrdos, 
todos estos por su parte lleguen a su vez a 
la conclusión que para mantenerse juntos 
-nO hay otro remedio- el pegamento ideal 
es uno de la tierra, en el que un núevo mo
delo de Estado, mucho más islámico que 
lo laico que Occidente quiere, posible
mente se esté fraguando. 

E! deterioro social, cuitural, político y 
económico de Palestina en los últimos 
años es de la misma naturaleza del que 
viene padeciendo en las últimas décadas, 
sólo que esto se está acelerando de cami
no al descontroL Toda esa descomposi-

En 'pole position' 

A la espera de saber si el 7 o el 14, 
que total quedan dos días para que 

Aznar anuncie si un domingo o el si
guiente, los partidos se han colocado ya 
en la pole position, pendientes del pisto-o 
letazo de salida para una campaña elec
tal que se adivina bronca, tensa y crispa
da. Las encuestas auguran al pp la mayo
ría suficiente para gobernar, y hasta hay 
quien le augura a Rajoy una mayoría ab
soluta que convertiría en un paseo rnili~ 
tar la legislatura, sin necesidad de pactos 
con nadie y sJn necesidad siquiera de asu- , 
mir los compromisos de Aznar. Rajoy es 
de lo que tienen voz propia, aunque 
ahora toca hacer suyas las propuestas de 
quien le ha señalado con su dedo todopo
deroso. 

En estas últimas semanas asistimos a 
un espectáculo político sin precedentes: 
el principal partido de la oposición ade-

lanta puntos de su programa de gobierno 
que contradicen su línea anterior, mien
tras el partido que gobierna de momento 
pone el acento en descalificar las pro
puestas del principal partido de la oposi
ción, y deja en segundo plano un progra
ma que Rajoy esbozó en distintas compa
recencias públicas las semanas previas a 
las vacaciones y que lima y cqncreta un 
equipo que coordina su estado mayor. 
Pero tanto Rajoy como Rato, Arenas y en 
las últimas horas también Esperanza 
Aguirre, Zaplana, Acebes y Michavila, tra
tan de exponer ante la opinión pública lo 
que ellos consideran disparates e insensa~ 
teces de los dirigentes socialistas. 

E! problema para Zapatero no es la 
reacción del PP, sino que efectivamente 
algunas de sus propuestas chirrían, son 
oportunistas; demagógicas e inadmisi
bles para quien tenga dos dedos de frente 
o, simplemente, se ponga a hacer cuentas 
sobre cuánto costaría ponerlas en mar
cha. 

Proponer diecisiete agencias tributa
rias es un disparate, hacer suya la pro
puesta del plan Ibartetxe de convertir a 
los tribunales superiores de Justicia en la 

ción viene a su vez contestada por una 
mayor voluntad militante que ha hecho 
ya sin remedio de la venganza una bande
ra, que además -como no podía ser de 
otra fonna- la han teñido de color verde 
Islam. El cóctel no estaría completo si no 
tenemos en cuenta que~ desde un par de 
años a esta parte, y proyectándose no 
menos de un par de años más, el debilita
miento del apoyo estadounidense a Israel 
previo al 11 de septiembre ha vuelto a 
transformarse en serio apoyo a cualquier 
cosa que TelAviv haga en Palestina. 

y es que los israelíes tienen el siguiente 
cálculo: mientras los americanos estén 
en Ir:aq, toda política de expansión terri
torial y de asfixia general a los palestinos 
será incluida en la factura de la guerra al 
terrorismo. A diferencia de Iraq, la cues
tión palestina es de largo aliento y allí es 
donde los israelíes temen perder, por lo 
que este año seguramente aumentarán 
en cantidad y en calidad todas las accio
nes tendentes a debilitar a los palestinos 
una o dos generaciones. Después ... Dios 
dirá. 

Si hasta 2003 había en Oriente Próximo 
un conflicto central -Palestina- y varios 
otros periféricos, 2004 arranca con dos 
conflictos de gran magnitud que, lejos de 
debilitar al enemigo -habrá un enemigo, 
¿no?- posiblemente acabe en ellllediano 
o largoplazo, debilitando a Occidente .•. 
pero da igual, total, entonces habrá otros. 
políticos que deberán vérselas con el cí
clope. 

De momento, la falta de una estrategia 
verdaderamente hnperial-no hnperialis' 
ta, que' no' es lo mismo- seguirá dando 
paso a medidas' tácticas' que en el terreno 
se traducirán en avances más aparentes 
que reales y, posiblemente, una dimen
sión creciente del terrorismo internacio
nal con alguna acción que, para horror de 
todos, nos vuelva a dejar perplejos. De 
todas formas, les deseo un feliz año. 

última instancia de apelación es un dispa
rate, que Jordi Sevilla proponga cierto 
tipo hnpositivo y Miguel Sebastián otro es 
un disparate porque demuestra las discre
pancias internas del equipo económico 
socialista; ofrecer puestos a la primera 
mujer que se les ocurre y mandar a casa a 
hombres y mujeres de probada solvencia 
política no sólo es disparate sino que ade
más empobrece al Partido Socialista ... y 
así todo, en un suma y sigue que coloca a 
Zapatero en ,una sitUación imposible, con 
el PSOE cada vez más desprestigiado y 
más falto de cabezas bien estructuradas. 

Se entiende que Felipe González se 
haya negado a continuar en el Congreso, 
ni siquiera con carácter testimonial, como 
le pidió Zapatero. No es éste el PSOE que 
él dirigió y con el que ganó elecciones, 
aunque es cierto que González es uno de 
los responsables de la situación: con él se 
inició el declive del partido. Pero nunca 
estuvo peor que ahora. 

No hace falta que desde el PP intenten 
sacar los colores al PSOE: el enemigo lo 
tienen dentro. O los enemigos, porque 
son muchos los culpables de que el PSOE, 
hoy, vaya a la deriva. 
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Vivimos de 
lo antiguo 

E L derribo de las puertas y murallas de la 
ciudad fue una de tantas tontas barbari-

dades como se hacen en nombre del progreso. 
En toda España, desde mediados del XIX, los 
ensanches y el trazado delferrocatril acabaron 
con los recintos amurallados de muchas ciuda
des. Hoy sabemos que las pobres murallas 
jamás hubieran impedido ni la llegada del tren 
ni la expansión de la ciudad y que, de haberse 
conservádo con sus puertas, hoy serían Una im
portante fuente de ingresos para esa industria 
a la que al parecer estamos condenados a per
petuidad: la del turismo. Los v~ncidos sólo 
pueden sobrevivir mostrándose y dánd()se en 
espectáculo, ya se trate de animales en circos y 
zoológicos, seres humanos en programas de te
lebasura o ciudades que se entregan a esas hor
das turísticas que, además de contemplar, 
transforman y disecan lo que contemplan 
(véase nuestro barría de Santa Cruz). Pero los 
sevillanos del siglo XIX eran optimistas y no po
dían sospechar que, siglo y medio después de 
derribar sus puertas y muralias, Sevilla-viviría 
de mostrar sus antigüedades monumentales o 
festivas. 

E! afán derribista de las antiguas defensas 
también afectó a monumentos como la Torre 
del Oro, que se intentó derribar en 1758 a par-

Creyeron las optimistas del XIX que 
derribar era signodli! progreso, y 
así cayeron las puertas y muml/as 
de Sevilla y casi hasta la Torre del 
Oro. Siglo y medio después, 
vivimos de nuestras antigüedades 
monumentales ofestivas 

tir de un proyecto de Sánchez Aragón -que 
a.ducía los daños sufridos por la torre en el te
rremoto de 1755-que fue aprobado por el asis
tente marqués de Monterreal y afortunada
mente frenado por "persona$ ilustradas cerca
nas a la monarquía". Aducía el marqués que el 
derribo la Torre del Oro permitiría el ensanche 
y trazado más rectilíneo del paseo de coches de 
cabalio que iba desde San Tehno al Puente de 
Triana. No' iba a ser cosa' de que el vetusto mo
numento islámico estorbara el lucimiento del 
paseo: horteras los ha habido siempre, hasta 
con título y peluca. 

Más con lo nuestro, que es el derribo moderno 
y progresista de las murallas, tuvo que ver la se
gunda intentona de destrucción de la Torre del 
Oro producida al calor de la Revolución de 
1868. Ya en 1866, la reina había anulado un ofi
cio de la Real Casa y Patrimonio que pretendía 
venderla en pública subasta. En 1871 se volvió a 
proponer su derribo, hnpidiéndolo las protestas 
ciudadanas y la intervención de la Real Acade
mia de San Fernando, que ese mismoaño solici- . 
tó al ministro de Fomento que se le declarara 
Monumento .Nacional. Las muralias y puertas 
no tuvieron esa suerte. Que su derribo fue un 

. error lo demuestra el posterior interés por la 
conservación de lo poco que sobrevivió de ellas, 
las murallas de la Macarena, que van a ser ilu
minadas por la Fundación Sevillana Endesa tras 
ser adecentadas, descubrirse la totalidad de sus 
nueve metros de altura y convertirse en visita
bies con la Torre Blanca como "centro de inter
pretación del monumento ypunto de partida de 
las visitas turísticas almismo". Es una buena no
ticia para una ciudad que, en buena medida, 
vive de lo que ha sobrevivido de su pasado, yase 
trate de fiestas o de monumentos. 

-+ccolon@diariodesevilla.es 
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Sevi!la 'J América 

Organizador de empresas, 
poeta y humanista, Miguel 
Sánchez Montes de Oca rei
vindica hoy desde la tribu
na que es la entrevista «Se
villa entre dos voces}} el pa
pel de Sevilla en América y 
se duele de que nuestra ciu
dad, con toda su carga histó· 
rica, carezca de una Casa 
de América mientras otras 
con menor equipaje viven· 
cial sí se preocupan de pro
yectarse al exterior. 

1--
i 

I Traspapelado 
I 
. La Real Federación Española de Fútbol no podía 

ser menos que RTVE, ente pÚblico con el que 
pretende compartir algo más que una deriva im
previsible. Su presidente, Ángel María Villar, ha 
convocado un sesudo comité de sabios que, hasta 
el próximo 15 de julio, tendrá como misión la 
elección del futuro técnico del equipo nacional 
de fútboL No hay nada como un buen ciclo de 
reuniones para dilatar una crisis que aplaza su 
estallido entre idas, venidas, renuncias, anun· 
cios y comodines de última hora. Villar no se va. 
Sus responsabilidades se traspapelan. 

... ] 

j 

I Opinión I 5 i 

Sin explicaciones 

El buen talante de Rodrí· 
guez Zapatero. parece que 
todavía no ha ilegado a la 
Consejería de Agricultura, 
que preside Pérez 5aldaña. 
No parece lo más apropia
do que, con las graves acu
saciones hacia la empresa 
pública DAP, nadie quiera 
salir a dar explicaciones so
bre si hubo o no relación 
con la COAG para pagar la 
«movida del algodófi») con
Jra el Gobierno del Pp. 

....te 
Secta imperial. Tras circular durante las últimas semanas y de forma 
insistente por los mentideros de internet, «The Washington Post» se rindió a la evidencia 
y publicó en su portada de! pasado jueves una de !as noticias más inverosímiles y 
escandalosas de la temporada: la «coronación» en la sede del Capitolio del líder de la 
secta Moon, el coreano Sun Myung Moon (en la imagen), el pasado 23 de marzo. Un 

ABe 

periodista rastreó la noticia desde su fugaz aparición en la sección d.e cotilleos de! «Post», 
que la retiró de inmediato. Tres meses después, el rotativo no ha tenido más remedio que 
darle los honores de la primera página a un acontecimiento que contó c'oo la presencia de 
decenas de congresistas y senadores, demócratas y republicanos, de Estados Unidos, 
testigos y reclamos de la última campaña de imagen del polémico «emperador». 

SUPERMAN ESCRIBE 
EN LA RED 
l. FÉLIX MACHUCA 

EL pasado veintitrés de marzo, en 
el Senado de Estados Unidos. el 
excéntrico millonario coreano 

Slm ·Mylm Moan, más conocido como· 
reverendo Moon, protagonizó una cere
monia surrealista que parecía salida de 
una situación de comedia televisiva de 
«(prime time». El reverendo - .. ·que se au
toproclama emperador de Estados Uni
dos y sucesor del Mesías, una combina
ción de poder terrenal y divino que no 

se confirma estuviera inspirada por un 
exceso de licor de güisqui de Kentuc· 
ky.--· fue coronado «rey de la paz» cQn la 
cqmplice presencia de un nutrido gru
po de senadores demócratas y republi:' 
canos. La ceremonia no apareció en los 
grandes medios periodísticos norteame
ricanos, tal vez acomplejados por el po
der político, celestial y económico del 
reverendo que -·estamos en poder de 
con±1rmar·-··· jamás pasó apuros para lle-

gar a fmal de mes. 
No obstante, en el país del Waterg-ate 

y del lrangate, temas periodísticos co· 
mo el del reverendo Moon y su tronío 
imperial no suelen perderse por el des
agüe del olvido. Y un periodista de raza, 
John Gorenfeld, desató una campaña 
de denuncia en internet con vídeo de la 
ceremonia de coronación incluido. La 
romántica pelea ha dado sus frutos pese 
a la desigual correlación de fuerzas. Go· 
renfeld gritaba desde su página web lo 
que los poderosos tabloides americanos 
silenciaban sin pudor. La red electróni* 
ca ha jugado a favor de la libertad de 
expresión desenmasCc'lrando la gastro· 
nómica complicidad de unos senadores 
dispuestos a refrendar con su presencia 

institucional i..ma ceremonia tan ilegal 
como bufa que resultaría, como espectá~ 
culo, excesiva hasta para el bombero 
torero., El pasado jueves, el Washington 
Post, en su primera página, se hacía eco 
por [m de la noticia. Es previsible que a 
Gorenfeld se le escapara una sonrisa de 
satisfacción justo por donde su colmillo 
se retuerce con más fuerza. Una vez 
más triunfaba el periodismo sobre las 
empresas periodísticas. Y de camino so
bre el poder y la gloria coron4da de un 
majareta cuya secta cuenta con dos mi·' 
llones de seguidores en ciento veinte 
países del mundo. No sé si Superrnan 
escribe en la red. Pero esta historia pa
rece protagonizada por Clark Kent 
cuando firmaba en el Daily. P!cmet. 
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Recuperar una cultura urbana que marcó el nacimiento de la arquitectura andaluza contemporánea 
sería una buena medida para dar solución a los problemas actuales suscitados en los centros históricos 

Un patrimonio dilapidado 
• De las muchas experiencias de 
interés que se han generado en 
Andalucía en los primeros años de 
mJ:estra democracia, no cabe duda 
. de que las políticas de protección 
de los centros históricos son de las 
más interesantes. A ese primer pe~ 
nodo siguió un vacío en el que pa~ 
recían haber desaparecido los pro~ 
blemas urbanos y arquitectónicos 
ligados a estas áreas de nuestras 
ciudades, para de repente encon
trarnos envueltos por aconteci
mientos que creíamos superados 
hace mucho tiempo. 

Esas primeras políticas urbanas 
se afirmaban en un principio an
tropológico y social que unía indi
solublemente los modos de vida y 
sus habitantes con las arquitectu
ras que componían el tejido de 
esos centros. Por eso, la promo
ción de las intervenciones que en
tonces se hicieron estaban ligadas 
a las instituciones públicas: patro
natos municipales o consejerías. 

Políticas de habitación 
La pasada semana se producía un 
nuevo desahucio en el centro his
tórico de la ciudad que dejaba a 
más de uno perplejo. Más allá de 
razones legales o morales, de in
tereses particulares o sentimien
tos solidarios ante hechos con
cretos, todos nos sentimos afec
tados por lo incomprensible del 
acontecimiento. 

La indisoluble relación entre la 
arquitectura y el usuario nos hace 

CENTROS HISTÓRICOS 

Hay que ser capaces de 
integrar las diferentes 
políticas y encontrar 

una dimensión 
municipal adecuada 

en estos momentos volver a cues
tionar la distancia -cada vez más 
abierta- en lo referente al campo 
de la habitación, instando a propi
ciar a todos los niveles un debate 
sobre la oportunidad y necesidad 
de un plan de vivienda que active 
tanto el desarrollo de nuevas tipo
logías -específicas para nuevos 
usuarios: mayores, estudiantes, 
inmigrantes- y modos de gestión 
de las mismas -vivíendas de alqui
ler accesibles, concesiones tempo
rales de explotación, etc.-, como 
la consiguiente aplicación en el 
mantenimiento del patrimonio 
edilicio en el centro envejecido de 
nuestras ciudades. 

Desde una dimensión ética, 
que debería estar presente en la 
arquitectura, queremos reafir
marnos en ciertas políticas so
ciales y urbanas que atiendan di
rectamente estos problemas y 
hagan que se genere una ausente 
cultura de la conservación en 
nuestros centros históricos. 

Somos conscientes de que se ha 
perdido mucho tiempo y energía 
durante estos años pasados. Ya en 
la primavera de 1999, ante la de-

I.NTE.RVEN el OI'l~S . E!".EL.eE.NTRo· .. HI~TÓ.Rlf.o.· A~riba'.rehabili",cióry d,; .Cdr;ald,:1 
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Corral de.l Cristo de.,Buen Viaje yg;la·d.erecha, planotipoló~i(o·de.tBa.rriode5anRomán. 

nuncia de los vecinos de la ciudad 
alertando del mal estado de mu
chos inmuebles del 'centro históri
co, pudimos hablar en este medio 
de lo que para aquel Ayuntamien
tohabía sido consolidar la ciudad: 
su reducción a la preservación de 
una imagen estética representada 
básicamente por las fachadas, que 
dejaba al resto del caserío en 
manos de un control normativo 
que atendía exclusivamente a los 
aspectos dimensionales. 

Como respuesta a ello se aven
turaban salidas tendentes a valo
rar patrimonialmente su caserío e 
implicar a los ciudadanos en el 
control de sus barrios, al tiempo 
que se pedía una ley de la edifica
ción que repartiera responsabili
dades y estimulara con medidas 
fiscales esa imposible cultura de la 

conservación. Pasados cinco años, 
se han tomado por la administra
ción nuevas iniciativas que han te~ 
nido un resultado muy dispar, pro
bablemente por no ser capaces de 
integrar las diferentes componen
tes que coinciden en la solución de 
esta problemática y encontrar una 
dimensión adecuada que las inte
gre en las políticas municipales. 

Sólo algunos programas de la 
Consejería de Obras Públicas y 
Transporte, a través de sus actua
ciones singulares han abordado 
este problema, aunque de mane
ra corta y sesgada, posiblemente 
por la dificultad de su gestión. 
Valgan como referencias los pro
gramas de rehabilitación prefe~ 
rente, apoyados fundamental~ 
mente en viviendas en propiedad 
y poco desarrollados en los cen-

tros históricos de las grandes ciu
dades andaluzas, o algunos pro
gramas de rehabilitación y rege~ 
neración de barrios acometidos 
por la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, como es el caso del 
centro de Cádiz. Iniciativa bien 
distinta en sus planteamientos y 
resultados a la dudosa experien
cia del Plan Urban en el entorno 
de San Luis, en Sevilla, que ha 
conseguido el desalojo masivo de 
sus antiguos vecinos. 

Memoria cercana 
Al margen de estas políticas, nos 
interesan algunas propuestas ar
quitectónicas ejemplares. Nos re~ 
ferimos al ya lejano caso de la 
rehabilitación, acometida por 
Emvisesa, del Corral del Cristo del 
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Buen Viaje en 1987-obra de A. Ba
rrionuevo y E. Abascal- o, a mayor 
escala, la propuesta de interven~ 
ción que igualmente gestionó el 
antiguo Patronato Municipal para 
la regeneración de los barrios de 
San Román y San Julián. 

A ello, cabría añadir todo un tra
bajo menor pero de una gran cali
dad arquitectónica y doméstica, 
como son la rehabilitación de vi
viendas de tipologías tradicional 
realizada a lo largo de toda la co
munidad. Destacar por ejemplo, el 
trabajo de los hermanos Sierra o la 
labor continuada de Ramón de To
rtes con la Chanca de Almería, por 
no poder citar toda una amplia 
cultura -hoy olvidada hasta por la 
disciplina- en la que el habitante 
sigue siendo el factor protagonista 
de esta especial arquitectura. 
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Sevilla 
Monteseirín compara el 
. momento actual de Sevilla con 
las vísperas de la Expo 92 
Dicta un bando en el que pide comprensión por la acumulación de obras 
en una ciudad «que está construyendo un sueño» 

• El alcalde publica un bando en el 
que pide a los sevillanos que sean 
respetuosos con la situación, utili
cen más el transporte público y 
actúen «como comunidad» 

ABe 
SEVILLA. «Sevilla: La construcción 
de un sueño». Este es el título del ban
do emitido por el alcalde de Sevilla, Al
fredo Sánchez Monteseirín, a pocos 
dias de que la, ciudad empiece a vivir 
las primeras molestias derivadas de 
las obras del Metro y en el que pide a 
los sevillanos paciencia con las obras. 

Como estímulo, el alcalde evocauna 
época muy incardinada en la memoria 
colectiva de la ciudad, la Expo de 1992, 
y compara ambas situaciones. «Nues
tra ciudad está construyendo un sue
ño, y en ese sueño todos gozamos de 
mayor calidad de vida en una ciudad 
más vivible aún más hermosa", escri
be Monteseirín. 

El alcalde señala que las obras del 
Metro provocarán en pocos días «cor
tes de avenidas7-ocupación de la víapú
blica, circulación de maquinaria pesa
da ... y todo lo que una obra conlleva de 
molestias y de incomodidades», para 
unir ese proyecto a otros que,'asegura, 
se pondrán en marcha en los próximos 
meses en la ciudad. Entre ellos, desta
ca la construcción de «miles de vivien
das protegidas, la rehabilitaciónde los 
pOlígonos industriales, la ampliación 
del puerto, el anillo ferroviaria de Cer-

LA «EXPO» DE MONTESEIRíN 

Préstamo para Guadalmetro 

El presidente de la Junta, Manuel 
Chaves, presidirá el próximo lunes !a 
firma del convenio por el que el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) otorgará 
un préstamo de 250 millones de euros a 
Guadalmetro, sociedad concesionaria de 
la construcción y explotación de la Línea 
1 del Metro de Sevilla. la concesión de 
este préstamo, que el consejo de direc
ción del BEI aprobó en julio de 2002, ha 
sido una de las bazas que ha hecho 
posible el inicio de la construcción del 
Metro, ya qué dadas sus ventajosas 
condiciones la concesionaria, a la espera 
de las aportaciones de las administracio
nes implicadas, puede afrontar en mejo
res condicionesla inversión del proyecto 
de construcción de la Línea 1, que se 
sitúa en 428 millones de euros. También 
las cajas sevillanas han mostrado su 
interés por participar en la financiación 
de este importante proyecto cuyas 
obras ya están en marcha. 

canÍas, .la ampliacion de Fibes, el 
boulevard de Bellavista, las innumera
bles rehabilitaciones privadas en el 
centro histórico, la construcción del 
mercado de la Encarnación, la restau
ración de monumentos como El Salva~ 
dar o la Plaza de España, la construc
ción de nuevos aparcamientos subte
rráneos .... ». 

Para el alcalde, todas estas obras sig
nillcan «que Sevilla -está conociendo 
un gran' avance en su canüno como 

gran ciudad, caputal de Andalucía y 
centro de una amplia región urbana. 
Nuestra ciudad' está construyendo un 
sueño, 'yen ese sueño todos gozamos 
de mayor calidad de vida en una Sevi
lla aún más vibible, aún más hermo
sa». 

Pero para conseguir ese sueño, Sán
chez Monteseirín apunta que «como 
ocurrió en los años previos a nuestra 
recordada Expo 92, tendremos que con
cienciarnos de que vivimos un tiempo 
especial de transtomos y de incomodi
dades». Y apunta: «los ciudadanos de
bemos considerar que esas molestias 
no son gratuitas: son como una inver
sión en forma de paciencia que todos 
hacemos para una Sevilla mejor den
tro' de poco tiempo». 

Para que fas cosas resulten más faci
les durante este tiempo, el alcalde 
anuncia en su bando que el.Gobiemo 
de la ciudad <(Velará celosamente para 
que todas las obras, tanto públicas co
mo privadas, reduzcan al mínimo su 
pOSible incidencia ,sobre la vida coti
diana, en particular'en materia de cir
culación, seguridad y ruidos». Precisa 
que los servicios municipales realiza
rán un especial control «sobre cubas', 
cajones de obras o vías de evacuación 
y qúe se ejeréerá una vigilanCia «espe
cialmente estricta» para evitar que 
«actitudes incívicas como aparcamien
tos en doble fila o descargas a horas 
inadecuadas» agraven «aún más» la si
tuación. 

Anuncia asimismo 'el alcalde una 
«intensa» labor de comunicación a los 
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Monteseirín, sentado en la reproducción 
virtual de un vágón del Metro 

ciudadanos para que éstos estén infor, 
mados de los cortes de tráficos o los 
nuevos itinerarios de autobuses, al 
tiempo que pide a los, sevillanos que 
asuman la situación «siendo'respetuo
sos' al máximo con las indicaciones, 
utilizando más el transporte público y, 
en definitiva, pensando y actuando co
mo comunidad». 

Sánchez MonteseirÍn concluye: su 
bando asegurando que, en estas cir~ 
cunstancias «Sevilla se crece con el le~ 
gítimo orgullo que los sevillanos y sevi
llana,s sentimos porque ahora, más
que nunca, estamos siendo los protago
nistas de nuestro futuro». 

Ampliación del Puerto; 
Solventados los trámites 
medioambientales, va a salir a 
licitación el dragado de la 
exclusa. La obra la acomete 
Fomento con fondos europeos 

Ampliación de Fibes. Está el 
proyecto, pero no su 
financiación. Ayuntameinto y 
Diputación instan a empezar las 
obras y aclarar las aportaciones 
de Junta y Gobierno después 

Bulevar de Bellavista. En fase 
de licitación tras el acuerdo 
entre Estado y Ayuntamiento. 
Fomento paga parte de la obra 
y el Ayuntamiento debe afrontar 
el resto del coste 

Mercado de la Encarnación. 
Obras paradas tras 31 años de 
polémica. La paralización ae! 
proyecto ha costado 9 miHones 
de euros. El Ayuntamiento ha 
pedido ayuda a la Junta. 

Iglesia del Salvador. los 
problemas de financiación 
motivaron una cuestación 
pública. Actualmente en obras, 
pagada mayoritariamente por 
el Ministerio de Cultura 



Jaume Piensa, 
autorretrato y muerte 
TON! TApIES. CONSELL DE CENT. 282. BARCELONA. 

HASTA EL 11 DE DI C IEMBRE. DE 5.900 A 69.00 0 E 

EsrA pequeña exposición -y, sin em

bargo, de unagran intensidad-acaso 
sea una de las más importantes de 
Jaume Piensa (de quien se presentan 
también ahora el catálogo razonado 
del IVAM y otra muestra en la Fun
dación César Manrique). En ella se 

manifiesta un estado de ánimo ínti
mo, se revela una radiografía como 
nunca se había visco en el escultor. 
Intuyo que hasta ahora el yo del ar
tista se había ocultado en proble
mas técnicos, en un discurso sobre el 
ane moderno, no exentos de interés, 

pero que no dejaban lugar para ex
presar el propio dolor. Ahora este yo 

se expresa; incluso se diría que se tra

ta de un autorretrato del mismo Pien
sa. Pero en este autorretratO cxisre un 
mensaje brutal y terrible: la muerte. 

La muerte como disolución o 
desintegración de las formasj éste es 
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el motivo que sobrevuela el con

junto de la muestra. Todas las obras 
de la exposición se descomponen ... 
De ahí su carácter dramático: se des
hacen y se pierden en la nada. Son 
fantasmas, los restos de una memo
ria, de una identidad ... Más aún, este 
carácter fúnebre se acentúa por la 
presencia de unas velas que, como 
lámparas votivas, recuerdan los ri

tuales de los difuntos. 
Hay una pieza singular, E/hombre 

devidrio, que representa un cuerpo 
yaciente a escala real. Está realizada 
con cristal soplado y en su interior 
se ha depositado un líquido rojo, 
como si fuera sangre. Ello posee con
notaciones: la extrema fragilidad del 
material y la transparencia permite 

ver el interior, donde el líquido se 
va secando. Se trata otra vez de un 
proceso de putrefacción, paralelo al 
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de las otras piezas de la exposición. 
El líquido que se va evaporando y 

deja las huellas de su agonía y las imá
genes que se van disolviendo, a las 
que antes aludíamos, experimen
tan un mismo proceso: la descompo
sición. Aquel cuerpo que yace es un 
cadáver, y todas sus connotaciones 
implícitas de transparencia -muestra 
las vísceras, se exhibe interiormen

te-y fragilidad se asocian al propio ar
tista. Más aún cuando se advierte que 

esta escultura es un autorretrato -frá
gil Y translúcido-de Piensa, El rostro 
ha sido sacado de un molde de la cara 
del artista. Tal vez este aspeCto pase 
desapercibido, porque el vidrio so
plado no perfila con exactitud las for-

mas, pero resulta significativo que 
la faz, y tal vez toda la escultura, se 

haya hecho con el cuerpo del escul
tor. 

Yo no sé si la exposición respon
de a un estado de ánimo O situación 
personal del artista. O si, por el con
trario, refleja el espíritu -o es el au
torretrato- de una época. O acaso sea 
consecuencia de los sinsabores de un 

gran proyecto de escultura pública, 
The CrowJl F OU11/ain cuyo proceso ha 
sido muy problemático, aunque ha 
tenido un feliz desenlace ... En tOdo 
caso, esta exposición es una esceni
ficación de algo terrible, la muerte. 

JAUME VIDAL OLIVERAS 
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La Fundación Santander Central Hispano ha organizado un ci

clo de debates (hasta el 25 de noviembre) que bajo el título 

deLa ciudad inquieta, plantea repensar la arquitectura urbana de 

la mano de escritores, matemáticos y catedráticos de diversas 

áreas. José Luis Mateo es el arquitecto que, junto con el filó

sofo Francisco Jarauta, protagoniza la conferencia de esta tar

de: La ciudad como obra de arte. Por eso, en El Cultural hemos 

querido reunir a otros siete arquitectos que, junto con Mateo, 

T E 

ciudad pierde e! pulso. O dormita en el anquilosamiento de la 

historia o se desarrolla con desasosiego para no perder iner

cia especulativa. Vemos crecimientos alocados sin tiempo para 

pensar en las variables de su realidad local y temporal, cons

truyendo cocteleras sociales que tarde o temprano estalla

rán. y vemos realidades obscenas de ciudades enteras que des

truyen las guerras para reconstruirlas de acuerdo a nuevos 

intereses. Los arquitectos que nos ofrecen su reflexión sobre 

dan forma a este compli

cado binomio que es e! ar-

quitecto y la ciudad. 

Está muy bien que la ciu

dad como difícil realidad 

ocupe actualmente gran 

parte de! debate arquitec-

El arquitecto 
y la ciudad 

la ciudad nos muestran la 

diversidad de miradas. La 

prágmática de Mateo como 

observador ajeno, la pos

tura ética de F ernández 

Alba, ,las dudas de Arroyo o 

el análisis culto de Her-

tónico. Creo que todos los arquitectos y pensadores alrede

dor de la urbe saben que es la gran asignatura pendiente de! 

siglo XXI. Que los momentos urbanos de mayor interés han 

tenido que ver en el pasado siglo con épocas de gran esplen

dor social y económico y dramáticos episodios de destrucción. 

Y, sin embargo, la reconstrucción rápida y mercantilista de 

las ciudades devastadas sí ha ocupado e! interés unánime de 

los grandes poderes. Será entonces más fácil reconstruir que ir 

construyendo a tempo humano, acorde y acompasadamente 

al desarrollo de la necesidad social. Aquí es donde hoy la 

Mercantilización del espacio 
LA evolución de la 
ciudad ha creado un 
inventario complejo 
de necesidades liga
das a la construcción 
de la meuópoli con
temporánea. Pero si
gue siendo la "polí
tica de la ciudad" 

quien ha de reconquistar su prota
gonismo y ejercer la racionalidad de 
sus postulados: "gobernar todo aque
llo que afecta, beneficia o daña a la 
polis". Pero en nuestraS ciudades ve
nimos soportando unos lugares de 
pesadumbre ambiental, en ausen-

• 

cia de una arquitectura mediadora 
frente a los procesos inmobiliarios 
que ofrece la mercantilización del es
pacio habitable. La idea que tengo 
del arquiteCto se aleja mucho del pro
tagonismo estelar tan en boga y sobre 
todo de las relaciones entre el arqui
tecto y el "faraón político". Los gran
des conjuntos urbanos, los edificios 
singulares de las nuevas ciudades 
apenas saben describir los vigorosos 
relatOs espaciales si no son los dis
pendios presupuestarios de sus gran
dilocuentes imágenes. Al político 
sólo le interesan sus correlatos se
mánticos, sus ilustraciones especta-

nández de León. También es válida la visión razonada de los 

hermanos Cano Lasso, la apasionada desmesura de Higue

ras, la responsable y serena voz de Lame!a y la mas poética y 

utópica ciudad de Tuñón y Mansilla. Si se agita la conciencia 

social sobre la ciudad, aparecen muchos valores que no interesa 

poner de manifiesto. Es la ciudad la expresión más directa y 

cruel de la realidad en un instante de tiempo y por ello también 

e! destino de! esfuerzo, el conocimiento, la cultura y e! arte, y 

desgraciadamente también de la ira, la vergüenza, la ven

ganza y otras expresiones del hombre. A. CARerA ABRIL 

culares, consciente de que la energía 
de la forma en los atajos de la pos
modernidad se ha transformado en el 
poder del signo. Basta obselVar en 
Madrid dos ejemplos que catacten
zan esta elocuencia simbólica: pro
yectos como la ampliación del Reina 
Sofía, modelo de la veneración, un 
poco anticuada, pero síntoma de que 
aún pelVive de la COStosa y arbitra
ria mitOlogía del arquitecto y sus pe-

La ciudad de hoyes prota
gonista de las redundantes 
arquitecturas "del intér
prete", sin moral ni belleza 

culiares modos de entender los con
tenidos del espacio museÍstico. Y 
cómo no interrogarse sobre el "jardín 
de los futbolistaS" y sus cuatro torres, 
menhires hechiceros de un sueño fú
nebre; planificación atenta sólo al 
trueque, diseñada por los parámetros 
de la política mercantil, eso sí, há
bilmente formalizada por la seduc
ción mediática. La ciudad posmoder
na es protagonista de las redundantes 
arquitecturas "del intérprete"; con
tribuyendo a que el binomio política 
de la ciudad y arquitectura tienda a 
consagrar la vulgaridad de una ciudad 
sin moral ni belleza. 

ANTONIO FERNÁNDEZ-ALBA 
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La ciudad sin límites 
EL actual paisaje urba
no, en el mejor de los 
casos es: intenso, caóti
co, vital, fragmentario. 
Hecho por partes, en 
diferentes mamemos y 
por diferentes actores, 
debe verse como ex
presión de la vida, de la 
energía colectiva. El 

mundo sin arquitectura, y por tanto sin ciu
dades, sería ininteligible. La ciudad crece 
como un continuo, como una lava magrná
tica que recubre parcialmente la naruraleza. 
Nosotros nos desplazamos por ella como 
quien recorre un paisaje natural. De hecho 
sus elementos estructuradores pueden aso
ciarse o identificarse con accidentes natu
rales: los ríos de autopistas o de los dife
rentes sistemas de comunicación, las 
pendientes topográficas que determinan 
el ritmo de nuestro paso, las montañas que 
emergen, a veces, relativamente ¡ntocadas 
en su interior. La anificialidad de lo cons
truido en la ciudad contemporánea se her
mana, paradójicamente, con su opuesto, la 
naturalidad del mundo orgánico. El mun
do contemporáneo ha anulado la diferen
ciaciudad-campo presente en la base 
de la ciudad antigua. En el mundo 
contemporáneo la ciudad no tiene lí
mite, frontera, muralla, no tiene ex
terior. Es imposible imaginar la ciu
dad contemporánea, especialmente 
en nuestras sociedades capitalistas 
y democráticas, controlada por una 
voluntad personal. Mies van der 
Rohe, hace ya tiempo decía: "Los 
días de la planificación urbana han 
acabado. Debemos construir como si 
estuviéramos en la jungla". La ciu
dad del mañana no se piensa, se cons
truye hoy. Y los arquitectos damos 
forma a fuerzas y delirios que no nos 
pertenecen. 

A R T E 

El equilibrio del transporte 
LA ciudad es la más magnífica construcción colectiva. 
Es el origen catalizador del proceso civilizador, el espa
cio cívico que se construye con la Historia y que permi
te cobrar conciencia de nuestro ser histórico. Por tanto, 
el tiempo de la "civitas" no es ya el cíclico del Mito, sino 
el que fluye, el que toma razón de lo fugaz, de lo cam
biante. La aparición del tráfico privado, esa movilidad que 
resulta, al mismo tiempo, un irrenunciable derecho in
dividualde 
la moder
nidad, y 
una agre
sión, cuan
do el auto'
m ó vil 

La nueva ciudad necesita de la 
convivencia entre el transporte 
público, el pri

vado Y el paseo 

actúa de manera incontrolada, a 
la utilización armoniosa de los es
pacios públicos. La nueva ciudad 
necesita del equilibrio respon
sable, de la obligada conviven-
cia entre el uansporte público, el I.l 

paseo de los ciudadanos y el uso controlado del trans
porte privado. De igual manera que los nuevos medios de 
movilidad virtUal ofrecen nuevos modelos urbanos que re
sultan compatibles con la renovación respetuosa de la ciu
dad histórica, nuestra mejor herencia civilizadora. 

JUAN MIGUEL HEllNÁNDEZ DE LEóN 

El reto es humanizar 
LAS grandes 
ciudades, con 
los problemas 
derivados de 
su escala de 
crecimiento, 
son siempre 
enriquecedo
ras por el in
tercambio que 

El nivel de la arqui-

tectura española es 
excelente, pero el 
resultado de nues-

tras ciudades 
decepcionante 

es 

en ellas se genera. Sólo falta hacerlas más hu
manas y ese es el gran reto de futuro que de
pende de la voluntad política y de la cultu
ra de sus habitantes, pues en el paisaje 
urbano es importante conjugar densidad y 
oonvivencia con conceptos de sostenibilidad 
y protección del entorno y del medio am
biente. En la ciudad no siempre deben ha
cerse iconos basados en la imagen, pues 
siendo la ciudad una suma de aconteci
mientos de muy variadas procedencias, ne
cesita piezas no singulares para conformar la 
necesaria unidad de su tejido. Por tantO, la 

arquitectura debe ser un ejercicio 
más profundo que el que se basa 
en la producción de imagen y es
pectáculo y el arquitecto debe adop
tar una posición equilibrada ante el 
complejo ejercicio que haceconver
ger razón e intuición. No hay que ol
vidar que la arquiteCtura tiene un fin 
social que la d iferencia del resto de 
las artes, y por tanto tiene un com
promiso mayor. El nivel de la arqui
tectura española es excelentej sin 
embargo, el resultado de nuestras 
ciudades es decepcionante, lo que 
indica un alejamiento entre los ar
quitectos y la sociedad. Tal vez sea 
necesario hacer una reflexión mutua 
para llegar a entender la falta de con
fianza por pane de los promotores 
privados en los arquitectos y la es-

JOSt WIS MATEO 

El mundo moderno ha anu

lado la diferencia ciudad
campo de la antigüedad 

Galería ME I lA 
casa demanda de una arquitectura 
con nivel por parte de los clientes. 

ESTUDIO CANO USSO Villanueva 36 
915768141 www.galería-metta.com 
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A R T E 

EL ARQUITECTO Y LA CIUDAD 

Los mismos errores de ayer 
PLAI'\ITEAR el cómo afrontamos los arquitectos la relación de nuestras obras 
con la ciudad me lleva a reiterar que los arquitectOs estamos preparados 
para hacer Arquitectura, que, efectivamente, es una parte esencial del Ur
banismo, pero no lo es rodo, pues la ciudad tiene mucho más carga humana 
y social que técnica. Desafortunadamente, no existen los verdaderos espe
cialistaS en Urbanismo. Cuando hay tomar decisiones, los profesionales más 
próximos interpretamos la ciudad existente e intentamos relacionarnos con el 
entorno urbano lo mejor posible, pero, según nuestro peculiar punto de vis

ta, que no siempre es el más riguroso. 
No podemos "hoy" inventar la ciudad del ma

ñana, que irá surgiendo acorde con lo que la socie
dad demande. Pero no podemos obviar los cambios 
vertiginosos que están modificando nuestra actual 
fonna de vida y convivencia, y que, lógicamente, in
fluirán en la ciudad del futuro. Siempre es arriesgado 
adivinar el futuro, por lo que toda especulación 
sobre cómo será la ciudad del mañana es difícil de 
predecir. En este sentido, siempre hay que poner 

en tela de juicio cuanto se dice en diferentes foros, entre otras razones, porque 
las cosas pueden aparecer fuera de contextO y, como en tantos otros aspec
tos de la vida humana, suele haber demasiada demagogia y oportunismo. 
En cuanto al espacio público, los intervinientes en la configuración de la 
ciudad, más que preocuparnos por lo que interesa a la sociedad y a la ciu
dad, solemos pensar en "lo nuestro", manejándolo a nuestro antojo. El 
"paisaje urbano" resultante, pocos lo aprueban, pero tampoco parece inte
resar mucho, ya que se siguen cometiendo los mismos errores. 

ANTONIO LAMELA 
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LA ciudad es 
el lugar de la 
exaltación de 
lo colectivo; 
entendiendo 
lo colectivo 
como una 
suerte de mo
vilización del 
mundo en el 
que la herra
mienta funda
mental es la 
negociación 
entre las par
tes, y el objeti
vo la creación 
de escenarios 
de voluntades 
reales o virtua
les que incen-

El lugar de lo 
cotidiano 

en sus roces, en 
sus conflictos, 
en sus acuerdos, 
yen sus distan
cias se dilate 
nuestro estar en 
la vida para ha
cer espacio a la 
consciencia de 
que el hombre y 
la mujer son na
turaleza, desa
rrollándose gra-

La ciudad es el lugar de la 

exaltación de lo colectivo y el 

objetivo es la creación de es
cenarios de voluntades que 

incentiven esta identidad 

cias a su 
capacidad de 
pensarse a sí mis
ma virtualmente. 
La ciudad es, 
pues, el lugar que 
nos permite, 
frente a lo especí-

tiven la identi-
dad colectiva. Se trata de una 
extensión, equiparando aquello 
que somos o creemos ser con lo que 
nos rodea, de modo que lo verda
deramente importante es la capa
cidad de multiplicar las relaciones 
enrre los humanos, la naturaleza, las 
máquinas O 10 virtual, de modo que 

fico, reconocer
nos como iguales y diferentes; y sus 
conflictos - pero también sus enor
mes valores y posibilidades- pro
vienen de nuestra diversidad, no 
sólo con los demás, sino también 
con nosotros mismos. 

LUIS MANSILLA y EMIUO TURÓN 
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A R T E 
EL ARQUITECTO Y LA C I UDAD 

Un pais~e urbano envenenado 
MI prólogo es el epílogo de nuestro admirado y querido maestro y amigo, 
mi tocayo, como él me llamaba, Fernando Chueca Goicia. 

El arquitecto de hoy, como ayer, debe afrontar lo que hace de acuer
do con las ordenanzas de la ciudad. La ciudad del mañana puede rein
vencarse dependiendo del talento y tesón desus reereadores y equipos que 
los apoyen, que deben de tener en cuenta el conocimiento profundo de 
los invariantes de las ciudades intemporales y de las pocas mejoradas a par
tir de cero. Esro último es culpable de que la arquitectura hoy haya que
dado muy por detrás de Otras técnicas que van mejorando por apoyarse 

en lo anterior, como los avances en puentes, aviones, 
electrónica, medicina, etc. Hasta principios del siglo 
XIX, las ciudades se hacían s6lo para el hombre y 
el caballo, hasta que fue invadiéndolas un nuevo in
truso que fue desuuyendo cllento, seguro y orde
nado crecimiento de las ciudades. Hoy vivimos el 
cáncer desarrollado por esta invasión creciente de co
ches, parecidos a ratas gigantes que se alimentan 
de hombres a los que devuelven junto a malolientes 
y venenosos gases, debidos a los camellos de dro
gas peligrosas vendidas por los ayuntamientos a 

.. L 100 lo que cuesta 10. Luchemos contra estos ca
mellos oficiales de la gasolina y volvamos a ciudades humanizadas, sin 
estrés, angustias ni ruidos mediante sistemas colectivos de comunica
ción rápida no contaminante. El paisaje urbano de hoyes caótico, inhu
mano y envenenado por una mayoría esclavizada a los intereses creados 
por una minoría egoísta con sus beneficios a corto plazo. 

FERNANDO HIGUERAS 

• 

¿POR qué trabajo en Bilbao, París o Lausanne en lugar 
de trabajar en la ciudad donde vivo? ¿Por qué habito 
una ciudad sin imaginación ni ganas de tenerla? 

¿Por qué lo único recurrentemente variable del pai
saje de la ciudad donde vivo son las grúas, socavones 
y carteles de "se vende"? 

¿Por qué el espacio público está más sucio en unas 
partes de la ciudad que en 
otras? ¿Por qué se necesita 
que algo sea mediocre para 
que pueda formar parte del 
Madrid del siglo XXI? 

¿Por qué una hermosa 
profesión está en manos de 
grupos organizados de 

El planeta de los simios 
¿Por qué esta hermosa profesión 
está en manos de grupos organi-

zados de desaprensivos? 

desaprensivos que negocian con el gamberro de tumo? 
¿Por qué los fines de semana la población "huye" literalmente de esta 

ciudad? ¿Por qué no hay una educación sobre la ciudad y el paisaje desde 
pequeños para que los promotores tengan un bagaje cultural mínimo? 

¿Por qué hay una comisión que defiende la estética urbana de la ciu
dad mayoritariamente compuesta por abogados? ¿Porqué se utiliza a los ar
quitectos para firmar planes urbanos que no hacen ellos? 

¿Por qué se utilizan tanto el ladrillo y la teja árabe formando parte de 
las normativas de los ayuntamientos? 

¿Por qué nadie habla de Sanchinarro? 
¿Por qué tengo la extraña sensación de estar enfadándome mucho? 
¿Saben cual puede ser la ciudad del mañana? Pues vean El planeta de 

los simios y disfruten. 

EDIWIIIO AIIIIIYO 
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LA danza de De Keers
maeker tiene fama de ri
gurosa, sistemática y pre
cisa. Sus trabajos están 
estrechamente relacio
nados con la estructura 
de la música y las fór
mulas matemáticas. Su 
estética austera y exqui
sita, la construcción in
teligente de sus creacio
nes, el vínculo tan 
esrrecho que mantienen 

E 

con la música, y su interés por las for
mas de organización presentes en 
la naturaleza, son algunas otcas ca
racterísticas. Steve Reich, Thierry 
de Mey, John Cage, SchOnberg, 
Berg, Bactok, Ligeti o Mezart son 
compositores que le han inspirado, 
pero también se interesa por la re
lación entre el movimiento, el texto, 
el cine y el vídeo. 

Rosas da a conocer sus trabajos en 
España a partir del año 1983. Ahora 
la compañía vuelve a Sevilla con dos 
programas. Por un lado, Once, un solo 
de 70 minutos interpretado por De 
Keersmaeker con la voz de la can
tante estadounidense loan Baez en 
una serie de conciertos de los años 
sesenta, y Bitch s BrewtTacoma Na
rrows, una pieza que baila la com
pañía siguiendo una grabación le
gendaria de unas sesiones de 
improvisación que duraron tres días 
realizadas también en los sesenta por 
Miles Davis y un grupo selectO de 
instrumentistas. La pieza incluye en 
su vocabulario algunos elementos 
del hip hop, el jazz en sus inicios o la 
danza africana. 

-Once y Bitch s BrewtTacoma Na
rrows supusieron un cambio en su 

A 

Es una de las referencias 

más respetadas de la dan

za contemporánea europea 

La belga Anne Terese de 

Keersmaeker lleva más de 

veinte años bailando con su 

compañía Rosas, con la que 

llega a Andalucía esta se

mana. Los días 16 y 17 pre

senta en el Alhambra de 

Granada Bitch:s- Brew/Taco
ma Narrows, coreografía 

inspirada en música de Mi

les Davis que se verá los 

días 19 y 20 en el Central de 

Sevilla. En este úlúmo tea

tro habrá la ocasión extraor

dinaria de verla bailar, el día 

17, en Once, su famoso solo 

austero y exquisito, a ritmo 

de Joan Baez. 

T 

manera habitual de 
acercarse a la creación. 
¿Qué es lo que le hizo 
Optar por investigar otrO 
proceso? 

- No supuso una 
ruptura con mis trabajos 
anteriores sino una evo
lución. Vio/in Phase, una 
parte de F ase.jourmflUt
ments ro rhe musie 01 Sre
ve Reich (1982) fue un 
solo. En 2001 hice un 

duo, Smoll honds (out ol!he lie 01 no) 
y con Once cerraba el círculo con OtrO 
solo. Era algo que deseaba hacerdu
rante mucho tiempo. Lo que sí fue 
nuevo para mí era incluir la impro
visación dentro de la coreografía, 
como hice en Bi/eh S Brew/Tacoma 
Narrows, donde dejamos un espacio 
para la improvisación en escena. Los 
bailarines siempre han tenido un 
gran peso en la creación de mis co
reografias y la improvisación tiene un 
papel muy importante en mi pro
ceso de trabajo. Es como un especie 
de composición instantánea donde 
se trata de captar y organizar lo in
teresante que surge para incorporar
lo en la composición final de la co
reografía. Era hora de darles a los 
bailarines esa libertad y una mayor 
responsabilidad dentro de la obra. 
Después de tanto tiempo de traba
jar juntOS fue como parte de un pro
ceso narural. Y también se debía a mi 
descubrimiento de la músicajazz 
donde la improvisación es tan im
portante. En mi próxima creación 
trabajaré con música de la India y 
también habrá improvisación. 

-¿Cómo se acercó a las canciones 
de loan Baez para crear Once? 

R o 
- Empecé improvisando, prime

ro en silencio. Grabamos esas im
provisaciones en vídeo y luego, con 
la ayuda de una asistente coreográ
fica, reconstruimos ese material. 
Luego también realicé improvisa
ciones con la música. Siempre me ha 
fascinado la economía de medios de 
esta música. La letra de las cancio
nes es muy importante también. 
Hay canciones de protesta, hay can
ciones que hablan de madres y sus 
hijos, de historias entre hombres y 
mujeres, de grandes colectivos de 
gente, hay otraS que contienen refe
rencias históricas, algunas son cómi
cas. Me gusta desarrollar diversas es
trategias relacionadas con la música. 

Desarrollo coreográfico 
-¿El puntO de encuentrO con es

tas canciones fue más bien perso
nal y musical o hubo también una 
afinidad filosófica? 

- Es un disco que tiene un con
tenido y una filosofía muy claros. 
Está compuestO por grabaciones de 
diversos conciertos de loan Baez 
realizados en los años 60 y reflejan 
claramente lo que ocurría en los Es
tados Unidos en ese momento: el 
movimiento en pro de los derechos 
civiles, en contra de la guerra en 
Vietnam. Eran acontecimientos que 
tenían su eco en el mundo entero y 
desde esa perspectiva sigue siendo 
relevante hoy día. 

-¿Ha cambiado Onee desde que 
empezó a interpretarlo en 2002? 

-Ha crecido mucho. Las piezas 
siempre crecen cuando se interpre
tan muchas veces. Son como niños. 
Crecen, maduran y pasan por un 
proceso de evolución. La coreogra-

Anne Terese de Keersmaeker 
"Sigo procesos de creación casi matemáticos" 
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INFORME SOBRE EL ÁREA METROPOLITANA 111 LA OPINiÓN DEL EXPERTO 

]ORGEBENAVIDES 
Profesor del Departamento de Urbanística yOrdenación del Territorio de le¡ Escuela de Arquitectura 

«Los planes urbanísticos son la guía más 
eficaz para la especulación inmobiliaria» 

-¿Cúal es su diagnóstico del área 
metropolitana? 
-No existe una delimitación de área 
metropolitana y ése es uno de los gra
ves problemas. Por ello, la Universi~ 
dad Pablo de Olavide ha organizado lln 
seminario con el Objetivo de reflexio
nar precisamente sobr,e la form,a de 
identificar, delimitar y estudiar ese es
pacio. En el atlas pUblicado por Sevilla 
Globalse sugiere con una línea virtual 
que se ha trazado sobre un plano que el 
área metropolitana correspondería a 
una zona que tiene treinta kilómetros 
de radio. Eso fucluiría por un extremo 
a Pilas y por el otro a Carmona. En esta 
conurbación así concebida el prüble-

. rna lo vemos y soportamos todos, es el 
imperio de la irracionalidad. Al decir 
esto no estoy haciendo referencia a 
problemas técnicos sino a la carencia 
dé sentido común. La irracionalidad 
parte de concebir los términos munici
pales como territorios acotados, una 
especie de feudos medievales, en los 
que cada Ayuntamiento, señor feudal, . 
puede hacer lo que a bien tenga sin te
ner en cuenta a su vecino. Eso lleva 
por ejemplo a que la avenida de cuatro 
carriles de Gines al llegar a Castilleja 
sea una calle de dos metros: 
- Urbanísticamente ¿cuál es elpro
blema de esa zona? 
-En el área metropolitana actualmen
te se está prodUCiendo lo que Inglate
rra vivió en la primera Revolución In
dustrial y lo que en Italia en los años 
cincuenta produjo la Mafia. Es el des
pilfarro del suelo, que es un recurso na
tural, con densidades bajas, eso quiere 
decir adosados, chalés y casas unifami
liares. Densidades bajas que ningún 
técnico recomienda, y que en EE.UU. 
llevaron a que se detuviera ese fenóme
no que se denominó Sprawl (disper
sión urbana). 
-¿Es dispersión urbana lo que su
fre el área metropolitana? 
-Ya no se extienden las urbanizacio-
nes como manchas de aceite, contí
nuas. La situación actual es de archi
piélago: las urbanizaciones son espe
cies de islas que dejan suelo en medio 
con malas comunicaciones. Pero los 
problemas, que partirian de esa premi
sa de zona aislada, afectan a todos los 
aspect&, y también a esa razón de ser, 
de la ciudad como espacio de conviven
cia, de identidad y de pertenencia. Esa 
irracionalidad lleva a la ruptura de la 
razón de ser de la ciudad. 
-Entonces ¿no llegará a convertir
se en una conurbación sin límites 
entre los términos municipales? 

. - Lo que se da es una ocupación dis
persa del suelo, no sólamente con vi
viendas, sino con elementos singula
res, como centros comerciales, de ocio, 
parques temáticos o equivalentes. Son 
lugares que atraen a actividades y que 

El experto en urbanismo y autor de numerosos libros sobre el 

tema-actualmente tiene en imprenta «Viaje a la ciu(socie)dad 

posmoderna Usamericana»- analiza el área metropolitana 

TEXTO: AURORA FlÓREZ FOTO: DiAl JAPÓN 

en consecuencia l?rolongan la dimen
sión de lo urbano a todo el territorio. 
Esa conurbación se manifiesta en esa 
área dispérsa que existe ya, pero sin 
referentes, sin hitos de identificación 
e iri.coherente. 
-¿Hay algo que reprochar a laJun- . 
ta? 
-Reprocharle, nada, son los electores 
quienes deciden y creo que los andalu
ces no le reprochan nada, ahí está la 
mayoría absoluta. Pero puede hacer al
gunas cosas que no ha hecho y tampo
co comprendo por qué, como haber de' 
jado inconclusa la redacción del PO
TAU (Plan de Ordenación del Territo
rio de Aglomeración ·Urbana), que se 
inició con un Decreto de11994, se traba
jó en 1996 y una primera etapase publi
có en2000. A partir de ahí, sorprenden
temente, Sevilla no tiene ese plan, es 
decir una figura superior a los planes 
generales que precisamente trate de 

coordinar y dar referencias para que 
los PGOUS tomen en cuenta los ele
mentos estructurantes de ese territo
rio disperso. 
-¿Ya los ayuntamientos? 
-Los ayuntamientos se han dedicado 
a revisar, las n'onnas subsidiarias que 
ahora po'r ley deben ser planes genera
les. Y con ellos tienenposibilldades de 
recalilicar suelos y 'en consecúencia 
de facilltar el gran negocio a la especu
lación inmobiliaria. Losayuntamien
tos se han convertido en las guías más 
eficientes para los especuladores inmo
biliarios. Un s:uelo rústico que se reca
lifica urbano multiplica al menos por 
cincuenta su preCio, de tal manera que 
los' propietarios no tienen ningún pro
blema en hacer donaciones a los ayun
tamientos o en flrínar convenios por 
los que se corriprometen a construir in
fraestructur<;ls porque saben que van á 
tener una rentabilidad enorme. 

EMPRESA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ CON 
PROYECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA 
PARA INSTALACIONES ESPECIALES DE 

TELECOMUNICACIONES (CCTV, SONIDO, TV, 
CATV, ALARMAS, DATOS, DOMOTICA, ETC.) 

BUSCA: INGENIERO PARA DIRECCIÓN TÉCNICA 

ENVIAR C. V. A ita@itacomunicaciones.com 

-¿Hay necesidad de tantas vivien
das?: 
-Hasta hace pocos años, la vivienda 
era una necesidad. SiAlmensilla dupli
ca 'su 'población va a necesitar alrede
dor de 4.000 viviendas, pero va a cons
truir 18.000, eso quiere decir que la di

'ferencia demuestra que la vivienda es 
un objeto,mercantil,de inversión, que 
deja ausente al ciudadano, despojado 
de. su propio destino por la iniciativa 
que toman las inmobiliarias, qué se or
ganizan para constr:uir y una. vez que' 
han concluido desapárecen. 
,-¿Cuáles son los municipios.'más 
agresivos? 
-Agresivos en Cl_lanto ? ·sostenibili
dad, c~n poca responsabilidad frente a 
los recursos naturales, y e~ suelo, es 
uno de ellos, y más si es fértil y tiene 
una calidad prOductiva exticiordina::~ 
ria para la agricultura, sería La Álgá~ 
ba, que va a construir 4.000'vivieÍlgas 
que no.necesit.a en esa calidad de.sue
lo. La agresividad también la h", teni
do Castilleja de la Cuesta, que pr:j.ctica
mente se ha quedado sin suelo, 8198 
por ciento está urbanizado, es decir, es
terilizado. Bormujos ha sido escanda
losamente agresivo, ·ése es el ;modelo 
de urbanización y.de ciudad que debía 
estar prohibido por razones técnicas, 
estétícas y éticas; 
-¿Cuál sería el modelo deseable? 
-Es aquel en el que puedan inmiscuir-
se los ciudadanos, nó sólamfmte las em
presas. en el que no se pueda prescin
dir de la Urbs-ladimensión lIsica de 
la ciudad.,-, de la Civitas -la socie
dad- y de la Polis-' forma de gobier
no-. En el momento, en que una ciu
dad es producto simple.mente de una 
urbanizaciónpor iniciativa de una em
presa no hay cultura n,i forma de go
biernó, menos todavía con urbaniza
ciones privadas o e,erradas. La fonna 
de crecimiento de la ciudad deberia 
obedecer a un documento que satisfa
ga las demandas,que prevea la cohe
rente funcionalidad y la calidad de vi
da, que tiene que ver cOÍlla protección 
de la enriquecedora forma de consu
mir el tiempo que hay en Andalucía. 
El crecimiento que hoy se da en el Alja
rafe nos acerca al modelüde crecimien
to de Los Ángeles"clue nunca tuvo cen~ 
tro, sólo periferia, y en la que los prota
gonistas son el coche, el consumo ·de 
energía y la insostenibilidad. 
'-¿Hay marcha atrás? 
-Es posible recuperar la racionalidad 
a partir de que los poderes públicos to
men en cuenta el artículo 47 de la Cons· 
titución y sean sensibles a las manlies
taciones de los vecinos de los núcleos 
urbanos insatisfechos con esa desme· 
slJl"ada expansión de sus municipios. 
Hay que estáblecer política territorial 
que haga posible la conclusión inme
diata del POTAU de Sevilla. 
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Monteseirín se proclama como el 
alcalde que más protege el centro 
El primer edil presenta 

el Plan del Arenal dos 

meses después de 

su aprobación por el 
Consejo de la Gerencia 
en un acto celebrado 

extraordinariamente 
en el patio del Salvador 

CARLOS NAVARRO ANTOLfN 

m Fl alcalde de Sevilla presume de 
que en ningún mandato como el ac
tual se ha luchado tanto por preser
var los valores histórico~artísticos 
del centro de la ciudad. Alfredo 
Sánchez Monteseirín aprovechó 
ayer ef acto de presentación del 
Plan Especial de Protección del 
Arenal para ensalzar la labor de su 
equipo de gobierno por catalogar 
los edifiCios de cada uno de los sec
tores del centro: "Ninguna corpo
ración municipal como la presente 
ha avanzado tanto en la protección 
del casco histórico de la ciudad. He
ID,OS hecho avances extraordinaria
mente importantes". El alcalde jus
tificó su postulación como princi
pal impulsor de la tutela de los bie
nes culturales de la zona monu
mental de la ciudad en la cantidad 
de catálogos aprobados de los dis
tintos sectores en los que se divide 
el denominado Conjunto Histórico 
Declarado de la ciudad. Recordó 
que con talfmse firmó un convenio 
conla Consejería de Obras Públicas 
que ha servido para acelerar la tra-

"" mitación de varios planes pendien
. tes. De hecho, el plan del sector del 

Arenal fue aprobado por la Geren
cia de Urbanismo el pasado 12 de 
mayo -por lo que se ha presentado 
curiosamente dos meses después
yen breve recibirá con toda seguri
dad la sanción definitiva de la Jun-" 
ta de Andalucía, puesto que con tal 
finalidad se ha trabajado conjunta
mente con la Administración regio
nal en la redacción de este plan." 

Monteseirin no sólo impactó por 
auto erigirse como un alcalde espe
cialmente sensible con el centro, si
no por el hecho de abanderar la 
puesta de largo de un plan sectorial 
-n!? suelen presentarse y menos en 
actos presididos por e! alcalde-- y 
por hacerlo no en el Ayuntamiento, " 
ni siquiera en un edificio singular 
del propio Arenal, sino en un lugar 
como el Patio de los Naranjos de la 
Iglesia del Salvador, de titularidad 
eclesiástica. Monteseirin explicó la 
elección del escenario por repre
sentar un "ejemplo de interven
ción" en materia de restauración. 

Fl Plan del Arenal ha supuesto la" 
catalogación de 273 edificaciones 
repartidas en tres grandes grupos: 
monumentales, de interés tipoló-

'Vj; TURNO DE PALABRA DENEGADO 

la queja del presidente 
de los vecinos del" Arenal 

El turno de palabra posterior a la 
presentación del Plan de Protec
ción delArenal"estuvo marcado 
por el intento de intervención 
del presidente de la asociación 
de vecinos Torre del Oro, Anto
nio Fernández Pérez, cuyo colec
tivo trabaja desde hace años por 
los intereses vecinales de la zo
na. Fernández protestó porque 
no se le invitó como represen
tante vecinal al acto de presenta
ción del plan, a pesar de que síse 
habían cursado invitaciones a 

otros vécinqs 4d barrio,' segUn 
expuso a la meSa. Acto seguido, 
trató de realizarunapregunta al 
alcalde y al edil de Urbanismo, " 
pero se¡en.egó el micrófono por 
estar reséIvado a los periodistas; 
según se le explicó en reiteradas 
ocasiones. Fernández Pérez 
abandonó el Patio"de los Naran
jos del Salvador al nopoder rea
lizar ninguna pregnnta. Fl alcal
de le emplazó a una reunión eri 
próximas fechas para tratar los 
problemas del Arenal. 

gico y de interés urbano. Entre los 
primeros hay 16 edificios, de los 
que cinco tienen asignada una A o 
protección integral y 11 de ellos la 
letra B o protección global. Como 
ejemplos de inmuebles incluidos 
en esta categoría se encuentran el 
edificio de las Atarazanas, la plaza 
de toros, el Hospital de la Santa 
Caridad, la muralla islámica, la se
de de la Asociación Sevillana de la 
Caridad y la Casa deJa Real Maes
tranza de Caballería. " 

Entre los inmuebles catalogados 
por su interés tipológico hay 130 
edificaciones, catalogadas todas 
con la lerra C, equivalente al título 
de protección parcial en grado pri
mero. Fl estudio de estos inmuebles 
ha supuesto un esfuerzo "especial" 
por la necesidad de definir con rigor 
cada uno de los elementos singula
res y,porlo tanto, dignos de protec- " 
ción. Para esta labor se ha contado 

, ~on catálogos previP? y con 1~ fufor-: 
mación de archivos históricos-y~u"': 
nicipales. Entre ellos hay 82. casas 
de pisos, 22 casas patio de entre.los 

,siglosXVllIyxx, ocho casas alma
cén, seis casas populares del siglo 
XVIIl, cuatro viviendas singulares, 
cuatro edificios singulares y dos ca
sas señoriales del siglo XVIIl. 

Fl Plan considera los edificios de 
interés urbano como aquellos ,con 
escasos valores tipológiCos recono
cibles, pero con fachadas de interés 
o con una meritoria imagen urbana 
hacia e! exterior. En total. son 127" 
inmuebles, catalogados con la letra 
D, equivalente al título de protec-

ción parcial en grado segundo. Una 
de las singnlaridades del Plan del 
Arenal es que cuenta con ningún 
espacio público propiamente di
cho, sino únicamente 'con el Jardín 
de la Caridad frente al hospital y al 
templo de! mismo nombre. 

Urbanismo contempla para esta 
zoná-de' la ciudad unas cautelas es
peciales en materia de conserva
ción de! patrimonio arqueológico. 
Fl edil de Urbanismo, Emilio Carri
llo, fue rotundo al respecto: ''A par
tir de ahora, cualquier intervención 

EN CIFRAS 

El Plan del Arenal 
ha supuesto la 

catalogación de 273 
edificios divididos en 

tres niveles de protección 

enestazona deja ciudad tendrá que 
ir .unidó. a un estudio previo tal co
mo marca el protocolo arqueológi
co para este sector". Para eJ.Arenal 
se han señalado cinco zonas de evo
lución y características diferentes: 
sector intramuros en la calle Tomás 
de Ybarra, la manzana comprendi
da entre las Atarazanas y la calle 
Temprado, los arrabales históricos 
de la Cestería y la Carretería; la calle 
Carretería desde la calle Pavia, el 
Teatro de la Maestranza, los jardi
nes de la Caridad y e! Pópulo; y el 
antigno campo de Marte en el norte 
dela calle Reyes Católicos. 



D9~NGO.1S DI MAYO Dll 200S 

4 I lIT I Argumentos: el rÍJ turo de la ~lrl]lljtectura popular (2) 

Los valores 
En el primer artículo me refería al esteticismo (no académico, pero esteticismo alfiny al cabo) y, con 
ello, a la escasa objetividad con que suele mirarse a la arquitectura popular. Que esa visión sea la que 
permanece todavía en muchos casos no impide que hubiese, desde hace tiempo, quien contemplara 
esa arquitectura con otros ojos, con los del etnógrafo o los del arquitecto-historiador. Entre estos úl'ti
mos, los pioneros en nuestro. país son, seguramente, Vicente Lampérez y Leopoldo Torres Balbás. 

MIGUEL SOijlUNO GONZÁtEZ 

Q
uienes estudien hoy la arqui· 
tectura popular encontrarán 
en los trabajos de estos dos ge

niales "s'Coriadores de la arquitectura 
(además de arquitectos restauradores, 
de muy d istinto signo por cierto) mu
chos aspectos aún vigentes. Pero si lo 
que se busca es resumir los valores 
de la cOllslrucción popular. hallanin 
tambien en sus escritos algunas ideas 
caducas. Casi un siglo despues de que 
ellos diesen [os primeros pasos en el 
estudio de nuestra arquitectura popu
lar, no podemos admitir que deba apre
ciarse por ser «expresión del pueblo y 
de la raza.», pues desde entonces estos 
dos conceptos han cosechado fru tos 
tan envenenados que quiza convenga 
no prodigarlos, al menos en ciertos 
contextos, en nuestro vocabulario. 
Viene esto a cuento por la tendencia 
en boga de atribuir a la arquitectura 
popular valores de tipo local, d ser 
«seña de identidad» de tal pueblo. 
comunidad o naci6 n; ante esto, uno 
puede responder s in reparo que los 
símbolos de un pueblo pueden muy 
bien traerle sin cuidado. Por ello, si 
queremos defender la arquitectura 
popular con argwnentos menos dis
cutibles, habremos de acudir a valores 
un.iversaies, cualidades que nos intere
sen a todos, independientemente del 
lugar donde hayamos nacido o al que 
nos sintamos, por la razón que sea, más 
vinculados. 

Por otra parte, s i la arquitectura tra
dicional resulta acorde con el lugar es 
porque esto es algo intrínseco en ella, 
responde a su forma natural de implan
tarse en el territorio, no a ideología 
alguna. Además, afortunadamente, y 
por muchas metáforas que se quieran 
pronunciar, los hombres carecemos de 
raices: de hecho, el sino de la huma
nidad es el movimiento. En su cohe
rencia con el territorio, la arquitectura 
popular no provoca el enraizamiento 
del hombre, sino que, a modo de mapa 
estelar, le ayuda a situarse: como cual
quier otro elemento perteneciente al 
ecosistema, sirve de referencia para 
un hombre que busca en sí mismo la 
identidad y en el entorno las señales 
que le informan sobre su lugar e n la 
tierra. Los nudeos urbanos tradiciona
les serian por lo tanto lo opuesto a los 
parques temáticos, donde se recrean 
artificial y superficialmente, con me
dios espurios y un eficaz uso de los 
tópicos, mundos y ambientes ajenos. 
Un pueblo o una ciudad antiguos ten
drían, por ello, sus más daras antítesis 
en Disneylandia o en Las Vegas. 

Comparto la vieja idea de q ue la 
verdadera patria del hombre es la 
memoria. Y de la memoria, lo que 
nos marca de modo indeleble es la de 
nueslra etapa de formación, la de la 
niñez. Pues bien, la arquitectura po
pular es la niñez de la arquitectura, y 
lo que nos queda de ella constituye la 

El castillo de Gra;a! de Campos, acompañado de construcciones populares 

« •.• la 
arquitectura 
popular no 
provoca el 
enra iza
miento del 
hombre. 
sino que, 
a modo de 
111apa estelar, 
le ayuda a 
situarse: 
como 
cualquier 
otro 
elemento 
pertene
ciente al 
ecosistelTIa, 
s irve de 
referencia".» 

parte más entrañable y reveladora de 
la memoria de la arquitectura. Aunque 
haya podido recibir influencias de los 
ed ificios de «estilo», la arqu itectura 
popular ha mantenido el lenguaje de 
los orígenes de la construccion, corno 
un territorio virgen donde se hubiesen 
conservado especies prim.itivas, extin
guidas en otros lugares. Todavía hoy, 
nos enseña, mantenidos en el tiempo, 
los ensayos desprejuiciados de los que 
se partio para llegar a la «gran arqui
tectura». Un pie derecho pintado de 
almagre es el primer paso para Uegar a 
una columna estucada de Cnossos o de 
Pompeya: una tiendecita de Ledesma 
es, como la cabaña imaginada por el 
ilustrado Laugíer, el pabellon rustico 
a partir del cual se crearon los templos 
clásicos; el chozo de pastor mueslra la 
falsa cupula que hace mas de tres mil 
años inspiraría las monumentales de 
Antequera o Micenas; cualquier cerca
do de piedra posee, en estado germinal, 
el mismo deseo de protección y deli
mitación que el mas monumental de 
los recintos amurallados. Y la forma de 
asentarse sobre el terreno sin apenas 
rozarlo, aprovechando si la hay la roca 
madre como cimiento, hermana a mu
chas construcciones populares con los 
teatros y los templos griegos o con los 
medievales castillos raquellos. 

Los materiales 
En la arquitectura, como en todas las 
artes plásticas tradicionales, ex.iste 

un materialismo positivo: se da a la 
mater,ia un cargo primordial en la con
figu ración de la obra. Los materiales 
tradicionales llevan la impronta del 
hombre y del tiempo. Crean vínculos 
entre las personas a través del tiem
po: en cualquier objeto o construccion 
tradicional advertimos las huellas del 
trabajo del hombre, y en él van impre
sas las manos de aquellos a quienes 
no conocimos, pero cuyo paso por la 
vida ha logrado permanecer a través 
de los frutos de su labor, que además 
conse rvan en muchos casos la misma 
utilidad que tenían en el momento de 
su creación. 

Los materiales industriales, por 
el contrario, pertenecen a una pro
ducción seriada e impersonal: no 
nos enlazan con hombres actuales 
ni pasados, y nos son entregados en 
un estado impecable que, a partir del 
momento de la adquisición, no dejará 
de empeorar. El tiempo envejece a los 
materiales tradicionales; a los indus
tr iales, los degrada. 

El trabajo tradicional supone apor
taciones de todos los hombres y 
mujeres de una sociedad. La ausencia 
moderna de esa red de dedicaciones 
diversas crea la necesidad individual 
de proveerse de subterfug ios como el 
bricolaje o la difusión, de forma im
prudente e indiscriminada, del mar
chamo de una pocas veces demostrada 
«creatividad)). A falta de Ulla generosa 
y, lo más probable, anónima impronta 

del paso de uno por \a tierra, surgen 
asimismo pensamientos neuróticos, 
como los ((quince minutos de fama» 
vindicados por Warhol y deseados con 
avidez por tantos; quince minutos de 
fama y, habría que 3lladir, Ulla eterni
dad de olvido. 

Hoy, la mayor parte de las personas 
no dejan en el mundo huellas mate
riales; infiuyen en su entorno, pero no 
tienden lazos que los w\an, como con
tinuación de las generaciones que los 
precedieron, hacia las que les seguinin. 
Se ha roto el hilo que, por medio de la 
act ividad (que en un trabajo manual 
siempre arrastra, aun de fonna velada, 
ideas y sentimientos), servía de enlace 
entre los hombres a traves del tiempo. 
La duración de las cosas conllevaba 
enseñanzas, sobre su valor propio y 
sobre el valor del amor por el oficio 
de uno y, por extension, por lo que a 
cada uno rodea. 

Ahora hay mucha diversidad en los 
vínculos humanos, pero hay también 
falta de profundidad en ellos. Esta de
positada mucha más realidad de un ser 
humano en un objeto útil confeccio
nado por él que en la mayor parte de 
las fotografias que nos puedan mostrar 
su imagen. 

De nuestra época quedaran millones 
de rostros desconocidos impresos en 
papel fotográfico, pero nada del legado 
material que esas personas hubiesen 
podido dejar para quienes les suce
diesen. 



Sutil variedad 
La estand3rización actual pretende 
ocultarse: tras 13 superabundancia de 
productos, que crean un espejismo 
de variedad cuando s610 hay un nú
mero copioso pero al fin limitado de 
modelos, repelidos sin limite en una 
producci6n seriada e impersonal. Las 
cn!aciones tDdicionales siguen deter
minados modelos y tipos. pero, debido 
a su proceso de creaci6n. 50n siempre 
d istintas. 0011 Juan Manuel resaltaba 
en su Conde Lucanor el milagro de 
que, ateniéndose al mismo esquema. 
no existiesen dos rostros idénticos; lo 
mismo ocurre en las creadones tra
dicionales. donde, habiendo tipos, no 
puede haber dos aldeas iguales, ni dos 
casas iguales. ni dos tejas iguales. 

La variedad entre las COSólS, a v«:es 
sutil, contribuye sin duda a agudizar 
nuestros sentidos, mientras que la 
seriación los embrutece. Como los 
esquimales son capaces de distinguir 
entre decenas de matices del blanco. d 
hombre tradicional encuentra matices 
en las tierras. en los verdes de la vege
tación. en los azules. grises y blancos 
del cielo para aplicarlos a la decoraci6n 
de sus casas, para conocer el barro 
bueno para la cocci6n, para saber la 
salud de las plantas, para. predecir el 
tiempo. Los ojos del hombre actual, 
adormecidos en su indolente paseo 
sobre lo mecánicamente reiterado, 
precisan para ser estimulados movi
mientos cada vez más bruscos, luces 
cada vez más intensas y parpadean!es. 
colores cada vez más estridentes, 

Cualidades generales 
Numerosos autores han descrito ya 
muchas de las cualidades que b3cen 
deseable la conservaci6n de la ar
quitectu ra tradicional, aunque quizá 
deban rev isarse algunas de ellas, Se 
suele resaltar, por ejemplo, que la 
arqu itectura popular forma parte 
del paisaje, Ya seÍlalé en el ar ticulo 
anterior el peligro de considerar 
esta arquitectura como algo simple
mente «ambiental. (ese apelativo sí 
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seria adecuado si la contemplás~mos 

como parte del medio a proteger. el 
~cologi smo debeda incorporar d~ 
forma clara el mantenimiento de las 
construcciones tradicional~s dentro d~ 
una actitud general. conservaciorusta), 
A veces se mimetiza con el terreno. por 
el uso d~ materiales inmediatos, pero 
esa mimesis ocasional no significa qu~ 
t~nga voluntad de ocultación: lo ci~rto 
es que se integr:a en el paisaje porque 
u hoce cOlJO de el, es cons~cuente y 
coherente con él, se adapta a él sin des
truirlo, Pero todo ~Slo es compartido 
por la mayor parte de la arquitectura 
hist6rica: no hay mas que observar 
cualquier fortificaci6 n medieval para 
advertir idéntica coherencia con el 
territorio. La arquitectura trad icio
nal -yeso sí que es una virtud si lo 
cotejamos con lo que es norma ~n 13 
aClualidad- no violenta el territorio, 
sino que lo acompaña, 

Puesto que el medio, la «circuns
tanciu. forma parte del hombre (ya 
sea de forma pasajera o pennanent~: 
no importa si ~I hombre es nómada o 

sedentario), el respc:to.la adaptación y, 
podría decirse, la aaltación del medio 
sería una de las princip31es virtudes de 
la arquitectura tradicional En su forma 
d~ posarse sobre el territorio. el edi
ficio tra3icional sirve para concretar, 
sin borrar su preexistencia natural. el 
lug3t que ~I hombre ha elegido para 
cobijarse, defenderse u otar. Padido 
en muchos casos el com~tido origi
nal, los edificios antiguos acompañan 
al paisaje ensalzándolo y, desde el 
punto de vista humano, mejorándolo. 
dotándolo de más hondos significados: 
una ennita o una torre no enturbian 
la cumbre de un monte, sino que la 
subrayan, 

Tomadas de una en una. las construc
ciones populares apenas modifican el 
sitio donde .se e~igen. A ello ayuda el 
que los muros de C3tga continuos (en 
edificios que. por lo general., son de 
poca altura) no necesitan casi cimien
tos: como las raquetas para andar sobre 
la niev~, 13 amplitud de la superficie 
de carga impide eJ hundimiento. Al 
contrario. una C353 3ctua!. aunque 

recientemente 
desaparecida 

sea un peque/lo chalé fami liar, arrasa 
el t~rreno donde se coloca Si es en una 
pendiente,.se producirá un desmonte y 
un talud para co~guir la normalizada 
superficie horizontal: la construcci6n 
provocará sobre el lugar algo pareci
do a un cráter, como el efecto de un 
meteorito. 

Por la contención con que se as ienta 
y la procedencia de lo que le sirve de 
aparejo, la casa tradicional vuelv~ con 
natumlidad. en su ruina, a la tierra de 
la que se extrajeron sus materiales. En 
tod::ll obra hecha segUn las técnicas tra
dicionales cu.a.lquier estadio es digno 
de aprecio: piénsese como paradigma 
de esto en las esculturas inacabadas 
de Miguel Ángel. Imego en cualquier 
buen3 estatua perfectamente 3cabada 
y, por fin. en los restos destrozados 
de las del l~artenón: en todas ellas se 
mantiene la dignidad de la obra a lo 
largo del proceso de creación, estado 
ideal y destrucción. 

Por el contrario. la construcci6n 
actual. como cualquier producto in
dustrial, presenta su mejor cara en el 
momento de la entrega al diente; tras 
~1I0 no llegará el envejecimiento. sino 
la degradaci6n. El edificio moderno 
tendd. una estructura casi siempre 
vergonzante, cubierta enst:guida con 
un telón externo adherido (ya sea de 
cristal, ladrillos o paneles prdabrica
dos) a ella. Estructura y apariencia, al 
contrario de lo que pasaba h3sta hace 
poco más de cien años, no tendrán 
por qué curresponderse, Al igual que 
el ritmo invariable y corutante sirve 
hoy como sostén de las mas simples 
y prosaicas melodias, las estructu
ras porticadas de acero u hormig6n 
sustentan las fachadas mis insulsas 
o arbitrarias. 

El derrumbe de las Torres Gemel3S 
alertó sobre la ingente c3ntida.d de 
canc~rigeno amianto con que estaban 
aisladas; algo que parece no teners~ 
en cuenta es el c:mi.cter tóxico qu~ 
un d'a tendrán muchas de las ruinas 
de lo que actualmente se conslruye, 
Los principios que rigen la moderna 
construcci6n de viviendas dejan 3 un 
Indo 13 idea de perdur3bilid3d. por no 
ser acorde con los mecanismos ac
tuales del consumo, en los que queda 
incluido un bien como este, esencial 
para la vida.: paradójicamente, una ar
quitectura concebida para ser de corta 
duración no cu~nta en absoluto con los 
efectos que provocará su ruina. La in
evitable ruina producirá. en un tiempo 
no muy lejano, ingentes cantidades de 
escombro dificilmente reciclable y. 10 
que es peor, d~ residuos entre los que 
habrá algunos de imprevisibl~ ~fecto 
contaminante. 

Los ~dificios tr;¡dicional~s suelen 
ser, a poco que se les cuide, enorme
mente longevos, Toman preslados del 
lerritorio los materiales con los que 
se les erige: una vez completado su 
ciclo, devuelven a la tierra la piedra 
y el barro, y la podredumbre de las 
vigas y la tablazón caldas abonará 
una vegetación nueva. Cuando, como 
a todas las cosas, les Ueg.a su final, los 
edificios antiguos mueren con la cor
tesía de quien ha vivido con rectitud. 
La reversibilidad que, a la postre, ca
racteriza a la construcción tradicional 
debe ser considerada, en esta época de 
asolamiento del territorio. una de sus 
mas sobresalientes cualidades. 
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RAFAEL MONEO 
Arquitecto 

«La arquitecturade4iv~sjbasadaenel 
escándalo momentáneo, no es recomendable» 
Rafael Moneo, premio Pritzker 1995, uno de nuestros más prestigiosos arquitectos, ingresa hoy en la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando. Confiesa que la polémica del Prado ha mejorado su primer proyecto, aunque le.hizo atravesar el momento más 

amargo de su carrera. No le gusta el divismo y piensa que la ciudad ya no es un mercado ni tampoco es el antiguo lugar de encuentro 

En un mundo_dominado'por los gran
des divos mediáticos de la arquitectu
ra~ a Moneo no le gustan las entrevis
tás. «Sabía que por mi ingreso en la 
Academia tendría que sufrir' y aguan
tar ese peaje; pero no por conocido es 
menos desagradable». Sin embargo, 
iniciáda-Ia'conversación, Rafael Mo
neo desgrana sus ideas con palabras 
lentas y- pasión contenida. El arquitec
to analir.ará hoy en su discurso de in
greso el elemento de arbitrariedad que 
acompañi3.a la arquitectura, incluso la 
más canónica. Moneo nos recuerda có
mo Calímaco. según narra Vitruvio, 
extrajo la forma del capitel corintio ca
sualmente, copiándolo de un cesto con 
hojas de acanto rizadas en la tumba de 
una joven. Y ese capitel encontró su 
función y se repitió en las construccio
nes de occidente duraJlte dos milenios. 
-¿Por qué eligió este tema del diálo
go del arquitecto con las formas? 
-Me ha interesado mostr~ cuántas 
formas azarosas y fortuitas no dicta
das por la razón, sino por un, accidente 
no ligado ala propia disciplina, han es
tado presentes en la arquitectura, so· 
bre todo en la del último tercio del si
glo XX. En el discurso hay ejemplOS, 
como Gehry, cuando eligé la forma de
unos binoculares para la fachada de 
unas oficinas, o una forma-que él mis~ 
mo inventa sin la presión de otros com
ponentes. El discurso demue~tra que 
eso se ha dado muchas veces como una 
alternancia: la de aceptar la libertad, 
lo fortuito, ° sentir'que uno trabája al 
dictado de fuerzas, de la función, la 
construcción, o los materiales. 
-¿Y hoy qué ocurre? 
--La arquitectura está tratando otra 
vez de que no se la pueda llamar arbi
traria. 
-De todo ese diálogo, ¿qué percibe 
la sociedad? Tal vez aceptamos ya 
la dicotomía de una arquite,ctura de 
grandes nombres y de gran impac~ 
too y otra, más modesta, en la qqe la 
~entevive. 
-¿Trataría usted de asignar la etiq ue~ 
tadelo in@vitablealascasasenlasque 
la gente vive y la etiqueta de lo fortuito 
a los elementos singulares? 
-Esa es la percepción que, tiene ,el 
común de 198 ciúdadano8. 
-Es muy diñcil perseguir los oríge
nes de la arquitectura más vulgar. En 
el fondo habria que hablar de híbridos. 
El impacto más grande en la arquitec
rura de la vivienda ocurrió en' el perio
do de entreguerras, con el esfuerzo por 
establecer'lenguajes en -consonancia 
con las nuevas técnicas constructivas. 
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Las manos del arquitecto 

Eso da una tasa racionalista que toda- , 
vía, está presente en las periferias de 

·las ciudades, con densidades que per
miten' mejorar el rendinüento econó
mico de los suelos. Pero ése'no es el ver
dadero problemade la ciudad. 
-¿Cuál es el verdadero problema? 
-Que la arquitectura se ha hecho más 
irrelevante y la propia ciudad ha deja
do de cumplir muchas de las funcio
nes, de las mísiones que tuvo. Hoy no 
se funda en la residencia, como la ciu
dad antigua. En el aspecto físico se no
ta mucho esta diferencia. En la ciudad 
medieval, incluso en la del XIX, uno ca
mina en una estructura urbana repre
sentada por la vivienda. En los barrios 
perifériCOS de hoy eso ha desaparecido 

«La arquitectura es más 
irrelevante enuna 
ciudad que ha perdido 
algunas.de sus antiguas 
funcionesh 

«Es exagerado pensar 
que una ciudad se 
estimula con un edificio 
nuevo de alguien 
exitoso. No me gusta» 

«A medida que España 
se incorpore a la 
tecnología perderá la 
arquitectura elaborada 
y llena de matices» 

y lo má$ importante son los sistemas 
viarios que llevan a esos islotes donde 
cualq-uier-cósa es posible. Una vez den~ 
tro del barrio la arquitectura es irrele
yante,' quedareducida ~ un bien de c?n~ 
?WllO. Las,?asas 40y s,e vendenpor:m,&, 
tras cuadrados. El crecimiento rápidQ 
!los quita la oportu,nidad de ajuste de 
la ciucJad antigua~ donde se construía 
una casa de,spués de otra. 
-¿Qué DJlis ~aitlbios le importan? 
-.:...La ciudad tampoco es ya el mercado. 
El mercado está en internet o en el cen-
1'ro, comercial, en cualquier lado. Y.la 
erudad tampocoes,unlugar de enctien'· 
tró; Se dan muchas paradojas. Las ciu
~adE?s,'construidas cQn menps,me,dios 
suelen gu'ardar más la racionalidadaÍl
tigua, Las barriadas de Lima, porejem, 
plo, m~J1Jierien, criterios' formáles 
próximos a cuando la ciudad no podía 
permitirse ellujp de lo superfluo. 
-LiIDá. esmá$,raciqnal que." 
-Que Madrid, que la periferia deMa-
drid,' siempre en,el sentido antiguó de 
la p~1abi:a. Porque Madrid es una ciu
dad moderna que cuenta con el coche. 
-Usted defendió el coche frente al 
parecer de, Foster en un ,encuentro 
de la,Fundación Barreiros. 
-Es la paradOja. Pretendemos servir 
a. la ecología, construir para estar cer~ 
ca' dela-naturaleza, respetar el medio; 
pero ,'nuestra ciudad ,disemínada 'es 
más destructora y gasta más energía. 
No es eqúivocada, pero resulta muy 
costosa, aunque sea el único modelo al· 
ternativo de dudad. ,Un barrio como 
El Viso de Madrid sería hoy impensa
ble. Pero, por más que nos guste) la rea
lidad es que los ciudadano~ no necesi
tan la ciudad antigua, donde nos 

atraía el encuentro. con'lo,jínpredeci
ble. Hoy podemos coím;ínicarnós 'y 
conwrar d:' otras ,Ínaner,as. 
-¿Cu;U es elniyel delaarquitectu
rª esp~()la?,: 
~Muyvaliósó~nigéneral;):nuy alto, al
ge? que _estárec~nq,c:~d() fLlera. Latransi
ción cogióalos'españQles más o menos 
preparados in'telectila¡merite para res
ponder a las exigencias deunprogra
ma de nuevas ?oÍlstrucciones ampHsi: 
mas que se diodesdelos años ochenta, 
-¿Qué nombres le atraen especial
merité? 
-Mejo(;no elegir; para:tio ser'parcial, ' 
per9 es fácil realizar una nómina de 15 
ó 20 arquitectos muy importantes. 
-¿Y 'dó:nde'se hace la mejor arqui
tectura del mundo? 
-,-:"No quiero e,scapar de$u pregúnta, pe
ro no coincide cdn, un, lugar, ni con el 
más alto nivel tecnológico de, un país. 
Nó qUiero-parecer elusivo, pero la glo
balización llegó a la arquitectura. Hay 
arquitectos flotando desde América a 
China y algunos, desde luego, son espa
ñoles. 
~L'a ,te,cnología aparece como algo 
cada_vez ,más importante" pero us
ted parece defender que su !imita
ción estimula las ideas.,. 
-En la Edad Media se ponían en las 
catedrales todos los conoC;inÍientos dis
ponibles. Hoy sería. muy difícil decir 
que lapunta deJanza de nuestros cono
cimientos está en la construcción. No 
lo. está. Y se da. la paradoja de que paí
ses muy"adelantados, tecÍlOlógicamen

. te hablando, por la importancia de su 
industria; llegan a arquitecturas más 
$iniples. A veces los paÍSes en los que 
aún no.ha desaparecido la capacidad 

. 'de, adoptar, procediniientos menos cc
noc:id,os,o de mayor desgo, por una in
dustriam~~ inCipiente" o por tener me
no's'atado:el:presupuesto. esos países 
son,los que producen arquitecturas de 
más interés: A veces creo que con Espa
ña pasó algo de eso. A medida qué el 

"país,se incorpore más a la tecnología, 
perderá más fácilmente la arquitectu
ra bien elaborada y llena de matices 
singulares, aceptados tanto por el cons
tructor como por los dientes. Hubo crí
ticos que hablaron en los. ochenta de 
regionalismo crítico. Ya se ha diluído. 
-Esa homogeneización es muy ge~ 
neral,¿no? 
-Si uno viera lo que está pasando en 
China, observaría la invasión de ese 
país"por las formas, que vemos en los 
periódicos, unas formas aculturales, 
sin saber muy bien por qué. Tampoco 
hay que decir que todo esto es glorioso. 
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Viene de la página anterior 

dral de Los Ángeles? 
-A mí me hubiera gustado hacer la 
cripta, pero el cardenal tenía claro lo 
que quería de cada uno. La cripta que~ 
dó en manos de arquitectos de DalIas 
que habían hecho criptas y cemente
rios por tad?- América. 
-¿Por qué no hahecho rascacielos? 
-No sé contestarle bien. Cuandase hi-
cieron las torres de la Ciudad Deporti
va del Real Madrid, uno de los promoto
res se puso en contacto conmigo. Yo es
taba tan ocupado con otras cosas y tam
bién con la ampliación del Prado ... Alo 
mejor me habría medido con esa torre 
si no hubiera estado haciendo el Prado 
No he tenido la oportunidad, la oca
sión de construir una torre. 
-¿Qué opina entonces del debate so
bre _ la altura propiciado por los 
atentados de las Torres Gemelas? 
-~En general yo creo que siempre que 
se puede hacer _un desarrollo en hori
zontal resulta más eficiente.,Tanto pa
ra vivienda como para oficinas. Los 
rascacielos rara vez están ocupados 
por una sola institución. Nadie que 
cónstruye oficinas considera que la 
verticales la mejor manera de comuni
car todas las superficies. Son edificios 
que aprovechan el suelo de manera in
tensiva. Paresa los rascacielos sólo tie
nen sentido en downtowns donde el 
suelo es muy caro. Si no, tienen el 
atractivo de ese gesto primario que 
hay en construir en altura y que tal vez 
W1 día deba aJrontar. 
-¿Y viviendas? 
---No creo que sea muy grato para fami· 
lias con niños vivir en altura, depen
der para todo de un ascensor. Salvo 

«La polémica del Prado ha sido la 
experiencia más dolorosa de mi carrera» 
-La polémica del 
Prado ha sido la expe
riencia más dolorosa 
de mi carrera, pero no 
sé hasta qué punto ha 
traido una notable 
mejora del proyecto 
que se concreta en 
tres puntos: en.la 
liberación del ábside 
de la basílica de Villa
nueva con un patio, 
en la transformación 
del techo acristalado 
en un parterre aterra
zado y luego, por últi
mo, en la arquitectu
ra menos contunden~ 
te y sin embargo para 
los ojos de la mayoría 
más respetuosa del 

I 
edificio que envuelve 
al claustro frente a la 
primera propuesta. 
-Se refiere al.doble 
retranqueo de la 
fachada del edificio 
de Los Jerónimos, 
pero parece hablar: 
con,menos, convenci~ 
miento. 
-Este punto es tal 
vez en el único en él 
que siento nostalgia 
de la primera solu
ción, pero entiendo 
que a lo mejOl;lama
yoría de las gentes 
vean con buenos ojos 
lo que está pasando 
ahora. No se me,caen 
los anillos por recono~ 

cer que la polémica 
del Prado ha servido 
para mejorar el pro
yectósin cambiarlo 
en sustancia. 
-Usted apeló en 
este caso a la humil~ 
dad de oficio, en las 
antípodas de: la so~ 
berbia q~e se supo~ 
llea las estrellas de 
la arqulteétura. 
-No es-el caso en un 
proyecto como él Pra· 
do. Soy absolutamen
te cónsdente de que 
el arquitecto debe 
pónerse al servicio de 
una institucIón tan 
importante, perder 
protagonismo. 

«No acepté medirme 
con mi primer 
rascacielos en Madrid 
porque estaba muy 
centrado en el Prado» 

personas solasen determinadas condi~ 
ciones d,e paisaje o p'or las 'vistas.' De 
todos modos ,es muy diñcil generaliiar 
porque, se construyen también mu· 
chos rascacielos fuera del contexto del 
S:úelo caro. China ahora está nena, de 
editlcios en alt~ra. 

«No hay lugar para las 
fantasías exageradas de 
los arquitectos, ya no 
pensamos que podamos 
arreglar el futuro» 

-Sáenz de Oiza decía al ,final de su 
carrera que se sentía fracasádo. 
¿Cuál es el fracaso del arquitecto, 
cuál ha sido elsuyo? 
-Era un, hombre de una inteligenciá. 
potentísima que pudiera haber sentido 
que dejaba esta vida sin haber hecho 
todo aquello de lo que se sentía capaz. 
No dejo de pensar que era un senti-
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mientopersonal y que puede que no se 
correspondiese con todo lo hecho. Oiza 
ha dejado algunas de las obras más Im
portantes de' la arquitectura reciente 
madrileña y,ha dejado un impacto enor
me en generaciones, de arquitectos. 
-¿El frac¡},so tiene alguna lectura 
fuera de lo personal? 
-Los arquitectos .de la primera mitad 
del Siglo XX tuvieron algunos mamen· 
tos de confianz,a excesiva en sí mismos 
que no han tenido los de la segunda mi
tad'.- Éstos. han -tenido una -actitud, más 
critica,.,menos confiada, menos mesiá· 
nica.Aceptar la pérdida de la condi
ción mesiánica es una conquista de es· 
tos. tiempos.' Es bueno, es algo grande 
no haber sufrido la. téntación a'pocalíp
tica,de pe.q.sar que'l1uestra generación 
ha resuelto para siempre lo que va a 
ser el futuro. Si algo hay de bueno aho
ra e's preclsámente eso, que no hay tan
tO' lugar, pára esas fantásías exagera
das de las q'!e siempre han vivido los 
arquitectos; Le Corbusier sería un ca
so ,extrémo en ese sentido. 
------:-¿Cuál es el rasgo propio del estilo 
Moneo? 
-quando veo retrospectivamente mi 
trabajo; yo creo que esa capacidad de 
ver en cáda lugar las soluciones, aque" 
lla respuesta que introdujese o resolvie
se el conflicto que subyace en cada cons
trucción. No hay d9s proyectos iguaÍes. 
He intentádo hacer visible lo que la aro 
qUitectura podía ofrecer en cada lugar. 
-En su' condición de navarro, tal 
vez sería relevante coriocer sus im· 
presioIies de las tensiones territo~ 
riales 'que vive España en estos 
días. 
-(Hay un silencio largo). Sé lo que ten
go que decir, pero DO -plu~d0-d,s~.irgof.-:'l,n., 



1 ABe I DOMINGO 16/1/2005 i 

~ 

Rafael Moneo, durante la entrevista 

Ocho años 
esperando su 

discurso 
Rafael Moneo fue elegido miem
bro de la Academiade Bellas 
Artes de San Fernando en mayo 
de 1997, haée casi ocho áños. Su 
candidatura fue respaldada por 
los académicos Antonio Bonet 
Correa, Luis Cervera y Antonio 
Fernández Alba. En la institu
ción ocupará la vacante de otro 
arquitecto, Rafael Cano Lasso, 
fallecido en 1996. Moneo es au
tor del Museo Romano de Méri
da, de l¡l ampliación del Prado, 
del Moderna Muset de Estocol
mo,el Kursaal de San Sebastián 
o la. Catedral deLos Ángeles, 
entre otros, proyectos. 

Sin embargo no-es el único 
académico que aún no ha cum
plido ese trámite que supone el 
discurso de ingreso. En la mis- . 
ma situación se- encuentra el 
pintor Antonio López, elegido 
académico en enero de 1993, el 
cineas,ta José Luis Garei, cuya 
votación se produjo en 1997. 
Tampoco han ingresado los 
his.toriadores del arte Alfonso 
Pérez Sánchez y Tomás Llorens, 
elegidos ambos en 1998. Además 
de todos ellos, es académico 
electo José'Ramón Encinar. 

-Un aspecto de este problema es el 
culto mediático de las estrellas de 
la arquitectura. Se ha puesto de mo
da la importación del arquitecto di
VO, que una ciudad quiera un fos
ter, un calatrava o un gebry para 
sus calles. 
-No me gusta. Creo que es una exage~ 
ración pensar que una ciudad se esti
mula con la presencia de un edificio 
nuevo de alguien exitoso. El ejemplo de 
Bilbao es muy singular y no lo hemos 
visto repetirse tantas veces. El Guggen
heim ha tenido un efecto urbanístico y 
social importantísimo, pero yo no creo 
que' los otros intentos de comprar ar
quitectura como bien estimulante 
sean lo más recomendable. Los hay 
que han sido un fracaso. Por eso me co
locaría en las posiciones opuestas. 
-¿Cómo las formularía? 
-Que las ciudades tengan capacidad 
de pensarse a sí mismas, controlar su 
crecimiento y resistir al espontaneís
roo. Que las ciudades se proyecten con 
una cierta conciencia de que no es el 
caballo loco de la inercia en la cons
trucción de algún elemento exterior lo 
que hace crecer. Aunque sea un tópi~ 
co, Barcelona es una ciudad que se ha 
contemplado más a sí misma que Ma
drid, que no ha reparado en qUién es. 
-En esos proyectos grandilocuen
tes, ¿no se siente el arquitecto como 
coartada de algo especulativo? 
-En ocasiones, sí. Muchas veces las 
instituciones lo traen por ese brillo y 
lucimiento, pero si traen a un arquitec
to de fuera a una ciudad porque así se 
tiene la gestión municipal más fácil es 
mucho peor. La arquitectura basada 
en el escándalo momentáneo no es re
comendable. Está bien que vengan ar
quitectos de fuera pero encontrando el 
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«China está siendo 
invadida por formas 
aculturales, sin saber 
por qué. Todo esto no es 
glorioso» 

«La arquitectura ha 
quedado reducida a un 
bien de consumo, las 
casas se venden hoy por 
metros cuadrados» 

«Barcelona es una 
ciudad que se ha 
contemplado más a sí 
misma que Madrid, que 
no sabe quiénes» 

encargo adecuado para que su contri
bución sea valiosa. Tener la calma de 
controlár' el crecimiento,es a largo pla
zo más útil que un golpe de efecto. 
-¿Pero una ciudad puede contro
lar eso? 
-'Es difícll controlar a todos los opera· 
dores que'actúan. Ni siquiera,podría 
decirle cómo se coordinan las obras de 
un Ministerio con el Ayuntamiento. 
-¿Y cómo percibe el problema del 
carísimo suelo en ,España? 
-Seguro que el diagnóstico más certe
ro debería v'enir en términos socióeco
nómicos. Por un lado está la necesidad 
de vivienda, que supone la del suelo. 
Lo cual· debe implicar la claridad en el 
uso del suelo disponible. Si no, la ca
renciaaumenta la especulación. Es ob
vio. Si hay que resolver problemas de 
vivienda tenemos que disponer de un 
suelo que no dañe el crecimiento de la 
ciudad más tarde. La liberalización no 
cabe, pero sí un urbanismo consensua
do, racional, decente y bueno. 
-¿Y por el otro lado? 
-La presión de los tipos de interés. Si 
son bajos, presionan el mercado. Tam
bién es importante que el parque de vi
viendas se use. 
-La arquitectura acompaña al 
hombre, es casi un humanismo. Us
tedha construido la maternidad ma
drileña. ¿Qué reflexiones aborda el 
arquitecto desde este punto de vista 
cuando crea el medio en el que uno 
viene al mundo? 
-Yo nunca había hecho hospitales. El 
atractivo empieza en que la institu
ción piense que un arquitecto' pueda 
desentrañar la complejidad de un hos
pital. Aquí la arquitectura es lo contra
rio de la que vive bajo la presión de su 
imagen. Se impone la inteligibilidad, 
el uso racional del espacio. En último 
término, la creación de una atmósfera 
que ayude en esos momentos gozosos o 
dolorosos de las personas que lo van a 
utilizar. De ahí la elección de materia
les, el ambiente luminoso, el deseo de 
que los pacientes no se encuentren con 
otros pacientes en las ventanas, sino la 
sensación de la vida que ocurre en los 
corredores. Las plantas se activan por 
los patios que permiten usar intensa
mente el suelo pero dotar de privaci
dad y luz a los usuarios: 
-¿Y la vida espiritual en la cate-

Pasa a página siguiente 
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Argumentos: el futltro de b arquitectura poputu· (y 3) 

Los actos 
Desde hace muchos años, los estudiosos de la arquitectura popular han dedicado parte de su tiempo a pro
poner medidas para su conservación. En estas mismas páginas. el arquitecto Félix Benito exponía hace poco 
sus opiniones, fundamentadas en su sólido conocimiento de la arquitectura y el urbanismo tradicionales. 

MIGUEL SOBIUNO GONZÁ.LEZ 

E
ste el:; un patrimouio que, t:1l 

efecto. se nos va de las manos. 
Cualquiera que tenga por coso 

tumbre viajar por nuestros pueblos y 
ciudades (no olvidemos que, al me
nos hasta hace no mucho tiempo, la 
arquitectura popular era también un 
fenómeno urbano, no sólo rural) com
prueba una y otra vez que las construc
ciones populares desaparecen. Contra 
eso, ¿que podemos hacer? 

El visitante, el que simpleme nte 
esta interesado en seguir disfrutando 
en sus viajes de los ambientes urbanos 
tradicionales, podrá poner su grano de 
arena hablando con los habitantes de 
los pueblos. Tras tantos años de des~ 
precio, es preciso hacer ver a nuestra 
sociedad rural que, con el final de los 
medios antiguos de subsistencia, uno 
de los caminos más seguros para que 
aquella sobreviva es la preservación 
de la arquitectura, las artesanías y el 
paisaje tradicionales. 

El tur ismo rural, que está aportando 
cierto auge a zonas olvidadas, tiene 
algo de moda, pero responde tambien 
a una necesidad de reencontrarse con 
las cosas esenciales que, según va el 
mundo, no dejará de aumentar. Hay 
que aprovechar este impulso. Seria de~ 
sastroso que se diese (y hay señales de 
ello) una homologación general de lo 
que debe ser el ambiente rural: encon~ 
tramos parecidas decoraciones, colo~ 
res y acabados en hospedajes de zonas 
y comarcas muy diferentes. Tampoco 
es raro encontrar pueblos en los que la 
casa de turismo rural constituye el uni~ 
ca «pegote» disonante: en cierta aldea 
de Soria, la fachada de un estridente 
color rosa distingue a la posada ... en 
un ambiente general de sobrios muros 
de mampostería. Para empezar habría, 
por 10 tanto, que respetar los modos y 
materiales caracteristicos, como forma 
de hacer del turismo rural una auten~ 
tica v¡a de desarrollo para el lugar, al 
tiempo que, para el visital1!e. un medio 
de disfrute y -como todo verdadero 
viaje- también de aprendizaje. 

Lo que puede hacer cada uno 
En los textos anteriores ya apunté 
algunas otras cuestiones que tocan 
al que podríamos denominar visi~ 
tante, aquel que contempla, estudia o 
temporalmente habita la arquitectura 
popular. Lo mejor que en esta posi~ 
ción puede hacerse es preocuparse 
de la propia formación. Las buenas 
fuentes teóricas poco pueden lograr, 
empero, s i no son refrendadas por 
la experiencia personal. Cada uno 
deberá afrontar el conocimiento de la 
arquitectura tradicional con la mayor y 
mejor información previa posible, mas 
para que ese conocimiento se trans~ 
forme en aprecio deberá mirarse en el 
espejo de la realidad. Sólo así surgirá 
el espíritu crítico que comprueba, exa
mina, contempla, disfruta y, también, 
aquilata y cuestiona lo que ve. 

y aquí llega su posterior cometido, 
pues, aparte de la personal satisfacción 

Rejuntes de cemento, 
pizarra industrial, 
inclinación excesiva 
de las cubiertas: la 
degradación actual de 
I'eflalba de Santiago 

«Para 
enlpezar 
habría que 
respetar los 
modos y 
l11ateriales 
caracterís
ticos, COlno 
forma de 
hacer del 
turismo 
rural una 
auténtica vía 
de desarroUo 
para el lugar. 
al tiempo 
que, para el 
visitante, tUl 
medio de 
disfrute y 
también de 
aprendizaje» 

M.SOIIRlf'fOGOmAla 

Una casa de Villanueva del Árbol, en proceso de rehabilitación por los 
especialistas en arquitel:tura del barro Laurano Rueda y Agustiu Santamarta 

que da comprender las cosas, el vjsi~ 
tante informado tcndIá la posibilidad 
de hacer ver a los habitantes de un 
nlicIeo tradicional -con su sola pre
sencia interesada o por medio de la 
palabra- el valor de lo que poseen. 
Esta persona puede actuar, en suma, de 
forma contraria al anticuario timador, 
aquel que cambiaba escaños y arcones 
de roble por muebles de fonnica o imá~ 
genes góticas por escayolas de Olot: su 
misión será transmitir a los lugareños 
que lo que les rodea (Jo que ellos quizá 
no aprecien por carecer de una enri~ 
quecedora visión externa) es valioso 
y, además, es su mejor posesión, la 
que más puede asegurar su futuro, en 
unos tiempos en los que ya no puede 
viviese sólo de los oficios del campo. 
Las artesanías tradicionales, como la 
conservación de la arquitectura y el 
paisaje, son sin duda piezas fundamen
tales para hacer posible la pervivencia 
de muchos nüdeos rurales, y su man
tenimiento no será posible sólo con 
leyes proteccionistas, sin contar con 
el apoyo y concienciación de quienes 
allí viven y trabajan. 

Otra situación es la que afronta -y 
hablo con conocimiento de causa- el 
propietario de una vivienda tradicio~ 
naL A la obligada formación que afec~ 

taba al visitante, el propietario habra 
de adjuntar la siempre peliaguda y difi~ 
cil puesta en practica de los principios 
y las ideas. Para ello habra de luchar no 
sólo contra su propia ignorancia, s ino 
contra ciertas normativas, contra los 
modos de trabajo de la mayoría de los 
albañiles y operarios y, por fin, contra 
la tiranía de la industria que produce 
los materiales para la construcción. 
Todo esto es, obviamente, porque 
damos por hecho que es necesario 
intervenir en las casas antiguas para 
adaptarlas a las nuevas formas de vida; 
que, para que las construcciones popu~ 
lares se conserven, es imprescindible 
proveerlas de las comodidades que no 
existían cuando fue ron construidas. 

Ante eso, la responsabilidad del 
propietario, una vez que ha decidido 
rehabil itar su casa tradicional, es do~ 
ble. Por una parte, deberá considerar 
la conservación de los elementos ca~ 
racterísticos, aquellos cuya pérdida, 
aunque no se adapten a los usos y 
hábitos actuales, supondría una mer~ 

ma importante del valor cultural del 
edificio. Por supuesto, 10 más cómodo 
sería. como se hace tantas veces, vaciar 
el interior y, a partir de la estructura 
desnuda, distribuir los espacios según 
se desee; sin embargo, conservar ele~ 

mentas como un zaguán, una alacena 
de obra, un horno o una cocina antigua 
quiza reduzcan el número de metros 
((utiles», pero aportarán a cambio au
tenticidad y singularidad a la vivienda 
rehabilitada. 

Las casas tradicionales disponen 
siempre de espacios susceptibles de 
ser remodelados sin perjuicio, aquellos 
que ya no pueden servir a su función 
original, como cuadras y pajares, y 
que hoy admiten con facilidad ser 
adaptados para amoldarse a nuestra 
forma actual de vida. Acertaremo.s 
seguramente si sabemos combinar la 
conversión funcional de esos espacios 
con la conservación e integración en el 
conjunto de aquellos elementos singu~ 
lares que merecen ser mantenidos. En 
manos de las instituciones estaría, en 
todo caso, el deseable malllenimento 
en su integridad de algunas casas 
peculiares que fuesen visitables, ex
puestas como ejemplo material de 10 
que fue la vivienda tradicional de un 
determinado nudeo. 

Los materiales 
Por otra parte, el propietario habrá de 
tener buen cuidado en la elección de 
los materiales. Siempre que sea posi~ 
ble, estos serán iguales o s imilares a los 
originales: la mejor información nos 
la darán las mismas casas del nucleo 
o de la zona que puedan conservar su 
autenticidad: de ese modo. evitaremos 
por ejemplo caer en el frecuente error 
de «sacar la piedralt en zonas donde 
lo corrccto es mantener los, antiguos 
enfoscados de cal o yeso. Lo mils com
plicado será no dejarse confundir por 
la falsa equivalencia entre los mate~ 
riales, segUn la forma que les daba su 
elaboración tradicional, y aquella que 
les impone la industria: la pizarra es 
siempre pizarra, pero las cubiertas 
tradicionales hechas con la jas de ese 
material nada tienen que ver con el 
resultado que dan las soluciones meca~ 
nizadas que hoy ofrecen las pizarreras. 
Peñalba de Santiago es hoy un triste 
ejemplo del daño que puede hacer, en 
un ambiente tradicional, la aplicación 
de cubiertas de pizarra elaborada ill~ 
dustrialmellte. 

En otro orden de cosas, deberá 
tenerse en cuenta la composición 
de ciertos elementos de los que no 
puede prescindiese en una moderna 
rehabilitación, como son los aislan~ 
tes. entre los que habrán de elegirse 
los que no contengan componentes 
tóxicos. As! mismo, conviene estar 
avisado acerca de ciertos materiales 
modernos cuyo uso resultará dañino. 
Por e jemplo, esta demostrado que la 
aplicaci6n de barnices sintéticos en 
carpinterías exteriores es noci-..:a panr. 
la madera: obstruyen los poros, y su e 
dilatac.i6n-contracci6n es contrario al 
de la madera, lo que provocará cuar~ 
teamientos y, en ellos, afloramiento de 
hongos. Para proteger las maderas, se 
pueden usar protectores de poro abier~ 
to, o bien acudir al aceite de linaza, 
el cual puede abaratarse (mejorando 
además la protección de la madera) 
mezclándolo con gasóleo. 

Especial prevención merecería el 
omnipresente uso del cemento. Este 
mortero provoca mayores problemas y 
daños más irreversibles que cualquier 
otro material incorporado modema~ 
mente a la intervención en edificios 
históricos. El cemento supera en du~ 
reza cualquier material tradicional,lo 
que contradice el principio de que 10 
que junta no debe ser más duro que · 
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I juntado. Es rígido. por lo que no 
'porta los pequeños movimientos 
lit: preds:\ cualquier construcción 
'adicional; eso hace que un tevo· 
~e de cemento presente enseguida 
netas que no responden a daños es ' 
ucturaJes. sino a su incapacidad para 
iapl~ (como si lo haría un mortero 
e cal) a los ligeros movimientos que 
.empre tienen 105 edificios, antiguos 
modernos: en las construcciones ac
Jales, esta. inflexibilidad del cemento 
! soluciona con juntas de dilatación. 
Hay una caraclerislica del cemento 

ú.n más nociva: no transpira. por 10 
uc obstruye la normal circulaci6n 
e humedad que precisan para su 
onservaciún los muros de carga de 
I arqui tectura histórica. El subsuelo 
ene s ie mpre humedad, la cual se 
vaporará normalmcnte a través de 
nas calles de tierrra o unas calzadas 
orosas; cuando las calles se asfaltan 
hormigonan o (lo que para el caso 

s lo mismo) rec iben losas, cantos 
xl.ados o adoquines sobre una cama 
e hormigón, se está conduciendo a 
I humedad hacia el uruco lugar por 
I que puede salir: los muros de los 
dificios. Si estos, adcmás, son rejun· 
idos o enfoscados con cemento, se 
abra roto por completo el normal 
mc:ionamiento de la construcc ió n 
:adicional. 
Existen núcleos en los que los muros 
e las casas son casi de un IC hormi· 
ón" de yeso (Calatayud seda un 
uen ejemplo), el cual ha funcionado 
erfectamentc hasta hace poco; sin 
mbargo, el asraltado de las calles 
a supuesto el inicio de un proceso 
e desmoro namiento y ruina de esos 
luros, empapados por la obstrucción 
e la antigua porosidad de las calz.adas. 
'ero, aunque los muros sean de p iedra, 
I exceso de hwnedad provocado por el 
lal uso del cemento acabara también 
on ellos: de hecho, el célebre «mal de 
1 piedra. es imaginario, un nombre 
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altisonante para denominar algo que 
no existe. El mal nunca es de la piedra, 
el mal se lo provocamos nosotros a la 
piedra rejunt.andola con cemento u 
hormigonruldo las calles donde los 
muros de piedra se erigen. El proceso 
destructivo que he llamado ICcido del 
cemento», en el que intervienen tanto 
el tratamiento de los muros como el 
de los pavimentos, podrá entenderse 
mejor observando los dibujos que 
acompañan a este artículo. 

1.0 que podemos hacer 
entre todos 
Al nombrar c:I cemento. me he referido 
tanto a su aplicación sobre muros como 
a su uso en c:I honnigonado de aceras 
y calzadas. Esto ul timo no depende, 
CO IIIO es obvio, de los particulares, sino 
de las ins tituciones que promueven y 
costean las intervenciones en espacios 
publicas. Como ya he remarcado los 
daños que un suelo hormigollado 
provoca e n los ed ilicios. apuntare 
solamente la necesidad de que exis
tiesen al respecto nonnas claras. que 
obligasen a utilizar soluciones porosas 
para los pavimentos. 

Antes he aludido también, precisa
mente, al obstaculo que suponen cier· 
tas normativas. En el norte de Burgos. 
el plan de protección especial de un 
conjunto histórico declarado prohibía 
todo color de fachada que se saliese de 
la gama que va del ocre al salmón. Sin 
embargo. una rapida ojeada sobre el 
terreno descubría enseguida antigtlos 
revocos ocres y sienas. pero también 
almagres, azules y hasta verdosos; en 
este caso, un técnico poco informado 
habia impuesto unas no rmas que, al 
aplic3fse, supondrán el empobreci· 
miento crom:itico del conjunto. 

Además, y a vuelta con los materia· 
les, mas importante que la paleta de 
colores es definir la técnica con la que 
htos se aplican. Los antiguos morteros 
de cal están hoy desplazados por los 
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morteros monocapa o, todavia peor, 
por la pintura p13stica aplicada sobre 
un enfoscado de cemento. Ninguno de 
estos materiales es capaz de acercarse 
a la belleza y durabilidad de un acaba
do murario tradicional. 

El nivel de exigencia de las institucio-
nes en cuanto a conservación debería 
ir acompañado de una preocupación 
equivalente para la provisi6n de mate· 
riales y de medios. Si hay algo urgen· 
te, t:S la organización de una red de 
pequeños productores de materiales 
tradicionales para la construcci6n: 
nada puede avanzarse si el particular 
que acude al almacén de materiales no 
puede proveerse de cal o de ladrillo 
.arabe con la misma facilidad con la 
que encuentra el cemento portland 
o el ladrillo agujereado industrial. En 
cada comarca debería haber fosos de 
cal, tejares y canteras con sistemas de 
extracci6n tradicional, capaces de sur· 
tic en la construcción y la rehablitación 
dt: su ámbito geográfico. Al principio, 
estas pequeñas industrias dt:bcrían es
tar subvencionadas, aunque el aumen
to y la consolidación de la demanda las 
haría, con el tiempo. autosuficientes; 
los slstemas tradicionales de la cons
trucción podrían así convertirse en un 
medio más de subsistencia en el mun· 
do rural, al t.iempo que garantizarían el 
derecho a rehabilitar una casa antigua 
sin que, como sucede hoy, aumentasen 
los costos, debido a la actual escasez de 
medios y materiales adecuados. 

La normal provisión de materiales 
dcberla ir unida a otra iniciativa que, 
en gran medida, corresponde tam
bién a las instituciones: la formación 
de profesionales. Es pasmoso el des· 
conocimiento que la mayoría de los 
arquitectos y los apare jadores tienen 
de la arquitectura tradicional En la 
Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid, los alumnos interesados ya 
tienen la posibilidad de cursar a1gu. 
nas asignaturas y cursos de postgrado 
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Casa recuperada 
dentro del progr:tma 
de rehabilitaci6n de 
rachadas y cubiertas 
de Foma, en La 
Cabrer:t. dirigido por 
el arquiceclo Javier 
Lopez Sastre 
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que les permiten acercarse a la cons
trucci6n hist6rica. Sin embargo. estos 
conocimientos no son aun vinculantes, 
por lo que cualquier arquitecto pue
de intervenir en un edificio histórico, 
aunque desconozca por completo su 
fu ncionamiento. La fonnación de los 
técnicos deberla ir acompaiiada. desde 
luego. con la de 105 operarios. En Al
barracin se organizan desde hace años 
cursos para enseñar a los albañiles a 
manejar los materiales tradicionales de 
la construcción: eS3 misma iniciativa 
ddx:ría e Slar gencr.¡Jizada. 

Predicar con el ejemplo 
Está muy bien que se impongan nor
mas en cuanto a materiales, acabados, 
alturas, etc., con el fin de preservar la 
armonía de 105 nuc\eos tradicionalt:s; 
lo que no puede entenderse es que 
las mismas instancias que sancionan 
cada movimiento de un particular 
que pretende construir o reformar su 
vivienda desoigan sus propias normas 
a la hora de erigir edificios singulares 
o institucionales. En los últimos años 
se ha puesto de moda. en cascos hist{). 
ricos archiprotegidos, que los poderes 
publicas coloquen su guinda cn forma 
de ed ificios disonantes, debidos casi 
siempre a polít icos cegados ante el 
brillo que desprenden aquellos que 
se dejan llamar .. arquitectos estrel13Jf. 
Ante esas construcciones, los particu· 
lares se preguntan con raz6n por que 
ellos se ven obligados a conservar
lo todo, bajo ame.naza de sanc i6n, 
cuando los organismos municipales 
o autonómicos se permiten impune-
mente derr ibar,transformar o saltarse 
a la torera la nonnat iva proteccionista 
en construcciones que, como mínimo, 
modifican violentamente el entorno. 
Piénsese e n el nuevo Musco de las 
Ciencias de Cuenca. o en e l bloque 
de pisos que avasalla desde hace muy 
poco la plaza del Mercado Grande de 
Ávila (dos ciudades que, por cierto, 
están distinguidas con el rimbom· 
bante y, a la vista esta, inutil lítulo de 
«Patrimonio de la Humanidad»). 

Las autoridades deberían obligarse 
a dar ejemplo, pero también los par
ticulares. Porque, al final, una casa 
bien rehabilitada es la chispa capaz. de 
prender la recuperaci6n integral de un 
nucleo. A todos nos gusta lo bueno, así 
que si vt:mos una casa bella. singular 
y cómoda, es normal que deseemos 
emuJarla. De esa fonna es probable que 
se lograse desvincular a la arquitectura 
popular del sambenito que todavía la 
relaciona con el :lttaso y la pobreu, del 
mismo modo que el mar o los paisajes 
de montrula han dejado de verse, gra
cias a un cambio de mentalidad, como 
algo inc6modo y agresivo (visi6n que 
pervivió hasta fechas muy recientes) 
para pasar :1 convertirse en paradigmas 
de la beUeza y la armonía. 

A todo lo dicho habr(a que añadir 
muchas más cosas, por supuesto: la 
necesidad de hacer más cómoda la 
vida en las Zonas rurales; de buscar 
salidas laborales para quienes viven o 
desean vivir en ellas (boy, la tecnolo
gía empieza a permitir la implantación 
del trabajo a distancia); de proveer al 
territorio alejado de las ciudades de 
pequeños hospitales comarcales; de fa· 
vorecer medios publicos de transporte 
que no se fijasen sólo como objetivo la 
comunicaci6n entre grandes nucleos 
de población ... Aunque todas estas 
cuestiones dcsbordan el contenido de 
estos tres brt:ves artículos, no podía 
$1ejar.cl.e mencionarlas. , •..• , 
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¿De verdad ,salten? 
JAVIER RUBIO 

Un día es el cierre al tráfico del centro 'comercial de la 
ciudad y al siguiente es un nuevo aparcamiento en las in
mediaciones de la ronda histórica; al otro plantean ex
propiar 19 casas de una tacada y dos dias después, abrir 
tres pasos peatonales al jard(n del. Alcázar arramblando 
con bloques enteros de viviendas en los que viven fami
lias a las que nadie avisó del peligro que conían sus pro
piedades. Todo en una semana es demasiado incluso pa
ra las coordenadas por las que se mueve el equipo de go
bierno en e l Ayuntamiento de Sevilla. 

Un concejal, ampliamente respetado por su prestigio 
intelectual, sale a la paJestra anunciando una expropia
ción por el valor catastral sabiendo que cualquier jurado 
le echaría por tierra sus argumentos sin pennitirle abri r 
la boca en la sesión. Si a ello añadimos deslices como el 

de desconocer la propiedad del aparcamjento subterrá
neo de l~ pla7.a de la Concordia o cuándo acaba realmen
te la concesión del subterráneo, la impresión que cala en 
el ciudadano medio es que los concejales responsables 
del Ayuntamiento sevillano no saben muy bien qué van a 
hacer con la ciudad cuyos intereses gestionan. 

Realmente, <.saben de verdad lo que se traen enrre ma
nos? Da la impresión de que no. O bien tienen un plan tan 
oculto que hasta ahora nadie ha s ido capaz de descubrir 
o todo se resuelve en un parcheo de aquí allá para acudir 
a tapar las vías de agu~ que constanlemente se le abren. 
Ésa es la peor imagen que se puede transmjtir a la ciuda
danía: la de que no se gobierna la nave porque no hay na
die al timón o el que está en la caña no sabe darle al go
bernalle. 

«Da la impresión de que el Ayuntamiento no sabe qué se 
trae entre manos. O tiene un plan tan oculto que nadie ha 

sido capaz de descubrir o todo se resuelve con parcheas» 

El AyuntamientQ de Sevilla tiene tantos frentes abier
tos en la actualidad que nadie medianamente capaz se 
explica por qué siguen 3.briendo nuevos sin cerrar los an
teriores. En apenas un mes, y sin ánimo de ser exhausti
vo, hemós acumulado el cierre al tráfico del centro co
mercial , la reclasificación de los grandes almacenes de la 
plaza del Duque, la conversión en sentido único de la 
ronda histórica, el rescate de las concesiones de aparca
mientos subterráneos en el centro, la expropiación de las 
casas del patio de Banderas y la apertura de vomitorios 
para el jardín del Alcázar a través de tres fmcas de la ca
lle San Fernando. Y el tranvia, pendiente de su entrada 
en servicio eh una semana. GAlguien da más? 

La explicación más s imple acude a la determinación 
socialista de acallar el escándalo de la recalificación de 
su sede provincial en la caJle Luis Montoto, 9 con nuevas 
propuestas aunque resulten escandalosas, chirrlen en los 
oídos de los ciudadanos sensatos o salga el sol por Ante
quera. Pe.ro no puede ser que para apagar un incendio se 
prenda fuego al bosque. Hasta ese punto no ha llegado la 
degradación moral de la política, por muy degradada que 
está. Entonces, ¿cuál es la explicación? 

De sobresalto en sobresalto 
Es difícil entender qué se esconde tras estos anuncios 
precipitados con freno y marcha atrás como no sea la de
tenninación de dirigir la atención de la· ciudadanía de so
bresalto en sobresalto aun costa de parecer unos novatos 
a1 frente de una función que les queda grande. Eso podría 
servir para un equipo municipal novato. recién llegado a 
los cargos, pero no para quienes acumulan tres mandatos 
en la corporación municiPal y saben de sobra cómo se las 
gasta la ciudad cuando se le tocan detenninadas fibras 
sensibles por muy ocultas que éstas puedan parecer. 

Entonces, ¿qué puede justificar esta acumulación de 
noticias, esta saturación de proyectos y medidas de gran 
calado? O la aUernativa: de verdad saben lo que se traen 
entre manos quienes incurren una y olra vez en prome
sas que de sobra saben que no podrán cumplir porque las 
circunstancias, los jurados de expropiaciones o la irrita
ción de la opinión pública se lo impedirán. 

Tomemos el caso de las viviendas de la cal le San Fer
nando. ¿De verdad dicta el interés general la expropia
ciones de decenas de pisos de vecinos que tienen sus es
crituras públicas de compraventa y pagan sus i\Tlpuestos 
municipales para abrir unos pasillos cuando háy puertas 
del Alcázar que no se abren nunca?, ¿de verdad cree el 
concejal de Urbanismo que le van a dejar expropiar esas 
propiedades al precio que figura en el catastro en vez del 
que dicta el mercado?, ¿en serio puede conseguirlo para 
el año 2009 con la presumible maraña judicial en que se 
verá envuelta la operación como le ha sucedido con los 
terrenos de Ja dehesa de Tablada? .... 

A su favor. d~rn pc:t:\ iI" .. ".<:on ..... ...... _ _ A : ...... "A __ _ o . • 
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La Ciudad Inevitable 
Javier Rubio 

Trafalgar no está en Sevilla 
El título de hoy no va por el cabo gaditano del Atlántico, 
sino por la plaza de Londres (Trafalgar Square) cuyo go
bierno queda reservado, en el enrevesado reparto admi
nistrativo municipal británico, al alcalde londinense pese 
a estar en la Ci!y. y allí, en esa plaza capital de la capital 
del Reino Unido, tuvo lugar ayer un impresionante espec
táculo multimedia seguido en vivo 'por 10.000 personas 
en honor del héroe nacional británico por excelencia, el 
almirante Horatio Nelson, cuya efigie preside la plaza 
desde su pedestal inaccesible como su figura preside el 
imaginario colectivo de la nación desde una altura simi- , 
lar. Se trataba de celebrar el aniversario del combate na
val de Trafalgar en una efemérides tan redonda como los 
dos siglos transcurridos desde entonces. 

La reina Isabel II prestó su real presencia para resaltar 
los fastos, que tuvieron el viernes en Portsmouth su punto 
culminante. En un dique seco de aquella ciudad costera 

se encuentra restaurado desde 1922 el HMS Victory a 
bordo del cual Nelson engrandeció su leyenda desarbo
lando a la Flota Combinada francoespañola y encontran
do la muerte. 821 personas de más de 12 años -la edad 
que tenía el grumete más joven- en honor de la tripula
ción embarcada aquel 21 de octubre de 1805 acced\eron 
de manera excepcional al camarote donde expiró el almi
rante. Ayer, el Príncipe de Gales acudió al servicio reli
gioso en la catedral de San Pablo en su honor. 

De entre las naciones europeas, Inglaterra ha sido la 
única consciente de que el dominio de los mares asegura
ba su integridad territorial. Así fue con Napoléon y así fue 
con Hitler, cuando las manadas de lobos de los U2 hosti
gaban las vitales líneas de suministro desde América. 

En Francia, por motivos obvios, la conmemoración ha 
pasado completamente inadvertida y sólo se ha oído co
mo en susurros la voz de la familia Villeneuve -suicidado 

«En la ciudad que ostentó el monopolio de la 
Carrera de Indias durante más de dos siglos 
no hay rastro visitable de aquella historia» 

la estatua de Nelson durante el espectáculo multimedia que tuvo lugar ayer en Trafalgar Square, en Londres. I REUTERS 

EL PERSONAJE 

Pregonero presbítero, 
¿pregón o sermón? 

El cura (para eso es párroco y se gana la distinción) Ig
nacio Jiménez Sánchez-Dalp es de agraciado porte, de 
insultante juventud, de aristocrática cuna y de verbo en
cendido, según comentan los que le han oído senno
near. Y además es el pregonero de la Semana Santa pa
ra el año que viene, convirtiéndose en el primer sacer
dote en 13 años distinguido con tal honor desde que Ja
vierre se montara en un biscúter en el Teatro Maestran
za después de haber arrancado el primer aplauso con 
una coplilla apócrifa a la Caniña del Santo Entierro. Lo 
de este cura de ahora parece 'que va a ser distinto, por 
talante y por fonnación. Y habrá que esperar a ver qué 
dice, pero como menos da una piedra, habrá que con
fonnarse con que el pregonero sea alguien que se gana 
la vida con la palabra (con mayúscula y minúscula). 

EL DETALLE 

O'Donnell: la calle 
es de todos 

No hay más que ver el lío en que anda sumido el Ayun
tamiento a propósito del cierre al tráfico rodado de la 
calle Q'Donnell para darse cuenta de la improvisación y 
la falta de un estudio meditado que sirva de pauta de 
comportamiento municipal en todo lo relacionado con 
el automóvil y la movilidad urbana. Periódicamente se 
anuncian vías cortadas para los automovilistas y se de
claran grandilocuentes prinCipios en favor del transpor
te público que luego nadie es capaz de llevar a la prácti
ca. Si a ello se suma una escasez de interlocución con 
todas las partes afectadas y la habitual predisposición 
de los munícipes a transigir con lo que puedan reclamar 
·quienes más presionan -Ieáse los taxistas-, se t-endrá un 
retrato bastante aproximado de lo que está sucediendo 
con la calle O'Donnel!. 

antes de reportarse a Napoléon- quejándose de que la 
historiografía española le impute a su ascendiente todos 
los muertos de aquella aciaga jornada. 

En España, sin embargo, la fecha se ha recordado co
mo un canto a la fraternidad y la paz universales a bordo 
del buque insignia de la Armada, ese Príncipe de Astu
rias que el almirante Gravina mandaba en. Trafalgar. Fue 
un acto como es hoy España: sin mucha solemnidad, sin 
nada de pompa y rodeado de muchas circunstancias 
añadidas como la medalla entregada al escritor de una 
novela de éxito sobre el combate naval inmediatamente 
después de honrar a los caídos. Nada entre la tripulación 
ni entre los invitados hacía pensar que el acto tuviera 
trascendencia para alguien más que para el ministro Bo
no, con ademanes y palabras de presidente. 

El naufragio del 'Galatea' 
Ni siquiera en Cádiz -tan ligada a la batalla como a la Ar
mada española- se percibía esa nítida vibración' de la 
Historía que compone el fondo del alma'de una nación. 
¿Cómo iba a ser así si el presidente de la región donde 
nació el insigne Churruca había proclamado el día ante
rior que España existiría mientras ellos y otros secesio
nistas 10 consintieran? ¡Si hasta a algunos cargos electos 
socialistas por Cádiz les rechinaba el discurso de Bono 
cada vez que nombraba la patria y el honor! 

Sevilla y Cádiz reúnen, por historia, las condiciones 
objetivas para haberse convertido en los equivalentes a 
Portsmouth: museos vivos de la historia nacional. Lo 
único más parecido es el parquecito temático de las tres 
carabelas colombinas atracadas en La Rábida: pura im
postura como la que Julian Barnes fustigaba en su iróni-
co Inglaterra, Inglaterra. Se intentó con aquel malhada
do buque escuela Galatea que se quiso rescatar en los 
primeros 80 para convertirlo en museo naval flotante, 
pero el proyecto naufragó como tantos otros por incapa
cidad propia y acabó restaurado en 1999, con su nombre 
original, en Glasgow para escarnio español. De modo 
que en la ciudad que· ostentó el monopolio de la Carrera 
de Indias durante más de 200 años no hay rastro visita
ble -sí, el Archivo y su montaña de legajos- de aquella 
historia. Ni siquiera un museo naval digno de tal nombre 
en la actualidad mientras el Pabellón de la Navegación 

. sigue clausurado en expectativa de destino. 
No hay nada porque, en las actuales circunstancias, 

España es un país sin héroes ni hechos históricos que 
conmemorar, como si se hubiera arrastrado por la Histo
ria Universal sin nada de lo que enorgullecerse. Los he
chos de armas, algunos más que notables y otros ni más 
ni menos ignominiosos qtie los de las demás naciones de 
su edad, producen rechazo generalizado en una ciuda
danía desarmada y pacifista. Y grandes gestas como la 
de Elcano-Magallanes ni siquiera pueden ya festejarse 
sin alborotar el gallinero patrio porque ni el pueblo natal 
del marino guipuzcoano se llama como aprendimos en 
la escuela. Cuando la réplica de la nao Victoria haya ren
dido su tornaviaje desde el Japón, lo más probable es 
que nadie tenga idea de qué hacer con ella y dónde atra
carla para que, probablemente, se pudra con parsimo
nia. ¿Qué mejor lugar que Sevilla? 

Nación sin héroes, pueblo sin memoria, país sin historia 
y ciudad sin recuerdo. Eso es en lo que nos hemos converti
do despeñándonos por la Historia desde hace 200 años. 

javier.rubio@elmundo.es 

EL COMENTARIO 

Fibes a cambio de 
todo lo demás 

Es tal el atolladero político en que el alcalde Alfredo 
Sánchez Monteseirín se ha metido por su propio pie en 
la ampiación del p.alacio de congresos de Fibes que cual
quier solución resulta perjudicial para sus intereses y ya 
sólo se trata. de buscar del mal el menos como enseñaba 
la vieja moral jesuítica. Como la última propuesta, por la 
que el Gobierno le ha dicho a Monteseirín que se pida un 
regalo sólo como si la carta a los Reyes Magos no tuviera 
más que un renglón. Y el alcalde se ha pedido 10 millo
nes pe euros para tapar la boca de sus más feroces criti
cas por la incapacidad de reunir el dinero que precisa la 
ampliación del palacio de congresos. Todo lo demás, in
cluidas comisarías policiales en los distritos, puede espe
rar: las necesidades objetivas de la ciudadanía no tienen 
por qué coincidir con las subjetivas de sus políticos. 
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El inminente desembarco de la multina
cional Adolfo Domíngue2 en dos históri
cos inmuebles comerciales del centro-en 
los extintos almacenes Siete Puertas, en 
la calle Puente y Pellón, y en el Ciudad 

de Londres, en la calle Cuna esquina con 
-Cerrajeria- ha generado cierta preocupa
ción en las asociaciones consexvacionis
tas de Sevilla. Estos colectivos temen que 
el modelo comercial del 'megastore', fór-

mula 4ue pretende implantar la firma de 
moda en estos inmuebles, obligue'illa re
modelación profunda de estos edificios 
que hunden sus raíces en la historia coti
diana de la ciudad. 

EL PAISAJE COTIDIANO 

Progresar no es destruir 
ALBERTO RODRIGUEZ 

SEVIUA.- La próxima apertura 
de dos nuevas tiendas de la multi
nacional Adolfo Domínguez en 
Sevilla ha suscitado cierta preo
cupación en las organizaciones 
conservacionistas por las reper
cusiones que este hecho pueda 
tener en los edificios donde se 
instalarán ambos comercios. 

Los dos inmuebles tienen una 
enorme enjundia histórica y un 
alto interés cultural y artístico: el 
edificio de los extintos almacenes 
Siete Puertas, en la calle Puente y 
Pellón. y el del Ciudad de Lon
dres, en la calle Cuna esquina 
con Cerrajería, comercio que se 
ha trasladado hasta la cercana 
Sierpes. 

Ambos edificios serán ocupa
dos por las tiendas de Adolfo 00-
mínguez en régimen de alquiler, 
nunca de compra. El primero 
permanece bajo la propiedad de 
la familia Iglesias, mientras que 
el segundo pertenece a un em
presario de Villanueva del Aris
cal, apellidado Salas. 

'Megastore' 

~ 

-

Según las explicaciones dadas 
por los ejecutivos de Adolfo 00-
mínguez se ceñirán al modelo co
mercial del megastore: una espe
cie de gran almacén con género 
de una única firma, como existen 
varios en la ciudad. Esta preten
sión parece indicar la necesidad 
de que cada una de las plantas de 
estos edificios deberá dejarse 
diáfana. Algo que ha hecho cun
dir la inquietud en las organiza
ciones consetvacionistas. Edificio del comercio Ciudad de Londres, de José Espiau (1912).1 ESTHER LOBATO 

Pero, ¿cuál es el interés y el va
lor de estos edificios? A través de 
la interesante guía sobre el co
mercio tradicional sevillano pu
blicada en 1991 por Angel Pérez 
Guerra, averiguamos que los al
macenes Siete Puertas fueron 
inaugurados en 1880, instalándo
se in la antigua casona del Mar
qués de Sortes y el mesón del Bu
rro. 

En aquella época, la calle 

Puente y Pellón se llamaba Da
dos, mientras que el mesón debía 
su nombre a la calle a la que da
ba, la cual pasaria luego a llamar
se de Alfonso el Sabio, lo cual 
constituyó un notable salto cuali
tativo. 

La casa del Marqués, como era 
habitual en las residencias nobi
liarias, contaba con numerosos 
patios que soportaban columnas 

de capiteles renacentistas. Asi
mismo, hubo en ella una artística 
escalera que fue destruida en los 
años cincuenta del siglo XX, 
mientras que en sus techos po
dian admirarse vigas de madera 
labrada. 

A mediados de los pasados no
venta, el edificio de los almace
nes fue sometido a una sombría 
remodelación para construir 

Nuevo Audi A4 de 130 CV a 255 Cv. Emisión CO~ (g/km); de 153 a 257. Consumo medio (It 1 00 km): de 5.7 a 10.7. 

Nuevo Audi A4. 

No deja indiferente. 

A.V.LS.A. 
Averroes, 16 - Acs. Edificio Henares 
Te!. 95 503 46 04 
41020 Sevilla 

apartamentos. De estos cambios 
jamés se informó a las organiza
ciones consetvacionistas. 

Distinto es el caso del edificio 
de la calle Cuna. Una obra de Jo
sé Espiau concebida en 1912 a 
raíz de la norma decretada por el 
concejal Francisco Javier de Le
pe, bajo inspiración de Joaquín 
Guichot y José Gestoso, para 
promocionar la arquitectura tra
dicional sevillana, a cambio de la 
exoneración de impuestos. 

Espiau, que había sido moder
nista, se adapta al nuevo estilo re
gionalista y realiza una obra inspi
rada en el Pabellón Mudéjar de la 
plaza de América, pero que vino a 
suponer el arranque efectivo de 
ese estilo neomudéjar que el pro
pio Espiau continuó en el edificio 
de La Adriática, en la esquina de 
la Avenida y el hotel Alfonso XIII. 

El modelo comercial 
del 'megastore' obliga 
a dejar diáfana cada 
una de las plantas 

Al contrario de lo ocurrido con 
el edificio de Siete Puertas, el del 
Ciudad de Londres fue restaura
do de forma muy respetuosa a 
principio de los años ochenta 
siendo su propietario Manuel Gó
mez Fragoso. Lo que pueda ocu
rrir ahora pertenece al terreno de 
la conjetura. 

Los consetvacionistas confían 
en que los mecanismos de con
trol funcionen y se impida una 
nueva agresión a nuestro patri
monio. Es lógico que las leyes del 
mercado hagan cambiar de ma
nos los edificios, al fin y al cabo 
un producto más que manufactu
ra el hombre. Lo que no puede 
ser es que el progreso, al que sin 
duda contribuirán las inversiones 
de Adolfo Dominguez en Sevilla, 
signifique destruir o modificar 
edificios que forman parte de 
nuestras señas de identidad. 

S5 

El PP pide que se 
paralice la reforma 
de San Telmo y 
que se cree una 
comisión política 
SEVILlA- El Partido Popular de
fenderá el próximo jueves en el ple
no del Parlameillo andaluz una 
proposición no de ley en la que ins
ta a la :Junta a paralizar las obras de 
remodelación del palacio de San 
Telmo, sede de la Presidencia de la 
Junta, y a crear una comisión, con 
presencia de todos los grupos de la 
Cámara, que analice el expediente 
completo de las obras y cuyas con
clusiones sean «(Vinculantes de cara 
a las actuaciones futuras que hayan 
de llevarse a cabo». 

En la iniciativa, el PP urge en 
primer lugar al Gobierno andaluz a 
«suspender o paralizan> las obras 
de San Telmo «hasta que todos los 
grupos parlamentarios conozcan 
todos los informes elevados sobre 
el proyecto de remodelacióru). 

Como segunda medida. el PP pi
de a la Junta que constituya una 
comisión con presencia de todos 
los grupos parlamentarios para 
analizar el expediente completo 
«con cuanta documentación se re
quiera por cada uno de los grupos 
y que permita garantizar el rigor y 
la transparencia de la obra», para 
lo que demandan que las conclu
siones sean «vinculantes de cara a 
las actuaciones futuras que hayan 
de llevarse a cabo». 

Según el PP, la remodelación del 
Palacio de San Telmo ha provoca
do «malestao> en sectores cultura
les que consideran que las obras 
«no respetan informes técnicos de 
protección de nuestro patrimonio 
histórico" y que han llegado a pre
sentar un contencioso ante el Tri
bunal Superior de Justicia de An
dalucía (TSJA) solicitando su para
lización. Junto a ello, también de
nuncian que «no ha habido trans
parencia ni infonnación suficiente». 

I El plazo para la presentación 
O de las ofertas de las empresas 

que deseen concunir al concurso pú
blico para la instalación y explota
ción de una noria panorámica en la 
explanada central de los jardines del 
Prado de San Sebastián concluirá el 
próximo 3 de octubre. Fuentes mu
nicipales informaron a Europa Press 
de que la mesa de contratación de 
este concurso quedará constituida al 
día siguiente, 4 de octubre, cuando 
se procederá a la apertura de los so
bres administrativos y técnicos. Las 
ofertas económicas de las empresas 
participantes se conocerán el día 10. 

Gfro 
AudI 



TRIBUNA 

León Lasa 
Abogado y escritor 

Mientras duren estas dos .semanas de celebraciones 
navideñas, morirán de hambre miles de niños, unos 
datos que, a fuerza de repetidos, apenas nos conmueven ya 

¿Navidades generosas? 
AVIDAD virtual. Sí, el ciclo 
infinito del tiempo, la suce
sión de estaciones yde luces, 
los destellos sensibles que 

alumbran las calles principales de las ciuda
des, el vencimiento del sol que resurge del 
horizonte, todo eso, en fin, nos indica que, 
otro año más, es Navidad. Y no es fácil ya es
cribír nada nuevo sobre ella; aunque, por 
ejemplo, podríamos decir otra vez que ésta, 
la Navidad, ha perdido casi todo el conteni· 
do trascendente, religioso o familiar que te
nía antaño, pero eso es algo ya sabido; tam
bién podríamos subrayar que la fiesta que 
conmemora el nacimiento de Jesús, para 
muchos el Hijo de Dios, se ha convertido en 
una tolvanera consumista que arrolla como 
un maremoto cualquier resto de la mística 
con la que se impregnaba a aquélla, una ob
viedad que insulta cualquier inteligencia; o 
por qué no escribir tal vez, aunque peque
mos de poco originales, que mientras duren 
esas dos semanas de carnaval sensiblero 
morirán de hambre miles de niños, unos da
tos que, por reiteradós, ya apenas conmue
ven. Todo eso, para qué engañarnos, se se
guirá repitiendo año tras año, sin que nada 
pueda cambiar en orden a dotar a la fiesta 
de sentido alguno. Y quizás, ante la terque
dad de la realidad, merezca la pena pregun· 
tarse si las cosas podrían ser de otra forma, 
si no estábamos equivocados en nuestro dis
tante escepticismo y si el sistema no es, en 
definitiva, sino un mecanismo perfecto, to
talitario y armonioso ante el que al fmal hay 
que inclinarse. 

Tarjetas ejemplares. Confieso que, en 
ocasiones, ante un capricho pasajero como 
la adquisición de un libro de coleccionista, 
la compra de unos zapatos ingleses o el dis
frute de una semana de retiro en Soria -al
guno de los lujos que todavía me concedo
he sentido una repentina mala conciencia 
tan fugaz como poco profunda por lo que 
yo consideraba un comportamiento egoís
ta y, desde luego, poco caritativo para con 
aquellos seres famélicos que, de vez en vez 
y en ausencia de acontecimientos impac
tantes, nos reclaman la atención, ya sea 
desde el telediario del mediodía o desde 
un calendario trufado de celebridades. El 
sistema, juicioso como un ser vivo de que 
ese sentimiento comienza a calar entre 

L lunes pasado, después de 
mucho tiempo, volví a pasear 
por el mercadillo de mi pue
blo. Las cosas han cambiado 

bastante. Sigue habiendo camisetas de equi
pos de fútbol y ropa deportiva falsificada, pe· 
ro el catálogo se ha ampliado a las marcas lu
josas de eso que las revistas femeninas lla
man complementos. Es decir, bolsos, gaías de 
sol, zapatos ... Reconozco en los montones 
informes en los que se expone la mercancía 
lujosos logotipos como los que había visto el 
día anterior en una revista dominical atrasa
da. Pregunto el precio y me piden 4 euros por 
un bolso muy colorido de Louis Vuitton que 
cuesta en las tiendas -me impresionó ver el 
precio- más de mil euros. Es la única marca 
que reconozco a la primera: en Nueva York, 
Pans o Florencia me he quedado embobado 
muchas veces ante los viejos baúles que hi
cieron famoso ellogo LV entre los más selec
tos viajeros de comienzos del siglo pasado. 

Uno, en el fondo, es un sentimental. Y no 
sólo en Navidad. Tanto, que de pronto me 
compadezco de los accionistas de LVMH, la 
multinacional del lujo francesa que posee 
la firma Louis Vuitton y otras como Loewe, 
Kenzo, Donna Karan, Christian Dior, Guer
lain o los relojes TAG-Heuer, como los que 
me ofreció el otro día un africano en un bar. 

La Navidad ha perdido casi todo el 

contenido religioso o familiar que 

tenía élntaño y se ha convertido 

en una tolvanera consumista 

mentes retorcidas, ha encontrado la cua
dratura del círculo. Ahora, una ONG como 
Intermon Oxfam, adaptándose de una ma
nera ciertamente prodigiosa a la época que 
corre,· anuncia una tarjeta de crédito en 
alianza con dos entidades tan representa
tivas de ese engranaje como MasterCard y 
Caja Madrid. La tarjeta -icono irreverente 
del capitalismo actual: el dinero, que sí 
huele, ya no es imprescindible- dona un 
0,7 por ciento del importe de las compras 
que realices a los prpyectos de desarrollo 
de Intermón Oxfam. Y añade, en días de 
éticas indoloras, sin coste alguno para ti. Si 
la premisa no me falla -y el silogismo pare-

Félix Bayón 

Lujo para 
todos 

Sin embargo, miro la cotización de la em
presa y veo que ha subido el último año un 
37,82 por ciento. 

Es un negocio muy extraño éste del lujo. 
Un negocio muy apropiado para la Navi
dad porque deja a todos contentos: tanto a 
los que pagan por un bolso más de mil eu
ros como a los que el mismo bolso, en un 
mercadillo, les sale por cuatro. También 
deben de estar felices los accionistas, visto 
lo que han subido las acciones, también los 
comerciantes legales, los ilegales y los pro
pios falsificadores. 

ce simple-la solución es -sometido a la 
pequeña condición de que pague con 
esa tarjeta que me tutea confianzuda
sobresaliente: mientras más consumo, 
más solidario soy. Como no podía ser 
menos, en tiempos sometidos a la dicta
dura de lo fashíon, se puede elegir el di
seño del plástico dadivoso. 

Trabajadores poliédricos. Nunca he 
llegado a entender correctamente cómo 
los partidos conservadores pueden de
fender conjuntamente la flexibilidad 
económica y la· no intervención admi
nistrativa (en castellano antiguo: la pre
cariedad laboral extrema y el precio de 
las viviendas por las nubes) junto con la 
promoción de la familia estable, la prole 
numerosa y el matrimonio temprano. 
Pero tampoco comprendo cómo, en el 
llamado capitalismo de ficción, hay 
quien todavía se rasga las vestiduras 
porque en la Administración o en las 
grandes empresas se reduzcan jornadas 
laborales asalariadas, se concedan per
misos de paternidad o se adecuen los 
horarios a las necesidades familiares. 
Por decirlo gráficamente, si ya casi no se 
fabrican tornillos ni automóviles en el 
Primer Mundo, ¿es de verdad más pro
ductivo en el capitalismo virtual el ofici
nista weberiano que durante diez horas 
movia papeles ad irnfinitum y hacía del 
ahorro una virtud? ¿Es un privilegiado 
de casta el empleado que dedica el tiem
po liberado a una gran superficie co
mercial y en la que también -o aún más
produce mientras consume? Intuyo que 
el verdadero precursor es este nuevo re
pEcante que, en programa continuo, pa
rando sólo unas pocas horas para dor
mir, como un taylorista del Nuevo Or
den, intercambiando roles y ajustando 
pautas, se dedica en cuerpo y alma al 
mantenimiento del sistema. Una vez 
más, la probidad, especialmente en Na
vidad, descansaría sobre la compra pre
cipitada, como generadora de riqueza. 
Aunque algunos no lo sabíamos. 

Post Scriptum. Ya lo señaló, con la 
ironía de siempre y sostenido por un 
vaso de whisky, el literato McGregor: 
cuando como caviar me siento un ser 
dadivoso. 

Durante mucho tiempo tuve prejui
cios hacia la rama ilegal de este comer
cio. Pero un día, hace un par de años, 
caí en la tentación. Estaba en Venecia y, 
a eso de las ocho de la tarde, varios ne
gros que cargaban unas inmensas bol
sas de plástico negro se subieron al va
poretto en el que viajaba. Poco después, 
paseando por las callejas cercanas a la 
Plaza de San Marcos, en las que se con
centran las tiendas de las marcas lujo
sas, observé cómo los africanos habían 
dispuesto su mercancía al pie de los co
mercios ya cerrados aprovechando la 
luz de los escaparates. Con gran sentido 
comercial, los negros exhibían las falsi
ficaciones a la misma puerta de las bou
tiques oficiales. Tenían los africanos ese 
aspecto relajado que adquieren cuando 
consiguen llegar vivos a Europa des· 
pués de deambular por media África ca· 
mino del norte. Habilidosos con los 
idiomas, eran capaces de regatear ani
mosamente en cualquier lengua. Mi 
mujeryyo caímos en eljuego. Total: 40 
euros por un bolso que en el escaparate 
costaba 1.200. Hecho el trato, el africa· 
no me sonrió cómplice. Desde enton
ces, no tengo claro quién engaña a 
quién en este juego. 

tri! W't! 
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Carlos Colón 

Izquierda y 
patrimonio 

UIÉN sino nuestro alcalde se· 
ria capaz de decir sin rubori
zarse que "jamás en la historia 
democrática de los ayunta

mientos ha habido uno como el de Sevilla que 
haya hecho más por el Patrimonio')? Lo ha re
cordado Joaquín Egea, presidente de la Aso
ciación para el Patrimonio Histórico de Anda
lucía (Adepa), al expresar su protesta por "la 
pérdida lamentable e irreparable" del "to· 
rreón del Moro" que remataba la casa palacio 
de la calle Segovia. ¡Ha habido tantas pérdi
das lamentables e irreparables! ¡Hay tantas! 
i Seguirá habiendo tantas, silas urnas no lo re
median! Y aún ni esta esperanza albergamos 
quienes hemos visto a las corporaciones de
mocráticas destruir la ciudad con la misma 
alegría con que lo hacían las franquistas; quie
nesvimos como enlos años 60 y70 se acababa 
con Sevilla casa a casa, calle a calle) plaza a 
plaza ... para seguir viéndolo en los 80, los 90, 
y así hasta hoy, con ese dolor multiplicado que 
provoca la desventura cuando golpea por se· 
gunda vez; quienes vimos derribar el mercado 
de Encarnación en 1973, padecimos la ver
güenza desu solar durante 30 añosy ahora ve· 
mos crecer en él las setas que se van a hincar 

Como tantos otros u principios 

fundamentales" de nuestra 

izquierda, el de la defensa 

del Patrimonio se mantuvo 

hasta que accedieron al poder 

en el corazón de Sevilla con la misma brutali
dad con que lo hicieron los almacenes de la 
Magdalena o del Duque en los 60. 

Nombrados a dedo o elegidos por las urnas, 
conservadores o progresistas, lo mismo da. 
Salvo el breve período de Pérez Escolano y 
Queraltó que siempre recordaré con agradeci
miento ciudadano; qué se hizo delos arquitec
tos progres que consideraban la destrucción 
de la ciudad el símbolo de la incultura del de
sarrollismo franquista; que se llenaban la boca 
con il re.stauro, soñaban con el estudio de Por
toghesi en Porta Pinciana, sobaban la primera 
edición española de La administración del ur
banismo de Venutti y Oliva, adoraban el mo· 
delo de restauración y planificación de la roja 
Bolonia, uno de cuyos padres fue el mismo Ve
nutti a quien envió allí el Partido Comunista 
Italiano para poner orden urbanístico. 

Joaquín Egea los ha recordado al evocar 
aquellos breves años en que '"'la progresía con
sideraba que la defensa del patrimonio urba· 
no debía de ser uno de sus principios funda
mentales". Como tantos otros "principios fun
damentales" de nuestra izquierda, éste se 
mantuvo hasta que accedieron al poder y co
menzó la larga historia de apostasías encu
biertas de pragmatismo, renuncias disfraza
das de "responsabilidad de gobierno" y ambi· 
ciones disimuladas como "nuevos posiciona
mientos ante la realidad" que han dado como 
resultado este despojo sucio y feo, ni monu
mental ni moderno, que es la Sevilla que hoy 
tenemos; ésa que nuestro alcalde dice que es 
en la que más se ha hecho por el Patrimonio. 
Compruébenlo pasándose por las ruinas del 
torreón del Moro y subiendo después hasta 
Rojas Marcos para ver las bonitas ventanas de 
escaparate de tienda de moda cara que le han 
endosado a la antigua ¡faro 

-+ccolon@diariodesevilla.es 



TRIBUNA 
Alejandro J. Rodríguez Carrión 
Profesor de Dere<:ho Internacional 
Público de la Universidad de Málaga 

Nuevas generaciones podrán sustituir a Carrillo Salcedo 
en su función profesoral. Desgraciadamente, hoy por hoy, no 
hay quien puéda sustituirlo en la capacidad de ser maestro 

Profesor y maestro 
LGÚN maldiciente ha llega
do a afirmar que se dedica a 
la enseñanza quien no sirve 
para otra cosa. Es cierto que 

en la enseñanza, y específicamente en la 
universitaria, hay personas que han hecho 
de las aulas su casa permanente, de la que no 
han salido desde que entraron en ellas en 
preescolar, quizás temerosas de conocer el 
mundo de fuera e incapaces de enfrentarse 
al mundo real. Y entre ellos no falta, sin du
da, algún auténtico inválido civil que de pro
fesor, persona que ejerce o enseña una cien
cia o arte, no tiene más que el nombre, sin 
posibilidades de rransmitir conocimientos 
generales o especificas y, mucho menos, en
señar vida. Sin embargo, en el oficio de la 
enseñanza hay muy buenos profesores que 
cumplen con creces lo que de ellos se espera. 

De vez en cuando, de entre estos últimos, 
destaca de forma sobresaliente alguna per
sona que no se restringe al estricto ámbito 
de lo estrictamente profesoral, alcanzando 
de forma natural la condición de maestro~ 
dicho de una persona de mérito relevante 
de entre las de su clase. Éste es el caso de 
Juan Antonio Carrillo SaJcedo, profesor de 
Derecho Internacional en las universidades 
Complutense, de Granada, Autónoma de 
Madrid y Sevilla, a más de todas aquellas 
universidades donde ha sido invitado o con 
las que ha quedado definitivamente inte
grado mediante doctorados honoris causa. 
En todas ellas ha sido, por supuesto, tam
bién maestro. Y y'a sería bastante, aunque 
nos ha regalado con más. 

En primer lugar, por lo que ha sido, en pa
ralelo con su trayectoria universitaria: 
miembro de la Comisión Europea de Dere
chos Humanos y, más tarde, juez del Tribu
nal Europeo de Derechos Humanos, ha con
tribuido de forma significativa a una inter
pretación progresiva de los derechos huma
nos. Como juez estuvo pocos años, forzado 
a dimitir añorando el sosiego del profesor y 
la necesidad de la comunicación en el aula 
con sus estudiantes, estableciendo con fre
cuencia relaciones de auténticos alumnos o 
discípulos. Era un costo excesivo para quien 
siempre ha querido ser, por encima de todo, ' 
profesor universitario. 

Sin apartarse un minuto de las aulas, asu
mió funciones de hombre de Estado, aseso-

,8 

OMENCEMOS jugando a las 
adivinanzas. ¿Sería el lector 
capaz de adivinar quién es el 
autor de esta frase?: "La pro

puesta de Estatuto implica la quiebra del Es
tado español". No es José María Aznar. 
Tampoco es Mariano Rajoy: la cautela que 
se ha autoimpuesto últimamente se lo im
pediría. El autor es Juan-José López Bur
uiol, notario de Barcelona y, hasta hace po
co, estrecho colaborador de Pasqual Mara
galJ, al que acompañó en su última lista 
electoral en el simbólico último lugar. 

López Buruiol es un asiduo colaborador 
de la prensa catalana y de la de Madrid, en 
la que ha venido defendiendo, hasta hace 
·poco, los proyectos y la politica de MaragalJ 
así como las virtudes del federalJsmo asimé
trico. La frase está extraída de un artículo 
publicado el jueves pasado en El Periódico 
de Cataluña en el que resumía el análisis 
que había hecho del proyecto de Estatuto. 

Según López Bumiol, el proyecto está he
cho conla misma mentalidad quela informa
ción meteorológica de la televisión catalana, 
"de espaldas a España, sobre un mapa en el 
que sólo se destacan los Palses Catalanes", 
por 10 que, argumenta, no es extraño que Ca
rod alardee de que e190 por ciemo del Esta
tuto responda a los postulados de ERe. 

Rechazó dos veces ser magistrado 

del Tribunal Constitucional por no 

aceptar la carga de romper con su 

mundo de alumnos y compañeros 

randa al Ministerio de Asuntos Exteriores en 
los difíciles momentos de la transición, 
cuando había que intentar poner el reloj es~ 
pañol en hora con el mundo europeo, o cola
borando a poner algo de orden en las no 
siempre fluidas relaciones con la Iglesia, con 
la sustitución de un anacrónico Concordato 
por unos más razonables Acuerdos. O coad
yuvando a dibujar el nuevo papel de España 
en organizaciones internacionales con las 
que habíamos vivido bastante de espaldas. 

En segundo lugar, por lo que no ha queri
do ser: en dos ocasiones distintas rechazó 
sendas propuestas de ser magistrado del 
TribunaJ Constitucional. Pese al respeto que 
siempre ha profesado a este órgano consti
tUcional, el forzoso traslado a Madrid, más 
que la penitencia del alejamiento temporal 

Félix Bayón 

Estrategia 
o disparate 
"La propuesta", añadía el notario barce

lonés, "está redactada sin ninguna voluntad 
regeneradora de España ni modernizadora 
de su Estado", "con la sola voluntad de árti
cular un sistema catalán todo lo indepen
diente que la realidad permite, sin plantear 
frontalmente la demanda de independen
cia formal", y colo<::ando "los intereses partí,,: 
culares de Cataluña por encima de los inte
reses generales de España", lo que implica 
"la quiebra del Estado". 

A.11tes de reconocer, fmalmeme, que puso 
su con .. fianza en NJaragall ¡'por error", López 

de su círculo familiar, le habria supuesto 
la inaceptable carga de romper con su 
mundo de aulas, alumnos y compañeros.' 
En otra ocasión, por las mismas razones, 
más una clara percepción ética, desesti
mó una suculenta propuesta de trabajo 
como abogado que le formuló alguien 
que luego sería presidente de los Estados 
Unidos, aunque no acabara su segundo 
mandato como tal. 

En tercer lugar, por lo que realmente 
ha sido: magnífico profesor, estimulante 
charlista y conferenciante, que siempre 
ha suscitildo una pueva inquietud en 
quien le oye o que ha forzado una pers
pectiva distinta incluso para el más leí
do. Su obra científica~ de coherencia con 
un permanente cordón umbilical entre 
las dos realidades insoslayables del Esta
do y del orden internacional, ha facilita
do una relevancia internacional de la 
doctrina española, ciertamente presti
giosa en el mundo académico mundial. 

Es este un ingrato país donde estamos 
acostumbrados en demasía a hablar bien 
de las personas que nos dejan definitiva
mente; algunos cortan esta tendencia y 
nos fuerzan a hablar bien incluso de 
aquellos cuya vida se prolongará aún 
mucho tiempo (su madre acaba de cum
plir ciento un años). Se le han reconoci
do formalmente sus méritos, sin duda. 
Pero el tiempo y la legislación son inexo
rables y hemos pasado a Juan Antonio 
Carrillo a la reserva, como profesor emé
rito, como último reconocimiento de sus 
méritos. Nuevas generaciones podrán 
sustituirlo en su función profesoral. Des
graciadamente, hoy por hoy, no hay 
quien pueda sustituirlo en la capacidad 
de enseñar de forma relevante los secre~ 
tos de su profesión o ciencia. Y, además, 
de hacerlo con entusiasmo y de transmi
tir fe y confianza en la capacidad trans
formadora del ser humano. Necesitamos 
muchas personas ingenuas como él. Y 
ser ingenuo significa no tener doblez. 
Quienes en algún momento hemos dis
frutado de su magisterio, por supuesto1 

no vamos a jubilarlo, ni siquiera con el 
artificio elegante de nombrarlo emérito. 
Los profesores nos jubilamos, los maes
tros nunca se jubilan. 

Burniol afirmaba que sus reparos no vie
nen de la inconstitucionalidad de uno u 
otro artículo, "sino del espíritu que lo in
forma", que "supone un triunfo del idea
rio nacionalista". Se deduce, pues, que 
no queda otrasolución que la reescritura. 

A estas alturas no cabe duda de que el 
proyecto de Estatuto se creó en un clima 
disparatado, con sus autores dispután
dose entre ellos a ver quién era más na
cionalista. Sólo así puede entenderse el 
resultado. "Pensé", escribía López Bur
niol, "que el Estatuto no se aprobaría. La 
intervención del señor Rodríguez Zapa
tero cambió el escenario. Tras la aproba
ción del Estatuto, me refugié en la legiti~ 
midad de su gestación y en la esperanza 
de su correcc~ón en el Congreso. Pero me 
he engañado a mí mismo". 

El panorama que pinta el hasta, hace 
poco, notario maraga/lista no puede ser 
más pesimista. Ni siquie ra recurre a la úl~ 
tima esperanza: a que, pasado mañana, 
en el Congreso de los Diputados, Zapate
ro nos demuestre que todo lo que ha suce
dido es producto de una astuta estrategia, 
ynolo que parece: un completo disparate. 

Crucemos los dedos. 

oS> f~~¡x@fe¡hd;a,'jon.com 
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Carlos Colón 

El canon 
sevillano 

11 

DANDO Y por qué nació la 
mentalidad conservacionis
ta? ¿Por qué, tras las grandes 
reformas urbanísticas del si

glo XIX que transformaron radicalmente las 
grandes ciudades europeas, se consideró 
conveniente conservarlasj incorporando a su 
patrimonio esas reformas -el París de Hauss
mann, la Barcelona de Cerdá y Gaudí- como 
si con ellas hubieran alcanzado un grado de 
definición que las singularizaba? La respues
ta no es simple ni única. Valga para los lúnites 
de esta columna decir que la modernidad, 
con su árida funcionalidad y brutales proce
sos de homogeneización, pero también con 
su aprecio por lo valioso más allá de lo acadé
mico y monumental, desarrolló una mentali
dad conservacionista que, pocó a poco1 fue 
estableciendo tambiénuna especie d.e canon 
ciudadano: edificios que no debían ser toca
dos y éonjuntos que no debían ser alterados 
porque representaban y transmitían eso que 
Américo Castro llamó "el denominador co
mún de la conciencia colectiva de un pueblo". 

No debe ser casual que la primera declara
ción de Monumento 'Nacional se efectuára 
en España en 1844; ni que las primeras ac-

la ciudad parcialmente 

reedificada entre los ensanches de 

Balbino Marrón y la Exposición del 

29 constituye el canon sevillano 

ciones internacionales de conservación -co
ordinadas por la Sociedad de Naciones des
de 1931 y por la Unesco desde 1959- se ini
ciaran tras la primera y segunda guerras 
mundiales. El concepto de Patrimonio, que 
en principio incluía sólo edificios singulares, 
se fue ampliando conforme las ciudades 
iban siendo destruidas por efecto de las gue
rras modernas o del desarrollo económico, y 
lo perdido o detribado era sustituido por 
piezas de menor valor¡ más brutalmente 
funcionales y más iguales unas .a otras. Por 
tratarse de un tejido vivo urgido por necesi
dades sociales y funcionales, la considera
ción patrimonial de las ciudades planteó y 
plantea problemas muy complejos. Pero la 
idea de salvarlos se impuso y animó a la 
Unesco a incluir ciudades (Quito, Cartagena 
de Indias) o zonas de ellas (cascos históricos 
de Salzburgo, Brujas o Córdoba) en el catá

. logo del Patrimonio de la Humanidad. 
El caso de SevilJa era aún más complejo, ya 

que su fisonomía estaba definida por ele
mentos en gran medida no nobles, carecía de 
grandes conjuntos monumentales y se ha
bían producido importantes intervenciones 
en su fisonomía. Pero precisamente esa ciu
dad parcialmente reedificada sobre la trama 
de la antigua entre los ensanches de Balbino 
Marrón en elXIX y la Exposición del 29, en la 
que se superponían o yuxtaponían edificios 
renacentistas y barrocos, de arquitectura ci
vil, religiosa o popular, y que permaneció 
más o menos intacta hasta los años 50, es alo 
que llamaron nuestros abuelos ynuestros pa
dres SevilJa, la ciudad expresada por Thrina, 
García Ramos, Izquierdo, Cernuda, Romero 
Murube, Sierra, Lafión o Chaves Nogales. 
Eso es lo que podriamos llamar el canon sevi
llano, lo que hubiera debido preservarse sin 
museificarse y se ha perdido sin ganancia de 
modernidad o calidad de vida algunas. 

00) t:tGhm@diariodes:t:l1ma.es 
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Tras décadas entregado sólo a la moda, Modesto Lomba combina las tijeras con el compás_ Para empezar, 
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ha restaurado un palacio de Sevilla . .Lomba y Felipe Santamaría dejan su sello en esta entrevista 
- - -

Lomba se pasa 
a la arquitectura 

TEXTO, PATRICIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

¿Qué tienen en común la alta 
costura, un entrenador perso~ 
nal, un profesor particular, 
Vil viaje a medida o un «shop
p'er»? Pues es sencillo, nada 
menos que la preocupac~ón 
por personalizar, por dar un 
servicio estudiado, de gran ca" 
lidad, diferente y adaptado a 
cada uno. Esjusto lo contrario 
del «pret a porten>, las clases 
colectivas, los viajes de grupo 
y el uniforme. Son en realidad 
dos filosofías diferentes que 
bucean en dos realidades. La 
del aeróbic versus. pilates. 
¿Buenas las dos? Sí, aunque 
ambas r<::í1ejan dos tendencias 
antagónicas. En la primera de 
ellas, surge con fuerza el de
seo de'una vivienda a la medi
da, con la distribución y los 
acabados que uno quiere, todo 
lo' contrario del piso piloto 
con sus tres opciones. 
y siguiendo aquella línea de 
creación, ya trazada con su so
cio Luis Devota hace muchos 
años, el gran diseñador Mo· 

desto Lomba, junto a Felipe 
Santamaría y su equipo, aca
ban de presentar su primer 
proyecto de arquitectura. Na
ce este nuevo estudio con una 
restauración en, pleno 'cora
zón de Sevilla. Un palacio del 
Siglo XIX en el barrio de San 
Lorenzo' que se va a redistri
bUllo en siete apartamentos de 
entre 100 y 120 metros cuadra
dos, con zonas, comunes en las 
que se aprovecharán los, ele
in,entos originales deL- edifi
cio, patio, zaguán,jardín, .. pe
ro con todas las comodidades 
que requiere una supervivien-

«Nuestro c€)ncepto 
de la costura es . 

arquitectónico. Al 
cabo, al crear un 
modelo se trabaja 
con volúmenes» 

........ 

Estado actual del patio del palacio de Santa Ana 

da de lujo (garaje, plscma, 
gimnasio). Con la mente pues
ta en un cliente de «alta costu
ra», donde el espacio se podrá 
personalizar en una relación 
muy cenada entre cliente y di
señador, pero siempre bajo el 
sello particular de Devota & 
Lomba Estudio. 
-M. L.: No sólo los dise
ñadores nos metemos en 
arquitectura. Son fre'
cuentes los casos en 
los que se cruzan -ba
rreras, y basta recor
dar a Miyake y Pa
co Rabanne, arqui
tectos, a Ángel 
$chlesser, aboga
do, o aPernas, 
que· es ingeniero, 
y se dedican al di· 
seño de moda. Ten
demos a un' concepto 
nuevo de diseño global. 
-¿Tenían claro desde 
el principio este con
cepto? 
-M. L.: Sí, lo que pasa es 
que, cuando montamos 
nuestro taller, corrían los 
años80. Era otra época y so
bre todo en España no era el 
momento todavía, pero ya ha
bíamos trazado alguna línea 
de muebles, sólo como ejerci
cio interno nuestro. Felipe 
Santamaría es anluitecto, se 
incorporó,hace quince, años y 
ha conservado ese espíritu, 
que ahora va a poder desar:ro
llar. Nuestro concepto de la 
costura Siempre ha sido arqui
tectónico. Al cabo, al crear un 
m()d~lo. tall1btén trabajas con 
vOlúnlenes, como cori un edifI
cio. 
·-De la moda lIastala arqui
tectura, ¿cuántos campos 
han tocado? 
.:.....Hemos hecho incursiones 
en joyería, una colección de, 
J:lOgar, mobiliario, relajes, no
vias o comuni6n, también pe
queños trabajOS de interioris
rilo en espacios reducidos. Pe
ro ésta es nuestra primera 
gran obra, aunque la simulta~ 
neamos con otros proyectos 
que van a venir incluso de fue
ra de España. 
-¿Por qué en este caso alto 
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El diseñador Modesto Lomba y el 
arquitecto Felipe Santamaría están al 
fente de! nuevo estudio 

I Los sábados de ABe i 105 

Dormitorio, comedor y cuarto de baño: tres modelos ,de espacio en los que se: unen los elementos de 
limpieza, luz y funcionalidad 

diseño y no pret a porter? 
-F. S.: Este proyecto no se 
queda aquí. Devota & Lomba 
Estudio se abre como aporta
ción de algo difl;'!rente a lo 
que encuentras en el merca
do. Intentamos una fórmula 
distinta, la de un palacio del 
XIX, que se va a dividir en sie
te apartamentos, donde a los 
clientes les damos la oportu
nidad de hacer su casa a me
dida. 
-¿El comprador puede ele.. 
gir? 
-F. S.: Relativamente, por
que el arquitecto escucha lo 
que quiere el cliente y .con 
esos datos, le interpretamos 
lo que necesita, pero siempre 
'con nuestro sello. 
-M., L.: La única limitación 
que tiene el proyecto es la que 
deriva de trabajar en un edifi
cio histórico en el casco anti· 
guo. Tenemos que atenernos 
a la normativa en patios, fa· 
chadas, volúmenes. Pero 
aquí pasa como en costura: 
cuando recibimos a una no
via que quiere su traje, no eli
ge «pret a porter», porque no
sotros le interpretainos su es
tilo y sus gustos con nuestra 
fmua yeso es exactamente lo 
que hacemos en este caso. 
"--¿Son dos Íllosofias con
trarias?, 
-F.S.: No, son diferentes. En 
ésta se refleja, sj,n duda, la 
personalidad del comprador. 
-M.L.: Es la ventaja que tie
ne la medida:' cuando ves un 
traje a medida de Balenciaga 
se nota su sello propio, pero 
también se ve que está hecho 
para alguien especial. 
'-¿Cuál es el perfil del com
prador que tienen en la 
mente? 
-F. S,: No es sólo elque noso
tros tengamos, sino que lo da 
las características de la casa. 
El primer filtro es el precio; 
luego, el esquema de casa sin
gular. 
-M.L. Va más orientado a 
una pareja tranquila;,a lo me-. 
jor, como segunda vivienda. 

Sección del patio de Santa Ana, 
segun el proyecto de reforma 

«Devota & Lomba 
Estudio escucha al 

cliente, y a partir de 
ahí, interpretarnos 

lo que necesitq, 
pero siémpre con 

nuestro sello» 

-

-F. S.: De alguna forma ha,ce
mos ropa,y nuestra base es mi
nimalista. Nuestra forma de 
pensar, racionalista, y todo 
eso se transmite a la casa. 
-M. L.: Nuestro sello habla 
de monocromías, de vacíos, 
de luz, de serenidad espacial, 
de vanguardia pero también 
con algo retro que lo hace,cáli
do. Nos podemos fijar en teji
dos antiguos, pero utilizados 
inteligente y racionalmente. 
-¿Qué respuesta tiene en
tre la gente de Sevilla? 
-Los sevillanos lo entienden, , 
claro, pero los que han cor~<
prado hasta ahora no son de 
Sevilla .. Creo que gusta más al ' 
apasionado por Sevilla, que lo 
destina a su lugar de escape, 
que al propio sevillano, que 
exige otras connotaciones qui
zás más tradicionales. 
-¿Cómo sería su casa 
ideal? 
-F. S.: Santa Ana es un buen 
lugar. 
-M.L. Imagine una barrera 
como una pared destruida, 
que oculte lo que hay dentro y 
donde el espacio interior sea 
lo más importante, un concE'n,~ 
to·muy árabe. 
-F,S.: Tenemos entre manos 
otro edificio, también en Sevi
lla, construido en adobe con 
uRexterior casi pobre y un in
terior de infarto, realmente 
maravilIqso. 
-M.L.: Si yo me hiciera una 
casa, tendría que mirar hacia 
dentro. podría ser una nave in
dustrial por fuera, pero den
tro tendría hasta jardín. Esto 
es algo que define también es
ta sociedad nueva·y es que ya 
no se vive de cara a la galerl.q~ 
ni se viste la gente para los d-é:: 
más, sino que tiene casas para 
disfrutar en ellas y se visten 
par? su propia comodidad. 
-¿Y dónde estaría? 
-F.S.: Yo soy muy urbano. 
-M.L.: Sí, tendría que ser una 
gran ciudad, como Madrid o 
París. Para mí no tiene senti
do vivir fuera, pero un sitio pa~ 
ra soñar: Marruecos. 

'-'¡:".;.,/" ','""" "<,-'"",,,,,,",'_N},,"'i>' . "-;'""" "'",>,,-" ,~_,".': ,,,,~;:,\,,,,,_,_,,,, ",~::;§Y,.,~2,~g~,~z,.eE: .. ,~~Y2?x- ."0'-'''''; ',-·i'-,,'·-
-F.S.: Sí. Quizás Marruecos. 



DOMINGO. 8 DI MAYO ou200S 

4 I-NI Argumentos: el futuro de b élrquitcctura popuhu· (l) 

Las· miradas 
Parece ser que, por fin, han pasado aquellos 
tiempos en los que quienes mostrábamos 
aprecio por la arquitectura popular éramos 
considerados, en el mejor de los casos, bi
chos raros. ¿De qué clase de extravagante 
des~iación podíamos ser víctimas para que 
nos gustasen esas «casas pobres y viejas»? 

MI(;UEL SOBRINO GONZÁLEZ 

E
n la actualidad, Iras años de 
estudios especializados y de 
divu lgación, nuestra afición 

puede que no parezca tan extraña 
(hoy en día, los pueblos atraen cada 
vez a mas visitantes, dentro del fenó
meno casi sin precedentes del llamado 
~ lurismo rural»), pero, aún asl, será 
seguramente mal interpretada. La 
afluencia de turistas a las zonas más 
alejadas de las grandes ciudades ño 
significa que haya habido una general 
concienciación acerca de las virtudes 
del mundo Ir.adicional: lo que podría 
parecer una conversión en mas.;, es, en 
realidad, la desordenada respuesta a un 
b.1tiburrillo de estimulos. simuJacros y 
pirotecnias que van desde los llamados 
deportes de aventura hasta la seudoar· 
tesaIÚa más deplorable. 

En ese marco, lo que se pide a la ar· 
quitectura de los pueblos es que tenga 
aspedo tradicional. Poco importa que 
esté tergiversada, que no se siga el res
peto esencial hacia los mate riales y las 
tipologías dellugat, que se recurra para 
crear ambientes a medios tan zafios 
como los rótulos en letr.a gótica inglesa 
sobre chapa apergaminada o las bande
rolas medievalizantes: lo que se busca 
es crear un entorno en el que se sienta 
recOlúortado el visitante desinformado 
y ocasio nal. Todo ello •. huelga decirlo, 
en perjuicio de lo genuino, que queda 
se¡:.ultado bajo el simulacro. 

Sin duda, el turismo rural podría ser, 
bien encaminado (como e n a lgunas 
ocasiones lo es), u n medio para surt ir 
de recursos a las deprim.idas zonas ru
rales. que ofrecerían a los visitantes 
el interes inconmensurable de infor
marlos y fonnarlos acerca de la vida 
humana anterior a la industrialización. 
de la creación previa a la seriaci6n. del 
paisaje . acariciadolt (en palabras del 
arquitecto Jose Laborda) por las se
ñales -casas, tapias, cammos- d e la 
vida humana tradicional. 

Pero lo que el turista actual suele ver 
no es un pueblo, sino lo que los o pe
radores del secto r cree n que debe ser 
Wl pueblo. As! que, mientras añoramos 
aquellos años en los que podiamos pa
sear por campos y aldeas rodeados de 
smtomas de decadencia pero, al fin Y al 
cabo, sin temor a ser atropellados por 
un quad (conducido, seguro, po r un 
intrepido turis ta cultural>. pongámo
nos a pensar qué supone la situación 
actual para lo que aho ra nos importa: 
la reivindicación de la arquitectura 
popular como patrimonio d igno de 
ser conservado. 

Miradas hacia lo popular 
Por desgrncia, no tarda en comprobar· 
se qu~ la simpatía generalizada que hoy 
despierta lo IUUra.l» tiene poco que ver 
con los valo res que advertimos en la 

«La 
arquitectura 
tradicional 
procede del 
pasado pero 
es capaz de 
hablat:nos 
ahora 
mjsmo:sólo 
deberemos 
formarnos 
para 
entender su 
lenguaje» 

K. , una 
recomen
dación: 
debemos 
contemplar la 
arquitectura 
popular 
con la 
sensibilidad 
del 
espectador 
ele arte, 
al tiempo 
que con el 
pragnlatislTIO 
del técnico» 

Acuarela de Alberto Duneo, finales del siglo XV 

Una venta, pintun de Jose Elbo, 1843 

cre:l.ción y en la arquitectura tradicio
nales. Y esto es as! incluso entre perso
nas provistas de una mayor fo rmación 
que el turista raso, en lo que supone 
una consecuencia última de cómo han" 
venido siendo desde antiguo, cuando 
las ha habido, las miradas sobre lo po
pular. no en balde, la raiz del interes 
modernO hacia la arquilectura popu· 
lar ha dI:: buscarse en un momento 
tan poco dado a la objetividad como 
es el romanticismo decimonónico, 
coincidiendo con la valoración de los 
localismos y la puesta en cuestión de 
todo lo que sonase a academicista. 

Antes de eSQ ya hubo ind icios de in· 
teres por lo popular. pero no debemos ' 
confundirnos: por ejemplo, en el siglo 
XVUlla cultivada duquesa de Osuna 
edificó la Casita de la Vieja (una suerte 
de p¡u-odia de una vivienda tradicional) 
dentro de los pabellones que mandó 
erigir en sus jardines madrileños de El 
Capricho. Pero ello se debe a la fasci
nación que sentía la nobleza hacia lo 
extrnño, lo exótico, lo ajeno a su mun-

do. Esa falsa casita rustica se erigió en 
un rincón del elegante Parque ducal no . 
por querencia hacia el mundo popular, 
sino por las mismas razones que lleva
ron a los duques a tener dromedarios 
en su finca, a mantener en eUa a un 
ermitaño o a decorar las paredes del 
palacio con pinturas, debidas a Goya, 
en las que se representaban brujas y 
aquelarres. 

Despues, el gusto rorruintico hacia 
lo popular se basó en principios muy 
diferentes, precursores de los que 
priman en la actualidad. En esa epoca 
confluyeron, gracias sobre todo a los 
pintores costumbristas, dos caminos 
que se habian iniciado en las postri
merías de la Edad Media: el señalado 
por las Oportunidades que omda para 
la recreació n del mundo popular la 
representación de ciertos temas reH· 
giosos y, por otro lado, el debido a la 
iniciativa personal de ciertos artistas, 
interesados por los asuntos humildes, 
por el paisaje no mistificado y por la 
inserción en él de la arquitectura. 

En efecto, la tr.adici6n cristiana com
prende episodios en los que lo popular, 
ya se trate de tipos o de ambientes, 
hizo, desde fecha muy temprana y 
con todos los honores, su aparición. 
La Adoración de los pastores, por 
ejemplo, es una perfecta excusa para 
que gentes vulgares cobren un papel · 
protagonista ( recuerdese la tabla de 
Van d er Gaes); y si algunos artistas 
imaginan el portal de Belen entre 
ruinas clásicas, otros se sirven de ese 
motivo para situar en el primer ter· 
mino de la pintura una construcción 
popuJar, como hll.o El Bosco a finales 
del siglo XV. Entre tanto - cuestión 
ya estudiada por Báez Mezquita-. 
los cuadernos de apuntes de algunos 
artistas (entre los que se encuentran 
Durero o Rembrandt) dan fe de que, 
fuera de excusas temáticas, las cons
trucciones humildes eran para eUos tan 
dignas de ser recordadas como otras 
más monumentales. . 

Quiere decir todo esto que, con 
coartadas iconográficas o sin ellas, 



los pinto~s Uevaban ya varios siglos 
apreciando e l interés pl~stico de la 
arquitectura popular, mucho antes de 
que los románticos diesen a la cultura 
del pueblo carta de naturaleza, ayuda
dos por el hecho de que la caída del 
Antiguo R~gilJlell significase el fin de 
los temas áulicos, que hasta enlonces 
habían sustentado la actividad artís
tica: una vez desalojados del arte los 
asuntos religiosos o solemnes, lo popu
lar, ,/a sin las connotaciones burlescas 
con que ID revestían los pintores de 
la iconoclasta Holanda, pasó a (ormar 
parte de lo «pintoresco»; esto es, lo 
digno de ser pintado. 

La visión e.xternu: peligros de lo 
pintoresco 
Esa corriente. desarroUada sobre todo 
a lo largo del siglo XIX (qu(, por con
traste con la depredadoB Revoluci6n 
Industrial, contemplaba al hombre 
popul:&I como depositario de una 
idealizada inocencia primigenia que 
la vida moderna estaba aniquihmdo), 
ruvo sin duda consecuencias positivas, 
como la reivindaci6n de la clase ob~t:I 
-rural o urbana- que hicieron pin
tores como Millet O Oaumier o, sODre 
todo. el estudio y la fijación de la lite
ratur.a tradicional de transmisión oral 
Sin embargo. en Jo que se refiere a la 
arquitectura, la llueva mirada resulló 
ser bastante superficial. En efecto, 
la visi6n epidérmica de los pintores 
y grabadores hacia Ja :&Iqui tectura 
popular supuso un arranque pan su 
posterior aprecio en e-I mundo contem
por.in~ pero hizo umbién prevalecer 
la perjudicial comprensión de esa ar
quitectura como algo de rango ambien
tal, interesante simplemente desde el 
punto de vista plástico. olvidandu los 
demás valores que posee. 

De ese modo, tu acabado por preva
lecer una idea de consecuencias muy 
neg:uivas, segUn la cual la arquitectura 
popular tendría valor sólo como con
junIO, a d iferenc ia de la arquitecrura 
de «estilOIt, que tiene valor, sí, como 
parte de un conjunto urbano o pai
sajístico, pero también por síTnisma. 
SegUn ese'nocivo principio (que es el 
que, de (orma más o menos explici
ta, prevalece en 105 nucleos urbanos 
protegidos de nuestro país), si con
servamos el aspecto general estamos 
respetando el «aire. del enclave -lo 
«pinto resco_, aunque sea rehacién
dolo todo, destruyendo uno a uno los 
elementos particulares que conforman 
ese conjunto. 

Esto se comprueba al ver que, salvo 
ejemplos contados, la conservación 
de nuestros conjuntos Uf.banos tn
dicionales consiste en la paulatina 
sustituci6n de las viviendas antiguas 
por olru que, en el mejor de los ca
sos, imitan su aspecto eIterior. Esto 
ocurre incluso coo edificios concretos 
que., perfectamente divulgados y docu
mentados. venían siendo consiaerados 
«obras maestraSIt de la arquitectura 
popular, como la llamada sinagoga de 
Oña (desmantelada y en buena parte 
sustituida por una mala copia hace dos 
o tres años), las casas adyacentes al 
arco de la Cárcel en Villadiego o las 
del cordobés callej6n de las Flores, 
por no hablar de la paulatina e impla
cable. suplantación de La Alberca por 
un moderno súniL 

Hay, más o menos, consenso. sobre 
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Pintores de la Escuela Madrilefta de Ceramica en Val de San Loreru:o, 1926 ((oto publicada por M;ugarita 
Decerril, M.I lose Carda y Concha ~do) . 

la necesaria conservaciÓn de 105 

monumentos (aunque de esto ha
brla que hablar, relat ivizándolo, en 
otro momento), pero la arquitectura 
popular es sistemáticamente despre
ciada, si.n que eUo parezca conmover 
en grado alguno a la opinión publica. 
Es casi un lugar comUn el elogio hacia 
la rchabilitación del casco histórico de 
Vitoria, y es verdad que la restaura
ción del templo de Santa María de 
esa ciudad se ha convertido, gracias 
a la exhibición en ella de cierta tec
nología y a una inteligente campaña 
publicitaria, en eso que llamamos un 
.fenóm~no mediáticolt. Sin embargo, 
bajo la aparente ejemplaridad existe 
en la antigua Vitoria una realidad de 
simple derribo y sustitución de todo 
aquello que no sea de piedra sillar. 
las formidables casas vitorianas de 
entramado de madera, datables como 
tipología en la baja Edad Media, han 
ido siendo demo lidas en suces ivas 
campañas de restauraci6n; aunque, eso 
si, en las·casas modernas edificadas en 
su lugar se ha tenido a veces el detalle 
de pegar listonciUos que cvocasen·los 
perdidos entramados de roble. 

Contra el bucoll.smo 
SantillaJl3 del Mar, Cantabria. Una ca
sona barroca., restaurada para servir 
como botel La periodista que reseña 
este establecimiento en un suplemento 
dominical afirma que ~ los techos blan
cos de todo el hotel están decorados 
con vigas de madera». 

Esa frase disparatada, que también 
puede encontrarse con ciena (recuen
cia en las revistas de interiorismo, dice 
más sobre lo que se comprende, en 
general, como arquitectura tt:ldicional 
que todas lu disquisiciones que aquí 
queramos hacer~ Estamos tan acos
tumbrados a la recreación de (alsos 
ambientes tradicionales, a la llamada 
«estétiCa de mesón», que muchos pa
recen no ver en unas vigas más que un 
simple ornamento del edificio_ pese a 
constituir, cuando son reales, una parte 
esencial de su estructura. La descrip
ción de un interior edificado segun se 
hace en la citada reseña equivaldría, en 
suma, a explicar un Libro como «una 
serie de superficies blancas decoradas 
con letras». 

,~ .. 
. , 

Quizá no vayamos desencaminados 
si volvemos a ver aqul los efectos per
niciosos de un aprecio equivocado. No 
requiere mucho esfuerzo reconocer 
las virtudes de un interior tradicional 
bien habilitado. pero para la mayoría 
esto supone sólo una experiencia es
tética: poco importa entonces que ese 
ambiente sea una falsa recreación, y 
por eso se instalan con tanta soltura 
en los altillos de los chales adosados 
imitaciones e nchapadas de ladrillo 
rustico o vigas y canes de poliestileno 
expandido. Esos remedos, que resul
tarán insoportables para quien apre
cie mínimamente la arquitectura, son 
por 10 visto plenamente satisfactorios 
para las numerosas pe.rsonas que los 
utiJiz.an en viviendas o en locales c¡; 

La l1a.rnada «Sinagop» 
de Oóa (Bw¡:os), en 
una (otografia antigua. 

merciales, 
Claro que n05 conmueve la be

lIez.a de la arquitectura tradicional; 
claro que advertimos e n ella valores 
p lásticos y, cómo no, pictóricos (o 
pintorescos). Pero no es sólo eso. la 
arquitectura popular está ah! también 
para enseñarnos multitud de aspectos 
prácticos: el uso razonable y econó
mico de los.materiales,la adaptación 
al medio, la busqueda humilde pero 
decidida del decoro (esto es, del «buen 
hacer» como principio rector de los 
oficios de; la construcción; .y no sOlo 
de eUos)_lecciones todas ellas de \as 
que. como advierte el arquitecto Luis 
de Maldonado. tan necesitada esti la 
arquitectura actual. 

Por eso. quizá la primera medida que 
deberiamos tomar para la conservación 
de la arquitectura popular (y, asimis
mo. de cualquier tipo de arquitectura 
histórica) es comprenderla como un 
hecho presente, no perteneciente sólo 
al pasado. La arquitectura tradicional 
procede del puado pero es capaz de 
hablamos ahora mismo: sólo debere
mos formarnos para entender su len· 
guaje. De ese modo. aparte de goces 
esteticos más acordes eOIl el mundo de 
105 gustos y los sentimientos, podre
mos obtener valiosísima información 
de corte pu.ramente práctico para 
mejorar nuestra vida actual: para, ba
sándonos en la experiencia de quienes 
nos precedieron, no vemos abocados ¡¡ 
repetir en cada generación los mismos 
errores: nO otra cosa es el verdadero 
sentido de la tradición. 

Podría conclu irse este primer 
articulo, por lo tanto. con una reco
mendación: debemos contemplar la 
~uitectura popular con la sensibili
dad del espectador de arte, al tiempo 
que con el pragmatismo del tecoico. La 
sorpresa vendr.i cuando se compruebe 
que estos no son valores contrarios, 
ya que la belleza. de la arquitectura 
tradicional parte, preCisamente, de su 
base pragmática. Lo que encontramos 
en eUa es la justa antítesis de 10 super-
fluo y prescindible, de todo aquello con 
que son revestidos, para hacérnoslos 
apetecibles, tantos productos inutiles 
que nos o frece la industria actual. Por 
eUo, no es descabellado afirmar que el 
conocimiento profundo de la arquitec
tura popular aguza nuestro oUato. el 
cual est:&Iá después --como en una 
tradicio nal labor de trilla- más pre
parado pan separar, entre todo aque
Uo que nos sale al paso en esta edad 
dominada por i.mágenes manipuladas, 
el grano de la pa ja: ' 

Los tres artlculos escritos para Filan
dón pretenden exponer una serie de 
cuestiones. que ojalá lleguen a sus
citar cierto debate. Tras este primer 
artículo. tubrá un segundo en el que se 
expondrin algunos de los, a mi juicio. 
principales valores de la arqui.tectura 
tradicional; por fin, se concluirá con 
un tercero en el cual se propondran 
algunas medidas concretas, escogidas 
entre las que están en nuestra mano 
y las que deberían p roceder de más 
altas instancias. con la esperanza de 
que unas y o tras puedan contribuir 
a la conservación (en muchos casos, 
salvación in utremisl de ese valioso 
patrimonio que llamamos arquitectura 
popular. 
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La idmca postal sobre la ciudad que vende el Ayuntamiento, sustentada en la propaganda yen gestos más aparentes que ciertos, . 

promete transfonnar la urbe hispalense con hitos arquitectónicos contemporáneos que la sitúen en el mapa internacional 

Ficcione"s arquitectónicas 
O AS ciudades contemporá

neas, que no se caracten
zan precisamente por su 

sentido de la armonía ni por su amor 
a la contención -más bien al contra
rio (el caos, el mestizaje, la mixtura 
son sus rasgos)-, abordaron duran
te los últimos años del pasado siglo 
XX una carrera sostenida -ypara al
gunos expertos insostenible- por 
tratar de singularizarse dentro del 
mapa de iconos arquitectónicos del 
mundo moderno; este parque temá
tico global en el que lo que antes 
eran los lugares y los territorios aho
ra son marcas cuyos símbolos con
sisten en edificios y paisajes cons
truidos de forma artificial. 

Sevilla --para unos afortunada
mente, para otros por desgracia- se 
quedó fuera de este proceso general. 
La ciudad hispalense no ha hecho en 
los últimos tiempos sino imitar y re
producir su estampa más canónica, 
fijada a lo largo de los siglos y forta
lecida por su lectura más tradicio
nal: la del tópico. Pero como incluso 
para saber repetirse hay que cono
cer bien el propio pasado, este pro
ceso narcisista ha ido derivando en 
tUla suma de recreaciones sevillanas 
que al mismo tiempo que alteran el 
modelo en el que dicen inspirarse si
guen sin fructificar en casi nada 
nuevo y -mucho menos-bueno. 

Réplicas Un ejemplo: la obse
sión de muchos por convertir el ca
serio sevillano en una copia del exis
tente en las ciudades italianas de se
gundo y tercer nivel. En Sevilla, se
gún arquitectos tan reconocidos ca
mo Guillermo Vázquez Consuegra, 
que es hijo de la tierra, los edificios 
de viviendas siempre fueron de ca
lor blanco y albero. Los palacios y las 
~esias estaban imbricados, como 
escondidos, dentro del tejido urbano 
ordinario, formando un laberinto 
sorprendente en el que la ciudad pa
reciaabrazarasus propiasjoyas. 

Todo esto se va perdiendo. Algu
nos dirán que es fruto de los tiem-

Tres cuartas partes 
de los edificios 
de los barrios de 
Sevilla no tienen 
ningún valor 
arquitectónico 

pos, pero lo cierto es que es conse
cuencia directa de la arquitectura 
que se está realizando en la ciudad: 
la impulsada por un poder político 
que, obsesionado pot hacerse omni
presente, va arrasando las herencias 
involuntarias del tiempo y convir
tiendo en edificios exentos -sin ár
boles alrededor- inmuebles que ja
más fueron concebidos de esta for
ma; o destruyendo espacios verdes 
-de los escasos que existen en la ciu-

dad- exclusivamente para que se vi
sUalicen desde la caJie los súnbolos 
reiterativos de su superioridad, que, 
aunque m1!Y democrática, claro es
tá, resulta en todo caso excesiva. 

En este escenario de reinvenci6n 
de Sevilla, como si la ciudad debiera 
serobrade alguien individual yno la 
suma de sus distintos ciudadanos, 
resultan muy llamativos los discur
sos del alcalde, Alfredo Sánchez 
Monteseirin, en defensa de la tesis 

' ... ~ '~ulJjJj!J L!li 

de que Sevilla se está convirtiendo 
en ''referencia mundial" en el mun
dode la arquitectura yel wbanismo. 
Nunca las buenas intenciones se ex
presaron en frases tan hueras. 

El regidor hispalense, inspirador 
principal de la obsesiva campaña de 
propaganda en la que el Consistorio 
lleva meses embarcado, enrre otras 
cuestiones por la mala opinión que 
el primer edil despierta en muchos 
colectivos ciudadanos, se hizo hace 
tUlOS días una foto con cuatro impor
tantes arquitectos mediáticos -cuota 
sevillana, incluida- para presentar 
algo que todavía no existe y que, al 
parecer, existirá: el nuevo barrio de 
la Cruzcarnpo. La imagen nos ha de
bidooostarundineraJ: Monteseirin, 
en el balcón del Consistorio, rodea
do del supuesto star system de la ar
quitectura e imitando con una déca
da de retraso el modelo que en los 
años noventa simbolizó Barcelona. 

Diferencias Pero lo cierto es 
que no somos la Ciudad Condal. 
Quizás ésasea nuestra ventaja: esta
mos tan lejos que sólo podemos me
jorar. En Sevilla, cuya única trans
formación reciente es la de la Expo 
-la equiparación de la coyuntura ac
tual con la Muestra resulta tan inte
resada como inverosímil- 10 cierto 
es que tres cuartas partes de sus edi
ficios de viviendas no tienen ningún 
valor arquitectónico o son producto 
de la pésima práctica de esta disci
plina Los promotores suelen rener 
escaso entusiasmo por innovar en 
materia residencial -<los o tres va
riantes les bastan-y los edificios sin
gulares -generalmente encargos 
públicos- son gotas de agua en un 
océano de mediocridad -barrios re
plicados- cuya nota característica es 
la ausencia de la más mínima creati
vídad. Sevilla es una ciudad que no 
mantiene sus espacios públicos, sus 
aceras o sus parques. Difícilmente 
puede ser capital de la arquitectura 
contemporánea y el urbanismo. 
Salvo en la ficción política. • 

Técnico Superior en 
PlótaAls Dental 

Centro Oficial y Homologado por la Consejeria de Educación y Ciencia ~ t 

TéCnico Superior en 
Audioprótesla 

Técnico Superior en 
Óptica de Anteojeria 

CICLOS FORMA1lYOS DE 2.000 HORAS 
ACCESO DIfECTO A ESruDIOS UNNSiSiTARIOS 

Ucenciado en Odontología 

Ucenciado en Medicina 

Diplomado en Óptica y Optometrfa 

Deede 1.987 bmando a Drof.iouahi" 
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SEVILLA 

SEVILIANOS" ~,. QUE CUENTAN 

ANTONIO ORTIZ / Arquitecto 

«La Cartuja se resolvió muy mal tras la Expo. Con un parque temático que es una máquina de perder dinero 
cortándolo todo y un lago convertido en isla de piratas» «La Plaza del Pan está mucho mejor que antes, 

porque hay que ver cómo estaba» «Cuando paso por delante del estadio de la Cartuja me pongo enfermo» 

JUAN MIGUEL VEGA 
SEVlLLA.- Antonio Ortiz (Sevilla, 
1947) estudió Arquitectura en ta 
Escuela Superior de Madrid. Fue 
en la misma universidad donde 
surgió su sociedad con Antonio 
Cruz. Del estudio de ambos han sa~ 
lido obras como la estación de San
~ª .. Justa, el estadio de la Cartuja, la 
sede de la Diputación o la bibliote-
ca Infanta Elena. La Universidad 
les acaba de encargar la sede de la 
nueva facultad de Ciencias de la 
Educación. Sus trabajos para el ex
tranjero también son múltiples, ac
tualmente restauran el Rijksmu
seum de Árnsterdam. 

Pregunta.- ¿Un arquitecto tiene 
a la fuerza que ser un creador, no 
puede ser sólo un técnico? 

Respuesta.- Creador es una pa
labra demasiado ampulosa. La ar
quitectura tiene un componente 
técnico muy alto que tenemos que 
ctimpIir si queremos dar un buen 
serVicio, pero también tiene un 
componente plástico que es muy 
importante atender. 

P.- ¿No puede ser peligroso eso 
en una ciudad como Sevilla? 

R.- La actividad de un arquitec
'to no 0'2 muy diferente ala de otras 
personas. Hay que tener un sentido 
de lo que se hace, si es apropiado O 
impertinente. Hay ocasiones en las 
que deben hacerse operaciones ra
dicales y momentos en los que se 
debe pasar desapercibido. Acertar 
con la ecuación es fundamental. 

P.- ¿Debe acomodar el arqui
tecto el dIseño de su obra al con-

o texto donde va a situarse? 
R.- No entiendo otra manera de 

hacer las cosas. 
P.- Pero en Sevilla eso no ha si

do muy frecuente. 
R.- El terrible período de la ar

quitectura en el centro de Sevilla 
fue en los años sesenta, cuando a 
una economía que empezaba a ser 
boyante se correspondía un país de 
una incultura y atraso tremendos. 
Se destruyeron tantas cosas de va
lor que repetirlas pone los pelos de 
punta. Con los ayuntamientos de
mocráticos eso cambió, aunque 
ahora §e peca de lo contrario, se 
mantienen cosas insostenibles. 

P.- Hay quien acusa a la Admi w 

nistración,. en ese aspecto, de ser 
inflexible con los particulares y la
xa con ella misma. 

R- También hay que decir una 
cosa: en general, durante los últi w 

mos años, en España, salvo Catalu w 

ña y algún que otro sitio, la deman
da de una buena arquitectura ha 
venido más de las instituciones pú
blicas que de las privadas. Ver có
mo se ha transformado el Aljarafe 
sin que haya una sola edificación 
moderna, sino únicamente esa es
pecie de satisfecho torreoncillo fal
so, es algo estremecedor en cuanto 
a lo profundamente reaccionaria 
que es nuestra sociedad. 

P.- ¿Las últimas actuaciones 
impoliantes realizadas en Sevilla 
mejoran el modelo urbanístico de 
Los Remedios, tenido por el ejem~ 
pIo de lo que no se debe hacer? 

R.- Yo prefiero Los Remedios. 
Al principio fue muy criticado, pe
ro ha sido, y digo ha sido porque 
ahora está en decadencia al haber 

«Soy un sevillano pesimista; 
tengo pocas esperanzas 

de que esto mejore mucho» 

«Ver cómo se ha transformado el Aljarafe 
sin una sola edificación moderna, sólo con 
ese torreoncillo, es algo estremecedoD> 

«En los ocho años que lleva Sánchez 
Monteseirin de alcalde se podía haber 
visto mejorar las cosas y no se ha visto» 

envejecido su población, un sector 
de la ciudad con una vida muy sa
na, con mucho comercio y mucha 
actividad. Algo que no pueden es w 

grimir muchas barriadas. Es un ur
banismo conservador, pero resulta 
más creíble que el de otras zonas. 

P.- ¿Cómo se resolvió la Cartu
ja tras la Expo'? 

R.- Muy mal. Con un parque te
mático, que es una máquina de 
perder dinero, metid9 allí en me
dio, cortándolo todo en dos mita~ 
des, y un lago que era de las únicas 
cosas que al menos tenía dimenw 

sión convertido en una isla de pira
tas. 

P.- ¿y el parque tecnológico? 
R.- Está intenumpido, hay 

unas verjas, se debe pasar por un 
túnel, creo que aquello es un labe
tinto. 

P.- ¿En zonas como Sevilla Es
te se ha aprovechado la oportuni
dad de hacer otras cosas? 

R- Creo que no. Se sigue re
produciendo una arquitectura no 
moderna. Cuando veo un bloque 
de doce plantas rematado con cor
nisas, pintado con albero yesos ar
quitos en la planta trece, me pongo 

de los nervios, sobre todo porque 
se venden. 

P.- ¿De eso quién tiene la culpa 
quien vende o quien compra? 

R.- Los promotores construyen 
pensando en los gustos de la gente 
y algo sabrán cuando les va bien. 
Con otra demanda, seguramente 
habria otra oferta. 

P.- ¿y no tendrá que ver el pre~ 
cio? 

R- La arquitectura moderna no 
es más cara que la de floripondios. 
Lamentablemente, ésta es una so
ciedad muy retardataria donde las 
clases medías copian los hábitos de 
las clases rurales. No hay más que 
ver el éxito que tiene el Rocío entre 
los abogados. Al final, uno encuen
tra que las clases medias están re
plicando los comportamientos de 
la Andalucía más rural y atrasada. 
Digamos que lo más rústico infor
ma a lo más urbano; y ese compo
nente retardatario es muy grave 
para la sociedad andaluza. Se nota 
en la arquitectura y en tantas co
sas, y se ve en qué poquísimas en
cuestas salimos bien, ya sea de ni
vel de vida, de lectura de periódi
cos o de obesidad infantil. 

P.- De eso algunos culpan al 
gobierno y otros al genio de la ra
za. GA quién culpa usted? 

R.- Mitad y mitad. El genio de 
la raza pesa mucho. 

P.- ¿Qué le parecen las actua
ciones urbanísticas que realiza el 
Ayuntamiento bajo la bandera de 
la modernidad? 

R.- Oigo dos mensajes:. uno 
conservador, están destrozando la 
Sevilla antigua, que me parece pro
fundamente reaccionario. Entre los 
nuevos conservadores y los anti
guos conservadores, los nuevos 
son peores porque son más radica
les. El otro mensaje es el de la mo
dernidad, muy provinciano. 

P.- Hablemos de casos concre
tos. La Piel Sensible. 

R.- Lo que leí sobre ese proyec
to, que era que las calles iban a te
ner el color del azafrán si era la ca- . 
lIe Azafrán, me parecía hon-ible. El 
otro día pasé por la Plaza del Pan y 
desde luego está mucho mejor que 
antes, porque hay que ver cómo es
taba antes. Un sitio que no tenía 
tráfico desde hace veinte años y to
davía tenía aceras. 

P.- La Encarnación. 

R.- Ahí se suma toda la mala 
suerte. Primero por los hallazgos 
arqueológicos, que han obligado a 
elevar la cota de las cosas. Es'muy 
importante conocer la ciudad del 
pasado, pero no podemos COnver
tirla en un Frankenstein que ense
ña al mismo tiempo todas las cos
turas. Eso es un disparate. Luego 
está el componente provinciano 
que le decía del 'seamos más mo
dernos que nadie'. El proyecto me 
recuerda a la Expo. Me parece ina
decuado, y para colmo creo que tie
ne un restaurante arriba, en un mi
rador que maldita sea la falta que 
haría. Soy muy pesimista, tengo 
pocas esperanzas de que esto me
jore mucho. 

P.- ¿Cómo hubiera usted re
suelto esa plaza? 

P.- Lo primero es que se ten
dría que haber resuelto antes. Es 
una vergüenza que lleve más de 
treinta años así: Pero desde luego 
no me parece el sitio para dar la 
nota. 

P.- Su colega Rafael Manzano 
dice que lo peor de que se hayan 
cortado tantos árboles es que ha 
dejado a la vista la arquitectura tan 
mala que ocultaban. 

P.- y tiene toda la razón. Lo 
mejor que'hizo el PP de Soledad 
Becerril fue plantar muchos árbo
les y tapar muchísimas vergüen
zas. Un critico pedía 'Menos urba
nismo y más urbanidad'. Se trata 
de que las aceras estén limpias, los 
pasos de peatones pintados. Yo ca
mino mucho y encuentro veintio
cho tipos de materiales en las ace~ 
ras. Esta falta de urbanidad se re
suelve con coherencia, técnicos 
municipales solventes y cierta con
tinuidad en las administraciones; 
la nueva que llega anula todo lo an
terior. 

P.- El actual alcalde lleva ya 
ocho años. 

R.- Sí, se podía haber visto me
jorar las cosas y no se ha visto. Pe
ro también con el anterior hicimos 
nosotros una extraordinaria obra 
en Sevilla, el estadio de la Cartuja, 
que fue el disparate más grande 
que se ha podido hacer. Es una his
toria tristísima, porque ni el Sevilla 
ni el Betis se ponen de acuerdo, y 
encima les recalífícan el terreno, 
con lo que nadie va allí. El Atlético 
de Madrid se va a ir al estadio de la 
Peineta, no sé por qué los sevillis
tas tienen que ser tan patriotas de 
Nervión o los otros de Heliópolis. 
Todo eso me recuerda cuando se 
iba a trasladar la Feria a Los Reme
dios, que decían que se iba a acaw 

bar y no ha pasadO nada. 
P.- ¿Quiere decir que si lo llega 

a saber no lo hubiera hecho? 
R.- Tampoco quiero dármelas 

de impoluto, pero no hay nada más 
triste para un arquitecto que ver un 
edificio así. Cuando paso por de
lante me pongo enfermo. 

P.- ¿Derribaría usted algo en 
Sevilla? 

P.- Sí, hay en-ores gordos. Una 
vez, después de aparcar el coche 
en la calle Trastamara, esa zona 
junto a Reyes Católicos, mi hija pe
queña me preguntó: Papá, ¿de ver
dad que Sevilla es tan bonita? Yo a 
veces me pregunto eso también. 
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EMILIO CARRILLO 
Delegado de Urbanismo 

«Las generaciones futuras agradecerán la 
apuesta por la arquitectura moderna» 

-¿Si, como dicen, el Urbanismo ga
na elecciones, cree a estas alturas 
que ha hecho los deberes? 
-Nuestros tres grandes compromisos 
son bien conocidos por los ciudada
nos . Sabemos que en buena parte nos 
jugamos nuestro prestigio en el como 
promiso de construir 14.786 viviendas 
protegidas y los calendarios son muy 
ajustados. Estamos convencidos de 
que el de la vivienda será un compro
miso politico cumplido al fmal del 
mandato, y que romperemos una iner
cia de incumplimientos históricos no 
sólo de Sevilla sino de otras muchas 
ciudades. Podemos marcar un hito. El 
segundo aspecto de máxima responsa
bilidad urbanistica es el Plan de Ba
rrios, que no constaba como tal com
promiso electoral pero que responde 
al interés de atender a las zonas más 
desfavorecidas de la ciudad. Todas las 
actuaciones salvo alguna muy puntual 
estarán ultimadas antes de mediados 
de 2007. Y el tercer gran compromiso 
es la aprobación definitiva del PGOU, 
algo que cumpliremos esta primavera. 
En 2006 se invertirán 90 millones de 
euros con cargo a estas actuaciones. 
Con esos tres campos de trabajo cum· 
plidos estoy satisfecho y apuntaría un 
cuarto compromiso cumplido en la ges
tión de lo cotidiano, de lo que también 
estoy satisfecho. Me refiero a los depar
tamentos de Inspección Técnica de Edi
ficios y de Licencias; en el primer caso 
se han reducido las listas de espera y 
en la tramitación' de licencias hemos 
reducido el tiempo de concesión de 
seis a dos meses. 
-¿Qué me dice de los ~(grandes pro
yectos)), esos que están muy ajusta
dos para inaugurarlos en mayo de 
2007? ¿Le preocupa no llegar? 
-Desde el principio sabiamos que los 
plasos trascendian del calendario elec
toral. Son proyectos en los que hemos 
puesto toda la inteligencia que tene
mos para que sean los mejores, aun
que sé que eso no garantiza que no ha
ya errores o que todo el mundo esté de 

Si el Urbanismo es capaz de ganar elecciones. se encuentra a 

poco más de un año del reto. Dice estar seguro de que llegará a 

2007 con los deberes hechos como aval de una «nueva Sevilla» 

TEXTO: JUAN J. BORRERO 

acuerdo. De verdad lo hemos intenta
do hacer del mejor modo posible en La 
Alameda, la Encarnación, laPiel Sensi
ble, Delicias ... y sabemos que van más 
allá del mandato. Me conformo con 
que para mayo de 2007 en la Encama
ción tengamos construido el mercado; 
que La Alameda esté fmalizada; que el 
enlace del Muelle de Nueva York con 
el de Delicias esté a un 60 por ciento ... 
-y el tranvía funcionando .. . 
-Si, la primera fase del Metrocentro 
totalmente concluida. En lo que con
cierne a Urbanismo nos preocupa espe
ctalmente el tratamiento de fachada a 
fachada de la Avenida, que creo es el 
verdadero impacto de imagen de esta 
obra. 
-¿Cree que tantas obras al mismo 
tiempo pueden ser un arma de do
ble filo y restar votos? 
- Es un riesgo conocido en la gestión 
pública. Lo sabemos y por eso no esta
mos poniendo en marcha obras que 
afecten a grandes arterias o al centro 
en 2007, con excepción del Metrocen
tro, que por lo que supone de cambio 

«La Junta debe prever 
el Parque de Tablada en 
sus presupuestos de 
2008» 

«Las cajas de ahorro 
saben que están en 
disposición de pasar a 
la historia de la ciudad 
con Puerto Triana» 

de mentalidad en el casco histórico se 
va a entender. En los barrios, esas 
obras a la puerta de casa no presentan 
rechaw de los ciudadanos ni tienen el 
impacto de imagen negativa para la 
ciudad. El ciudadano quiere que se ha
gan esas obras y que se cumplan los 
plasos. Nos pasó en 2003 en el Poligono 
de San Pablo, buena parte estuvo le
vantada para las últimas elecciones y 
no tuvo un impacto electoral negativo. 
-¿No espera retrasos en la aproba
ción del PGOU por la Junta? 
-No creo, la comisión provincial de 
Urbanismo tienen previsto aprobarlo 
este mes para que se traslade a la Con
sejería para su aprobación defmitiva. 
-¿Le hubiera gustado al Gobierno 
municipal que la declaración de Ta· 
blada como parque períurbano se 
hubiera tramitado con mayor ur
gencia por la Junta de Andalucia? 
-Si, la verdad es que si, y no por el 
conflicto juridico con la propiedad, si
nopor lo necesaria que es esta tramita
ción administrativa para que eso sea 
una realidad lo antes posibles. Los pla
zos que estamos sopesando nos llevan 
a prever que la ocupación de Tablada 
podría hacerse en el segundO semestre 
de 2007 o en el peor caso -si reinicia
mos el expediente de expropiación
un áño después. Por eso, 2007 debe ser 
el año de inicio de las obras del parque. 
Los presupuestos de la Junta para 2007 
tienen que tener previsto el inicio de 
las obras, y para ello hay que tramitar 
cuanto antes la declaración de parque 
periurbano y concretarlo en un proyec
to antes de fmal de este año. Eso es lo 
que me preocupa. Creo que los ciuda
danos no entenderían que ganáramos 
el r ecurso, ocupemos Tablada y no po-

damos empezar las obras. 
-Otro proyecto de la Junta con re
traso es la Ciudad de la Justicia ... 
-Bueno este proyecto depende del 
traslado de la Feria a! Charco de la Pa
va y de la actual ocupación de los terre
nos por las obras del Metro - la adjudi
cataria de las obras tiene alli insiala
das sus oficinas y maquinaria-o Eso 
no quita para que aprovechemos este 
tiempo en el concursos de ideas para 
asegurar la calidad arquitectónica del 
proyecto. 
-¿El traslado de la Feria tiene fe
cha? 
-En estos momentos no puedo dar 
una fecha exacta, porque no me corres
ponde a mi. Si puedo marcar los plazos 
mínimos que necesitamos para que el 
traslado a! Charco de la Pava sea facti
ble. El convenio sobre la propiedad de 
los terrenos está fIrmado con Patrimo
nio del Estado y desde el punto de vista 
juridico urbanístico el traslado sería 
posible este año. En lo técnico,la orde
nación de los terrenos se ha iniciado 
con el encargo de un proyecto básico 
que ha sido ya objeto de algunas modi
ficaciones por parte de Fiestas Mayo
res que espera tenerlo cerrado este ve
rano. Eso nos permitiría licitar la obra 
de reurbanización y acondicionamien
to en el primer trimestre del 2007. Bas
tante antes de las elecciones municipa
les se podría poner la primera piedra. 
Los servicios técnicos contemplan un 
plaso de actuación de unos veinte me
ses. El fina!, por tanto, sería antes de 
concluir el año de 2008 yeso quiere de
cir que desde el punto de vista jurídico 
técnico el traslado sería pOSible para 
la Feria de 2009, pero entonces será 
cuando habrá que decidir si es ese u 
otro año el del traslado. 
-Comentaba antes la oportunidad 
que para Sevilla tiene la convocato
ria de concursos arquitectónicos pa
ra proyectos singulares. Pero, ¿no 
cree que casos como el de la bibliote
ca de la Universidad son ejemplos 
de grandes obras desubicadas? ¿No 
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se corre el riesgo de buscar sólo la 
:frrma sin pensar en su verdadera 
funcionalidad en el entorno? 
-Cuando se convoca un concurso in~ 
ternacional, como hizo la Univer$i~ 
dad, se corre el riesgo de que aiquitec~ 
tos de renombre presenten un proyec
to que no consiguieron ubicar €In otro 
lugar,- pero no creo que sea el caso. El 
de la l:>il:>lioteca del Prado me gusta y 
no lo considero desubicado. Tengo en 
la cabeza la ciudad de dentro de,no mUA 

cho tiempo, pienso en el área de Viapol 
como zona de expansión y creo que en 
esa nueva Sevilla no desentona con 
ViapolCenter, con la nueva Facnltad 
de Derecho, con las VPO de Tussam 
-que se harán mediante concurso-, 
con el intercambiador de transportes 
del Prado ... creo que encaja en esa mo· 
dernidad. Como sevillano es un orgu· 
Uo que se hable de Sevilla en determi· 
nadas foros donde no se contaba con la 
ciudad por los proyectos de grandes arA 
quitectas como González·Cordón, con 
la torre nueva de Bellavista o el campo 
del Betis; Vázquez Consuegra, con el 
nuevo auditorio de Fibes; Rogers, para 
el proyecto de Abengoa, Mayer, en la 
Encarnación o la biblioteca de Zaha 
Hadid en el Prado. 

Todo eUo está introduciendo a Sevi· 
lla por una senda de innovación y cali
dad en arquitectura moderna que las 
generaciones futuras nos van aagrade
cer: Sevilla lo necesitaba. Tenemos 
una gran responsabilidad con esas ge
neraciones en lo que se refiere a con
servar nuestro patrimonio histórico 
artístit:o, pero también tenemos que 
ser suficientemente valientes para 
comprender que ese legado cnltural te· 
nemas que actualizarlo sin detrimen
to de lo histórico pero con nuevos ele
mentos y con factores de innovación. 
Sevilla ha entrado por esa senda. 
-Se ha olvidado de la torre de Puer· 
toTriana ... 
-Porque todavía no hay arquitecto 
elegido. Estoy' convencido de que las 
cajas de ahorro van a acertar. No sé 
quien resultará elegida, pero sé que 
acertarán. Tienen claro que van a ha
cer una obra de calidad y son conscien-

tes de que están en disposición de pa
sar a lahistoria de la ciudad de Sevilla. 
-y hablando de alturas, ¿Es de los 
que piensa que el Prado no es lugar 
para la noria panQrámiC!:!? 
-Creo que de tanto explicar que era 
una ubicación experimental se me ha 
notado que en el Prado me desencaja. 
Pero tengo que decir' que una vez pues'
ta en marcha he de confesar qué me ha 

sorprendido en positivo, podría haber 
sido al revés y ahora estaría diciendo 
que un año es mucho para reubicarla, 
por ejemplo al mueUe de Nueva York 
deS¡:iU.és de las obras. Me lo han comen
tado rouchas personas. creo que la ciu
dad ha encajado el proyecto. y pienso 
que. precisamente la altura, de 60 me, 
trosiha sido detenninante en esta vi· 
sión de la noria. 
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ElSASsacaa 
concurso el 
proyecto de obras 
de reforma del 
Hospital Militar 

• El proyecto deberá resolver la 
ubicación en el edificio de la Uni· 
dad de Hospitalización de Agudos 
de Psiquiatría y del Hospital de Día 
Médico·Quirúrgico 

ABe 
SEVILLA. La Consejería de Salud 
ha iniciado el proceso para adjudi· 
car la redacción del proyecto bási* 
co y de ejecución de obras de diver
sas reformas previstas en el edifi
cio del Hospital Vigil de Quiñones 
de Sevilla por un valor de 10,5 millo
nes de euros, según informó el Ser~ 
vicio Andaluz de Salud (SAS), infor· 
m~ E.P. Las empresas que quieran 
participar en esta fase de adjudica· 
ción, que se inicia tras publicarse 
el anuncio de dicho concurso en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE), 
tendrán como plazo para presentar 
sus ofertas. hasta el próximo 17 de 
abril. 

Con este concurso se pretende 
unificar las reformas que han de 
emprenderse para adaptar las 
ár.eas del antiguo Hospital Militar 
alosnuevos dispositivos de consul~ 
tas externas y quirófanos que se 
han proyectado. 

En concreto esta remodelación. 
que modernizará los espacios ac· 
tuales y los adaptará a la normati· 
va vigente, permitirá la puesta en 
marcha de las consultas externas y 
del área quirúrgica, así como de la 
Unidad de Hospitalización de Agu. 
dos de Psiquiatría y del Hospital de 
Día Médico·Quirúrgico. 

Paralelamente, a este concurso, 
el Servicio Andaluz de Salud está 
redactando el proyecto que sustitui
rá la mayoría de las instalaciones 
industriales del edificio tales como 
los grupos electrógenos que alimen
tan el cuadro de distribución en ca
so de fallo eléctrico, el sistema de 
climatización o las instalaciones 
de agua caliente, entre otras refor· 
mas imprescindibles para el correc
to funcionamiento del centro. La in· 
versión de la redacción yejecución 
de este último proyecto que preten· 
de transformar las instalaciones in
dustriales asciende a 6,8 millones 
de euros. 

Centro de salud Los Bermejales 
De otro lado, la Consejería de Salud 
asegura que ya se están terminan
do las obras del edificio que alberga· 
rá el nuevo centro de salud de Los 
Bermejales y que han supuesto una 
inversión de 2,6 millones de euros. 

Este centro de salud contará con 
23 consnltas de medicina familiar y 
enfermería. Cuando se ponga en 
marcha atenderá a una zona en ex
pansión como es Los Bermejales, 
Bami y El Cano, núcleos de los que 
se estima alcancen ,en un futuro 
próximo las 30.000 personas. 
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TRIBUNA 

lñaki Ezkerra 
Escritor. Portavoz de! Foro Ermua 

No se puede pensar la infinitud y la eternidad desde los 
límites del propio concepto de 'tregua'. Una 'tregua eterna' o 

un 'alto el fuego infinito' sería una llave de judo a la razón 

¿Qué hacer con la 'tregua' esta? 
EAMOS optimistas o pesimis
tas, baycosas que no deben va
riar al servicio de los estados 
anímicos o de la fe que profe

sen algunos en el Gobierno o en la buena vOw 

luntad de los asesinos. No debe variar la Justi
cia, por ejemplo, aunque Conde-Pumpido pida 
cambios en los jueces pata adaptarse a los nue
vos tiempos. Si debe haber cambios será por el 
avance de detenninada doctrina penal o pro
cesal o penitenciaria que salga de los estudios 
jurídicos o criminológicos o interdisciplinares, 
no poruna táctica política tan presumiblemen
te efímera como sus artífices ideológicos en el 
más rudimentario sentido del término. El De
reCho es más serio que todos esos eslóganes 
oportunistas y propios del marketing capitalis
ta, de todas esas frases hechas para la propaw 

ganda como aquella de "algo se mueve en HB" 
que queda como una pieza arqueológica-mew 

diática para el museo del tostonazo vasco que 
ya dura -me hago cargo-más de treintaaños. 

Al margen de cansancios en los partidos y lí
deres democráticos que pueden confundirse 
con el inexistente cansancio de ETAydelnacio
nalismo correoso y centenario, la Ley debe res- -
ponder a ETA. Si ETA enseña las armas en un 
cese condicionado, interesado y momentáneo 
de la violencia pata explicitar su chantaje que 
es claro y cristalino al contrario que el discurso 
del talante, hay que responderle con los tribu' 
nales, como ha hecho el Foro Ermua al quere
llarse contra Batasuna por organizar una com
parecencia pública que es simplemente escan
dalosa viniendo de un partido deslegalizado. 

La voluntad dialogante debe estar y está de 
hecho en la Ley, en los espacios del Estado de 
derecho. Dentro de la Ley, o sea de la flexible y 
humanizada legalidad democrática, todo es 
posible. Fuera no cabe respetabilidad alguna 
para los encapuchados y emboinados que se 
aprovechan de la paciencia ajena y la venden 
como legitimidad democrática o intelectual. 
No nos agravien con una escenografía circense 
que sólo el miedo y la muerte han dejado le
vantar sobre los guiñolescos platós de una so
ciedad moderna de la Unión Europea. 

He dicho que ETA tiene un discurso claro y 
este hecho innegable debe hacernos pensar. 
A ETA, como a los independentistas de ERC, 
se le entiende perfectamente. No se le en
tiende al Gobierno ni a los sectores de la opo
sición que han empezado a jugar a desvirtuar 

OR vez primera, PP Y PSOE 
parecían estar de acuerdo en 
la necesidad de disolver e! 
Ayuntamiento de Marbella, 

pero diferian en cuándo hacerlo. El PP pre
fería que se haga rápidamente, de forma 
que, tres meses después, se puedan convo~ 
car elecciones para elegir a los concejales 
que gobernarían la ciudad durante menos 
de un año, porque luego habrán de cele
brarse de nuevo. El PSOE deseaba agotar 
los plazos de manera que la disolución sea 
aprobada por el Senado menos de un año 
antes de la fecha prevista para las próxiiuas 
municipales -mayo del 2007- con lo cual, 
según prevé la ley, una gestora gobernaría 
la ciudad hasta entonces. 

Sin duda, e! PP pretende gozar de la venta
ja que disfruta en este momento: es el único 
partido que no ha proporcionado tránsfugas 
y que sale limpio del albañal marbellí. Los 
candidatos del GiL, del PSOE y del PA en las 
elecciones de 2003 están condenados, pro~ 
cesados o encarcelados por la OperaciónMa
laya. Las encuestas son favorables al PP Y su 
candidata fue confirmada hace tiempo. 

ElPSOE, formalmente, aún no tiene candi
dato, aunque todos miran a Paulino Plata. 
Pero 10 peores que, según demuestran las en
cuestas, los ciudadanos de Marbella identifi-
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-que es distLl(Q de moderar -' su discurso por 
miedo a una sokdad perfectamente sobrew 

llevable porque es la de millones de españo
les que le han dicho tres veces no a la negow 

ciación a nuestro presidente del Ejecutiv0 
central en las calles de la capital de España. 

Pero acabemos con una divagación precisa 
sobre el- lenguaje de los terroristas. No es 
exactamente mi intención hacer una reseña 
literaria del famoso comunicado de ETA, sino 
reparar en la palabra crucial de ese texto 
-"permanente"-, que algunos han repetido 
hasta la saciedad suponiéndole un significa
do mágico y fantástico que no tiene. Magia y 
fantasía tienen, por ejemplo, las palabras 
"eternidad" o "infinitud" porque remiten a 
conceptos que, por muy familiares que se nos 
hayan hecho a base de invocarlos desde la es
cuela primaria (vida eterna, misericordia in~ 
finita ... ) son lisa y llanamente inconcebibles 
para la mente humana. No se puede pensar la 
eternidad ni la infinitud desde los límites y las 
limitaciones temporales o espaciales y menos 
aún desde un espacio o un tiempo recortados 
por el propio concepto de la "tregua", que ha~ 
ce alusión directa al lapsus, al paréntesis, a 10_ 
efímero, a 10 limitado. Una "tregua eterna" o 
un "alto el fuego infinito" sería sencillamente 
una llave de judo a la razón. 

Cuando alguien decide liquidar su negocio 
se conforma con poner un cártelito en el esca
parate que dice "cierre definitivo del local". No 
dice l'cierre infinito" nL~,'cierre eterno" aunque 

Félix Bayón 

Difícil 
• • conVivenCIa 

can con el PSOE a la hoy presa Isabe! García 
Marcos. No es tan raro: Garda Marcos ha si
do candidata del PSOE durante las últimas 
cuatro elecciones y, evidentemente, los ac
tuales dirigentes socialistas de la ciudad, bas
tante anodinos, no se han dado a conocer 
apenas. Les conviene ganar tiempo. 

Es imposible que cediera ninguno de los 
dos partidos, porque sus intereses, en cues
tión de fechas y plazos, son completamente 
opuestos. Pero, almargen de los afanes parti~ 
darlos, parece razonable que se dé un año y 
no tres meses a la gestora para poner orden. 

podría decirlo perfectamente y de manera 
itrebatiblepero al precio de provocar en e! 
cliente un vértigo teológico y un agota
miento cósmico para los que no está prepa
rado. El "cierre definitivo" de una zapateria 
a uno le tranquiliza y le inspita sosiego por
que remite a un final, a la muerte, a un de
senlace narrativo. Sin embargo, una zapa
tería '~eternamente cerrada" o '"'cerrada in
finitamente" es una pesadilla espantosa, 
algo impoSIble de pensar. 

Volvamos a la "tregua" que ahora lla
man "permanente". "Permanente", lo 
mismo que "indefInida" -como llamaban 
a la anterior-no es sinónimo de infinita ni 
de eterna sino lo contrario. Es un eufe~ 
mismo de caducidad y finimd. Penna
nente es el peinado que llevan las ancia
nas y que se jode con el incienso de un par 
de misas. En un amago de perdurabilidad 
semejante al de ETA dijo H61derlin que 
"lo que permanece lo fundan los poetas". 
Lo que permanece un poco más que las 
treguas pero tampoco mucho más, sólo 
unos pocos siglos que resultan irrelevan
tes en la marcha del cosmos aunque los de 
las capuchas y las chapelas se consideren 
inmortales. Pasarán, sí, quizás no dentro 
de un año ni dos pero pasarán. 

La errónea utilización de las palabras 
siempre es síntoma inequívoco de confu
sión en los conceptos. Un ejemplo nos lo 
ha brindado generosamente Miren Azka~ 
rate esta pasada semana con su calculada 
aseveración de que "el encarcelamiento 
de Otegi sería una estupidez política". 
Aquí no estamos ante un disparate ni ante 
una mentira siquiera sino ante un formu
lación improcedente desde el instante en 
que dicho encarcelamiento no sería una 
"medida política" sino una "medida judi
cial" y en que exigir, pedir o sugerir siquie
ra la suspensión del fallo de un tribunal de 
Justicia en nombre de "lo político" equi
valdría a romper la tan trafda y llevada se
paración de los tres clásicos poderes esta~ 
blecida por Montesquieu. cosa que nadie 
deseamos ¿o sí deseamos? 

Dicen por ahí que en el País Vasco lo po
litizamos todo. Este sería un grave ejem
plo. La polítización de la estupidez es lo 
que nos faltaba. Sería una estupidez sin 
apellido pero con mayúsculas. 

Lo ideal sería que la convivencia entre PP 
y PSOE fuera lo más civilizada posible du
rante todo ese tiempo: la imagen de uní~ 
dad reconfortaria a la ciudadartiaypodría 
devolverle la confianza perdida hace 
quinc~ años en los grandes partidos. Ade. 
más, es muy probable que ninguno de 
ellos obtenga mayoría absoluta y se vean 
obligados a gobernar juntos.' Más vale, 
desde ahora, fOljar la convivencia pacífica 
que la ciudad necesita. 

Aun dando por supuesto -que quizá sea 
mucho suponer- que la nueva gestora sea
generosamente compartida por ambos 
partidos, es más que posible que los impli
cados en el caso Malaya salpiquen al 
PSOE o a la Junta e, inevitablemente, el 
pp trate de sacar provecho. Ya el lunes, el 
diario El Mundo publicaba una entrevista 
con el consejero general de! PGOU de 
MarbeUa, el ex centrista Arturo Moya, en 
la que ésteafumaba que Juan Antonio Ro
ca había entablado negociaciones con los 
socialistas para que la entonces hipotética 
candidatura de Marisol Yagüe apoyara 
tras las elecciones a Paulino Plata. Murti
ción electoral no va a faltary, portanto, es 
ilusorio confiar en la convivencia pacifica. 

-tfelix@felixbayon.com 
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Carlos Colón 

·Deuna 
l. nada a otra 
1 

UIÉN ha dicho que Sevilla 
-eso a lo que aludimos cuan
do decimos este nombre co
mo algo más que un sitio que 

sé habita con indiferencia- sea sólo' su casco 
histórico? No yo, desde luego, aunque algu
nos lo reprochen torcidamente a quienes de
fendemos la importancia de! patrimonio ma
terial e inmaterial de la ciudad. El material 
está casi íntegramerite' encerrado en el perí
metro de las antiguas murallas, es cierto, con 
la excepción de algunos barrios que. como el . 
Tardón, el barrio León, la Ciudad Jardín, el 
Porvenir o Heliópolis, son huellas de' la ciu
dad de! 29 o de! crecimiento aún no salvaje 
de la de los 40 y los 50. Pero el patrimonio in
material abarca la totalidad de la ciudad por
que afecta a costumbres y tradiciones que 
muchos sevillanos se llevaron consigo desde 
los barrios históricos o, simplemente, porque 
en cualquier parte se pnede vivir "en sevilla
no", es decir, sin indiferencia ycon un sentido 
de pertenencia a la ciudad. 

El casco histórico es la matriz simbólica 
de la ciudad, por ser el lugar en el que se 
hace presente su historia, visible en sus 
huellas. La conservaci6n de este patrimo-

De proseguir el destrozo -San 

Lorenzo, Encarnación, Plaza del 

Pan- del centro histórico, el Metro 

nos llevará de una nada a otra 

nio material es importantísima para ese 
otro patrimonio inmaterial que se puede 
disfrutar en cualquier lugar de la ciudad, 
pero se renueva en los viajes de idea yvuel
ta que los sevillanos emprenden semanal o 
estacionalmente a "su" centro. Lejos de 
tratarse de algo en, vías de extinción, esta 
conexión regeneradora entre los sevilla
nos y la matriz en la que a lo largo de los si
glos ha ido naciendo y evolucionando su 
cultura urbana será facilitada por el Metro. 
Cuando lás ,ohras se ultimen el centro his~ 
tórico estará a diez o quince cómodos mi
nutos de cualquier punto de la ciudad. Se 
entrará en un vagón en Sevilla Este, elAlja
rafe o Montequinto y se emergerá en la 
Puerta de Jerez o la Encarnación. 

Por eso la conservación del casco históri
co es ahora más importante que nunca: ·el 
Metro deshará ese tópico demagógico se
gún el cual quienes defienden la conserva
ción de la Sevilla de intramuros son los pri
vilegiados que la habitan, ignorando al res
to de la ciudad e incluso despreciándola co
mo no-Sevilla. Pero es preciso que cuando 
los sevillanos salgan por las bocas del Metro 
emerjan a espacios que les restituyan su co
nexión histórica, artística, simbólica, con la 
ciudad. No a la Encarnación de las setas gi
gantes ni a la plaza del Pan recientemente 
destrozada. Al arquitecto responsable de es
te último desaguisado le podrán' parecer 
"superficiales" las críticas y a los comercian
tes de Lineros y Puente Pellón estupendos 
estos atentados patrimoniales contra la ciu
dad (con lo que demuestran -basta pasear 
por ella- lo que va del ayer de Marciano, 
Máquinas Alfa o 7 Puertas al hoy de esta ca
lle), pero con ello se hace un daño que se pa
gará carísimo cuando el Metro nos traíga de 
una nada a otra y la ciudad~ amnésica, se 
des-centre definitivamente .. 

?,ccolon@diañodesevilla.es 
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Antonio Delgado Cabeza 
Profesor en Málaga 

El modelo que hace escuela de verdad, y no el de los colegios, 
es el del primo que no estudió, es concejal y está forrado, y se da 
reconocimiento social al que amasa fortuna a cualquier precio 

¿Por qué Marbella? 
L hilo de la Operación Malaya, ahora 

que se les ve llorar bajo las pancartas recla
mando justicia, conviene recordar el dato 
de que fueron los ciudadanos marbellíes los 
que frívolamente crearon el mito Gil, los que 
alegremente dieron al alcalde-bufón cuatro 
-tres más una- victorias aplastantes conse
cutivas en las urnas (19 de 25 concejales en 
1991,17 de 25 en 1995, 15 de 25 en 1999 y, 
ya inhabilitado Jesús Gil, 15 de 27 para Ju
liánMuñoz en 2003), los que estaban felices 
con la política populista del regidor charla
tán que llenó la ciudad de arcos del triunfo, 
arriates y jardineras y limpió las calles de 
basuras, chorizos y putas al tiempo que dila
pidaba el patrimonio público y atraía a las· 
mafias internacionales y a las furcias de lu
jo. Sí, fueron los taimados marbellíes los 
que, obviando los antecedentes penales del 
constructor fraudulento, entre risas y bro
mas, votaron voluntariamente durante 16 
años (¿?) a aquél que tenía previsto como 
objetivo. número uno de su mandato limpiar 
las arcas municipales. 

También es interesante reflexionar sobre 
el papel jugado en el affaire marbellí por el 
poder estatal y el autonómico, que han ac
ruado de Pilatos mientras la merienda de 
negros se producía ante los ojos de todos. 
Véase la película La caja 507 del director 
vasco" Enrique Urbizu, que, sin ser visiona
rio, ya denunciaba en 2002 lo que todo el 
mundo sabía que estaba sucediendo. 

Pero la reflexión de fondo hay que cen
trarla en el modelo social que soporta con 
normalidad que autoridades, políticos, jue
ces y demás ciudadanos o sean corruptos o 
asuman la corrupción con naturalidad, co
mo algo inevitable e inherente al propio sis
tema. La asunción de este principio va debi
litando gravemente no sólo la salud de la 
democracia, sino también a la desmoviliza
da opinión pública que afronta las próximas 
elecciones con el desencanto de no elegir al 
mejor representante sino al menos malo, al 
menos chorizo. 

La aspiración a hacerse rico en poco tiem
po ha pasado de ser un derecho a ser una ne
cesidad, una forma de entender la vida, una 
manera de vivir. Miles de madres recorren 

mí, durante estos dos años de go
bierno, Rodríguez Zapatero ha sido un miste
rio. Cuantas más cosas sabía de él, más me des
concertaba. Zapatero llegó a la Presidencia del 
Gobierno prometiendo a los ciudadanos que el 
ejercicio del poder no lo iba a cambiar. Esta 
promesa era asombrosa, porque sólo podía ha
cerIa alguien que no tuviera ni la más remota 
idea de la naturaleza del poder (un ermitaño, 
un náufrago en un islote desierto, un lunático, 
por poner unos cuantos ejemplos). De no ser 
así, esta promesa sólo podía hacerla un cínico 
redomado que ya lo supiera todo del poder y 
por ello mismo se permitiera embaucar a sus 
electores con trucos de hipnotismo. Lo bueno 
del caso es que Zapatero no parecía ajustarse a 
ninguna de las dos categorías. Sus escasas bio
grafías afirmaban que había sido diputado so
cialista durante veinte años, en los que había 
llevado una vida digna de un personaje de 
Paul Auster: había vivido solo en un hotel de 
Madrid, sin ver a nadie más que a los políticos 
con los que trabajaba sin descGlJ.J.So en el Parla
mento (¿en qué?, un misterio), y reservando 
las visitas a su adorada familia para los fines de 
semana. 

El lunes pasado, enMallorca, unos periodis
tas le preguntaron a Zapatero cuál era su opi
nión sobre la reciente huelga ilegal en el aero" 
puerto de Barcelona. Zapatero contestó que la 

~a aS.ll!l~ión de! princip",io __ d:::e=-__ 

que la corrupción es inevitable ~_ 

inherente al sistema va debilitando 

la salud de la democracia española 

los castings soñando con que sus hijos, se 
conviertan en un David Bisbal que los haga 
multimillonarios y famosos de la rioche a la 
mañana. 

y lo peor es que el espíritu Operación 
Triunfo, potenciado desde el poder, se puede 
extrapolar a todos los campos y profesiones. 
Si se puede trapichear con noticias) misiles y 
la salud de la gente, ¿por qué no con las vi
viendas? ¿No se basa este estado de derecho 
en la libertad de mercado, la acumulación 
infinita de riqueza y el consumo irracional? 

Especular es legal. Y se incentiva al que es
pecula no sólo con riqueza, sino con recono
cimiento. ¡Qué listo es! Se crea así un mode
lo a imitar, se hace escuela de verdad, y no la 
de los colegios. Los jóvenes no ven futuro en 

Eduardo Jordá 

La política 
zen 

huelga le parecía inaceptable, y acto seguido 
hizo esta singular revelación: "Espero que los 
huelguistas estén arrepentidos". ¿De qué te· 
nÍan que arrepentirse, me preguntaba yo, si los 
huelguistas se habían salido con la suya? Y de 
pronto tuve una inesperada revelación: más 
que un político, más que un presidente del go
bierno, Zapatero es un pensador zen. Me ex
plicaré. Es bien sabido que el ideal de los prac
ticantes de·la filosofía zen es Wl estado de con
ciencia que no albergue pensamientos ni senti
mientos de apego a ninguna cosa, ya que la na
turaleza visible de este mundo no es más que 
un engaño y nada que fo~e parte de él podrá 

el respeto, la honradez y el esfuerzo con
tinuado. Un primo que no estudió es con
cejal y está forrado. Una compañera ano
réxicadel instituto es top model yadmira
da por todos. Y rica. El vecino que era al
bañil hace ocho años montó una cons
truc;tora con unos socios y hoyes un os
tentoso hacendado que se pasea en Mer
cedes, para envidia de todos. 

Además, no se tiene conciencia de que 
esto está mal, de que la humanidad ha 
perdido el rumbo o de que la acumula
ción de recursos en unos provoca el ham
bre y la muerte de otros en un planeta de 
recursos naturales limitados. No. Existe 
todavía la percepción generalizada de 
que hoy se vive mejor que antes y esto 
anestesia o imposibilita cualquier reivin
dicación solidaria con el consumo nece
sario, la redistribución de la riqueza, el 
hambre del Tercer Mundo, el equilibrio 
ecológico, el desarrollo sostenible o tan 
siquiera otro tipo de progreso diferente 
al actual, y lo que debería ser una lógica 
preocupación compartida ante los alar
mantes síntomas de esta casa común lla
mada Tierra, provoca sólo la hilaridad 
socarrona de una mayoría que ve estúpi::. 
do no aprovecharse de la abundancia o 
compartirla con los más necesitados. 

Desde Gerona hasta Huelva, la costa 
española está llena de Marbellas, de 
ayuntamientos que siguen la misma polí
tica depredadora, especulativa y corrup
ta. En el interior, también. Esto es vox pp
puli. Harían falta miles de, Operaciones 
Malayas para que la marbellí tuviera sen
tido y fuera algo más que la cabeza d~ 
turco que ha osado evidenciar más de la 
cuenta la propia esencia del modelo de 
estado dominante. 

Nos guste- o no, las reglas del juego de 
las democracias occidentales se funda
mentan ideológicamente en el sueño 
americano. El ideal no es ser mejor, sino 
tener más. Todo vale para este fin, desde 
invadir, destruir y masacrar impune
mente a un país que tenga petróleo, has
ta recalificar como urbanizable lo que 
hasta ese momento era parque natural 
protegido ¿Por qué no? Es legal. 

ser explicado de forma convincente. De es
te principio se derivan dos ideas funda
mentales. La primera, que la inacción es la 
única vía de conducta razonable. Y la se
gunda, que un sabio zen sólo puede ofrecer 
respuestas desconcertantes a sus discípu
los. Veamos dos ejemplos. Un maestro zen 
respondió que un gato muerto era 10 más 
valioso de este mundo. Y otro maestro, 
cUando le preguntaron cuál era el sonido 
más bello del mundo, respondió sin iÍunu
tarse: "El de un aplauso". Y cuando su discí~ 
pulo se alejaba, confuso por la respuesta, el 
maestro añadió: "Un aplauso, sÍ, pero he
cho con una sola mano". 

La semana pasada, en el aeropuerto de 
Barcelona, los afectados por una huelga 
salvaje que puso en grave peligro la seguri
dad aérea supieron cómo se siente el ser 
másvaliosodelaCreación,esdecir, un gato 
muerto. Pero no hay que preocuparse. Al 
acabar su encierro forzoso, todos estos 
afectados aplaudieran a rabiar a los directi
vos de Iberia, a los trabajadores que habían 
saboteado las pistas y a los políticos del Go
bierno central y de la Generalitat que tan 
bien habían sabido enfrentarse a una emer
gencia. Eso sÍ, todos los afectados por la 
huelga aplaudieron con una sola mano. Co
mo exige la filosofía zen. Y como le gusta a 
Zapatero. 
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Carlos Colón 

Ellos O Sevilla 

A delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía que paralizó la pavimentación de 
la Plaza de San Pedro por no respetar su fiso
nomía histórico-tradicional autorizó después 
la de la Plaza del Pan y ahora las de la Alfalfa y 
la Pescadería, las tres insertas en ese brutal 
atentado con nombre cursi que se llamaLa piel 
sensible (no es casualidad: la cursilería suele 
ser la forma en que los brutos entienden la de
licadeza). ¿Ha cambiado de manos políticas la 

,y delegación de Cultura de la Junta de Andalu
da ?·No. Lo que ha cambiado de manos políti
cas es el Ayuntamiento. Es sabido que la línea 
cultural de los partidos la establece la cultura 
del partido, y que ésta la inspira la estrategia 
de supervivencia de las gigantescas oficinas 
de empleo para profesionales vírgenes del 
ejercicio de su profesión -en el caso de que la 
tengan- que son los partidos en este mediocre 
y estomacal momento político que vivimos. 

La pavimentación de la Plaza de San Pedro 
era un proyecto del PA, entonces a cargo de 
Urbanismo, y la delegación de Cultura estaba 
en manos de un PSOE en vispera electoral. El 
proyecto de La piel sensible, en cambio, es del 
actual Ayuntamiento socialista. Esta coinci
dencia partidista es el factor cultural que hizo 
que la delegación de Cultura se opusiera al 
proyecto de San Pedro y ahora dé por bueno 
el mucho más agresivo y destructor de la Pla-

Sevilla sólo tiene una posibilidad 
---

de sobrevivir: que los ciudadanos 

echen democráticamente 
---

al PSOE del Ayuntamiento 

en las próximas elecciones 

za del Pan, la Pescadería y la Alfalfa. Y que no 
se le ocurra hacer otra cosa; porque cuando la 
dócil delegación de Cultura deja de serlo le re
gañan por tener la osadía de poner objeciones 
a actuaciones del partido, como en el caso de 
la destrucción de los restos almohades de la 
Puerta de Jerez. 

Estremece ver a ese mini-yo de Speer o de 
Posojin -articuladores de los delirios arqui
tectónicos y urbanísticos que pretendieron 
refundar Berlín en los 30 y Moscú en los 50 y 
60- que es el actual responsable de Urbanis
mo en la disparatada Sevilla de Austin 
Power que padecemos, remedo de la des
trucción ye-yé de la ciudad en los años 60 y 
70, anunció con indisimuladasatisfacciónel 
inicio de la destrucción de Jesús de las Tres 
Caídas, la Alfalfa y la Pescadería mientras 
inspeccionaba la erección de las setas de la 
Encarnación. ¡Qué momento para la histo
ria de la ciudad! 

Sevilla sólo tiene una posibilidad de sobre
vivír como algo más que un poblachón infor
me, una ex ciudad des-centrada, un amasijo 
de cosas no unidas por la memoria ni por la 
historia, una parodia de lo moderno y una fal
sificación de lo patrimonial, un parque temá
tico turístico rodeado por una atroz mezcla de 
ciudad donnitorio y polígono industrial, un 
derroche de mal gusto propio de acompleja
dos catetos con dinero que confunden lo anti
guo con lo viejo y lo. nuevo con lo moderno: 
que los ciudadanos echen democráticamente 
al PSOE del Ayuntamiento dentro de un año. 
Ellos o Sevilla: no otra será la alternativa en 
las próximas elecciones. 

~ ccolon@diariodeseviUa.es 
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LA ARQUITECTURA SEVILLANA EN VENECIA 

No puede decirse que la década entre 1995 y 2005 haya sido prodigiosa en la arquitectura 

sevillana perosí refleja un periodo clave entre las convulsiones urbanísticas de la Expo y el PGOU, 

una etapa de relajación pero también de autenticidad que desde hoy se muestra en Venecia 

Arquitectura sevillana entre milenios 

VENECIA. El palacete de la Villa Pis· 
ani del XVIII, rodeado de sus históri· 
cos jardines en la Riviera del Brenta a 
20 kilómetros de Venecia, expondrá 
hasta el próximo 15 de agosto la mues
tra «S'evilla 1995·2005. Una década de 
ArqUitectura», una exposición con la 
que el Colegia de Arquitectos de Sevi· 
lia celebró el pasado año la IV Semana 
de la Arquitectura y que ahora descu· 
brirá en Italia -que no es CUalquier 
lugar cuando se trata de arquitectura 
y arte-, la producción arquitectónica 
hispalense post·Expo. , 

La instalación de la muestra en Ita
lia ha sido soliCitada y organizada por 
el Orden de la Arquitectura, Planifica· 
ción, Paisajismo y Conservación de Ve
necia en colaboración con el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla y la 
Fundación Fidas y coincide éon los ac
tos conmemorativos_ del 75 aniversa
rio de la constitución en Sevilla de la 
institución colegial profeSional. 

«Sevilla 1995-2005. Una déca,dade Ar· 
quitectura» recoge 'alrededor, de dós
dentas cincuenta obras construidas 
en la provincia de Sevilla en una déca
da situada entre dos periodos convul
sos para la arquitectura hispalense en
tre la superproductividad de la E~po 
de 1992 y la futura aportación de los 
proyectos incluidos en el nuevo Plan 
Ge.neral de Ordenación Urbánística. 
Un periodo bautizado por los expertos 
como el «reposo entre milenios,), más 
pausado y más íntimo -menos pen~ 
diente de aportaciones externas~, un 
periodo productivo cuyo protagonis
mo no irá más allá de la intrahistoria 
local pero que a juicio de muchos per
mitió a los arquitectos pensar sólo en 
la arquitectura, preocuparse expresa
mente por la belleza, la transforma
ción y ordenación, la luz, las formas ... 
En muchos casos se trata de obras me~ 
nares, pero sólo consideradas como tal 
por las dimensiones de las mismas, 
una casa de campo, un bloque de vi-

TEXTO: JUAN J. BORRERO ENVIADO ESPECIAL 

víendas sociales, etc. pero una produc~ 
ción que constata una forma de hacer 
arquitectura y que yahan admirado fo
ros documentados como recientemen
te el MOMA neoyorkino. 

Ha sido un periodo en el que tam
bién-se confrrmaron trayectorias de re
conocimiento internacional de frrmás 
de la arquitectura sevillana como son 
Antonio Cruz, Antonio Ortiz o Guiller
mo V ázquez Consuegra, y también 
una década en la que ha explotado una 
nueva generación de arquitectos re
unidos en estudios que se han hecho 
un nombre como Luis e Ignacio Rubi~ 
ño y Pura García, José Morales y Juan 
González o Javier Terrados, nombres 
ya habituales en los medios de difu· 
sión especializados, si bien la lista se~ 
ría mucho mayor y siempre adolecería 
de algún olvido. 

De Itálica a la Encarnación 
La exposición se inicia con interven
ciones realizadas durante esa década 
que inciden sobre arquitecturas del pa~ 
sado, así' se récopilan' trabajOS como 
los realizados en los conjuntos arqueo
lÓgiCOS de Italia y Carn¡ona o la rehabi· 
litación del Archivo General de In· 
dias, así como proyectos de rehabilia
ción de arquitectura doméstica junto a 
los de grandes monumentos._ Seguida
mente se exponen ejemplos de inter
venciones 'singulares que son ejem
plos de transformación interesada so
bre el paisaje, natura:! o urbano. A ve
ces', el punto de partida es reordenar 
un comino o abrir un mirador, pero a 

La muestra recoge 
alrededor de doscientas 
cincuenta obras 
construidas en la 
provincia de Sevilla 

la postre estas intervenciones redibu
jan un paisaje como nunca antes había 
sido inlaginado. En este aspecto desta
ca la casa de retiro espiritual, ubicada 
en la Finca Roda de Guillena, r(3aliza
da por el argentino Emilio Ambasz y 
que tuvo a Felipe Palomino González 
como arquitecto asociado. 

El núcleo de la muestra se. organiza 
en torno a dos selecciones paralelas: la 
de más de treinta proyectos presenta· 
dos de forma exhaustiva junto a pro
yectos considerados emblemáticos de 
la década, seleccionados en su día por 
las revistas espeCializadas. En este 
apartado se ofrecen detalles de proyec· 
tos como la Biblioteca Pública Infanta 
Elena o la desde de la Diputación, de 
Antonio Cruz y Antonio Ortiz,; e!Insti· 
tuto Andaluz de patrimonio, e 1 Ayun· 
tamiento de Tomares, de Guillermo 
Vázquez Consuegra; o el nuevo semi
nario diocesano, jnaugur:ado en 1998, 
de José Antouio C<!1"bajal. 

También se añade un interesante 
apartado bajo el lema (<La arquitectu· 
ra de las pequeñas'- Cosas»~ ,que mues:" 
tra otras incursiones de ar-
quitectos sevillanos en 

la decoración y el diseño con ejemplos 
que van desde el mobiliario de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectu
ra de Sevilla, 'de M<!1"io Alg<!1"Íll, o el 
Museo de Carruajes de Juan Ruega, 
Carmen Bueno y Guadalupe Patón, a 
la cubierta del Velódromo que para 
Dos Hermanas diseñaron Félix Escrig 
Pállarés y José Sánchez. 

Finalmente la ,exposición dará 'a co
nocer en Italia apuntes de la arquitec
tura del futuro que ya se construye en 
Sevilla, así se presentan bocetos de la 
reurbanizaCión de la Plaza de la Encar
nación, l~ ya famosas ({setas~, de Jur
gen Mayer y unade las estaciones de la 
Linea 1 de Metro de Enrique Abascal, 
entre otros proyectos. Será la arquitec
turasevillana delfuturo, de otra déca· 
da ajena a esta exposi
ción, que se cuce en 
la actualidad, don· 
de han tenido gran 
protagonismo la 
convocatoria _de 
concursos de idea 
en lo que concierne 
a obra pública y 
también priva' 
da- Abengoa lo 
convocó para su 
núevo centro 
en. Palmas,Al· 
tas-,y está 
llamada a 

en la _ 
Ción ' árqUitei!~ 
tónica 
lense. 

Vivienda Unifamiliar en Valencina de la Concepción. Aquitectos: 
Ignacio Laguillo ! Harald Schonegger (abril 2000) 

FERNANDO ALOA 
Rehabilitación de lienzo de murallas y creación'de accesos a la torre QUINO CASTRO 

del homenaje de! alcázar palacio en Estepa. Arquitectos: Guillermo Pavón Torrejón / 
Alfonso del Pozo y Barajas Qunio 2003) 
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V SEMANA DE LA ARQUITECTURA 

Los arquitectos expondrán veinte 
ejemplos de diseño contemporáneo 
implantado en cascos antiguos 
«In vitro» animará el debate sobre los impactos del PGOU en el centro 

• Las Jornadas de puertas abier
tas de esta edición incluyen la Igle
sia de San Luis, las Atarazanas, el 
Consulado de Portugal y las Escue
las Pías del 2 y al 6 de octubre 

ABe 
SEVILLA. En pleno debate sobre las re
percusiones que tendrán las propues· 
tas del PGOU en el Casco Histórico de 
Sevilla, la V Semana de la Arquitectu
ra -<le12 al6 de octubre-- ha progra
mado entre sus actos una exposición 
que recogerá veinte ejemplos de im
plantación de nuevos elementos arqui
tectónicos en los conjuntos hlstóricos. 
Con el título «In vitro», la muestra, 

que permanecerá abierta durante todo 
el mes de octubre en el Pasaje Villasís, 
ofrece una selección de 20 edificios de 
arquitectura contemporánea proyecta
dos en diversas ciudades históricas, 
que fueron el resultado de concursos 
internacionales de arquitectura. El co
misario de la muestra, Juan Ruesga 
Navarro, señaló que «el título quiere 
aludir al proceso de implaotación de 
nuevos elementos arquitectónicos en 
los conjuntos históricos, que en su pun
to de partida aparecen como piezas 
exógenas, pero que con el tiempo tie
nen la capacidad de generar procesos 
de revitalización de las ciudades». 

La Semaoa de la Arquitectura, volve
rá a ser una oportunidad única tam
bién para conocer más y mejor el rico 
patrimonio arquitectóuico que ateso
ra la ciudad. Entre el 2 y el 6 de octu
bre, el Colegia Oficial de Arquitectos 
de Sevilla ha programado una serie de 
actividades con el objetivo de «acercar 
la labor profeSional y de investigación 
de los arquitectos a la sociedad», 

Como en años anteriores, se ha pre.
visto unas «Jornadas de puertas abier
tas», que pennitirán visitar edificios 

En la Iglesia de San Luis se hará una visita guiada el miércoles a las 10:00 

«Puertas Abiertas» 

Consulado de Portugal, Lunes 2 de 
octubre de 10:00 a 14:00 
Reales Atarazanas. Martes, 3. De 
16:00 a 20:00 
Iglesia de San Luis, Miércoles 4. De 
10:00 a 14:00. 
Escuelas Pías, Jueves 5. De 16:00 a 
20:00. 
Visitas Guiadas 
Convento de Santa Paula. Seminario. 
Hospital de las Cinco llagas y Archivo 
de Indias, 

emblemáticos de la arquitectura sevi· 
llana como el Pabellón de Portugal de 
la Exposición de 1929, las Reales Atara· 
zanas, la Iglesia de Sao Luís y el edifi
cio de las Escuelas Pías. 

Otro de los atractivos de esta V Se
maoa de la Arquitectura es la reali2a· 
ción de vísitas guiadas y explicadas 
por los arquitectos que hao participa
do en las obras. Este año se trata del 
Convento de Saota Paula, el Semina· 
rio Diocesano, el Hospital de las Cinco 
Llagas, sede del Parlamento aodaluz, y 
el Archivo General de Indias. 

Díaz del Río 
considera al 

PGOU como reto 
El decaoo del Colegio de Arqui· 
tectos de Sevilla, Angel Diaz del 
Río, expresó ayer el interés de 
este sector <<pOr el futuro urba
uistico de Sevilla» y destacó «el 
reto que supone la implantación 
del nuevo PGOU, que será la 
guia que marque el futuro de la 
ciudad en el siglo XX!». 
Diaz del Río dijo que el nuevo 
Código Técnico de la Edifica· 
ción «es una oportunidad para 
reforzar la exigencia de rigor 
profesional», al tiempo que abo
gó por la oportunidad de que en 
este momento se debata en Sevi
lla sobre la construcción en los 
centros hlstóricos. Por último, 
el decaoo confió en que las acti
vidades programadas seao del 
agrado de los sevillanos. 

En la orgaoi2ación de estas activida
des, que coinciden con el Día Mundial 
de la Arquitectura establecido por la 
Unesco para el primer lunes de octu
bre, participao el Ayuntamiento de Se
villa,la Gerencia de Urbanismo, Emvi
sesa y El Monte, Caja de Ahorros de 
Huelva y Sevilla. 

Los actos que se celebrarán en Sevi· 
llaen octubre se difundirán a través de 
la página web: www.semaoadelaarqui
tectura.com, donde podrán encontrar 
infonnación quienes no puedan visi
.lar Sevilla en esas fechas. 

airalnft 



TRIBUNA 
Isidoro Moreno 
Catedrático de Antropología 
Universidad de Sevilla 

La falta de una voz independiente europea en la escena 
internacional es aceptada, cuando no requerida, con la excusa 
de que es la mejor forma de preservar nuestros intereses 

El rapto de Europa 
RAS unas vacaciones en el Pirineo ara

gonés, decidimos, mi mujer y yo, detenernos 
undíaenMadrid conel exclusivo objeto de vi
sitar la Exposición Picasso: tradición y van
guardia, organizada para conmemorar el 2S 
aniversario de la llegada del Guernica a Espa
ña y el 125 del nacimiento del genial andaluz. 

Confieso que visitando la dos muestras he 
empezado a reconciliarme con las grandes 
exposiciones. Por lo general, estas son opera
ciones de prestigio del sacro Estado para 
atraer gente a esos grandes santuarios de la 
cultura sacralizada (¿y muerta?) que suelen 
ser los museos, y para permitir a los políticos 
de turno hacerse fotos en su inauguración. 
Salvo quizá los expertos, la gran mayoría de 
los visitantes salen de ellas sin que la inmer
sión en la alta cultura les haya aportado algo 
provechoso-salvo, quizá, el espejismo de una 
mayor respetabilidad cultural- ni, sobre todo, 
haya sido ocasión para reflexionar relacio
nando el arte con la vida. 

Este caso es diferente. La confrontación del 
Guernica con Los fusilamientos de Goya, con 
La ejecución del Emperador Maximiliano de 
Manety con laMasacre en Corea del propio Pi
casso, sumerge al espectador, con tal de que 
posea una sensibilidad siquiera mínima, en 
los desastres de la guerra y de la violencia del 
poder militar frente a los inocentes o los débi
les, más allá de los referentes concretos de ca
da cuadro. Imposible que cualquier mente sa
na, contemplando en una misma sala las ge
niales representaciones del primer bombar
deo aéreo de la historia sobre un pueblo sin 
defensas, de la venganza del invasor sobre los 
resistentes, del final dramático de un dictador 
o la denuncia contra el ímperialismo yanqui 
en la guerra fría que, en Corea y otras partes, 
fue caliente, pueda evitar su conexión no sólo 
con la vergüenza de la Guerra Civil española 
-y con la vergüenza de quienes tratan ahora 
de presentar poco menos que como víctimas a 
los criminales de entonces-, con la muerte de 
patriotas guerrilleros que hoy hubieran sido 
acusados de terroristas, y con otros hechos 
del pasado, sino también con imágenes, éstas 
plenamente actuales, de las consecuencias 
del terrorismo de estado israelita sobre la po
blación civil del Llbano y sobre la desgracia
da, y abandonada por todos a su suerte, po-

UANDO en todas partes se conoce co
mo botellón, botellona según va occidentali
zándose nuestra Andalucía del alma, en Cá
diz se le llama barbacoas. Barbacoas en plu
ral, pues la pluralidad de esa enorme aglome
ración de jóvenes, y menos jóvenes, en una 
joya tan preciada como es el litoral a Poniente 
de la trimilenaria Gades es tremenda, ex
traordinariamente desmesurada. Todo es 
desmesura en la noche de sábado del Carran
za desde que Cádiz se despierta yya hay gru
pos de festeros portando el utillaje para la 
gran bulla. Desde Cortadura, aJJá por donde 
el Ventorril1o del Chato, hasta donde Santa 

. María del Mar se hace escollera, miles y miles 
de personas toman la maravillosa playa gadi
ta para que sehaga una explosión de vida que 
deja el blanco arenal hecho una pena. 

Ni siquiera los esfuerzos municipales lo
gran la efectividad deseada para que el do
mingo vuelva ese edén a ser como era. Ni si
quiera la formidable brigada de operarios, 
hasta con ponadores de artilugios para la de
tección de metales, logran poner habitable la 
que, con La Concha easonense y la gijonesa 
de San Lorenzo, es la mejor playa urbana que 
se conoce. Casi doscientas mil personas, cer
ca del doble de la población de derecho, se 
dieron cita en esa lengua de arena blanca y 

La exposición 'Picasso: tradición 

y vanguardia', que se celebra en 

Madrid, da ocasión para reflexionar 

relacionando el arte con la vida 

blación palestina; de los crímenes de Estado 
USAen Guantánamo. Iraq y tantos otrosluga
res a 10 largo del último siglo, Hiroshima y Na
gasaki incluidos; del aceptado genocidio ruso 
en Chechenia; de la salvaje represión del régi
men marroquí sobre los patriotas indepen
dientistas en los territorios del Sabara Occi
dental ocupado y de tantas otras situaciones 
donde el poder militar-política-económico 
aplasta hoya los pueblos. 

La confrontación en el Reina Sofía entre las 
cuatro espectaculares pinturas de los tres ge
niales artistas es una proclama contra el mili
tarismo y contra la brutalidad del poder de 
mayor eficacia pedagógica que mil discursos 
retóricos. Y me pareció otro magnífico acierto 
el que, ya en el Prado,junto a una cuidada se
lección de obras de las distintas etapas del 
maestro, estuvieran expuestas para la oca
sión, en la mismasala, otras obras cumbres de 
aquellos otros genios en los que este se inspi
ró, de cuya pintura aprendió o a los que rein
terpretó creativamente. Poder contemplar ca
si simultáneamente, con sólo volver los ojos, 
Las Meninas de Velázquez y las varias recons-

Luis Carlos Peris 

De 'botellón' 
a barbacoas 

limpia hasta que e110s 11egaron con sus infler
OOlos y sus avías. Limpia hasta lo meticuloso 
antes de que esa orgía de comida, bebida, 
pescado y carne de todo tipo se enseñoreasen 
de la playa en una fiesta que es de ayer de ma
ñana, pero a la que Cádiz se ha asido de forma 
tal que ni la Ley de Costas ni gaitas, que a ver 
quién osa decirle al gaditano que el que quie
ra barbacoa que se la monte en su casita. 

Complicada cuestión sería la de quitarle al 
verano de Cádiz esta modernidad de las bar
bacoas que no son más que botelIonas desme
suradas, sin nada que ver, por cierto, con el 

trucciones reinterpretativas que del cua
dro realizara el malagueño, es un goce im
pagable. Como 10 es la confrontación de la 
Maja desnuda de Goya con sus diversos 
desnudos de mujeres, realizados en épo
cas diferentes. 

En la exposición queda también demos
trada, de forma clara, la gran influencia 
del Greco sobre el Picasso del periodo azu~ 
y el diálogo y confrontación que en todo 
momento desarrolló con las más impor
tantes figuras de la historia de la pintura 
que le antecedieron y con otras que fueron 
sus contemporáneos. Uno de aquellos, 
aunque pudiera sorprender la referencia, 
fue Rubens, el gran pintor barroco. De este 
se expone su famoso cuadroEl rapto deEu
ropa, que representa la escena mitológica 
del secuestro de la bella muchacha, mien
tras jugaba con sus amjgas en la playa de 
Sidón, por el dios Júpiter, transformado 
en un toro blanco volador. Confieso que, 
enelmarcodelaexposiciónyenelcontex
to de nuestro mundo actual, el cuadro ad
quirió para mí una significación nueva y 
rotunda. Tras haberme impregnado del 
Guernica, de La Masacre de Corea y de 
otras obras picassianas, la escena del rapto 
dejó de ser, ante mis ojos, una representa
ción mitológica para convertirse en una 
metáfora. En el Júpiter sólo atento a sus 
pulsiones y caprichos vi representado al 
monstruo de los Estados Unidos de Bush, 
llevando secuestrada a la Unión Europea, 
impidiendo que esta tenga voz e influen
cia propias en la escena internacional, es
tos días concretamente para parar la ma
sacre de Oriente Próximo. Pero entre el 
cuadro y la realidad existe, no obstante, 
una diferencia: según la mitologia, la bella 
Europafue raptada sin su consentimiento. 
Por contra, en la realidad actual, la anula
ción de una voluntad europea potencial
mente independiente es aceptada, cuando 
no requerida, con la excusa, indecente, de 
que seguir la voluntad del dios-monstruo 
es la mejor forma de preservar nuestros 
supuestos intereses, a la vez que poder se
guir jugando a la retórica. Lo que supone 
una tragedia mucho mayor que la que re
fleja el cuadro. porque lleva a Europa a su 
destrucción moral y a lanada política. 

sentido de la medida que Cádiz tuvo y tie
ne para sus cosas. Nosé sien Nueva York o 
en ciudades tan pobladas como México 
D.F., Buenos Aires o Río se reúne el perso
nal,joven y menos joven, en botellonas co
mo las de por aquí, pero seguro estoy que 
en ninguna habrá la cantidad de gente que 
se agolpa en ésa a la que Cádiz le cambia el 
nombre para que no sea botellona sino 
barbacoa, tanto para el pescado corno pa
ra cualquier clase de carne, que la carne es 
débil y abunda en esa explosión de vida 
que en Cádiz llaman de esa guisa. 

y como todo tiene su día después, al es
pectáculo de la playa iluminada con una 
multitud sacándole todo el jugo posible a 
los sentidos le sucede una visión de camio
nes entre borrachos durmientes al sol y 
una legión de operarios intentando poner 
en servicio la playa. Y por la ciudad, por la 
Cuesta de las Calesas, en cualquier rincón 
de La Viña o de Santa María, los restos del 
naufragio en el espectáculo de jóvenes 
que no se resignan a que la cosa termine 
para un espectáculo que ya no es tan agra
. dable. Consta que las instituciones preten
den erradicar las barbacoas, pero a ver 
quién le pone el cascabel algadita. 

-tlcperis@diañodesevilla.es 
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Carlos Colón 

Nostalgia 
de lo cutre 

nostalgia de lo cutre, querido 
delegado de Cultura: por fin alguien me 
comprende. Tuve nostalgia, en su día, del 
cutre teatro San Fernando; de los cutres pa
lacios de la plaza del Duque; del cutre mer
cado de la Encarnación; de los cutres Coli
seo España, Uoréns, Palacio Central, 
Bécquer, Pathé, Álvarez Quintero o Impe
rial; de la cutre plaza de la Magdalena con 
su cutre Hotel Madrid; de los cutres edifi
cios decimonónicos de la Sevilla de Balbino 
Marrón de esa Plaza Nueva aún no plantada 
de bloques; de los cutres adoquines tapados 
por el asfalto; de los cutres bares, cafés y sa
lones de té que se llamaban El Gran Britz, 
Calvillo, La Perla, Los Corales, El Sport, La 
Flor, La Española; de los cutres escaparates 
de Pascual Lázaro o .Garach; de la cutre 
Campana en la que se alzaban los cutreríos 
del edificio de Aníbal González que albergó 
el Café de Paris o la Farmacia Central. 

Cosas cutres, sí, como bien ha denunciado 
el delegado de Cultura, que fueron gloriosa
mente derribadas y sustituidas por emble
mas tan poderosos de la modernidad y la 
vanguardia como las actuales tiendas de 
franquicias sin rostro de escaparate reconoci
ble; los bancos, bingos y supermercados en 
que se han convertido tantos cines; los edifi
cios de Zara y Burger King enla Campana; los 

Franquistas o demócratas, tan 

parecidos en lo de destrozar 

Sevilla, han de soportar las críticas 

de los nostálgicos de lo cutre 

grandes almacenes de la Magdalena y el Du
que; el asfalto que se extendió por todas las 
calles de la ciudad: cosas todas modernas, 
limpias, funcionales, racionales, vanguardis
tas y cosmopolitas que nos salvaron, por ma
no de los munícipes de la dictadura, de lo cu
tre por lo que tanta nostalgia sentíamos. 

y tengo nostalgia hoy de la cutre disposi
ción de plaza salón de la de San Lorenzo; del 
cutre círculo de chinos lavados diseñado 
por Lafita para su fuente de la plaza de la 
Virgen de los Reyes, los cutres adoquines 
que la cubrían y los cutres naranjos que le 
daban gracia y sombra; de los cutres ado
quines rosa de la plaza del Pan; de los cutres 
árboles de la Avenida, la Plaza Nueva y tan
tas o otras calles yplazas de Sevil1a; de la cu
tre casa del siglo XVIII que se ha derribado 
en O" Donnell; de las cutres perspectivas de 
la torre de San Pedro y la cúpula de laAnun
ciación que, tras sobrevivir a los pisos de 
Imagen y al derribo de la Encarnación, su
cumbirán ahora a las setas del Metropol Pa
rasol. Esta nostalgia de lo cutre me impide 
apreciar cuánto mejorarán la Encarnación 
con estas setas, la Alfalfa o el Salvador con 
las losetas de "La piel sensible" (tanto como 
yalo ha hecho la plaza del Pan) y la Avenida 
alisada, enlosetada, pelada y cubierta por 
toldos de diseño; y cuánto han mejorado la 
Plaza de San Lorenzo convertida en un liso 
churrete gris, la del Pan transformada en un 
paseo marítimo de urbanización cateta o la 
calle Feria clavada de piercings. Y todo 
-franquistas o demócratas, tan parecidos en 
10 de destrozar Sevilla- aguantando las crí
ticas de los nostálgicos de 10 cutre. ¡Qué mé
rito! 

-t ccolon@diariodesevilla.es 



TRIBUNA 
Emilio González Ferrín 
Profesor de Pensamiento Árabe 
e Islámico de la Universidad de Sevilla 

Es angustiosa la falta de libertad de opinión que avanza como 
un cáncer por todas las sociedades islámicas: a ver si se escucha 
algún sermón de viernes que no parezca un mitin sufragista 

El berenjenal 
DE tampoco vaya a pensarse ahora que 

Manuel II Paleólogo es una cita insustituible 
en el pensamiento occidental. Puestos a elegir 
los ya consabidos avales literarios, cualquier 
refrán apócrifo chino o atribuido a Groucho 
Marx de esos' que aparecen en las agendas es 
más profundo que cuanto el bizantino Ma
nuelII pudiese aportar en materia de convi
vencia mundial. Si acaso, su propia vida era 
más interesante que su obra, por ambigua: 
padre del último emperador de Bizancio, Ma
nuel Il siguió el ejemplo de su familia -los Pa
leólogo- convirtiéndose en vasallo ocasional 
de los turcos-a la sazón, el sultán Murad, pa
dre a su v~z del futuro emperador Bayaceto
con tal de mantener su poder temporal y su 
permanente guerra entre hermanos. Ajeno a 
toda diatriba supuestamente religiosa, a su 
muerte en 1425 puede decirse que no hubo 
ciudad bizantina que no tratase de expulsar
lo, ya que su especialidad era la defensa nu
mantina a costa de las poblaciones sitiadas. 
Que se lo cuenten a Tesalónica, a la que ahor~ 
có durante más de tres años. Se había refugia
do en ella tras degollar a todo un destacamen
to turco en la ciudad de Serres. 

Por otra parte~ los verdaderos enemigos 
enconados de Bizancio eran los venecianos 
y genoveses, responsables últimos de la caí
da del Imperio en manos turcas. Eso sin con
tar con el daño ocasionado a Constantinop
la por' tanta hueste europea en el pasado, 
alimentándose de los pastos bizantinos que 
arrasaban en esa encubierta emigración a 
Oriente que llamamos Cruzadas. 

Seguramente este ínclito ManuellI Paleó
logo que citó el Papa en su critica a la mili
tancia islámica no merece la representación 
concedida. Otra cosa es su simbología: ahí sí 
fue certero· el teólogo Ratzinger. Porque 
evoca su interesante y sutil ofensiva sobre el 
cristianismo oriental. El objetivo de fundir 
ambas iglesias en una sola, minimizando los 
cismas del lejano pasado-y tan lejano: Con
cilio de Florencia en el-XV-. La cita católica 
de un bizantino encumbrado por las iglesias 
orientales sí es un dardo certera en la ofen
siva de fusión P9r absorción. Por tanto, no 
hubo tanta intencionalidad anti-islámica 
previa, sino guiño pan-cristiano sin percibir 
la globalización de los micrófonos. 

UIZÁS el Reino de su fundador no fue
ra de este mundo y las cuestiones espirituales 
pesen 10 suyo a la hora de fijar sus relaciones 
con el poder político, pero no cabe duda de 
que la Iglesia -católica, me refiero- estará 
menos inclinada ala confrontación con el Go
bierno si éste respeta y asegura satisfactoria
mente sus intereses materiales. Que los tiene, 
porque salvar almas requiere organización, 
actividades y recursos. 

En este sentido, el acuerdo entre el Gobier
no y la Conferencia Episcopal anunciado ayer 
por la vicepresidenta Fernández de la Vega 
sobre la fmanciación de la Iglesia contribuirá 
a apaCiguar los ánimos y aminorar la hostili
dad de la jerarquía católica hacia un Ejecutivo 
que ha adoptado medidas que han herido en 
lo más hondo al mundo católico (matrimonio 
homosexual, enseñanza de religión, ley de 
células madres). 

El acuerdo viene a terminar con una ano
malía histórica: la de un Estado constitucio
nalmente aconfesional que financia, sin em
bargo, a una confesión religiosa determma- ' 
da. Su origen inmediato es el pacto entre Es
paña y la Santa Sede firmado a principios de 
1979. Acababa de entrar en vigor la Constitu
ción, pero toda la negociación se había ges
tado en la España predemocrática, si bien ya 

Tristemente, y por más que se 

esfuerce en lo sucesivo, Benedicto 

XVI ya no va a ser recordado 

como el Papa de la concordia 

Remarcando que no hubo intencionalídad 
previa en la alusión islárriica, sino -probable 
despiste creyendo que un foro pue<ie ser li
mitado hoy día, puede-decirs_e que el Papa s_e 
vio de pronto en el berenjenalconsaliido de 
hipersensibilidad islámica. Yo creo que era 
el espíritu de Oriana Fallaci, en metafórica 
trasmigración. Puestos a elegir alusiones is
lámicas, podía haber aludido a cuanto ese 
mismo día declaraba su cardenal Amigo Va
llejo acerca de haber conocido a musulma~ 
nes santos. o cuanto hizo su predet;:esor 
Juan Pablo Il, deteniendo una homilía en Pa-

José Aguilar 

El fin de la 
anomalía 

preveían la sustitución de la dotación a la 
Iglesia a cargo·del eratio público por un siste
ma de atribución tributaria mediante el que 
sólo los contribuyentes católicos financia
rían a su iglesia. 

Comoquiera que los obispos no estaban 
muy convencidos de que la mayoría social ca
tólica se tradujera de forma automática en 
mayoría tributaria -vamos, que todos los au
todeclarados católicos aceptasen aportar al 
mantenimiento de su iglesia-y que los gober
nantes no querían abrir nuevos frentes con la 
jerarquía, se arbitró en 1987 un mecanismo 

lestina para escuchar la llamada a la ora~ 
ción del almuédano. O cuando aquel 
Juan XXIII paró su coche en Roma ante 
una celebración judía con aquello de "si 
me 10 permitís, quiero ofreceros mi ben
dición". Desde luego, hay mil y una for
mas posibles de mostrarse santo ante un 
micrófono, como lo hacía su predecesor. 
Al-Yazira emite unas viñetas: Juan Pablo 
Il echando palomas al vuelo, y Benedicto 
XVI cazándolas con el uniforme que llevó 
en el ejército de GÜllter Grass. También 
hay mil y un .modos evitaliles de enervar . 
la cosa íntegrista. Y no porque la cosa no 
merezca reventar desde dentro, sino por
que hay mucho misionero en tierra de 
frontera que puede quedar entre la citada 
espada del Islam y la pared. 

Otra cosa es la esencia en sí del berenje
nal en el que se ha visto metido de lleno el 
Papa. Por supuesto que estamos hartos de 
la citada hipersensibilidad islámica. A ver 
si se empieza ya a escuchar algún sermón 
de viernes que no parezca un mitin sufra
gista. Es angustiosa la falta de libertad de 
opinión que avanza como un cáncer por 
todas las sociedades islámicas. A las opi
niones se las combate con opiniones, yya 
está bien de condenas barriobajeras a lo 
Jomeini con Salman Rushdie. Se diga lo 
que se diga, se salie siempre que algún re
sorte violento va a saltar en cualquier rin
cón del mundo; ni que hubiera barra libre' 
de queroseno en tantos países cuyas po
blaciones deberían dar una patada defini
tiva a sus gobiernos y coger el azadón. 

Pero no: la gresca callejera es la esencia 
de eso que llaman la base -en árabe, Al
Qaeda-. Mucho más radio macuto que se
s_udas organizaciones jerarquizadas. Mu
cho más jarraí que libro. De nada sirve 
que hasta entre los radicales haya cabezas 
pensantes: los Hermanos Musulmanes de 
Egipto y Hamás en Palestina han emitidos 
sendos comunicados sobre la necesidad 
de no exagerar las cosas. La pena es que ya 
nadie va a poder recomponer los huevos 
rotos. Tristemente, y por más que se es
fuerce el hombre en lo sucesivo, estas co
midillas son irreversibles, y Benedicto XVI 
ya no va a ser recordado como el Papa de 
la concordia. 

singular que, aunque considerado provi
sional, seha prolongadodurantecasivein- ' 
te años: la Iglesia recibiría el 0,52% del Im
puesto sobre la Renta de todos los contri
buyentes que lo dijeran expresamente, 
marcando la casilla oportuna en su decla
ración anual, y el Estado completatia la 
cantidad resultante hasta cubrir, vía pre
supuestos generales, las necesidades fi
nancieras de la Iglesia. 

Esta última parte es la que debe conside
rarse una anomalía en toda regla, ya que 
ha supuesto, y supone hasta el día de hoy, 
que con dinero de tddos -ateos, agnósti
cos, católicos enfrentados a la Conferencia 
Episcopal, católicos no practicantes, mu
sulmanes, judíos, budistas y protestantes 
en sus distintas ramas- se pagan los cultos 
y sacerdotes de una confesión concreta (y 
privilegiada, por tanto). A partir del año 
que viene la Iglesia recibirá el 0,7% del 
IRPF de sus partidarios, en vez del 0,52% 
anterior, pero se queda sin aportación ex
tra de los presupuestos y, además, pagará 
elIVA por sus compras. Como todos. 

Ahora Iglesia y Gobierno pueden seguir 
peleando, pero sin que el dinero ande por 
medio. Mejor así. 

-+ jaguilar@grupojoly.com 
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¿Porqué no? 

ESPUÉS de defender la nueva plaza 
del Pan como un espacio recuperado para la 
convivencia ciudadana, a la que se unirán 
las plazas de la Alfalfa, la Pescadería yel Sal
vador en cuanto la Piel Sensible las cubra a 
todas, humanizándolas a base de losetas y 
adefesios luminosos, despojándolas de sus 
agresivos adoquines, antipáticas aceras y 
molestos naranjos (tres están muertos y se
cos en la recién terminada -más bien rema
tada, apuntillada- Jesús de las Tres Caídas, 
toda sembrada de piercings antiaparcamien
to), el esotérico delegado de Urbanismo ase
'guró, desmintiendo a la Plataforma por la 
Defensa de los Parques y Jardines de Sevilla, 
que el Patio de Banderas vaya a perder sus 
aceras, calzada y fuente para ser sustituidas 
por una solería lisa. Cosas de los ecologistas 
y los conservacionistas, ya saben. Conserva
cionismo y ecologismo fueron banderas del 
PSOE e ]U hasta que esta coalición de pro
greso se puso a destrozar plazas y a cortar 
árboles. Entonces, como hace poco dijo el 
arquitecto progresista_ de guardia, resulta 
que porseguir diciendo lo que decían y de
nunciando lo que denunciaban los ecologis
tas son demasiado ecologistas y los conser
vacioilistas demasiado conservacionistas. 
Lo que recuerda al chiste que los italianos hi
cieron sobre las siglas del Partido Comunis-

Si han hec:ho lo que han 

hecho con Virgen de los 

Reyes y el Triunfo, ¿por qué 

no habrían de hincarle el 

diente al Patio de Banderas? 

ta Italiano (PCI) durante su reconversión, 
llamándole "Possiamo Cambiare Idee"'. 

Los socialistas sevillanos han cambiado de 
ideas soltando el lastre conservacionista y 
ecologista para que Sevilla pueda volar más 
libremente hacia los cielos de progreso y hu
manización que conformarán esa "ciudad de 
las personas" de la que las plazas de San Lo
renzo ydel Pan, la calle Jesús de lasTres Caí
das y la progresiva desertización gris de la 
Plaza Nueva son muestras estimulantes. Pe
se a ello el sentido común llevaría a pensar 
que con el Patio de Banderas no se atreve
rían, dado el entorno monumental en el que 
se integra. Pero confiar en el sentido común 
cuando se trata de Sevilla y sus gobernantes 
es como hacerlo en la piedad de un toro fu
rioso o d~ un lobo hambriento: un suicidio, 
además de una estupidez. 

No sólo se han atrevido con el corazón de
vocional ysentimental de la ci.udad, que es la 
plaza de San Lorenzo, sino con el monumen
tal. Si han hecho lo que han hecho con las 
plazas de laVirgen de los Reyes y del Triun
fo, solucionando pésimamente el previo de
sastre andalucista, ¿por qué' no habrían de 
hincarle el diente al colindante Patio de Ban
deras? Si, como ha denunciado la Platafor
ma por la Defensa de los Parques y Jardines, 
"parece una obsesión de este Ayuntamiento 
la eliminación de arboleda y la creación- de 
espácios duros, de hormigón», ¿por qué ha
bría de respetarse el Patio de Banderas? 
Aunque, por otra parte, deshumanizadas, 
deshistorizadas y desevillanizadas las de 
Virgen de los Reyes, Triunfo, San Lorenzo y 
el Pan, y a punto de serlo la Alfalfa y el Salva
dor, ¿qué más da ya lo que hagan? 
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Un momento del acto del Colegio de Arquitectos de Sevilla, celebrado en el Real Alcázar FOTOS; J. M SERRANO 

Monteseirín pide a los arquitectos 
«más ventanas y menos espejos» 
El Colegio de Arquitectos celebró una recepción por su 75 aniversario 

• El alcalde de Sevilla resaltó la 
labor de los profesionales de la 
Arquitectura y les instó a hacer 
compatible «la conservación de 
nuestras raíces y la vanguardia» 

FERNANDO CARRASCO 
SEVILLA. El alcalde de Sevilla, Alfre
do Sánchez Monteseirín, abogó ayer 
por Wla arquitectura sevillana «con 
más ventanas y menos espejos», en cla
ra referencia a compatibilizar «la con
servación de nuestras raíces con mi
rar al futuro y abrazar la arquitectura 
de vanguardia». 

Sus palabras tuvieron lugar en la re-

cepción que ofreció, en los Reales Alcá
zares, el Colegio de Arquitectos de Se
villa, un acto más dentro de los que es
tá celebrando este año con motivo de 
su 75 aniversario fimdacional, un acto 
que estuvo presidido por el decano del 
Colegio, Angel Díaz del Río, y que con
tó, entre otros, con la presencia del de
legado de Urbanismo del Ayuntamien
to de Sevilla, Emilio Carrillo; la delega
da de Salud y Consumo, Crisltua Vega, 
y los concejales del PP Jaime Raynaud 
y Alicia Marttuez. 

Asimismo, también acudieron, den
tro de los profeSionales de la Arquitec
tura y su entorno, el presidente del 
Consejo de Colegios de Arquitectura 
de Andalucía, Antonio Mena; el deca-

no del Colegio de Ingeniería de Teleco
mwlicaciones, Francisco Vicente; el 
presidente y el gerente de Gaesco, Al
fonso Sedeño y Manuel Sillero, respec
tivamente, y el director de Energia del 
Ayuntamiento hispalense, Enrique Be
lloso. 

Díaz del Río se congratuló de la pre
sencia del alcalde y recordó el esfuerzo 
hecho por sus colegas a lo largo de es
tos tres cuartos de siglo <<por hacer po
sible parte de esta ciudad». 

Más luces que sombras 
Por su parte, Sánchez Monteseirín pre
cisó que en este acto de conmemora
ción «no puedo rendir mayor homena
je que el que ya, en el Día de Sevilla, le 

ríodió la ciudad a este Colegio otorgán
dole la Medalla de la Ciudad». 

Es por ello que el alcalde quiso <<nO 
reflejar ahora estos 75 años vividos ya 
por el Colegio, sino los 75 que quedan 
por venir». No obstante, no quiso olvi
dar a <<Un número muy destacado de 
personas que han contribuido a que Se
villa sea lo que es. Con sus luces y sus 
sombra. Pero muchas más luces, sin lu
gar a dudas)). 

Esas luces en el trabajo de los arqui· 
tectos las reflejó Sánchez Monteseirín 
«en la defensa de la especulación. Por 
eso, este reconocimiento tiene que pro
yectarse en el futuro»). 

Fue director al precisar que «Sevilla 
y la Arquitectura necesitan de más 
ventanas y menos espejos. Y para eso, 
hace falta que los profesionales hagan 
un esfuerzo por desatar las amarras 

para completar tu formación de postgrado 

# 
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Angel Díaz del Río, 
decano del Colegio, 
recordó el esfuerzo de 
los arquitectos «por 
hacer posible parte de 
esta ciudad» 

del conservadurismo. En nombre del 
conservadurismo se han hecho mucho" 
daño al patrimonio y a la ciudad. Hace 
falta una mayor implicación para que 
sea pOSible un futuro de ventanas 
abiertas y no de espejos narcisistas». 

Sánchez Monteseirín abogó por {("no 
quedarnos en una foto flja» y hacer 
compatible la conservación de «nues
tras raíces con mirar al futuro y abra
zar la arquitectura de vanguardia~>, ya 
que para el alcalde tanto desde la Ge
rencia Municipal de Urbanismo como 
desde ámbitos privadOS de la Arquitec
tura se están llevando a cabo una serie 
de proyectos que serán «la nueva ar
quitectura de vanguardia de Sevilla», 

Una ciudad habitable 

i Sevilla I 23 I 

de 7,30 a 9,30 de la tarde 
en la Sala de Ámbito Cultural, 

Colegio con Alicia Martínez, el alcalde, Jaime Raynaud y Emilio Cartillo Puso como ejemplos, la Encarnación, 
el nuévo modelo que surgirá enjos te
rrenos actuales de la fábrica de Cruz
campo, el nuevo Palacio de Congresos, 
la peatonalización de la A venida de la 
Constitución, el' proyecto' de «La piel 
sensible>~ o la calle San Fernando. {(Ha
blamos de enlazar tradición con mo
dernidad)}_ 

En' este sentido, Alfredo Sánchez 
Monteseirín no tuvo reparos en enscl
zar su política urbanística y la de su 
equipo de Gobierno, ((Nos hemos com
prometido audazmente, no sólo en la 
arquitectura sino en el urbanismo de 
la ciudad. Se trata de una apuesta por 
una ciudad que guarde sus esencias y 
que, sobre todo, sea una ciudad habita
-ble y que la convivencia en la calle sea 
una constante. En defmitiva, quere
mos construir la ciudad ,de las perso
nas». 

(A)* 
€lGorle~ 

"'ÁMBITO cultural 

&(A.Ie~~ 
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ABe de Sevilla convoca el premio de artículos periodísticos 

"Joaquín Romero Murube" 
Los originales deberán entregarse antes del 30 de julio de 2006 

1.- En memoria del escritor, poeta y periodista Joaquín Romero Murube. tan ligado a ABe de Sevilla desde su 
fundación, este periódico convoca el VI! Premio Joaquín Romero Murube de artícul~ periodfsJicos. 

2.- Se admitirán los artículos publicados en cualquier periÓdico o revista en español desde el' 30 de julio de 
2005 al 20 de julio del año en curso, siendo la fecha límite de entrega el 30 de julio de 2006 

3.- El tema de los trabajos presentados - uno por autor - deberá estar relacionado con Sevilla 

4.- De cada ()rtículo se presentará cinco recortes de la publiciación donde aparezca el mismo, ~aciendo mención 
a la fecha y la cabecera del medio informativo donde se publicó. " 

5,- Con cada trabajo se remitirá el nombre, la dirección y el teléfono del autor, 

6.- Los textos se enviarán a la dirección de ABC de Sevilla, calle Albert Einstein,.sln 41092 Isla de la Cartuja 
de Sevilla, indicando en el sobre "Para el Premio Joaquín Romero Murube 2006n

• 

7.- El premio, que podrá ser declarado desierto, está dotado con 6.010 euros, y será indivisible. 

8.- El jurado será nombrado por ABe, y se mantendrá en secreto hasta el fallo, que se producirá dentro del 
tercer trímestre del año 2006, y será inapelable, 

9.- Los trabajos no premiados serán destruidos tras prOducirse el fallo y no se mantendrá correspondencia con 
{os respectivos concursantes. 
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ACUMULACiÓN DE OBRAS EN LA CIUDAD 

Marset cree que las críticas a las obras 
responden a «la nostalgia de lo cutre» 
El delegado de Cultura destaca el «gusto y tacto» de los trabajos 

.. «Como ciudadano que vivo en el 

centro, estoy encantado con las 

obras que se están haciendo», 

asegura Marset, quien comparó a 
Sevilla con Roma o Múnich 

ABC 
SEVILLA. El delegado municipal de 
Cultura, Juan Carlos Marset, defendió 
los nuevos proyectos urbanísticos que 
se están levantando en la ciudad y que 
están originando obras yatribuyó las 
críticas a estas nuevas iniciativas a 
una «cierta nostalgia de lo cutre, ya 
que algunos creen que cuando esto era 
más cutre era más románticQ}}. algo 
que rechazó tajantemente. 

En una entrevista concedida a Euro
pa Press, Marsetindicó que «como ciu~ 

dadano que vivo en el centro, estoy en
cantado con las obras que se están ha
ciendo» y, a este respecto, recordó que 
también ha conocido estos procesos de 
reformas en ciudades como Munich, 
donde el centro fue cambiado <<radical
mente», provocando obras en esta ur
be alemana. 

En este sentido, señaló que «la nos
talgia de lo cutre también se vivió en 
Múnich y en Venecia, donde todo el 
mlU).do que va quiere ver "Muerte en 
Venecia", algo que está muy bien para 
el cine o la literatura, pero no para la 
realidaw). 

«Querer anclar a Sevilla en la ciu
dad provinciana del pasado es muy bo' 
nito literaria y cinematográficamen
te, pero en la vida real, tenemos que 
saber combinar el pasado y elfuturo», 
añadió. 

En su opmión, las obras en eÍ centro' 
, histórico «se están haciendo con gusto 

y tacto, y mejor que en otras ciudades 
europeas», ya que «el Ayuntamiento 
está siendo respetuoso con el patrimo~ 
nio en algo que tendría que haberse he
cho antes». En cuanto a la conserva~ 
ción de este patrimonio, el delegado de 
Cultura consideró' que «no veo ningún 
choque entre la conservación y las 
obras». 

«En Sevilla se están haciendo mu~ 
chas cosas, de enorme, calado y muy 
queridas por la ciucl,adanía, a pesar de 
las molestias que generan», aseveró. 
A este, respecto, agregó que «sólo veo 
colaboración por todas partes y todas 
las instituciones». Así, recordó que 
«en Roma u otras ciudades milenarias 
tiene!). también problemas, que son los 
normales de este tipo de capitales», 

Un pequeño carril permite la vuelta de coches a la Plaza Nueva 

El vallado que cortaba el 
acceso desde la calle ZaraM 

_~ I goza hasta la Plaza Nueva 
'1 ha sido retirado, por lo 

que en la mañana de ayer 
los vehículos rodados ya 
podían circular por un 
tramo especial vallado y 
habilitado en el interior 

i de la plaza para llegar al 
aparcamiento de la calle 
Albareda. Así lo indica
ron fuentes muniCipales", 
que, no obstante, reseña
ron la dificultad existente 
para el tránsito de los 
vehículos por el interior 

de este paso, ubicado en 
mitad de la zona de obras 
y con una gran cantidad 
de maquinaria circulan~ 
do por este lug¡¡r. No obs
tante, la apertura de acce
so a Plaza N'!leva desde 
Zaragoza ha pOSibilitado 
que los vehículos vuelvan 
a circular por el interior 
del lugar desde que las 
obras que se están llevan
do a cabo en el casco his
tórico de Sevilla cori.'moti~ 
vo del proceso de peatona
lización del casco históri
co provocaran que a prin-

cipios de agosto se proce
diera al corte de la calie 
Zaragoza, en su tramo 
directo de acceso a Plaza 
Nueva. 
El corte no fue en ningún 
momento llevado a cabo 
por fUncionarios de la 
Policía Local, que con 
regularidad han estado 
controlando el tráfico y 
restringiendo el acceso 
privado de vehículos al 
centro de Sevilla con mo
tivo de las obras, sino por 
los mismos operarios que 
llevan a cabo estos traba-

jos, y que cortaban el 
tráfico colocando cubas y 
vallas en la carretera. 
Con el corte del Imal de 
Zaragoza. los vehículos 
tenían como única opción 
el desembocar desde esta 
vía hasta la calie Bilbao, 
donde un carril habilita
do especialmente para 
ello en la calie Méndez 
Núñez llegaba hasta el 
aparcamiento de Albare
da, lugar más cercano 
para llegar con vehículos 
al entorno de Plaza Nue
va. 

Los.taxistas 
podrían recurrir 
anteeljuez los 
trabajos del tranvía 

.. El colectivo presentará un recur
so para paralizar la habilitación del 
tranvía debido a los «visos de nuli
dad» de la resolución de Tussam 
con respecto al proyecto 

ABC 
SEVILLA. El colectivo del taxi en 
Sevilla pretende presentar un re
curso por la vía civil, ante el ente 
judicial de lo Mercantilhispalense, 
con la Imalidad últhna de conse
guir la paralización de los trabajos 
de habilitación del tranvía ligero 
Metrocentro en el centro de la ciu
dad, debido a los «visos de nulidad» 
de la resolución de la empresa mu
nicipal de transporte (Tussam) con 
respecto al proyecto. 

El abogadO que representa los in
tereses de Solidaridad Hispalense 
el Taxi -la organización del colec
tivo, que encabeza las demandas 
puestas hasta ahora contra elAyun.
tamiento y el alcalde, Alfredo Sán
chez Monteseirín, a causa, de di
chas o bras-"José,Luis Escañuela, 
señaló a Europa Press que a lo lar· 
go de esta semana se reunirá con el 
presidente de la- asociación, Enri~ 
que FiL,"Uera, para dilucidar los tér
minO$ de la demanda y tomar una 
decisión deflnitiva al respe,cto. 

La decisión de Filguera es, <<pre
sentar todos los recursos que sean 
necésarios y que tengan una míni
ma pOSibilidad de paralizar los tra
bajos del Metrocentro». Al respec
to', Escafi.uela señaló que, como le
trado,-ha observado «múltiples in
dicios» que propiciarían, la nuli
dad de la resolución. 

Según el abogado, «el hecho. de 
que el anuncio deTussam saque el 
proyecto a información pública y 
presente un plazo de alegaciones 
-el pasado 10 de agosto, en el Bale
tin Oficial de la Provincia (BOP)
al mismo tiempo que las obras ya 
comienzan es sólo una de las cirM 

cunstancias que podrían recurrir
se». 

En relación, Escañuela expuso 
que el Ayuntamiento, desde';l prin· 
cipio, ha actuado'<fen función de las 
.demandas iniciales del 'taxi», ejem
plificando en sacar a información 
pública el proyecto y montar <<una 
casetilla de información en medio 
de la inmensidad de las obras» 
cuando el taxi críticaba precisa~ 
mente la falta de información en 
todo lo referente al Metrocentro. 

Según publicó ayer el diario El 
Mundo, es por estos motivos por los 
que los taxistas prepararían este re
curso,en'elquesepediría laparali~ 
zación de las obras hasta el tiempo 
que permanezca abierto el plazo de 
alegaciones, es decir, hasta media
dos de septiembre. El Ayuntamien· 
to, según el diario, habría contrata· 
do los' servicios del bnfete de aboga
dos Garri,,"Ues para defender la lega
lidad del Metrocentro. 



TRIBUNA 
Gloria Martinez Cousinou 
PoJjtólog~ e investigadora de! Instituto 
de Estudios Sodales de Andalucía 

La corrupción puede ser reducida y doblegada, pero para 

ello debe existir voluntad política y una ciudadanía que 

reivindique su derecho a no ser un mero objeto resignado 

Doblegar la corrupción 
L dinero y el poder tienen, 
por sí solos, la extraordinaria 
capacidad de comprar vo
luntades. Pero cuando am

bos se entremezclan en un escenario en el 
que la discrecionalidad política en la toma 
de decisiones se aplica a un ámbito de bene
ficios infinitos, como es el urbanístico, el re
sultado se vuelve explosivo. Los recientes 
episodios acaecidos en MarbelIa dan buena 
cuenta de ello. Sin embargo, ypese al alcan
ce de los hechos, el ejemplo marbellí no re- . 
sulta ser excepcional en su género. 

Son numerosos los casos a lo largo yan
cho de la geografía española en los que el 
dinero y el poder se entrelazan distorsio
nando el proceso político; y ello no sólo en 
el ámbito municipal, sino en todos y cada 
uno de los niveles de la Administración 
Pública, es decir, allá donde los partidos, 
como principales maquinarias dé poder, 
alcancen a extender sus redes. Y son tam
bién numerosas lé,ls formas en que dicha 
conjunción de elementos se presenta: ya 
s~'2. re'!e~ti~z. ~2'í:v:w.l§lónes iiegales, a tra= 
vés de donaciones anónimas, o iÍlcluso 
mediante exenciones bancarias, a cambio 
siempre de un trato político de favor. 

Pero, sea el partido en su conjunto o al~ 
gún miembro de éste el beneficiado en 
cuestión, lo cierto es que estos episodios de 
envilecimiento político cO,nstituyen una 
clara fuente de corrupción no sólo en 
cuanto implican la obtención de un benefi
cio privado a expensas de lo público, sino, 
sobre todo, -yen ello se ha de incidir- por 
lo que de perjudicial tienen para el interés 
general en un Estado democrático. 

El dinero puede y suele crear esperanzas 
.de reciprocidad en aquel que 16 otorga, ya 
sea una empresa constructora, un banco o 
un particular. En la medida en que la deci
sión de un político o de su partido pueda 
quedar condicionada' a los intereses de 
aqu.ellos de los que reciben la mordida, el 
ciudadano, receptor último de las políticas y 
-no se olvide- núcleo central sobre el que se 
edifica todo el entramado democrático, de~ 
jará de ser el sujeto político representado 
para pasar a ser unmero espectador del jue
go de intereses entre las elites políticas y las 
económicas. Y todo ello en un proceso de 
paulatino distanciamiento entre represen~ 

N el ecuador de la legislatu
ra, José Luis Rodríguez Za~ 
patero ha hecho su parti
cular balance de estos dos 

años al frente del Gobierno y de los gran
des retos que tiene por delante, en prolijas 
entrevistas concedidas a un par de medios 
de comunicación, a modo de preámbulo 
de la campaña explicativa que el PSOE ha 
puesto en marcha' en toda España, cuyo 
acto central se realizará el próximo do~ . 
mingo en Madrid. También desde el PP 
han hecho balance, y han llegado a la con
clusión, a decir de algunos de sus dirigen
tes, de que Zapatero es el peor presidente 
que ha tenido España: no contento con po
ner patas arriba el modelo de Estado,' ha 
metido el dedo en el ojo a amplios sectores 
de la sociedad con la aprobación de leyes 
muy controvertidas, como la del matrimo~ 
nlo'homosexualo el divorcio exprés, y, por 
si fuera poco, está dispuesto a negociar 
con la banda terrorista ETA su disolución 
'definitiva. 

Estamos ante la típica y tópica visióÍl de 
la botella medio llena o inedia vacía. Entre 
el triunfalismo del que gobierna (PSOE) y 
el pesimismo, cuando' no catasrrofismo, 
de ,quien aspira a dejar cuanto antes la 
oposición y recuperar el poder (PP). 

No es extraño que la mayoría de 

los mecanismos de control hoy 

existentes hayan sido aprobados 

como respuesta a los escándalos 

tantesyrepresentados que no hace sino des~ 
vinuar el sentido de la democracia. 

Contra esta perniciosa tendencia el único 
antídoto eficaz es el control, tanto social co
mo institucional. El primero exige un cam~ 
bio en la cultura política de la ciudadanía, 
de manera que ésta comience a reivindicar 
la transparencia y la honestidad que el día a 
día de la gestión política requiere, 'consi

. guiéildose, así, un rechazo social mayorita-:
rio~ explícito y activo ante este tipo de he
chos. No obstante, esta forma de control 
comporta un proceso de cambio dilatado en 
el tiempo y, en cualquier caso" su plasma
ción práctica nunca resultaría del todo efec
tiva por sí sola. De ahí que, junto al control 
social, se haga necesario, el establecimiento 
de mecanismos de control institucional 

Berta Fernández 

De charco 
encharco 

Lo que nadie podrá negarle a. Rodriguez 
_ Zapatero es tanto su empeño en los objeti

vos ,rproyectos que se ha marcado como su 
sangre fría Pafa ejecutarlos. La tramitación 
y aprobación de la reforma del Estatuto de 

. Cataluña es un buen ejemplo, como antes 
lo fue la orden de regreso de las tropas es
pañolas de Iraq. Dicen·que tiene baraka, 
que le acompaña la buena suerte: Lo que ya 
pocos se atreven a sostener es que no tiene 
programa y que lo suyo es una permanente' 
improvisación. Ni Bambi, ni improvisador. 
Aunque se meta en todos los charcos. 

-tanto preventivos como punitivos- a 
través de los cuales lograr la máxima 
trasparencia en la gestión pública y de
sincentivar, así, la actividad corrupta. 

Pero~ dado que los controles,institu~ 
cionales restringen la autonomía de ac~ 
ción de los políticos y que, por tanto, és
tos carecen de incentivos para aprobar~ 
los como medida de política general, no 
es de extrañar que la mayoría de los me
canismos de control hoy en día en vigor 
hayan sido aprobados como respuesta 
política ante los grandes. escándalos de 
corrupción acaecidos en nuestro país. 
Tal es el caso de la Ley de Financiación 
de Partidos, que, como mecanismo de 
control preventivo fue aprobada tras el 
escándalo Flick en los años 80, o dé los 
diversos controles creados tras la olea~ 
da de escándalos de los 90, y cuyo máxi
mo exponente fue la aprobación de la 
Fiscalía Anticorrupción. 

,Aun siendo en cierto gracia efica~,~~ 
IÍlUCÍfóS 'de los mecanismos ya existen~ 
tes, espectáculos propios de la España 
caciquil como el que en estos días se vive 
en Marbella muestran que, además de la 
condena de los culpables, es necesario el 
establecimiento de nuevas medidas de 
control-no sólo en el ámbito local- y el 
reforzamiento de las ya existentes, con el 
findeevitarque hechos CQmo éste se re
pitan en el futuro. La creación de códigos 
de conducta, así como de registros de 
bienes e intereses en todos los niveles de 
la Administración (no únicamente en el 
nivel central), el incremento de la vigi
lancia sobre las construcciones ilegales y 
las desviaciones de los proyectos urba
nísticos, la creación de una legislación 
eficaz COI)tra el blanqueo de dinero, el 
reforzamiento y la agilización delTribu
nal de Cuentas y de la Fiscalía Antico·. 
rrupción, además de la tan 'necesaria re
forma de la Ley de Financiación de Parti
dos', constituyen pasos clave aún por dar 
en la línea de fa transparencia y del con
trol institucional en nuestro país. 

La corrupción puede ser reducida y 
doblegada, pero para ello debe existir 
voluntad política y una ciudadanía que 
reivindique su derecho a no ser un mero 
objeto pasivo yresignado. 

El desgaste sufrido con el Estatuto de 
Cataluña está, en buena medida, amor~ 
tizado, al menos en lo que él, como pre~ 
sidente del Gobierno, se refiere. Ahora 
el charco territorial que toca cruzar es
tá 'en Andalucía y su "realidad nacio
nal",. pero en Andalucía está Chaves 
para parar todos los golpes y torpedos 
que haga falta. Chaves no es Maragali. 
Además de contar con mayoría absolu
ta, Chaves no va a poner en aprietos a 
Zapatero, ni como presidente andaluz 
ni como presidente del PSOE. 

La economía aguanta, y si lo de ETA 
sale bien ... es decir, ni mata ni chanta- " 
je?-, Zapatero seguirá, paso a paso, con 
la hoja de ruta que se haya marcado. 
Su gran error seria dejar·de lado al pp 
en este intento. Y si, comó declaró 
ayer, las cartas de extorsión de "ETA a _ 
empresarios navarros son anteriores.al 
alto el fuego, según consta en -un se
gundo informe -de las Fuerzas y Cuer
pos de Seguricjad del EStado encarga
das de verificar que el cese de la activi
dad armada de la banda es real, de.e
ría haber cumplido ya su compromiso 
de mantener informado personalmen
te al líder de la oposición. 

Bastaría una llamada telefónica. 

o ~~ ~~ 
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Carlos Colón 

Estábamos 
equivocados· 

S curiosa la convergencia 
que se da entre la derecha y 
la izquierda sevillana sobre 
la necesidad de destruir la 

ciudád para hacer posible su moderno creci
miento. Como si los' comercios históricos, 
los pavimentos, la' urbanización de las pla
zas o la arquitectura doméstica fueran di
ques que impidieran la salvífica llegada de 
las aguas que habrán de regar y hacer crecer 
una ciudad, por más moderna, más igualita~ 
ria y funcional. En los años 60 y 70 los fran
quistas arrasaron la ciudad histórica, e hi
cieron crecer apretada y malamente la nue~ 
va, en nombre de esa idea de progreso (ellos 
de!ie:..'} G2;d.l'i'u:llü J que s610' :parecía posible 
destruyendo el patrimonio. 

Tras un breve periodo progresista-conser ~ 
vacionista en la Tránsición -la destrucción 
franquista había sido de tal magnitud que en 
ese momento estaba claro que su opuesto 
progresista era la conservación'ponderada-,' 
ferozmente atacado por la 'derecha que se 
opuso con todas sus fuerzas económicas, po
líticas.y mediáticas a las políticas saludable y 
racionalmente conservacionistas de Víctor 
Pérez Escolano, la derechona sevillana siguió 

Creímos entonces que .el 

conservacionismo progresista 

frenaría la destrucción 

desarrollista obrada porla derecha 

en sus trece: para ella, desde las c:;ostas ama~ 
zacotadas de bloques de pisos a los cascos 
históricos convertidos en solares1 el creci~ 
miento económico es necesariamente depre
dador (es curioso cómo laderecha se opuso 
tan visceraImente al darwinismo científico 
como asumió con entusiasmo el darwinisIl10 
económico queprivilegialasupervivencia de 
los más fuertes a costa de los más débiles, o 
de lo más fuerte -eultura de masas, desedu
cación par-a el COIlSUInO, demagogia audiovi
sual- a costa de lo más débil-eultura reflexi
va, educación, humanismo-). 

Lo sorprendente es que la izquierda sevi
ll~aasumiera'ese discurso como propio tras 
el 92, defendiendo como progresista la vola
dura del dique de lit Sevilla histórica para 
que puedan fluir por la ciudad las aguas de la 
modernidad. Hasta ha hecho suyo el neopla
tonismo de la derecha sevillana que separa el 
alma -o la esencia de una supuesta Sevilla 
etemQ- del cuerpo de la ciudad. Así las ope
raciones destructoras de la Plaza de San Lo
renzo, la Piel Sensible o las setas de la Encar
nación se presentan como actuaciones nece- . 
sarias para' la modernización de la ciudad 
utilizando los mismos argument9s, exacta
mente los mismos, que los ayuntamientos 
franquistas usaron para justificar las des-

. trucciones del Duque y de la Magdalena, Re
yes Católicoso el teatro San Fernando, la Ene 
carnación o barrios enteros como la Macare~ 
na y San Bernardo. Tal vez los sevillanos no 
sepan que al mercado de la calie Feria_le 
aguardaba el mismo destino que al de la En
carnación, y. que lo salvaron las primeras 
corporaciones democráticas. Creínios en
tonces que con la desaparición del Régimen 
se habría de salvar lo quequedaba de Sevilla; 
y que el conservacio~mo prog¡;esista frena- . 
ria la destrucción desarrollista obrada por la 
derecha. Estábamos equivocados. 

-+uolon@diariodesevilla.es 
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OPINiÓN 

Transfonnadón. El autor sostiene que la ciudad necesita de proyectos de revitalización de 
su tejido social como el de la Encarnación y el de la reordenación urbanística de la Alfalfa 

Sevilla, tejido vivo 
José Manuel 
Gómez 
Muñoz 

~ 

• La ciudad es un tejido vivo que só
lo se reconoce en la historia en fun
ción del cambio y la transforma
ción. La Sevilla que asistió a la 
erección del foro romano de la Al
falfa, contribuyó al levantamiento 
de las defensas almohades de la ca
lle San Fernando, resistió las 
razzias de los normandos, o cele
bró la construcción efímera de la 
filigrana eiffeliana de la Pasarela 
no es yes, a la misma vez, que diría 
Don Manué, la Sevilla que vivimos 
hoy. Sevilla sólo se explica en su 
mutación permanente, porque es 
un tejido vivo que renueva sus cé
lulas de modo continuo y cambia 
su piel-La piel sensible- y sus cica
trices siempre que tiene ocasión. 
Los sevillanos vivimos la ciudad en 
sus calles, callejones, avenidas, bu
levares, platitas, plazas, esquinas y 
rincones sin que nos reconozca
mos en ella tanto por 10 que ha si
do, como por lo que es y por lo que 
será. A mi edad -mediana y bendi
ta edad- espero de mi ciudad más 
que añoro. Si llego a lo que las esta
dísticas demográficas llaman es
peranza de vida media, creo que 
seguiré esperando más de lo que 
añoraré de Sevilla, porque, a la 
postre, esperar y añorar son actitu
des -también aptitudes- virales 
que todos los sevillanos, como no 
podía ser de otro modo, podemos o 
no mantener ante esta ciudad com
pleja, embriagadora e insólita don
de pasamos nuestros días. 

No me reconozco en la Feria del 
Prado de San Sebastián, a pesar de 
que manché mis pantalones cortos 
con su albero y jugué en las baran
dillas abalconadas de la caseta del 
Mercantil, porque he crecido con 
la Feria de Los ReIl)edios y sé que 
viviré -si la estadística referida me 

• da la oportunidad-días de maoza
nilla y clavel en la del Charco de la 
Pava. Y no puedo decir que aquella 
Feria del Parque de Maria Luisa 
fuera mejor ni peor que será la Fe
ria del próximo lustro, tan sólo me 
atreveré a afirmar que aquélla fue 
parte de mi vida y que sus ecos aún 
penetran mis sentidos, formando 
capa profunda de mi piel y aroma 
perenne de mis recuerdos. Igual 
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PLAZA DEL PAN. Reformada tras las obras de 'la Piel Sensible' . GUSTAVO JARillO 

me ocurre con las calles que asis
tieron a mi infancia, Sol, San Luis, 
Feria, Regina, o las Plazas de San 
Román, Los Terceros y de San 
Marcos. Sólo desaparecerán con
migera pesar de la piqueta inmise
ricorde- porque han crecido con
rrrlgo y han gozado .y padecido 
conmigo. In extremis, y puestos a 

"El centro no puede 

seguir regodeándose en 

la concupiscencia de unas 

imágenes arquitectónicas 

y formas tópicas" 

elegir desde la barrera, prefiero la 
Sevilla de hoy, con sus camballás, 
sus ditirambos y sus indecisiones a 
la Sevilla del canon, del daguerro
tipo sepia y de la ortodoxia históri
ca. y es que cada uno es como es y 
cada quien es cada cual, y percibe 
a Sevilla a su manera. 

La ciudad sólo ,existe por el ciu-

dadano. Lo que ayer era la regla ur
bana hoy no tiene por qué serlo. La 
calle es sólo el marco físico de la ac
tividad humana, no una categoría 
autónoma que cobra vida por sí y 
para sí misma. La calle no es un es
cenario donde se representa una 
ópera bufa con un libreto que na
die ha escrito. La calle es el soporte 
arquitectónico de nuestra existen
cia vital y, por ello, está subyugada 
a las exigencias y las debilidades 
del quehacer ciudadano. Por eso se 
erigió una olla exprés -en expresión 
feliz para la Sevilla cañí- sobre el 
solar de un recinto militar muerto; 
que hoyes ópera maestrante y refe
rente mundial de la ciudad en el 
firmamento del bel canto, y por eso 
hubo que hacer rampas en las gra
das de la Catedral y sobre las esca
lioatas de Arubal González en las 
torres de la Plaza de España, por
que hace ochenta o cuatrocientos 
años nadie pensaba en las sillas de 
ruedas. Y por eso hay que suprimir 
bordillos yplantar farolas arbóreas 
de acero inoxidable en la Plaza del 
Pan, porque hoy no es ayer, porque 
el titanio viene a cambiarse por el 

Los policías recogen firmas para 
que se cree una guardería infantil 
E. P. 

• El Sindicato Unificado de Policía 
(SUP) ha iniciado una campaña de 
recogida de firmas entre los 1. 700 
funcionarios del Cuerpo Nacional 
de Policía que prestan servicio en 
Sevilla para que se construya una 
guarderia para sus hijos frente a 

las instalaciones de la Jefatura Su
perior de BIas Infante, en una zona 
del aparcamiento de la Feria. 

El secretario regional del SUP, 
Manuel Espino, informó de que la 
campaña se inició hace un mes, a 
propuesta del foro de la mujer del 
sindicato, para apoyar la pro
puesta de creación de una guar-

deria para los hijos de los policías 
nacionales destinados en la ciu
dad. El Consejo de la Policía está 
elaborando ahora esta propuesta 
para que, con posterioridad, pue

. da trasladarse al Ministerio del 
Interior. ~anuel Espino precisó 
que, si esta ubicación no fuera 
aceptada, el sindicato propon-

bronce, y el adoquín cerámico rei
na sobre el terrazo. Yporeso la ciu
dad necesita hacer .de la Encama
ción el nuevo foro cívico para este 
siglo, un foro a la altura de los 
tiempos y de los hombres y muje
res de hoy, un templo para la activi
dad y la convivencia urbana cuyas 
cúpulas de metal y madera sean el 
parasol que la metrópolis sevillana 
está exigiendo para ser reconocida 
entre las urbes que progresan. Esta 
ciudad está reclamando, al menos 
desde 1992, otro impulso de trans
formación urbana que la coloque 
en el podium de la modernidad 
que hoy disfrutan Barcelona, Va
lencia o Bilbao. Y ello, a pesar de 
que se hayan perdido iconos arqui
tectónicos insustituibles por una 
gestión insuficiente e incompren
sible de los activos que la Expo dejó 
en la Isla de la Cartuja. 

El centro urbano de la cuarta ca
pital de España sigue viviendo, en 
buena medida, del adormeci
rrrlento literario de la Sevilla de 
Cernuda y de Machado, y no pue
de continuar regodeándose en la 
concupiscencia de unas imágenes 
arquitectónicas y unas formas tó
picas que son parte de un pasado 
de añoranzas populares que hoy 
no sirven para atender las necesi
dades vitales, comerciales, lúdicas 
y profesionales de quienes habita
mos en estos momentos sus calles 
y sus plazas. Se impone la peato
nalización sostenible, sin barreras 
y con mobiliario urbano funcional 
y accesible. Hay que modernizar 
las terrazas de bares y cafés, supri
miendo de una vez sillas y sombri
llas de plástico con anuncios estri
dentes y sustituyéndolas por dise
ños andaluces y audaces, que los 
hay, y magníficos. Ha); que unir y 
encintar de raíles de tranVÍa los 
nódulos neurálgicos y comerciales 
del centro de la ciudad, dejando a 
taxis y coches de caballos el espa
cio que les pueda corresponder, no 
todo el espacio, sólo el que sea 
compatible con el principio básico 
que es devolver las calles al pea
tón. Porque conservar es una obli
gación, progresar es una priori
dad, ydel equilibrio razonable en
tre una y otra puede surgir la ciu
dad que los sevillanos esperamos y 
nos merecemos hoy. 

... José Manuel6ómez Muñoz es Catedrá
tico Jean Monnet Universidad de Sevilla. 

dria, en principio, que la guarde
ría infantil se construya en la nue
va Comisaría de Los Bermejales. 

El dirigente sindical recordó 
que el personal de las Fuerzas Ar
madas tiene reconocidas guarde
rías en ciudades como Madrid o 
Barcelona, por 10 que consideró 
que la Administración "debe faci
litar la labor a los padres". Ma
nuel Espino explicó que, de los 
1. 700 policías destinados en la 
capital andaluza, unos 600 están 
en edad de tener hijos, ya que la 
plantilla se ha rejuvenecido y ron
da ahora los 44 años de media. 

TRIBUNALES 

Procesado 
un médico 
porque no 
detectó una 
perit~nitis 
El imputado es un 
cirujano de una clínica 
que fue denunciado tras 
la muerte del paciente 

REDACCiÓN 

• Un cirujano de una clínica 
privada de Sevilla ha sido pro
cesado por un delito de homi
Cidio por imprudencia, por no 
detectar la rotura de unos 
puntos de sutura que causa
ron una peritonitis y la poste
rior muerte del paciente. 

El Juzgado de Instrucción 
número 1 de Sevilla, en un auto 
al que ha tenido acceso Efe, ex
plica que el paciente fue opera
do el 27 de noviembre de 2001 
para extirparle el colon y a par
tir del quinto día de convale
cencia comenzó a desarrollar 
fiebre alta de 39 grados. 

Junto a esta sintomatología, 
el paciente presentaba sudora
ción, abdomen blando y dolor a 
la palpación, datos "altamente 
sospechosos de la rotura de la 
sutura". Pese a ello, el médico 
no ordenó realizar un TAC, eco
grafía intestinal ni una opera
ción de urgencia y hasta el oc
tavo día tras la intervención no 
decidió operar de nuevo, pero 
entonces ya no pudo evitar el 

IMPRUDENCIA 

El facultativo no 
realizó pruebas al 

enfermo a pesar de 
los indicios de rotura 

de los puntos 

shock séptico derivado de peri
tonitis fecaloidea que provocó 
la muerte del paciente. 

Tras recibir informes médi
cos durante la fase de instruc
ción, entiende el juez que la 
muerte "podría haberse evita
do de practicarse una opera
ción de urgencia" al menos el 
quinto día, cuando el enfermo 
"presentaba ya un cuadro clí
nico al~amente sospechoso de 
rotura de la sutura". 

En ese momento, "la perito
nitis era muy localizada y po
dría haberse evitado el shock 
séptico causa del fallecimien
to", según el auto de procedi
miento abreviado. 

El juez imputa al cirujano 
como presunto autor de un de
lito de homicidio por impru
dencia y ha remitido las actua
ciones a la Fiscalía de Sevilla y 
a la acusación particular para 
que presenten su escrito de ca
lificación de los hechos y solici
ten la condena que consideren 
que debe imponérsele al médi
co por estos hechos. Fuentes 
del caso dijeron que el juicio 
contra este druj.ano se celebra
rá en un juzgado penal de Sevi
lla en los próximos meses. 
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JOSÉ MORALES SÁNCHEZ 
Catedrático de Proyectos de Arquitectura 

«No somos conscientes de que somos metrópoli; 
causa estupor ver un autobús por 01' Donnell» 

Ganador del concurso para ordenar la 
futura Plaza de la Libertad en terrenos 
de Santa Justa ha sido también selec· 
cionado por el MOMA de Nueva York 
para una exposición de autores inter· 
nacionales por su trabajo para la Bi· 
blioteca Central de Jerez. 
-Felicidades por el premio ... 
-Gracias. No era un proyecto fácil por 
la doble componente simbólica del es· 
pacio: conjugar libertad y solucionar 
los problemas urbanos del entorno. 
-Aunque, realmente, no es el pri~ 
mero y tiene un currícUlo donde, 
abundan. Por ejemplo, tiene el Na
cional de vivienda social. 
-:--Así es. entre otros, tengo este. Pero 
del que estoy satisfecho es el premio 
Europan. 
-Para ganar el concurso de la Pla
za de la Libertad su proyecto ha lu
chado con otros cinco estudios muy 
competitivos. ¿Le parece el suyo el 
mejor de todos? 
- No he visto el resto de los proyectos. 
p'ero' del mío estamos muy satisfechos. 
-Tengo una duda: el presupuesto 
de la plaza de la Libertad alcanza 
los veinticmco millones de euros. 
¿Ve al Ayuntamiento' en candido· 
nes de afrontarlo? 
-Tienen una partida reservada y el 
resto sale de las plusvalías en la zona 
proyectadas por el Pgou 
-Hombre, se lo digo porque nos tie
nen acostumbrado a vendernos 
grandes proyectos que se quedan ol~ 
vidados en inmensos cajones; .. 
-Hay proyectos largos que exigen va
rías legislaturas y otros no. La plaza de 
la Libertad es de estos últimos. 
-Lo veo muy seguro y confiado 
-Sí, es un proyecto ambicioso en su 
aspecto proyectual pero no tanto en el 
económico. 
-Su proyecto para la Plaza de la Li
bertad se llama «El arte de andar>~. 
¿Entiendo que apuesta usted por un 
espacio para vivirlo y no para su
frirlo? 
-El proyecto de plaza·monumento 
propone un espacio cQtidiano para ser 
vivido y disfrutado. 
-La Expo nos legó algunas plazas 
durísimas donde la vegetación, el 
ocip, el paseo y las actividades des
aparecieron. ¿Su plaza de la liber
tad tiene algo que ver con esto'? 
-No tiene nada que ver con la Expo. 
Con la Expo no solo pasó una moda si
no una época de entender la arquitectu· 
ra y la ciudad. 
-¿Le gusta pasear por Sevilla? 
-Me gusta y lo practico. Suelo cami-
nar muchísin:lO con mi hija pequeña lo 
que me ha obligado a revisar la ciudad. 
-Y ... 
-Veo transformaciones y entiendo 
que el espacio urbano atractivo está ca· 
da vez más limitado'. Hoy resulta más 
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PERFIL 

Un sevillano en el MOMA 
J.F.M. 

A sus cuarenta y seis años, J ose Mo
rales Sánchez, confiesa vivir en el 
centro de la ciudad por puro amor a 
Sevilla, a la Sevilla, quizás, más 
eterna en sus esencias arquitectóni
cas, urbanas e históricas. La pasea, 
la observa, la reflexiona y es posible 
que parte de ese caudal de informa
ción y emoción lo transmita a sus 
alumnos de la facultad de Arquitec
tura,_ donde es Catedrático de Pro
yectos. 
En la facultad también observa y 
aprende de sus alumnos. Asegura 
que son los mejores interlocutores 
para saber qué ocurre ahí afuera y 
entiende que, frente a su genera-

ción. son más listos y están más pre
parados. Él tampoco se queda atrás. 
Junto a los premios de arquitectura 
que jalonan su curriculum, el próxi
mo mes de febrero un proyecto de 
su estudio, el de la Biblioteca Ceno 
tral de Jerez, formará parte de una 
escogida y rigurosa selección de hi
tos arquitectónicos que el MOM..A... 
expondrá en sus salas. Asegura sen
tirse satisfecho con el trabajo jereza
no que pronto comenzará a conver
tirse en realidad. Un espacio cultu
ral, abierto, nada intimidatorio pa
ra el ciudadaJ;1o en el que con toda 
naturalidad deberá encontrase con 
la cultura. 

Nombres de una Historia 

El proyecto ganador para ordenar el 
espacio futuro de la llamada Plaza de la 
Libertad en la explanada ante la esta- , 
ción de Santa Justa, estás firmado por 
el estudio de José Morales. No obstan· 
te, el arquitecto sevillano ha querido 
reconocer públicamente la implicación 
en el mismo de Sara de Giles y Juan 
González Mariscal, compañeros de 
trabaio. Igualmente, por exigencias de 
la normativa del concurso, en los poro· 
yectos debían de intervenir artistas. 
José Morales ha contado con la esculto
ra Ester Pizarro y con Jose Pérez de 
Lama. El proyecto se denomina "El 
arte de andan> y se trata de una plaza' 
monumento con zona expositiva que 
permitirá soterrar el haz de vías y apro- -
vechará la topografía de la explanada 
para definir el recórrido del visitante. 

dificil aventurarse más aliá del casco 
antiguo. 
-Pero no resulta fácil pasear por Se
villa. ¿Por qué en esta ciudad cuesta 
tanto peatonalizar una calle? 
-Porque es una ciudad llena de vida 
en la que hace falta conciencia para sa
ber que somos una métrópolis.- Me cau· 
sa estupor ver un autobús por la calle 
Ollonneli, 
-¿Ud, que algo ha tenido q\le ver en 
el PGOU, qué zonas peatonalizaría 
de la ciudad con carácter de urgen
cia? 
-La avenida de la Constitución compa
tibilizándola con el transporte público. 
-¿Yeso cómo se hace? 
-Apostando por reducir el anden del 
tráfico público y ensanchado el área 
peatonal. 
-Dejemos Sevilla y viajemos aNue~ 
va York. Allí, en el MOMA, veremos 
a partir de febrero los 25 proyectos 
arquitectónicos seleccionados por 
el comisario del museo. Uno de ellos 
es suyo ... 
-Es la Biblioteca Central de Jerez. Y la 
llevan porque hemos sabido conjugar 
la propuesta de un edificio público con 
un espacio sociable en su interior. 
-Además del suyo ¿hay otro proyec
to andaluz seleccionado pára esa 
muestra? 
--Sí, creo que uno de V ázquez Consue
gra está también seleccionado. 
-Veo que Sevilla sigue siendo cante
ra de buenos arquitectos ... 
-Debemos de estar orgullosos de tener 
en nuestra ciudad a dos premios nacio
nales de arquitectura. 
- ... Pero de urbanismo imposible. 
¿La única solución del Aljarafe es ha
cerlo de lJ.uevo? 
-Como arquitecto tengo que pensar 
que tiene solución. Pero realmente está 
allimite. 



TRIBUNA 

Antonio-Claret García García 
Presidente f.!e CajaGranada 

Pocos recuerdan al dodor Juan Negrín, cuya cátedra fue el 
vivero de los grandes fisiólogos españoles, y ni siquiera en su 
partido ha ocupado un lugar destacado en el panteón de figuras 

"¡Resistir es vencer!" 
L pausado discurrir de los días se une 

la sucesión de aniversarios y conmemora
ciones que nos hacen recordar, aunque sea 
por un instante, aquel lejano descubrimien
to o aquella heroica batalla, al brillante 
científico o al valeroso militar. Todos ellos 
pasan por las páginas de la Historia y son re
cordados con rencor o con afecto, depen
diendo de quién lo haga. 

Hay otro grupo de acontecimientos y de 
personajes cuyo recuerdo se olvida, se silen
cia, resultan molestos, han perdido sÍn re
nunciar a sus ideas, yeso les deja fuera de los 
afectos de unos y de la consideración de 
otros, son personajes malditos, en el mejor 
ejemplo de la novela negra, o heterodoxos es
pañoles tan bien descritos como marginados. 

Uno de estos casos es el del profesor Juan 
Negrín, del que el12 de noviembre de 2006· 
se ha cumplido el cincuenta aniversario de 
su muerte. Pocos lo recuerdan y, ni siquiera 
en el partido en el que'militó ha ocupado un 
lugar destacado dentro del panteón de fi
guras socialistas, a pesar de que, hasta Feli
pe González, fue el dirigente socialista que 
durante más tiempo ocupó la Presidencia 
del Consejo de Ministros (entre mayo de 
1937 Y marzo de 1939). 

Negrín había nacido en Las Palmas de 
Gran Canaria en 1892, en el seno de una fa
milia de comerciantes acomodados. Estudió 
Medicina en Alemania, donde se especializó 
en Fisiología, doctorándose con sólo veinte 
años e incorporándose al Instituto de Fisio
logía de Leipzig. De regreso a España se le 
'encomienda, por indicación de Santiago Ra
món y Cajal, el laboratorio de Fisiología Ge
I}eral y gana la Cátedra de la misma materia 
en la Universidad de Madrid en 1922, que se 
convertiría en el vivero de los grandes fisió
logos españoles alumnos suyos, desde el No
bel Severo Ochoa a Grande Covián. 

Su entrada en política se produce al afi
liarse al PSOE en 1929, aunque sus inquie
tudes le habían llevado a participar activa-

OR la boca muere el pez. Por la boca 
del despecho y el afán de venganza habló 
Maite Zaldívar, previo paso por caja, en uno 
de esos programas de televisión que ofrece 
tí la gente ágrafa su pienso espiritual favori
to. El resentimiento cornúpeta le hizo des
velar que su Julián Muñoz -que ya no era 
suyo, sino de la Pantoja- volvía a casa con 
bolsas de basura llenas del dinero que co
braba por las licencias y recalificaciones 
que autorizaba como alcalde de Marbella. 

Era su parte en el reparto del botín que la 
coalición Saqueadores S.A. se fue llevando 
durante años, con Gil y después de Gil, de 
un Ayuntamiento elegido por los vecinos 
con oportunismo culpable. Su parte: la de 
los dos, Julián y Maite, Maite y JuJián, que 
fue a ella a quien el gilismo escogió en pri
mera instancia para llevarla de la hostelería 
modesta a la política trincona, y ella la que 

, prefirió permanecer a la sombra. 
A la sombra, sí, pero no en la inopia. Todo 

lo contrario. Cuando Maite Zaldívar com
prendió, o le hicieron comprender, que su 
verborrea televisiva y revanchista se iba a 
volver en su contra ya era demasiado tarde. 

mente en la vida social y, cultural' del, mo
mento, tal y como otros in.telectuales de la 
época (Ortega, Marañón, etc.) Adscrito al 
sector centrista de IndaIecio Prieto dentro 
del PSOE, se declaraba socialista nomarxis' 
ta, lo que sin duda le creó dificultades e in
comprensiones en un partido muyideologi
zado en aquellos momentos. Aninla<iversio~ 
nes que tendrán su reflejo años después. 

Con la llegada de la II República, Negrín 
fue elegido diputado por Las Palmas y luego 
por Madrid. Representó a España en la OlT 
(Oficina Internacional de! Trabajo) y en la 
UIE (Unión Interparlamentaria Europea), 
ambas en Suiza. La sublevación militar de 
Franco le hace regresar a España y en sep
tiembre de 1936 ocupa el Ministerio de Ha
cienda, elemento clave para la compra de 
armamentos, en lo que colaboraría con otro 
eminente médico y catedrático, Alejandro 
Otero, a la sazón en París con esa misión. 

Sin embargo, el momento clave en la vida 
de Negrin llegará en mayo del 37 cuando, sor
prendentemente, es llamado a la Presidencia 
de! Gobierno, ante la oposición de Largo Ca
ballero a que fuese ocupada por Prieto. 

Desde' su investidura hace una políticaenér
giea para reorganizar el ejército y levantar la 

José AguiJar 

Despechada 
Maite 

A ver qué juez va a tragarse que ella no tenía 
nada que ver con esas bolsas de dinero del 
expolio planificado y que su tren de vida 
marcado por el lujo hortera del neorriquis~ 
mo no salía del mismo pozo sin fondo. Por 
eso está ahora como está, con UJl futuro ne~ 
gro por todo lo contrario, por blanqueo. 

E! dinero es lo que tiene: siempre deja ras
tro. Además, es un cemento muy compac
to ... hasta que deja de serlo. Cuando vienen 
mal dadas, resuena el sálvese quien pueda. 

alicaída moral republicana y encuentra el 
apoyo inestimable de! general Vicente Ro
jo, brillante estratega con el que tratará de 
detener el avance de las tropas sublevadas 
para ganar tiempo, esperando que intervi
niesen las potencias aliadas en una Guerra 
Mundial queyase veía cercana. 

En esta estrategia sólo encontró el 
apoyo del Partido Comunista, que se fue 
convirtiendo en la base más sólida sobre 
la que podía apoyarse. Acusado de filo
comunista, siempre lo negó, ya que con 
el PCE sólo tenía coincidencias "pragmá
ticas", y había partidos que querían lu
char Y otros que no. Esta política le alejó 
de amplios sectores del PSOE y de quien 
había sido su mentor, Prieto. 

<¡Resistir es vencer" era el lema de una 
política' que no pudo realizarse por la 
desmoralización de las fuerzas propias y 
el avance de los facciosos, apoyados por 
tropas, italianas yalemanas. Su determi
nación personal era tal que, como tantos 
otros, tras salir al exilio por la frontera de 
Francia después de la conquista de Cata
luñaporFranco, regresó a lo que queda
ba de República en la zona centrO para 
resistir. Sólo el golpe del coronel Casado 
en Madrid acabó con sus esperanzas. 

En el exilio trató de ayudar a los que, 
fieles a la República, habían salido de Es
paña, pero las diferencias con Prieto le hi
cieron alejarse de la primera línea y, tras 
la II Guerra Mundial, se retiró aParis, des
de donde abogó por que se incluyera a Es
paña en las inversiones de Plan Marshall 
que recuperó la devastada economía eu
ropea de posguerta y haciendo llegar 
iguahnente al Gobierno de Franco la do
cumentación que acreditaba cómo se ha
bía gastado e! oro del Banco de España, le
galmente, en compras de material bélico. 
Su independencia de criterio le rodeó de 
solitaria incomprensión. Falleció este es'7 
pañol singular y heterodoxo en Paris hace 
ahora cincuenta años. Descanse en paz. 

No hay solidaridad menos duradera que 
la que se crea en torno a la codicia de 
unos cuantos. Basta un cambio de pare~ 
ja, un amor contrariado, una vanidad in
satisfecha o una ambición no del todo 
cubierta para,que cunda el pánico. La pe
queña sociedad de los corruptos de me
dio pelo se desbarata con más facilidad 
aún que con la que medraban antes. Sólo 
en las grandes sociedades del atraco de 
guante blanco es posible el silencio (y 
quién sabe si alguna de ellas no maneja
ba lo de Marbella sin que lo sepamos). 

El dinero canta, en efecto. Miren el 
caso del ex alcalde de Ciempozuelos, al 
que pillaron metiendo 900.000 euros 
en una sucursal bancaria de Andorra. 
Dice que había vendido nueve de los 15 
pisos que llegó a poseer y que también 
tenía ingresos por dar cursillos de ges
tión sanitaria. El alcalde es enfermero. 
Díganme, florecillas del campo, ¿qué 
enfermero normal puede acumular 15 
viviendas en el conglomerado urbano 
de Madrid? Porla boca muere e! pez. 

~ jaguilar@grupojoly.com 
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Carlos Colón 

La huella del 
monstruo 

UlEN comparta mi afición por las pe
lículas de dinosaurios sabe que su primer 
momento de emoción es el descubrimiento 
de la gigantesca y terrorífica huella del bi
cho prehistórico. Van por la selva los intré
pidos exploradores y de pronto uno se cae 
en 10 que cree una hondon:ada. Entonces la 
cámara sube y descubre que se trata dé una 
huella gigantesca. Suena la música fortísi~ 
ma y se insertan unos primeros planos de 
los rostros aterrados de- los exploradores 
que acabarán siendo perseguidos, aplasta
dos o devorados por la bestia. 

Hay otra variante, heredada de los 
cuentos de princesas y dragones, o del mi~ 
to de la bella y la bestia: el sacrificio de la 
doncella que se, debate y grita, horroriza
da, al ser ofrecida al monstruo. Recuerden 
a Pay Wray retorciéndose tan sugestiva
mente, amarr,ada a los poStes, mientras 
King Kong, derribando árboles (mira por 
dónde), surgía de la selva mirándola con 
ojos curiosos y glotones. 

Lo recordaba ayer por la mañana~ pasean
do por esa gigantesca huella de monstruo 
que va de la Puerta de Jerez a la Plaza Nue
va. Y, llegado a ella, viendo esos bancos de 
granito que parecen mesas de disección de 

Nadie podrá borrar la huella del 

monstruo que, de la Encarnación 

a la calle San Fernando, está 

aplastando el centro histórico 

la Morgue Nueva (antes Plaza Nueva) o bár
baros altares de sacrificios humanos que 
aguardan que sobre ellos se tienda el cuerpo 
de Sevilla, ligero de ropa como solían estar
lo los de las víctimas que e111as peliculas se 
ofrendaban a los dioses o a los monstruos 
-apenas un bikini de piel tapando las ver
güenzas o las delicias de la Úrsula Andress o 
Raquel Welch de turno-, para que el cruel 
sumo sacerdote la atraviese como un pín
chito o la ofrende a la bestia. En el cine sólo 
eran inmoladas o devoradas las desdicha
das víctimas anónimas interpretadas por es
tarletes o actrices menos que secundarias; la 
protagonista se salvaba siempre por el bien 
de la historia. Sevilla, la pobre, a la cola de 
las grandes ciudades españolas, tiene todos 
los papeles para ser la secundaria traspasa
da por e! cuchillo ritual o devorada por el 
monstruo, sin héroe que lasalve. 

Machaconamente, como de'da el otro día 
un lector, sigo escribiendo sobre lo que es
tán haciendo (o no haciendo: den por perdi
do un metro de verdad y una auténtica pea
tonalización) con Sevilla. Sí, machacona
mente; y además, lo sé, inútilmente. Porque 
gane quien gane las elecciones lo hecho, he
cho está. Y aunque las ganara una mezcla 
entre Carlos III y Giulio Carlo Argan -el ilus
trado rey alcalde yel maestro de la historia 
del arte que fue alcalde de Roma- nadie po
drá borrar la huella del monstruo que, de la 
Encarnación a la calle San Fernando, está 
aplastando el centro histórico de la ciudad. 

o 
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JAIME LOPEZ DEASIAIN/ Catedrático de Arquitectura 

«Destruyen ÚllOS hornos almohades cuando los arqueólogos se han ido a comer. P~ro, ¿en qué país vivimos?» <<El 
rascacielos de Puerto Triana es desproporcionado. No tiene sentido desde el punto de vista de la modernidad» 

«¿Qué pasa con los sevillanos? ¿Es que son capaces de aguantar cualquier cosa, por bestia que sea?» 

FRANCISCO JAVIER RECIO 
SEVILlA.-Jaime López de Asiaín 
y su mujer, Pilar, se sienten legítiM 

mamente orgullosos de la casa/esM 

tudio que se construyeron hace 
unos años en un rincón casi ipexM 
pIofado del centro histórico, milaM 

grasamente aislado de las moles M 

tias que ocasionan las obras y los 
atascos de tráfico. La luz que entra 
por la gran cristalera del patio ilUM 
mina un estudio lleno de li
bros, revistas, catálogos y 
planos, presidido por un re
trato de Audrey Hepbum se
gún la visión pop de Antonio 
de Felipe. El catedrático, ju
bilado de la Hispalense pero 
igual de activo que antes, no 
puede disimular la indigna
ción que le produce la situ
ción que atraviesa la ciudad, 
Para ser absolutamente fie
les al tono de su discurso, to
das las respuestas de esta 
entrevista deberían ir entre 
signos de exclamación. 

Pregunta.- ¿Qué opinión le 
merece el proyecto del tran
vía? 
Respuesta.- Una barbari
dad, Un tranvía no es adecua
da, ni rentable, para una dis
tancia menor de 15 Ó 20 kiló~ 
metros. ¿Pero de la Pasarela a 
la Plqza Nueva? Esa distancia 
se recorre andando, y con 
unos microbuses eléctricos se 
cubren las necesidades de los 
que no puedan hacerlo. Y, por 
la noche, los autobuses se van 
a la cochera y no dejan ningu~ 
na huella. Yo me atrevo a pre
guntar: ¿quién va a ganar di~ 
nera con eso? 
P.-O votos. 
R- Yo no creo que se ganen votos. 
Bueno, si acaso el voto del paleto, del 
que se quede asombrado de ver un 
tranvía. Yo creo más bien que ahí 
hay una operación económica de la 
que, alguien saldrá beneficiado. Ahí 
hay alguien que está ganando dine
ro. 
P.- Es culioso que este gobierno 
municipal haya hecho bandera del 
ecologismo para salvar Tablada de la 
urbanización, mientras hace estas 
talas fndiscriminadas, 
R.-Pero Tablada no la ha salvado el 
Ayuntamiento. En todo caso, la Jun
ta, El Ayuntamiento, ni sabe, ni en
tiende. No hay un problema ecológi
co que el Ayuntamiento haya abor
dado seriamente. 
R- Póngame un ejemplo. 
P.- El no. Está abandonado. La ve
getación, los espacios habitables, las 
terrazas, están abandonados. Dan 
pena. Le cito otro ejemplo: los cani
les bici, Es indignante. Hicieron un 
tramo en la Palmera, y otro en las 
Delicias. Yeso es todo lo que se ha 
hecho, cuando había un proyecto de 
cincuenta y tantos kilómetros. Nada 
más. Algunas mejoras en ~l Parque 
de Maria Luisa, mantenimiento pu~ 
ro. ¿Qué plazas, qué jardines se han 
hecho en los barrios en los últimos 
años'? Los últimos parques que yo 
conozco que se han hecho son de la 
época de Soledad BeceniL Yo io úni
co que veo de un tiempo a esta parte 
es cada vez más mesas y más sillas 
en las aceras, En el centro ya no cabe 
ni una más, no se puede ni andar. El!-

«He vivido momentos muy 
tristes de esta ciudad, pero no 
tan graves como lo de ahora» 

tal en un punto clave del acceso a la 
ciudad. 
P.- ¿Sería más adecuado en otro lu
gar? 
R.- Pero, ¿para qué hace fqlta una 
torre? Que alguien me lo diga. Los 
rascacielos ya no son rentables des
de ningún punto de vista. Y la excusa 
no pueden ser los espacips libres. La . 
ciudad no puede crecer apretándose 
cada vez más. En la ciudad consoli

dada no puedes crear más 
densidad de ocupación, de 
instalaciones, de manteni
miento, de tráfico ... 
P.- En medio de esta situa
ción, ¿qué ciudad estamos 
construyendo? 
R- Están, están construyen
do. Yo he construido un par 
de cosas en Sevilla, de las que 
estoy muy orgulloso, y no me 
siento responsable de ningu
no de los gTandes errores que 
se están cometiendo. ¿Qué 
ciudad están construyendo'? 
Pues yo creo que, después de 
la Expo y de los Bermeja!es, 
no se está construyendo ciu
dad nueva. Se están haciendo 
muchas obras en el centro; al
gunas medianamente bien, 
como rehabilitaciones priva
das, que no son iniciativa del 
Ayuntamiento. 
P.- ¿La ciudad que va a salir 
de esta década va a ser peor 
que la que teníamos antes'? 
R.- Me temo que ya lo está 
siendo. Por falta de arbolado 
y de espacios habitables; por 
la ocupación disparatada de 
aceras, plazas, calles; y por 
proyectos como el de la En
carnación: Los que lo respal

ESTHER LOSATO dan, como el señor Carrillo, 

la calle Alemanes han cortado na~ 
ranjos y han rellenado los alcorques 
para poder poner más veladores. No 
es sólo que los jóvenes invadan los 
espacios públicos con la 'botellona', 
es que los bares hacen lo mismo y 
hacen inhabitable la calle para el 
peatón. Pagando, claro. El Ayunta
miento recauda con eso. 
P.- Y, en paralelo a la tala, la des
trucción de unos hornos de época al
mohade. 
R.- Bueno, bueno .. " es que parece 
imposible de creer. Destruyen unos 

«Un tranvía de un 
kilómetro es una 
barbaridad. Ahí hay 
alguien ganando dinero» 

restos aprovechando que los arqueó~ 
lagos habían ido a comer. ¿Pero con 
qué clase de gente estamos tratan
do? ¿En qué país estamos viviendo? 
Yo creo que este tipo de gente no 
puede seguir gobernando, Que se va
yan a sus casas, y vamos a ver si al~ 
guien es capaz de hacer las cosas de
centemente, No le digo a mi gusto, 
pero, al menos, decentemente. 
P:-Otra contradicción. Se protegie
ron los res10s arqueológicos de la 
Encarnación para cargarse el pro
yecto de Carbajal, pero, cuando con
viene, como ahora en la Puerta de Je
rez, se les aplica el pico y la pala. 

R- Pero no nos engañemos. Los 
restos arqueológicos de la Encarna
cÍón se los han cargado con unas za
patas de hormigón bestiales. Pero es 
que no quiero hablar de eso porque 
me desmadro ... Han destrozado los 
'restos arqueológicos más importan~ 
tes que podía haber en Sevilla, por
que recoman desde la época romana 
hasta nuestros días. 
P.- Lo que quiero decir es que, en 
aquel momento, sUvieron de excusa, 
R.- Eso sí, una excusa. Pero es que 
el proyecto ése de las 'setas' es una 
verdadera vergüenza. Una vergüen
za arquitectónica. El diseño original 
no daba sombra, y lo han tenido que 
cambiar. Y ahora resulta que lo van a 
hacer de madera. iDe madera! iUn 
edificio de madera en Sevilla! Es lo 
mismo que un tranvía para un kiló
metro, un verdadero disparate. A mí 
lo de las 'setas' me parece una pale
tada, que resulta que no es ni origi
nal, porque no se han inventado para 
Sevilla. Es que prefiero no hablar ... 
P.-Usted presentó una propuesta al 
concurso. 
R.- Así es. No fue considerada, y no 
tengo ningún problema por eso. Pe
ro conozco bien todo el asunto, seguí 
las sesiones del jurado, yeso fue un 
verdadero fraude. 
P.- ¿Fraude técnico? 
R.- Fraude de juzgado de guardia. 
P.- ¿Lo ve terrilinado? 
R.- Está por ver. Yo aún espero que 
no se haga, entre otras razones por
que es tan caro que el Ayuntamiento 
ha tenido que hipotecarse. Pero, si se 

hace, se arrepentirán los sevillanos. 
Y se tendrán que dar latigazos de pe
nitencia por haber aceptado eso, 
P.- ¿Cree que las administraciones 
con capacidad para tutelar todo eso, 
la Comisión de Patrimonio por ejem-
plo, cumplen su función? . 
R.- En el caso de la Encamación, la 

. Comisión de Patrimonio y los ar~ 
queólogos se han vendido. Se han 
vendido intelectualmente. No debe
rian haber pelmitido el destrozo que 
han hecho con las cimentaciones. 
¿Es que no sabían lo que iba a pasar? 

«En la Encarnación, la 
Comisión de Patrimonio y 
los arqueólogos se han 
vendido intelectualmente» 

¿Es que no lo están viendo ahora'? 
Están vendidos intelectualmente, 
profesionalmente. Con lo que se po
dria haber hecho ahí, un jardín ar
queológico, una maravilla ... 
P.- ¿El rascacielos de Puerto Triana 
le merece opiniones similares'? 
R.- Es un elemento desproporcio
nado, inadecuado en el lugar. No tie
ne sentido desde el punto de vista de 
la modernidad, porque los rascacie
los ya no son la modernidad. Eso ya 
es una catetada. Y, por otro lado, está 
el problema del tráfico, la cantidad 
de automóviles que va a atraer esa 
ton'e, Se va a crear una tensión bru-

están locos. Trastornados 
mentales, estoy convencido, No se 
puede explicar de otra manera las 
cosas que están haciendo. Y el alcal
de, diciendo amén, ¿Qué pena, no? 
Yo he vivido momentos tristes en es
ta ciudad, he sufrido la destrucción 
de los años sesenta ... , pero no tan 
graves como lo de ahora. 
P.- Es usted muy duro con los ac
tuales responsables municipales ... 
R- Verá, uno debe esperar de sus 
políticos que le escuchen, que actúen 
con racionalidad; que, si se equivo~ 
can, lo admitan, pero no que eludan 
responsabilidades, que mientan y 
engañen. Realmente, estoy muy de
silusionado con el gobierno munici~ 
'pal. En el caso,de la Avenida, por' 
ejemplo, convocaron un concurso de 
ideas, pero después se olvidaron de 
los proyectos ganadores y se han sao 
cado de la manga otro. 
P.- Pero no toda la culpa puede ser 
de los responsables políticos. ¿y los 
ciudadanos? 
R- Eso digo yo. ¿Qué pasa con los 
sevillanos, que son capaces de 
aguantar cualquier cosa por bestia 
que sea? Sí, Carlos Colón escribe su 
columna, nosotros esctibimos algún 
artículo"" pero ¿y los sevillanos, 
dónde están? ¿Es que no les importa 
su ciudad? En Madlid, por lo menos, 
han saltado detrás de Tita Cervera, y 
han conseguido que el Ayuntamien
to abra un periodo de seis meses pa
ra debatir el proyecto, Esa es una de
~cisión verdaderamente democrática, 
que aquí se debería aplicar al h'anVÍa 
ya otras cosas, 
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El mejor procedimiento, en Europa y fuera de ella, es 
obligar a todos a respetar las normas de convivencia, a ser 
responsables de sus actos y a no territorializar la diversidad 

Diálogo de civilización 
estas alturas quizás no tenga 
mucho objeto volver a incidir 
sobre la polémica de las cari
caturas de Mahoma publica

das hace meses en un periódico danés y que 
ha ocupado bastante espacio en los medios de 
comunicación en los últimos días. Tal vez no 
convenga echar leña al fuego, aunque sea una 
ramita minúscula. Sobre todo por las sinrazo
nes a las que hemos llegado a escala global. 
Pero también puede ser la oportunidad para 
intentar llamar la atención sobre algunos as
pectos que pueden quedar ocultos ante tantas 
llamaradas. ¿No estaremos cayendo en defi
nir las civilizaciones por las divisiones religio
sas en vez de por rasgos culturales? 

Se olvida así el espacio laico que ha cos
tado tantos siglos y enfrentamientos cons
truir en Europa. Ese laicismo empezado a 
construir en el entorno del mundo árabe o 
del Islam durante la segunda mitad del siM 

glo XXy que parece arrinconado desde ha
ce casi tres décadas. Un espacio donde ca
ben todo tipo de opiniones políticas, reli
giosas o sociales, sobre la base del respet9 
al otro, cuya imagen y dignidad hemos de 
considerar justo allí donde acaba nuestra 
libertad de expresión u opinión. 

Hoy todo parece definirse por la religión. 
Muchas veces nuestras autoridades en EU M 

ropa parecen limitar el fenómeno de la in
migración a un respeto a las creencias reli
giosas. Muchas veces se acude a subvencio
nar a grupos confesionales antes que a dotar 
de' servicios sociales a los inmigrantes. Y no 
creo que las personas que vienen del Ma
greb o del África subsahariana se instalen 
entre nosotros con intención de reimplantar 
un nuevo al-Andalus musulmán. Simple
mente se buscan un futuro lejos de unas tie
rras en las que no tienen ni presente. Cuan
do los andaluces emigraron a Europa en la 
década de los sesenta del pasado siglo, ¿hu
biera sido lógico atenderlos en la emigra
ción abriendo iglesias "andaluzas"? Las 
condiciones de vida de muchos países mu
sulmanes, rayanas en muchas ocasiones en 
la desesperación diaria, con el fracaso de re
gímenes civiles, han abocado a sus pobla
ciones a opciones políticas confesionales. 

Tal vez sea éste un buen momento para de
cir que la imagen de una Andalucía altome
dieval de "las tres culturas" no corresponda a 

.:. 

E anuncia la pOSIbilidad del 
"principio del fin de ETA:' y se 
abre la caja de los truenos. El 

-_.~--- ministro del Interior, José Ar).

torno Alonso, tacha de "innoble e infame" a la 
estrategia antiterrorista del PP. Ignacio Astar
loa le contesta desde las filas populares califi
cando al Gobierno de "vil y canalla". Se equi
vocan. Abusan de los gruesos epítetos entre 
demócratas y olvidan que los innobles y cana
llas son los terroristas. Los adversarios políti
cos no deberían deslizarse por ese tobogán de 
bajezas ante la opinión pública, incluso aun
que piensen que su oponente está equivocado 
o tiene malas intenciones. En caso contrario, 
acabamos por no saber en dónde estamos. 

El viernes, Rodríguez Zapatero no empleó 
ninguno, de estos calificativos para referirse a 
los violentos, como tampoco lo hizo Aznar en 
noviembre de 1998, cuando admitió que había 
autorizado contactos con la banda terrorista. 
Entonces, el Gobierno popular cambió su léxi
co. Aznar habló del Movimiento de Liberación 
Nacional Vasco, que es como a la banda le gus~ 
ta que le digan. Yel entonces portavoz del Eje
cutivo, Josep Piqué, definió alas terroristas co
mo "organización armada". Nada de viles ase
sinos infames; se preparaba el terreno para un 
diálogo que si fructificaba pennitiría al presi
dente ser "generoso" , según prometió. 

El laicismo se empezó a construir en 

el Islam durante la segunda mitad 

del siglo XX, pero hace casi tres 

décadas que parece arrinconado 

la realidad. ¿No sería más bien una cultura 
con diversas opciones religiosas, individuales 
y comunitarias, en algunos momentos? Por 
más que 10 intento no encuentro, en la Anda
lucía del siglo X, nada más que una cultura en 
Hasday b. Xaprut, el ministro judío de Abde
rrahmánIlI, az-Zubaydi, elfamoso pedagogo 
musulmán de la misma época o el arzobispo 
metropolitano de Sevilla de aquel momento. 
Lo mismo me ocurre con Yasser Arafat o las 
personas que confonnaban hace tres décadas 
el núcleo dirigente de la Organización para la 
Liberación de Palestina, aunque fuesen sacer
dotes cristianos como el obispo Hilarión Ca
pucci o elPadre IbrahimAyad. 

Las simplificaciones, con el telón de fondo 
de las mencionadas caricaturas, alcanzan a ti
rios y troyanos. A todos los europeos nos colo
can en el mismo bloque. Con defmiciones reli~ 
giosas. Y la verdad es que considero tener po
co en común con los responsables del periódi
co Jyllands-Posten que publicó originalmente 

Ignacio Martínez 

Situaciones . , . 
SlmetrlcaS 

Las hemerotecas son una estupenda con
ciencia. En noviembre del 98 era el PSOE el 
que exigía compartir y discutir la estrategia de 
acercamiento a los terroristas y reclamaba al 
Gobierno de Aznar que no cediera al chantaje 
de una negociación política conETA. Igual que 
ahora, pero al revés. Gon una diferencia, en~ 
tonces había una tregua que había decidido la 
banda y ahora no. Este es un arma arrojadiza 
contra el actual Gobierno, que también puede 
volverse del revés: ¿qué es mejor, hablar con· 
los terroristas porque ellos deciden dejar de 
matar, o decirles desde la institución más re-

las caricaturas. He de decir que tampoco 
conAbu Labán, uno de los dirigentes mu~ 
sulmanes de Copenbague. Quizás podría 
haber acudido éste a los tribunales dane- . 
ses. Lo mismo que el director del citado pe
riódico podría haber optado por no publi
car unas caricaturas de dudoso gusto, al 
parecer como método para medir la liber
tad de expresión en Dinamarca. 

Pero toda esta historia parece llevar
nos a un choque de civilizaciones. Ele
mentos de sensatez sobran, en Europa, 
en el mundo árabe, en el entorno del Is~ 
lam, para que no se produzca. Me niego, 
mientras tanto, a ser identificado con el 
director del Jyllands-Posten. Lo mismo 
que meter en el mismo grupo a todos los 
musulmanes, por el solo hecho de serlo. 
Creo que conviene distinguir entre Abu 
Hamza, el dirigente de la mezquita de . 
FindsburyPark, en Gran Bretaña, recien~ 
temente condenado por los tribunales in
gleses, y la mayoría de los dirigentes de 
las comunidades musulmanas españo
las. Sometidos a las leyes, como el resto 
de los ciudadanos. Lo mismo que existen 
diferencias entre políticas occidentales 
basadas en ataques destructivos e inva
siones de países y otras que defienden la 
cooperación y el respeto a procedimien
tos democráticos y normas internaciona
les. Occidente hoy no es algo definible 
por la relígión, pero tampoco algo mono
lírico. Como tampoco lo es elIslam. 

En el fondo quizás se trate todo de una 
cuestión de respeto. De respeto al otro, 
cualquiera que sea su opinión. Respeto a 
unas normas que muchas veces se saltan 
con una tremenda irresponsabilidad. 
Respeto a la voluntad de las poblacio
nes. Un respeto que queda diluido ante 
tanto fuego de enfrentamientos sin sen
tido. ¿No será todo esto una cortina de 
humo? ¿Quién se acuerda ahora del 
triunfo de Hamas en las elecciones de 
Palestina? No vale agitar los fantasmas 
de los fundamentalismos. El mejor pro~ 
cedimiento, en Europa y fuera de ella, es 
obligar a todos a respetar las normas de 
convivencia, a ser responsables de sus 
actos, a no territorializar la diversidad, 
sea en un país o una ciudad. Parece la 
única civilización viable., 

presentativa del Estado, el Congreso de los 
Diputados, que si dejan las armas habrá 
diálogo? No tiene .por qué ser un signo de 
debilidad que las condiciones las ponga la 
democracia. Al contrctrio. Pero ese gesto 
debe ir acompañado de acciones policiales 
y legales de firmeza. Se podrian cambiar 
las leyes sobre redención de penas: resulta 
curioso que el etarra Henri Parot, pistolero 
sanguinario francés responsable de 33 ase
sinatos, cumpla 20 años de cárcel en Espa
ña, pero en Francia tendría que estar en pri
sión más de 30 con la misma condena. 
Ahora es el PP el que quiere infonnación y 

exige que no haya negociación política. El 
Gobierno está obligado a informar a la opo
sición y los dos principales partidos deben 
acordar una estrategia común para este es
cenario, tan simétrico con el de otoño del 
98. Zaparero ha dicho quiere hablar con 
Rajoy, pero que de momento no confía en 
su discreción. Las dudas abundan; las vícti
mas, reunidas en un congreso en Valencia, 
dicen que no se fían del Gobierno y convo
can una manifestación para parar los pies a 
cualquier negociación. Aunque para tem
plar los nervios de la espera, lo que habría 
que hacer es cerrar la caja de los truenos. 

-+ imartinez@grupojoly.com 
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Carlos Colón 

Pregunto 
alas 
fotografías 

E pregunto a las fotografías de 
la exposición de Pierre Verger 
"(Andalucía 1935", Casa de la 
Provincia) que ya les recomen

daba el domingo pasado: ¿Quién nos conven
ció de que crecer en altura era mejor que hacer
lo en superficie, siendo tan llana Sevilla, hasta 
desfigurarelhennoso mar blanco con arrecifes 
de cúpulas, torres y espadañas que se ve enla 
fotografía tomada desde la' Giralda? ¿Quién 
nos convenció de que había que tirar o retran
quear la bella calle San Fernando de casas del 
XVIII, románticas y regionalistas, adoquines y 
palmeras, que se ve en las fotografías de las ci
garreras? ¿ Quiénnosconvenciódequeer~me
cesario mutilar el mercado de la Encarnación y 
después derribarlo, porque las ciudades mo
dernas no tienen mercados antiguos en sus 
cascos históricos -extremo que desmienten 
Barcelona, Roma o París-; que era rnejor el as
falto que el adoquin; que eran mejores, y más 
modernos, siempre más modernos, los bares 
con ventanas y barras de acero inoxidable que 
las maderas de The Sport, así, en inglés, con 
esa gracia de sevillana inglesa con que en la fo
tografía se ve a la vez el británico rótulo y el se
villanísimo azulejo del Studebaker que a duras 
penas se ha logrado salvar? 

Les pregunto también a las fotografías: 
¿Quién nos robó la blancura, la gracia, el se-

Después de que destruyeran el 

Duque y la Magdalena, el San 

Fernando y Los Corales, Casa 

Marciano y la Encarnación, 

¿fue Sevilla más moderna? 

creta de esa calle Goyeneta que vemos en la 
fotografía estallar de cales, brillar de azule
jos de Saimaza, altos los muros blancos de la 
antigua universidad literaria, asomándose 
tras ellos la linterna de la Anunciación? 
¿Quién nos robó esa proporcionada yabar
cadora Plaza Nueva de arquitecturas deci
monónicas de la Sevilla de Balbino Marrón y 
de arquitecturas regionalistas del 29? 
¿Quién nos robó esa Campana de la Fanna
cia Central y del edificio de Aníbal González 
en cuyos bajos abría sus puertas el Gran Café 
de París? ¿Quién nos robó la Avenida regio
nalista en la que aún -esquina de García de 
Vinuesa- había casas del XIX, y estaba abier
to La Punta del Diamante, y estaba en pie el 
Colegio de San Miguel, el más antiguo de Se
villa, fundado según Rodrigo Caro en tiem
pos de Alfonso X? ¿Acaso para erradicar la 
pobreza y hasta la miseria que se vC'en tantas 
de vosotras -como en la de la mujer en la co
cinita común y al aire libre de un corral de 
Triana- era necesario perder todo eso, o de
jar que nos lo robaran? Después que destru· 
yeran el Duque y la Magdalena, derribaran 
el San Fernando y ahuecaran el Coliseo, ,e
rraran Los Corales y Casa Marciano, se per
dieran el Britz y The Sport, se asfaltaran las 
calles y se tirara la Encarnación, el Colegio 
de San Miguel o tramos enteros de la Aveni
da regionalista, ¿fue Sevilla más moderna? 

y por último me pregunto a mí mismo, y a 
ustedes: ¿Por qué después de haber vivido 
tanta destrucción en los 60, y de comprobar 
que en ello no hubo ganancia alguna y sí mu
cha pérdida, seguimos dejando hoy que des
truyan lo que sobrevivió a aquellos años? 

-+ ccoton@diariodesevilla.es 



TRIBUNA 
José Carlos García Fajardo 
Profesor de Historia de! Pensamiento 
Político de la Universidad Complutense 

Querer a un hijo no es obligarle a que viva con nuestras 
verdades, sino ayudarle para que pueda vivir sin nuestras 
mentiras: su malestar lo expresa a gritos o con silencios 

Los jóvenes hablan otro lenguaje 
"'-\1' Ilí. W';W" !0X@¡ t'-t!1 UERER a un hijo no es obligarle a que 
viva con nuestras verdades, sino ayudarle 
para que pueda vivir sin nuestras mentiras. 
Que no son pocas. Ante la supuesta irres~ 
ponsabilidad de los jóvenes es preciso re
cordar lo que Sócrates escribía hace ya 25 
siglos: "Los jóvenes de ahora aman el gasto, 
tienen pésimos modales y desdeñan la au
toridad. Muestran poco respeto por sus su
periores y ya no se levantan cuando al
guien' entra en casa. Prefieren perderse en 
charlas' sin sentido a practicar el ejercicio 
como es debido, y están siempre dispuestos 
a contradecir a sus padres y a tiranizar a sus 
maestros". 

Ha sido una constante la confrontación 
entre generaciones, pero en nuestro tiempo 
resulta alarmante por descontrolada. Y yo 
entiendo que es un síntoma de vigor y de es
peranza porque expresa una disconformi
dad con una realidad social que no les gusta. 
Por injusta e insegura} por imprevisible e m
solidaria, porque no pueden comprenderla 
y no encuentran su puesto en ella. Ese ma
lestar lo expresan a gritos o con silencios 
que hieren, encerrándose e,n sus cuartos o 
aislándose tras, los auriculares que les co
nectan a los MP3. 

La,mayoría de los.padr~s españoles cree 
que les tocaron vivir momentós más duros 
y que fueron más trabajadores, más mádu
ros y más'respetuosos que sus hijos, cerca 
de seis'millones dejóvenes. Tratan de edu
carles desde la comprensión y el diálogo, y 
no desde el autoritarismo de los abuelos. 
Los padres tropiezan y dudan cuando tra
tan de inculcar a sus hijos los valores que 
créen deben regir sus vidas en un futuro 
que adivinan laboral y socialmente com
plejo: el esfuerzo en los estudios, la diver
sión responsable, la disciplina, la soHdari
dad, el respeto o la promoción de los afec
tos. Los progenirores arrojan la toalla y de
legan en los profesores o en el psicólogo. 
Lo hacen después de haber llegado al con' 

A intervención de Manuel Chaves an
te sus subordinados del comité director del 
PSOE aridaluz celebrado esta semana pro
metiendo "flexibílídad" en la aplicación del 
Plan de Ordenación del Territorio de Anda
lucía (POTA) tenía un destinatario externo 
(los promotores inmobiliarios preocupados 
por las limitaciones establecidas en dicho 
plan) y otro interno (los alcaldes socialistas 
con proyectos de urbanización en marcha o 
en lontananza). 

Los primeros han voceado su rechazo ab
soluto -con más estruendo de! habitual- a 
que el crecimiento de cada municipio no su
ponga más del 40 por ciento del suelo ya ur
banizado y e130 por ciento de la población 
en el plazo de ocho años. Rechazo lógico: 
prefieren transitar por el mismo camino 
que hasta ahora, es decir, "entendiéndose 
con los alcaldes deslumbrados y evitando 
normas que le pongan puertas al campo (al 
campo urbanizable, por supuesto). Los 
otros, los propios alcaldes del PSOE, han 
hecho ver a sus dirigentes que su reelección 
está en-peligro si se abortan los macropro
yectos que constituyen su única fórmula se-

vencimiento de que su capacidad' de' in
fluencia es casi nula. Sienten que fueron 
esclavos de sus padres, y ahora de sus hi
jos, que son en buena medida muy pareci
dos a ellos. 

Pero' nos encontramos ante una genera
ción más libre y que pretende ser más res
ponsable para abordar su futuro. 

La trepidación les condu.ce ,á llnajncó~o
da soledad y a una sensación de no. llegar 
nunca a tiempo. No sabemos ,adónde, pero 
tenemos la sensación de que vamos a llegar 
tarde. Nos agitan, nos golpean y zarandean, 
nos desconciertan y abruman para que no 
pensemos. De ahí que muchos Jóvenes op
ten por evadirse, por disfrazarse y por inte
grarse en la ·tribu para encontrar algo de so
lidaridad y de consuelo. Ese denostado bo
tellón~ esas vestimentas, esos tatuajes y pier
cings~ esa música y esas danzas son atavis
mos ancestrales para no dejar de ser ellos 
mismos, para soportar la espera, inientras 
recuperan unas señas de identidad que les 
permitan decir "Yo sé quién soY'1 quiero ser 
responsable de mis actos",. 

José Aguilar 

Flexibilidad 
I peligrosa 
ria de aúmentar la riqueza y el empleo de 
sus convecinos. 

También tienen su lógica, los munícipes. 
Hay muchos pueblos de tamaño pequeño o 
mediano que, sin agricultura próspera ni in
dustria posible, sólo pueden aspirar, en las 
condiciones actuales, a salir de una econo
mía de subsistencia y subvención si en su 
término municipal se construye un' hotel 
con campos de' golf y segundas residencias 
para turistas de alto poder adquisitivo (que 

Si la educación consiste en dirigir con 
sentido nuestra propia vida y poder así 
afrontar las circunstancias, a las perso
nas mayores les cuesta admitir' que sus 
hijos están pasando unas auténticas 
pruebas iniciáticas propias de un cam
bio de era, más que de siglo. Vivimos en 
plena revolución de las comunicacio
nes, todo se ofrece como espectáculo al 
alcance dé la mano y con una inmedia
tez que desborda nuestras posibilidades 
reales de procesar tanta informacióh. 
La publicidad nos golpea con tal macha
conería que nos incapácita para> tomar 
decisiones y nos compulsa a unirnos a la 
mayoría. Las mayores falacias de la pu
blicidad, a fuerza de ser repetidas, ter
minan por ser creídas. 

El patético espectáculo de los políti
cos, de sindicalistas y de pretendidos lí- .,. 
deres religiosos y de opinión, así como 
de programas de radio y de televisión 
desde los que algunos se alzan como 
profetas, no hacen más que desconectar 
a los jóvenes que necesitan referentes 
de autoridad, de buen juicio y de cohe
rencia. Es un error sostener que a los jó
venes les asustan el orden y la exigen
cia. Al contrario, si a un joven le pides 
poco no te dará nada, si les pides mucho 
te lo darán todo .. Esa es la experiencia 
cotidiana en las organizaciones de la so
ciedad civil con los voluntarios sociales 
qué asumen "un compromiso movidos 
por la compasión o espoleados por la in
justicia. Lo que admiran y respetan no 
es, la educación como transmisión de 
conoéimiel1.tos, sino la capacidad de los 
maestros'para extraer lo mejor de cada 
uno de ellos. Que eso significaeducceTe.~ 
Aunque dé la impresión de que actúan 
en manada, prefieren el trato personali
zado' el ser escuchados, la pertenencia 
a'un grupo, para repetir con Shakespea
re "Nosotros, pocos; nosotros, felices y 
pocos; nosotros, banda de hermanos". 

habitualmente superan los porcentajes 
de crecimiento establecidos en elPOTA). 
Desgraciadamente, muchos de estos al
caldes se muestran bien dispuestos a sa
crificar, a cámbio, valores comúninente 
aceptados, como el paisaje, el medio am
biente o el patrimonio histórico. Alcaldes 
de todo pelaje. Esto funciona COn absoluta 
transversalidad: e! mismo partido que de
fiende el proyecto urbanístico allí donde 
gobierna critica con dureza el proyecto 
del pueblo de alIado donde manda el ad
versario.Ylos argumentos de unosy otros 
son perfectamente intercambiables. 

Se supone que la "flexibilidad" anun
ciada por Chaves querrá decir que el PO
TA se aplicará teniendo en cuenta las ca
racterísticas y circunstancias de c1,lda 'ca
so concreto. Pero ahí viene la duda. Co
nociendo el sectarismo político imperan
te, eso podría dar paso a la arbitrariedad 
y el clientelismo en un asunto que lo que 
Iíecesita son r'eglas claras y universales, y 
también a vaciar de 'contenido la norma, 
despedazada por tantas excepciones. 

-i- jaguilar@grupojoly.com 
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Carlos Colón 

Cosas de 
enamorados 

O habré de ser como el pejiguerae ino
portuno censor deLas tentaciones deZDr. Anto
nio de Fellini, que separaba las parejas que se 
estaban metiendo mano en nombre de una 
moral personal que pretendía imponer a to
dos. Ni como las pobres niñas que las catequis
tas enviaban al Parque de María Luisa para 
que les dijeran alas novios en acción: '''¡Estáis 
pecando!/1 ("¡Eso' quisiera yof' ~ debían de pen
sar los mozos y mozas presos de los sofocos 
propios de la yenka sexual que entonces les 
desahogaba) . 

No, no es' lo mío hacer:de Dr.' .A.ntomo o ni
ña monjil que moleste las efusiones ~rectos 
troncos ~n la Encarnación, suspiros en Plaza 
del Pan,jadeosen Plaza Nueva- de esa pare
jita tan bien avenida que forman el alcalde y 
los sevillanos que le aplauden. No seré yo 
quien interrumpa sus sofocos para decírles 
que están pecando contra l.a razón, 10sPresu
p)lestos, la historia y la memoria de Sevilla. 
Por el contrario, miro esa cáma rota por los 
forcejeos de su amoroso combate que es el 
centro histórico y me digo lo que e! cochero 
bOrrachín de El hombre tranquilo cuando, 
tras la noche de bodas de Wayne y la O'Hara, 
ve· destrozado e! lecho. conyugal: "¡Épico! 
¡Homérico!". 

NoseÍ'e yo quien interrumpa 

sus sofócos para decirles. que 

están pecando contra la razón, 

los Presupuestos, la historia 

y la memoria de Sevilla 

Tampoco seréyo quien llame la atención so
bre el despilfarro de dineros públicos: sabido 
es que los amantes se hacen regalos sin llevar 
cuentade los gastos. Los sevillanos le regalan 
sus votos alalcalde con la misma prodigalidad 
con que él les obsequia catetos lujos que, ade
más de destrozar el casco histórico, no necesi
tan. ¿Carece el Metro de planificación, suma 
años de retraso y multiplica su presupuesto? 
Pues muy bien. ¿Cuánto nos hubiéramos aho
rrado si, en vez de los miles de metros cuadra
dos de granito que han convertido la Plaza 
NuevaylaAvenidaenlaexplanadadelValiede 
10sCaídos-hastaconestatuasmussolinianas-, 
simplemente se hubiera levantado e! asfalto y 
restaurado el adoquinado y acerado ? ¿Y a 
quien le importa? ¿Peatonalizarno implica es
tadesertización granítica? ¿Y qué? Todo es po
co cuando manda la pasión. 

Prosiga pues la erección de esta nueva Sevi
llaque con tanto arte funde la estética fascista 
Con la de Marina D'Or, sin que ningún imperti
nente interrumpa el idilio llamando la aten
ción sobre el desolado espaci9 totalitario crea
do entre la Avenida y la Plaza Nueva, plazos, 
presupuestos, bailonas losetas de graníto mal 
encajadas o rotas al dia siguiente de la inaugu
ración. Decía el otro dia una señora a sus Com
pañeros de desdicha en un autobús que lleva
ba tres cuartos de hora atascado en larondade 
Capuchinos: "¡Qué asco de Sevilla y de alcal
de! Pero después le votáis". Pues eso. • 
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RAFAEL MANZANO / Arquitecto 

«Lo peor de la arquitectura es la detrucción del caserío heredado; eso se hizo, se hace y se hará. No se han 
destruido las piezas fundamentales, pero lo que ya no está en pie es el contexto histórico de arquitectura 
, menor que las acompañaba y que constituía la mayor parte del espacio histórico de nuestras calles» 

JUAN MIGUEL VEGA 
SEVILLA- Rafael Manzano Mar
tos nació en CádÍz el año 1936. Ca
tedrático de Historia de la Arquitec
tura en la Hispalense, sucedió a Joa
quín Romero Murube como conser
vador del Alcázar. Fiel a los cánones 
clásicos, su obra es más apreciada 
en los países árabes que aquí. 

Pregunta.- Los arquitectos tien
den a creerse profetas de la moder
nidad. Usted no, ¿por qué? 

Respuesta.- El arquitecto va por 
un camino y.el pueblo soberano por 
otro; vive su mundo y cree que lo 
que hace es lo mejor. Todos los ar~ 
quitectos se sienten muy modernos 
y el que no lo es se siente muy viejo, 
caduco; incluso con complejo de in~ 
ferioridad. Yo no tengo ese comple~ 
jo porque siempre he sido partida~ 
rio del lenguaje clásico. Quizá soy el 
único que queda de una teona que 
se ha mantenido desde los griegos 
hasta hace cuarenta años. En el 
idioma de la Arquitectura, yo debo 
de hablar latín. Por eso no soy muy 
estimado como arquitecto, soy más 
bien una especie de curiosidad. 

P.- ¿Qué provoca esa mentali~ 
dad en sus colegas? 

R- La Escuela de Arquitectura 
está muy mal; y va a estar mucho 
peor con la entrada en el llamado 
Espacio Europeo. Ahora quierenju~ 
bilar a los profesores a los sesenta. 
¿Usted cree que un rector puede 
animar a la gente más madura a irse 
de la Universidad para que se pon~ 
gan a dar clase chicos con la carrera 
recién terminada? Hay una infla~ 

ción de alumnos, pero no hay traba~ 
jo para todos. Sin embargo, como el 
pueblo más pequeño tiene su arqui
tecto municipal, felizmente y contra 
pronóstico, todos los arquitectos es~ 
tamos comiendo: También existe 
ahora la obsesión de tener la obra ' 
de un arquitecto de firma en todas 
partes; ya no existe la figura del ar~ 
quitecto medio que se establecía en' 
una ciudad para la que realizaba un 
producto coherente. 

P.- ¿Para quién trabaja un clási
co como usted ahora? 

R- Las pocas obras que hago 
son para sitios muy lejanos: Los Án~ 
geles, Barhein. También me llaman 
de La Mancha, Tarancón, Villarro~ 
bledo; sitios verdaderamente estra~ 
falarios. Donde no trabajo es en Se~ 
villa, que es donde daría más de mi 
y podría haber resuelto alguna cosa. 

P.- ¿Se siente rechazado aquí? 
R.- Siempre he sentido un re~ 

chazo; primero, por no haber naci~ 
do en Sevilla. Yo he venido de fuera, 
llegué de Madrid, que fue donde eS~ 
tudié, porque entonces no había Es~ 
cuela aquÍ. Yo era un extraño, un 
señor que restauraba monumentos 
e impedía derribar casas, yeso me 
hacía odioso. Es cierto que en Sevi~ 
lla tengo muchos amigos, pero nin~ 
guno me encargaria una obra por~ 
que piensan que les iba a salir más 
cara. Incluso gente a la que hice su 
casa gratis et amare ayudó mucho a 
propagar esa especie hablando de 
los arruinados por Rafael Manzano. 
De todos modos, no estoy frustrado 
ni sufro por ello. Me dedico a hacer 
otras cosas, como palacios en 
Oriente, que me divierten mucho. 

«El conjunto monumental de 
Sevilla ha sido destruido» 

«El pueblo sabe que se equivocan en la 
Encamación. No entiendo cómo eso no 
ha llegado a la jerarquía de la ciudad» 

«Gracias al arbolado ya se nos había 
olvidado lo feo que era el hotel Inglaterra. 
Ahora volvemos a padecerlo» 

«Creo que el alcalde está lleno de buena 
voluntad, pero tiene un mal equipo de 
asesores», Él es médico no un esteta» 

«El tranvia es un medio obsoleto. El taxi 
tendría que entrar en el centro, porque 
los cascos urbanos han de tener vida» 

P.- El alcalde define su política 
como 'la construcción de un sueño'. 
¿Qué le parece lo 'que empieza a 
verse de ese sueño'? 

R.- Todos tenemos malos sue
ños y algunas veces querríamos 
construirlos. Los políticos tienen 
ahora el sueño de la modemidad. 
En la Alameda han hecho una comi
saria de Policía que es una agresión 
al medio de Plimer orden. Es malísi
ma, pero los políticos se quedan 
muy contentos diciendo qué moder
no es esto. A mí me dejó sorprendi
do saber que la Junta tenía una Con
sejería de Innovación, algo que me 
parece absurdo y demencial. ¿Qué 
se considera innovador'? Supongo 
que hay creadores y gente que nos 
da sorpresas fantásticas inventando 
cosas, pero por mucha Consejería 
de Innovación que exista, no va a 
haber más innovadores. 

P.- ¿Era necesaria esa revisión 
de la arquitectura que se ha em~ 
prendido en Sevilla con el pretexto 

de la modemidad? 
R.- Yo creo que no. Tan malo es 

eso como la etapa en que a todo el 
mundo se obligaba a hacer una casa 
tradicional, porque el arquitecto, ya 
sea tradicional o moderno, es bueno 
o malo. Aunque en general son ma
los. Lo peor de la arquitectura es la 
destrucción del caserío heredado; y 
eso se hizo, se hace y, desgraciada
mente, se hará. No hay mucho sen
tido de la rehabilitación y, por otro 
lado, yo ya ni siquiera lo planteo, 
porque el conjunto monumental de 
Sevilla ha sido deshuido, no sus pie
zas fundamentales, pero lo que ya 
no está en pie es todo el contexto 
histórico de arquitectura menor que 
los acompañaba y que constituía la 
mayor parte del espacio histórico de 
nuestras calles. 

P.- ¿No es partidario de normas 
que regulen el modelo de ciudad? 

R.- Toda ley produce nuevos 
monstruos; la Sevilla que nos llegó 
y nos gustaba estaba hecha sin ley, 

desde un sentimiento natural que 
hacía las cosas con lógica y daba co
mo consecuencia un concepto de 
ciudad que se heredaba y tenía gra~ 
cia. Era una arquitectura con gra
cía. Todo eso ha desaparecido. 

P.- ¿Cuál es su opinión sobre el 
proyecto Metropol, cuyo autor, Jür
gen Mayer, afüma que será la nue
va catedral de Sevilla? 

R- Eso (el proyecto Metropol), 
que no es tampoco ninguna nove
dad porque tiene sus precedentes 
fuera de España, en un espacio de 
nueva conformación podria ser in
teresante; por ejemplo, en los Ber
mejales, pero en el casco antiguo 
queremos pocas sorpresas. La belle
za de un casco antiguo es su perma~ 
nencia, la compañía de la Historia, y 
estas operaciones son la sustitución 
de la Historia. En cualquier caso, 
donde se va a implantar es un error 
gravísimo. No comprendo cómo el 
clamor, que yo percibo multitudina~ 
río, no ha llegado a la suprema je~ 

rarquía de la dudad; el pueblo sabe 
que. se están equivocando. 

P.- ¿Qué le parece la remodela
ción de la plaza del Pan? 

R.- Ha quedado mal. Pavimen
tar una plaza es algo muy sencillo, 
no hay que hacer nada. Es curioso, 
porque en esa misma plaza, al~ 
guien, que seguramente no será 
profesional, ha arreglado una de las 
tiendas adosadas al muro de la igle
sia, simplemente ha limpiado el ar
co; lo ha hecho con gracia y segura
mente esa tienda es ahora lo más 
moderno de plaza del Pan, 

P.- ¿Está de acuerdo en que se 
corten árboles para que se vea me
jor la arquitectura, como se hizo ·en 
la plaza Virgen de los Reyes? 

R- No soy de los que se ama
rran a los árboles para que no los ti
ren. Hay muchos que están mal co
locados pero, en general, cuando la 
arquitectura que prima en la ciudad 
se ha renovado tanto y es tan malísi
ma, el árbol es lo único que puede 
salvarla. Gracias al arbolado ya se 
nos había olvidado lo feo que era el 
hotel Inglaterra después de su re
construcción radical. Hoy volvemos 
a padecerlo. 

P . ...;...; Volvamos a los proyectos. 
¿La biblioteca del Prado? 

R.- El sitio donde"BB, va a cons
truir és donde se tendna que haber 
levantado el edificio municipal que 
Soledad Becenil quiso haber hecho 
junto a la estación de autobuses, 
aquel proyecto de Moneo que feliz
mente no se hizo porque era bastan
te malo. Allí tendría que haberse he
cho un edificio de calidad, moder
no, no historicista, rematando lajar
dinería del Prado. Ahora, ese espa
cio, el mejor, lo han regalado para 
hacer la biblioteca de la Universi
dad, El Ayuntamiento se ha pasado 
de generosidad y ha perdido una 
ocasión. En cuanto al proyecto, no 
lo conozco, pero por la descripción 
que me han hecho me parece inade
cuado, aunque la feliz implantación 
de un arbolado que lleva tiempo 
creciendo lo va a ocultar a quienes 
no queramos verlo. 

P.- ¿A un clásico como usted, 
qué le parece la recuperación ~el 
tranVÍa·? 

R.- A mí me divertía ,el tranvía. 
Es romántico, pero se ha ido supri~ 
miendo porque es una forma obso
leta de,transporte. El casco antiguo 
de Sevilla no es muy adecuado para 
el tranvía pero, dadas sus dimensio~ 
nes, necesita algún tipo de transpor
te público, que podna ser un micro~ 
bús o el taxi. El taxi tendría que se~ 
guirentrando, porque los cascos ur~ 
banos deben tener vida. 

P.- ¿CucÍl es la opinión que tiene 
de la gestión del alcalde"? 
R.~ Creo que está lleno de buena 

voluntad, pero tiene un mal equipo 
de asesores. Él es doctor en Medid~ 
na, no un técnico ni un esteta. Por 
eso tiene que contar con un buen 
equipo. Conmigo contó para una 
cosa del PGOU, nos reunieron una 
o dós veces, pero luego no me con
sultaron nada. Tampoco nos han inR 

formado y ahora voy viendo el plan 
general y encuentro sorpresas que 
me desagradan y que, si se me hu
bieran consultado, desde luego que 
las hablÍa intentado evitar. 
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ARQUITECTURA 

l a imaginación. ese talento que no miden los tests de in
teligencia, es esencial para cualquier cometido artístico, 

con independencia de que luego muchos de los más cele
brados artistas actuales no anden sobrados de ella. Por algo 
se dice que el tiempo pone a cada cual en su sitio y que para 
saber la verdadera valía de una obra artística o literaria es 
menester esperar a la muerte de su autor y dejar que pasen 
al menos dos generaciones: lo suficiente para que todo el 
entramado de amistades e intereses desaparezca y la obra 
pueda ser juzgada con objetividad. La vanidad es otro in
grediente sustancial del creador, y. aunque se ha visto tra
dicionalmente como undefecto insoportable, que puede 
serlo, tiene la virtud de generar una 
fuerza interior transfonnable en 
trabajo y en afán de superación. 

El problema surge cuando el arti,. 
~ta carece de imaginación pero le 
sobra vanidad, lo que no es infre
cuente. Si se trata de un pintor o de 
un escritor,la cosa no es grave, por
que basta con evitar las galerías en 
las que aque1 expone o con no leer 
las novelas que éste escribe, para es
tar a salvo. Si se trata de un músico, 
la cuestión empeora: aunque se re
chacen sus discos, siempre se está 
expuesto al invasor hilo musical de 
los supennercados y o.fidnas. Pero si 
hablamos de un arquitecto, el dese
quilibrio puede ser catastrófico, por
que los ciudadanos tendremos que 
sufrir sin remedio las obras que perpetre, especialmente si 
está bien relacionado con el poder político. Un amigo bar
celonés me dijo hace poco, con su habitual sorna, que la To
rre Agbar había dividido a la ciudad condal en dos bandos 
irreconciliables: el de quienes se acordaban de la madre 
que parió al arquitecto y el de quienes se acordaban de su 
padre. La torre parece un supositorio gigante, es cierto, pe
ro lo más fastidioso no es su aspecto discutible, sino el pri
vilegio que se ha concedido a un individuo de cambiar ra
dicalmente el sky /ine de la ciudad. 

tt;i se llega a Madrid desde la carretera de A Coruña se vis
%Jlumbran sin remedio dos fórceps gigantes de dudoso 
gusto: las Torres Kio, otro ejemplo de construcción capri-

!j chosa, que rompe la cara de la ciudad en que se erige para 
contemplación ineludible de sus ciudadanos. Y ahora co
rre el rumor de que la familia propietaria del maThadado 
edificio Windsor pretende levantar una fulgurante torre 
que se convierta en el nuevo emblema urbano de la capi
taLEs para echarse a temblar. Viendo la última tendencia 
arquitectónica, no me extrañaría que el resultado fuera al
go parecido a un rascacielos con forma de zurullo ... En de
finitiva, otra cagada más (con perdón). 
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Amistades 
peligrosas 
Las buenas relaciones que 
mantiene Zapatero con regí:' 
menes más que dudosos (pe
se a estar avalados por las 
urnas; como Chávez y Mora
les), no preoq¡pan sólo a la 
prensa internacional (el Fi
nancial Times reflejaba la opi
nión de un diplomático es
pañol, tras la visita de Mora
les: 2P o es un iluso o está 
loco), sino a sus apoyos me
diáticos y a los empresarios 
con inversiones en aquellas 
zonas. y es que una cosa es 
no simpatizar con BU$h y, 
otra, amparar a mandata
rios que pueden dañar los 
intereses económicos espa
ñoles. Toda una locura. 
j"if1Af"~tn~l Ff:muz 
';iy' l ; ;\ 

Despilfarro en 
las (abalgatas 
La festividad de Reyes y sus 
múltiples cabalgatas han 
desembocado en: los desfiles 
del despilfarro, convirtien
do esta fiesta de ilusión en 
decepción y desconcierto. 
Miles de kilos de caramelos 
por los aires, esfuerzo des
mesurado físico y económi
co por parte de los cabalgate
ros que, por pura vanidad, 
convierten la calle en alfom
bra moleste y pegajosa de 
azúcares; caramelos macha
cados por el propio despre
cio a lo regalado en abun
dancia, para que, un cuarto 
de hora mas tarde, dé traba
jo a cuadrillas de limpieza 
publica recogiendo el mis
mo número de toneladas 
antes arrojadas a voleo. Al 

Dlrector Comercial: 

menos si este derroche cum
pliera unas pautas de bien 
público sumándose, por 
ejemplo, a la campañaanti
tabaco con caramelos re
frescantes, podría tener una 
buena disculpa. 
A mi regreso de uno de estos 
desfiles, un editorial de pa
red, una pintada, hizo sen
tinne abrigado.rrll pensa
miento desolado: '"'El tercer 
mundo os desea muchas fe
licidades". 
FÉUX MHÉ~JI)E2 
SE\!' U.A 

Corazón 
desgarrado 
En verano me deslumbró la 
belleza de tu existir, en oto
ño te transcendí. Mi cora
zón se abrió de par en par 
hasta escapárseme el alma, 
pues salió al encuentro de la 
tuya. Desde entonces, sólo 
tenía oídos para escucharte, 
vista para contemplarte, 
cuerpo para llegar a sentir 

el tuyo, ansias de percibir tu 
aliento, frío para sentir me
jor la calidez de tu ser ... .Aho
ra sólo me quedan lágrimas 
para llorarte. Sin embargo, 
seguiré siendo centinela pa
ra avisarte de los malos ra
tos, testigo de tus buenos 
momentos, guardián de tus 
bellos sueños y siempre di
choso por haberte conocido. 

.i\í\ITONIO tENClNA 
i:. \,' ._,-,., 

Más muertes 
en la (arretera 
Este año han sido 1.6glas 
personas que han fallecido 
en las carreteras españolas a 
lo largo de las fiestas navide
ñas, 32 personas más que el 
año anterior. A veces me 
pregunto de qué sirven las 
campañas de la DGT, cada 
vez más duras, si la gente no 
es capaz de concienciarse 
con el grave problema al 
que nos enfrentamos cada 
día,y no sólo en las fechas 
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señaladas en rojo en el ca~ 
lendario de las vacaciones. 
No importa la cantidad de 
radares que se instalen en 
las carreteras mientras se 
avise de su presencia, los 
conductores suicidas redu
cen y al pasar el tramo vigi
lado, aceleran. No importa 
que se impongan multas 
más elevadas para que los 
conductores de clase alta 
mientras puedan pagar con 
dinero las vidas que se lle
van por delante bajo los 
efectos del alcohol. No im
porta que cumplamos a ra
jatabla las nonnas que nos 
han enseñado en la autoes
cuela mientras algunos jó
venes hacen lo que le viene 
en gana, amenaza en boca y 
puño en mano, cuando vaci
lan al salir del coche y creer
se que la carretera es suya. 
EDU!IJf-.['JO CASSli'ft0 
3<~\RU: D\jf\ 

Rehabilitar el 
Pumarejo 
Dirigentes vecinales del ba
rrio del Pumarejo obsequia
ron a los representantes 
municipales de Urbanismo· 
con un saco de carbón como 
gesto simbólico por la i~g9" 
tencia que produceentre' el 
vecindario las reit~t~das, 
promesas incumpIídas de 
que el Pumirejo será reha~ 
bilitado de manera integral. 
El Pumarejo, barrio con 
gran solera sevillana y de 
gran riqueza monumental, 
se ha convertido desde hace 
más de cinco décadas en la 
cenidenta del casco histórico 
de nuestra ciudad. 
MANUEL SÁNC!lEZ 
SL-.v:~L~ 
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LAS PELIGROSAS DOS SEVILLAS 

U N admirable libro clásico del profesor Morales 
Padrón se titula «Sevilla insólita» .. Nos descu~ 
bre allí la ciudad interior de la Escuela de Cristo 

o de un santo de itinerante devoción para cada día de la 
semana. A esa «Sevilla insólita» se le añaden todos los 
días capítulos. Y no en aras de la tradición, sino de la mo
dernidad y progreso. Por ejemplo, la Sevilla insólita de 
que cada kilómetro del tranvía más corto y caro del 
mundo nos ha costado tres veces más que el del Ave a 
Málaga, yeso que no atraviesa ni El Torcal de Anteque
ra ni El Chorro, sino La Punta del Diamante. O la Seví~ 
Ha Insólita sobre dos ruedas, en la que los ciclistas pue
den avasallar peatones a sus anchas en la supuesta ciu~ 
dad peatonal. 

Mas nada tan sorprendente como la Sevilla Insólita 

ANTONIO 
BURGOS 

del Ayuntamiento democrático que se 
constituye hoy. Un Ayuntamiento de la 
Sevilla Insólita donde será oposiciónla 
lista más votada. El Pp, que tuvo 128.776 
votos, e141,84 %, estará en los bancos de 
la oposición. Esos bancos que por cíer~ 
to han subido desde la Sala Capitular 
de siempre al Salón Colón, y que es más 
que probable que nunca bajen más, que 
tengamos un salón de plenos provisio· 
nalsinfecha de caducidad, inientras de-
jamos sin uso 'vivo la Sala de los Caba~ 

lleras Veinticuatro que estaba ininterrumpidamente 
sjendo utilizada desde tiempos de Diego de Riaño. ¿Es 
e1>to Sevilla Insólita o no lo es, dios E:ércules mio de mi 
alma? 

Pero sigamos con lo insólito dellegalísimo Ayunta* 
miento que hoy se constituye. En la oposición estará el 
partido más votado. Y en el poder, con el bastón de alcal* 
de, con los bastones de tenientes de alcalde, con las' 
Areas y los Bordes del Area dentro de ellas, el partido 
perdedor: el PSOE. Que fue la segundá lista en número 
de votos, con 124.534, un 40,46 %. ¿Por qué? Porque así lo 
permite, consiente y consagra la Ley Electóral más insó
lita del mundo, con la coartada de que los vecinos no ele~ 
gimas alcalde, sino concejales que entre ellos designan 
al regidor. Esto es posible por la citada ley que nadie 

quiere cambiar y porque así le conviene a unos señores 
que se llaman a sí mismos firmantes del Pacto de Pro
greso. Pacto es el trile sin cubiletes por el cual los perde
dores ganan y al que ganó le quitan la alcaldía por elpro~ 
cedimiento del tirón. Esto es posible por elsíiniliquitru* 
qui de la cachimba, en el que con sólo 25.772 votos, el 
8,37%, una lista con tres tristes concejales se convierte 
enárbitro,juez y parte, y pone la mano ysacaelcazo pa~' 
r,a quedarse con el manso de sillones y de delegaciones 
porque le.s sale de los que riman y porque son más pro.. 
gres que la madre Pasionaria que los trajo, y no unos pi
jos de Los Remedios. 

Todo esto, aunque insólito e incomprensible, por de
mocrático y legal no debería preocuparnos, si no fuera, 
de hecho, tan peligroso. El peJigro es que de un tiempo a 
esta parte los que-han estado gObernando y seguirángo~ 
bernando se han empeñado en transmitir la idea de que 
hay dos Sevillas. Que ellos repres,entan la Sevilla del 
progreso, la modernidad, la innovación, y, ¿cómo se di~ 
ce?, ah, sí: la Sostenibilidad, la Viabilidad y la Movili~ 
dad, ¡toma del frasco! Y que gracias a ellos están acaban~ 
do con la Sevilla rancia de la tradición y del inmovilis· 
mo, de la carcundiez y del egoismo. Bueno, pues si es 
así, resulta que la Sevilla reaccionaria ha tenido más vo
tos que la otra. Y la más progre de todas se ha quedado 
en sólo 25.772 votos. Más que como lo que es, una triste 
añagazapára conservar el poder a cualquier precio, pre~ 
sentan el hecho de que los perdedores sean los ganado
res como una victoda sobre la que ellos llaman Sevilla 
Eterna y qúe quieren destruir y cargarse como sea. No 
sé si con mucho cuidadito o a lo lo,co, el caso es que han 
vuelto a levantar las peligrosas barricadas de San Mar
cos y San Julián: otra vez la Sevilla obrera de los ba· 
rrios contra la Sevilla de los señoritos del centro. Pelí~ 
grosísimo. Media Sevilla gobierna contra la otra me~ 
dia. Y prueba de ello es que, como motin,en el CascoAn" 
tiguo mandará el menos votado, el tío de la cachimba, y 
que le han entregado la Economía a los comunistas. Y 
las gracias hay que dar a la Virgen de los Reyes de que 
no le hayan dado Los Remedios como trofeo de esta pelí~ 
grosa guerra entre las dos Sevillas que se han inventa
do, crispando la vieja tolerancia' de la ciudad. 
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UNA.RAYA EN EL AGUA 

EL MADRID 
SIEMPRE VUELVE 

C
UANDO elRealMadridganabalos ti· 
tulosamanojos,susaficionadosllega" 
ron a despreciar la Liga, y el que esté 

libre de soberbia que tire la primera locali
dad;lo único quenas entusiasmaba erala Ccr 
pa de Europa, cuya larga ausencia detres dé
cadas le creó entre el madridismo el aura de 
un Santo Grial. Lorenzo Sanz ganó dos en 
tres años y se creyó el rey 
Arturo sentado en la tabla 
virtuosa; convocó eleccia.. 
nes seguro de arrasarlas y 
setopóconlaexigenciaim~ 
perativa de esta afición in~ 
saciable: encima querían 
buen fútbol. Florentinotra
jo una galaxia de estrellas 
que bordaron flligranas y CAMACHO 
llenaron el estadio, pero en 
cuanto empezaron ft perder la gente se acor~ 
dó de sus sueldos y les tiró ala cara sus capri~ 
chos. El público del Bernabéu es el tribunal 
más exigente del mundo: va al fútbol como si 
estuviese en la ópera. 

Ocurre que hasta los paladares más deli
cados se olvidan del caviar cuando aprieta 
el hambre, y los años de gazuza han canfor· 
madoprovisionalmenteatanselectivoaudi· 
torio,quesedisponeacelebrarelcampeona" 
toque yarozanconlosdedosconelentusias· 
mo de un pobre al que le toca la Primitiva. 
Antelaexpectativadeléxito se han olvidado 
del antifútbo1 de Capello, de su juego meta
lúrgico de pelotazo y tentetieso, que los ita" 
lianas llaman «pallalunga)}paramaquiJ.l<:l.r" 
lo de belleza lingüística, y apelan a la épic'a 
para rescatar las viejas virtudes de un club 
queforjósuleyendanotantoenlaexquisitez 
como en el esfuerzo. La forma en que se ha 
producido la remontada, llena de goles mila" 
grosos y triunfos de último minuto, ha con
tribuido a ,esta euforia agonística en la que 
se reconoce el espíritu de los viejos mitos 
agostados por la edad o la vida, como Di Sté
fano, Carnacho, Juanito y otros paladines 
del sudor y la furia. 

Lo importante de esta trayectoria ascen
dente no es que el Madrid haya vuelto" con 
permiso de ese magnifico y compacto Sevi" 
lla y del siempre tormentoso Barca que aho
rase ha convertido en el equÍpo del régimen, 
sino que ha demostrado que siempre vuelve 
más pronto o más tarde, para desazón de un 
antimadridismo que no es más que una va~ 
riante del eterno pecado español de la envi
dia.Muchos mediocres que nunca pefdonan 
la excelencia llevan una semana haciendo 
fuerza mental en tornoalMallorca y sus pri
mas, que no son parientes sino maletineslle
nos' de euros, para que arruinen el sueño de 
gesta con que Chamartin pretende reagru-· . .
parse mañana alrededor de su mitología vic·· . 
toriosa. Sise queda en la orilla del éxito será 
un tragoamargoconregustoahecatombe ca.. 
molascélebresdeTenerifeenlosnoventa,pe. 
ro aun así ya está escrita la mejor página de 
este palimpsesto: la de una rebelión prome
teica contraelfra~, cifradaenelarrojo in· 
C'onformista de la superación, la fe, la deter
mina.ción y la rabla. La presentida fiesta de 
Cibeles no será una celebración de la arra.. 
gancia, sino de la autoestíma; una catarsis 
de los viejos valores que siempre retornan 
más allá del desfallecimiento y la debilidad. 
y si al final no alcanza para la gloria, habrá 
valido la pena ese sufrido camino de perfec" 
ción en pos de la virtud de la fortaleza. 
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SEVILLA 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Urbanismo autoriza alterar una manzana de 
viviendas simétricas de los años 50 en Triana 
~ La propiedad demolerá una casa y levantará en su lugar un edificio de tres plantas ~ El PGOU prevé 
la 'conservación tipológica' del conjunto ~ El autor del nuevo proyecto dice que respetará el entorno 

FRANCISCO JA VlER RECIO 
SEVILlA- La Gerencia de Urba
nismo ha otorgado licencia de de
molición de la vivienda situada en 
la confluencia de las calles José 
María Martínez Sánchez Arjona y 
Trabajo, en Tnana, perteneciente a 
una manzana de casas simétricas 
para la que el Plan General de Or
denación Urbana (pGOU) prevé su 
'conservación tipológica', En su lu
gar. se construirá un edificio de 
tres plantas que albergará dos vi
viendas, y para el que también se 
ha otorgado licencia. 

La vivienda que será demolida 
es el verdadero 'mascarón de proa' 
del conjunto en el que se inserta, 
ya que se encuentra en la esquina 
más visible desde las calles aleda
ñas. La barriada, formada por cua
tro manzanas en las que se inser
tan unas 60 viviendas, se conserva 
prácticamente inalterada desde su 
construcción en la segunda mitad 
de los años 50. 

Se trata de uno de los primeros 
proyectos vinculados al ensanche 
de Los Remedios, en las antiguas 
huertas de Triana. La promotora 
fue una cooperativa de funciona
ríos del antiguo Instituto Nacional 
de Previsión (INP) -hoy Instituto 
Nacional de la Segurídad Social 
(INSS)- denominada Nuestra Se
ñora del Perpetuo Socorro. 

De su construcción se encargó la 
empresa Matos y Alberola, cuyos 
problemas económicos llegaron a 
poner en riesgo su terminación. 
Alertado por algunos de los coope
rativistas, intervino el gobernador 
civil de la época, Herrnenegildo Al
tozano, que desbloqueó el suminis
tro de materiales. 

La barriada está compuesta por 
cuatro tipos de casas, con plantas 
que oscilan entre los 60 y los 70 
metros cuadrados de superficie. 
Las mayores disponen de unos 280 
metros cuadrados construidos. 

El tratamiento de la fachada es 
muy simple, con elementos toma
dos del clasicismo, como el frontón 
sustentado en pilastras falsas que 
preside la puerta principal. Tampo
co es ajeno al movimiento raciona
lista que perdura a mediados de si
glo, lo que se observa en los balco-

A la izquierda, la casa de esquina que será demolida y sustituida por otra de nueva construcción. I ESTHER LOBATO 

nes de líneas sencillas. las fuentes 
consultadas por este periódico no 
han podido determinar qué arqui
tecto las proyectó, aunque bien pu
diera haber sido Fernando García 
Mercadal, que redactó proyectos 
para el ensanche de Los Remedios y 
trabajaba en esa época para el INP. 

Las viviendas, que exteriormen
te presentan un estado muy cerca
no al original, cuentan con una 
planta baja y una alta, además de 
un ático en forma de torreón. 

Conservación tipológica 
La protección otorgada a este con
junto está expresada de forma muy 
ambigua en el PGOU. La figura de 
'conservación tipológica' (CI) con
templa dos tipos de protección. La 
más flexible (el) permite, en deter
minados casos, la sustitución de los 
inmuebles por edificios de nueva 
planta, aunque siempre mantenien
do las trazas estéticas oríginales. La 

más exigente (e2) sólo permite 
obras de reforma y de conservación. 

Pues bien, en los documentos 
del Plan General vigente no se es
pecifica si a esta manzana le co
rresponde la subzona el o e2, y 
sólo en el plano de ordenación por
menorizada aparece con la grafía 
genérica Cf. 

En cualquier caso, e incluso tra
tándose de la figura más flexible, el 
PGOU impone una seríe de limita
ciones. De hecho, no todas las vi
viendas afectadas con la calificación 
el pueden ser demolidas. El PGOU 
contempla esta posibilidad como 
«regla general», pero establece ex
cepciones para las que sólo se permi
tirá <da reforma general si la actua
ción afecta sólo a parte de la manza
na», como ocurre en este particular. 

Para los casos en los que se per
mite levantar un nuevo edificio, el 
PGOU señala que éste se adaptará 
«a la arquitectura original circun
dante mediante la adecuación a su 

estilo y principios de composición 
arquitectónica, así como la utiliza
ción de los mismos materiales o, en 
todo caso, similares». 

El autor del proyecto del nuevo 
edificio, José Delgado Herrera, ase
guró a este períódico que esa condi
ción se cumplirá. El arquitecto ma
nifestó que se trata de una interven
ción «conservadora», que busca la 
integración con el entorno median
te un tratamiento de la fachada si
milar al de toda la manzana. 

El nuevo edificio tendrá, no obs
tante, más edificabilidad y rompe
rá la linea de altura del resto de la 
manzana, ya que tendrá tres plan
tas tanto en la fachada de Sánchez 
Arjona como en la de Trabajo. Del
gado Herrera asegura que el PGOU 
permite tanto la demolición del 
edificio existente como la eleva
ción de una planta más, circuns
tancia ésta que justifica, además, 
en la presencia de bloques de 10 
plantas en las inmediaciones. 

S5 

Pérez Escolano 
pide protección 

municipal para la 
«memoria de los 

barrios» 

F.J.R. 
SEVILlA.- El arquitecto Víc
tor Pérez Escolano, catedrático 
de Historia, Teoría y Composi
ción Arquitectónicas de la Uni
versidad de Sevilla, considera 
necesario que el Ayuntamiento 
aplique una protección efectiva 
a determinados conjuntos que, 
pese a no presentar elementos 
arquitectónicos singulares, sí 
representan la «memoria de los 
barrios») en los que se insertan. 

Este simbolismo «identita
riO)) de un barrio y de los ciuda
danos que lo habitan debería 
ser suficiente, según Pérez Es
colano, para replantear la pro
tección que el Ayuntamiento 
presta a determinados conjun
tos residenciales, especialmen
te a aquellos, por quedar fuera 
del ámbito de la catalogación 
patrimonial, se ven expuestos a 
mayores riesgos de alteración o 
desaparición. 

«El problema en este caso, 
como en otros, no está tanto en 
la protección en virtud de las 
cualidades individuales de la 
edificación, que no es nada ex
traordinario; lo que procede es 
mantener el testimonio por lo 
que esos conjuntos habitacio
nales tienen de caracterización 
de un barrio, caracterización 
materíal y de los grupos huma
nos que los habitan)), explica 
Pérez Escolano, especialista en 
la arquitectura del s iglo XX. 

Un millón de euros 
En el caso concreto de esta vi
vienda existe una circunstancia 
añadida: el elevado coste del 
suelo en esta zona, muy próxi
ma a la avenida de República Ar
gentina. Una casa idéntica -aun
que ya refonnada- de la misma 
barriada se ha ofrecido reciente
mente por un precio de venta de 
1.069.801 euros (178 millones de 
pesetas); o por un alquiler men
sual de 3.000 euros. 

La casa que va a ser demoli
da está, según el arquitecto res
ponsable del proyecto del nue
vo edificio, muy deteriorada en 
sus espacios interiores, y la dis
tribución es poco funcional pa
ra las necesidades actuales. 
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VICENTE LLEÓ cAÑAL / Catedrático de Historia del Arte 

«Ahora salen promociones de arquitectos en las que todos quieren ser genios yeso es peligrosísimo. No hay 
más que darse una vuelta por Sevilla, y no digamos por los pueblos, para ver un catálogo de horrores 

lamentables. A lo largo de la historia, arquitectos geniales hubo poquísimos» 

«La arquitectura 
contemporánea se ha 

convertido en un 
arma política en 

mano de los alcaldes» 
JUA1'! MIGUEL VEGA 

SEVILlA.- Formó pmte de la avan
zadilla de repobladores que contri
buyó a regenerar, desde la iniciativa 
privada, el banio de San Bartolomé. 
Catedrático de Historia del Arte, Vi
cente [Jeó Cañal (Sevilla, 1947) estu
vo quince años enseñando en la Es
cuela de Arquitectura, de la que hace 
una década se marchó decepcionado 
para incorporarse a Geograña e His
t01ia, donde halló un mundo comple
tamente opuesto, otro concepto so
bre esta ciudad. Profuso investiga
dor, su obra es indispensable para 
conocer Sevilla, y no sólo, auque so
bre todo, desde el punto de vista mo
numental. 

Pregunta.- ¿r.-by mucha dife-. 
rencia de concepto entre la Escuela 
de Arquiiectnra y la Facultad de 
Historia? 

Respuesta.- No tendría por qué, 
pero las hay. En Arquitectura, la 
Historia del Ane se utiliza con un 
sentido instrumentaL Hasta el pun
to de que no sirve como una forma 
de comprensión del pasado, sino co
mo un repertorio de motivos que 
pueden ser utilizados por el arqui
tecto, y además con una' decanta
ción cada vez mayor hacia la arqui
tectura contemporánea. Esa puede 
ser una de las razones de las restau
raciones tan horribles que se están 
haciendo" porque los arquitectos 
que salen de la Escuela tienen un 
conocimiento absolutamente ele
ment¡ll de la Arquitectnra clásica. 

P.- ¿Quiere decir, por poner un 
ejemplo, que la casa tradicional se
villana no se estudia en la Escuela 
de Arquitectura de Sevilla? 

R- Los arquitectos no quieren 
contaminarse. Se pueden hacer 
análisis formales, tipológicos, es
tructurales, pero no estudiar un de
sarrollo histórico de la Arquitectu
ra, ésa es una disciplina aparte. La 
casa sevillana típica se estudia, pero 
normalmente dentro de un vacío 
documental, un vacío histórico. Co
mo una especie de objeto y sin co
nocer su evolución. 

P.- ¿O sea que el arquitecto se 
tiene por un ungido y rehúye las in
fluencias .para que no pertUrben su 
creación? 

R- Exactamente. Y además no 
es consciente de que a lo largo de la 
Historia, arquitectos geniales hubo 
poquísimos. La inmensa mayoría 
eran honestos constructores que 
procuraban hacer las cosas lo mejor 
que podían siguiendo fórmulas tra
dicionales y a lo mejor incorporan-

do algún aspecto que los arquitec
tos más geniales habían desarrolla
do. Sin embargo, ahora salen pro
mociones en las que todos quieren 
ser genios yeso es, peligrosísirno. 
No hay más que dar una vuelta por 
Sevilla, y no digamos por los pue
blos, para ver una especie de catálo
go de horrores verdaderamente la
mentables. 

P.- ¿Quién marca esta pauta? 
R.- Hubo una gran influencia de 

teóricos italianos entre los años se
tenta y ochénta, pero- fue un fenó
meno bastante episódico. Ahora 
mismo, uno anda por Venecia, Flo
rencia, Mantúa, Verona, cualquiera 
de estas ciudades italianas, y no ve 
ni una agresión al patrimonio. Y no 
hablo de una agresión a un gran 
monumento, que también, sino al 
contexto donde está el gran monu
mento, que normalmente son casas 
sin gran valor pero que le propor
cionan ese contexto. Desde luego 
en ItalÍa no se ve alteración de nin
guna manera. Hay que salir muy al 
extrarradio para ver intervenciones 
de una cierta agresividad. 

P.- ¿Cómo estamos en Sevilla a 
ese respecto'? 

R.- No sé si peco de excesivo ca
lificando de dramática la situación, 
pero a mí me lo parece. La arquitec
tura contemporánea se ha conv~rti
do en un arma política porque pro
porciona una imagen de progreso al 
alcaIde. De la reunían de Foster, 
lsozaki y los demás que vinieron a 
ver los terrenos de la Cruz del Cam
po, lo importante y seguramente lo 
único que quedará es la foto del al
calde con los arquitectos en el bal
cón del Ayuntamiento., En otros ca
sos, como la Encarnación, lo lógico 
es que no hubiera pasado del papel. 
Había una situación sobrevenida e 
injusta para los placeros. La solu
ción estupenda es un concurso de 
ideas, para generar así una imagen 
de apertura de la ciudad. Se nombra 
un jurado ad hoc y se escoge el pro
yecto más disparatado., yo creo qu~ 
convencidos de que nunca se haría. 
Pero las circunstancias electorales y 
la presión de los comercianfes em
pujan de tal manera que se está ha
ciendo. Cualquiera que pase por la 
Encarnación y vea lo que está sur
giendo ... es una cosa tan asombro
sa ... amigos que vienen de Estados 
Unidos e Inglaterra se quedan mu
dos. Lo ideal es que se interrumpie
ran las obras y que sus restos inaca
bádos se recubriesen de hiedra co
mo los de unas ruinas románticas; 
porque si eso se llega algún día a 

«En la Encarnación, lo ideal sería que se pararan las 
obras y sus restos inacabados se recubrie¡:an de 
hiedra, como los de las ruinas románticas» 

«Lo del sevillano es de un provincianismo absurdo, 
porque para estar orgulloso de una ciudad hay que 
conocer otras y establecér un contraste> 

terminar será un golpe durísimo al 
centro histórico de Sevilla. 

P.- ¿,Aunque esa corriente surge 
en Italia, es aquí donde triunfa. ¿Por 
qué? 

R- En España siempre se dijo 
que las tres primeras ciudades eran 
Madrid, Barcelona y Sevilla. Y Sevi
lla, arrastrando un aire de grandeza 
lastimera, ha buscado muchas ve
ces de un modo espasmódico recu
perar el protagonismo perdido. Cla
ro eso se hace en una sociedad muy 
inculta y, lo que es peor, con unos 
gobernantes enormemente incultos 
que son capaces de proponer los 
mayores disparates del mundo a 
una sociedad embotada, totalmente 
carente de sensibilidad, a la que to
do le da igual. Si mañana dicen que 
se va a sustituir la Giralda por una 
torre de metacrilato más moderna, 
dirá que le parece muy bien. Estoy 
convencido. 

P ~- ¿Eso no echa por tierra el 
mito de que el sevillano está orgu
lloso de su ciudad? 

R.- El sevillano ni conoce a su 
ciudad, ni está orgulloso de nada. 
Es una especie de provincianismo 
absurdo, porque para estar orgullo
so de la ciudad de u:qo se tienen que 
conocer otras para establecer un 
contraste; y la mayor parte de la 
gente, de estos sevillanos, digamos, 
hasta las trancas es que ni han viaja
do. No conocen más que lo de aquí. 

P.- ¿Usted estudió .de fonna 
concienzuda el palacio de San Tel
mo, ¿qué opina de su restauración? 

R.- No es un proyecto de restau
ración, como afirma la restauración 
y el cmel de las obras, sino de reha
bilitación. Adaptarlo a un nuevo 
uso. Esa adaptación, por lo que yo 
he podido saber, me temo que ha si
do extraordinariamente agresiva. 
Se han eliminado crujías enteras y 

se han tOmado decisiones para 
~í incomprensibles, como susti
tuir unas puertas magníficas 
contemporáneas del edificio por 
otras de diseño moderno. En ge
neral se ha producido una des
virtuación del edificio. 

P,- ¿Qué le asombra más de 
todo lo que se está haciendo en 
la ciudad: las intervenciones en 
sí o la cantidad que en tan sólo 
dos años se han acometido? 

R.- Las dos cosas; normal
mente el ritmo de las ciudades es 
más lento, d~ modo que incluso 
en intervenciones traumáticas la 
adaptación era más fácil. Aquí 
hemo? pasado dos años con la 
ciudad reventada y creo que eso 
ha creado un cierto resentimien
to. Seguramente, si se hubiera 
consensuado entre los grupos 
políticos un programa de actua
ciones, dejándolo fuera del de
bate político, y se hubiera hecho 
a largo plazo, asumido por suce
sivos gobiernos', no habría sido 
tan traumático: 

P.- ¿Cuál de esas obras es la 
que má§ le hiere'? 

R.- Hay cosas que hieren por 
su fealdad, como la Encama
ción, y otras que irritan por sus 
pretensiones y su lidiculez, co
mo el proyecto Piel Sensible, que 
empieza por su propio nombre, 
de una cursilería ad infinítúm. 
Alguien que -a un proyecto de' re
novación de pavimento le pone 
la Piel Sensible, no puede ser 
muy de fiar. Y después, esa espe
cie de actitud ante la ciudad de 
decir, como por lo visto ha dicho 
algún arquitecto refiriéndose a 
las farolas y los bancos que se 
han puesto: 'se ha hecho así, pe
ro si no gusta, se cambia y ya es
tá'. ¿Pero qué manera es esta de 

tirar el dinero de los impuestos'? Me 
parece una frivolidad. 

P.- ¿Hay algo que le guste? 
R.- Estoy de acuerdo con la pea

tonalizacÍón y también con el tran
vía, pero un sitio peatonal con las vÍ
as discurriendo por medio, sin dejar 
claro qué parte es peatonal y cual 
está reservada para el tranvía, va a 
ser muy peligroso. Recuerdo que la 
gota de agua para eliminar el tran
vía en los sesenta fue el atropello' 
mortal de una mujer, y aquÍ va a pa
sar seguramente algo así. 

P.- ¿Cómo va a salir Sevilla de 
todo esto? 

R.- La. reputación de Sevilla es 
extraordinaria. Cuando se dice Se
villa, todo el mundo lo reconoce co
mo algo admirable, pero creo que 
eso es un puro espejismo. No es la 
Sevilla real, es una Sevilla imagina
da, soñada., Existe un mito de Sevi
lla yeso es lo que la gente reconoce. 
Después, cuando vienen aquí, como 
casi siempre, lo que uno ha mitifica
do resulta un tanto defraudador al 
verlo en la realidad. Sí, yo creo que 
va a perder la imagen mítica de la 
ciudad, pero la gente seguirá vinien
do. 

P.- ¿Ese mito fue realidad algu
na vez? 

R.- No, por definición ningún 
mito puede ser realidad. El mito de 
Sevilla es inventado, y además fue 
inventado por extranjeros. 
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I VENECIA, SEVILLANIZADA 
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~ STAMOS rodeados. Ya no nos queda ni Venecia. La 
-i capit?lde la Serenísima era hasta ahora la guindo
..:J la de salvamento que nos tiraban en el naufragio de 
intocable (pero tocadísima, más que «Caridad del Gua~ 
lquivir») Sevilla monumental. Cuando convertían a la 
ameda en un paseo marítimo modelo Marina Dar; 
ando degradaban la: Plaza del Pan a Plaza del Pan Prin~ 
:>; cuando en La Pescadería plantaban el monumento alr 

surdoa Clara Campoamor; cuando sembrabanlaAvenida 
de catenarias para romper hasta la fragancia de los nar
dos de la Virgen de los Reyes; cuando disfrazaban a la 
Puerta JerezdeDüsseldorfyalaPlaza Nueva, deHambur
go. Cuando anunciaban que iban a alzar un rascacielos 
ochocientos mil metros más alto que la Giralda; cuando 
nosmetianportodaSevillaelCarrilBici,ytirabaneldine.

ANTONIO 
BURGOS 

ro para arrancar los históricos adoqui
nes de Gerena en el Muelle de la Sal, con 
un derrochón pasillo de madera como de , 
ducha de gimnasio, en versión ({)llantén" 
te mientras cobrm>. Cuando los del pese
bre de la culturale daban ala maquinilla 
de los tópicos de la modernidad y del pro
greso, afirmando que el proceso de cons
trucción de la ciudad no está aún termi
nado, y que debe ser continuado con las 
cagadas de cuatro contemporáneos que 

dicen ellos mismos que son unos genios y que no nos pode
mps quedar sin sus obras. 

~ Cuando de cara a la Expo, en la Expo y después de la 
Expo asistimos a una Tercera Desamortización, en la 
que la Iglesia consintió (trincando la tela del partido del 
aborto y la eutanasia) que su patrimonio artístico yespe· 
cialmente el de los conventos fuera sustancialmente de
gradado y cambiado de uso, cuando no directamente des· 
truido o alterado. 

Cuando todo esto ocurría, y cuando la piqueta volvía a 
campar por sus respetos, y el Íbex 35 de las acciones de Pa
vóneIDerribistasubíancomolospreciostraseleuro;cuan
dotodoestopasabaenSevilla,dec1amossiempre:«Miracó" 
mo contra Venecia', que es una ciudad histórica menos im" 
portante que Sevilla, no cometen estas tropelías». 

Nos quedaba Venecia. Quesuenaa canciónde Aznavo" 
UI: Y que sonaba a confortación del ánimo ante la desola·. 
ción de la quimera, la dormición del sueño llamado Sevi
lla y la pérdida de los cielos ... y de los papeles. 

Ya, ni Venecia nos queda. A Veneciaparecequehanlle.. 
gado estos señores derrochones que se están cargando a 
Sevilla (el pueblo lo dijoerrlaprocesión de la Virgen de los 
Reyes) y que nos gobiernan en coalición con el Tío de la 
Cachimba. Los venecianos parece que se han vuelto co
mo los conformistas y resignados sevillanos achantados, 
que votan y votan y vuelven a votar, como los peces en el 
rio, a los que sistemáticamente están destruyendo la ciu· 
dad;aunque para distraernos nos digan que fue la dicta" 
dura de Franco la que se cargó a Sevilla. 

Venecia, hasta ahora, era territorio vedado para los 
modernos y para los arquitectos de la genialidad, ésos a 
los qúe Sevilla les va a entregar la gaseosa de los recalifi" 
cados terrenos del pelotazo de la Cruz del Campo (el nue
vo Humilladero de la Cruz del Campo), para que se harten 
de hacer perrerías de las suyas allí. Venecia, a la que ano 
tes nadie se atrevía a ponerle la mano encima, se ha sevi
llanizado. Al Gran Canal, intocable, sueño de pintores y 
depoetas,memoriamelancólicadelapelículasobrelano
vela de Thomas Mann, adolescencia de Tazio en laciudad 
queva muriendo mientras se hunde enlaLaguna Véneta, 
ha llega.do un arquitecto moderno y, como si estuvieran 
en Sevílla, le ha colocado su cagada contemporánea: un 
puente. Puente de un señor que es muy conocido enla Se" 
villa de la Expo, el arquitecto valenciano Santiago Cala
trava. En el Gran Canal, en la Plaza de Roma, frente a la 
Ferrovía, Calatrava ha plantado un puente con las increí
bles medidas de 85 metros y 420 toneladas, ya proclamado 
como la primera obra arquitectónica posmodernista de 
Venecia. Un puente de estructura de acero, ornamentada 
con piedra blanca de Istria (que debe de ser el Macael de 
allí) y con cortavientos de cristal. ¿No les suena? Vamos, 
como las catenarias, pero en forma de puente. Así que·ya 
no nos queda ni Venecia como modelo de respeto al pasa
do monumental de una ciudad histórica. Estamos rodea
dos. Queríamos aveneciar Sevilla y resulta que han sevi
llanizado Venecia. 

r~OPINIÓNI 5 

UNA RAYA EN EL AGUA 

EL DETECTOR 
DE TERRORISTAS 

SIlos desplantes de Zapatero a Bush no 
han enfriado, como sostiene Moratinos, 
la colaboración práctica de Estados Uni

dos en materia antiterrorista, el ministro Ru· 
balcabapodríapedirlesalasautori9-adesnorte
americanaslamaquinitaésadelPID,Proyecto 
Interno Hostil, para instalarla en los pasos 
fronterizos con Francia. Según nos ·contaba 
ayer ese joven maestro de la 
divulgación· periodística 
que se llama José,Manuel 
Nieves, los yanquis tienen a 
punto un ap~ratejo, que de
tecta, por las expresiones fa" 
cialesylosmovimientoscor~ 
porales de los pasajeros en 
tránsito, sus posibles inten
ciones de cometerunafecho
ría·o un atentado. Puro {<Mi~ 

IGNACIO 
CAMACIIO 

nority reparo>, pero con torvos discípulos de 
Bin Laden en vez del gIamouroso entrecejo de 
TomCruise. 

Imagínense el cacharro, con sus detectores 
de retina y sus sensores láser de conductas po
tenciales; escaneando furgonas en lrún o en 
PortBou.Eseparde<<8.ctivistas»,conuncareto 
atrabiliario de los que salen en lapágina delos 
más buscados }X)r Interior, disimulando al vo" 
lantede unaKangoo cargada hasta las trancas 
de leña robada en cualquier jornada de puertas 
abiertas de un polvorinfrancés. Y en el control 
remoto del PHI, las pantallitas que se vuelven 
locas, venga a emitir señales fluorescentes y lu· 
cecitasdealarma. «Ésos, ésos, los de lafurgone
ta». Y esos guardiascivilesrodeando,el vehícu
lo con el arma amartillada y la parafernalia 
propia delos Hombres de Rarrelson . 

-Abajo, caballeros. Y perdonensilesllama" 
mas caballeros, es que no les conocemos, bien, 
que diría Groucho Marx. Quedan ustedesdete
nidos. 

-¿Nosotros? ¿Por qué? 
-Por terroristas, joder, por qué va a ser. 

Abajo. 
-¡Pero si no hemos hecho nada! 
-Ya, pero lo van a hacer. Venga, las manos 

en alto Y cuidaditoconlos dátiles. Abranelpor
tón trasero. 

Infalible. Y no sólo para comandos 
"militares": el cacharro, concebido para detec
tar ei terrorismo intencional, puro Gran Her" 
mano, radiografiaría a cualquier batasuno 
con ánimo susceptible de cometer actos de kale 
borroka, a escribidores de cartas de extorsión, 
a informadores de la banda y a presuntos mar· 
cadores de objetivos: 

Pero si a ésos no hace falta aplicarles nin
gúninvento orweJliano: basta con verleslapin" 
ta.EstánclonadosporunaespeciedeUniformi~ 
dad estética, o antiestética, más bien. 

-Ya, pero el PHI dota de base cientifica ala· 
observacióndelos sospechosos. Nodiscrimina 
por el aspecto, sino por la presunta intenciona" 
lidad de los gestos. 

---Oiga, ¿y no ;sería eso unpoquito inconsti~ 
tucional? 

-Probablemente, pero no es base de acusa" 
ción, sino de inspección. El resto depende del 
criterio de los agentes de seguridad. 

-Hmmm ... no sé. Me parece que los ameri
canos nohan tenido en cuenta el factor social&
gico.Allisuponenquelosterroristasestánfue
ra, no dentro, y ni se les pasa por el caletre que 
puedan vivirenla casadeallado. ¿Usted se ima
gina ese aparato en Ondárroa o en Oyarzun? 

-Hombre, es que en Estados Unidos toda~ 
vía no hay terJ;oristas enlos ayuntamientos ... 
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LA IMAGEN DE LA CIUDAD QUE TIENEN LOS CIUDADANOS 

l...v-w"" Satisfacción general sobre la situación de Sevilla 
La mayoría de los consultados por ¡psos estiman que la capital hispalense es la que tiene mejor calidad de vida, 
situación económica y empuje de todas las de Andalucía. La mitad, sin embargo, son incapaces de comparar. 

o Mayor calidad de vida o Mejores servicios municipales o Eéonomía más próspera 

S~villa 36;2 Sevilla 18,6 Sevilla' 34,8 

Granada ~f%?tilr~~j1t4t~u' '16' 

,Málaga 

Córdoba 

Cádiz 

Huelva 

Almería 

Jaén 

Todas 

Ninguna 

NSINC 16,8 

Málaga ~~1fl ~ Málaga ~~~~Mt~Y14~t~~sg;3W~¿¡~4~~1l" iá 
Córdoba {jfljfg~~7~8 Almeria &kn$kYlK.~ 7,4 
Granada f§81R 4,4 Granada ------ - -,-. 

cádiz 3,4 , Córdoba 

Huelva i!! 1,4 Hue!va 

Almería ¡ 0,6 Jaén 

Jaén ¡0,4 Cádiz 

Todas j 0,4 Todas 

Ninguna %1.4 Ninguna 

NSlNC 53,6 NS/NC 
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o Más moderna o Avanza más rápidamente o Comparativa con anteriores sondeos 

Sevillá 53 Sevilla 1IIIIIIII1IIIIIIII1IIIIIIII ........ 42 
Málaga iffii~l1k~~!'ikf;fs~'i!JY~~~{L 21,8 

Desde hace cuatro anos hasta hoy, ¿cree que la 
ciudad de Sevilla .ha ganado o ha perdido peso 
respecto a otras grandes capitales de España? 

Málaga 1%?I;fJi%5~\gl1+2f{~j%.t~f!!J1 25,2 
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Cinco de cada diez creen que 
Sevilla gana protagonismo 

satisfacción de los sevilla-
nos con su ciudad, en relación 

a otras grandes capitales andaluzas 
'Y españolas de su escala urbana, es 
a todas luces mayúscula. No sólo en 
ténninos cuantitativos, ,sino tam
bién en los aspectos cualitativos. 
Una evidencia, de tendencia ade
más creciente, que contrasta sobre
manera con la insatisfacción decla
radaque, de fonua ya más concreta, 
aunque siempre de forma indirecta, 
muestran muchos ciudadanos con 
respecto a1funcionamiento de algu
nos servicios municipales y en rela
ción a los problemas crónicos que, 
también a su juicio, marcan la vida 
enla ciudad hispalense. 

El sondeo de Ipsos para Diario 
de Sevilla, realizado a sólo tres 
meses de las próximas elecciones 
municipales, recoge ,dicha cir
cunstancia, aunque, en términos 
de autovaloración, deja muy claro 
que los ciudadanos están bastante 
satisfechos con la imagen de su 

ciudad. Con la ciudad misma. Y 
cada vez más y en mayor número. 

Un ejemplo de esta opinión es la 
comparación realizada directa
mente con' orras grandes ciudades 
españolas. Al preguntarle a los en
cuestados si creen que desde hace 
cuatro años-elmandato del gobier
no de coalición que forman PSOE e 
ill-Sevilla ha ganado o perdido pe
so en el mapa territorial español, la 
conclusión mayoritaria es que la ca
pital andaluza está mucho mejor 
que antes. Rotundamente. Según 
esta creencia mayoritaria, Sevilla 
ha avanzado de manera notable en 
los últimos tiempos. En concreto, 
un 51,6%delos ciudadanos encues
tados cree que la ciudad ha ganado 
posiciones en la división general de 
grandes ciudades. Son, pues, más 
de la mitad de los sevillanos los que 
declaran este extremo, que en otros 
sondeos anteriores enel tiempo no 
estaba ni mucho menos tan claro. 
De hecho, en los estudios realizados 

por Ipsos en mayo de 2005 y en 
marzo del pasado año la opinión 
predominante era que la capital an
daluza perdia posiciones en rela
ción con, otras mbes nacionales. 
Ahora, en cambio1 esta sensación 
parece haberse diluido o difumina
do notablemente, aunque el estu
dio demoscópico no entra a consi
derar las razones ciertas de esta 
evolución. En todo caso, la tenden
cia parecer ser nítida: en los últimos 
años el número de ciudadanos que 
creen que la ciudad ha avanzado ha 
crecido en 18 puntos porcentuales, 
hasta convertirse en el grupo de 
opinión mayoritario. Por el contra
rio, aquellos que en 2005 y 2006 
eran mayoria -los que pensaban 
que Sevilla estaba quedándose re
trasada en relación a las demás ciu
dades de su tamaño y peso- ahora 
son prácticamente apenas un tercio 
de los sevillanos consultados. En 
dos años esta opinión negativa seha 
reducido un 14%. Quienes no ven ní 

U8 EL DETALLE 

La rivalidad 
con Málaga 
Los sevillanos vena su ciudad 
muyporencimadeMálagapero 
casiaaños luz del resto de capi
tales autonómicas. Málaga, a 
juicio de lo.s sevillanos, está en 
peor posición que Sevilla, aun
que aparece en sus valoraciones 
como una ciudad relativamente 
próspera (un 28%de los ciuda
danos la citan detrás de la urbe 

I hispalense como una economía 
i sólida), moderna (aunque la 

mitad que Sevilla) y con un 
avance notable durante los últi
mos años en relación alas de
más, aunque siempre alejado 
del ritmo de evolución que ellos 
perciben en su propia ciudad. 

avances ni mejoras en la evolución 
relativa de la ciudad -un 14% en 
2005-suponen ahora un 9% de los 
ciudadanos encuesti;dos. Apenas 
un 4% de los cuestionados declara 
no sáber cuálla evolución de Sevilla 
o no contestan a esta pregunta. 

A la hora de entrar en valoracio
nes más detalladas, yesencialmen
te en relaciónal ámbito geográfico 
que se circunscribe ala Comunidad 
Autónoma, los sevillanos también 
dejan entrever una satisfacción no
table con su hogar. Según el resul
tado de la encuesta, los ciudadanos 
consideran en todos los parámetros 
analizados que Sevilla está enmu
chamejor posición objetiva que sus 
hennanas andaluzas. Un 36% de 
los encuestados la sitúan como la 
ciudad andaluza con mayor cali
dad de vida (aunque el sondeo no 

TODA UNA PARADOJA 

Más de la mitad de los 
preguntados dicen ser 
incapaces de valorar la 
calidad de los servicios 

públicos de Sevilla 

entraa explicar cuálessonlQs crite
rios que podrianadscribirse dentro 
de esta categoría) yun 34% de ellos 
estiman que tiene la economía ur
bana. más próspera de toda la re
gión. En lo que se refierea otros as
pectos de valoracióll, la opinión po
sitiva es aún más mayoritaria:, un 
53% de los sevillanos consideran 
·su ciudad mucllO más moderna que 

. el resto de capitales autonómicas y 
: un 42% tienen la impresión de que 
la ciudad avanza más rápidamente 
que otras, situación ,que contrasta 
con,el déficit crónico de inversiOIies 
públicas que padece la capital his
palense desde la celebración de la 
Exposición Universal de 1992. Si
tuación que ha dado pie a distintas 
discusiones. políticas y de los agen
tes sociales sevillanos. 

Otro dato.que resulta llamativo, 
y que probablemente relativizaría 
en parte esta plena sensación de 
optimismo, .es.el que arroja la pre
gunta de si Sevilla cuent? con me
jores s~rvicios municipales que 
otras ciudades regionales. El grupo 
de ciudadanos más numeroso (un 
53% del total) se declara incapaz 
de contestar a esta cuestión 0, sen
cillamente, prefiere no hacerlo. Ip
sos reseña que esta circunstancia se 
repite en otras urbes. De su existen
cia podría en todo caso deducirse 
que, pese a la impresión mayorita
riamente positiva, los sevillanos no 
saben o no se sienten capaces de 
evaluar con detalle si las otras. ur
bes andaluzas funcionan mejor o 
peor que la capital regional. Entre 
el grupo de encuestados que decla
ran saber y valorar mejor los servi
cios municipales del Ayuntamiento 
hispalense en contraste con los que 
prestan otros consistorios hay un 
18% de ciudadanos encuestados. 



Diaño de Sevilla'" VI. 2. 3. 2007 

.~A;~#~~~~~~()~iJ5~~t~()CE~? •................. ¿ ••..•..•.•.....•••.•..••....•..•••..•••.•.••••••••.....••••..... ····•··•· .. ~~)~;~t~~.~.~U~.A.R 
EI·.·~O{~[d~7I1g~~q~9~7¿h~f~·q~·Clr¡~CI~~CI~CI/'I.~~~.la.~i~9C1d·...~~~.~.~ •• u.nter(i(}del~)S$~il!~~P~fu9rJ.~¡qla~p.Cllle'~¡};c9?~~~.t9Q 
p~fclía·pl,lestos·(¡nel·.ral'!l9l1gqe~.ri(jescillda9esesªh()raun·.~4°/o· las.0trascapiw.l~ •• aut()nÓn¡liCCls,~IaV(illél· .. tie.ne.·mlajQr.CCllidélcl.deV.id.éI. 

~-"---'-'--'-_._-

Más de la mitad dicen ser de izquierdas 
Los sevillanos se definen ma
yoritariamente a sí mismos 

como ciudadanos cuya posición 
política es esencialmente de iz
quierdas. Asi; al menos, aparece en 
el estudio sociológico realizado por 
¡psos para Diario de Sevilla a ape
nas tres meses de las próximas elec
ciones municipales. Un 55% de los 
encuestados se declara alineado 
con los conceptos tradicionales de 
esta posición política, 10 que supo
ne una proyección equivalente a 
más de la mitad de la población. 
Cinco de cada diez consultados. 

El grupo de sevillanos cuyas po
siciones ideológicas' podrían iden
tificarse con las que defienden los 

partidos conservadores o de dere
chas suma un 22% del total, me
nos de un tercio de la población to
tal encuestada. La cuota corres
pondiente al centro político -un 
término políticamente muy difuso 
y electoralmente ambivalente- es 
de apenas un 6,8%, según la opi
nión que los propios sevillanos tie
nen de sí mismos. Hay algo más de 
un 15% de encuestados que pre
fieren no defmirse políticamente. 

La posiciones de izquierda son las 
predominantes en todos los grupos 
de edad estudiados, pero significati
vamente parecen mucho más inten
sas entre los ciudadanos que están 
entre los 35 y los 54 años. También 

111 PUNTOS DE VISTA 

EN EL TÉRMINO MEDIO 

UI1 6,8% de los sevillal10s 
dice el1 la el1cuesta que 
su posiciól1 ideológica se 
sitúa el1 el cel1tro político 

NO CONTESTAN 

El 15% de los el1cuestados 
prefiere 110 adscribirse 
a l1il1gúl1 grupo político 

DEFINICiÓN EXPRESA 

UI1 20% afirma COI1 
total rotul1didad que 
su criterio el1 cuestiol1es 
políticas es de izquierdas 

MINORITARIOS 

Apellas UI1 4,8% de los 
pregul1tados admite ser 
claramel1te de derechas 

Los sevillanos se autositúan a sí mismos en posiciones mayoritariamente de izquierdas dentro del espectro 
político con independ",ncia de cual sea su sexo, edad o condición social. 

Cuando se habla de política se izquierdas o serde derechas ¿en qué posición de éstas se coloca usted? 

En la izquierda, 
claramente 

o POR PROVINCIAS 
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"Todos hablan del alcalde porque lo conocen" 
delegado de Presidencia 

Ayuntamiento de Sevi
lla, Alfonso Rodríguez Gómez de 
Celis, analizó ayer la segunda en
trega qe la encuesta' de intención 
de voto encargada por Diario de 
Sevilla a la empresa ¡psos y sub
rayó que el alcalde, Alfredo Sán
chez MonteseirÍn (PSOE), "con
cita muchos más aprobados que 
suspensos, ya que su gestión está 

siendo valorada positivamente y 
conforme pasen las semanas se 
irá incrementando". 

Pese a que el mu.estreo ciudada
no suspende a Monteseirín con un 
4,52 y le sitúa, en grado de valora
ción, por detrás de otros políticos 
como el vicealcalde, Emilio Carri
llo (PSOE), Y los candidatos de Los 
Verdes y del PP, Rafael Crespo y 
Juan Ignacio Zoido, respectiva-

mente, Gómez de Celis consideró 
ayer que "nunca la comparación es 
posible entre líderes políticos con 
distinto grado de conocimiento en 
el electorado". En este sentido, el 
portavoz del gobierno local argu
yó que el alcalde es conocido por 
más del 93 por ciento de los en
cuestados "y por lo tanto si todo el 
mundo lo conoce, todo el múndo 
habla de él", algo que "no tiene pa-

rangón con el grado de conoci
miento ciudadano del resto de los 
representantes, que fluctúa entre 
un 30 y un 60 por cientol>. 

En cualquier caso, Gómez de 
Celis se refirió al sondeo de ¡psos 
como "una encuesta indepen
diente más que dice que el PSOE 
es el partido que genera más valo
ración, simpatía y apoyo en el 
electorado de Sevilla". El capitu-

en todos los espectros socialesyeco
nómicos. Un 47% de los sevillanos 
que podtian situarse en un estatus 
social medio y alto declaran ser de 
izquierdas. Entre las clases medias 
esta consideración política se la dan 
a sí mismos el 62% de los encuesta
dos, mientras que un 58% de los que 
pertenecen a las clases más'humil
des dice ubicarse ideológicamente a 
la izquierda del mapa político. 

Enl0 que se refiere alas posiciones 
de derechas, el grupo más numeroso 
es el de edad más avanzada (a partir 
de los 55 años) y, notablemente, el 
que se encuentra en una coyuntura 
socioeconómica más desahogada. 
Un 16% de los sevillanos en situación 
económica más hu.nlUde se califican 
así~oscomoconservadores. 

Ésta es la radiografia política de 
los ciudadanos a grandes rasgos, 
aunque si se entra en matices (y la 
encuesta de ¡psos lo hace) se obser
va que el grupo más numeroso es el 
que compondrían los sevillanos que 

SITUACiÓN DESAHOGADA 

Un 47% de quienes 
se sitúan en un estatus 

social medid y alto 
declara tener posiCiones 
ideológicas de izquierda 

claramente se consideran política
mente de izquierdas. Sin matices. 
Quienes muestran' ciertos reparos 
con una posición tan nítida en esta 
parte del espectro político, al que 
sin embargo se adscriben en térmi
nos generales, son el 15% de los en
cuestados. Algo menos de aquellos 
que dicen ser de centro-izquierda, 
que son casi un 20%. En posiciones 
de centro derecha o derecha mode
rada la población consUltada dice 
ser algo más del 14%. Uamativo es 
que apenas un 3% de todos los ciu
dadanos encuestados digan ser más 
bien de derechasyquesólo un4,8% 
de ellos estimen que su ideologia es 
claramente de derechas. 

lar negó el argumento esgrimido 
por el pp de que el sondeo de ¡p
sos recoge una foto fija: "Ninguna 
encuesta es 'una foto' fija, sino ún 
fotograma dentro de una película 
que será sometida a criterio del 
público el 27 de mayo, pero de la 
que la crítica dice ya que el PSOE 
es el partido que más se parece. a 
las sevillanas y a los sevillanos". 

Gómez de Celis confió en que 
el resultado de las urnas "sea 
así", a 10 que contribuirá "toda la 
labor de gobierno que nos queda 
por hacer y una campaña electo
ral muy interesante". 
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I EL RECUADRO 

I LAS CATETARIAS 

No, no es una errata. Se escribe así p. o. rque es así: 
las catetarias. En una especie de l!itiuo neutro 
del plural, de los que ahora tanto se llevan para 

poner nombre a las sociedades anónimas: Aqualia, Ar~ 
gentaria, Localia, Aceralía. Las catetarias no sonlas ca~ 
tenarias con errata. Las catetarias son la errata misma 
de lo que están haciendo con Sevilla. A Sevilla la están 
convirtiendo en una inmensa errata de sí misma. Con 
las catenarias y con lo que no son catenarias, están vol~ 
viendo a escribir el palimpsesto de Sevilla con un len· 
guaje distinto.' Pudiera decirse que es un problema de 
lenguaje y de tipología. Insisto en que se han inventado 
un nuevo lenguaje urbanístico para Sevilla, una nueva 
tipología arquitectónica. Igual que el malhadado PRI" 
CA de la época de los derribos y destrucciones de la ciu~ 

ANTONIO 
BURGOS 

dad en el periodo tardofranquista se in· 
ventó aquel horror del «pat,io abierto a 
fachada», 'ahora se han inventado la ca· 
ja de zapatos como medida de todas las 
cosas. Lo peor del PRICA pasa ahora 
por lo mejor de la modernidad. Ejem· 
pIo, el antiguo edificio del Banco Urqui" ' 
jo en la Avenida, reutilizado por la 
FNAC. En la fachada de esa bancaria 
caja de zapatos contra la que muchos de 
los que ahora están en el poder, en su 
etapa de militantes de Adelpha, arroja· 

ban huevos y botes de pintura roja como protesta, han 
colocado un retrato así de grande de Pedro Almodóvar, 
'btros de unos señores la mar de modernos y, ¡hala!. aque" 
lio está totalmente acorde con la estética del lenguaje ur" 
banísti,co de nueva planta. Lo peor del PRICA entona 
perfectamente con el nuevo lenguaje arquitectónico y 
la nueva tipología urbanística de Sevilla, porque se tra" 
ta de lo mismo: de destruir la esencia la imag_en dela ciu
dad para proclamar el ({por aquí pasó Pilatos haciendo 
garabatos con la mano izquierda». 

Este neutro plural nada latino de las catetarias inclu
ye todo ese concepto destructivo de la ciudad que algu" 
nos saludan con el mismo alborozo con que los especula
dores del franquismo estaban orgullosos de haber des~ 
truido la ciudad de los corrales en los barrios y los pala~ 
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cios en la Plaza del Duque. El Cortinglés fue el símbolo 
de aquella destrucción de Sevilla. La FNAC es el símbo~ 
lo de la presente. Quisieron hacer eJ:ltonces el Metro pa" 
ra que llegara al Cortínglés del Duque como ahora han 
puesto el tranvía para que-llegue a la FNAC del antiguo 
Banco Urquijo. Losfranquistas se ufanaban de haber re
vitalizado la Plaza del Duque, donde sólo había enton~ 
ces bulla de sarasas viejorros enlos urinarios públicos. 
Los de las catetarias se ufanan de haber revitalizado la 
Plaza Nueva. 

Este neutro plural nada latino de las catetarias evi
dencia que estamos en una etapa de diseño de Sevilla 
que niega a la ciudad. Aquí cada época se empeña en re~ 
diseñar Sevilla, en inventarla. Y cada vez a peor. Antes 
se diseñaba a SE!villa no sólo para que se pareciera a Se" 
villa, sino para que se acercara a la idea que la gente te~ 
nía de Sevilla. Santiago Montoto plantaba la Cruz de la 
Cerrajería en el corazón del barrio de Santa Cruz y el 
Marqués de la Vega Inc1án lo recreaba como una teatral 
decoración quinteriana con calle de la Pimienta y Calle" 
jón del Agua. El Barrio de Santa Cruz fue invento de di~ 
seño, pero parecía Sevilla. La actp.al Avenida es un in
vento de diseño, sí, peró parece Düsseldorf. Es la diferen~ 
cia. La diferencia catetaria. No hay nada más cateto que 
despreciar lo propio para imitar lo ajeno. En aquel dise" 
ño de la Exposición Iberoamericana había un, diga~ 
mos, voluntarisÍlló sevillano. Ahora, un voluntarismo 
anti-sevillano, que esto no parezca lo que es bajo nin" 
gún concepto, con la coartada de lo Universal, como se 
llamó a la Exposición del 92. Un juvenil Manuel Halcón 
que se opuso al sevillanismo de guardarropía de las to~ 
rres de la Plaza de España contaba que en aquellos años 
fue una vez a Madrid y le preguntaron qué pasaba por 
Sevilla, cómo estaba la ciudad. Y respondió: 

-¿En Sevilla? Pues lo que pasa en Sevilla es que co" 
mo te descuides, te coge Aníbal González y te echa un zó
calo de azulejos. 

Ahora lo que pasa en Sevilla es que como te descui
des, te coge Don Alfredo y te pone una catenaria. 

Nos hemos descuidado y, ya ven, nos han llenado de 
catetas catenarias. Estamos en la ciudad de las cateta
rias. 

I OPINIÓN I 5 

UNA RAYA EN EL AGUA 

FALTA DE 
COSTUMBRE 

R
~TUMBA ya en el senO de la propia 
izquierda la ausencia de Zapatero en 
el debate político abierto tras Ías elec" 

cionesdeldomingo.ParapetadodetrásdeTe
resadela Vega, elpresidente ha vuelto a que
dar preso del síndrome de parálisis ante la 
adv~rsidad que le afectó de manera crítica a 
principios,de año, traS el atentadp de'Bara
jaso En sus filas comienza 
a cundir la idea de que este 
hombre no sabe reaccio
nar ante los contratiem
pos, y en vano esperan los 
suyos una arenga, un dis" 
curso, unasoflamaquegal· 
vanice los ánimos y mar
que, siquiera para los más 
adictos, el camino aseguir 
tras la evidencia de la de

IGNACIO 
CAMACHO 

rrota. Crisis de liderazgo, se llama laUgura. 
({Si no fuera porque la derecha tiene la 

, propiedad de complicarse así misma la vida 
y ha convertido en un problema de rivalida~ 
desinternaslapalizaquenoshadadoenMa" 
drid,ahoramismolostendríamosahorcaja
das sobre nuestros hombros y clavándonos 
espuelas en el costadm), me decía la otra tar~ 
de, en el Retiro, un dirigente socialista al 
que encontré buscando consuelo enlaFeria 
del Libro. «En un caso como ésté, la gente se 
vuelve,hacia el líder y clama: ilumínanos. 
Pero aquí no sale nadie, sólo Teresa a lidiar 
como puede a la defensiva. No hay segunda 
linea. Rubalcabaestáensuscosas,LópezGa" 
rrido no dala talla, yel único qúe saleaesce
naesBermejoconsusversitos,aprovocarre
chilla.EnMadrid vuelanloscuchillosdelan
te de todo el mundo. Y encima lo de De Jua" 
na: sile llegan a dar elalta haceuna semana 
nos pegamos un batacazo de ¡3,quí te espero. 
Pero la sensación que se están llevando los 
votantes es que hemos sufrido una derrota y 
que no reaccionamos}}. 

En realidad, no es tina: sensación: eso es 
exactamente lo que ha sucedido. Zapatero 
encaja mallos reveses, lo que compromete 
demaneraseriasucredibilidadcomogober· 
nante. Sequedaalelado, autista, conlasonri" 
Sil postiza y el gesto congelado. Las visitas 
de Sarkozy y Condoleezza le han permitido 
hacerse un par de fotos para recordarle a la 
gente que sigue al mando del país, pero de 
puertas adentro f:'!stá visiblemente tocado. 
Ha tirado a los leones a Sebastián para que 
se lo vayan comíendo, y rumiala estratégia 
navarra con la contrariedad del que sabe 
que sus deseos contradicen el sentido de la 
prudencia, que Rubalcaba le trata de soplar 
al oíQ.o. Bloqueado y espeso, ni siquiera ha 
encontrado el modo de dirigirse a los suyos 
para suministrarles una ración de su céle-" . 
bre optimismo histórico. 

Lo que ocurre es que mi amigo tiene ra" 
zón: la oposición está desaprovechando, en~ 
redada en querellas y celos, una oportuni" 
dad para triturarlo un poco más. En suafán 
por no vender excesivo triunfalismo, Rajoy 

,y su equipo pecan de falta de entusiasmo y 
están dejando disolverse las burbujas de la 
euforia. La gente que quiere un cambio de
sea rentabilizar la efervescencia del triunfo 
y no encuentra, salvo en Gallardón, la sana 
ambición de agrandar la victoria.Ylos parti~ 
darios del Gobierno tienen que lam~rse so
los las heri9-as. Curioso panorama en el que 
parece que unos se han desacostumbrado a 
perder y los otros sienten pereza de ganar. 
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SEVILLA 

LA ETERNA SEVILLA Francisco Robles 

«El sevillano actual critica de boquilla al 
alcalde en la barra del bar y luego lo vota en la 
urna». «Me he encontrado con concejales que 
ignoran la ubicación de monumentos tan 
importantes como la Torre de Don Fadrique» 

" MANUEL JESUS 
" ROLDAN 

«Sevilla es esclava del PSOE» 

Manuel Jesús Roldán es uno de 
esos sevillanos de la serie seria 
que practica el difícil género de la 
guasa con pericia de cirujano. Di
secciona las claves de la ciudad 
histórica y nos descubre a cada 
momento que el tiempo va sedi
mentando lo mejor y lo peor de la 
vieja urbe anclada en su memoria 
aunque sus hijos desconozcan su 
historia. 

-Usted, que se dedica en cuer
po y alma al estudio de la ciudad, 
seguro que tendrá una definición 
de Sevilla para ponerla en un mar· 
ca. 

-Hay una corriente en la Histo
ria del Alte que niega la existencia 
del arte como tal: existen solamen
te los artistas. De Sevilla podría
mos decir lo mismo. No existe Se
villa, sino las ideas sobre la ciudad 
que se corresponden con cada uno 
de sus habitantes. Hay tantas Sevi
Has como sevillanos. 

-Eso está muy bien, pero ahora 
tendremos que hacerle la pregunta 
de otro modo. ¿Cómo podemos de
finir al sevillano de nacimiento? O 
al sevillano de nación, que diría 
Cervantes. 

-Nos encontramos con un sevi
llano de nacimiento que no tiene 
por qué ser sevillano en el sentido 
tradicional del término. Hasta los 
años 60 del pasado siglo XX nacer 
en Sevilla equivalía a ser sevillano. 
A partir de entonces se es sevillano 
o no según determinadas circuns
tancias. Hay sevillanos de nacÍ
mientq que podrían haber nacido 
en Parla. 

Llega el momento de probar la 
habilidad del historiador Roldán 
para separar lo sevillano de lo his
palense, esas dos magnitudes que 
han ocupado el tiempo de tantos 
hijos ilustres de la ciudad: «Lo se
villano es lo auténtico y lo hispa
lense es lo oficial: esa distinción 
que acuñó Antonio Burgos tiene 
toda la razón del mundo. Lo hispa
lense es inalcanzable y cursi, ya 
que pretende redondear algo que 
ya es completo por sí mismo: Sevi
lla. Un hispalense es algo así como 
un sevillano con título)}. 

-Como profesor de instituto se
guro que habrá reflexionado por el 
futuro que"le espera a la ciudad en 
manos de las nuevas generacio
nes, dicho sea con minúsculas pa
ra disipar posibles equívocos. ¿Se
villa se mantendrá fiel a sus esen
cias dentro de treinta o cuarenta 
años, cuando la generación de la 
Logse llegue al poder'! 

-Sevilla no se perderá cuando 
los jóvenes de hoy se conviertan en 

adultos, pero será muy diferente a 
la actuaL Cuando di clase en Sevi
lla Este comprobé que más del no
venta por ciento de los alumnos no 
habían subido jamás a la Giralda. 
En el Instituto Bécquer sí observo 
un alumnado que vive la ciudad y 
la sienten como sus padres y abue
los, Se ha producido un cambio de 
relación del sevillano con su ciu
dad por un problema de espacio. 
Hasta no hace muchos años Sevi
lla era una ciudad abarcable. An
tes jugaban los niños a la pelota en 
la puelta de una iglesia aunque no 
entraran en el templo; ahora ni 
juegan, ni entran, ni saben que esa 
iglesia existe. 

-Ser sevillano es, para algunos, 
una profesión o incluso una devo
ción pagana. ¿Se puede convertir 
este personaje en un friki? 

-Indudablemente. Además, el 
friki sevillano tiene un sentido del 
horror vacui en sus conocimientos 
sobre los temas más tradicionales 
de la ciudad. El friki sevillano 
qUÍere saberlo todo: autores y fe
cha de los bordados de todos los 
pasos -de palio, de las imágenes 
que salen a la calle en Semana 
Santa ... Hay chavales de catorce 
años que no son capaces de apren
derse cuatro nombres seguidos en 
cualquier asignatura y que luego 
se saben todo de la Semana Santa. 
Les interesa solamente el mundo 
sevillano, son ombliguistas perpe
tuos. A los padres les recomiendo 
que los saquen de la casa herman
dad y que los lleven de viaje. 

A Roldán, que tiene apellido de 
imaginero barroco, le sorprenden 
«los niños de los concursos de cul
tura cofradiera que son capaces de 
identificar el varal maestro de un 
paso de palio. Es una pérdida de 
tiempo, tan respetable como otras 
costumbres, pero inútil al fin y al 
cabo. Se pierden en los datos y las 
minucias y no alcanzan a com
prender la grandeza estética de la 
ciudad». 

-¿Dónde está esa grandeza? 
¿Cómo podemos definir la estética 
sevillana? 

-Al ser una ciudad universal 
nos encontramos con muchas esté
ticas sevillanas. Sevilla no se que
da encerrada en una estética pro
pia, ya que exporta lo suyo e im
porta lo ajeno. Durante el Renaci
miento se hace en Sevilla el mismo 
balaústre que en Salamanca o en 
Roma, y algo similar sucede en to
das las épocas. Lo que sí existe es 
una idea sevillana en el color y en 
los materiales aunque no sea fija 
ni definida. Si a un sevillano actual 

Ciudad plural 
Manuel Jesús Roldán (Sevilla, 1970) ha publicado con la edito
rial AJmuzara una Historia de SeviUa que aúna el rigor científico 
con la amenidad. Licenciado en Geografía e Historia, especiali~ 
dad de Historia del Arte, ese sevillano comprometido y culto des
monta una de las teorías más asentadas entre los muros de la ciu
dad: «Hay muchas Sevillas, no dos. Es simplificación para redu
cir la ciudad a un cúmulo de dualidades fue muy peligrosa en el 
siglo XX, y en muchos casos una falsificación de la realidad. Por 
ejemplo: la Macarena y la Esperanza de Triana. No debemos ig
norar que esta última no es la segunda imagen devocional de Se
villa, y que incluso en Triana existen hermandades con más 
arraigo. Uoselito y Belmone? Hubo toreros más sevillanos. El ca
so del Sevilla y el Betis sí responde a la realidad, pero ya digo 
que nO se puede reducir una ciudad compleja a una suma de con~ 
trarios». 

«Hay chavales de catorce años que no son capaces de 
aprenderse cuatro nombres seguidos en cualquier 
asignatura y que luego saben todo de la Semana Santa» 

«Los que quieren cambiar el canon renacentista de la 
Alameda se creen los nuevos dioses del arte y en 
realidad no tienen la categoria de los antiguos» 

le preguntáramos cuál es el color 
de la ciudad, probablemente diría 
el blanco. En los siglos XVI y XVII 
hablana de colorÍnes. Sevilla es un 
mosaico donde se mezcla el Rena
cimiento con el Barroco, donde se 
traslada un grabado a un paso de 
palio, una cerámica a un manto, un 
azulejo a cualquier otro motivo or
namental. Esa mezcla de la arqui
teétura costumbrista del 29 nos da 
una idea general del mosaico esté
tico sevillano. 

-¿y la estética del siglo XXI? 
-Lo peor es que no hay criterio. 

No soy conservador, creo que la 
ciudad debe avanzar respetando lo 
que existe y sabiendo que Hernán 
Ruiz integró el Renacimiento en el 
arte musulmán sin destIuir el al
minar en el que se asienta el cam
panario de la Giralda. En el siglo 

XVI se proyecta un paseo renacen
tista en la Alameda: los que quie
ren cambiar ese canon se creen los 
nuevos dioses del arte y en reali
dad no tienen la categoría de los 
antiguos. ¿Cómo es posible que al
guien pretenda cambiar las colum
nas de sitio cuando estaban dise
ñadas para los extremos de un pa
seo rectangular? Lo peor de hoyes 
la vulgaridad y la falta de persona
lidad. No quiero farolas fernandi
nas ni adoquines en toda la ciudad, 
pero tampoco se trata de multipli
car los diseños del mobiliario ur
bano, con algunos resultados es
pantosos. 

El pesimismo es un rasgo que 
comparten los enamorados de la 
ciudad: «Los sevillanos del siglo 
XXI no están a la altura de la histo
ria de Sevilla. Ignoran el pasado y 

desconocen los monumentos que 
muestran las huellas que el tiempo 
fue dejando en Sevilla, Además se 
detecta una arrogancia cateta, ya 
que muchos ciudadanos piensan 
que se puede olvidar o desconocer 
la historia, y por eso creen que 
pueden atreverse con todo. No es 
una cuestión de ideología política, 
sino de incultura». 

-Pasemos del común de los se
villanos a los que rigen los desti
nos de la ciudad. 

-El nivel cultural de los gober
nantes provoca vergüenza. Me he 
encontrado con concejales que ig
noran la ubicación de monumen
tos tan importantes como la Torre 
de Don Fadrique aunque fueran 
responsables del área de Patrimo
nio. ¿Yesos ediles que no saben 
hablar y demuestran de esa mane
ra su escasa formación intelectual? 

Estas carencias de sus dirigen
tes no le importa nada al sevillano, 
que «se pone alIado del poderoso, 
lo critica por las esquinas y jamás 
se enfrenta con éL Voy a contarle 
un suceso histórico. En el siglo 
XVII el hambre asolaba la ciudad 
por culpa de una subida del pan, 
La rebelión estalló en la calle Feria 
y el pueblo gritaba viva el Rey pero 
muera el mal gobierno y el cornu
do de García de Porras. El sevilla
no se queda en la anécdota y culpa 
al gobernador, que lo tiene más a 
mano, sin darse cuenta de que la 
crisis económica tenía un origen 
estructuraL Pero sería atacar a la 
monarquía, y a tanto no se atreve)}, 

-Eso fue en el XVII. ¿Ha cam
biado algo esta actitud con el tiem
po? 

-El sevillano actual critica de 
boquilla al alcalde en la barra del 
bar y luego lo vota en la urna. 

-i.Y en España, qué pintamos 
los sucesores de Velázquez y Muri
llo') 

-Somos los animadores de la 
selección nacional y los figurantes 
de una boda reaL Sevilla es una es
clava del PSOE, que desprecia a la 
ciudad porque la ve entregada a su 
poder. Sevilla es la clac de España. 
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Santiago Calatrava 
Venecia contiene 
la respiración 
El primer escollo·en la instalación de su polémico puente, el cuarto de Venecia, 

era cruzar la pasada madrugada una enorme gabarra bajo el puente de Rialto. 

Trasladar 420 toneladas de acero por el Gran Canal es una pesadilla logística 

JUAN VICUITI 100 lo cual se traduce en una es- tur~ de Calatrava, erizada de 
tructura de acero con un peso picos de las nervaduras. golpee L os primeros dos total de 420 toneladas. Trasla· el puente más amado por los ve-

fragmentos de la dar esa mole, aunque sea en necianos y los turistas de todo 
«pasarela de luz», tres piezas, es una pesadilla lo- el mundo. 
como llama el arqui- gística sin precedentes. El alcalde de Venecia, Massi-
tecta Santiago Cala· Cuando un pontón de 50 me- mo Cacciari, aseguró que la 

trava a su estilizado puente de tros de longitud por 16 de an- operación de pasar bajo el 
acero sobre el Gran Canal de cho se acerca al puente de Rial- puente de Rialto se hará «3 ma-
Venecia... emprendieron ano- to empujado por dos remolcado- no», e~ decir, que se instalarán 
che su travesía por la laguna res y cargado con dos largas es- cabrestantes, anclajes y ama-
en una complejísima opera- tructuras metálicas de 85 tone- rres a tierra de modo que el mo-
ción que preveía el paso de la gi- ladas cada una, hay motivos so- ·vimiento del pontón «Susan-
gantesca gabarra bajo el puen- brados para preocuparse. Se- na» dependa sólo de lo que per-
te de Rialto pocQ antes del ama- gún los cálculos de los ingenie- mita un sistema de cables de 
necer de hoy, para empezar a ros, el pontón «Susanna» dis- acero que «ti1.'an» suavemente 
colocarlos en su sitio aprove- pondrá de un margen de sólo desde un lado del aFlefacto flo-
chando la relativa calma del sá- diez centímetros de agua bajo tante.al tiempo que «sueltan» 
bada y el domingo. su quilla, es decir, que pasará cable de modo controlado des-

La «pasarela de luz» es un rozando el fondo del canal. El de el otro. 
nombre que casi flota en el ai- riesgo es alto, pero los ingenie-
re, pero su largo «salto» sobre ros prefieren que el artefacto la ciudad mira al futuro 
el Gran Canal es de 115 metros, toque fondo antes que la estruc- Según la consejera de Obras 

Públicas, Mara Rumiz, que te
nia previsto pasar toda la no
che supervisando la opera
ción, «este es el mayor proyec
to de Venecia desde la Segunda 
Guerra Mundial, y significa 
que nuestra ciudad no vive sólo 
de su glorioso pasado sino que 
mira hacia el futuro». 

La historia del «Cuarto 
Puente» sobre el Gran Canal 
no ha sido fácil. La ciudad en
cargó la tarea a Santiago Cala
trava en 1996 y, desde entonces, 
las polémicas, los aumentos de 
costes y los añadidos de nuevos 
requisitos han eternizado el 
proyecto hasta la fecha de hoy. 
Los tres fragmentos que com
ponen el arco llevaban años en 
Marghera esperando el trasla
do que empezó, por fin, ayer. 

Aunque de vez en cuando da· 
rienda suelta a su enfado, Cala
trava prefiere tomárselo con fi
losofia y subrayar que «hace la 
friolera de 125 años que no se 
construía un puente sobre el 
Gran Canal». La historia de la 
SereIÚsima es lenta como elna
vegar de las góndolas. Hasta el 
año 1850 había tan .sólo un 
puente sobre el Gran Canal, el 
de Rialto, construido en 1591. 

Los puentes de Venecia 
En la década siguiente, los nue
vos amos austriacos construye
ron dos puentes en hierro, que 
prepararon el camino para lo 
que después serían, en 1854, el 
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Recreación virtual del puente que Calatrava ha diseñado para Venecia 

Uno de los ligerísimos apoyos del cuarto puente de Venecia en una de las orillas del Gran Canal 

puente de la Academia, y en 
1882 el puente de los Descalzos, 
a muy poca distp.ncia del que 
ahora se empieza a instalar pa
ra unir la estación de tren de 
Venecia conla estación de auto
buses y el aparcamiento de los 
automóviles. El nuevo puente 
peatonal, que costará más de 
11 millones de euros, se levan
ta en el extremo occidental de 
la isla, justo en el punto al que 
llegan el puente ferroviario y 
el de carretera, que son como 
dos hilos paralelos finísimos 
sobre las aguas más internas 
de la laguna . . 

El alcalde, Massimo Caccia
ri, que es además filosofo, está 
muy orgulloso porque el «Cuar
to Puente» no es el único paso 
brillante.en los comienzos del 
siglo lOII. Por el lado del Piaz· 
zaie Roma, donde está la esta
ción de autobuses, el puente 
enlazará con ' el futuro 
«peoplemover», un tren eleva
do ligero que unirá la esta
ción marítima con la de auto
buses y trenes. 

Será un sistema automático 
ultramoderno, sin conducto
res ni revisores, que cubrirá 
una distancia de unos 900 me
tros, extremadamente incómo
dos si uno tiene que llevar ama
no las propias maletas como su-

• 
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Maqueta del puente 

Calatrava: «El 
puente resistirá 
trescientos años)) 

La saga de las pOlémicas 
sobre el proyecto llegó a su 
punto máximo el pasado mes 
de mayo cuando el diario «La 
Repubblica» anunció con 
grandes titulares que «el 
puente de Calatrava sobre el 
Gran Canal amenaza con 
derribar las orillas», pues 
supone un empuje «similar a 
75 camiones Tm a plena 
carga». Elarquitecto valencia
no asegura que aquel alarmis
mo «no tiene absolutamente 
ninguna base cientifica o 
técnica. El puente no sólo lo 
he proyectado y lo he chequea
do yo, sino que lo han chequea
do además otras cuatro 
entidades». 

Efectivamente, «se estudió 
la posibilidad de poner un 
tensor por abajo en el cauce 
del canal, pero llegamos a la 
conclusión de que no hacía 
falta. Bastan los dos estribos 
de las orillas, con anclajes 
firmes. Los tres fragmentos 
que ahora llevamos formarán 
un arco de acero muy sólido. 
Están pensados para que 
resistan sin problemas 
durante 300 años». 

cede en todas lascaUes de Vene
cia, la única ciudad del mundo 
exclusivamente peatonal. 

Ansiedad de los venecianos 
La ansiedad se notaba ayer, y 
muchos venecianos se fueron a 
la cama esperando escuchar, 
en los boletines de radio de es
ta mañana, que el pontón «Su
sanna» ha embarrancado en al
gún sitio, ha causado daños al 
puente de Rialto o ha provoca
do cualqUier otro disgusto. 

Si la operación de traslado 
termina con éxito, una enor
me grúa levantará hoy sábado· 
las 85 toneladas del primero de 
los fragmentos de arco y lo de
positará dulcemente sobre dos 
puntos de apoyo: el estribo te
rrestre de Piazzale Roma y 
una de las dos estructuras me-

tálicas levantadas en el canal 
para sostener estas piezas has
ta que llegue, nunca mejor di
cho, <<la clave del arco». Maña
na domingo es el turno del se
gundo fragmento, también de 
85 toneladas de peso, en el otro 
lado. A partir del lunes, el ca
nal debe recuperar la libertad 
de navegación. 

Pero la maniobra más espec
tacular, prevista para el 12 de 
agosto, es la colocación de la 
pieza central, que pesa250 tone
ladas y, naturalmente, queda
rá a una altura mayor que los 
dos fragmentos laterales. 

la «clave del arco» 
La «clave del arco», de 55 me
tros de longitud, llegará sobre I 
dos camiones especiales pia
nos, con centenares de ruedas 
que giran en cualquier direc
ción, sobre la cubierta del pon
tón «Susanna». Pero en la se
gunda y ultima entrega, los ca
miones giran sobre sí mismos 
en la cubierta del pontón para 
que el último trozo de puente, 
que sólo puede recorrer el ca
nal en sentido longitudinal, ha
ga una rotación de 90 grados pa
ra adoptar su postura lógica 
transversal. 

A partir de esa fase, el espec
táculo se supera a sí mismo. Un 
conjunto de sistemas hidráuli
cos comienza a levantar el 
enorme objeto metálico mien
tras el pontón de desplaza justo 
hasta el punto en que tendrá 
que empezar a dejarlo bajar len
tamente para terminar apo
yándolo en los dos primeros 
fragmentos. En ese momento 
se verá si el puente resiste, co
mo saben todos los ingenieros, 
o si provoca, debido a su enor
me peso, el desplome de las ori
llas y se hunde estrepitosamen
te en las aguas, como vaticina
ba el pasado mes de mayo un 
diario de Roma. 

Hacia la mitad de agosto, 
una multitud de curiosos de 
todo el mundo acudirán a pre· 
senciar un espectáculo úni
co. Los venecianos volverán a 
contener la respiración. Y, si 
todo sale bien, brindarán y 
aplaudirán a Santiago Cala
trava. 

Más información sobre el proyecto: 
http://www.calatrava.com 
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A final de mayo 
estará acabada la 
primera fase de 
los Baños de la 
Reina Mora 

G. DE lA TORRE 
SEVILLA. La primera fasede 
las obras de restauración de 
los Baños de la Reina Mora es~ 
tará terminada ,a finales del 
próximo mes de mayo, aunque 
para que abra sus puertas de 
forma definitiva faltan aún 
más de dos años y medio. En es
ta primera fase, que ha consis
tído esencialmente en la recu
peración estructural del edifi
cio, se han invertido 382.000 
euros. 

La segunda fase, que ya es~, 
tá redactada y tiene un_ presu
puesto de 500.000 euros, está 
previsto que se inicie a- finales 
de año y en ella se llevará a ca-o 
ba la excavación arqueológica." 
Según explicó ManuelMarche
na, gerente de Ur'Qanisnio, «es~ 
te espacio estará destinado a 
usos culturales de todo tipo: 
charlas, conciertos, eneuen
ros ... ~}, para lo que se tráerá la 
montera desmontable del patio 
anexo al Salvador~ propiedad 
de la Gerencia de Urbanismo, 
que se ubicará en el solárdelan-: -
tero de los Baños. 

Estos Baños datados en la 
épocaalmohade"concretamen
te en el siglo XlI, fueron cpns· 
truidos a raíz de una decisión 
política como'reclamo en esta 
zona de la ciudad que en aquel 
tiempo pertenecía al extramu· 
ro, y dieron nombre a la calle 
Baños, donde se encuentran. 
En el siglo XVI fueron converti
dos en un centro de recogimien
to para mujeres de mala vida y 
en siglo XVII en un convento. 

Los Baños serían origina
riamente más grandes de lo 
que en la actualidad se conser
va, según la arquitecta y direc
tora del proyecto, Cristina Sán
chez. En la actualidad pueden 
apreciarse 10 que fueron las dis
tintas dependencias, los ves
tuarios y las distintas salas se
gún la temperatura del agua. 
Por razones técnicas y de utili
dad, se ha eliminado el muro 
que separaba la sala de aguas 
templadas de las calientes, pe
ro las columnas son las origi
nales. 

Es impresionante el efecto 
de las linternas o luceras, que 
se han restaurado a partir de 
moltles y con acabado manual, 
que están distribuidas por to
do el techo del conjunto monu
mental. La luz 'solar hace de 
ellas una visión espectacular 
llena de colores. 

Con respecto a los retrasos 
que han sufrido las obras, Mar· 
chena alegó que «hay un patri
monio oculto en Sevilla y las 
obras de rehabilitación, son 
complejas y aunque se presu
puestan y organizan no se pue
den controlar las incidencias». 

VIERNES 20_4_2007 ABe 

Los diez arquitectos homenajeados PQr sus 50 años de profesión acompañados por el decano del Colegio, Angel Díaz del Río 

Ni setas ni torre s altas 
Trazaron y diseñaronbuené!partede I¡¡Se"illade 
nuestros díasyayefelColegiodeArqlJitectos les 
concedió la medalla de plata por sus 50. años de 
profesión. Son una decena de enamorados de la 
arquitectura y, sobre todo, de esta ciudad. 

Por A. ESTREUA VÁÑEZ 
ComenzaronatrabajarenSevi~ 
lla cuando sólo era un pueblo 
grande y en sus estudios, se di~ 
señaron barrios enteros, ,pla
nes de ordenación y rondas de 
circunvalación. Se trata de los 
arquitectos de Sevilla que ayer 
recibieron la medalla de plata 
del colegio profesional en ho
menaje a sus 50 años de desve
los para contribuir al desarro
llo y dibujar el futuro, hoy pre
sente, de la ciudad del Guadal· 
quivir, 

Su experiencia y, sus años 
les permiten hablar con liber
tad del pasado, el presente y el 
futuro arquitectónico ,que ,se 
avecina. La celebraéión del ac
to en la sede de la Fundación Fi
das, enla Isla de la Cartuja, per
mitió a los homenajeados vol
ver alo que fue la sede de la Ex
po del 92. el último gran impul
so arquitectónico que ha vivi
do la ciudad. Sin embargo la 
sensación que se llevaron va~ 
rios de los veteranos' del Cole
gio de Arquitectos no fue bue
na. Desde Fernando Balbuena 
hasta Rafael Manzauo y espe
cialmente Eleuterio Población 
coincidieron encriticar el exce
so de c,onservacionismo que, 

en su opinión, se ha dado en la 
ciudad. A juicio de Manzano, 
de los edificios que se constru
yeronenlá Cartuja en el 92 «ha
bría que tirar, con mucho cari
ño. e199 por ciento)}. 

Similar es el criterio de Po
blación -arquitecto del Audi
torio de la Cartuja y con proyec
tos en distintos países de Euro
pa y América-, quien compa
ró Sevilla con Oxford y recha
zó las rehabilitaciones «a ul
tranza, porque las ciudades 
son organismos vivos que cam
bian de piel». Ambos coincidie· 
ron en la urgencia de eliminar 
las vallas que rodean el parque 
tecnológico. 

Sin embargo, Eleuterio Po
blación pü;Uó ,«respeto para 
una ciudad muy antigua» y re
chazó los 'proyectos más nove
dosos como las «setas» de la En
carnación o el rascacielos de 
Cajasol en Puerto Triana. 

Criticó también el diseño de 
algunos barrios «que han des
humanizado la forma de vida 
de los ciudadanos» y reclamó 
una peatonalización que per
mita la prestación <le los servi
cios esenciales para los ciuda
danos <<!lOrque los bombones 
están muy buenos, pero no se 

Ramón Monserrat 
Comisaría de la Gavidia 

«En 1987 Sevilla no 
tenía densidad de 
población para el plan 
de transporte público 
que se pensó y ahora 
tiene densidad de 
población y no el plan 
de transporte que se 
necesita» 

Fernando Balbuena 
Conservador de la Plaza de 
España durante 20 años 

«Con la Encarnación, 
hasta ahora, estoy 
horrorizado» 

Eleuterio Población 
Auditorio de la Cartuja 

«Una torre más alta 
que la Giralda estropea 
el paisaje y la silueta de 
Sevilla desde el 
Aljarafe» 

Rafael Manzano 
Reforma de la antigua Audiencia 

«Hay que tirar el 99 por 
ciento de los edificios 
de la Expo 92» 

puede estar- comiendo bombó~, 
nes todo el día». 

No es de la misma opinión 
el que, entre otras cosas, fue 
conservador de la Plaza de Es
paña durante 20 años, Fernan
do Balbuena Cavallini. Éste 
critica la peatonalización que 
ha emprendido el Gobierno muo 
nicipal y se confiesa (<horrori
zado}) por el proyecto Metropol 
Parasol. Balbuena es uno de 
los mayores defensores de que 
no se conserven restos de esca
so valor y, en este sentido, criti
có que la fachada de la Maes
tranza de Artillería «tape» el 
nuevo Teatro de la Maestran~ 
za. También auguró una nueva 
remodelación del Prado de San 
Sebastian «donde se hizo un 
aparcamiento y luego un jar~ 
dín y ahora habría que quitarlo 
para hacer un aparcamiento y 
el jardín encima». 

Para Ramón Monserrat 
-arquitecto de la comisaría 
de la Gavidia, paradigma en su 
momento de la arquitectura 
del movimiento moderno- ya 
desde que colaboró en el Plan 
General de Ordenación Urba
na de 1987 su principal preocu
pación era el tráfico. A su jui
cio, entonces no se tuvo en 
cuenta el tráfico en el interior 
de la ciudad y ahora tampoco 
se está resolviendo la conexión 
con el área metropolitana. Los 
otros arquitectos distinguidos 
fueron: Publio y Pedro Fernán
dez de Heredia, Luis Díaz del 
Río, Rafael Arévalo Camacho, 
Lorenzo Martín Nieto, Aurelio 
y Álvaro Gómez de Terreros. 

m 



ABe MIÉRCOLES 21_2_2007 

La instalación de los 
palcos de la plaza de 
San Francisco 
comenzará en los 
próximos días 

El Cecop está 
analizando los 
itinerarios de las 
hermandades para 
evitar incidencias 

El Cecop está a la 'espera de 
que el Consejo de Hermandes y 
Cofradías facilite los itinera· 
rios restantes que serán anali· 
zados en una próxima reunión 
el día 5 de marzo. 

En esta reunión se estudia· 
rá también la situación del 
Miércoles Santo con la posible 
incorporación del Carmen Do
loroso, así como las posibles so· 
luciones para que San Benito y 
San Esteban no coincidan -el 
Martes Santo- en la plaza de 
la Alfalfa como pasó en la ante
rior edición, 

Por último, el responsable 
del área de Gobernación indi· 
có que se está analizando la or· 
ganización de la parada de taxi 
situada en la Puerta de Jerez, 
para la Semana Grande sevilla
na. 

Se prohibirá aparcar 
en las aceras de la 
calle Torneo 

P. E. 
El Ayuntamiento estáanali
zando difer,entes lugares para 
establec~n~-cltlf,ant~,Semana 
San~a- varios}~apa:q;:a:ñlÍen
tos ,disuarios,(c;pn,el obJetivo 
de que los aJre4~dores del 
casco históric'o no sufran 
aglomeraciones de vehículos. 
En este sentido, ,el delegado de 
Gobernación del Consistorio 
sevillano, Francisco Fernán
dez, informó de que las aceras 
de la ca.Ue Torneo se protege
rán con «algún obstáculo 
físico» -:-inaéetones probable
mente-:- para evitar los 
aparcamientos masivos. 
Asimism'o, Fernández adelan~ 
tó que el Charco de la Pava o el 
soJar deJ Club Mercantil 
podrían s~r los posibles 
emplazamientos donde 
albergar una cantidad consi
derable de coches, debido a la 
gran capacidad que tienen. 
Con todo esto «los ciudadanos 
que se desplacen hasta Sevilla 
desde el Aljarafe» podrán 
encontrar en estos «párkings» 
una solución para que luego 
puedan acceder de forma 
«cómoda y eficaz al casco 
históricm>. 

LA CUARESMA EN ABC 27 

I Rechazo generalizado al «mitin» del 
alcalde en el Lope de Vega 
Monteseirín recibió la desaprobación del 
público en los. Premios de «El Llamador» 

I tras comparar la restauración del Gran 
I Poder COn la «renovación» de Sevilla 

ABe 
SEVILLA. EJ Teatro Lape de 
Vega fue escenario el lunes por 
la noche de varios minutos de 
tensión cuando el público asis
tente al acto de entrega de los 
Premios «El Llamador», del 
programa cofrade de Canal 
Sur Radio, mostró con toses, co
mentarios e inclusos tímidos 
pitos el discurso del alcalde de 
Sevilla. Alfredo Sánchez Mon
teseirin utilizó su mensaje de 
felicitación a los premiados, 
los hermanos Cruz Solís, para 
comparar la restauración que 
realizaron al Gran Poder con 
la transformación de la ciudad 
y la peatonalización de la A ve
nida. Ayer no se hablaba de 
otra cosa en los forQs cofrades. 

Como es habitual en el acto 
de entrega de los Premios ({El 
Llamador», se invitó al alcalde 
a tomar la palabr:a para felici~ 
tar"a,.l?s:premJados. Alfredo 
Sánche.z M,Qn~es,~i;rín se acercó 
al atril y sacó de si:tboJsillo un 
puñado d~Jolios con un discur
so preparado, 10, cual ya dio pie 
a un cierto rumor en el patio de 
butacas. 

Entonces, tomó la palabra 
el alcalde para referirse breve
mente a los Cruz Solís. «Su sen
sibilidad y acierto merecen es-

te reconocimiento. En cierto 
modo, su actuación es también 
un símbolo de madurez, de sen
satez, de realismo y de respon
sabilidad ante algo tan impor
tante. Hasta lo más intocable 
de Sevilla, como de hecho es la 
imagen sagrada de Jesús del 
Gran Poder, precisa de restau
ración, de renovación, de inter
vención. La máxima profesio
nalidad ... al servicio de la mejo
ra de lo inmutable», señaló. 

Sin embargo, el discurso en 
este punto dio un cambio radi
cal, cuando continuó para in-

Un lunar y un elogio 

A pesar de que los comentarios 
se centraban ayer en la 
comparación del alcalde, la 
entrega de los Premios «El 
Llamadon). programa que dirige 
Francisco José López de Paz fue 
elogiado de forma unánime. El 
público puesto en pie aplaudió a 
los hermanos Cruz Solís y gustó 
mucho el elogio que de la 
Semana Santa hizo la actriz 
María Galiana. 

El alcalde durante su'intervención el lunes en el Lope de Vega 

troducir <<una metáfora» vin
culando la restauración de los 
expertos con «lo que:est'á ha
ciendo la ciudad en todos los 
sentidos. Hasta lo más intoca
ble necesita y está teniendo re
novación .. Y no p·or capricho o 
por esnobismo, sino por puro 
amor a la ciudad y sus valores. 
Nuestra,ciudad se está prepa
rando en este tiempo para 
afrontar los retos del futuro. 
No sabemos cómo será la Sevi
lla de dentro de 50 años, pero si 
podemos estar absolutamente 
convencidos de que será distin
ta a la de ahora. Del mismo mo
do que la de ahora tampoco se 
parece a la de hace 50,años. Que
rer que la Sevilla del futuro sea 
igual a la de hoyes un error, 
error de amor como diría Cer
nuda, pero un error al fin y al 
cabo. Digo más. Es la peor ma
nera de que ese futuro no sea 
igual en nada a nuestro mejor 
pasado o nuestro mejorpresen
te. Ocurre que tanto la Sevilla 
de ayer como la de hoy tiene 
grandes valores que conser
var)}. 

La metáfora 
La comparación fue recibJda 
en el patio de butacas con mur
mullo y repetidas toses que se 
hicieron más intesos cuando 
Monteseirín insistió más en su 
mensaje hasta llevar la metáfo
ra a la renovación de la Aveni
da. «El cometido común de to
dos en este tiempo es dirigir la 
evolución de la ciudad en ese 
sentido:' recuperar la esencias 
de los espacios públicos, huma
nizar los espacios de la vida urw 

bana y seguir creando, porque . 
no hablamos de una ciudad mu
seO de antigüedades sin vida si-
110'de tr:adi~iones, que se renue
van cada día en nuestras calles 
y en lo más profundo de mies
tros corazones. Sevilla la mile
naria, la vieja urbe, es una ciu
dad que está viva y bien viva y 
que sabe lo que hay que hacer 
para seguir estándolo, hoy, ma
ñana y siempre}}. 

Fue cuando la desaproba
ción del público se hizo más evi
dente. El murmullo arreció 
cuando el alcalde se refirió di
rectamente a las obras acometi
das por el Ayuntamiento en es· 
te mandato. «Aquí estamos con· 
tribuyendo también a que Sevi
lla maneje claramente cuáles 
son sus tiempos. Asi, Sevilla es
tá terminando de conseguir la 
mejor avenida ceremonial de 
Europa, salvando la Catedral y 
disponiéndose para su mejor 
disfrute cotidiano ... }). Sonaron 
risas desde el patio de butacas 
y algún pito. «Buena parte del 
centro histórico -continuó el 
alcalde- está siendo recon
quistado por las personas de a 
pie, y todos esos cambios son a 
favor de un modelo de ciudad 
que quienes compartimos este 
amor entrañable por la Sema· 
na Santa tenemos en la cabe
za>}. La desaprobación cada vez 
más evidente del, público hizo 
que el alcalde leyera más depri
sa sU,.'discurso .. , En: las ,imáge
nes, del ácto emitidas ayer por 
Sevilla Televisión se mostraba 
el nerviosismo en las manos 
del alcalde. «Estamos entran
do en un nuevo tiempo y lo esta
mos haciendo a paso de mudá, 
pero al mismotiempo enrique
ciendo Jluestro alma, nuestro 
espíritu con'su carácterirrepe
tibl,e, ,eso iio' es fácil y no se ha 
:conseguido ell muchos luga
res. Nosqtros lo estamos ha
dendo con naturalidad}}. En·el 
patio de butácas competían el 
murmullo y el siseo reclaman
do silenCio, pero el tema no fue 
a,mayores. 

«Queremos' a nuestra ciu
dad, a nuestras tradiciones; te
nemos un patrimonio inmate
rial que pasamos a nuestros hi
jos con la ilusión y la esperan· . 
za de que ellos lo pasen a los su
yos. y, eso necesita atención, 
restauración, cuidados, reno
vación. Todos, cada uno desde 
su sitio, tenemos obligaciones 
al resIJecto y en este caso nués
tro acierto es un acierto de 
amor. No cabe aquí la segrega
ción, ni la apropiación ni la re" 

. ducciófi), concluyó el alcalde 
que finalizó con una felicita
ción al programa y los premia
dos. En total unos seis minu
tos. Hubo aplausos de respeto 
para el alcalde. 
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SEVILLA NECESITA GASEOSAS 

JORNADA de reflexión. Eso era antes. Ahora, tras 
el13-M. puede esperarse todo de la jOrnada de re
flexión. Desde la convocatória 'dé botellón contra 

el alcalde Pepe Torres en Granada, a que le derriben al 
letrado Pepe Torres en Sevilla su casa de la calle San 
Fernando. Los teléfonos móviles pueden ponerse a 
echar hurpo con los clásicos SMS de la jornada de re
flexión. Siguiendo la tradicional costumbre de los men
sajitos y las movilizaciones en esta otrora sagrada jor
nada, si yo supiera escribir mensajes con las lentejitas 
del teclado del teléfono móvil, me pondría a lanzar mis 
mensajes, en la tónica (sué) del «España no se merece 
un Gobierno que le mienta»: 

«Sevilla no se merece un Ayuntamiento que tire el di
nero para llenarla de disparates». 

ANTONIO 
BURGOS 

«Sevilla no se merece que mango
nee el Ayuntamiento un comunista 
con pipa que apenas sacó 15.000 votos 
mal contados». 

«Sevilla no se merece que hagan con 
ella tantas perrerías y que conviertan 
la Alameda de Hércules en Marina 
POI:» 

y como compendio y moraleja de es
tos mensajes, lanzaría uno que dijese: 

«Recuperemos las fábricas de gaseo-
sas, para que se harten de hacer con 

ellas los experimentos». 
'le Es lo que colijo de lo que denuncia Don Villar, que ha . 
'sido el verdadero vencedor de la campaña electoral, el 
que' ha estado berrendo' en Sarkozy,llamando a las co
sás por su nombre, sin averg:onzarse de ser lo que fui
mos, dando leña, sin meterse enJa pastelería como Ra
joyo Rajoy vino al Prado a dar un mitin y dio el mitin. No 
se enteraron ni sus incondicionales votantes y se hartó 
de repartir merengues edulcorados,. cOn la que está ca~ 
yendo en Españá, en Sevilla y en la Humanidad, y cori 
unos señores que están haciendo un Estado de Diseño y 
un Ayuntamiento de Diseño en una Sevilla de Díseño, a 

l
· conveniencia de su permanencia en el poder. Don Vi

llar, que domina el lenguaje popular como'nadie, dice 
que el alcalde está como una regaera. En los últimos me-

i_~ __ .---,-__ ~ ______ _ 

ses el Ayuntamiento ha sido la Murga Regaera, dando 
tumbos y tirando el dinero. De ahí 10 de la Alameda: ho~ 
menaje Marina Dor a Regaera y su murga, él cargo de los 
murguistas cual regaera. 

y todo por culpa del' cierre de las fábricas de gaseo~ 
sas. Como no hay gaseosas para hacer los experimen
tos, los realizan en la carne viva de esta vieja dama, Sek 

villa. Viendo la Alameda (ay, Alameda) convertida en 
Marina Dor, Porcelanosa total, enelsevillanÍsimo Esti· 
lo Lladró que se han inventado, sentado en un banco 
Ikea de la Plaza Nueva hay que considerar la máxima de 
Eugenio d'Ors en la anécdota de la botella de champán 
francés carísimo desperdiciada por culpa de la inexpe
riencia de quien la descorchaba: 

-Los experimentos, con gaseosa ... 
En Sevilla antes no se cometían estas tropelías por

que había muchas fábricas de gaseosas para hacer los 
experimentos_ Usted quizá ha conocido en la calle 
Oriente la fábrica de La Casera, donde haCÍan las gaseo
sas de los experimentos a la vista del público, tras las 
cristaleras. En Triana estaba la fábrica de Gaseosas El 
Cachorro, tela clásica. En la Ronda de Capuchinos, el 
edificio historicista de La Unión Industrial y CQ:mer
cial, que era como la estación de laPlaza de Armas, pero 
para fabricar gaseosas. Y estaba El Progreso, marca de 
otra gaseosa. ¿Captan la gran metáfora de El Progreso? 
Cuando Sevilla era todavía Sevilla y no este Düsseldorf 
con Giralda en que nos la están convirtiendo, nQ estro
peaban nada porque los partidarios del Progreso (y la 
Modernidad) cogían su media docenita de gaseosas y 
con ellas hacían los experimentos que tuvieran por con
venientes. La palabra sigue, pero como no hay gaseosas, 
en nombre del Progreso ahora se están cargando a Sevi
lla. 

Urge, pues, la reapertura de las fábricas de gaseosas. . 
No por la reindustrialización de Sevilla, que también, I 
sino para evitar que hagan los experimentos directa- . 
mente con la vieja dama. Muchas gaseosas son las que I 
hacen falta aquí, para que se harten de hacer experi
mentos con ellas. 

Porque sino hay Casera, nos vamos. Nos vamos a en
terar de lo que vale un peine. 

---~-----_ ... ~._-_. 

I OPINIÓN I 5 

UNA RAYA EN EL AGUA 

REFLEXIONANDO 

. VAMOS a reflexionar, que es lo que 
toca. Ya, ya sé que tienes decidido. 
tu voto hace tiempo, como casi to

dos; los supuestos indecisos delos sondeos 
no suelen ser más que gente que no quiere 
decirle al encuestador lo que va a' votar. 
¿Sabes? Empeoraría mi opinión sobre ti si 
esperases al últi:rno día; eso es como votar 
al tuntún, 'como rifar la papeleta o echaría 
acarao cruz. Dehecho, ala inmensa mayo-
ría del electorado tampoco le hace falta la 
campaña; eso es un rito 
democrático, una litur
gia civil, pero apenas in
fluye en un cinco o un 
diez por ciento de los ciu
dadanos. Los demás deci~ 
den, dec~dimos, a lo largo 
del mandato, de lálegisla
tura; vamos madurando 
el criterio 'a tenor de los CAMACHO 
acontecimientos y del de-
sarrollo de la vida pública. Hay que estar 
muy inseguro para dejarse convencer por 
los argumentados de los mitines y estos 
discursos inflamados' de última hora tan 
sectarios, tan elementale's, tan zafiQ~; ¿O 
tú has oído en estos quince cUas algo que 
realmente te haya movido a pell,$,ar'h.'-'''Y'''''-''''"'"'"' ,,, , ""'-">~'-_ •• 

No, -te. décía reflexionar ~n el sentido 
amplio, sobre el significádo dé la jornada 
dé mañana: Como reparto de poder,. el ma
pa no va a variar gran cosa. Quizá Balea
res, quizá Canarias; quizá Sevilla, o Valla
dolid, y poco más. Pequeños ni;:írg~ne,s de 
mayorías. Y Navarra, claro. Eso sí es esen· 
cial, ya lo sabes, porque está enjuego elEs
tado de la Constitución del78; Ja España 
que conocemos, si. No te engañes, detrás . 
de esa muletilla de Zapatero, «lo qué quie
ran los.navarros», está la puerta alanexia-' 
nismo vasco. Pero la democracia alfinal, 
pone a cada uno en su sitio; va a llegar el 
día, nd muy tardío, en que él vaa tEmer que 
decir qué es lo' que les propone a los p.avá~ 
rros. y se puede meter en un lío gordo, ya 
lo verás. Bueno, nos puede mete:r, porque 
se trata, alfin y al cabo, de España. Pero es
to es otra historia; se va ahablar mucho de 
Navarra a partir del lunes. 

Mira, a mí lo,que más molesta de estas 
elecciones es no controlar mi voto. No sa
ber qUién se va.?caba~,beneficiando de él, 
a través de los pactos, ese mercado negro 
en el que tantas veces los,que menos apoyo 
sacan más poder obtienen. Yaverásladife
rencia entre el mapa dela noche del domin
go, con los colores d? la lista más votada, y 
el de después de los acuerdos; es legítimo, 
sí, pero lo que a menudo sud~de 'es', simple
mente, una burlaala volu]J.tad popular. Va
mos a ver casos escandalosos de especula
ción del voto. 

Así que quizá lo más interesante de ma~ 
ñana sea el resultado global: 'quién gana ' 
en el conjunto de España: Quiéri tiene más 
votos, que no siempre es igual a quién lo
gra níás concejales. Y ahí se vanáretratar 
Zapatero y Rajoy, e¡PSOE yel PP. Si ganan 
los socialistas, el presidente' tendrá una 
prórroga hasta las generales., que acaso 
sean en este otoño, y a Rajoy sé le pueden 
poner lás cosas'difíciles. Y si gana el PP ... 
ay, si gana el Pp, lo que quedácje legislatu
ra va a ser un' clamor. Un clamor de cam
bio, de 'alternanCia', de vuelco. Uri 'Gobier
no que pierde la ventaja en tre,s añós no 
puede continuar mucho más.;. ·¿O sí?Pase 
lo que pase, apuesta por el otóñó: yo:creo 
que este año vamos a votar dos veces ... 
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DESCUBRIENDO IAAMPLIACIÓN / El arquitecto navarro revela en un paseo con EL MUNDO las claves 

de su edificio / Los Reyes inaugurarán los nuevos espacios del Prado el próximo martes, tras 10 años de 'batalla' 

«Con este trabajo en el museo he extremado 
mi afán de libertad», dice Rafael Moneo 

ANTONIO Ll)CAS 
MADRID,- El Museo del Prado es 
otro. Igual, pero distinto. El arquitec
to Rafael Moneo (rudela, 1937) ha 
levantado un nuevo perfil de la pina
coteca, Es el más esperado de los 
acontecimientos que preñan la bio
grafía de la institución en sus casi 
200 años de vida, Yvoilá, El miérco
les abrirá sus puertas para el público 
la ampliación, el Cubo, la elegante 
arquitectura que suma al museo 
22,000 metros cuadrados, más de un 
50% de su superficie actual, 

El proyecto de Moneo, del que ha 
salido ileso a pesar de la tamborrada 
de inconvenientes que ha debido 

. sortear en los 10 años que ha durado 
la odisea de la ampliación desde que 
se convocó el primer concurso inter
nacional de ideas -y que quedó de
sierto-, es un diálogo elegante con el 
clásico edificio de Juan de Villanue
va, No un pulso, sino un equilibrio, 
una misma sístole que no rechaza la 
modernidad. <<Esta aventura ha sido 
muy complicada desde que en 2005 
comenzó a ejecutarse la obra. Pero 
creo que he salido reforzado, cum
pliendo el objetivo que me marqué, 
aunque me lo han puesto, por mo
mentos, muy difícíb>, sostiene etar~ 
quitecto y Premio Pritzker, 

Cada visita al nuevo edificio jun
to ,a Moneo' es una iluminación más 
sobre la enorme complejidad técni
ca de esta aventura, que se ha salda
do con un presupuesto final de 135 
millones de euros, EL MUNDO ha 
vuelto a pasear con el arquitecto por 
el Cubo y sus conexiones, pocos dí-

El respeto al contexto 
arquitectónico del Prado 
es una de las señas de 
identidad del proyecto 

as .antes de que los Reyes inauguren 
oficialmente -el próximo martes-la 
primera inmersión cierta de la pina
coteca ep el siglo XXI, 

El punto de partida comienza en 
el punto clave que sirve de tránsito 
entre la sede clásica. del museo y sus 
nuevas instalaciones: el ábside o Sa
la de las Musas, zona noble de la ins
titución en un principiO y que,' con 
los años~ se convirtió en un flanco 
débil del Prado, La sala luce un tem
peramental estuco romano de rojo 
fiero: <<Estos estucos se mantienen 
durante muchas décadas con su vi
veza, La caly el polvo de mánnol del , 
que salen son muy resistentes», afir
ma, El exterior de la Basílica -eomo 
llamaba Villanueva al ábside- es una 
de las zonas que'más intervenciones 
arquitectónicas ha sufrido en la his
toria del museo, exactamente siete 
desde la de Narcisn Pascual y Colo
mer en 1847. «Por dentro, la sala te
nia una doble altura que enlazaba los 
dos niveles de la pinacoteca original, 
Aqui estaban las pinturas de Ve
Iázquez, que ahora cuelgan justo en
cima denosotros». SJ,lbraya Moneo. 

El respeto al contexto es otro de 
los aspectos esenciales de la inter
vención del arquitecto navarro. «No 

es un proyecto que planteedemasia-· 
das novedades técnicas constructi
vas, pero si que propone una dificul
tad en cada punto, Desde el principio 
tuve claro que la expansión natural 
del museo tenía que hacerse hacia el 
solar de Los Jerónimos, por eso 
siempre conté con la Sala de las Mu
sas como lugar de paso principal de 
un edificio a otro. Aunque el primer 
proyecto [Moneo ha sufrido las in-

clemencias de varias rectificaciones 
en su idea original] era más. radical 
que lo que ahora veIDOS», 

A esta Sala de lasMusas se podrá 
acceder por la puerta principal del 
museo, la de Velázquez, después de 
más de medio siglo cerrada, Y será 
corredor, espacio de descongestión, 
'distribución y tránsito para llegar al 
vestIbulo donde el nuevo Prado ad
quiere entidad. Un cañón diáfano, 

elegante, sobrio, surgido de las ali
neaciones de! Pase<> del Prado y de 
la Calle Alfonso XlI, Un lugar con
cebido para articular' la relación en
tre los dos edificios del museo y que 
atenderá las necesidades' delvisi
tante con' puntos de información, 
cafetena, librena y un auditorio pa
ra 420 personas, Lo que en priocipio 
iba a ser una estructura acristalada 
ha pasado a convertirse un bello es-

El 'Cubo' suma 22.000 
metros cuadrados a la 
pinacoteca y su coste 
finales de 135 millones 

pacio rematado en una cubierta que 
acoge en la superficie un bosque de 
alma geométrica realzando así la es~ 
palda del edificio de Villanueva, a la 
vez que en el exterior desahoga el 
urbanismo de la zona"abriendo dis
tancia con el Cubo. 

«De las cosas que más me gustan 
. de esta obra es el resultado deljardín 

de boj que tenemos afuera», sostiene 
Moneo ya en su territorio. «La sensa
ción visual que ofrece el vestIbulo 
principal es muy interesante, Hace 
presente en todo momento el ábside 
del Prado, lo que perruite que para el 
visitante se produzca una transición 
muy natural entre este gran hall Y la 
construcción deVillanueva». 

El paso es limpio, abierto. Pues 
el Cubo esconde en su interior una 
feliz sorpresa por la amplitud de los 
espacios, algo que contrasta con la 
discreción y pulcritud del edificio 
visto desde el exterior, La impor
tancia de la ampliación es vertical. 
Pues tiene tanto espacio hacia arri
ba como hacia abajo, donde están 
las salas de máquinas y los almace
nes, el verdadero prodigio técnico 
de este proyecto, donde está tam
bién el montacargas más grande de 
Europa, capaz de elevar el Guemi-
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ca sin desmontarlo y de soportar 
hasta 9.000 kilos de peso. 

Moneo supervisa, pasa la punta 
de los dedos por la pared, observa 
detalles aún por rematar ... «Los ma~ 
teriales suponen otro de los aspec~ 
tos más notables de este trabajo», di· 
ce. Bronce, granito, piedra de Col
menar, madera, estuco y vidrio se 
combinan con annonía y dispensan 
nobleza a la zona de Los JerÓnimos. 
«Era otra manera más de respetar la 
buena elección que tuvo Villanueva 
escogiendo la piedra. Asimismo, la 
piel de ladrillo que envuelve el Cubo 
se impuso desde el principio. A mí 
me pareCÍa, teniendo Los Jerónirnos 
y la Academia al lado, y siendo un 
edificio pequeño, que el vidrio, el 
material más común del fin del siglo 
XX, provocada unos reflejos incó
modos respecto a la arquitectura 
contextuab, apunta Rafael Moneo. 

Las ~alas de exposiciones tienen, 
ahora sí, una enonne flexibilidad. 
La muestra de la colección de los 
pintores del XIX será la primera 
prueba empírica de esta aventura 
museística. La planta principal y la 
primera articulan varias salas con 
un eje común: la poderosa linterna 
que distribuye la luz por los espacios 
expositivos. ;;l.Así, el uso de Villanue
va como contenedor excl~sivo para 
la colección permanente afianzará 
el espíritu original del Prado». 

En el primer piso, además de las 
salas para piezas de gran formato, 
destaca un pequeño espacio de gabi
nete para obra en papel, algo así co
mo una cámara íntima, forrarla en 
madera. Por las escaleras mecáni
cas que facilitan el acceso a los pisos 
superiores, se llega al espacio más 
significativo y protagonista de la 
ampliación, y el que más polémica 
(inútil) ha desatado: el claustro de 
Los Jerónimos (hacia 1670), que re
cupera su nivel original. De él nac;e 
la linterna que lanza luz a los niveles 
inferiores de exposición. Éste será 
un espacio de descanso rematado 
con escultUras de la colección de es-

El polémico claustro de 
Los Jerónimos queda al 
final realzado como no 
lo ha estado nunca antes 

tatuaria clásica de la pinacoteca 
(esenciahnente los Leoni). Yel pro
pio claustro se convierte de algún 
modo en pieza de exhibición, en es
cultura misma. «Lo que se ha añadi
do al Prado no tiene el carácter de 
intervención autoritaria a la manera 
de la que planteó Ieoh Ming Peí en el 
Louvre», apunta Moneo. «Esta pro
puesta es más simbiótica. Se trata 
de conservar la identidad de lo origi
nal y, a la vez, mantener la autono
mía de la ampliación con este enhe
brado de episodios constructivoS,). 

El remate del claustro, casi a mo
do de corona, es una bella entre
planta inundada de luz que entra a 
través de una loggia con vistas al 
edificio de Villanueva. Allí están los 
talleres de conservación y restaura
ción. «Hemos intentado que el 
claustro sea un elemento estructu
rante de todo el orden del edificio. 
Así que ha ganado un papel princi
pal que realmente nunca tuvo an
tes», remata Moneo. Fin del reco
nido. Está satisfecho. Ha resistido 
las zancadillas que unos y otros le 
han puesto. Al final la arquitectura 
le da la razón. «Creo que con este 
trabajo he extremado mi afán de li
bertad,>, dice. Una vez más. 

La pintura española del XIX recupera la voz 
Las nuevas salas de la pinacoteca rescatan tras muchos años de olvido a los grandes 
artistas españoles desde el neoclasicismo a Sorolla, un siglo de pintura por descubrir 

A.LUCAS 
MADRlD.- El siglo XIX en España 
dio de- si un grupó de pintores a los 
que el tiempo y el capricho de las 
modas fue esquilmando. Desde los 
deudores· del' neoclasicismo en el 
primer tercio del siglo hasta los ar
tistas de veta romántica, simbolista 
y realista. Todos ellos conformaron 
una gran escuela sepultada. 

Las últimas décadas del siglo XX 
les ratonearon el lugar que les co
lTesponde en la historia de la pintu
ra moderna. Y el Prado, por distin
tos motivos, contribuyó por muchos 
años a ese abandono. Algo que pa~ 
rece subsanado con los nuevos es
pacios que añade al museo ,la am
pliación, que tiene como apuesta de 
su estreno la más importante dejas 
exposiciones que se ha dedicado a 
aquella tradición de pintores nece
sarios y, hasta: ahora, estudiados 
con sordina. 

La exposición" titulada, El siglo 
XIX en el Prado, abierta hasta el 
próximo mes de,abril en las nuevas 
salas del Cubo de Moneo y de la 
que SOIl'c?,misarios J()sé, Luis Díez 
y Javier Barón, reúne con carácter 

didáctico y afán de revelación casi 
100 pinturas y 12 escultura.s de 
más de 40 creadores. «La muestra 
será una sorpresa para la gran ma
yoría de los visitantes", subrayan 
los comisarios. «En este siglo se dio 
una continuidad perfecta desde 
Goya a Sorella. y ése itinerario tan 
claro y rotundo es lo que hemos 
querido enseñar aquÍt}. 

Hay mucho por descubrir en el 
caudal delos pintores del XIX. Go
ya abre la exposición y lo que suce
de después, lo que va viniendo, su
ma momentos prodigiosos que' no 
deberían haber engrosado el humo 
del olvido. Ahí está el valenciano Vi
cente Lópe.z, con su academicismo 
insurgente; los Madrozo y la sabidu
ría del detalle; la delicadeza costum
brista (y suburbial) de Alenza; la 
presunta sacarina de Esquivel, del 
queelPrado compró hace unos me
ses el que se considera su mejor 
desnudo femenino, Nacimiento de 
Venus (1842); sin olvidareldesma
yo envolvente de Rosales; el prodi
gio .de Fortuny, su modernidad; el 
entusiasmo, de Pinazo; la sorpresa 
de los paisajes de .Beruete y el tem-

blor sísmico de la obra de Sorolla, el 
más internacional de aquella cofra
día de maestros tapados. 

La exposición comienza con La 
marquesa de Santa Cruz (1805), de 
Goya, y se remata con Chicos en la 
playa (1910), de Sorolla. «Entre uno 
y otro será posible descubrir a nu
merosos pintores. Primero, porque 
desde,.hace 10 años estas obras no 

La muestra se abre al 
público el miércoles e 
incluye a Goya, Rosales, 
Fortuny, los Madrazo". 

se han vuelto a ver. Y segundo, por
que algunas de las obras más singu
lares no llegaron a entrar en el Ca
són [donde la colección del XIX es
tuvo malmostrada hasta 1997]», 
atajan los comisarios. 

Uno de los momentos más vita
mínicos de El siglo XIX en el Prado 
es la sala que acoge la pintura de 
historia, con piezas clave como El 

testamento de Isabel la Católica, 
de Rosales. Pintura monumental. 
{,Nunca antes se ha podido con
templar este conjunto de telas con 
la calidad que aquí recobran. To
das han sido limpiadas y ahora 
ofrecen su potencia con enorme 
plenitud. Son obras muy importan
tes para dos o tres generaciones de 
historiadores, que sólo las han po
dido estudiar en los libros)}, apun
tan los responsables de la muestra. 

Es el momento propicio para ba
nenar los tópicos que han caído so~ 
bre esta tradición. No son ni pinto
res almibarados, ni folcloristas de 
viejo cuño: «La pintura narrativa 
puede ser gl"an pintura. Y nada tópi
ca. En estos cuadros, indepenclien
temente de su temática, se advierte 
que aquellos artistas tenían, sobre 
todo, una calidad técnica asombro
SID>, apuntan Díaz y Barón. 

Ésta era una deu,da pendiente, un 
ajuste de cuentas' en favor- de unas 
escuelas malogTItdas que ahora, por 
fin, más de un siglo' después; recu
peran su lugar en la historia del ar
te, en la dinastía del Prado; donde 
quisieron estar y merecen. 

ÁI":lra, t".'.h/!l.rn l1768w 18271. da la bienvenida a un visitante ayer, a la entrada del 'Cubo' de Mone04/ SERGIO GONZÁLEZ 

Cinco días de visitas gratuitas DARÍO PRfr."TO 
MADRID.-Paradar aco
nócíh:--'Ia' ampliación, la 
visita: aI-Museo del Prado 
será gratuita entre el 
miércoles 31 de octubre y 
el domirig'o 4 de noviem~ 
breo Además, quienes no 
puedan acudir entonces 
podrán reservar durante 
esos días una entrada 
gratuita para acceder al 
museo en una fecha del 
mes de noviembre. 

ción, «el mejor arte creaw 

do en España durante el 
siglo XIX, el siglo que vio 
nacer el museo», como las 
definió ayer el directorde 
la institución, Miguel Zu
g-aza,durante la presenta~ 
ción de la muestra. 

ción e investigación) y 
los comisarios de la 
muestra, José Luis Díez y 
Javier Barón. 

Entre todos, explicaw 

ron el proceso de recupe~ 
ración de los artistas y las 
obras que,componen este 
recorrido por el siglo del 
romanticismo y las revow 

luciones. Un rescate qúe, 
según Díez, se produce 
con tres décadas de retra· 
so respecto a otros muw 

seos de prestigio. 

Esta demora es, según 
el comisario, resultado de 
varios factores: «Por un 
lado la política museísti~ 
ca. Pero también habría 
que hablar de la evolu
ción de la sociedad espaM 
ñola, que durante el siglo 
XX ve al XIX como repre
sentación de los valores 
conservadores de los que 
quiere huir. Muchas de 
las pinturas de esta expo
sición han sido reprodu
cidas en los manuales de 

historia para' transmitir 
uná serie, de vaI()res, por 
ejemplo durante el fran
quismo;Hay que remrdar 
que, durante la' segunda 
rnitad del siglo XX, mu
chas de las películas his
tórícas de Cifesa se basa
ron en estos cuadros}}. 

En éste sentido, el mll· 
seo ha progl'amado una 
serie de actividades para· 
lelas, como ciclos de cine 
y teatro. Asimismo, se ha 
dedicado una sala para 
presentar 'El toro mari· 
posa', de Goya, una de las 
últimas adquisiciones. 

Los visitantes que ac~ 
cedan al 'Cubo' de Moneo 
se encontrarán con las 
piezas de la nueva exposiM 

Acompañaron a Zugaw 

za Javier Ayuso, (direc
tor de comunicación del 
BBVA, empresa patroci
nadora de la exposición), 
Gabrielle Fina1di (direc
tor adjunto de conservaw 
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Sevilla 
El tren de la Dlodemidad 
Una ciudad que crece y se transforma a golpe de 

exposiciones (dos en el siglo XX) encara el siglo XXI con 

una meta: la modernidad 

POR MERCEDES BENfIEz 

S
EVILLAno tenía AVE, 
hi siquiera preparaba 
la Expo 92. Ni tampoco 
tenía metro (aunque hu

. biera un primer aguje
ro que permanecía enterrado). 
Tampoco había euros ni los pisos 
valían lo que ahora. La transfor
mación de Sevilla en los últimos 
veinticinco o ventiséis años pue
de calificarse de espectacular si 
se tiene en cuenta que la ciudad 
ha crecido a golpe de exposicio
nes. Primero fue la de 1929 que 
cambió la cara de la ciudad. Pero 
desde aquella muestra iberoame
ricana a la que los sevillanos de
ben la plaza de España, la de Amé-

rica o un buen número de los se
ñoriales pabellones que se extien
den por la Palmera o por las inme
diaciones del Prado de San Sebas
tián, mucho ha cambiado Sevi
lla. 

Hace veintiséis años era preci
samente cuando, en enero de 
1981, el Ayuntamiento de Sevilla, 
a través del entonces alcalde Luis 
Uruñuela. formalizaba su peti
ción de apoyo para que la capital 
hispalense fuera la sede de la Ex
posición Universal 1992. La «Ex
po», como se la bautizó popular
mente, no sólo supuso la llegada 
de numerosos extranjeros y 42 mi
llones de visitas, sino que trans
formó por completo la ciudad. Se 

construyeron nuevas vías, se le
vantaron grandes edificios, se 
aprovechó el Monasterio de la 
Cartuja, ahora convertido en Cen
tro Andaluz de Arte Contemporá
neo, experimentando una gran re
habilitación. 

Para 1992 se construyeron va
rios puentes nuevos: el de la Bar
queta, el del Alamillo, el del Cris
to de la Expiración o el del Cente
nario, una especie de réplica del 
de San Francisco a pequeña esca
la al que los sevillanos hasta pu
sieron mote, llamándole «don pa
quitm). 

Además, Sevilla vio cómo se ti-

La Pablo de Olavide se ha convertido en la 
segunda Universidad de la ciudad y han 
surgido nuevos barrio como La Buhaira y San 
Bernardo, las nuevas millas de oro 

La Plaza Nueva, ya reformada como parte de la gran zona peatonal que será el centro histórico sevillano 
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raba el famoso muro de la calle 
Torneo y se abría la zona noroes
te de la ciudad al río, se ponía en 
marcha un nuevo sistema viario, 
se ampliaba el aeropuerto, des
aparecían las antiguas estacio
nes de Plaza de Armas y San Ber
nardo y se creaba una nueva esta
ción. La de Santa Justa sería la 
estación que albergaría sin duda 
el proyecto más emblemático: el 
primer tren de Alta Velocidad de 
España que, esta vez, empezaba 
en Sevilla. Pero la Expo también 
dejó, además un parque temático 
Isla Mágica que, pese a los cons
tantes problemas económicos, no 
tiene nada que envidiarle Port 
Aventura, una nueva zona univer
sitaria y un parque empresarial 
en Cartuja 93. También un nuevo 
parque, el del Alamillo y muchas 
más infraestructuras. 

El crecimiento seguía impara
ble: la ciudad también veía surgir 
un nuevo proyecto: la Pablo de 
Olavide se convertía en la segun
da universidad de Sevilla. Sur
gían nuevos barrios: La Buhaira 
y San Bernardo se convertían en 
las nuevas millas de oro de la ciu
dad a la vez que se disparaba el 
precio de la vivienda. 

Ahora Sevilla está a punto de 
sufrir una nueva transforma
ción: la del metro, el carril bici, la 

peatonalización de prácticamen
te todo el centro o el tranvía. La 
Sevilla del futuro también conta
rá con un proyecto que se ha visto 
envuelto en la polémica pero que 
podría ser la seña de identidad de 
la segunda transformación: la To
rre Pelli diseñada por el arquitec
to Cesar Pelli, ganador del con
curso que convocaron las Cajas 
sevillanas para elegir el diseño 
del primer rascacielos de la capi· 
tal andaluza. La Torre Puerto 
Triana, como ha sido bautizada, 
es un proyecto de un rascacielos 
de 178 metros de altura, con una 
superficie de 46.550 m2. El edifi· 
cio de planta circular, se elevará 
para culminar en unjardín de in
vierno. 

Con tantos proyectos, un tráfi
co de infarto y unos precios en la 
vivienda que han mandado a vi
vir al extrarradio a buena parte 
de la población, «la ciudad de las 
personas) como reza el lema del 
Ayuntamiento, resulta en los últi
mos años un verdadero suplicio 
para los sevillanos. Sin embargo, 
cuando los agujeros se tapen y se 
acaben las obras, Sevilla será 
una ciudad que no solo Viaje en 
AVE sino que estará a punto de 
subirse en su último tren: el de la 
modernidad que la equipare con 
las grandes ciudades europeas. 

El Metro 

El proyecto más importante y en el 
que se ha invertido 428.5 millones de 
euros. La idea es que tenga una longi
tud de 18,5 kilómetros y 23 estacio· 
nes, 9 en superficie, 3 semienterra
das y 11 subterráneas. Irá de Mairena 
del Aljarafe a Montequinto. Será 
realidad en otoño de 2008. Dicen. 

El ca .... il.bici -.... ... - ~-

... - . . 
Ya es presente: EI6arril bici, cor.(el..
que cuentan ja mayoría de avenidas, 
recorrerá 76 kilómetros. También irá 
reservado para sillas de ruedas. 

El Metrocentro 
Es un tranvía desde el Prado de San 
Sebastián a la Plaza Nueva. Va unido 
a la peatonalización de la calle San 
Fernando hasta Plaza Nueva, incluyen· 
do la Avenida de la Constitución. En 
segunda fase seguirá hasta las esta· 
ciones de Santa Justa y San Bernardo. 

Metrosol·Parasol 
4.500 metros llenos de restos de 
edificaciones y un museo, está en 
plenas obras en la Encarnación. Jür
gen Mayer propone un enorme centro 
urbano. El proyecto, cuyas «setas» 
pueden verse, es ubicar el mercado 
del a Encarnación y encima comer· 
cios. 

I 

ANÁLISIS DE SEVILLA CAPITAL 

Dato inicial 
Población total 

Población de mujeres 

Población de hombres 

Porcentaje de poblaCión de mujeres 

Porcentaje de población de hombres 

Tasa de analfabetismo 
Póblación extranjera 

Población extranjera de mujeres 

Población extranjera de hombres 

Población activa 

Población ocupada 

Población parada 

Tasa de actividad 

Tasa de actividad de mujeres 

Tasa de actividad de hombres 

Paro registrado a 31 de Marzo 

Matrimonio según lugar donde fijan su residencia 

Mujeres divorciadas y separadas 

Hombres divoriciados y separados 

Nacidos vivos según residencia materna 

Mujeres nacidas vivas 

Hombres nacidos vivos 

Defunciones 

Defunciones de mujeres 

Defunciones de hombres 

Alumnos de educo básica en centros publicas 

Alumnos de educo secundaria en centros púlicos 

Alumnos de educo básica en centros privados 

Alumnos de educo secundaria en centros privados 

Centros de educación básica públiCOS 

Centros de educación secundaria públiCOS 

Centros de educ.básica privados no concertados 

Centros de educo secun. privados no concertados 

Mujeres con estudios de.Jet grado·Diplomatura 

Hombres con estudios de.Jet grado-Diplomatura 

Mujeres con estudios de Je!" grado·Licenciatura 

Hombres con estudios de 3er gradO-licenCiatura 

Mu~res con estudios de 3er grado-~octorado 
Hombres cOn estudios de 3" grado; OoctOlado 

-, Jnmigracionesdel ... tlPfieto(]é espaOOIes 

lrunigraciones del extranjero de eXtranjeros 

Inmigración interior total 

Emigración interior total 

Líneas de la compañia Telefónica en servicio 

Líneas ROSI en servicio 

Número de hogares unipersonales 

Edad media de la población 

Con~ul!l0 de energía eléctrica 

Tasa de ocupación 

Tasa de ocupación: mujeres 

Tasa de ocupación: hombres 

Ta~eparo 

Tasa de paro: Mujeres 

Tasa de paro: Hombres 

Centros de salud de atención primaria 

Nº de establecimientos con actividad económica 

Parque de vehículos: Turismos 

Número de hoteles 

~
_llAtos:nElXl'RO\lIlIC1A: 

Supemcie total: 14.042 km' 
Población: L835.077 habitantes 
Municipios: 105 

Tasa an", media 
Dato inicial Año inicial Dato final Año final acumulativa (%) 

645.817 1981 704.414 2006 0,35 

337.569 

308.248 
52,27% 
47,73% 

6,0% 

1917 
899 
L018 

205.392 
157.883 

47.509 
45,69% 

23,13% 
72,09% 

84.674 

3.760 

2.931 
1.716 

12.013 

5.751 
6.262 
4.897 

2.438 

2.459 
60.401 
42.851 

52.537 
19.457 

130 

51 
118 

28 

143 

6 
5.122 
7.011 

209m 
11.614 

15932 
31,6 

1369.349 
76,90% 

23)0% 

10 

35.222 
220.339 

35 

1981 368.622 2006 

1981 335.792 2006 

1981 52,33% 2006 

1981 47,67% 2006 

1981 2,60% 2001 

1981 20.722 2005 

1981 10.911 2005 

1981 9.811 2005 

1981 308.647 2001 

1981 238.160 2001 

1981 70.487 2001 

1981 54,06% 2001 

1981 42,68% 2001 

1981 66,89% 2001 

1983 46.839 2006 
1980 3.430 2005 

1981 12.697 2001 

1981 7.520 2001 

1980 7.905 2005 

1980 3.907 2005 

1980 3998 2005 

1980 6.088 2005 

1980 3.003 1005 

1980 3.085 2005 

1990 33.506 1004 

1990 36.350 2004 

1990 28.576 2004 

1990 25.034 1004 

1990 99 2004 

1990 57 2004 

1990 31 2004 

1990 18 2004 

25.345 2001 
22.268 2001 

25.686 2001 
27.573 2001 

L838 
3.732 

19'88 340 

1988 " 5.110 
1988 . 12.481 

1988 19.390 

1988 209.111 
2000 17.310 

1981 43.253 
1981 39,3 

1987 2.78L347 
1981 77,20% 

1981 73.00% 
1981 80,20% 

1981 22,80% 
1981 27,00% 

1981 19,80% 

1992 32 
1998 56.171 

1991 308.738 
1988 85 

2001 

2001 
~200'.i 

2005. 

2005 
2005 

2005 
2005 

2001 

2005 

2005 
2001 

2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2004 
2005 

1003 
2005 

0,35 

0,34 
0,00 

·0.01 
·4)0 

10,43 

10~6 

9~0 

1,06 
2,08 

1,99 

0,84 

3,11 

·0,37 

·2,54 
·0,37 
7,61 

7,67 

·~66 

·1,53 
·1,78 
0,87 
0,84 

0~1 

·4.12 
·~17 

·4,26 
,82 

·1,93 
0,80 
-9,11 

·3)1 

5;23 

48,n 
5,38 
6)7 

0,00 
8,31 

5.12 

0~1 

4,02 
0,02 

,0,07 

10,18 

6~2 

2,85 
5,36 

Número de plazas en hoteles 6.475 1988 14.005 2005 4.64 
Viviendas familiares principales 17L513 1986 226.621 2001 ~87 

(-) Datos 00 disponibles fuente: JnstiMo de Estadistica de Andalucia 
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El gran timo de la arquitectura moderna 
El crítico Deyan Sudjic denuncia en 'La arquitectura del poder' los mecanismos por los que los políticos y los millonarios 

se valen de los mejores estudios del mundo para disfrazar sus proyectos especulativos y sus ataques de megalomanía 

UJIS ALfuVlANY 
MADRlD.- San Petersburgo, enero 
de 2007. El arquitecto holandés 
Rem Koolhaas; furioso después de 
perder un concurso en la ciudad de 
los zares, denuncia que el circuito 
de los ·grandes estudios intemacio~ 
nales es un fraude que sólo sirve pa~ 
ra dar coartada artística a los planes 
especulativos y/o megalómanos de 
los políticos y las multinacionales. 
En consecuencia, Koolhaas llama a 
sus colegas a que no participen en 
ningún concurso durante un año. 

Mientras, en Londres, el arquitec
to, periodista y escritor Deyan Sud
jic, sonríe. Dos años antes, Sudjic 
(conocido por el ensayo 100 miles 
city) había publicado el libro La ar
quitectura del poder (editado ahora 
en Espaúa por Ariel), 300 páginas 
demoledoras que reflejan la rela
ción de los arquitectos con los políti
cos y los millonarios de todos los 
tiempos ... y que no deja en el mejor 
lugar posible al propio Koolhaas. 

<<Koolhaas se negó a participar en 
los concursos para la Zona Cero de 
Nueva York», escribe Sudjic en su 
libro. «Según él, representaban un 
intento de crear un monumento a la 
autocompasión a escala stalinista. 
Y, sin embargo, por esas mismas fe~ 
chas, se afanaba por conseguir el 
encargo para co.nstruir la torre más 
alta de Pekín, poniéndose al servicio 
de un Estado del que difícilmente 
podna decirse que es menos autori
tario que Estados Unidos». Y la cla
ve está en eso de «al s~rvicio de ... }~. 

La. arquitectura del poder, en rea
lidad, es un ensayo de tesis. Primera 
consideración: a cualquier hijo de 
vecino que alcance cierta cuota de 
poder (económico o político) le en
tra un insoportable entusiasmo ar
quitectónico que suele tener que ver 
con su deseo de pasar a·,la posteri
dad, con su ánimo de lucro, o con ~ 
las dos cosas. Segunda considera
ción: los arquitectos Oos de todos 
los tiempos) son las víctimas propi
ciatorias de esos hombres de poder, 
siempre dispuestos a vender su al
ma al diablo por un encargo que ali
mente su deseo de pasar a la poste
ridad, su ánimo de lucro ... o las dos 
cosas a la fez. 

El abogado de Calatrava 
«¿Que qué me dicen los arquitectos 
cuando leen el libro?)}, escribe Sud~ 
jic a EL MUNDO en un correo elec
trónico: «Norman Foster dice que 
disfrutó mucho, que lo leyó como 
una novela llena de enjundia. 
Jacques Herzog me dijo que está 
bien, pero se quejó de que Koolhaas 
aparece demasiado. Y Calatrava ... 
No creo que lo haya leído. Ya habna 
avisado a sus abogados. En cuanto a 
los políticos, sé que Vaclav Havello 
ha leído y que le ha gustado. Pero 
es, seguramente, el político con me
nos apetito arquitectónico de la His
toria, o sea, que no cuenta». 

Calatrava (vapuleado hasta el 
sonrojo en las páginas de La arqui
tectura del poder), Herzog, Fóster, 
Koolhaas y toda la quinta de arqui
tectos de alta costura responden, en 
cualquier caso, al mismo cuento 
fáustico: el del pobre buen chico con 
talento que se encuentra un día con 
Satanás y vende su destino. 

Aunque dentro de ese relato ca
ben variaciones. Está el caso de Phi: 
lip Johnson, empeñado en perseguir 
al diablo por todo el mundo, ya sea 
escribiendo para un periódico fascis
ta, traicionando, difamando o apro
piándose del trabajo ajeno. Otra va
riante es la del genio calculadamente 
despistado como Le Corbusier, 'que 
lo mismo se dejaba manosear por los 
fascistas que por los stalinistas; o la 
del maestro acosado, como Mies van 
der Rohe, que dibujó una cruz gama
da sobre su proyecto para el Pabe-

llón 'de Alemania en la Exposición 
Universal de Bruselas por si colaba. 

<<Nunca se ha 'conStruido tanto ni 
tan rápido como ahora. Pero los im
pulsos de arquitectos y clientes son 
lós mismos», explica Sudjic, que, eso 
sí, adplite un caso histórico nuevo: el 
del arquitecto-v~piro que convence 
al político provinciano de que su ciu
dad necesita un caro museo con for
ma de i.accidente aéreo?"Gameb,a gi
gante? ¿crucero hundido? 

¿Excepciones? Las hay: <<Recuer~ 
do una carta de renuncia de Aldo 

La puerta para 
pasar a la Historia 

La otra historia que 
cuenta Deyan Sudjic en 
'La arquitectura del po~ 
der' es la de los políticos 
capaces de perder los pa~ 
peles por aparecer en 
una foto junto a un arqui
tecto en la ingenua cre M 

encia de que ésa .es la 
puerta de la Historia. 

tabón. Otros, como Sa~ 
dam Husein, pensaron 
que un buen proyecto de 
millones de metros cua
drados (en su caso, la 
Mezquita de la Madre de 
Todas las Batallas) era la 
manera de ganarse las 
puertas del paraíso des
pués de una vida de exce
.sos y laicismo. 

Rossi admirable. Se dirigía a Michael 
Eisner, el jefe de Disney por enton

. ces, que le había encargado un hotel 
en EuroDisney y que no paraba de 
entrom~terse. Rossi le puso: 'El últi
mo arquitecto italiano que tuvo un 
gran proyecto en Francia fue Berni
ni, empleado por el rey. Yo. no. soy 
Bernini, claro, pero el problema es 
que usted se cree el rey de Fráncia'». 

Frank Gehry es, según Sudjic, el 
caso más «interesante e inusual de 
arquitecto que emplea su fama y el 
dinero de los grandes clientes para ir 

Albert Speer, Adol! Hitlery Arno areker, en París.! AP 

más aliá, Y no sólo para repetir la 
misma fórmula uria y otra Ve7»). 

Mientras, el fallecido Enric Mira
nes y su víuda, Benedetta Tagliabue, 
merecen la consideración de santos 
por su martirio en Edimburgo, donde 
construyeron el polémico Parlamen
to de Escoda. d..a obra es magnífica: 
es paisaje y objeto a la vez. Pero se ha 
convertido en símbolo de todo lo que 
puede ir mal en la gestión de un pro
yecto y los políticos volvieron a los 
ciudadanos contra los arquitectos de 
manera detestable». 

pas.Aquel Hitler, en la ci
ma de su éxito, se haCÍa 
acompañar por sus dos 
arquitectos (Speer y Her
man Giesler) y por el es
cultor Arno Broker. 
Cuando el trío salió de 
Les Invalides, donde des
cansan los restos de Na
poleón, Hitler se dirigió 
al grupo y les instó a ha
cer algo todavía más 
grande para el día de su 
muerte. 

Aunque no sólo los po· 
líticos autoritarios sufren 
del mal del cemento. De
jan Sudyic también cita a 
Fran~ois Mitterrand y re
conoce en él gestos urba
nísticos que le emparen
tan con Josef Stalin. 

Ceaucescu, por ejem
plo, contrató a una legión 
de arquitectos que llena
ron Bucarest de desola
dores bulevares. Su pro-' 
pósito era convertirse en 
el heredero legítimo de 
NapoleónlIl, el promotor 
de la transformación del 
París de Haussmann. Mo~ 
butu Seseko levantó un 
Versalles en la selva del 
Congo (entonces Zaire) 
para ponerse a la altura 
de Luis XIV. YSiaUnpuso 
patas arriba Moscú para 
mirar de igual a igual al 
zar Pedro el Grande que 
dibujó San Petersburgo q 
golpe de escuadra y car-

Más conocido es el ca
so deAdolfHitler, que en
contró en el encantador 
Albert Speer a su'interlo
cutor preferido y a su ar
quitecto de . cabecera. 
Aunque la historia de 
Speer es conocida de so.;. 
bra, Sudjic recuerda en 
su libro un par de escenas 
significativas. La primeM 
r:a de ellas se produjo en 
los primeros tiempos del 
HI Reich, cuando Hitler, 
en una fiesta; advirtió 
que su arquitecto no esta~ 
ba suficientemente abriM 

gado y que pasaba frío. 
Sorprendentemente, el 

Führer se quitó su cha~ 
queta y la puso sobre los 
hombros de Speer. 

El segundo recuerdo 

. remite a 1940, cuando el 
dictador hizo la única viw 
sita de su vida al París que 
habían ocupado sus troM 

Aunque- hay una eXM 
cepción, según- Sudjic: 
«Creo que la Barcelona 
de los años de Pasqual 
Maragall sigue siendo to
davía un ejemplo de ciu
dad que usa la creativiM 

dad de una manera inteli
gente, no sólo como un 
trofeo que se coloca en la 
vitrina. Aunque quizá eso 
fue mérito, sobre todo, 
del Plan Cerdá y del En
sanche del siglo XIX». 
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DESCUBRIENDO LA AMPLIACIÓN / Un umbral de diseño 

ANTONIO LUCAS 
MADRID.-Aparecen las Pl.lertas ca
si inesperadas,- dísimulando su enig
ma, su magia. Si se cierran tienen al
go de llaga quieta, casi de bosque 
mudo. Pero cuando se abren dé nue
vo (o como por vez primera) desa
rrollan una danza robusta, surgen 
como puertas que no son puertas, ca
si a la manera de Huxley, pues quie
ren ser en -sí mismas una percepción 
del espacio al que invitan. 

Cristina Iglesias (San Sebastián, 
1956) recibió hace algo más de tres 
años una llamada del arquitecto Ra
fael Moneo, autor del proyecto de 
ampliación del Museo del Prado. És
te le dijo qU,e inventara algo para un 
imprevisto: el hueco que había que 
ablir en la fachada del edificio y que 
reclamaba un portón, Iglesias reco
noció el telTeno, observó la abertura 
en la que intervenir y desarrolló una 
pieza en bronce, «una escultura 
adaptada al espacio d~ una puerta>:), 
dice, dividida en seis módulos (cua
tro móviles y dos fijos) que confec
cionan un tapiz vegetal de 22 tonela
das de peso impulsado con articula
ción hidráulica. 

«En mi trabajo está muy presente 
el tema del pasaje, las fonnas que 
pueden ser umbrales de algo .. ' Había 
muchos elementos que me eran cer
canos para poder cumplir con el, en
cargo de Moneo. Además, me intere-

Las puertas, fundidas en 
bronce, se irán moviendo 
a lo largo del día como 
una 'arquitectura' viva 

saba la idea de movimiento que re
queda esta pieza, pues me pelmitía 
pensar en una propuesta más com
plejm), explica la artista. 

Las puertas diseñadas por Cristi
na Iglesias se han convertido en uno 
de los referentes contemporáneos de 
la modernización del Prado. No es 
un aplique más del nuevo edificio, si
no que la obra está concebida para 
que tenga vida propia en la fachada 
principal del Cubo. «Permanecerá 
abierta durante el día -aunque, en 
principio, es un acceso para oCZl,sio
nes especiales-o Y se mostrará de 
muy distintas maneras según pasa la 
jornada>" afÍlma Iglesias. 

El sistema informático que mueve 
la puerta ofrece cinco posiciones dis
tintas de las hojas. Esto le da un ca
rácter mútante, cambiando cada dos 
horas su forma original durante el 
tiempo de apertura del museo. «Me 
interesa mucho que se entienda mi 
trabajo como una instalación en 

El Prado, puertas al futuro 
La escultora Cristina Iglesias diseña para uno de los accesos 
al 'Cubo'de Moneo una obra poética y móvil de 22 toneladas 

tas se abren hacia adentro y hacia 
afuera con un movimiento muy ar
mónico, invadiendo levemente el es
pacio de la entrada y creando distin
tas formas», subraya la autora. 

Las posibilidades de apertura de 
las puertas crean un mínimo corre
dor, un extraño pasadizo inconcreto. 
La abstracción vegetal que dibuja el 
cuerpo de cada u.Q.a de las rotundas 
planchas que conforman la escultura 
crean un paisaje de abstracción muy 
sugerente. «Lo arbóreo es un motivo 
constante de mi obra. Me gusta la fi
sicidad que ofrece el dibujo de las ra
mas en las pueltas, tiene algo inquie
tante. Además, implícitamente son 
un homenaje al Jardín Botánico, que 
está aquí alIado, y dialogan con el 
bosque de boj diseñado por Moneo 
sobre la nueva terraza de la institu
cióm>, apunta Iglesias. ~<Al ver la obra 
en lo que ya a ser su lugar definitivo, 
ésta toma nuevas lecturas. La dimen
sión que adquiere en la fachada del 
Cubo es muy importante, y desde el 
momento en que se hace presente en 
el lugar se convielte también en una 
pieza pública con autonomím>. 

El bronce que da cuerpo a las 
puel1as, fundidas a la cera perdida, 
conceden una nobleza sugerente a la 
tapia vegetar que ha concebido la ar
tista. La resistencia del metal alcanza 
un aire de levedad, vibrante incluso. 
«Los materiales suponen una de mis 

«Ser la única artista 
contemporánea con 
presencia permanente en 
el Prado era un reto», dice 

pautas de investigación en el arte», 
afirma Iglesias. Y el bronce articula
do como lo hace aquí provoca una 
sugerente experiencia visual. 

Cristina Iglesias se ha convertido 
en la primera artista que interviene 
con carácter de permanencia en el 
Museo del Prado. «Eso era un reto 
añadido, pero no me condicionó. No 
pienso en términos de eternidad. Eso 
sÍ, espero que el visitante entienda 
mi propuesta, que sepa que no son 
sólo mobiliario, sino que quieren te
ner su propio espíritu», ataja. 

constante relectura. Por eso las puer- La artista Cristina Iglesias junto a las puertas que ha diseñado para el edificio de ampliación del Museo del Prado. I JULlÁN JAÉN 

Son la nueva seña de identidad 
de un museo que quiere proyectar
se como icono de modernidad. La 
apuesta de Iglesias potencia esa 
voluntad con elegancia, dejando en 
la fachada de la ampliación el vivo 
temblor de su naturaleza muerta, 
la sinfonía muda de una escultura 
que enriquece la fisionomía dellu
gar, como un poema móvil de abs
tracciones figuradas, como un le
cho de río puesto en pie. 

Con la ampliación del Museo de El Prado se 
cierra uno de los itinerarios más asombro
sos de la actividad de un arquitecto contem
poráneo sobre el espacio urbano de Madrid. 
Los últimos 30 años del eje Prado/Castellana 
cuentan con intervenciones diversas ,de Mo
neo, siempre dispuesto a trabajar en lugares 
extraordinario~, en momentos clave y con 
planteamientos capaces de marcar una ten
dencia sutil e inesperada. Los edificios de 
Moneo no pasan de moda. 

El Paseo del Prado ha sido para él una pa
sión aCaso inconsciente, pero intensa y per
durable. En 1976 situó un hemoso edificio 
asomado sobre un palacete decimonónico, 
la sede de Bankinter. Moneo, además de res
petar el edificio existente, levantó una obra 
nueva en el fondo de la parcela, en un diálo
go conceptual con el pasado. Su actitud pos
moderna tuvo una influencia ejemplar. 

Con un sentido común cargado de aplo-

Moneo en la Historia 
ENRIQUE DOMÍNGUEZ UCETA 

mo y capacidad para trabajar a contraco
rriente, en 1979 ganó el concurso para la 
ampliación del Banco de España con un pro
yecto contextual que, partiendo del respeto 
por el edificio original huía del protagonis
mo y se ponía al selvicio de la ciudad históri
ca. Tras 28 años, se incorporó discretamente 
a la esquina noreste del volumen. 

En 1984, Moneo se enfrentó a la amplia
ción de la estación de Atocha con un dificil 
reto: integrar la histórica nave en un conjun
to de piezas actuales. El acierto en la escala 
y la diversidad volumétrica y matelial gene
ró una secuencia urbana llena de maestria. 

En el Museo Thyssen-Bomemisza, de 

acuerdo con su idea de que <da arquitectura 
está para resolver problemas» realizó un es
pléndido juego de composición en el interior 
del antiguo palacio de Villahermosa. 

Finalmente, cuando se convocó el con
curso internacional para la ampliación de El 
Prado, Moneo participó con un proyecto su
gerente que resultó elegido entre los 10 fi
nalistas. En Ila segunda fase, con condicio
nes más restrictivas de trabajo, Moneo afinó 
su trabajo y logró el premio con un proyecto 
más valioso aún. Después"soportó la oposi
ción de sectores minoritarios con habilidad. 

El Prado de Moneo, capaz de atraer la 
atención mediática antes de ejecutarse, ya 

es realidad. Desde su apertura ha consegui
do que el interés por conocerlo se extienda a 
la Galería de Juan de Villanueva, el edificio 
antiguo mejor de Madrid. Como en otros en
cargos suyos, la pieza invita a admirar la ar
quitectura preexistente, parece acompañar
la desde siempre. El maestro acomete la difi
cil incorporación externa separando su edi
ficio con el cosido de un jardín de boj, una al
fombra olorosa extendida ante un nuevo 
pórtico que anuncia con las hermosas puer
tas de Cristina Iglesias el contenido artístico. 

Moneo lleva más de 30 años percibiendo 
la fuerte atracción del mejor espacio urbano 
de Madrid, en el que ha situado sus interven
ciones hasta conseguir enlazar su obra con 
la de los grandes. Moneo ha logrado desde 
el ejercicio libre de la profesión más presen
cia que cualquiera de los arquitectos reales. 
Un privilegio para Madrid, ya que se trata 
del mejor arquitecto de nuestra historia. 
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Dejamos la adolescencia sabiendo que en la vida no se 

puede querer una cosa y la contraria: no podemos querer al 

mismo"tiempo mucha representatividad y mucha gobernabilidad 

Pactar o no pactar 
A principal razón por la que nuestro 

sistema electoral --ese que usted activó el 
domingo; tanto si efectivamente fue a votar 
como si n<r no es perfecto es porque nadie 
sabe en qué consiste la perfección de los sis
temas electorales. De hecho, cualquier sis
tema electoral incentiva, en una u otra me
dida, dos tipos de resultados necesarios pe
ro contradictorios. De modo que la perfec
ción electoral, como en la cocina, quizá se 
encuentre en una equilibrada dosis de in
gredientes y sabores. Por eso es inevitable 
entrar en el terreno de lo opinable: de gusti
bus non disputandum est. 

Los que disfrutan al saborear los cocidos 
electorales con toda su salsa preferirían sin 
duda los que generan mucha representati
vidad. Es decir, aquellos en los que basta 
con tener un puñado de votos para obtener 
algún puesto de representación, en este ca
so, concejales. El resultado es todo un festi
val de sabores en donde, efectivamente, ca
si todo el mundo sale beneficiado con su 
trocito de pastel. Los más adustos, sin em
bargo (y también aquellos que ya hayan pa
sado por la desagradable experiencia de al
guna indigestión), optarian por un plato 
más sencillo, acaso más aburrido pero tam
bién más fácil de digerir: un resultado en el 
que sólo los grandes logran estar presentes 
y en donde el más votado puede gobernar 
cómodamente. Menos representatividad, 
pero a ~bio mayor gobernabilidad. 

SaIil1Í;;.rde la adolescencia sabiendo que 
en la vida no se puede querer una cosa y su 
contraria y, probablemente con la misma sa
biduría, los politólogos nos advierten que no 
podemos querer al mismo tiempo mucha re
presentatividad" y mucha gobernabilidad. 
Ambas son elementos esenciales de un siste
ma electoral democrático, pero juntas suman 
siempre cero: mientras más hay de la una, 
menos de la otra. Así que, necesariamente, 
hay que optar: ¿debemos primar ayunta
mientos muy representativos y poco gober-

N el Ayuntamiento de Granada, du
rante el mandato que ahora concluye, ha 
ac¡abado siendo portavoz del grupo munici
pal socialista el candidato que iba de núme
ro once en la lista presentada en 2003. To
dos los anteriores han ido abandonando el 
grupo. Eso explica muchas cosas. Una, fun
damental: que los electores granadinos ha
yan vuelto la espalda a la candidatura del 
PSOE. No han hecho más que pagarles con la 
misma moneda. Si los concejales se desen
tienden de su compromiso con la ciudad, la 
ciudad se desentiende de ellos. Ni más ni 
menos. Donde las dan las toman. 

Cuando un partido no termina de encon
trar su sitio en un municipio que ha gober
nado, no asume la autocrítica necesaria y 
duda hasta de cómo organizarse, suele su
cumbir a un espejismo: cree ver la solución 
a todqs sus males en cazar a un candidato 
brillante, prestigioso en otros ámbitos, pe
ro ajeno a la vida pública local. Siempre 
hay un cráneo privilegiado, que diría Va
lIe-Inclán, que hace el feliz descubrimiento 
y los compañeros desorientados le secun
dan sin titubeos. ¡Eureka! Después con-

nables o corporaciones con la gobernabili
dad garantizada pero que se han dejado jiro
nes de representatividad en el camino? 

Nuestra Constitución dice que los alcal-" 
des serán elegidos "por los concejales o por 
los vecinos". De manera que la decisión, 
dentro de estos márgenes, se deja al legisla
dor. Éste podría, si lo considerara oportuno, 
disponer la elección directa del alcalde por 
el pueblo, que es, sin duda, la opción más 
clara por la gobernabilidad. The winner ta
kes it aU no fue sólo una canción de moda, si
no una receta electoral que en mucho luga, 
res se pone en práctica, tanto en elecciones 
locales como de otro tipo, a veces matizada 
por la necesidad de que las dos opciones 
más votadas se enfrenten cara a cara en una 
segunda vuelta, como ocurrió hace poco en 
las presidenciales francesas . Sin embargo, 
con el sistema actual-aunque no faltan vo
ces que piden cambiarlo- los alcaldes son 
elegidos por los concejales, ya éstos los eli
gen los vecinos mediante una fórmula pro-

LA ESQUINA 

José Aguilar 

Candidatos 
de probeta 

vencen al elegido, le prometen volcarse en 
su campaña y le halagan en lo más vulne
rable: "Contigo, seguro que ganamos". 

Luego pasa lo que pasa. Las causas, políti
cas, sociales, ideológicas e incluso culturales, 
por las que el partido en cuestión pierde las 
elecciones una y otra vez no se resuelven en 
una campaña ni con el mero nombre del can
didato, al que los ciudadanos mandan a la 
oposición. Yentonces es cuando se produce el 
fallo mayor: el partido pierde la paciencia y/o 

porcional que permite que a veces sean 
fuerzas muy minoritarias las que tengan 
la llave de la gobernabilidad. 

Es en este contexto en el que hay que 
situar la llamada a los pactos de algunas 
fuerzas políticas y la exigencia de otras' 
de que gobierne la lista más votada. Si 
el legislador hubiera querido que go
bernara la lista más votada no habría te
nido que inventar nada nuevo para con
seguirlo: le habría bastado con introdu
cir un "premio de mayoría" para la op
ción que sacara más votos, que, sólo por 
ello, contaría con el 50 poi ciento más 1 
de los escaños de la corporación. Si no 
la ha hecho así, es inevitable -y legí¡:i.mo 
- que varios grupos minoritarios se 
unan para formar entre ellos una nueva 
mayoría de gobierno. Irremediable
mente, este tipo de movimientos, don
de deciden los políticos, no el pueblo, 

.' aleja a los vecinos de la decisión trans
cendental de quién va a ser el alcalde. El 
caso más extremo es el que la ley diseña 
para las Diputaciones Provinciales, que 
es adonde van los concejales cuando el 
partido, no el electorado, lo decide. 

Así las cosas, ¿quién debe gobernar? 
En mi opinión, nuestro sistema electoral 
está diseñado para que gobierne el que 
concite más apoyos en la corporación, y 
por lo tanto no sólo permite sino que 
alienta el pacto de gobernabilidad entre 
los que no han alcanzado la mayoría en 
solitario. Pero no sin antes dejar que sea 
la opción más votada la que intente, pri
mero, alcanzarlo. La mayoría electoral 
tiene la obligación de intentar convertir
se en mayoría municipal y se le deba res
petar esa opción. Sólo si fracasa y su 
oferta es rechazada por el resto de la cor
poración deben intentarlo los demás. 
Que no podamos ser a la vez completa
mente representativos y absolutamente 
gobernables no significa que no deba
mos intentar ser un poco ambas cosas. 

el candidato deserta buscando activida
des más gratificantes que estar cuatro 
años oponiéndose. Con lo cual, la organi
zación no se queda tan mal como estaba, 
sino peor, porque crece el desánimo de ella 
y ctece la hostilidad de la gente hacia 
quien falta a su palabra. 

Hay algo de despotismo y desprecio en 
esta actitud. Como si se les dijera a los vo
tantes: ''No me habéis querido como alcaI
de, pues me voy, vosotros os lo perdéis". Lo 
lógico, por el contrario, es que candidatos 
valiosos que han fracasado a la primera se 
den a conocer durante cuatro años de os
curo trabajo opositor, se empapen de los 
entresijos de la vida municipal y estén en 
condiciones de ofrecerse como alternativa 
en las siguientes elecciones. 

Me alegra saber que eso es lo que hará el 
alcaldable socialista de Granada, Javier 
Torres Vela, la victima más conocida de 
esa tentación fuIaoista de pretender ganar 
unas elecciones con paracaidismos tau
matúrgicos. Bueno, hay alguien más ceno
cido: Miguel Sebastián. 

.. jaguilar@grupojoly.com 

OPINiÓN 
Oiario de Sevilla . JU. 31. 5. 2007 

LA CIUDAD 
Y LOS OlAS 

Carlos Colón 

Así sea 

lunes recordé el "esforzarse en vano 
es locura" de Gracián, y el martes transcribí 
la copla manriqueña que le oí cantar a Sevi
lla: "querer ciudad vivir cuando sus ciudada
nos quieren que muera es locura". Y como no 
es cuestión de hacer locuras, y sí de tener los 
pies bien puestos en el suelo (aunque esté 
amortajado con las tristes losas de la Avenida 
o con las losetillas con ictericia de la Alame
da), habrá que soportar con estoica dignidad 
que la izquierda democrática remate patri
monialmente la ciudad que la derecha fran
quista hirió tan gravemente. En la Transición 
creímos que este hermoso y noble toro que es 
Sevilla sería indultado por los ayuntamien
tos democráticos, y devuelto a los corrales de 
la racionalidad, el progreso y la modernidad 
para que allí le curaran sus heridas. No ha si
do así, como hemos visto en los últimos ocho 
años. La democracia resultó ser, para Sevilla, 
una corrida portuguesa: lo que han hecho en 
los corrales es apuntilIarla. 

La situación actual es peor, porque ya no 
nos queda ni la esperanza que entonces te
níamos. Creíamos que la destrucción patri
monial de Sevilla era cosa de la derecha no 
democrática. Ahora sabemos que es una 

No vayamos a caer en la locura 

de esforzarse en vano o querer 

que Sevilla viva cuando los 

sevillanos quieren que muera 

pulsión sevillana, una invariante hispalen
se que afecta por igual a totalitarios y de
mócratas, derecha e izquierda, progresis
tas y conservadores, ignorantes e ilustra
dos. Aplauden la destrucción patrimonial 
de Sevilla (o callan, que es una forma hipó
crita y silenciosa de aplaudir) arquitectos e 
historiadores del arte, intelectuales y crea
dores (en la medida que en Sevilla los ha
ya), con independencia de que estén -o di
gan que están- en la izquierda o en la dere
cha. Lo mismo da que da lo mismo. La ma
rea relativista, además, les viene bien: no 
hay criterios objetivos, todo es cuestión de 
gusto, así es si así os parece. 

Unos porque trincan y otros porque es
peran hacerlo; unos porque se dicen de iz
quierdas y otros porque temen ser "acusa
dos" de ser de derechas; y todos porque en 
lo más hondo y oscuro de ellos mismos 
comparten esta pasión cateta por lo feo 
nuevo y esta aversión hortera a lo bello an
tiguo, hacen posible que en Sevilla todo 
pueda hacerse, vulnerando los máximos 
grados de protección del patrimonio, des
figurando espacios hechos por los siglos, 
haciendo vulgar lo hermoso y adocenando 
lo singular, despilfarrando el dinero públi
co, despistando al afirmar que su priori
dad son los barrios mientras se gastan in
necesariamente millones y más millones 
en arrasar el casco histórico. Así sea. No 
incurramos en la locura de esforzarse en 
vano o querer que Sevilla viva cuando los 
sevillanos quieren que muera . 

l 
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acostar entra dentro deljuego. 
La visión externa y desconecta
da de la Semana Santa es muy 
importante. El fotógrafo nacio
nal viene a rebuscar esa otra 
cara que merece la pena». Su 
trabajo en Prensa le influye a 
la hora de analizar las cosas en 
puntÓ a Semana Santa: «Yo he 
notado una evolución muyfavo
rabIe en la imagen que se da en 
Prensa. Los fotógrafos de Pren
sa están reflejando en los últi
mos años una Semana Santa 
muy humana, muy social, de 
mucha calidad. Hubo épocas 
en que erala foto zoom del paso 
y punto. Ahí están las hemero
tecas». 

¿Cómo vive Carlos Ortega 
la Semana Santa en la actuali
dad? «Yo últimamente no voy 
buscando aquella estampita 

«Yo buscaba disfrutar 
los momentos 
visualmente. La 
cámara a lo mejor era 
hasta un pretexto. El 
verlo, el olerlo, el 
pisarlo ... Son todos los 
sentidos. No quiero 
ponerme demasiado 
pregonero. Captaba 
siempre mucho menos 
de lo que veía. Yeso 
me sigue ocurriendo. 
Ahora salgo más a ver 
la Semana Santa que a 
hacerle fotografías» 

que no tengo. No renuncio a ha
cer algunas fotos en Semana 
Santa, pero desde luego salgo 
más a ver la Semana Santa que 
a hacerle fotografías. Salgo sin 
cámara y con cámara. Ten en 
cuenta que estoy en un punto 
neurálgiCO (Alfalfa). Teniendo 
en cuenta este privilegio, ello 
te permite un entrar' y salir 
muy agradable)}. 

Esta actitud del espectador 
silente y absorto se h~ce c'ada 
día más cuesta arriba, en opi
nión del fotógrafo: {Q,a Semana 
Santa, la ciudad edificada y el 
público es una sola cosa. El pú
blico, en mayor o menor núme
ro, ha cambiado mucho. No di
go que antes la gente estuviera 
rezando en la calle, pero sí ha
bia una actitud, un respeto por 
parte de propios y de extraños 

que ahora no existe. Se te hace 
muy incómodo muchas veces 
ver una cofradía porqtte los 
que no les interesa aquello sino 
que simplemente vienen a la 
llamada de ocio y de fiesta co
mo si fueran los Sanfermines, 
distraen. mucho. Unos se ca
llan, otros decimos algo, pero 
siempre es mal recibido, con lo 
cual es casi peor. Es algo que no 
tiene solución. El cambio del 
tiempo trae eso. Y no estoy ha
blando de casos extremos de la 
botellona, que fíjate qué fácil 
ha sido quitarlo, sino simple
mente de actitud al ver pasar 
una cofradía. Ahí si hay un 
cambio, y da igual que haya 
mucha gente que pOca». 

Pero, ¿eso tiene incidencia 
en la fotografia? <{La Semana 
Santa sigue teniendo un atrac-

f SEMANA SANTA 1 ......... ,.4 ..... 9, .... . L ... ""'(ff'(('ff'({'(("'("'("'·' 

Uvo tremendo para un fotógra
fo, la haya visto antes o no. 
Otra cosa es qué Semana Santa 
quieres túfotografiar. Lamayo
ría quieren! queremos fotogra
fiar una Semana Santa que ya 
no es. El zoom hay que volverlo 
a cerrar, porque la ciudad ha . 
cambiado, y mucho más que va 
a cambiar. Yo no me opongo a 
ese cambio, que viene implíci
to. Para nú, la Semana Santa 
ha evolucionado con la ciudad. 
Sería completamente absurdo 
que pusiéramos unpaso de hoy 
en el siglo XIV. Los pasos del 
XVIII y el XIX tienen su estéti
ca y su entorno, y con el boom 
de la Semana Santa y la apre
ciación de la ciudad, fue a me
jor. Pero la Semana Santa ya no 
puede seguir evolucionando es
téticamente con la ciudad». 
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LA ETERNA SEVILLA Francisco Robles 

«Sevilla debería ser un cofre de valores y no un 
simple contenedor de actividades, de 
exposiciones y conciertos a los que no acude 
nadie. Sevilla tiene muchísimos valores» 

~ " 
JOSEMARIA 
CABEZA 
«El Alcázar es 
la síntesis de Sevilla» 
«La arquitectura es el reflejo de 
una sociedad en un momento de
terminado)}, L1. frase de José Maria 
Cabeza nos trae a la memoria el es
pejo de la novela según Stendhal. 
El arte s!Ive para reflejar el tíempo 
concreto en que se concibe la obra, 
«los arqueólogos han demostrado 
que en las épocas de florecimiento 
económico se producen más derri
bos, algo que hoy no deberíamos 
plantearnos», 

-¿Existe una arquitectura sevi
llana? 

-Existe un estilo sevillano que 
creó Aníbal González con motivo 
de la Exposición del 29, y que se 
basa en la recuperación de los esti
los que hizo suyos la ciudad. Su 
primera obra para aquella Exposi
ción Iberoamericana lo demuestra: 
en la Plaza de América se conjugan 
el gótico del Pabellón Real que re
presentaría la Catedral, el renaci
miento del Museo Arqueológico 
que se basaría en el Archivo de In
dias, y el mudéjar del Museo de Ar
tes y Costumbres Populares, cuya 
inspiración está en el Alcázar. Pero 
hay que tener en cuenta que ese es
tilo, que también siguieron arqui
tectos como Espiau o Talavera, es
tá presente en Aracena: los sevilla
nos que tenían casa para veranear 
en la sierra se lo llevaron incorpo
rado. 

Para José María Cabeza no hay 
ninguna duda: la arquitectura re
fleja la mentalidad del sevillano, 
«la mentalidad, la necesidad y las 
circunstancias, porque la arquitec
tura es portadora de significados, o 
sea, las casas hablam). 

-i.Cómo debemos escucharlas? 
-Nos cuentan su significado a 

través del estilo artístico, de los 
materiales de construcción, de las 
técnicas de edificación. Así nos in
dican cómo era la época en que 
fueron construidas, y en qué condi
ciones se levantaron: si eran tiem
pos de miseria o de riqueza, de pro
greso o de conservadurismo. No 
hay elemento más fiel para anali
zar la historia que la arquitectura. 

---i..Y cómo es la casa sevillana? 
-En principio hay que señalar 

una obviedad: casa sevillana es la 
romana y el edificio de Metropol 
Parasol. Pero si echamos mano de 
la experiencia nos damos cuenta 
de que la casa sevillana es de tres 
crujías y tres plantas; yo la llamo 
casa de tres por tres. Las crujías 
son la fachada, la interna y la final, 
con un patio interior. La cancela 
está situada en un lateral, no en el 
eje: así se salvaguarda la intimidad, 

·como pretendían los constmctores 
islámicos con ese recodo de noven
ta grados. La cancela refleja, ade
más, el carácter del sevillano: en 
apariencia la casa está abierta, pe
ro colocamos la cancela de hierro 
con esa actitud prudente que ca
racteriza a los pueblos que han su
frido continuas invasiones. 

La casa nos marca, y «creerse 
dueño de ella es un error, el espa
cio es el que nos condiciona, la ca
sa nos posee a nosotros, que pasa
mos mientras ella pennanece». Si 
la casa sevillana tiene un estilo, al 
menos en su prototipo, ¿cómo po
demos definir el estilo de la ciu
dad? Cabeza echa mano del híbri
do, «Sevilla ha ido asumiendo los 
estilos y modas de cada époc8). La 
clave está en «el color, es la carac
terística que marca la continuidad 
a través de los siglos». 

---i.Cuál es el color de Sevilla? 
-Almagra y calamocha. Alma-

gra corno el albero mojado de la 
Maestranza y calamocha como el 
ladrillo rojizo de la Vega de Triana. 
Son pigmentaciones propias del 
entorno. Estos colores provocan 
una armonía cuando en ellos se re
fleja la luz. Además de esa belleza, 
el color proporciona equilibrio, 
confort y educación, nos condicio
na psicológicamente. 

-iQuién o quiénes marcan el 
color de la ciudad? 

-Antes eran los grandes edifi
cios civiles o religiosos. Ahora se 
encargan de eso los paneles publi
citarios. Sin embargo, en Sevilla 
hay una tendencia a mantener sus 
colores: no hay más que ver el esta
do de conservación de la Maestran
za. 

Llegados a este punto reflexio
namos sobre la belleza de la plaza 
de los toros: los llenos de corridas 
de tronío no le sientan bien. Es pre
ferible verla cuando está semides
nuda, que no vacía. 

--.¿Todo esto del color y la belle· 
za arquitectónica de la ciudad se 
queda en los límites del casco anti
guo o llega a las nuevas barriadas? 

-Hay muchas Sevillas, pero la 
recuperación del color está llegan
do afortunadamente a la periferia. 
La globalización provoca la necesi
dad del individuo de anclarse en 
una identidad para no sentir vérti
go. El sevillano se agarra a su her
mandad, a su peña futbolística, a 
los hábitos que nos vinculan con la 
ciudad. Esto se manifiesta en la ar
quitectura popular, no en la de di
seño. 

-iCuál de las dos está ganando 

Tradición y originalidad 
José María Cabeza es, además de aparejador, director-conserva
dor de los Reales Alcázares, vulgo el Alcázar. Vive en la calle Ge
rona y acude cada mañana a su trabajo dando un paseo. Conoce 
bien el mobiliario urbano de la ciudad: el tradicional y el moder
no. Sostiene que si la sociedad está a gusto con las farolas feman
dinas no hay que retirarlas, sino adaptarlas a las condiciones téc
nicas actuales para que den más luz con menos gasto de energia. 
La nueva Plaza del Pan le parece bien aunque no aprueba la línea 
de corriente que la atraviesa. Para demostrar cómo se debe llevar 
a cabo la difícil fusión entre tradición y originalidad nos muestra 
un lienzo de azulejos del siglo XVI que le sirvió al bordador RodrÍ
guez Ojeda para tomar las líneas maestras del manto de la Maca
rena que renovó el bordado en el siglo XX. De la cerámica al ter
ciopelo sólo hay paso ... de palio. 

«Existe un estilo sevillano que creó Ambal González 
con motivo de la Exposición del 29, y que se basa en la 
recuperación de los estilos que hizo suyos la ciudad» 

«El color es la característica que marca una continuidad 
arquitectónica a través de los siglos. Almagra como 
el albero mojado y calamocha como el ladrillo rojizo» 

«La peatonalización de la Avenida es un reto que llevo 
escuchando desde que tengo uso de razón. Es un 
acierto aunque la ejecución haya sido atropellada» 

la partida? 
-Ahora mismo la arquitectura 

de diseño, pero quienes ganan la 
partida en realidad son los promo
tores, que proyectan los volúmenes 
en función de sus intereses y oblí~ 
gan a los sevillanos a adaptarse a 
sus edificios. Los promotores no 
convocan concursos para sus pro
yectos. Los minipisos de la minis
tra Trujillo ya se hicieron en Sevilla 
hace tiempo: no hay más que ver 
las casas sevíllanas que se han re
convertido en apartamentos mi
núsculos. Para el sevillano es más 
importante el lugar donde está su 
casa que el interior de la misma. 
Esto provoca una especulación en
cubierta que cambia el sentido ori-

ginal de la casa, ¿o no es especula
ción convertir una casa del siglo 
XVIII en un bloque de minipisos? 

En Sevilla hay un edificio que 
reúne todos los estilos que han pa
sado por la ciudad. Su conservador 
lo tiene clarísimo, «el Alcázar es la 
síntesis de Sevilla, aquí hubo amor 
y odio, justicia y venganza, y todo 
ha dejado su huella en la arquitec
tura»). No crean que el Alcázar es 
una suma de perfecciones para Jo
sé María Cabeza, «está lleno de re
medos y de parches provocados 
por las circunstancias de cada mo
mento: falta de economía o de per
sonah. Estos añadidos son del XVI 
o del XVII, con lo cual ya poseen 
un valor histórico. Además, de-

CARLOS MÁRQUEZ 

muestran que «siempre se ha pre
ferido en Sevilla el mantenimiento 
curativo antes que el preventivo». 

-Si el Alcázar es la síntesis de 
Sevilla, ¿cómo denominamos lo 
que está levantándose en la Encar
nación? 

-Por un lado me parece bien el 
método: un concurso para hacer al
go nuevo que no sea un pastiche. 
Pero no es nada novedoso, es un 
proyecto repetido que ya he visto 
en revistas de arquitectura. Sevilla 
merecería algo más original. 

-iY la peatonalización de la 
Avenida? 

-Es un reto que llevo escuchan
do desde que tengo uso de razón. 
Por eso creo que es un acierto aun
que la ejecución de la obra haya si
do atropellada en temas de seguri
dad, con esos operarios que traba
jaban como si estuvieran en medio 
del campo. La Providencia nos ha 
protegido de accidentes laborales 
importantes ... 

El síndrome de Romero Murube, 
aquel conservador del Alcázar que 
se enfrentó con los poderes públi
cos del franquismo por denunciar 
la destrucción de la ciudad, no 
afecta a su sucesor. «La sociedad 
de hoyes muy distinta, el régimen 
político no es equivalente, ni si
quiera el Alcázar es el mismo: en 
aquel tiempo se concebía como re
sidencia de los trabajadores, y hoy 
no vive aquí ni el conservador, que 
soy yo». 

-Unamuno le dijo a Romero 
Murube que los sevillanos son fi
nos y fríos ... 

-Yo soy un sevillano de Carmo
na (sonrisa irónica). Unamuno no 
estaba equivocado, pero yo añadi
ría que el sevillano es, además, 
ocurrente. En cuanto al gracioso, 
es un personaje que ejercen más 
los forasteros sobrevenidos que los 
propios sevillanos. 

-El sevillano es fino, frío yocu
rrente. ¿y la ciudad? 

-Sevilla debería ser un cofre de 
valores y no un simple contenedor 
de actividades, de exposiciones y 
conciertos a los que no acude na
die. Sevilla tiene muchísimos valo
res. 



La colección 
Thyssen de Sevilla 
podría ubicarse en 
el Pabellón Real 
SEVlLLA.- El alcalde de Sevilla, 
Alfredo Sánchez Monteseirín, cali
ficó ayer de «buena idea» y de 
«coherente» la propuesta del Pabe
llón Real, situado en el Parque de 
Mana Luisa y actual sede de la de
legación municipal de Empleo, co
mo lugar de ubicación para la co
lección de pintura andaluza 
Thyssen-Bomemisza de la barone
sa Carmen Cervera. 

Sánchez MonteseirÍn aseguró 
que las negociaciones para que es
tas obras de mie recalen en la capi
tal hispalense están «en marcha», 
con conversaciones «a primer ni
veh) entre la delegación municipal 
de Cultura y los responsables de la 
colección. 

Más adelante, continuó, se lleva
rá a cabo un encuentro entre el 
propio alcalde y la baronesa 
Thyssen para ultimar [os detalles 
de la cesión. En cuanto a la ubica
ción, abundó en la idoneidad del 
Pabellón Real para el alojamiento 
de la colección, si bien recordó que 
también hay que tener en cuenta 
las preferencias de la propiedad. 

Instando a <,esperar un poco 
más», el alcalde también se refirió 
al convento de Santa Clara, del cu
al dijo que «es también un buen si
tio», aunque las querencias de los 
responsables de la colección pare
cen dirigirse hacia un edificio 
exento -el inmueble acogerá en un 
futuro la Casa de las Poetas-o 

Sánchez Monteseirín ha ofreci
do, junto al Convento de Santa Cla
ra, los pabellones Real, de Pelú y 
de Portugal -todos ellos de la Ex
posición Iberoamericana del 29-
para la ubicación del museo. Las 
tres ubicaciones, según dijo recien
temente el primer edil, «son muy 
dignas» y (,de una u otra manera, 
todas están disponibles». 

El 'Don Juan' de 
La Imperdible se 
estrena hoy en los 
Reales Alcázares 

SEVILLA.- La compañía sevillana 
Producciones Imperdibles abre esta 
nocQe el ciclo 'Sevilla y sus mitos', 
impulsado por el Ayuntamiento his
palense, con el estreno absoluto de 
su espectáculo Don Juan en los Jar
dines de los Reales Alcázares. 

Hasta elIde julio el monumento 
será el escenario donde la compa
ñía teatral sevillana represente DOI1 
Juan, con lo que se da comienzo ofi
cial del año dedicado a esta figura 
mítica de la literatura española en la 
capital hispalense. 

Esta compañía sevillana, que ya 
ha representado otras obras con 
trasfondo histórico en el emblemá
tico monumento, ha elaborado para 
esta ocasión una pieza sobre el mito 
de Don Juan, basándose en los tex
tos de Tirso de Molina, Moliere y Jo
sé Zorrilla. 

El montaje, dirigido por Gema 
López, recorre con inteligencia lo 
esencial de este personaje y ofrece 
una visión particular, provocadora 
y sugerente. Producciones Imperdi
bles pone en juego sus recursos pa
ra extraer de este mito la pasión, la 
alegría, el dolor y el amor que lo ha
cen, todavía hoy, un personaje vivo. 
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Cultura pide al Ayuntamiento que regule 
; la proliferación de monumentos en las calles 
I La Consejería admite que Patrimonio no tiene competencias para juzgar el valor estético de las estatuas 
I 

JOSÉ MARíA RONDÓN 
SEVlLLA.- El delegado provinCial 
de la Consejería de Cultura, Ber
nardo Bueno, pidió ayer al Ayunta
miento de Sevilla que regule la pro
liferación de estatuas en el vÍario 
público de la ciudad con la crea
ción de una comisión que valore la 
pertinencia del monumento y sus 
cualidades estéticas. Este nuevo or
ganismo, que estana integrado por 
personas del mundo artístico y téc
nicos de Urbanismo, juzgana todas 
las propuestas de este ámbito. 

«Son peticiones dispares, proce
dentes del ámbito civil, realizadas 
bien por hermandades, peñas o 
plataformas ciudadanas creadas 
con el fin de levantar un monu
mento con tal o cual motivo», expli
có el delegado provincial de Cultu
ra. La propuesta de la Consejeria 
de Cultura, trasladada ya al Ayun
tamiento aunque de fOlma oficiosa, 
vendda a completar las competen
cias -claramente insuficientes, a 
juicio de Bueno-- de la Comisión 
Provincial de Patrimonio. 

<<A través de este organismo, la 
Consejería de Cultura puede valo
rar la idoneidad del emplazamien
to elegido por Jos promotores para 
levantar una escultura, pero no las 
cualidades artísticas del monu
mento)" explicó Bueno, quien, con 
cielta ironía, señaló que «parece 
que hay artistas que aprovechan el 
encargo para dejar su impronta en 
la ciudad. Y, a veces, el resultado es 
bastante discutible». 

Uno de Jos trabajos del artista Juan Francisco lópez Angulo expuestos en la delegación provincial de CUltura, ayer.! F. RUSO 

Bernardo Bueno subrayó algu
nos de los problemas detectados 
con la proliferación de monumen
tos en las calles: <<:..1\ veces, la obra 
es inapropiada por su tamaño para 
el lugar elegido. En otras ocasio
nes, el emplazamiento no tiene na
da que ver con la persona homena
jeada. Qué vinculación, por ejem
plo, tiene Pastora Imperio con la 
confluencia de las calles O'DonneU 
y Velázquez, donde se alza su esta
tua», explicó. 

Existen en estos momentos va
rias iniciativas para levantar nue
vos monumentos en el vÍmio públi
co de Sevilla. Una de las más desta
cadas es la que promueve el Arzo
bispado para dedicar una escultura 
al papa Juan Pablo Il en la esquina 

Sala para el arte emergente 
SEVlLLA.- La sala 
de exposiciones de 
la delegación pro
vincial de la Conse
jería de Cultura, de
nominada 'Kstelar 
22', inauguró ayer 
su nueva tempora
da con la muestra 
fotográfica 'Sime
trias', del joven 
Juan Francisco Ló
pez Angulo, que I 
pennanecerá abier- . 

ta hasta el próximo 
29dejunio. 

Posteriormente, 
esta sala, inaugu
rada hace un año y 
que ha tenido esca
sa actividad -sólo 
tres exposiciones-, 
dará cabida a los 
trabajos 'That's all 
folks', de Francis
co José García Ji
ménez (del !6 de 
julio al 21 de sep- ! 

tiembre); 'Cotidia
nas', de Encarna
ción González Gaw 

lIardo (del! de oc
tubre al 23 de no
viembre) y, final
mente, para cerrar 
este programa de 
promoción del arte 
joven, la instala
ción 'Felicidades 
en el inmozulo', de 
Inmaculada Rodrí
guez Cunill. 

de la Avenida de la Constitución 
con la calle Fray Ceferino Gonzá
lez, lugar descartado con rotundi
dad por el delegado provincial de 
Cultura, Bernardo Bueno: «La Igle
sia ya sabe que ahí no puede ir el 
monumento a Juan Pablo lb. 

Juan Manuel Miñarro -ya presen
tado públicamente-, se trataría de 
una obra fundida en bronce con un 
tamaño algo mayor al natural que 
muestra una imagen clásica del 
pontífice polaco, vestido con ropa
jes cardenalicios, mitra incluida, y 
pOltando su reconocible báculo. Según el boceto del escultor 

--_. __ ._---_._. 

Asimismo, el propio Ayunta
miento, junto a la Maestranza de 
Caballería y la Confederación de 
Empresmios de Andalucía (CEA), 
promueve el monumento a Doña 
Maria de las Mercedes de Borbón y 
Orleáns, una escultura ecuestre 
creada por Miguel García Delgado 
de 3,4 metros de alto con un pedes
tal gris de dos metros, para el que 
se emplearán dos toneladas de ba
rro y una tonelada de bronce. Esta 
pieza se instalará a finales del pre
sente mes junto a la capilla exterior 
de la Maestranza, en el paseo de 
Colón. 

Precisamente, esta vía principal 
de Sevilla acumula numerosas es
tatuas, como las dedicadas a los to
rerOS Pepe Luis Vázquez y Cuno 
Romero; al compositor Mozart, 
creada por Rolando Campos, o la 
de Carmen la de Triana. Las aso
ciaciones conservacionistas -Ade
pa, Bcn Basso, Zócalo ... - han pedi
do en varias ocasiones que se dé 
unifonnidad a la temática y el estilo 
de las estatuas. 
---------_._._. 

E~lsevillanaendesa E~lsevillanaendesa 
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INTERRUPCiÓN TEMPORAL DEL SUMINISTRO 
Con motivo de las obf2S que estamos realizando para la ampliación y mejora 

de la red de servicio, nos vemos en la necesidad de interrumpir temporalmente 

el suministro de energía eléctrica el día 10 de Mayo de 2007. las horas entre 

las que se producir8 la interrupción poblaciones y zonas. son las siguientes: 

Utrera(859T7C} 

Horas~ de 08:00 h. a 1.5:00 h 

Zonas: Zona Urbana: Avda. del Matadero del 2 al 22, Avda. San Juan Bosco 

de! 27 al 75 de! 64 al 70 y del 32 al 46, Juan Dorninguez de! 2 al 10 y del 1 ai 

5, la Palma de! 5 al7 y del 16 al 18. 

Ref.: 81-82 

Trabaial'l1<!$.¡¡ara usted, me¡"raOd".su c;alic:iac:i de vida 

INTERRUPCiÓN TEMPORAL DEL SUMINISTRO 
Con motivo de las obras que estamos realizando para la ampliación y mejora 

de la red de servicio, noS vemos en la necesidad de interrumpir temporalmente 

el suministro de energia eléctrica el dia 10 de Mayo de 2007. Las horas entre 

las que se producirá la interrupción, poblaciones y zonas. son las siguientes: 

Maírena del Alcor(85ENU6) 

Horas: de 09:00 h. a 13:00 h. 

Zonas: Las Huertas de Tlmoteo. Mellado, La Pajuca, La Finca El Patriarca, La 

P~jarita. Pozos de! Agua de las Clavellina y todas las cercanas a estas. 

Ref.: 1432421 
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El sueño de Moneo 
Termino por hacer de tripas corazón y me lanzo: El edificio de extensión 
del Museo del Prado me sigue pareciendo un «zorrocotroco» insulso 

Francisco NIEVA. De la Real Academia Española 

C
onfieso que siento un cierto arreglo! Este baile de monaguillos me es
estremecimiento de cobardía, cama mucho, mientras se echan las cam
cuando me asalta el escrúpulo panas al vuelo, se reparten elogios oficiales 
de decir lo que siento en un a diestro y siniestro y los críticos de arte se 

clima de susceptibilidad política y auto- agazapan en un táctico silencio. Téngase 
ritaria. Temo a la represalia sorda y muda . bien presente que no pido explicaciones 
de cualquier poder y autoridad en el pre- y disculpas a la ciudadanía por semejante 
sente, sea del bando que sea. Pero termino «toreo de salón» en nombre de la RAE -que 
por hacer de tripas corazón y me lanzo: El es mi casa- sino en el de cualquier madri
edificio de extensión del Museo del Prado. leño modesto y de a pie, entre los que me 
me sigue pareciendo un «zorrocotrOCQ» cuento. Por mi parte, no me parece sino 
insulso, y menos mal que, en su interior que estas salas van a dedicarse a fiestas y 
-espectacular, por el claustro de los J?ró- espectáculos diversos, que dinamicen al 
nimos- se vuelve a exponer el mejor arte Museo como la programación del «Follies 
español del siglo XIX. Pero que alguien me Bergere». 
aclare esto: Se dice que estas salas se dedi - Cierto: Ni carne ni pescado es el edificio 
carán a las exposiciones temporales, ¿que de Moneo por fuera, de un racionalismo 
sólo se trata en este caso de la exposición tan prosaico que pudiera ser la fachadª 
temporal de los cuadros de Madraza, Rosa- de una empresa farmacológica o de una: 
les,Pradilla,Gisbert,MuñozDegrain ... ?De sucursal de correos. Me da la impresión 
no ser permanente, de no cumplir la mis- de que el gran arquitecto no sabe ser dis
mafunciónqueeIMuseod'OrsayenParís, creta sin ser ordinario. -«No hagamos ni 
los visitantes del Prado sólo gozarán por un pastiche, ni tampoco el menor alarde 
intermitencias de unas obra,s que -dado arquitectónico». Por dentro, no le niego su 
su valor- están reclamando «pensión funcionalidad. ¡Faltaría menos! Pero me 
completa». Y todo ello, para completar en sorprende (<lo poco artista» que se viene 
una visita -o en varias- una visión global mostrando.este respetable arquitecto. Se 
del arte español, hasta la aparición de las conoce que los éxitos a gran escala y con 
vanguardias,delasqueyadabuenacuenta grandes apoyos oficiales, desorientan y 
el Museo Reina Sofía. Pero, de repente, se embotan. Las ocurrencias tontas son el 
produjo la sorpresa de dedicar el Casón a oprobio de la arquitectura moderna, y al
biblioteca y otros menesteres, antes que a guna que otra ya las ha rozado Moneo que' 
albergar«permanentemente» el arte del si- goza, sin embargo, de un prestigio blinda
glo XIX, como el ya citado Museo d'Orsay. do, como no lo tiene nadie en el mundo. 
De modo que la cosa ha terminado no Pero se carga un horizonte en San Sebas
siendo ni carne ni pescado. ¡Pues vaya un tián y otro en Ávila y se queda tan fresco, y 

CAíN 
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Ni carne ni pescado 
es el edificio de 
Moneo por fuera. 
de un racionalismo 
tan prosaico 
que pudiera ser 
la fachada de 
una empresa 
farmacológica o 
de una sucursal de 
correos 
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duerme sin pésadillas y el ángel deladrillo 
velará su sueño. 

No es que yo me crea una infalible auto
ridad en arquitectura, pero me cuesta poco 
trabajo descubrir a un artista en Bofill, en 
Higueras, en Calatrava, en no pocos arqui
tectos españoles, de los más discretos alas 
más audaces, pero termina por asombrar
me que Moneo represente al arquitecto 
sin corazón. Un corazón como un bloque 
de hielo industrial. Hablo de ese corazón 
estético, que debe fallarle en tantos casos 
como éste, para convertirlo en un funcio
nario con todos los méritos funcionariales 
que se quieran, pero «municipal yespeso», 
traductor material de los sueños urbanísti
cos de algún honrado concejal, buen padre 
de familia y progresista como el que más. 
Las obras maestras que ahora abrigan es
tas ilustres salas -bajitas de techo- nada 
tienen de municipales, porque son ardien
tes, apasionadas, refinadas hasta la sofis
ticación, bellas y crueles, líricas y dramáti
cas. y si era previsible que tales espacios se 
les dedicaran a ellas ¿no ha sentido dicho 
arquitecto ningún estremecimiento inspi
rador, ningún ángel de Bellver o de Man"o 
¡nurria le han pasado la mano por la fren
te? Nada. El contenido parece reñido con 
el continente. Por dentro suenan el violín 
de Sarasate o las óperas de Bretón y Chapí, 
hasta la jota de «La Dolores»; se oyen los 
truenos de las algaradas revolucionarias y 
se aglutinan las nubes gloriosas enla cimas 
de Gredas, Granada se muestra irisada de 
melancolía tras un chubasco repentino 
al atardecer, los mártires del liberalismo 
inclinan la frente juvenil y perla:dapor el 
último sudor, antes de su muerte. 

Que me perdone la Corona, qUe me per
donen las autoridades socialistas y conser
vadoras' pero es como si alojaran a doña 
Juana la Loca y a los amantes de Teruel 
en un sanatorio provincial. Y además, en 
pensión temporal y con los días contados, 
para que otros locos y divinos ocupen sus 
plazas. El sueño multiuso de Moneo es el 
paradigma de lo anodino. Ya está dicho y 
no puedo volverme atrás. 

SiNo UN ~l'tto .. ~, _, _ v - • ~~/ 
La improcedente fotografía 
de la fiscal OIga Sánchez 

L a fiscal delll·M, OIga 
Sánchez, ha arrimado el 

ho~bro en la tarea de politizar 
la sentencia, pese a que I"l;o 
es precisamente tarea de un 
fiscal criticar a los medios 
de comunicación y, mucho 
menos, a los representantes de 
la soberanía popular. Pero su 
artículo en {(El País» no es ni de 
lejos lo peor, sino la fotografía 
que lo ilustra: la de ella posando 
en las escaleras de una estación 
de tren, en una imagen obtenida 
desde la misma perspectiva en 
las que las cámaras de seguridad 
de Atocha recogieron una de 
las explosiones de la fatídica 
jornada. Es decir, la fiscal vuelve 

al lugar del crimen, escenario 
que no debe provocar en las 
víctimas de la masacre islamista 
muy buenos recuerdos. Así 
que la foto es todavía más 
desafortunada que un artículo 
escrito con las vísceras, lo que 
nO deja en muy buen lugar la 
objetividad de la fiscal ni el 
sentido jerárquico del cuerpo, 
puesto que lejos de rectificar a 
OIga Sánchez sus superiores la 
jalean, todo con el propósito de 
que no se note que recurren la 
absolución de «El Egipcio» por 
integración en banda armada 
y no por la autoría intelectual, 
que es lo que acentúa su 
fracaso. 



TRlBUNA 
Antonio Porras Nadales 

Catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Sevilla 

1.0 que ha triunfado es un proyecto bien orquestado de 
cambio sin riesgos, seguramente el ideal de muchas sociedades 
democráticas en el incierto momento histórico del presente 

La victoria de Sarkozy 
IN sorpresas. Ni hubo error en los 

sondeos ni movimientos imprevistos de 
última hora en el electorado. El ejercicio 
de reflexión que se supone deben realizar 
todos los votantes franceses en la segunda 
vuelta ha servido para confirmar final
mente los resultados de la primera, dando 
una holgada victoria a Nicolas Sarkozy. 

La amplia movilización, de la participa
ción electoral excluye cúalquier tipo de in
terpretación singular basada en factores 
oculms, y cuando la democracia es transpa.: 
rente el sistema político mejora su funcio
namiento. Aunque todo ello a la espera de 
los resultados de las elecciones legislativas 
del próximo mes de junio que permitirán 
completar el marco de juego entre la presi
dencia y la 'futura mayoriá'parIamentaría. 

La primera constatación que se puede ex
traer de los resultados presidenciales del pa
sado domingo es la reiterada consistencia de
mocrática del fenómeno del liderazgo políti
co: la teórica hipótesis de que históricamente 
habríamos enrrado a comienzos del siglo XXI 
en un' contexto de relativa "posmodernidad", 
que aplicado ala competencia política se tra
duciría en el apogeo de los liderazgos débi
les, no resiste eri este caso la prueba empírica 
de los hechos. Al contrario, lós momentos 
históricos de crisis y dé incertidumbre colec
tiva parece que reciben, su mejor respuesta 
política desde liderazgos fuertes y bien defi
nidos) concretados en propuestas rotundas y 
precisas, y en una voluntad decidida de enca
rar con energía los desafíos'problemáticos a 
que se enfrentan las sociedades contemporá
neas con sus exigencias de cambió. 

Tal liderazgo ha sido capaz de resistir in
cluso las campañas negativas que han trata
do de reorientar al electorado en una espe
cie de referéndum negativo contra el candi
dato finalmente ganador. En cuanto a la in
tensa-y voluntariosa campaña de la candi
data socialista, Sególene Royal no ha conse
guido' superar finalmente sus lastres origi~ 

envidia hemos Vivido el proceso 
electoral francés. No porque haya ganado el 
repr,sentante de la derecha -de las dere
chas: cabria decir má~ bien- ni porque haya 
algo claramente trasplantable sin más a la 
política española, que algunos ya se ven aquí 
fonnando eje con Sarkozyy Merkel como pa
ladines de una revolución neo conservadora. 
El oso ni siquiera ha salido a pasear como pa
ra repartirse ya su piel. 

La envidia procede de varias circunstan
cias concurrentes. Una, la extraordinaria 
particípación registrada en las urnas, la ma
yor en el último cuarto de siglo. Los france
ses, que tienen unos cuantos motivos para 
estar molestos con sus políticos, no le han 
vuelto la espalda, sin embargo, a la política. 
Se han sentido concernidos por lo que se 
ventilaba en esta segunda vuelta. 

Dos, la, madurez que reflejan esta partici~ 
pación masiva y otras connotaciones: el sis
tema electOral que aborta la tentación opor
tunista de los partidos-bisagra, el debate de 
altura de unos protagonistas escrutados por 
toda la nación, el compromiso -reflexivo, 
no prejuicioso ni pesebrera- de los intelec-

nados: el escaso apoyo recibido por parte de 
su propia organización partidista y larelati
va inconcreción de algunas de sus propues
tas programáticas. Pero ha sido al final todo 
un enfrentamiento de proyectos y de perso
nas cuyo mejor banco de pruebas fue el de
bate tel~visado en directo entre ambos. 

Lasegunda constatación implica en el fon
do una auténtica paradoja: pese a que la ló
gica del sistema de doble vuelta impone una 
retorsión de los resultados má~ naturales o 
espontáneos de la primera, obligando a una 
reubicación artificial del electorado en el eje 
izquierda-derecha, en este caso parece que 
las propuestas de cambio para la sociedad 
francesa quedaban mejor representadas por 
el candidato de la derecha, mientrás la sQcia
lista Sególime'Royal se ha presentado más 
bien como una ,autén!;ica conservadora del 
sistema. Y al final parece que ha predomina
do en la sociedad francesa la conciencia de la 
necesidad de un cambio histórico, lo que ha 

José Aguilar 

Envidia 
males con uno u otro contendiente y la pro
pia independencia de los electores que die
ron su voto en la primera vuelta a líderes de
rrotados y que ahora han votado 10 que les 
ha dado la gana, sin hacerles ni puñetero ca
so ... El elector ha sentido, y asumido, que su 
voto, cada voto, era decisivo para llevar a 
Francia por uno u otro camino. 

Tres, la ciudadanía ha arriesgado. En vez· 
de volcarse con la candidata que les prome
tía menos trabajo, más libertad y más con-

sido hábilmente compensado por el líder 
ganador mediante su vinculación con las 
exigencias de seguridad y la defensa con
sistente del espíritu de consenso nacio
nal. O sea, 10 que ha triunfado sería un 
proyecto bien orquestado de cambio sin 
liesgos: seguramente el ideal de muchas 
sociedades democráticas en el incierto 
momento histórico del presente. Pero, al 
mismo' tiempo, una manifestación de las 
ambigüedades en que' se mueve la duali
dad izquierda-derecha en el contexto his
tórico contemporán.eo: el impulso hacia 
el cambio viene ahora de la derecha. 

Tampoco se detecta una incidencia de
cisivadel voto "pendiente" para las próxi
mas elecciones legislativas: por más que 
tanto Bayrou como Le Pen han intentado 
confusamente jugar a conservar a sus 
electores para el momento de las genera
les,lá lógica presidencial ha impuesto fi
nalmente su ley y los votos residuales de 
la primera vuelta se han reagrupado con
sistentemente en tornO a los dos candída
tos mayoritarios. Han debido ser, pues> 
los votos centristas los que al final se han 
inclinado a favor de Sarkozy para otor
garle la victoria. Las posibilidades de que 
esta mayoría pueda conservarse en el 
momento de las generales constituyen 
una incógnita, puesto que se' trata de la 
primera ocasión en que las reformas del 
sistema constitucional de la V República 
de principios de siglo comienzan a apli
carse de forma generalizada. 

EnJqdo caso, parece que a los españo
les y europeos nos puede quedar un rela
tivo punto de satisfacción: si resulta ser 
cierta la apuesta de Sarkozy por intensi
ficar el proceso europe,o, siguiendó en 
parte los llamamientos de la alemana 
Angela Merckel, acaso estemos ante las 
vísperas de un momento consistente pa
ra recuperar el aliento perdido tras el fra
caso del referéndum sobre la Constitu
ción europea. 

fort, han respaldado al candidato que les 
exigirá más trabajo y les impondrá más 
autoridad. Es así de paradójico: Sé
golene Royal se proponía mantener el 
sistema de protección social, es decir, ha- < 

cer la política conservadora que ha lleva
do a Francia a chocar contra la globaliza
ción'y perder peso en el mundo; Nicolas 
Sarkozy propone el cambio, en un senti
do netamente conservador: más control 
de la inmigración, mano dura contra la 
violenciajuveniI, autoridad y meritocra
cia en el sistema educativo. Su Francia 
predilecta es la Francia de los que ma
drugan y no están subvencionados, la 
Francia en la que los alumnos se levan
tan cuando el profesor entra en el aula. 

Cuatro, el mentís al declive de los lide
razgos. En Francia la gente ha preferido 
la derecha a la izquierda, sí, pero lo más' 
relevante es que ha preferido a un diri
gente sólido y de ideas firmes, que no le 
dice a cada cual lo que quiere oír, sino 10 
mismo a todos, sin gaitas de pensamien
to débil, relativismo y ¡viva la gente! 

-tjaguilar@grupojoly.com 

Diario de Sevilla '" MA. 8. 5. 2007 

Carlos Colón 

Enanos y 
gigantes 

o peor que le puede pasar a unaador
milada capital de províncias es qúe, sin hacer 
nada por despertarla económica, social y cul
ruralmente, haya quienes pretendan conver
tirla artificialmente enla gran ciudad moder
na que no es ni puedeser~ El resultado -por-

, que la idea de modernidad que tienen los sá
trapas locales es la que es- suelé ser un pobla.: 
chón amorfo, ni am'ablemente provinciano 
ni estimulantemente moderno, ni bien con
servado ni bien crecido, cuyós habitantes su
fren las limitaciones de lo provindáno y las 
incomodidades de las grandes urbes sin dis
frutar de la paz de lo primero ni de las posibi' 
lidades y estímulos de las segund2$. 

Es el caso de Sevilla. Mientras desciende 
de esa tercera posición que siempre ambicio
nó tener entre las grandes capirales de Espa
ña) aventajada por Valenda) para ocupar una 
cuarta posición que bien podría convertirse 
en quinta, han decidido \'modernizarl'a" re
vistiéndola de lo que la acomplejada catete
ría de quienes la gobiernan entiende (con dé
cadas de retraso) por moderno. Es decir, el 
caro disparate de obras de pésima calidad 
que nada solucionan y mucho destruyen; 

Están desfigurando la ciudad (¡la 

Alameda. por Hércules. cómo han 

dejado la Alameda!) hasta reducirla 

a las proporciones de.su mediocridad 

que consumen dineros que la dudad necesi
taría para satisfacer necesida4es más urgen~ 
tes que desfigurar plazas históricas, enlose
tar malamente avenidas3 cultivar setas de 
vanguardia rancia o embrollar zonas monu
mentales con cables y postes,de catenarias. 
¿Eran necesarios estos caros disparates? ¿Pa
ra peatonaJizar la Avenida había que desfo
restarla y desfigurarla con obras mal pensa
das y peor ejecutadas, haciendo tan mallas 
cosas que lo ya hecho se rehace una y otra 
vez, lo nuevo está ya sucio yroto o han de liar
se a mazazos con los andenes -"ajustes de di
seño)), lo llaman- para que quepa el metto
centro? 

Saul Bellow dijo que el idealismo de algu
nos escritores "se esfuerza en mantener vi
vos artificialmente sentimientos extintos en 
el mundo moderno'1'y ¡'halaga a los enanos 
revistiéndolos con las pasiones de gigantes 
muertos". Es posible que la idealización re
gionalista de la ciudad en los años 20 mantu
viera artificialmente en vida estilos extintos 
en el mundo moderno, y que fuera una for
ma de halagar a Sevilla revistiéndola con los 
estilos mudéjares, renacentistas o barrocos 
de sus siglos gigantes. Pero lo de ahora es in
finitamente peor: ignorando unos que son 
enanos y acomplejados otros por serlo, están 
empeñados en la falsa, superficial, hortera, 
oportunista, chata, vulgarymiope moderni
zación acomplejada con que están. desfigu
rando la ciudad (¡la Alameda, por Hércules, 
cómo han dejado la Alameda!) hasta redu
cirla a las proporciones de su enana medio
cridad. 
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«En el Prado hubo consenso 
porque el arte amansa a las fieras» 
Rodrigo Uría _ Presidente del Real 
Patronato del Museo del Prado 

Uría desmonta los sambenitos de la ampliación del 
Prado. En su opinión, el edificio de Moneo es una 
obra bellísima, útil para el museo y además 
barata. Cree que ha salvado a la pinacoteca de la 
asfixia, de un ((enfisema», al darle oxígeno 

POR JESÚS SARcIA CALERO 
fOTO: CHEMJI BJlRROSO 

lVIADRID. Rodrigo Uría es un 
abogado de' fama internado· 
nal, curtido en mil batallas ero· 
presariales, fusiones y adquisi· 
ciones, cuyo, nombre resuena 
con tanta o más fuerza en 'el 
mundo de la cultura española. 
Sólo por haber estado al frente 
de las negociaciones que traje
rona España la colección Thys· 
sen-Bornemisza ya merece un 
lugar destacado en nuestra so" 
ciedad. Pero es también un 
amante' del arte vinculado al 

'Patronato del Prado desde ha· 
ce 16 años nada menos -«mi 
vinculación emocional al mu
seo es muy anterior, nace en la 
infancia>~, confiesa-o 

Hoy sigue en la brega inaca~ 
bable de las grandes corpora8 
ciones --como asesor jurídico 
de Acciona navega por las pro~ 
celosas aguas de las opas- y 
adémás es presidente del Patro~ 
nato del Prado al inaugurar su 
ampliación. «Si no me muero 
de esta ... )} así nos recibe, con 
un apretón de manos y la sonri· 
sa cómplice, en su despacho. 

Durante la presentación de 
'-las obras de Moneo pronunció 
unas palabras, impactantes' 
que desmontaron, todos los 
sambenitos del museo. Lo cono· 
ce a fondo. Fue vicepresidente 
del Patroúató en la etapa de 
Eduardo Serra, aunque ya ha· 
bía ejercido la preSidencia en 
funciones durante un largo pe· 
riodotraslamuertedeJoséAn
tonio Fernández Ordóüez. 

-la ampliación ha sido un cami~ 
no tortuoso. Usted, que lo ha vivi~ 
do en priq)era fila, debe pensar 
que el fin de las obras es un mila
gro. 
-Desde luego, es una enorme 
alegría. Lo que fue muy labo· 
rioso, realmente, fue lo que pa· 
só antes de la obra. Es decir, 
que desde el pacto parlamenta
rio sobre el cual se asienta esta 
ampliación, en 1995, cuando 
los dos principales partidos 
acuerdan apoyar el proyecto, 

.. estuviese quien estuviese en el 
poder en cada momento, desde 

entonces hasta hace cinco 
años, que fue cuando comenza
ron las obras, habían pasado 
mucho tiempo y muchas cosas. 

-Entonces, ¿hay más milagros? 
--Se ha construido en 5 años, 
una obra complicada con una 
superficie de edificación de 
22.000 metros cuadrados, con 
una excavación a cielo abierto 
de 30.000 metros cúbicos y di· 
cen qué la obra ha sido cara. 
-Pero no fue, todo pacto ... 
--Si~ sé siguen peleando los 
partidos, yno merefiero ala ac· 
tual guerra qU~Aes ~nXr,e,nt~,~,:st8 
no en general, como es ló'gico, 
cuando vienen unas' eleccio· 
nes. Pero ensegUida llega algu
no que dice: es que est,a obra se 
está encareciendo. 
-En la presentación a'la Prensa 
del edificio de Moneo se encargó 
usted de desvestir al Prado de to
dos (os sambenitos. Y no dejó ni 
uno siquiera. 
-Pues claro. Ya dije que esta 
obra ha costado 152 millones 
de euros por 22.000 metros cua
drados. Elmetro cuadrado sale 
más o menos a 6.000 euros, o un 
millón de pesetas, que es un po
quito menos que el precio del 
metro cuadrádo de los aparta
mentos de la calle de enfrente 
de Los JerÓnimos. 
-También dijeron que era una 
obra larga ... 
-¿Cinco años le parecen mu
cho?Tal vez se podría haber he
cho en cuatro y medio. Era una 
obra muy compleja, realmente. 
Moneo es un arquitecto exce· 
lente, pero es un arquitecto 
muy detallista. Le importan 
muchísimo las terminaciones 
yno es raro verle trabajaren es
cala 1:1. Ahí está el resultado. 
-o sea que de obra larga, nada. 
-Ha durado bastante, pero ha 
quedado una obra bellísima, 
utilísima para el Museo del 
Prado y además barata. 
-Volvamos a fos políticos. En to~ 
dos 105 actos inaugurales de la 
ampliación, el Prado se va a con~ 
vertir no sólo en la obra bella, útil 
y barata que me dice. sino en un 
ejemplo muy a contracorriente 
del consenso, hoy desapareCido. 
del esfuerzo común y de la con~ 

cordía entre partidos. 
-Sin duda. Llevo 16 años en el 
Museo del Prado, de ellos casi 
tres como presidente del Patro· 
nato, y antes muchos otros C9· 

mo vicepresidente. De modo 
que he entregado muchísimas 
horas de mi vidaa esta casa, du
rante muchos años. Al princi
pio, además, yo era el «Pepito 
Grillo» del Patronato, el que 
nunca estaba de acuerdo, aun
que también era mucho más jo· 
ven. He llegado a tener un gra
do de amor y de identificación 
con esta casa muy grande. Y 
me he dado cuenta de una cosa: 
a la hora de buscar en España 
una institución sin aristas, 
una institución amada, admi· 
rada por todos los españoles, 
que es motivo de orgullo, no en
contramos otra como el Museo 
del Prado. 
-Con el único borrón de los veci~ 
nos del barrio, que en algún mo~ 
mento temieron que la amplia~ 
ción convertiría al museo en un 
vecino incómodo. 
-Esta ampliación ha pasado 
por momentos procelosos, co
mo aquella OP9sición,vecinal, 
pprqtl:e ,1p~"Y~,YJll()$,pensaban 
que iba a ser una cosa ultram<r 
derna, estéticamente reproba
ble. Y, sin embargo, cómo ha 
quedada ese jardin de boj, que 
recoge los árboles de la calle Fe
lipe IV y lleva el verde hasta el 
Jardín Botánico. 
-No habrá muchas quejas con el 
resultado, entonces. 
-Yo he vivido en el Patronato 
discusiones durísimas en rela· 
ción con el proyecto de Moneo 
sobre cómo se recibía la obra 
en el edificio de Villanueva. Y 

EL EDIFICIO NO ES CARO 

«Ha costado 152 
millones una obra de 
22.000 metros 
cuadrados: sale a 6.000 
euros el metro» 

EL VALOR DE LOS ACUERDOS 

«Hay que recordar en 
estos momentos que, 
sin consenso, no 
tendríamos ni el nuevo 
Prado ni el Thyssen» 

CRíTICAS INJUSTIFICADAS 

«Nadie se leyó la ley 
del Prado y dijeron que 
lo privatizábamos, que 
iba a caer en manos de 
los mercaderes» 

tenemos que ahora la estrella 
es el ábside, al que se dota de 
una gran visibilidad. Se produ
ce la conjunción entre la am
pliación y el edificio clásico. 

-Era un espacio central y Moneo 
lo coloca en el centro de todo. 
-Efectivamente. Todo esto tie· 
ne un componente gozoso aña~ 
dido, que es que todo esto se ha 
hecho posible porque los dos 
partidos principales han deci· 
dido estar de acuerdo. Y le voy 
a confesar una cosa: en mi vida 
he tenido la suerte de partici
par en dos grandes operaCio~ 
nes, una es la ampliación del 
Prado y la otra la compra de la 
colección Thyssen. Ambas fue
ron posibles por el acuerdo de 
estos dos partidos: PP y PSOE. 
-¿Hubo pacto parlamentario en 
el caso Thyssen? 
-No exactamente, pero el Pp, 
que estaba en oposición, se 
mantuvo en actitud absoluta· 
mente solidaria y respetuosa 
con los enfoques del PSOE. Es
tos dos casos le han dado a Ma~ 
dríd esta obra tan bella y un 
museo espléndido enfrente. 
Hay que, xecordarlo ,en estos 
momentos. 
-Paradójical1)eníe, la importan~ 
cia del museo y de la ampliación 
concitaron, por un lado, lo más 
apasionado del debate públiCO y 
técnico y, a la vez, políticamente, 
el mayor de los consensos. 
-Claro,lo más dulce de la polí
tica, porque el arte, el gran ar· 
te, tiene esa cualidad de aman
sar a las fieras, como siempre 
dícen que hace la música. Pues 
también la pintura. 
-los ojos del mundo miran al 
Prado. ¿Cuál es el mensaje que en
viamos con esta ampliación? 
-El Prado no es un centro 
muy grande, como el Metropcr 
litan, que custodia cuatro mi
llones de objetos. Aquí expone
mos 1.200 cuadros. Pero el Pra~ 
do es el museo de pintura con 
una calidad media más alta del 
mundo. Ahora vamos a ofrecer 
una superficie de exposición 
permanente mejorada en un 
25% yuna nueva superficie de
dicada alas muestras tempora· 
les de 1.386 metros. Y también 
servicios, tal vez algunos mo
destos, como la cafetería, pero 
sobre todo una nueva circula
ción ordenada y bien señaliza
da. Hay que subrayar que to
das las obras se han efectuado, 
además, con el museo abierto 
al pÚblico y sin rebajar la cali
dad del servicio. 
-El público notará la nueva hol· 
gura y atención. 
-El Instituto de Estudios Tu
rísticos ha revelado que los vi· 
sitantes han dado una nota 
muy elevada al Prado durante 
las obras. Si es que de cada fra-
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se que le digo en esta entrevis
ta, deberta colgar la coletilla 
de «gracias a Miguel Zugaza». 
-En la presentación ya dijo que 
es el mejor director del Prado. 
-Es excepcional y nunca ha
brá otro como éL 
-¿El personal cómo lo ve todo? 
-La ampliación es para ellos, 
para los restauradores su nue
vo taller bien dotado y con ilu
minación natural. Para todos 
los almacenes de más de mil 
metros, donde se podrán ver y 
estudiar los cuadros, el gabine
te de dibujo ... El Prado tenía un 
problema respiratorio, Villa
nueva no respiraba y nos iba a 
entrar el enfisema. Con esto, el 
Prado ya respira. 
-y todo el mundo quiere verlo. 
-Para eso hemos organizado 
las jornadas de puertas abier
tas, los fines de semana de ma
yo y junio, para que la gente 
pueda verlo gratis, guiada por 
estudiantes de arquitectura. 
-¿Cuáles han sido las críticas 
más injustas que recuerda? 
-A la hora de meterse con el 
Prado he oído cosas ... Cuando 
hicimos la ley del Prado ¡se nos 
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Rodrigo Uría en la sala del claustro de Los Jerónimos, en el nuevo edificio de Moneo, 

dijo que íbamos a privatizar el 
museo, que caía en manos de 
los mercaderes! Nadie se leyó 
la ley. Era y sigue siendo delEs
tado, las obras son inaliena
bles ... Lo que me gustaría es 
que la gente que venga se pasee 
a gl,l.sto por el nuevo Prado, por 
el maravilloso entorno, las 
8.000 plantas de boj. Y que se 
den cuenta de que los servido
res públicos les hemos servido, 
que lo estamos haciendo para 
ellos. Y que lo aprecien. 
-También dijo el otro día que el 
Prado está más vivo que nunca. 
-Tenemos dos muestras itine
rante$;,de retrato español coin
cidiendo en Bilbao. He~os 
prestado a Barcelona la colec
ción Naseiro, complementada 
por los zurbaranes que ellos 
tienen. Tenemos aquí la gran 
exposición de Tintoretto y el 26 
de junio viajaré acompañando 
a lós Reyes a Pekín para inau
gurar una exposición muy im
portante de nuestros fondos 
que luego irá a Shanghai. Todo 
esto se ha hecho con la obra de 
Moneo en marcha. 
-La inauguración en Pekín será 

un altavoz inmejorable para ha
blar también de la ampliación. 
-Naturalmente. El Prado e.s el 
plato fuerte del año de España 
enChina. 
-¿Cuál ha sido la encrUCijada 
más difícil en estos años? 
-Las tensísiinas, durísimas 
reuniones del Patronato sobre 
el proyecto de Moneo. Allí yo lo 
pasé muy mal y defendí desde 
el primer día el proyecto. Ade
más, hay que destacar la gran
dísima humildad con la que 
permitíó repetidas veces que 
el Patronato modificase sensi
blemente su proyecto, Alli ha
bía arquitectos muy vincula
dos a antiguos proyectos del 
Prado. Pero creo que en este 
momento Rafael está muy satis
-fecho de eso, de habertermina
do el proyecto en diálogo con el 
Patronato, Los miembros de la 
comisión prácticamente vivía
mos en su estudio. Moneo, con 
esa humildad, dio muestras de 
verdadera'grandeza. 
-Había quien temía el impacto, 
pero también hubo voces que pi~ 
dieron lo contrario, algo visible, 
como la Pirámide del Louvre. 

-Eso yo lo llamo la «tesis del 
chirimbolo». Siempre hay al
guien que quiere que ponga
mos un chirimbolo, con enor
me«sex appeal» y que traiga po~ 
lémica. Yo creo que el Prado no 
es así, no necesita chirimbo
los. En el primer concurso ha
bía muchos chirimbolos y me 
pareció,una sanísima decisión 
dejarlo desierto, El segundo lo 
ganó Moneo precisamente por
que es un arquitecto medido. 
Es incontestable y prestigioso, 
pero es comedido. 
.:-Y el Prado ha sido la horma de 
su comedimiento. ¿Cómo le Cfr 

municaban que necesitaban los 
-cambios? 
-Moneo es un arquitecto ge-
nial, pero es navarro y es'testa
rudo, como buen navarro. Para 
que se apee de una idea o de 
una terminación, de cualquier 
detalle, hay que armarse de ra
zones.EsoyalovivíyoeneIMu~ 

seo Thyssen"conaquellas bata
llas homéricas entre el arqui· 
tecto y la baronesa. Acabaron 
muy bien y a la vista está. 
-¿Quién le gustaría que estuvie:
ra viviendo la apertura del nuevo 
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Prado? lA quién echará de menos 
en la inauguración? 
-A dos personas. A José Anto
nio Fernández Ordóñez y a mi 
madre, pintora, mujer que me 
traía al Prado desde los 4 años 
y que acababa siempre sus visi
tas en el Juan de Valladolid de 
Velázquez, en donde ella me ha
cía ver cómo estaba puestalafi
g:ura sin apoyatura alguna. 
Por eso, cuando le dije que me 
habían nombrado presidente 
del Museo del Prado, me dijo: 
(<Ay, Rodri, no me podías .haber 
hecho un regalo mejor». Ella te
nía 90 años por entonces, 
-Sus palabras demuestran que 
el Prado,es algo muy íntimo para 
todos los visitantes. lAhora ese 
valor también se va a multiplicar? 
-El problema tiene que ver 
con el tamaño y la importancia 
de los cuadros, Tieneustedque 
ver a los chavales que vienen 
de un colegio con sus gritos y 
algarabía, llegan ante «Carlos 
V en la batalla de Mñblberg» y 
se sienten, como nosotros, ínti
mamente pequeños; o entran 
en la sala XII, la de las Meni
nas, y les inunda el respeto. 

El viceconsejero 
. de Cultura no da 
por perdida la 
titularidad del 
Bellas Artes 

ABe 
SEVILLA. La Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalu
cía no da aún por perdida la ti
tularidad del Museo de Bellas 
Artes de Sevilla y confía en 
que este punto también se nego
cie con el Gobierno en una 
próxima reunión de la comi
sión mixta de transferencias 
para el desarrollo del nuevo Es
tatuto de Autonomía. 

El viceconsejero del ramo, Jo
sé María Rodríguez, explicó a 
Ep que «el status final con el 
que la 'pinacoteca 'hisp'alense 
será regida a partir de ahora 
será producto dé la neg9cia
ción, en el marco, de1a cónfe
rencia de transferencias». No 
obstante, la ministra de Cultu
'ra, , Carmen Calvo, ya advirtió 
de que la titularidad de esta 
institución quedará reservada 
al Estado, al ser parte de la red 
nacional y cóntar con numero
sos fondos del Prado. 

«Debería negociarse» 
En este' sentido, Rodríguez Se
ñaló qúe este asunto «debería 
ser objeto de negociación» y re-
cordó qué {~cuaÍ1do se ?Illplíe el 
Bellas Artes se hará en edifi
cio que es propiedad de la Jun
ta, el Palacio de Monsalves, lo 
que originará una curiosa si
tuación», al estar el museo en 
un.-inmueble de cada adminis

. tr'áción. 
«No voy a discutir lo que dijo 

la ministra, por supuesto, pero 
estamos pendientes de nego
ciar en una comisión de transo 
ferencias y aventurar ahora 
desde la Consejería cuál va a 
ser el futuro del museo es pre
maturo», aseveró, 

Así, el viceconsejero se mos
tró confiado en que finalmente 
«se llegue a un acuerdo» en la 
mesa de transferencias y, enes
te sentido, se mostró «encanta
do de que el Ministerio acome
ta las obras de. ampliación, que 
serán de enorme importancia 
para la ciudad», 

De otro lado, precisó que «el 
traspaso de la titularidad, al 
margen de suponer la transfe
renciadelapropiedaddeledifi~ . 
CÍo, significará para la Junta 
recibir todo lo que implica el ca
pítulo seis, es decir, las inver
siones», 

«Lógicamente, antes que pro
ceder al traspaso de cualquier 
museo hay que fijar con qué di· 
nero se entregqr~ ala adminis
tración autonómica, para pe
der, realizar las inversiones>), 
subrayó. Aeste respecto, asegu
ró que la Consejería está valo
rando ahora «qué parte del ca
pítulo seis es necesario para 
modernizarlos museos estata 
les en Andalucía». 
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COSAS MíAS 

EL MONOPOLIO 

DEL CORAZÓN 

U STED no-tiene el monopolio « delc:orazón»,ledijo y~léryGrs. 
card D'Estaing a Frap.{:oisMit

terrand en el debate televisivo de'lqs p(esi·, 
denciales de 1974~':,«Usted no tiene .el mono
polio del progreslsmO), le han di~ho ia ma· 
yoría de franceses a Ségolene Royal. Junto 
a ellos, los intelectuales de la derecha, pero 
también algunos de los IDás brillantes inte
lectuales de la izquierda, per:suaqidos aho

ra de que el progr~sísmo 
se ha desplazado ala dere
cha. 

EnlaFranciadelosele
fantes del PS y en el resto 
de la Europa OcCidental, 
la identificación del pro
gresismo con la izquierda 

EDURNE aún permanece como uno 
URIARTE de los grandes elefantes 

ideológiCOS del Siglo XXI. 
Hace varias décadas que perdió su razón 
de ser. Más o menos desde qué la izquierda 
gobierna en muchos de esos países y lo úni~ 
ca que cabe cambiar son las políticas ins~ 
tauradas por ella misma y mantenidas y 
hasta petrificadas por el conservadurismo 
de izquierdas. Y también desde que los inte
lectuales de izquierdas dominan los círcu~ 
los culturales, mucho, antes que mayo del 
68, y la revolución de ideas sólo puede ha~ 
cerse desde la derecha, o desde la izquierda 
contra el conservaqurismp de izquierdas. 

y, sin embargo, ?s1.ül?lefantelleno desa
lud, bastante mejor que la exhibida por los 
elefantes socialistas que desde erdomíilgo 
quieren desplazar a su elefanta jefe. Inclu~ 
so en el país donde un político como Sarko
zy ha redefinido la ubicación ideológica 
del progresismo" la izquierda aún sigue 
convencida de tener su monopolio, como 
hace 37 años lo creía Mitterrand. Royal, su 
pupila yprotegida, cerró su postulación co
mo futura líder delPS el domingo por la no
che con una reivindicación de su condición 
de izquierdas y de progreso, como si ambas 
cosas fueransinónimas. Y ensu debate con 
Sarkozy pretendió descalificarlo moral
mente con aquella misma íntima arrogan
cia de Mitterrand, la del monopolio del co
razón. 

Los términos del debate son parecidos 
en España, pero con una diferencia. Nues
tro elefante ideológico es más bien una 
montaña, es tal su volumen y la fuerza de 
su adherencia. Por un factor que marca 
nuestra distancia de Francia, el pasado 
franquista frente al mayo del 68. Hace más 
de tres décadas que la izquierda vive insta~ 
lada en el monopolio del corazón, asentada 
en la agitación permanente de ese fantas
ma del pasado y en la identificación de la 
derecha de hoy con el dictador,de ayer. 

Cuando la derecha española ganó las 
elecciones en 1996, no lo hizo porque hubie
ra podido romper el monopolio, sino por la 
corrupción y la autodestrucción de la iz
quierda. Y cuando Aznar volvió a ganar, lo 
consiguió a pesar del mantenimiento de 
ese monopolio, por su eficacia y por su cre
dibilidad, pero con el corazón ideológico de 
los españoles en otro lugar. El reto pendien
te de la derecha española es lograr lo que 
Sarkozy en Francia, ganar las elecciones, 
no por hundimiento del adversario, sino 
por haber sido capaz de romper sumonopo
lio del corazón, 
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I COMP ARACIQNESPELIGROSAS 

"1 

BUENA parte de la pr?paganda se nutre de figu
ras retóricas;"por lo que nO' es extraño que en la 
confrontación política, exacerbada en períOdOS 

electorales, abunde la utilización de metáforas y meto" 
nimias o simplemente de comparaciones descabelladas 
entre lo real y lo imaginario, El penúltimo «descabello» 
a nivel local lo ha perpetrado el delegado municipal de 
cultura Juan Carlos Marset que nos anuncia la apertu~ 
ra enjunio de un restaurante musical en el Casi~ 
no de la Exposición y sin cortarse un pelo afir
ma que seguirá el modelo y el «nivel» del Blue 
Note de Nueva York. Para qué andarse con chi
quitas; si uno puede apuntar a lo más alto ¿por 
qué contentarse con lo posible? Yo me he ido de 
inmediato a la página en internet del club del 
ciento y pico de la tercera calle oeste para ver el 
actualprograma y el menú e ir haciéndome el oí~ 

con,el "bidegorri" de,SanSebastián, ciu,dad-ppr cierto 
con un clima tan diferente al de Sevilla que hace pensar 
en alguna falla argumental al respecto:_ o allí-o aquí, el 
clima no es el más propicio para, el pedale9. 

Esta exhuberancia compara,tiva sería tan sólo un en" 
gaño para ingenuos o una licencia retórica si no fuera 
porque desencadena' irrefrenables impulsos emulado
res que se financian con dinero públiéo en elsacrosanto 

do y la boca agua. No me décepcionen, queridos MARTlN 

nombre del interés general. Hay,quien se da'una' 
-o muchas- vueltecita por el mundo, ve cosas 
que le gustan y decide que, son trasplantables 
sin más, y sin tener en cuenta nllos factores flsJ" 
cos, ni los recursos, ni la histo:ria"nt la cultura, 
en plan oveja que admira lo prápticp q~e resUlta 
el cuello de la jirafa y se esfuer~a en implantar
se uno igual. Este desenfOi¡lleq.e la realida\l e.s 
muy frecuente en econo~ ,potque se, piensa a: 
menudo, y equivocadamente, q~e es un terreno 
aislado del contexto soci0cultu:ral. Lo di~,~, me· ediles. Esto de la exageración comparativa no sé 

si es cosa de la tierra o de los políticos, pero su utiliza~ 
ción masiva hace pensar que a algUien se le ha ido la 
olla o que estos tipos piensan que el resto de los ciudada
nos carecemos de ella y tragamos con cualquier estupi~ 
dez grandilocuente. Claro que un grano no hace grane
ro, pero se añade alas que día a día añag,enlos éompañe~ 
ros. Ante las críticas que se realizan sobre intervencio
nes urbanísticas que para algunos desnaturalizan elal" 
ma de la ciudad, se alude a que igual se reaccionó en Pa" 
rís contra la torre Eiffel y ahí está tan simbólica y esbel~ 
ta, y el concejal Carrillo no ha vacilado en comparar el 
Metrosol Parasol de la plaza de la Encarnación con los 
cien mil metros cuadrados culturales del Centro Nacio
nal de Arte y Cultura, Georges Pompidou. Ahí es nada. 
La <<nunca-más-se-supo» noria gigante del Prado era me
jor que el London Eye junto al Támesis, el aquarium su
perior a los de Barcelona, Osaka o Georgia, envidiable 
iba a ser nuestra temporada de ópera, innumerables las 
modernísimas ciudades que optan por un tranvía como 
el nuestro, nos prometen uno de los rascacielos más al" 
tos de España, y qué decir del carril bici comparable 

tr 

jor el economista John Kay cuandó afi~wa q1l:e las eco~ 
nomías más eficaces están incrustadas"(?mbedd~c1):en 
un concreto y elaborado contexto poJítico, socialy cp1tu~ 
ral, y no podrían funcionar fuera de ese Cot;te~~Q-. Inten~ 
tar que, trasplantadas, funcionen a lR,f~erza a base de 
dinero público es seguir equivocadamente la malinter· 
pretada receta keynesiana de emplear el gasto p,úblico 
en enterrar botellas llenas de billetes de banco y dejar 
que la iniciativa privada las desentierre para así ale
grar la economía. 

La iniciativa privada, cuando se equivoca, se arrui
na y se va. La pública se empecina y continúa enchufa· 
da a los presupuestos, erre qlle erre. Tanta comparación 
exagerada o engañosa no sólo resultaxidícula, sino tam· 
bién peligrosa. Suele ser un preludio de despilfarro con~ 
solidable. Ejemplos en nuestro entorno no faltan. Justi
ficar las actuaciones con comparacIones cogidás por 
los pelOS es una irresponsabilidad, Algunas compara
ciones son impropias, otras las carga el diablo. Yo tan só
lo pido que sirvan para algo y no nos cuesten mucho di~ 
nero. 

~ 
* sI 
~ 
~ 

~ 

~ 

-¿Interrumpimos un momento nuestra negociación? Por favor, Josu, necesito ir al lavabo, 

-
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PLATAFORMA CIUDADANA 

Sevilla Abierta pide calnbiar 
la ciudad sin concretar cómo 
El foro sostiene en 

un manifiesto que 

existe desequilibrio 

entre las tradiciones 

y la modernidad, 

pero sus propuestas se 
quedan en lo genérico 

J. M. 

a El foro ciudadano Iniciativa Sevi
lla Abierta (ISA) hizo públj,o ayer 
su manifiesto Sevilla" algo más que 
tradiciones, en el que se contemplan 
una veintena de propuestas para 
analizar el desequilibrio existente 
entre tradición y moderttidad en la 
capital hispalense, pero que no es.ta
ble,e ningún calendario parareivin
dicar la aplicación de las mismas. 

Las propuestas se dirigen tanto a 
los ciudadanos~ empresas,e institu
ciones que integran la sociedad ci
vil ,omo a las AdminiStraciones Pú
blkas, pero se quedan en lo genéri
'o yno fijan plazos o abordan la for
ma de ejecutar los cambios. Sebas
tián Chávez, uno de los miembros 
de ISA, puntualizó que estas medi
das son en realidad "mitad pro
puestas, mitad reflexiones~, en lás 
que no se plantean medidas de go
bierno ni se han fijado plazos tem
porales". La declaración ISA, reali
zada a partir de los coloquios cele
brados a lo lardo de un año, ha sido 
suscrita ya por 700 profesionales 
del mundo universitario, las cien~ 
cias, las letras, el arte y la empresa. 

El documento, que fue presenta- . 
do ayer en Sevilla por e! catedrático 
de Economía Francisco Ferraro, 
propone medidas divers.as para me
jorar la ciudad desde varias pers
pectivas, como la económica, elMe
dio Ambiente, e! espacio urbano, la 
ciencia, la cultura, el transporte y la 
educación. El texto repasa la estruc
tura económica de la ciudad, que 
está en el puesto 45 de! rinking na
cional, con una densidad empres;J.
rial escasa -6,02 empresas por cada 
100 habitantes- y con un nivel de 
inversión pública per cápita por deo 
bajo de la media andaluza y nacio
nal. El foro concluye que falta una 
cultura de emprendimiento e inno
vación en la ciudad porque "en una 
sociedad cambiante el riesgo está 
en dejar de observar lo que pasa en 
el mundo porque empleamos el 
tiempo en miramos el ombligo". 

La plataforma critica la existencia 
de una corte sevillana en la que parti
cipan los cargos públicps, artistas, 
empresarios, y pensadores que ca
racterizan "una sociedad en,la que el 
amiguismo, la devolución de favo
res, las simpatías políticas y el vasa-

l1li LAS PROPUESTAS DE INICIATIVA SEVILLA ABIERTA 

ECONOMíA 
"Sevilla necesita más empresarios que diversifiquen 
la producción hacia nuevos bienes y servicios, y 
operen en mercadosglobales,innovando, asumien
do riesgos y sin depender de las subvenciones". 

VI DA COTIDIANI'I " 
"La informalidad en las r-elaciones sociales no tiene 
por qué ser sinónimo de falta de respeto. A la socie

CLASE POLíTICA 
"Las instituciones públicas son laicas, por lo 'que los 
representantes públicos de15en estar al margen de 
todas las manifestaciones religiosas, La presencia 
de políticos en instituciones (cajas de ahorro, fun
daciones) debe sustituirse por profesionales demé
rito reconocido e independientes. Hay que prohibir 
la inauguración de nuevas infraestructuras y equi
pamientos diez meses antes de las elecciones". 

dad sevillana le vendría muy bien disminuir la im- 1--------------------1 
portancia de etiquetas y convencionalismos y mos
trarse más rigurosa repecto a la calidad y cumpli
miento de los compromisos". 

MEDIO AMBIENTE 

SISTEMA ELECTORAL 
"Debe promoverse un cambio del sistema electoral, 
sustituyendo las actuales listas cerradas por un sis
tema en el que primen los candidatos individuales a 
los que se les pueda exigir responsabilidad". 

"A Sevilla le está.costando aceptar que laconserva- 1---~--:---------~-----1 
cióndelMedioAmbiente es aún más importante GESTiÓN METROPOLITANA 
que la Giralda. A éstanadie se atrevea dañarla, pero "L~ competencias de la Diputación deben ser asu, 
las actitudes respecto a los residuos, espaciqs ver- midas por la Junta o instituciones comarcales para 
des, y emisiones son bien distintas". . la prestación d~ servicios espeéíficos". , 

CIENCIA 
"El papel de los científicos en la ciudad (y de las .uni
versidades, en particular) debe ser má~ notabJe,Las 
universidades locales y otros ,entros de investiga
ción deben tener mayorprotagoni$mo social". 

CULTURA 
"La oferta cultural de la ciudad (pública y privada) 
en los últimos años es amplia y variada, pero no 
siempre encuentra la demanda necesaria. Es conve
niente alentar el mecenazgo". 

MEDIO I'IMBIENTE 
"La cóntaminación acústica generada' por las cam
panas de la: Giralda y de diversas iglesias sevillanas 
supera con creces los, límites legales. También la ge
neráda por motos y concentraciones humánas". 

ESPACIO URBANO 
"Es, menos admisible que el entrenamiento con los 
pasos -de las cofradías- y otras salidas al culto reli
gioso se realicen sin restricción alguna y sin permi
sos previos". "El Ayuntamiento debe exigir que el 

-------1 servicio del taxi sea atendido con regularidad, se
APERTURA AL EXTERIOR 
"La apertura al mundo exige que nos propongamos 
seriamente el aprendizaje de otra lengua y no debe
ríamos permitir que nuestros hijos no hablen otro 
idioma antes de finalizar sus estudios". 

guridad y calidad". "Ante la proliferadón de seña
les que prohíben el estacionamiento pero no son 
respetadas, proponemos que se eliminen todasIas 
señales de tráfico a excepción de las que la autori
dad se comprometa a hacer respetar". 

llaje son más determinantes en mu
chos casos para alcanzar las metas 
profesionales que el esfuerzo, la for
mación y la inteligencia". El docu
mento también denuncia que el tra
dicionalismo tiene en las calles sevi
llanas un protagonismo exclusivo y 
excluyente, que determina que .otras 
expresiones culturales permanez
can ocultas "unas veces por el trasla
do de una imagen,. o por los derbis 
nuestros de cada temporada, o por la 
primera de abono, o porque e! alcal
de ponela primera bombilla de la Fe
ria, o porque la quita, o por los fastos 
del día del Corpus, o de la patrona, o 
porque Triana sale para el Rodo, y 
luego, claro, porque regresa". 

Algunas de las propuestas abo
gan por la creación de un museo de 
la Ciencia, concebido como un 
,entro de difusión y debate del 
avance del conocimiento científi
co, o el fortalecimiento de la ense~ 

DENUNCiA 

La plataforma critica 
que el tradicionalismo 
de la Semana Santa 

y la. Feria oculta otras 
expresiones culturales 

ñanza de las lenguas extranjeras 
para que "ningún éstudiante ter
.rolle sú ensce,ñánza ;secundaria sin 
dommar el inglés y s.in haber reali
zadouna estancia de al menos tres 
meseseIl,algúll'paísde la Uf'. 

En cuanto a la clase política local, 
elforo consideraque lospoiíúcos de
berian ejercer su fundónde forma 
"algo más discreta ymás eficiente, y 
limitar el peso de las instituciones 
públicas en la vida civil y económica 
de la ciudad", además de mostrar su 
preocupaciqll por el '~excesivo en
deudamiento de! Ayuntamiento de 
Sevilla, que está dejando paraIas ge, 
neraciones futuras el pago de las ac, 
tuaciones que luce el actual Consis
torio". Mejorvaloración obtienenlas 
iniciativas de peatonalización de la 
ciudadydel carril bici,.que según!a 
plataforma ciudadana deben exten
derse y cOIIlpletarse con una eficien
te red de transportes públicos. 

Una de las medidas más singula
res del documento ISAse refiere ala 
"escasa"vigilancia e irregular: exi
gencia" por.parte de la Policía Local 
en la lucha contra los aparcamien
tos.en lugares prohibidos, la doble 
Ela, ylainvasión de acerados y zo
nas verdes. Ante la proliferación de 
señales que prohiben dichos. esta
cionamientoy que no son respeta
das, e!foro aboga porque "seelimi
nen todas las señales de tráfico de 
Sevilla a excepción de las que la au
toridad se comprometa a respetar'. 

También se critica, en el plano 
medioambiental, "la contamina
ción acústica generada por la,s cam
panas de la Giralda y de diversas 
iglesias sevillanas que superan con 
creces los límites legales", así como 
la generada por las motos de escape 
libre y por las concentraciones hu
manas. Sevilla Abierta presentará 
este docwnento a distiritos colecti
vos sociales, económicos y cultura
les, yel mes que viene celebrará una 
asamblea para hacer balance y ana
lizar las líneas de trabajo futuras. 
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LA ETERNA SEVILLA por Francisco Robles 

«En Sevilla debería existir una universidad 
hispanoamericana. Un referente como la 
Sorbona» «Las catenarias son horribles. No tengo 
palabras para definir ese espanto sin finalidad» 

ENRIQUETA VILA 
«En Sevilla hemos 
retrocedido los 50 años . que 
avanzamos con la Expo» 

Enriqueta Vila es una sevillana 
ilustrada, una mujer culta que ha 
dedicado lo mejor de su vida inte
lectual al estudio' de la Historia de 
América, una disciplina funda~ 
mental para entender nuestra 
ciudad. Hay que t~ner en cuenta 
que Sevilla no se entiende sin su 
pasado: «La importancia de la 
historia de la ciudad es fortísima. 
Además, la historia de Sevilla es 
la primera de España: ahí está 
Tartessos en el Tesoro del Ca
rambolo. Todos los aconteci
mientos importantes de la histo
ria de España han tenido su parte 
en Sevilla. Aunque parezca una 
frivolidad, no es casual que la pri-' 
mera Infanta de nuestra época es
cogiera Sevílla para casarse, ya 
que lo hizo por la carga histórica 
de la ciudad y por los monumen
tos,que ofrecía para ese acto». 

-<-Cómo definiría el papel de 
Sevilla en la Historia de Arnérica? 

-Es fundamental. Sevilla es la 
ciudad americanista por excelen
cia, y ahí están las exposiciones 
de 1929 y de 1992. Huelva es co
lombinista, ligada a los viajes de 
Colón. A Sevilla sólo se le acerca 
en este aspecto Cádiz durante el 
XVnI. Quinientos años de rela
ciones recíprocas que nos llevan 
a una conclusión: Sevilla no se 
comprende sin América. 

-¿Sevilla está a la altura de este 
legado? 

-En Sevilla debería existir una 
universidad hispanoamericana. 
Es <¡ierto que la Universidad In
ternacional de Andalucía está en
focada hacia el Nuevo Continen
te, pero debería haber una uni
versidad que fuera el referente de 
los estudiantes hispanoamerica
nos que van a la Sorbona. Aquí 
tendrían a mano el Archivo de In
dias o el Centro de Estudios His
panoamericanos. 

Enriqueta Vila no se queda en 
la frialdad academicista, vive los 
lazos entre la ciudad y el conti
nente americano en primera per
sona: «Cuando se llega a cual
quier ciudad hispanoamericana 
parece que estás en Sevilla. Los 
limeños presumen de eso. Hay 
tantas similitudes: el habla, las 
costumbres, la religiosidad, las 
procesiones ... No sé si un leonés 
o un catalán se encuentran en Su 

casa como me ocurre a mí cuando 
voy a América». 

-Ya hemos comprobado la hue
lla que dejó Sevilla en América. 
¿Podemos hablar de lo mismo en 
sentido inverso? 

-La huella de América en Sevi
lla' está más solapada pero es to
tal. Sin América no existiría el 
Barroco' sevillano, ya que todas 
las obras y tesoros de esa época 
tienen su origen en la plata ame
ricana. Las flotas de, Indias traían 
la fortuna. Una parte sustanciosa 
se iba de la ciudad porque era la 
plata del 'Rey. Pero había otra que 
se quedó aquí, en manos de los 
particulares, y que aún puede 
contemplarse en las lámparas o 
los canclelabros de las iglesias. 
No hablo .sólo de la plata como 

~ metal, sino como el dinero que se 
enviaba a conventos y casas ,seño
riales. El mecenazgo que se ejer
ció en los Siglos de Oro no se ha
bría dado sin América. 

Para Vila, «la Sevilla de los si
glos XVI y XVII es el prototipo de 
la universalidad en el sentido po
sitivo y en el negativo. Aquella 
fue una ciudad americanista y eu
ropea. Muchos comerciantes de 
Europa se asentaron en sus calles 
para hacer negocios: flamencos, 
italianos, genoveses ... » 

-y al calor del dinero llegó la 
picaresca que se ha mantenido en 
forma de políticos que viven del 
presupuesto ... 

-La picaresca llegó con la for
tuna, aunque no identificaría 
aquellos pícaros del XVI con los 
políticos de hoy. La picaresca es 
del pueblo, se forja en la calle, 
existe por el contacto entre la 
gente. Los políticos actuales no 
son así, aunque algunos se po
drían identificar más bien con los 
funcionarios que estaban en 
América y ejercían esa picaresca 
que siempre ha estado en la buro
cracia y que provoca una distor
sión del sistema hasta desembo
car en la corrupción. 

Del pasado al presente 
Pasamos del pasado al presente, 
y el diagnóstico no puede ser más 
claro: «Sevilla se encuentra ac
tualmente en una época de franca 
decadencia. Hubo un despunte en 
el año 1992 que se desaprovechó. 
Aquel renacer se hizo más visible 
en el urbanÍsmo y en la cultura. 
Las obras de infraestructura que 
se acometieron en la ciudad enju
garon un retraso de 50 años, pero 
se quedaron ahí». 

-Decía usted que había queda
do algo del esplendor cultural de 
aquella Exposición Universal. .. 

-Sí. Se ha mantenido el nivel 
cultural. Antes existía un teatro 

------

CONCHITINA 

«De la Expo se ha mantenido el nivel cultural. Antes 
sólo había un teatro, ahora hay tres y los sevillanos se 
han acostumbrado a una nueva agenda cultural» 

«¿Por qué hablan de peatonalización, si al final no 
quedará espacio para los peatones? En Eduardo Dato 
no hay sitio para pasar. Te multan si pisas el can;il bici» 

«Recuerdo los tranvías antiguos. Con la desaparición 
de los cables hubo una liberación: Pudimos contemplar 
una Sevilla abierta, diáfana; la Catedral se veía mejor» 

solamente, el Lope de Vega, que 
se arregló. Ahora hay tres más: el 
Central, el Alameda con sus ci
clos de teatro y escuela, y el 
Maestranza con su Orquesta Sin
fónica. La Bienal de Flamenco se 
afianzó cuando entró en los tea
tros. Los sevillanos de hoy se han 
acostumbrado a asistir a actos 
culturales, es raro el día en que 
no se celebren dos o tres, aunque 
tampoco somos un modelo cultu
ral, ya que otras ciu~ades nos pa
san en este aspecto. 

-Sin embargo, la Expo no sir
vió para elíminar el estereotipo 
del sevillano gracioso, indolente 
y juerguista. ¿Quién es el respon
sable de esta foto fija? 

-La culpa del estereotipo sevi
llano es compartida al 50%. La 
imagen kitsch se manriene en el 
resto de España más que en el ex
tranjero. En un viaje a México me 
ocurrió algo muy revelador en 
Mérida de Yucatán. En un espec
táculo maya para extranjeros el 
showman iba preguntando al pú-

blico su lugar de procedencia. 
Cuando le dijimos que veníamos 
de Sevilla, el público aplaudió. de 
forma espontánea, algo que no 
hizo con el resto de ciudades. 

A Enriqueta Vila es imposible 
sacarla de sus educadas y exqui
sitas casillas a no ser que se le ha
ble de las famosas catenarias de 
la calle San Fernando y la aveni· 
da de la Constitución: «¡No me las 
mientes! Son horribles. Hemos 
retrocedido los cincuenta años 
que avanzamos con la Expo. No 
tengo palabras para definir esa 
destrucción~ ese espanto sin fina
lidad alguna. ¿Por qué hablan de 
peatonalización, si al final no 
quedará espacio para los peato
nes? Yo ando mucho, voy desde 
Nervión hasta Alfonso' XII cami
nando, y en Eduardo Dato no hay 
sitio para pasar. Te multan si pi
sas el caITil bici». AqUÍ llega la ri
sa liberadora, la sonrisa fina de la 
inteligencia. 

¿Usted no es una nostálgica de 
. aquella Sevilla de cables y tran· 

Investigadora 
y abuela 

«La palabra que más me gusta 
del diccionario es abuelm). Enri
queta Vila, profesora de Investi~ 
gación del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas y 
acad.émica de Buenas Letras, 
mantiene su despacho en el 
Centro de Estudios Hispano~ 
americanos· de la calle Alfonso 
XII. 

Ha recibido últimamente las 
medallas de Andalucía y de la 
provincia de Sevilla, «es una sa
tisfacción, un honor y un orgu
llo». Su modestia le provoca du
das, ~<uo sé por qué me las con
ceden a mí, cuando hay gente 
que escribe mejor que YO», 

Esta ex concejal del Ayunta
miento de Sevilla no sólo lee: 
también escribe Y hasta investi
ga, que diría, un casJizo. ¿Se la 
imaginan aliado de ciertos con~ 
cejales cuyo currículum cabe en 
media cuartilla? Lleva muy mal 
las cuotas que obligan ~ elabo~ 
rar listas cremallera, «es retró H 

grado, yo creo en la igualdad de 
oportunidades, empecé a traba~ 
jar en una época en la' que no 
había tantas mujeres en el mun· 
do laboral como ahora, pero-eso 
no me. ha creado grandes pro· 
blemas». A Enriqueta Vila hay 
una palabra que le gusta, por su 
sonido y por su significado, in· 
cluso más que madre: ,abuela. 

vías? 
{<Yo recuerdo los tranvías anti

guos, el de la Puerta Real fue el 
último. Con la desaparición de los 
cables se produjo una liberación: 
pudimos contemplar una Sevilla 
abierta, diáfana, la Catedral se 
veía mejor. La infraestructura del 
tranvía actual es más fea que la 
de entonces. Ahora desde la 
Puerta Jerez no se ve la Catedral 
con tanto cable. Es para echarse a 
llorar, pero lo malo es que hay 
gente a la que le gusta todo esto)}. 
y entonces, en vez de llorar, se 
echa a reír. 

Para el diagnóstico de la políti
ca municipal sevillana, Enriqueta 
Vila echa mano de las odiosas 
comparaciones: «No estoy metida 
en la política actual, pero desde 
un- punto de vista objetivo puedo 
decir que los ayuntamientos que 
conocí en la oposición (1987-
1991) yen la Delegación de Cul
tura con Rojas Marcos como al
calde (1991·1995) no tienen nada 
que ver con lo de ahora. Es posi
ble que haya gente que valga mu
cho, pero no los conozco. En 
aquellos años estaban el mismo 
Rojas Marcos, Soledad Becerril, 
Paco Moreno, Isidoro Beneroso ... 
Los plenos duraban doce horas y 
eran apasionantes, yo no quería 
que se terminaran. Discutíamos 
sobre asuntos esenciales para la 
ciudad como la Buhaira o el pro
yecto Stirling». 

-¿Ese nívelito influye tanto en 
la gestión de la ciudad como algu
nos piensan? 

-El bajo nivel actual influye 
muchísimo en todo, también en la 
gestión. Los gobernantes son un 
ejemplo para la ciudadanía, que 
ante esa falta de nivel aceptable 
no se molesta ni en ir a votar . 
¿Total, para que? 
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La Junta facilita a los jueces ordenadores de 
segunda lÍlano comprados a precio de ganga 
Denuncian continuos fallos en el sistema informático, que se ha 'caído' tres veces en un mes 

CHEMA RODRÍGUEZ 
SEVILlA- La 'segunda moder
nización' que tanto y tan alto se 
ha esforzado en vender la Junta 
de Andalucía no ha llegado a los 
juzgados sevillanos, al menos no 
a todos. Algunos jueces y funcio
narios aún tienen que trabajar 
con equipos informáticos desfa
sados y con un programa, el 
Adriano, que no ha logrado supe
rar los fallos con los que nació. 

Eso los más afortunados, por
que algunos jueces se han visto 
obligados en las últimas semanas 
a trabajar con ordenadores de se
gunda mano que está suminis
trando la Junta de Andalucía a al
gunos órganos judiciales, inclui
das salas de la Audiencia Provin
cial de Sevilla. 

Según ha podido saber EL 
MUNDO de Andalucía, la empre
sa que tiene la concesión del 
mantenimiento y suministro de 
equipos informáticos está facili
tando material usado que adquie
re en establecimientos especiali
zados en la venta de gangas. 

Es el caso, por ejemplo, de un 
magistrado de la Sección Quinta 
de la Audiencia Provincial , que 
tras pasar dos semanas sin orde
nador recibió de manos de esta 
empresa -a la que la Consejería 
de Justicia y Administración Pú
blica paga por el servicio- una 
computadora de segunda mano, 
antigua aunque 'renovada'. 

Los equipos usados proceden, 
según la información a la que ha 
tenido acceso este periódico, de 
una empresa sevillana llamada 
Gangandaluza de ordenadores. El 
establecimiento, radicado en el 
polígono industrial La Isla de Dos 
Hermanas, se anuncia en su pági· 
na web como una empresa dedica
da a la venta de ordenadores «de 
segunda mano y desclasificados». 

Como tales, los precios no pue· 
den ser más 'competitivos'. Un 
buen ejemplo es el precio en el 
que la misma empresa tasa el 
equipo facilitado a la Sección 
Quinla de la Audiencia esta serna· 

La delegada provincial de Justicia, Beatriz Sálnz-Pardo, durante la lnauquraclón de un juzgado en SevIlla.! JESÚS NORO. 

La Audiencia ha 
recibido esta semana un 
equipo usado que ha 
costado 168 euros 

na: 168 euros. 
Se trata, en este caso, de un Fu

jitsu Siemens de diseño antiguo. 
Tanto que cuenta, incluso, con la 
llave que hace años permitía blo
quear los teclados de las computa· 
doras. 

La publicidad de Gangandaluza 
asegura que los ordenadores, pese 
a ser usados, se renuevan antes de 
ser puestos a la venta, arreglando 
los daños que pudiesen tener e in
corporando nuevos elementos 
que actualicen, en lo posible, el 
equipo. 

Pese a todo, las fuentes consul· 

tadas aseguran que el funciona
mientos de este material dista mu· 
cho de ser el deseable, a lo que 
hay que unir la tardanza en conec
tar los ordenadores a la red, una 
labor de la que se ocupa el se!Vicio 
informático propio de la Conseje
ría. 

Pero el mal estado del 'hard
ware' no es la única dificultad con 
la que tienen que trabajar jueces, 
fiscales y funcionarios. 

El sistema creado por la Admi
nistración andaluza para gestio
nar la Justicia, el Adriano, no ha 
conseguido salvar todos los fallos 
con los que nació y, entre otros 
problemas, aún siguen siendo fre
cuentes las 'caídas' del sistema, 
que dejan a los órganos judiciales 
completamente paralizados du
rante horas. 

Sólo el mes pasado, el sistema 
se ha 'caído' tres veces, la última 
con aviso incluido. Sucedió el 

viernes y el servicio de infonnáti· 
ca de la Consejeria avisó al perso
nal de un parón de horas que justi
ficó en fallos en el suministro eléc
trico de los se!Vidores. 

Pero en la anterior ocasión no 
hubo aviso, el 'apagón' ocurrió a 
media mañana y dejó a los juzga
dos del Prado de San Sebastián, 
entre otros órganos, imposibilita
dos para desarrollar su trabajo. 

Algunos jueces consultados por 
este periódico han señalado a los 
continuos cambios en la empresa 
encargada del mantenimiento y a 
la duplicidad con el se!Vicio de la 
Consejería como el problema de 
fondo. No obstante, insisten en 
que el Adriano, aun admitiendo 
los avances conseguidos, adolece 
todavia de <daguna5». Entre otras, 
su incapacidad para generar esta
dísticas judiciales o para persona
lizar documentos. 

El Ayuntamiento conservará «libres» los terrenos 
de la mezquita hasta que haya resolución judicial 
El PP critica que no se defina el uso del solar de los Bermejales, pese a la necesidad de equipamientos 

SEVILlA- El vicealcalde de Sevi
lla y concejal de Urbanismo, Emilio 
Carrillo, ha asegurado que la Ge
rencia municipal de Urbanismo 
conservará <<libres» y sin uso defi· 
nido los terrenos inicialmente habi· 
litados para la construcción de una 
mezquita en la barriada de Los Ber
mejales, y cuyo expediente de tra
mitación de la licencia de obra se 
encuentra paralizado. 

Carrillo señaló que la Junta Islá
mica «puede estar tranquila», en el 
sentido de que Urbanismo «no hará 

nada» en esos terrenos hasta que el 
Juzgado de lo Contencioso-Admi
nistrativo número 4 se pronuncie 
judicialmente sobre el particular, 
tras la suspensión en el tiempo de 
estos trabajos dictada por el ente 
judicial después de que la asocia
ción de vecinos Bermejales 2000 
presentara un recurso. 

El edil de Urbanismo, en este 
sentido, reivindicó con respecto a 
la demanda vecinal-que argumen· 
tan su recurso en la necesidad de 
utilizar el suelo de la mezquita, de· 

elarado Se!Vicio de Interés Público 
y Social (SIPS), para equipamien
tos públicos- que «una cosa es la 
falta de equipamientos, que existe, 
y otra distinta la falta de suelos pa
ra equipamientos, que en este caso 
no se prOduce», dado que existen 
«unos 145.000 metros cuadrados 
en el barrio para estos equipamien· 
tos». 

Por su parte, la portavoz del PP 
en el Ayuntamiento de Sevilla, Ali· 
cia Martínez, lamentó que el Con· 
sistorio no haya definido «aún» el 

uso del solar de la mezquita, criti· 
cando «la falta de equipamiento» 
en Los Bermejales. 

A este respecto manifestó su ma
lestar por la «insistencia» del Ayun· 
tamiento por la paralización judi
cial, cuando, a su juicio, los vecinos 
«quieren que se aclare cuáles van a 
ser los usos de ese espacio». Martí· 
nez dijo que han comprobado que 
se van a entregar numerosas vi· 
viendas en la nueva fase del barrio 
y que «no existe ningún equipa
miento en construcción». 

S3 

La isleta de la 
Glorieta del Cid se 
convertirá en un 
jardín de mil metros 
SEVILIA.- El Ayuntamiento de 
Sevilla ha comenzado este fin de 
semana los trabajos previos para la 
creación de una nueva área ajardi· 
nada en la Pasarela entre la plaza 
Juan de- Austria y la Glorieta del 
Cid de la ciudad, actualmente ocu
pada para aparcamiento de vehícu· 
los. 

El Ayuntamiento infonnó de que 
la actuación convertirá la actual is· 
leta de asfalto de mil metros cua
drados en una pradera con maci· 
zos de intenso colorido. 

Esta intervención es la última de 
la unidad de ajardinamiento de la 
obra de peatonalización y 'Metro· 
centro' que se inició el pasado 19 
de febrero y que está acondicio· 
nando todos los alrededores del 
Prado de San Sebastián. 

Mañana lunes comenzará a pi
carse el asfalto de este espacio cu· 
yas novedades consisten en la 
creación de una pradera de césped 
que va a unir la jardinería existe 
entre las Glorietas del Cid y Don 
Juan de Austria. 

En estos lugares se van a insta· 
lar unos innovadores elementos de 
diseño, de cuatro metros de altura 
y separados unos seis metros inspi· 
radas en la obra de Robert Irwin, 
Ca Lower Central Garden, en el 
Getty Center de Los Angeles. 

Estos elementos estarán fonna· 
dos por una estructura arbórea me· 
tálica, de apariencia ligera, bastan
te transparente, y cuya función se· 
rá servir como soporte para el ere· 
cimiento de plantas trepadoras de 
colorido intenso. 

la intervención prevé además la 
conservación de la jardineria exis· 
tente bajo la Estatua del Cid con la 
novedad de la cubrición de toda la 
glorieta de una pradera de césped. 

En los extremos de la glorieta se 
mantendrá el diseño básico de ma· 
cizos de Santana y ejemplares dis· 
persas de cyca. 

La jardineria de la Glorieta de 
Don Juan de Austria no sufrirá va· 
riaciones, manteniendo los arbus· 
tos de boj en topiario en forma de 
esfera. 

El proyecto de ajardinamiento 
prevé también el arreglo de los par
terres del acerado del Prado de San 
Sebastián donde el albero se susti
tuirá por césped. 

Obras en barrios 
Mientras, el alcalde de Sevilla, Al
fredo Sánchez Monteseirín, ha 
inaugurado las mejoras realizadas 
en Doctor Barraquer, La Paz, Ren
fe y Las Golondrinas dentro del 
Plan de Barrios que el Ayunta
miento desarrolló en estas zonas 
de la capital hispalense, con una 
inversión de 4,5 millones de euros. 

Las actuaciones se han centrado 
en reparar el pavimento, mejorar el 
alumbrado público, reordenar los 
espacios públicos, suprimir las ba· 
rreras arquitectónicas, la planta· 
ción de nuevo arbolado y el cerra· 
miento de las zonas ajardinadas, 
donde se ha dispuesto mobiliario 
urbano nuevo y juegos infantiles 
adaptados a las nonnativas de se· 
guridad actuales. 

Por último, Emasesa ha sustitui· 
do, aprovechando las obras, toda la 
red de saneamiento y abasteci· 
miento de la barriada de san Fran· 
cisco de Asís y de abastecimiento 
en distintas calles del entorno. 
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Asistimos a una clara manifestación de 'calculismo' político: 
PSOE y PP no hacen política, sino una especie de contabilidad, en 
la que costes y ganancias electorales son las guías para decidir 

¡Qué vergüenza! 
L anuncio por parte de la ETA del fi

nal de la supuesta tregua en la que se ha
bía formalmente instalado hace quince 
meses ha sorprendido muy poco y a muy 
pocos. En términos generales nos sitúa 
una vez más ante ese mundo del absurdo y 
del terror en el que se desenvuelven estos 
individuos. Simplemente reiteran que van 
a seguir haciendo lo que han hecho hasta 
ahora: actuar como auténticos criminales, 
al fin y al cabo como lo que son. Es como si 
El solitario, ese atracador de bancos cono
cido por su modo de operar, enviase una 
carta a los medios de comunicación advir
tiendo que pensaba seguir robando. Ab
surdo y terrible. La sola lectura del texto 
de la carta nos coloca de nuevo ante unos 
sujetos que desconocen, ,por supuesto, la 
muerte de Franco y la llegada de la demo
cracia y que están dispuestos a seguir vi
viendo del terror, por lo que renuevan 
-puede leerse líteralmente- su "decisión 
de defender con las armas al pueblo que es 
agredido con las armas". 

Lo lamentable es que una vez más una car
ta' un anuncio de estas caraáerísticas, supo
ne un punto de inflexión, la introducqón de 
un nuevo acto de esta drama inacabable. Eso 
es 10 que se pretende yeso es lo que se consi
gue, seguramente de forma inevitable. Así, 
esta carta, que ha servido para que Zapatero 
y Rajoy se reuniesen el pasado lunes, da pie 
además a alguna reflexión nada optimista. 

En efecto, lo vivido en los últhnos tiempos 
no puede más que llevarnos a reconocer con 
pesimismo que la actitud de los principales 
partidos y por supuesto de quienes los diri
gen ha convertido el fin de ETA, del tertoris
mo, en un mero objetivo político, es decir, un 
objetivo del cual extraer un pingüe rendi
miento electoral. Eso es lo único que puede 
explicar el lamentable espectáculo al que 
nos vemos sorp.etidos los ciudadanos prácti
camente desde el inicio de esta legislatura. 

Falta todavía perspectiva para un análi-

RREPENTlDO estará el votante, o la vo
tante, del Partido Popular de Zabara de la Sie

.,rra que escribió con bolígrafo en la papeleta 
• electoral que depositó el 27 -M a favor de la 
candidata popular una frase indicativa de su 
pensamiento político: "Zapatero, Zapatero, 
multiplícate por cero. Ching-Chang". Se que
daríamuya gusto, pero el caso es que ha hecho 
perder al PP su única concejala en el pueblo y 
le ha dado la mayoría absoluta al PSOE. El tiro 
por la culata, que se llama. 

Parece como si le hubieran castigado Dios 
o el azar. En realidad le han castigado la arit
mética y Ley D 'Hont, el mecanismo median
te el cual se asiguan las actas de concejales 
dividiendo sucesivamente el número de vo
tos por el número de puestos en disputa. Al 
quedar anulado su voto, el PP perdió su úni
co concejal y el PSOE sumó uno a los cuatro 
que tenía tras el primer recuento (total: cin
co, mayoría absoluta, Alcaldía al canto). 

La in$titución que ha deciarado nulo el voto, 
la Junta Electoral Central, lo ha hecho porque 
entiende que las papeletas emitidas "no pue
den contener alteraciones que resulten rncom
patibles con la exigencia c. .. ) de un mínimo de 

sis sosegado, pero todo apunta, indepen
dientemente de cuál sea el final de esta 
tragedia -afortunadamente debe termi
nar algún día-, a que estamos asistiendo a 
una cIara manifestación de calculismo po
lítico. PSOE y pp no hacen política sino 
una especie de contabilidad; enlaque cos
tes y ganancias electorales son las guías 
con las que toman sus decisiones. 

Sólo este modo de entender la política 
puede explicar que todavía no se haya mate
rializado un pacto de Estado frente al terro
rismo, reedición del que había o nuevo, co
mo se prefiera, dejando fuera, cueste lo que 
cueste, a todo el que no esté por la libertad y 
la democracia. Las diversas comparecencias 
de la semana pasada del presidente del Go
bierno y del líder del principal partido de la 
oposición no ofrecían mucha esperanza. Po
co o nada podía esperarse de su encuentro 
del lunes. Y poco o nada ha sucedido, a me
nos que la conclusión sea algo tan lamenta-

José Aguilar 

La ira 
castigada 

seriedad en el ejercicio del derecho de sufra
gid'. Vamos, que eso de votar no es ningún ca
chondeo ni requiere ninguna explicación mor
cilla o exabrupto. Se vota y basta. El máximo 
perjudicado, el candidato andalucista -sacó 
cuatro concejales y contaba con el del PP anu
lado para continuar como alcalde otros cuatro 
años- ha anunciado recurso ante el TSJA. Su 
argumento es que la noche electoral se dio por 
válido otro voto con una inscripción: la pala
bra "Paz" en una papeleta del PSOE. 

ble como que el pacto se suscribirá cuan
do se encuentren ante el primer ataúd. 

Pero la carta de ErA conduce a otra re
flexión igualmente triste, como todo lo 
que gira en tomo a ella. Y es que puede 
plantearse perfectamente que esta carta 
no está firmada sólo por ETA, sino por los 
miles de votantes que Batasuna en sus di
versas versiones y abara ANV ha tenido y 
tiene. Es duro reconocerlo y decirlo, pero 
son muchos ri:illes de vascos los que' están 
de acuerdo con que se asesine, se extor
sione'y se secuestre. Conformes con que 
el crimen sea un modo de hacer política. 
Se trata indudablemente de un problema 
que pertenece, sin querer escapar de él, 
básicamente a los vascos. 

El habitual bosque de obviedades y 
lugares comunes que poblaba la prime
ra declaración del presidente del. Go
bierno después del anuncio del final de 
la trégua, aludía a algo en este sentido, 
que por supuesto ha pasado desaperci
bido, ya que no es algo que interese mu
cho políticamente, o que incluso ha sido 
mal. interpretado: ':El futuro de los vas
cos depende y dependerá de ellos mis
mos en el marco de la ley y la democra
cia, nunca dependerá de la violencia te
rrorista". Todavía hay que recordarles a 
algunos que estos votantes, por muchos 
miles que sean, están equivocados~ co
mo lo estaban los millones de alemanes 
que votaron a Hitler en 1933. Si el cami
no para desenmascararles es privarles 
de la posibilidad de que puedan votar a 
estos sucedáneos de partidos políticos, 
hay que hacerlo. Sin dudas de ningún ti
po. Como no se tuvieron cuando se pro
mulgó la ley de partidos. 

Con este triste horizonte es casi ine
vitable el pesimismo y, desgraciada
mente, como en el pecio ferlosiano, po
demos adivinar "lo que pondrá la últi
ma pintada de la última pared que que
de en pie": ¡Qué vergüenza! 

Está puesto en razón, el andalucista. O 
todos moros o todos cristianos. O se con
sidera que lo importante es el sentido del 
voto y no las frases con que algunos vo
tantes 10 adornan, y entonces habría que 
validados dos votos en cuestión, o se esti
ma inadmisible que los electores expre
sen a mano en la papeleta un plus de filia 
o fobia, y entonces los dos tendrían que 
anularse. Ni Zapatero por cero ni paz: la 
lista predilecta yni una palabra más. 

A la espera de los tribunales, el votante 
exaltado estará tirándose de los pe-
10s.Tanto odiar a Zapatero, que ni siquiera 
se presentaba a las elecciones en Zahara; 
tanta furia mal encauzada y tanta pasión 
fuera del tiesto electoral adecuado, para 
al final darle el triunfo al enemigo. Este 
hombre, o mujer, va a tener que descargar 
su conciencia culpable confesándose con 
el cura del pueblo o escribiendo mil veces 
en la sede del PP "Zapatero, Zapatero, 
múltiplícate por cero ... en las elecciones 
generales". Y aprender a administrar su 
irayorientarsufanatismo. 

-+jaguilar@grupojoly.com 
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Carlos Colón 

. Los libros de .. 
los muertos 

SCRIBÍA hace unos días el amigo y 
compañero Carlos Mármol que el éorazón 
de la Sevilla histórica "carece de docu
mentos específicos de protección patrimo
nial en cuatro de sus departamentos más 
importantes: los sectores San Andrés-San 
Martín, El Duque-El Salvador, la Magdale
na y la Catedral". Entadas ellas -conti
nuaba- ¡'todavía existen- edificios valiosí
simos desde el punto de vista patrimonial 
cuyo único régimen de protecdóri es ,gené
rico". Los monumentos' están protegidos 
por su condición de Bienes de Interés Cul
tural (BIC), pero los edificios que forman 
parte del caserío tradicional y l'ls tramas 
urbanas heredadas están desprotegidas: Y 
ejemplificaba los efectos de esta despro
tección en El Arenal, que ha perdido casi 
cuarenta edificios de los 311 que en 1987 
se consideraron dignos de protección~,;,<-'A, 
finales de los años 80 El Arenal tenía' un 
71 por ciento de todas sus fincas con·algún 
grado de protección patrimonial, a fecha 

En 1951 u hoy los catálogos de 

arquitectura. en Sevilla. son 

libros de los (edificios) muertos 

de hoy este porcentaje (. .. ) no pasa del 62 
por ciento". 

Para eso sirven los catálogos en Sevilla. 
Parecen hechos más para la perdición que 
para la salvación; más para guardar me
moria de lo destruido que para garantizar 
su futuro; ser más lista de condenados que 
salvoconducto contra la desnaturalización 
o la piqueta. Nada nuevo. Ya hemos conta~ 
do aquí alguna vez la historia, la triste his
toria, del catálogo de la arquitectura civil 
sevillana encargado por el Ayuntamiento a 
Francisco Collantes de TeránDelorme y 
Luis Gómez Stern en 1949 y concluido en 
1951. El objetivo, según sus autores, era 
identificar, para garantizar su preserva
ción, los edificios no monumentales l<de in
terés histórico y estético" que poseen ('ex_ 
cepcional valor como elementos definitov 

rios de una sociedad". Cuando 25 años 
más tarde el catálogo se revisó para su pu
blicación en 1976 hubieron de decir con 
humor negro en el prólogo que la obra ha.
bía adquirido un ''valor superior" de "testi
monio único", dado que "un número consi
derable de estas construcciones han desa
parecido". Efectivamente, unos cien edifi
cios catalogados como valiosísimos habían 
sido derribados y -añaden- "es probable 
que, cuando este libro salga a la luz, dicha 
cifra se habrá incrementado". 

Hoyes difícil ver las fotografías de esa Se
villa casi intacta de 1951-superposición de 
las ciudades medieval, barroca, diecioches
ca, decimonónica y regionalista- sin llorar. 
Salvo que se forme parte de la casta de la 
<'coalición de progreso" que, 31 años des
pués de la publicación de Arquitectura civil 
sevillana, sigue destruyendo la Sevilla histó
rica con la misma saña con que 10 hicieron 
los ayuntamientos franquistas. 
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Un reto. Félix de la Iglesia y José Ramón Moreno Pérez, arquitectos y profesores de la Escuela, 
recogen en un libro siete años de análisis de un oficio clave en la transformación de la ciudad 

Páginas de Arquitectura: 
enseñar aprendiendo 

LA CRÓNICA 

FranCisco Correal 

• Del ladrillo al ladillo. De la en
trada a la. entradilla. Félix de la 
Iglesia Salgado (Bilbao, 1955) y 
José Ramón Moreno Pérez (Se
villa, 1954) se adentraron en un 
territorio ignoto, la traslación de 
sus conodroientos de arquitectu
ra a la divulgación periodística. 
¿Un arte? ¿Una ciencia? Eraindi
ferente la definición de su mate
ria. El proyecto que se les enco
mendaba consistía en divulgar ese 
mundo tan tangible, tan material, 
tan presente en la vida cotidiana 
que por eso mismo conserva su ha
lo de misterio. Justo cuando Dia
rio de Sevilla cruzó el Rubicón de 
sus 3.000 números, 3.000 días 
desde aquel 28 de febrero de 
1999, estos dos arquitectos han 
convertido en un sólido edificio 
ese trabajo sistemático. El resulta
do se llama Páginas de Arquitectu
ra de Sevilla (1999-2006), una re
copilación de los trabajos que han 
publicado a lo largo de ocho años. 

El libro se presentó el martes en 
el Alcázar, en el mismo escenario 
donde ahora puede verse una ex
posición fascinante relacionada 
con el mismo trabajo. Un montaje 
de páginas al aire, más volanderas 
que nunca, con un diseño atrevido 
que pese a su atrevimiento no pier~ 
de su fuerza pedagógica. Félix y 
José Ramón, desde que Carlos Co
lón les animó a embarcarse en la 
aventura, no han dejado de apren
der enseñan<lo. Arquitectos y críti
cos de Arquitectura: una combina~ 
ción que es como una metáfora de 
la mantis religiosa. Ellos han he
cho suyo el proverbio bíblico: "No 
se enciende una lámpara para me
terla debajo del celemín". De la 
Iglesia y Moreno Pérez acercan al 
gran público unas nociones de ar
quitectura que sin la mediación de 
este periódico quedarían para pu
blicaciones especializadas. 

La presentación de Páginas de 
Arquitectura de Sevilla despertó 
una enorme expectación. Mucha 
gente tuvo que seguir de pie las in
tervenciones en el Salón del Almi
rante del Alcázar, el palacio en uso 
más antiguo de Eu:ropa, como re
cordó él alcalde en funciones, Al
fredo Sánchez Monteseirín, maes
tro de ceremonias, de la misma co
secha del 99 que estos escritos de 
Arquitectura de aquellos noveles 
con espíritu de becarios, como los 
describe con afecto Manuel J. Flo
rencia, director de Diario de Sevi~ 

Parábola de 
Delgado-Roig 
y Balbontín 
Después de la presentación 
del libro y la inauguración 
de la exposición, se sirvió 
un refrigerioenlapuerta de 
MarchenadelAlcázar, así 
llamada, explicaba el arqui
tecto Mariano Pérei Huma
nes, porque Vicente Traver 
se la trajo literalmente des
de Marchena. Pérez Huma
nes publicó en el suplemen
to Culturru; que editaban los 
periódicos del Grupo Joly 
una entrevista con Antonio 
Delgado-Roig en las postri
merías de su trayectoria vi
tal. Un arquitecto del 27 
(amigo deAlberti yCernu
da) al que entrevistó con 98 
años. Parábola del trabajo 
en equipo: Delgado·Roigy 
Balbontín, Arévalo Carras
co y Lupiáñez Gely, Aurelio 
del Pozo Y Luis Marín de Te
rán, Francisco Torres y 
Francisco Barrionuevo, An
tonio Cruz y Antonio Ortiz. 
Félix y José Ramón. 

página%> de~rquitedura 
de sevilla 
1999':>2006 

iéJ\lt Q,e la ¡9b:lsi,íI',$.atg~dG 
10$il:,r3JrtóÍ\ ñtj)r~rÍli iléi'e,:: 

De la E?cuela de Arquitectura al periódico y de! periódiCO al libro. Viaje de ( 
saberes hasta el texto con diseño de Javier Aldarias y José Domingo Lago. 

destacó en la presentación la 
apuesta del periódico por los te· 
mas culturales, por ser "escaparate 
de la vida cultural de la ciudad". 
Los arqu' -'2~an 
s referente de la transiCl~ 
Recordó eLdecisivo protagonismo \ 
del Colegio para evitar los desma- \ 
nes urbanísticos en la cartu~'a que ' 
habrían hecho imposible la cele· 
bración de laExpo 92. La página 

lla, que con el tiempo le perdieron El periódico es un edificio que se quitectura se convirtió eu. c1á-
el pánico a la sintaxis, ese material rehabilita todos los días. Con dos sico, ' uplen!'é'ñtOCulturas 
con el que se cimentan las pala- puertas, portada y contraportada, al cuerpo habitual de Diario de 
bras. El libro es también un trabajo y cientos de ventanas y claraboyas. Sevilla, en el que siguen formando 
en equipo del Grupo Joly, editor Un entramado de papel y memo- parte de esa nómina de colabora
de la obra, y del Colegio de Arqui- ria, materiales cuya fragilidad es la dores, preferentemente nocturnos 
tectos de Sevilla,'representado en garantía de su pervivencia. Félix. y p.eterodoxos, que esparcen por 
la presentación por su decano, Án- de la Iglesia y José Ramón Moreno las páginas del periódico sus críti
gel Díaz del Río, con la colabora· se conocieron en la cartera y toda- cas de flamenco, de ópera, de arte, 
ciónfundainentaldeNoriega,em- vía de estudiantes montaron su de teatro, de,danza,'de literatura, 
presa filial de Sánchez_Ramade. de cine, de música. Periodismo de 

Sevilla está en la élite de la ar- . geniales escaramuzas. 
quitectura mundial, dijo Ángel Dí- Los autores se conocIeron De la Iglesia y Moreno ilustran a 
az del Río. Y gracias a trabajos co- . los lectores desde 1999 y enseñan 
mo los de estos dos arquitectos, su en la carrera, montaron a sus alumnos, de Proyectos uno, 
oficio ha dejado de ser elitista. Ar- • . de Historia, Teoría y Composición 
quitectura de los barri.;~an-estudIO de estudIantes el otro, desde 1987. Hasta en eso 
pueb , azosjnctúso de pre- . . , van paralelas sli$.trayeetGrias"L\ 
s cia internacíonal de los profe- y SO,? dlsclpulos del )9scIecr6~tan las cosas~",., 
,ionales ~evillanos. "Es la ~qui- • J '. :-/'enromán,paladino"Sm __ quedivul- '\\_ 
~ectura la que inventa los lugares". arquíJ!ldo FrancIsco Torr)'" gar resulte nunca vulgar. Como los . 
Est¡! afirmacíón de Morales y Ma- _--". ! arquitectos les hablan a sus clien-

"-,,'" ,-- \' " 
riscalés'illrpulsoquelos-arquitec- primer estudio en la calie Teniei\te tes, que no entienden de churri- / 
tos le echan a los escritores. Vene- Borges, junto a la comisaría de la, gueras ni arabescos. En el prólogo /""/" 
cia, Nueva York, París ,son esen- Gavidia de Ramón Montserrat. Se"""\,"~del libro, Víctor Pérez Esc.olan6;/ 
cialmente hijas de la arquitectura. incorporaron al equipo de Francis- queb.2'.~do d~ade-m1liíÍcipal de 
Sevilla, dijo sualcaIde, es un ejem- co Torres, su maestro, que precisa- Urbanismo en el Ayuntamiento de 
plodearquitecturaviva. "Hayciu- mente aparecía en la primera de los arquitectos (1979-1983) y di-
dades que se han convertido en sus colaboraciones en este periódi- rector general de Arquitectura y 
museos?>, dijo Montesemn. "Aquí co, dedicada en las postrimerías Vivienda en la Junta, destaca la 
nos hemos librado de. esa cadena del siglo XX a las nuevas rondas de presencia de la arquitectura en la 
de tener que elegir entre tradición la ciudad. José Joly Martínez de prensa diaria como "un hecho de 
y modernidad". Sala zar, presidente del grupo Joly, extraordinario interés público". 



TRIBUNA 
José Manuel Aguilar 

Psicólogo forense 

En el caso de Tenerife, el asunto es que la televisión, ese 
invitado a comer, sestear o entretener a los hijos, ha demostrado 
una vez más que sólo le importan la banalidad y el espectáculo 

De la verdad y de lo otro 
ODO comportamiento humano se 

define por sus consecuencias. Trabajamos 
para poder ganar un sueldo con el que pa
gar aquello que creemos necesitar. Somos 
amables porque deseamos que los demás 
nos correspondan. Un médico intenta sa
nar a los énfermos con los que se eneue'n
tra, mientras que un fontanero agarra con 
decisión su llave inglesa, dispuesto a re
solver la avería en la cañería. Eso es así 
porque está establecido que esos compor
tamientos son los que podemos esperar de 
ellos. 

El periodismo, este mismo periódico, 
tiene la función, el objeto, la necesidad 
-para justificar su propia existencia- de in
formar, dar a conocer, del modo más im
parcial, completo y contrastado, lo que 
ocurre en el pequeño mundo en eIque vivi
mos. Pero, en ocasiones, esto no es así. En . 
ocasiones un medio de comunicación no 
informa, no contrasta, no da a conocer un 
hecho de modo completo, sino de forma 
parcial y sin contraste. 

Esto tiene dos consecuencias inmedia
tas. La primera es que el acontecimiento no 
llega al lector, puesto que, al faltarle ver
sos, el poema se ha.ce ininteligible. La se
gúnda consecuencia inmediata es que el 
objeto para el que está definido el medio 
de comunicación y que todos, sin necesi
dad de que esté escrito en ningún lugar, 
damos por sentado, se tuerce. Ya no pode
mos hablar de información, ya no pode
mos pensar que lo que allí se recoge es un 
relato de lo acontecido. Ya no se está escri': 
biendo un periódico, ni se está dando una 
información a un teleespectador. 

Aun lo anterior, el axioma de que todo 
comportamiento humano se define por sus 
consecuencias no deja de ser cierto. Con 
estas acciones también se busca algo, se 
pretende lograr un objetivo o alcanzar una 
meta. Habitualmente, averiguar cuál es es 
10 complicado. En las dos últimas semanas 

OS periodistas franceses han descu
bierto que la señora de Nicolas Sarkozy, Ceci
lia,novotó por su marido en la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales. No les ha cos
tado mucho esfuerzo el hallazgo: los listados 
de votantes son públicos. No se sabe si votó 
por Sarkozy en la primera vuelta, pero su abs
tención en la segunda tiene más delito porque 
se trataba de hacer jefe del Estado asumarido 
o no hacerlo, yella optó pomo hacerlo. 

Este incidente galo presenta la apariencia 
de ser un asunto privado, apenas un mentís 
al dicho apócrifo e imitativo de que la fami
lia que vota unida permanece unida (bue
no, la familia Sarkozy no se caracteriza pre
cisamente por su unión). Lo que lo ha con
vertido en cuestión pública ha sido la pre
sión ejercida sobre el director del semana
rio en el que trabajan los dos informadores 
para evitar que se publicase la noticia. Con 
éxito, puesto que la noticia no se dio, yeso e 

ha sido todavía más noticioso ypolémico. 
Por lo demás, de la desafección política 

de Cecilia Sarkozy -nieta, por cierto, de 
nuestro Isaac Albéniz- caben varias lectu
ras. La más elemental es, a la vez, la más 

hemos sido testigos del tratamiento que se 
le ha dado al asunto acontecido en Teneri
fe, en el cual una juez ha retirado la guarda 
y custodia de dos menores a su madre, en-' 
tregándosela a su padre. Todos hemos po
dido ver cómo los medios insistían en reco
ger el escándalo queles producía el hecho 
de que el padre había sido acusado de abu
sar de las niñas, llevándose las man.os a la 
cabeza ante semejante decisiónjudicial. 

Pero nadie, o casi nadie, ha recogido la 
esencia de tal fallo. La Juzgadora ha soste
nido su decisión en el hecho de que la ma
dre había inculcado en las menores esa fal
sa creencia en los últimos seis años, edu
cándolas para que rechazaran a su padre
y con él a toda su familia-, en un deseo de 
manipular sus afectos, hasta lograr que 
esas falsas memorias estuvieran inscritas 
en sus memorias a fuego. Nadie, o casi na
die, ha dejado recogido que los servicios 
psicológicos del Juzgado de Familia y, más 
tarde, del Juzgado de Violencia contra la 
Mujer, habían emitido varios informes en 

José Aguilar 

Asuntos 
de familia 

malvada: si quien mejor lo conoce no le vo
ta, ¿cómo se atreve a pedir que le voten mi
llones de desconocidos? A eso se puede re
plicar que por eso mismo, porque es más fá
cil que te voten los que ignoran esas fragili
dades que solamente conocen tus íntimos. 
El segundo aspecto de la maldad consiste en 
preguntarse si es capaz de gobernar Francia 
una persona que es incapaz de convencer a 
su mujer de esa capacidad política. 

Hay también una interpretación más 'be-

los últimos cinco años aludiendo a que 
las menores padecían un Síndrome de 
Alienación Parental; es decir, un proce
so de adoctrinamiento, por parte de la 
madre y su' entorno, para que rechaza
ran a su padre. Nadie', o casi nadie, ha 
insistido :-almenos con la misma inten
sidad con la que se ha hecho con la acu
sación de abusos sexuales- en que el 
Tribunal Constitucional conoció -y ar
chivó- la denuncia y que la señora ha 
acumulado ocho sentencias por incum
plimiento del régimen dé visitas. 

Dar una información sesgada, como 
todo comportamiento humano, tiene su 
objetivo. A los que informan con verda
des a medias deben ustedes preguntar
les qué buscan. De momento han conse
guido que esas menores sufran aún 
más, tras siete años de c~Ivario judicial, 
de lo que ya su madre les ha hecho pa
sar. Tal vez deseaban presionar a otros 
jueces para que no se atrevan a tornar 
ciertas decisiones, bajo pena de ser mo
tivo de escarnio en la picota de la panta
lla del televisor, como le ha ocurrido a 
lajuzgadora de Tenerife. 

El asunto es que la televisión, ese invi
tado a comer, sestear o entretener a los 
hijos, ha deJ¿1ostra:do' una vez más qué 
sólo le importan la banalidad y el espec
táculo. Luego vendrán los cánticos hue
cos de los que claman por la posibilidad 
que el medio tiene para educar alci1!da
dano, para denunciar hechos injustos, 
para formar criterio. Teniendo alterna
tivas ella ha elegido la vulgaridad, la su
perficialidad y. el morbo.. Que nadie 
venga luego con lamentos. 

Al escribir esto me acuerdo de Félix 
Bayón, un amigo del que no pude dis
frutar suficiente, fulminado por llÍ1 co
razón que ya tenía prestado. Un hom
bre que informaba y así, todos, sabía
mos qué podíamos esperar de él y de lo 
que contaba. 

nigna. Sería aquélla que ve en el caso una 
prueba del respeto mutuo y liberalismo 
del matrimonio Sarkozy, negacionistas 
del refrán que asegura que dos que duer
men en el mismo colchón se vuelven de 
la misma opinión (ésta es otra: a saber si 
los Sarkozy duermen en el mismo col
chón ... ). De otro lado, uno puede ser un 
pésimo esposo y padre de familia y, a la 
vez, un gobernante eficiente. Es más, al
gunos de los mejores políticos que co
nozco viven de puertas adentro auténti
cos desastres familiares, mientras que 
ejemplares compañeros de vida y afecto 
resultan completamente inútiles para 
gestionar siquiera una comunidad de ve
cinos. Familia y política parecen dos pa
siones incompatibles. Si se viven con in
tensidad, la una excluye a la otra. 

De todos modos, la política, aunque 
presuma de ser tan importante, es la es
puma de la existencia. Nicolas Sarkozy 
sería feliz si sus desavenencias conyuga
les se redujeran a la nimiedad del voto de 
su esposa en la segunda vuelta. 

-+ jaguilar@grupojoly.com 
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Carlos Colón 

La ciudad 
que 
queremos 

NA ciudad no es sólo un sitio en el que 
hacer negocios, comprar yvender, divertirse 
o asistir a espectáculos. No es sólo un espacio 
indiferente, una suma de tránsitos que llevan 
a edificios o lugares que se le han impuesto 
sin sentido integrador, como si la estupidez o 
la avaricia los hubieran tirado allí; Y ,que 
mantienen una relación beligerante con la 
ciudad, ignorándola con sus ,muros ciegos sin 
ventanas (grandes almacenes), borrándola 
al cerrarse sobre ellos mismos como mundos 
autosuficientes dotados de sus propias calles 
con bares, tiendas y cines (centros comercia
les) o agrediéndola bárbaramente y devas
tando su casco histórico Gas ll<UIladas "pla
zas duras":, Plaza de Armas, nueva Alameda 
con ictericia, explanada de Santa Justá o es
panto -visítenlo: si no, no se 'lo' creerán
abierto entre San Luis, Divina Pastora, Plaza 
del Cronista, San BIas e Inocentes). Estarela-. 
ción beligerante provoca relaciones llenas de. 
indiferencia en los ex ciudadanos, reducidos 
a conswnidores desarraigados, que pueden 

¿Qué se. ha hecho en estos 

últimos ocho años para 

reforzar esta idea patrimonial y 

moderna de Sevilla'? Piénsenlo 

mientras deciden su voto 

llegar a reaccionar hasta. con violencia (¿por 
qué crece el vandallsmo?) contra este entor
no al que no se sienten viriculados. 

Una. ciudad, por el contrario; es una po
sibilidad de pertenencia en el arraigo; un 
horizonte de estabilidad y permanencia 
aun en medio' de los necesarios cambios y 
delimparable fluir del tiempo; una especie 
de autobiografía colectiva y de álbum de 
fotografías familiares compartidos por 
quienes ni tan siquiera,se conocen, pero se 
reconocen en la común pertenencia,a una 
historia, una memoria y un paisaje urbano 
monumental o cotidiano. 

En este sentido mantenemos con las ciuda
des que realmente lo son, es decir, que tienen 
esta capacidad para converu en ciudadanos· a 
quienes las habitan sin indiferencia, relaciones 
parecidas a las que establecemos con la cultu
ra: Las Grandes Obras (así, con mayúsculas) 
que hacen el canon que define una cultura a 
través de los siglos serían, en nuestro caso, el 
Alcázar, la Catedral, la Giralda, el Salvador, la 
Magdalena o la trama urbana reconocible a lo 
largo de más de dos mll años ... Ylas pequeñas 
obras que ponen encanto en nuestras vidas y 
las hacen más amables, como esas candones 
que tantas veces nos hieren' más hondamente 
que una sinfonía o una cantata, serian las tien
das, cafés, tabernas, cines, teatros, pavimentos 
o zonas verdes que, allí donde hay un sentido 
más moderno y culto de ciudad que en esta Se
villa nuestra, son considerados monumentos 
de la cotidianidad. ¿Qué se ha hecho en estos 
últimos ocho años para reforzar esta idea pa
trimonial y moderna de Sevilla? Piénsenlo 
mientras deciden su voto. 
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Carn.éde 
Viclrio·(Y-WI) 

Lo peor que te 
puede ocurrir si te 
relacionas con un 
tipo sospechoso es 
que sean infundadas, 
las sospechas 

José Luis ALVITE 

Suponer que un hombre no es 

« de fiar, lo hace interesante; 
sospechar que es peligroso, 

por lo general lo hace irresistible». Eso 
escribió hace años Chester Newman 
en su columna del {,Clarioil» y aunque 
se trata de una visión moralmente 
discutible, lo cierto es que conocí . 
en el Savoy unas cuantas chicas 
que no tendrían inconveniente en 
suscribir la tesis del periodista. Sin 
ir más lejos, mi inolvidable Lorraine 
Webster, que nunca me ocultó su firme 
convenciuúento de que «en cierto 
sentido, lo peor que te puede ocurrir si 
te relacionas con un tipo sospechoso, 
es que sean infundadas las sospechas». 
No se refería a que se tratase de un 
peligroso homicida, sino de un hombre 
sumido en cierta indefinición moral .. 
Terry Shelton encuentra apasionante 
que le regale un brazalete cualquier 
hombre que haya sudado el dinero 
que pudiera costarle el obsequio, pero 

Estaba 
condenado al 
fracaso porque 
en su rostro 
sólo podría 
criarse la larva 
del moho 

no niega que 
aún resulta más 
halagador si el 
sudor le hubiese 
sobrevenido 
durante al atraco 
a una joyería. 
Que un hombre 
arriesgue su 
dinero por 
complacer los 
caprichos de una 

fulana no resulta tan apasionante 
como que se haya jugado la vida. Es 
obvio que Albert White no daba el tipo 
y que si entrase en una joyería armado 
con un revólver, lo más probable es 
que el empleado creyese que pretendía 
venderle el arma. Albert White era 
cautivo de aburrido palíndromo de un 
rdstro capicúa, uno de esos rostros en 
los que ni siquiera cabe imaginar los 
mínimos altibajos de su caricatura, 
como esos paisajes lineales y anodinos 
en los que sólo de vez en cuando 
las sobras del viento le cambian las 
cursivas a la monótona pana de los 
sembrados. White hizo lo que pudo 
para despuntar como tipo duro pero 
estaba condenado al fracaso porque 
en su rostro sólo podría criarse a gusto 
la larva del moho. En los tipos como 
Albert sólo muy de tarde en tarde pone 
sus ojos una estúpida bala perdida. 
Pero incluso eso es tan improbable 
como encontrar un gusano de seda en 
una manzana de mármol... 

Viernes. 1 de febrero de 2008 • LA RAZÓN 

CARt,t{Si/Dttl..tetoR 
Su com,.'fa d1'~~~z~loBilbao.23-25., laplanta-.Correo~leC~rqni¿o opij1i.,ns""illa®lar~".es 

Colapsoél1.ér.cél1tro 
¡jeses¡1ef"Ci~n.QtÍi¿á$e~ésa lapa
lab~aq.u;~<me¡or<~~~~<l.describir lo. 
ques.ieu;tecadf¡1e~~o.n~suando se 
dispone'aira1cemI.odeSeviila. Ves 
qlle el creciente Ilúmem de habitantes 
que utilizaIl. su vehíc1.jlo.perso.u;aI p~ra 
dirigirsea·esa.z91lap,Ovocaque cada 
día $eproduzci'nenbotellanüentos 

. desesperantesy,adel11lÍS., el retraso de 
transporte~.público~yprivados, .para 
desconteu;to del?spas~jeros. Bieu;es 
ciertoquellna z<¡na. 00.1110. ést~es difí
cil depe~wu;alizar,por lossilldadanos 
queaq1.jí resid~nylo.s come,ciosque 
nec~sita.n (lb~~t~et(rs,?,~m~J}c~(),naI1do 
enespecialaEICortelrlglés,queperde-. 
ría latqayoríade Sil. clientela y se vería 
obligctdo,a ~~rI:'ar, ,cPlll9-,ant,trció ,en ~u 
tiempo~. 

V ah()r~lIeg~l,! ¡¡r<in pregunta: ~Qué 
hacerparaevit.ar este~()lapsoelll;l ciu
dad?PuesMen(),cah~destacarlagran. 

ayudad" nu~stJ'oAYlllltamiento c0U; la 
instalación del llamado Metrocentro 
(sí, y¡;saben,aquélque descarrilÓ¡;loJ 
dos días de funcionar); tám.biéncon.el 
f:l0vedó~ísimo pi~n,:p,anfla con,~~ruc,: 
ción. delmetro,del.que ya tenel110s 
los tr~t1~s) y$J~ e~J?~ra-que,co,nlience a 
funcio)1ar a fh¡ales de 2004, 2008, 201 Q 
o Dios sal¡"cuálldo;y "sareorganiza
ción ctel,sistema.d" autObuses, d.onde 
puedeS estar media llOPl esperando. 
un27enlaEncarna.cióny al/lllal llegan 
tre~, seguid()$~, EIl' conc~usión, UD:, des,. 
controL Asíqu~, p~rala pró¡¡jl11alegis
latma,. val11os. apedir.a do;lAlfredo~el 
re-elegido~que intente. recomponer 

. esta ciudademb.otellada, porqueésle 
esunproblenmcoo. el cual convivitnos 
desde hace muchos años y no parece 
que vaya a tene'rsollición, ni a corto ni 
a'largo plazo., 

r Fagtlnd() Rivera / C""allade [aSierra. 

Día Escolar de·laPaz 
Anteayer .secelebró. el Día·E.sdilard~ 
la No Violencia ydelaPaz.HoYl11ás 
que nunca eS'úe:ces(lrló,:qtie,;,nu:e:~9:'r~,~ 
hijos yniños en¡¡eU;~ralcrez.ca? eu;una 
sociedad librege odios, de.B;~pa~¡ltis
mos,de.contlictos. Sin el11ba~g,!,por 

participe con sus opiniones en: www.larazon.es 

Estatuas de mal gusto 
El actual alcalde de Sevilla, don Alfredo Sánchez Monteseirin, ya no sabe qué 
hacer para que los sevillanos estén contentos con sus cosas, y lleva ya un tiempo . 
«hermoseando» la ciudad con estatuas gigantescas, de mal gusto. Primero fue la 
inauguración de la Plaza Nueva, con la colaboración de La Caixa, ynoslalIenó de 
estatuas en bronce de hombres desnudos, enseñando sus partes nobles. Haceva
riassemanas,nuestroalcaldeinaugurólaremodelaci<índelaAlamedadeHércu
les, ylIenó todalaalIanadadeestatuas en bronce de las famosas Meninasréplicas 
del cuadro deVelázquez, queloquemenos parecían era Meninas, sino unos bultos 
enonnesde bronce.Ahoraharemozado la plazadelaAlfalfa, ytambiénla plaza de 
laPescaderia, yladelPan, quelahalIenado de monstruos de estatuas que parecen 
depiedra, como demannolina, con tonosverdesoscurosynegros,representando 
amujeres desnudas, que parecen bultos. V es que, como decía al principio de esta 
misiva,elseñorMonteseirínnosabequéhacerenlaciudadparaquelosciudada
nos piensen que es un buen alcalde y que todo lo hace bien, cuando cada día que 
pasa está afeando Sevilla más ymás. 

desgraci~, hay l11l.lcl1as fQm,fls ?culti\s 
de.viole~cia, PD .. só19-p,-niy~1:n:sk~_sin{) 
anivel ~m(J~iooal.: Los I1iñ()s_swr~~ yio
len~ia siyenasusp"dre~e~fre1lt"do~, 
dívididos¡ sitienelleXCes?4eju~etes 
pero (altadecariño;slti~.llenexc~sode 
mímo, pero poca.atenci.óll".Por ,,110; 
cuaodo. hablamos4e pa,z;no.podemos 
hablar de ella como un bien inalcan
zable,sino ql.ledebeseCefltendid~ 
.come: una a5titudfr~D:!~:a la-y:idgpuna 
forma de acercamiento hacia los otros. 
Porellq, !loen vanodíce el poel11~ que 
el niño aprel1,d,e, lo,qu~,ve,?,~~-,:v~, amor; 
aprenderá amor; siv~-odid;_odio~ 
Por tanto, los.ninóstienenelderechO 
de qllerery,almismotiempo, disfru
tar de la p"z;per.ooo.1.jnapaz.como. 
la entienden lO~adulto!"uo~>paz; 
organ.i~ada a modo de organigrama 
empresarial cuadriculad9,"·sind una 
paz que conlleva la libertad.de ser, de 
expresarse, de-conocer, -de vivir con 
sencillez y_alegría! d~ buscar la raíz, lo 
esencialde lavida, qtle.e~i()vi~ible alo.s 
ojos. Dej~rnos ~unladol<ls yiolencías 
teleyis~y~} Ja~: d:i~p~t~l~-_~~!p:~li~re_s_,: las
vellganzas,.Io".err?resd~·lfersecu9ión 
y de i~.eol()gí¡l.Hayn.1uebos. niños ell 
eltercer mundo <¡\lenaeierou;envio
lenciay~igJ}~.llconeIla,yest~yiolellcif.l 
a-vec_e~ __ -- ~~~J~asu_,s_()~_?i~~{ En~~{i~~OS_ 
a-l()s:_: l1lfio~r--a-yivir-en_--paz; -:p,riIl:te:ro 

ManueIEnriquez Becena! Sevilla 

consigol1li%.mosyluegois()flt<¡daja 
socíegady el."lltqrn?q1.j~lesrodea;Y 
alimentemos la semilla del derecho de 
éada njño :<l;',viyir -~_tl:p~l~_ 

E<:iuard09rtegalSevilla 

Política.e.xte.riorerrác:la 
Haym\lchas.coinci~ell~i"selllosana' 
listas al afirmar qt;<i> Iap.o\ític",,~teriox 
del.qobierno.e~t~.si"ndo,alrneno~, 
bastante cuestionable. Como mues, 
tra _~(do~,botone_s-~~ ,J~ecie~tés¡:_F~P~ñ(l 
se codea?o.1l regíl11eoesdic¡at<¡riales 
como ~l cub¡;no Yallisiete()po~itor~~ a. 
.Fid~l Ca.stro a,cahancte ser,f\olpea..dOsy 
detenidos dura?t~un ¡wmen'lJ~aIosé 
MartLeq la.Il)caIidad.de. Sa?ta Clara. 
Sencillamellte •. n()sepu~d~ej~rcer 
eldere.cho al" I.íbertad de. ~~presión, 
Pero.lQmás.grave es gue Espai\asi~~ 
siendo aliado preferente deestadícta
dma caribeña. ¿V qué me dicen de la 
no invitación al presidente español a la 
reunión de líderes eürópeQs qúe abor~ 
dó Iacrísis económica en Londres? Allí 
é$taba~ Prodi,.sarkoZy)p,~7ap" B<l~r?,so 
y Merke1. Pero el(3?~.i~m(lin?~staba 
y se eXGllsóafirXll'and,!qu"I¡?pafí;~no 
fue invitadaPqr nop~rten~cer ál9;8, 
y l11ientras t"oto;¿qué hace nlle~tr? 
míni~tro de· ~x;.eriores?· De viaje P9r 
Afríca, y hablango 1i1l15~Ia.; 

MannelFerriil$evilla 

....~~~.E!~RI~HABER.A~I~,.I.[)C? ALQlÍN.REPRE$ENTAI\I,.~~EL 
~O¡:¡IERNO AL HOMENAJEAL MATRIMONIOJIMÉNEZBECERRll.? 

,SIEMPRECON • OLVIDO. Porsupuésto lectura de este caso el gobierno que nos intolerancia. fomentados 
LAS VíCTIMAS DEL que deberían haber es muy clara y no tiene merecemos, el que hemos por la crispación y [a 
TERRORISMO. En el asistjdo y no uno, sino otra: un grupo mafioso votado. _ ÁngelTorres castro mentira mil veces repetida, 
homenajeaJiménez varios representantes del de asesinos mató, una sin más criterio que su' 
Becerril y a su mujerse Gobierno. No asistir sólo vez mas, cobardemente. tEN POSESiÓN DELA nula aceptación de la 
ha comprobado una vez puede traducirse como La presencia de un -VERDAD. No, no debería ni discrepancia, no caben 
más a quien representa olvido,comotraición y representante de! Gobierno tan siquiera haber acudido argumentos .• JesúsAzuara 
este Gobierno, El Gobierno como no involucrarse en hubiera dejado claro el alcalde de Sevilla, ante 
debería estar representando el dolor de esa familia y del que apoyan el Estado de los previSibles ataques de 

LA PREGUNTA DE 
entados los actos de las resto de víctimas de ETA. Derecho, democrático y gente cuya única excusa es MA~ANA 
víctimasporatentado .M.A.Vives pacifista. Sin embargo, pretender estar en posesión 

¿Con quién cree que España 
terrorista. Espero detodo la ausencia del mismo de la razón y la verdad. Sin ganaría más peso en Europa: 
corazón que Españaseuna. • ESTADO DE DERECHO. indigna. Por otra parte, ética, sin educación, con con Rajoyocon~~.!:ro? _ 
• Alberto Pérez Cabezos Definitivamente, s1. La los españoles tenemos unos valores gestadOS en la 
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o sé cuánto tiempo podrá 
mantenerse en pie la postu
ra del vicepresidente Sol
bes de defender una res
puesta coordinada de la 

LA ESQUINA sión Europea, Durao Barroso, de duplicar 
el límite mínimo asegurado a cada clíen
te, pasándolo de 20.000 a 40.000 euros, 
se puede considerar ya sobrepasada por 
los acontecimientos. Teniendo en cuenta 
que España sitúa su garantía en los Unión Europea a la crisis financiera. Lo 

más probable es que poco. 20.000, el anuncio de ayertarde de que el 
Poco porque la descoordinación es ya un 

hecbo. Irlanda decidió el martes pasado 
garantizar integramente los depósitos de 
los ahorradores en seis bancos nacionales. 
Con el automatismo previsible, los irlande
ses que tenían sus ahorros en entidades ex
tranjeras, sobre todo británicas, corrieron 

¿Qué hacemos 
con los bancos? 

Gobierno español la elevará, aun sin con
cretar cuánto, resulta una buena noticia. 

Esto lo escribo más por intuición que por 
conocimientos. Como casi todos, sólo co
nozco superficialmente los mecanismos 
de la Bolsa y los intringulís del sistema fi-

a sacarlos de ellas para meterlos en los ban-
cos irlandeses beneficiados por la drástica medida de Dublín. 

Pero el automatismo se reproduce: ante el temor a la fuga de 
sus capitales hacia Irlanda, Gran Bretaña aumentó la cobertura 
garantizada en sus bancos a 66.000 euros por cliente. Grecia y 
Dinamarca se pusieron más irlandesas aún, decretando la ga
rantía ilimitada para todos sus ahorradores. La puntilla la dio 
Alemania, que acababa de solicitar algún tipo de sanción a ir
landa y, ante el temor a la quiebra de su principal banco hipote
cario, se arrepintió con celeridad y dispuso, igualmente, la ga
rantía total de sus depósitos bancarios. 

Con la locomotora alemana marcando el camino y las bolsas 
en caída generalizada, la propuesta del presidente de la Comi-

nanciero, pero pienso que funcionan ba
sándose en buena medida en la confianza. 

Muchos españoles andan preguntando y preguntándose qué ha
cer con sus ahorros y algunos ya los han sacado directamente de su 
banco. Si este miedo se extiende como una mancha de aceite y de
viene en pánico, el caos general está a la vuelta de la esquina. 

Por el contrario, si el Gobierno español avala los depósitos, se
rán muy pocos los desconfiados que acudan a la ventanilla a llevár
selos y el sistema ganará en tranquilidad, ya que ninguna entidad 
tendria que responder de inmediato por todo el dinero que le han 
prestado y se libraria de una eventual quiebra, más que probable 
en el otro caso. La confianza que el Estado puede proporcionar al 
ahorrador será la mejor arma para conseguir que el ciudadano, al 
no retitar su dinero en masa, haga viable el sistema. 

MIKI&DUARTE 

LACU":A 
-nENE. 

LA CU":A -nENE. 
ARREGLO, SI SE. 

ARREGLO TOMAN ME.PlPAS 

A 
José Blanco no le gusta un 
pelo que pueda haber 
acuerdo entre Zapatero y 
Rajoy. Y si partirnos de la 
base de que Blanco no mue

ve un dedo sin el visto bueno previo de Za
patero, llegamos a la conclusión de que el 
presidente de Gobierno no tiene el menor 
interés en llegar a ningún tipo de pacto. 

CosadistintaesqueseentiendanRubalca-

¡ 
'" 
~ 

que ésa fue la política de la legislatura ante
rior y ya deberiamos estar curados de es
panto. En esa primera legislatura, los soció
listas se hartaron de decir qúe el PP había ro
to el pacto antiterrorista cuando había sido 
exactamente lo contrario, Zapatero no 
cumplió ni uno solo de los compromisos a 
los que llegó con Rajoy en sus distintas reu
níones y, además, pasó cuatro años acusan
do al PP de hacer una oposición ruda, tensa, 

ba yTrillo, que se entienden y están muy de 
acuerdo con la política antiterrorista que se 
llevaen estalegislatura. Pero en lo que ahora 
está en juego, la posibilidad de acuerdo en 
las grandes líneas económicas, la cosa no va 

El torpedeador 
crispada e irresponsable. Y el mensaje caló 
en un sector de la sociedad al que le gustan 
los titulares yno quiere leerel texto ymucbo 
menos la letra pequeña, y Zapatero ganó las 

bien ni de lejos, por mucbo que a Zapatero se le llene la boca hablan
do de sudeseo de llegara grandespactosconelprincipal partido de la 
oposición. La realidad es tozuda, ypruebas hay, sobradas, de que Za
patero no quiere coincidir en nada, pero en nada, con el PP. Y cuando 
Rajoy aguanta el tirón que le tienta a dar un corte de mangas al su
puesto llamamiento al diálogo, yreitera que está dispuesto a acudir a 
la Moncloa aunque se ha sentido engañado en casi todas las ocasio
nes que se ha visto con Zapatero, Zapatero, a través de Blanco, se de
dica a boicotear, dificultara torpedear ese posible acuerdo. 

Lo que habria que preguntarse es cuáles son las razones por las 
que Zapatero hace como que quiere una cosa y luego hace la contra
ria. Por otra parte, no deja de ser ridiculo hacerse esa pregunta, por-

elecciones, entre otras razones, porque coo
tó con un número imporrante de votos de gentes de ID que ante el 
miedo a que gobernara Rajoyvotaron al PSOE como mal menor. 

En esta legislatura Rajoy ha tenido buen cuidado de mostrar per
manentemente la mano tendida, e incluso ha pasado a segunda fila 
a los dirigentes de su partido que podían caracterizarse porun verbo 
más bronco. Ha dicho por activa yporpasiva que está dispuesto alle
gar a un pacto sobre política económica, y la respuesta de Zapatero 
ha sido clara: sí, ya que le interesala imagen de hombre conciliador y 
abierto siempre al diálogo; pero los Presupuestos Generales del Es
tado los ha presentado cerrados y sin consulta previa. Ypara más in
ri, en cuanto tienen ocasión Blanco y él mismo le pegan a Rajoy y al 
PP hasta en el carnet de identidad. 

·~s 

Opinión 

Menos mal 
que Sevilla es 
tradicionaL. 

e 
ADA cual tiene su manera de 
festejar el Día Mundial de la 
Arquitectura, que se celebra el 
primer lunes de octubre. Un 
servidor diseñó ayer su propio 

itinerario para dar gracias a Orcus, Proser-
pina y otros dioses infernales por los male
ficios que la ciudad ha recibido de la arqui
tectura en los últimos cincuenta años. No 
vayan a creerse, so rancios, que la totali
dad de esta aportación es irrespetuosa pa
ra con la historia de Sevilla, hija de la espe
culación, parid ora de engendros amaman
tados por la soberbia y la ignorancia, infi
nitamente peor que aquello a lo que susti
tuye, más hortera que la versión de E/oise 
de Tino Casal, nueva en vez de moderna, 
prematuramente envejecida por la mala 
calidad de sus materiales y sus diseños ... 

Pero lo cierto -¡ay!- es que lo malo so
breabunda tan abrumadoramente sobre lo 
bueno, lo rutinario vence tan totalmente a 
lo creativo y la desfachatez deja tan mal
trecha a la inteligencia, que no es dificil ce
lebrar los maleficios arquitectónicos del 
último medio siglo divagando por cual
quier calle, da igual que céntrica o de ba
rrio, de esta ciudad de nuestra desgracia. 

Por empezar por el principio del fin de 
Sevilla me fui a la calle imagen para admi
rar los bellos bloques de.pisos y los alegres 
soportales de Colsada que la ciudad no ha 

Creó su propio itinerario 
para dar gracias a los dioses 
infernales por los maleficios 
que la ciudad ha recibido de la 
arquitectura en estos 50 años 

podido digerir cincuenta años después de 
su erección Cní regándola con Sal de Fruta 
Eno lo hará: quedará ahí, atravesada, re
gurgitada, produciendo ardentía, sin que 
el tiempo la remedie). Después me llegué 
a las setas de la Encamación para bende
cir el nombre del germano que las parió y 
del Ayuntamiento que las engendró. Y fui, 
cómo no, a la plaza del Duque; bajé hasta 
por Amor de Dios para recrearme con la 
"Amarillameda" y darme una vuelta por 
Feria y San Luis. ¿Cómo ignorar los blo
ques ye-yé que cierran la plaza de los Ca
rros frente por fryote a "Montensión"? 
¿ Cómo no visitar la Matalascañas de blo
ques de pisos que le han colocado a San 
Luis por detrás? ¿Cómo no recrearse en 
San Marcos con la casa de pisos de la es
quina de Bustos Tavera con Socorro? Y 
conste que he citado ejemplos señeros de 
la arquitectura mfringida a Sevilla en los 
años 50, 60, 70 ... hasta llegar a hoy. 

Menos mal que, como leí ayer en un in
trépido artículo que celebraba nuestra 
buena salud arquitectónica, Sevilla es 
una ciudad tradicional; que si no ... Lo 
cierto es que la Sevilla de 2008 es infini
tamente más pobre patrimonialmente, y 
por ello más fea, que la de 1958. Y no me 
vengan con lo de villa/atas o los corrales, 
que para mejorar las condiciones de vida 
y modernizarla no era necesario -ni ayer, 
ni hoy- destruir la ciudad. 

x 
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6 
DE OCTUBRE DE 2008 

Lunes 
Santoral Bruno, Román. Marcelo, 
Emilio, Casto y Saturnino. 

El tiempo Inicio 
de la semana 
con sol y cielos 
despejados. 
Temperaturas 
que superarán 
los 28 grados 

ir~ I i~ 

Gordo de la primitiva La 
combinación ganadora del sorteo 
de ayer está formada por los 
números: 

[!][IJ~llil~ 
Reintegro: O 

Para no ~ 
perderse esta rv 
semana 

ESl1IfNO Salud a la carta 
Lunes la Sexta 10.00 h. 

REA1fTY Gran Hennano 
Martes Telecinco, 2130 h. 

SERIE ESTRENO fCCazadores de ... » 
Martes Antena 3. 22.00 h. 

REGRESO . Weeds» 
Miércoles Cuatro, UO h. 

ACCiÓN «Sin tetas no hay ..• ,. 

Jueves Telecinco, 22.00 h. 

CORAZÓN tD6nde eSt!s. .. ? 
Viernes Antena 3, 22.30 h. 

'Wo1[~1 -
Hoy el diario le ofrE!}:e 96 páginas 
con el siguiente orden: 

LA TERCERA 3 
EDITORIALES 4 
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OPINiÓN 10 
CARTAS 14 
SEVILLA 16 
AGENDA 32 
TIEMPO 36 
ANDALUcíA 38 
ESPAÑA 44 
INTERNACIONAL 56 
ECONOMíA 62 
CULTURA y ESPECTÁCULOS 66 
CARTElERA 74 
ESQUELAS 77 
GENERAlES 79 
CIENCIA Y FUTURO 84 
PASATIEMPOS 87 
HORÓSCOPO 87 
GENTE 88 
TV Y j;~OMUNICACIÓN _90 
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ABC Confidencial 

SOLBES DESMORALIZADO 

No se va porque se comprometió con Zapatero ni Zapa
tero puede prescindir de él porque sería admitir que 

se equivocó y que está dispuesto a plantear ótra política 
económica que no tiene ni está dispuesto a plantear por
que tendría un precio en impopularidad, inaceptable pa
ra un devoto de la «democracia deliberatival>. Solbes sigue 
y deja pasmados a los diputados de la oposición en las con
versaciones privadas. No se le ocurre una medida nueva 
ni cree que el presidente del Gobierno la apoyaría si la tu
viera. Repite que no hay margen de maniobra, reconoce 
que todo puede ir a peor y que no tiene ni idea de cuándo 
cambiará el ciclo. Sigue resignado y desmoralizado. 

a bcdesevilla.es 
'\ 

LAS VISITAS A ÜTEGI 

Arnaldo Otegi se paseó el sábado, recuperada la liber
tad, ufano por la manifestación proetarra de Bilbao, 

Atrás quedaban los meses en prisión, donde marcó cla ras 
distancias con los cachorros de ETA, los «borrokal> que in
tentaban acercársele, una y otra vez, sin mucho éxito pa· 
ra pulsar la opinión del dirigente batasuno. Sin embargo, 
Arnaldo Otegi sí tuvo t iempo para recibir en la cárcel, al 
menos una vez, al que fuera todopoderoso presidente del 
PNV Xabier Arzalluz, empeñado en venderle las bonda
des del plan soberanista dellenaakari Ibarretxe con ma
chacona insistencia. Confidencias en la sombra de una ex
traña pareja. 

'~~. " . ~ Il1o. 
( . "~l' ..... ~ "'-., '1 

&1 ., :' ~ i. ~ ~ ~ 
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Mundial de fútbol sala. Toda la información sobre el torneo ·1' 
La resaca de la sexta jornada de la liga en 
abcdesevilla.es. Consulte los resultados, 
goleadores, estadísticas y las crónicas de la 
jornada en Primera y Segunda División. 

todo lo que necesitas saber sobre el tiempo 
y su incidencia en tu localidad, en 
canalmeteo.abcdesevilla.es. 

Al detalle _ B tiempo 
Consulta las previsiones meteorológicas 
para esta semana. Imágenes, información y 

Horóscopo _ ¿Quiere saber qué le 
depararán los astros? Conozca el significado 
de los signos del zodíaco, su carta astral, 
etc. en horoscopo.abcdesevilla.es 

ARTA DEL DIRECTOR DE ABe DE SEVILLA 

A PIQUETA QUE NO CESA 
«En materia de destrucción del patrimonio, Sevilla sigue siendo clásica y 
conserva intactas sus ansias de autodestrucción» 

Álvaro Ybárra 
Pacheco 

E N plena era de la sosteni
bilidad, cuando Medio 
Ambiente ha acaparado 

competencias hasta hacer prác
ticamente imposibleeldesempe
ño de algunas actividades per
fectamente legales, el patrimo
nioarquitectónico y arqueológi
co de nuestras ciudades se sigue 
destruyendo como si estuviéra
mos en los años sesenta. Nunca 
han existido más normas legis
lativas para proteger el patrimo
nio histórico. Ni más organis
mos y comisiones especialmen-

te encargados de que se respe
tenlas le~saprobadasalefecto. 
Sin embargo, la piqueta sigue 
funcionando. Aquí en Sevilla, 
por no ir más lejos, Pablo Fe.. 
rrand nos ilustraba ayer en es
tas mismas páginas con barra
basadas como la destrucción del 
antiguo puerto de Híspalis, el 
destrozo de la portada de la igle
sia del Hospital de la Sangre, las 
setasdelaEncarnaciónoelpolé
mico vaciado del palacio de San 
Telmo. Todo esto por no hablar 
de los destrozos realizados en 
pleno casco histórico por las 
obras del tranvía o la redecora
ción de plazas y avenidas. Estas 
nuevas actuaciones de la pique: 
ta están datadas todas ellas en 
pleno siglo XXI y algunas cuen
tan con el protagonismo estelar 
de la propia Administración. 
En materia de destrucción del 

patrimonio, Sevilla sigue sien
do clásica y conserva intactas 
sus ansias de autodestrucción. 

La manga estrecha que los 
responsables de otorgar licen
cias para obras demuestran . 
cuando se trata de particula
res, que se ven atrapados por 
una maraña burocrática que 
en ocasiones acaba por hacer 
inviables los proyectos, se tor
na en amplias tragaderas cuan
do la Admiq,istración está por 
medio y decide que tal aparca
miento, avenida .. torre o ensan
che son imprescindibles para 
salvaguardar supuestamente 
el interés público. Entonces no 
hay árbol que se salve ni yaci
miento que no se vea seriamen
te amenazado. Aquí la cultura 
de lo verde se circunscribe a la 
protección del lince, que no es
tá mal, y a la persec.ución de to-

Lo más visitado 

MiJenio nuevo, destrozos 
ant iguos _ Los sindicatos no 
irán a la sanidad privada a 
partir de 2009 _ «La vida es 
muy corta para llenarla de 
mentiras» _ (<Juan Valderra
ma, Arzak y el humo», por 
Antonio Burgos 

das aquellas actividades indus
triales que ocasionan algún ti
po de impacto medioambien
tal. En esos casos la intransi
gencia de las autoridades 
medioambientales, azuzadas 
por algunos grupos de fanáti
cos, es tan radical que llega a 
provocar a veces daños mucho 
mayores de los que pretende 
evitar. 

Supongo que esta gran para- . 
doja de la destrucción del patri
monio en plena era de la soste
nibilidad no es más que un sín
toma de que la especulación es 
sinuosa y capaz de traspasar 
cualquier barrera. También 
pudiera ser que el valor de lo 
auténtico, de la obra original, 
cotice a la baja. Quien sabe. El 
caso e~que el Siglo XXI en Sevi
lla, por no ir más lejos, cuanta 
ya con una amplia bibliografia 
de atentados patrimoniales, al
gunos de ellos de carácter irre
versible. La piqueta pues sigue 
habitando entre nosotros. 

aybarra@abc. 
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«La Comisión de Patrimonio permite 
desaguisados irreversibles» 
Pablo Ferrand _ Periodista experto en 
patrimonio histórico artístico 

El coordinador del 
coleccionable de ABe 
«Sevilla en el tiempo. 
Pasado y presente en 
imágenes», PabloJerrand, 
es amante de Sevilla, 
erudito, vii)jero, 
melómano, «rara avis» del 
periódismo y, tal vez por' 
genética, hombre sensible, 
discreto y valiente, como 
su padre, el polifacético 
Manuel Ferrand. 

POR AlfREDO VAlENZUELA 

-,ita piqueta es progresista o 
conservadora? 
-No distingue colores. La 
mueve el dinero y cuando coge 
carrerilla es imparable, sobre 
todo en verano. Es cónservado~ 
;-a erl,cuanto que' conserva la 
:i'unci9nparalél:qlJ.:e:fue'jl).V:~~t~,: 
da: ,:pero':talllbién- prog~si~t~ 
:;J(}~que de_struye:'e~',~Wlllbr~:d~l 
pro'greso.,,'Por:su-,lnercia.-es.'ca
;ji 'Lmposiplé defen-é~la. SU:I>r~ 
senda:-y ,su- sonido, están muy 
enraizados,en esta cilldad.-¿,S:a
be-que hay ul?- cante en Sevilla 
que se acompaña al compás de 
la piqueta? Me lo hizo' escuchar 
Luis 'Hurtado mientras buscá~ 
bamos un encuadre en'uno de 
esos, rhicones irreconocibles 
de Sevilla. 
-¿Sus denuncias',contra la d,es
trucción del patrimonio le han 
acarreado.,disgustos? 
-Sí, pero antes de que afecte a 
la salud hay que saber ab~traer~ 
se con otras inquietudes al 
margen de esta ciudad. 
-¿Nunca han pedido su cabeza? 
-Hay muchas maneras, de PE7-
dir cabezas y una' de ellas es 
ofreciendo carguitos en nego
ciéidos que tienen relación con 
la piqueta. 
-¿Los amantes de Sevilla son de 
la cofradía de la resignación? 
--:-Franéisco ~odríguez 'Esté
vez, carnicero del mercado de 
la Encarnación, ha acuñado 
una palabrá que lo dice todo: se
villanéar, que 'significa «dejar 
que las cos"as se arreglen: por sí 
solas». Sin embargo, en los últi
mos años se han creado asocia~ 
ciones' de defensa y difusión 
del patrimonio; y hoy 'confor
man una gran plataforma, refe

. rente e,n España, 

-Sevilla es conservadora, ¿pero 
de qué? 
-Conserva unas costumbres 
yunamaneradeentenderydis
frutar l? vida, y h~ sabido pre
serv'ar una fiesta tan esencial 
cómo la Semana Santa'e inclu
so la Feria. Y nada más. 
-Ha contabilizado año,s con 300 
derribos, m~s'de l;Ino al día sin los 
festivos ... 
-No lo digo yo, vi,ene en un es
tudio. del Ayuntamiento.. Eso. 
fue en los años sese:uta. Aho;ra 
hay menos porque hay menos 
que derribar, pero siguen pro
duciéndose. 
-¿Salvaguardar el patrimonio de-
pende de la ley o de la' voluntad 
polítJca? 
-De-las dos cosas, pero mucho 
más de la voluntad política. 
Los políticos quieren hacer 
compatible la salvaguarda del 
casco antiguo conla inercia de 
la piqueta demoledora. Yeso es 
imposible. En Sevilla, la Comi
sión Provincial de Patrimonio 
Histórico ,e,~ ~n,órgano peóní: 
siyQ ,y poso compr?t:ri.etido"cQn 
10s~val?resdeJa'cill~ildy'lu~só:-, 
l()"Pf>ne,'ve~da:dega:s'Dl:>ject()Jles' 
a. pr?y~~to~":in,tr8:s~,ell~:entes> 
Jlli~,n~l::~s> p~rmite :verd~der?s 
des,aguisados'~'qU'e' sQn,irrever
'siNes: :Esta,Comisíóll,:,·aFigual 
que las anteriores, e$~ádiseña
da a la medida deIos interes~s 
políticos, de la disciplina 'de 
partido,' empezando por el re
glamento, que es antídemócrá~ 
ticá. Hace falta una renovación 
de la mayoría de sus miembros 
a(avordeun'equipomultidí$ci
pUnar m~s comprometido 'con 
el patrimonio. 
-¿Cómo calificaría la' actuación 
en San Telmo? 
-De muy grave. Y además, el 
carteldelafachada,conlapala, 
bra restauración, no hace- más 
que,confundiTalagente.'Laau
t9rización del proyecto salió 
adelarite pese al informé nega
tivo 'de Cultura. La piquet,a, 
con el dinero de todos, ha deja~ 
do muros en aÍberca en el mo· 
mimento civil barroco más re
presentativo' d.e 'Andalucia. 
--:-¿Qué es el,,«síndrome castelan>? 
-Én e;sa calle,'una acera está 
conservada:y la otra, por don
de valamuralla, totalmente re
novada por acción de la pique
ta. Cuando. pasa el Calvario 
hay donde- elegir. 
--:-¿la arquitectura popular sevi
llana se ha perdidO? 
-Casi en su totalidad. Y se si~ 
gue destruyendo lo poco que 
queda, esté o no autorizado, 

porque la' mú1ta,~uan4O:,Ja 
hay-,--paxaésas'infracciónéses 
ccímo'un impuesto; ~suÍnible. 
-~Los sevíllanos ,volverán' a cir" 
cular libremente por el Patio de 
los Naranjos? 
-Confío. en que algún día se 
cumpla la promesa 'que hizo el 
Cabildo a-los',sevillanos, para 
que no olviden cómo erRese es
pácio' público'tan bello que les 
pertenece. 
-¿La piqueta entró en ese' patio? 
-Sí, a puerta cerrada durante 
las obras que se,realizaron con 
motivo de la Expo 92. Lóstraba~ 
jo.safectaro.nalaBiblio.tecaCo.· 
lombina y a la nave del Lagar-

«La piqueta se podría 
considerar progresista, 
porque destruye en 
nombre del progreso» 

«El tranvía elegido es 
un metro muy pesado 
llevado a la superficie, 
que sigue produciendo 
víbraciones en la 
Catedral» 

td, enle s:e,qu,ed()S-ill'~lart~sóna:., 
dQ,' un interesante,alfatie, lllu~ 
déjardelsiglo.xVI 'l.ue'pro.ce' 
día' del convento"de Santo To
más. Si Ia'restauración'la hu~, 
biera hechó Alfonso Jiménez, 
el resl.lltado hubiera sido muy 
difererite,y má;s respetuoso. 
-la Alameda,y el,barrio de, San 
luis clam~ban reformas ... 
-La Alameda ya, estaba in
ventada como ,el jardín públi
co más antiguo de Europa. Hu
biera bastado echar ,un vista
zo a los viejos grabadQs o ins'
pirarse en los maravillosos 
azulejos del Convento dela En
carnación, de Osuna, más' un 
po.Co. de sentido. común ... Lo. 
que,ya·uo tiene remedio, des
de, el punto de vista tipológi
co, es la' devastación premedi
tada del barrio de San Luis, de 
origen almohade, que ha afec
tado no sólo al caserio, sino al 
trazado urbano. Urbanística
mente es lo más grave que ha 
ocurrido en Sevilla después 
de la destrucción del barrio 
de San Julián. 
-No sé si preguntarle ya por la 
Avenida 'Y la Alfalfa ... 
-Estoy afavor de la semipeato
nalización en la Avenida por
que la Catedral se caia a peda
zos, pero no de la forma en que 
se ha hecho. El tranvía elegido 
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és,'l¡n,IUet:r(fll1uy,'pesácio':n~va~ . 
,doalas~perficie,'quesigu,epro
duciendo vibraciones en la Ca" 
tedral, y sin esas antiestéticas 
catenarias. EnlaAlfaIfa hubie
ra sido más barato recuperar el 
Pavimento tradicional 'Yl en vez 
de las faro.las·ducha, haber ele, 
gido otras acordes con la zona. 
-¿Qué le parece la expresión 
«piel sensible)}? 
--:-Una,' cursilad? qU,e de:rp.ues~ 
tra falta de sensibilidad hacia 
el pavimento tradicionaL 
-¿Subirá a tomarse un café a la 
seta de la El:!carnación? 
-Me' gustaría no subir porque 
eso' significaría la' paraliza~ 
ción definitiva de- un proyecto 
faraónico mal ubicado. . 
-¿los árbóles también son patÍ'i~ 
manió? 
-Encualquierciudadcultaeu
ropea sería inconcebible, des~ 
truir parte de un frondoso jar~ 
dín público., como el del Prado, 
para levantar una biblioteca, 
habiendo otros solares. 
-¿la piqueta sevillana es expor~ 
table al Aljarafe? 
-Hace tiempo que se exportó. 
EIAljarafe va camino del colap
so, con gran riesgo de acabar 
con espacios de gran valor 
medioambiental y arqueOlógi
co en Valencina y Castilleja de 
Guzmán. 
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SEVILLA 

LA ETERNA SEVILLA por Francisco Robles 

«La Puerta Jerez es un espanto» <<Las 'setas' estarian 
bien en Brasilia» «En la Alfalfa veo un estupendo 
diseño de Ágatha Ruiz de la Prada, pero tampoco 
está en el sitio adecuado» «Sevilla está aletargada, 
se equivoca de modero de desarrollo económico» 

ADOLFO 
~ 

GONZALEZ 
«Los visitantes se encuentran 
hoy con una ciudad fea» 

SEVILLA.- Adolfo Luis González 
Rodriguez (1951) es profesor de 
Historia de América de la Universi
dad de Sevilla. Ha ocupado durante 
estos cuatro años un escaño en el 
Congreso. de los Diputados por el 
PP. 

- Defina Sevilla si es posible. 
- Es una ciudad cuyo valor his-

tórico es indudable. Desde el punto 
de vista social es una ciudad muy 
complicada. En los últimos tiempos 
se ha deteriorado mucho su paisaje · 
urbano, es una Sevilla muy distinta 
a la de hace diez o quince años. Di
go taxativamente que fue bella, aun
que un visitante que la vea hoy se 
encontrará con una ciudad fea en su 
casco histórico, que es uno de los 
más importantes de Europa. A mí 
me sorprende lo que hacen los sevi
llanos con Sevilla. No sé quién ha 
asesorado a los gobernantes actua
les, me gustaría conocerlos para no 
contratarlos en la vida. 

- (.Acaso no ve usted la moderni
dad que pregonan los líderes políti
cos de la ciudad? 

- Se confunde lo moderno con lo 
hortera. En la Puerta Jerez hay cua
tro o cinco tipos de farolas con dife
rentes estilos y diversos modos de 
iluminación: de lámparas alarga
das, isabelinas, de carretera ... Es un 
espanto. ¿Eso se ha pensado racio
nalmente? El casco histórico es un 
lugar muy feo con monumentos roa'
ravillosos. 

Adolfo González confiesa que 
cuando vio la Alameda después de 
las obras le dio la sensación «de un 
desieAo, por el color amarilló y el as
pecto ondulado del pavimento que 
semeja la fonna de las dunas. Si en
cima se inunda con las lluvias como 
me han dicho, es para indignarse)). 

- ¿y la nueva Encarnación? 
¿También le gusta tanto? 

- Las 'setas' estalÍan bien en 
Brasilia. Es posible que el diseño 
sea bueno, pero lo que va a quedar 
en ese lugar es un bochorno. Ade
más, no sé si los restos arqueológi
cos podremos contemplarlos en to
do su esplendor. 

- Otro de sus lugares favoritos 
será 'La Piel Sensible', antes Alfal
fa ... 

- En la Alfalfa veo un estupendo 
diseño de Ágatha Ruiz de la Prada: 
fresco, rompedor, alegre... pero 
tampoco está en el sitio adecuado. 
TendlÍa más sentido en el parque 
del Alamillo, pero en un enclave que 
sirve de tránsito para las cofradías 
de la Semana Santa, no. 

- Del tranvía, entonces, ni ha
blamos ... 

- El tranvía es un cachondeo, las 

catenarias se van a quitar en Sema
na Santa. ¿Era necesario todo esto? 

Adolfo González compara el es
tancamiento de Sevilla «con el im
pulso de otras ciudades andaluzas: 
Málaga, Cádiz", Almeria .. . ». ¿No hay 
alguna así donde no gobierne el PP? 
«Pues Córdoba, que al menos ha 
conservado su estilo, las reformas 
no chocan. A lo mejor es porque no 
se puede hacer un tranvía aliado de 
la Mezquita», 

- ¿La Sevilla actual está a la altu
. ra de su Historia? 

- No. Le falta esa chispa que lle
gue a todos los sectores sociales y 
que la sitúe donde debe estar. Los 
indicadores nos dicen que otras ciu
dades españolas como Alicante, o 
incluso de la propia Andalucía, nos 
están superando. 

- ¿Tenemos algo de aquel es
plendor de la Sevilla americana? 

- Nada que ver. Estamos a años 
luz, Seguimos viviendo de aquel dis
curso, de aquella época tan impor
tante, pero no podemos quedarnos 
en lo retórico. Un ejemplo: para re
cuperar las Atarazanas -que son an
teriores a la Sevilla americana pero 
recibieron un gran impulso en ese 
period<>- ha tenido que tocar la 
campana una fundación privada 
con su altruismo y su cariño por la 
ciudad. Esto indica que la Sevilla 
oficial está muerta y que carece de 
iniciativa. 

Tocamos uno de los puntos débi
les de la ciudad: la sociedad civil, 
que «existe pero está muy fragmen
tada y muy desanimada, le falta em
puje. Hacen falta foros para que los 
distintos sectores sociales se unan y 
saquen adelante los proyectos que 
sean más interesantes. Por ejemplo, 
el caso del puerto: !.se ha consegui
do un consenso general entre todas 
las administraciones? En Praga, que 
tiene un clima mucho más desagra
dable que el nuestro, utilizan el rio 
como una zona de ocio). 

- Es un tópico recurrente adjudi
carles a las cofradías la función ver
tebradora de la sociedad sevillana. 
¿Tan importantes son nuestras her
mandades sacramentales, de gloria 
y de penitencia? 

- En Andalucía las cofradías tie
nen un gran peso específico. Lo 
compruebo de visita por los pue
blos. Me gustana que fueran un 
grupo que cumpliera sus tres come
tidos: la labor social, el culto religio
so y el esplendor de la Semana San
ta. Deben formar parte de la socie
dad civil, pero sin perder su fun
ción. No podemos exigirles más: 
volvelÍamos entonces al siglo XVI. 

- Otro tópico: se les echa la cul-

Memoria histérica 
La entrevista se celebra en el Hotel Inglaterra cuando aún está reciente 
la bronca entre la mujer del alcalde y la señora que increpó a Montesei~ 
rín en la calle Don Remondo durante la ceremonia de recuerdo a As-
censión García ortiz y aAlberto Jiménez-Becerril. Para Adolfo Gonzá
lez «hay temas que son extremadamente sensibles. Deseo que esa frac
turacicatricecuantoantesparavolveralarelacióDcordialentrelosciu~ 
dadanos por encima de sus ideologías)), En cuanto a los reproches que 
recibió Monteseirín, <<110 me gusta esa increpaCión al alcalde en un ac
to así, no es ellugarni el momento, sobre todo si tenemos en cuenta que 
el alcalde no tuvo nada que vercon ese atentado. Pero el ambiente es el 
que es: ahi están las actas del Congreso. La Memoria Histórica, a la que 
yo llamo histérica, ha planteado situaciones desagradables. Reproches 
así no se han dado en los años anteriores, ¿por qué antes no y ahora sí? 
Los políticos guardamos las fonnas para ser políticamente correctos, 
algo que no les sucede a muchos ciudadanos. Aunque hay que teneren 
cuenta que esto tampoco surge por generación espontáne3)). 

«Me sorprende lo que hacen los sevillanos con Sevilla. 
Me gustarla saber quién ha asesorado al gobierno local 
para no contratarlo. Se confunde moderno con hortera» 

«Estamos a años luz del esplendor de la Sevilla americana 
Seguimos viviendo de aquel discurso, de aquella época, 
pero no podemos quedarnos en lo retórico» 

<<La Universidad no tiene la presencia que debiera, Es 
una institución más, sin fusión con la ciudad. La critica 
que existe la ejercen los profesores individualmente» 

pa a los capillitas del estancamiento 
de Sevilla. 

- A las cofradías no se les puede 
achacar el retraso de La ciudad. En 
todo caso, son responsables del 
avance económico que supone el tu
rismo que atraen. 

Los sentimientos del entrevistado 
afloran cuando Adolfo González 
afirma sin dudarlo que la ciudad le 
da pena, «está aletargada, Sevilla se 
equivoca en el modelo de desarrollo 
económico, los negocios cambian 
continuamente. Eso ocurre también 
con Fibes y se llega al absurdo de 
plantear un palacio de congresos en 
Dos Hennanas. iA1guien se imagi-

na que en un pueblo de Vizcaya qui
sieran competir con el Guggenheim 
o que Fuengirola hiciera un gran 
palaCiO de congresos para competir 
con el de Málaga?». 

- Usted es profesor universitario 
aunque ahora se dedique a la politi
ca. ¿Cómo juzga el papel silente de 
la Universidad? 

- La Universidad no tiene la pre
sencia que debiera. En otras ciuda
des, como Granada, Santiago de 
Compostela o Salamanca, hay una 
fusión: la ciudad es la universidad, y 
viceversa. AqUÍ es una institución 
más. En cuanto a la clÍtica, existe y 
no existe. El departamento de His-

toria del Arte de la Facultad de Geo
grafía e Historia publicó un escrito 
de protesta por las catenarias. Pero 
deberia haber posturas más unifica
das. Los profesores protestan, pero 
en la mayoría de las ocasiol!es lo ha
ce de fonna individual. 

- Al menos, la Universidad será 
la vanguardia del conocimiento, ¿o 
esto tampoco se puede decir sin te
mor a equivocamos? 

- En el campo científico, sí es 
vanguardia. en la Universidad está 
la mayoría de los investigadores. 
Antes había más preocupación por 
los temas que afectan a la sociedad. 
Cuando se rompió la balsa de Az
nalcóllar, se celebró una mesa re
donda de expertos en el Paraninfo, 
y fue esa misma tarde, lo cual de
muestra la inquietud que existía. 
También hay que tener en cuenta 
que el mundo universitario es lento: 
si se hicieran discursos rápidos se 
perdería el rigor. 

Si en otras ciudades la identifica
ción con la Universidad es total, en 
Sevilla sucede algo parecido pero 
en el aspecto negativo de ambas: 
«La Universidad se ha contagiado 
del letargo que aqueja a la ciudad. 
Hubo un repunte cuando se produ
jeron las protestas contra la LOV, 
pero hemos vuelto al letargo. Se 
puede acusar a los equipos gober
nantes, pero la Universidad está for
mada por muchas personas. Tam
poco hace falta que se martifiesten 
todos los días, pero sí estaría bien 
que hubiera más jornadas de refle
xión y más estudios sobre los temas 
que atañen a la sociedad)). 

- Hemos hablado en esta entre
vista de la eterna Sevilla. Sin embar
go, cada vez parece más claro que la 
ciudad está fracturándose en dos. 
¿Qué opina de este proceso? 

- Eso lo veo más en la política 
nacional, y me da pena. Responde a 
directrices que vienen de arriba. Se 
me puede acusar de hacer política 
partidista del PP, pero lo cierto es 
que ha habido en estos cuatro años 
una recuperación de planteamien
tos que no estaban olvidados, pero 
que, al menos, se mantenían en 
barbecho. No se puede jugar con 
fuego. 
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CULTURA 

CARLOS AlMEUR 
V ALENCIA.- Las dicotomías han 
encontrado un nuevo terreno fértil 
en la rehabilitación del Teatro Ro· 
mano de Sagunto. Un manifiesto 
firmado por más de 1.000 figuras 
del mundo intelectual, del teatro a 
la arquitectura pasando por la lite
ratura, reclama que no se cumpla 
la sentencia del Tribunal Supremo, 
que obliga a derribar la obra reali
zada por los arquitectos Giorgio 
Grassi y Manuel Portaceli. 

Mil intelectuales apoyan el 'lifting' 
del Teatro Romano de Sagunto 

Un manifiesto exige qu.e no se derribe la rehabilitación 
del escenario, tal como decretó el Supremo por ilegal 

Pero apenas un día antes de que 
se hiciera público ese texto, la Aca
demia de Bellas Artes de San Car
Ias de Valencia se veía obligada a 
cerrar en falso una sesión que tenía 
como fin emitir un dictamen al res
pecto. El motivo, como confesaba 
ayer su presidente. Román de la 
Calle, las diferendas entre los aca· 
démicos. Porque, aunque parezca 
lo contrario, son muchos los parti
darios de ejecutar el fallo judicial 
que obligaría a borrar cualquier 
rastro de la rehabilitación. 

Entre ellos, uno de los que se ha 
significado de manera más eviden
te ha sido el artista valenciano Nas
sio Bayarri, quien ha criticado «la 
politización» que ha rodeado el te
ma por parte de simpatizantes del 
partido que encargó la obra, el 

Ana Belén, Jordi Teixidor, 
Serrat, Navarro Baldeweg 
y Manolo Valdés, 
entre los firmantes 

Aspecto que presentaba la 'intervención' en el Teatro Romano de Sagunto en 2002./ VICENT BOSCH 

PSOE. <<A. mí, la política me da 
igual, perQ ¿por qué tanto folclore 
con una pobre ruina que lo que te
nían que haber hecho era dejarla 
en paz?», se preguntaba ayer. 

El manifiesto contra el 
derribo de la rehabili
tación ha sido firmado 
por más de 1.092 perso
nas, si bien en algunos 
casos, cerca de una de- . 
cena, aparecen nom
bres repetidos. El lista
do incluye a Bigas Lu
na, Concha Velasco, 
José María Pou, Merce

. des Sampietro o Juan 
Echanove, que se citan 
con arquitectos como 
Oriol Bohigas, Guiller
mo Vázquez Consue
gra y miembros del 
equipo de Santiago Ca
latrava. Junto a ellos, 

«Es una joya del 
patrimonio nacional» 

En el bando contrario, los fir
mantes del manifiesto: un grupo 
heterogéneo de personalidades pú
blicas tan dispares que van de Joan 
Manuel Serrat a Juan Navarro Bal
deweg, pasando por Ana Belén, 
Carlos Marzal, Emma Suárez, Ma
nolo Valdés ... Carmen Calvo o el 
académico de Bellas Artes de San 
Fernando Jordi Teixidor. 

Se da la circunstancia de que el 
. manifiesto omite en todo momento 
que las obras son ilegales, no así el 
comunicado con el que ayer se di-

arquitectos de Europa, 
Estados Uhidos y Lati
noamérica, así CQmo 
estamentos de univer
sidades europeas y 
americanas. 

El escrito se opone a 
ejecutar la reversión 
de una obra que califi
can como «joya del pa
trimonio nacionab), en 
parte porque la esti
man como «un ataque 

a la independencia y a 
la libertad del mundo 
de la cultura». Así, el 
manifiesto defiende 
que «una obra artística 
puede gustar o no, pe
ro llevarla a los tribu· 
nates de justicia sienta 
un prece~ente preocu~ 
pante que afecta a la li
bertad de la que debe 
gozar la cultura». 

En el manifiesto se 

OFERTA A LOS LECTORES DE EL~;MUNDO 
• 

VINTAGE ZAB.ERFIELDEN 
I Lo que empezó síendo para la mujer ... 1 
En un principio, los relojes de pulsera no eran de uso-masculino ya que se veía como una joya más 
propia de la mujer. Sin embargo,a partir de la primera ~erra Mundial,donde los soldados necesitaban 
de una forma fácil y rápida de ver la hora se popularizó el reloj de pulsera como accesorio masculino. 
Esto supuso el comienzo de un principio de igualdad entre el hombre y la mujer, y el or.igen de la 
creación del Zaberfielden, un reloj que por su tamaño se adapta a cualquier muñeca con la misma 
elegancia y personalidad. Un reloj de movimiento automático, sumergible 5 ATM, con indicador de 24-
horas, mes en curso, día de I~ semana y fase de la luna. 
Carncteri~icas: ____________________________________________ __ 

• Movimiento automático. 
• Manecilla de segundos en el centro. 
• Indicador del mes a las 12h. 

• Calendario numérico a las 3h. 
• Indicador del día de la semana a las 9h. 
• Indicador de las 24 horas y de la luna a las 6h. 
• Dial blanco trenzado. 

Caja de acero inoxidable. 
Trasera de la caja transparente. 
Doble correa de cuero. una marrón y otra beige. 

• Sumergible S ATM. 
• Tamaño 40 mm. sin corona. 
• Cierre de mariposa. 
• Garantía internacional de 2 años. 

SOLlcíTELO YA EN EL: GASTOS DE ENVíO:;o € para pago con tarjeta 
Es un producto de: , •• , O r0n ! •• S 

" ...... " ", .... ... .. 

califica la demolicióñ 
como un acto' de ven
ganza política que no 
tiene nada que ver con 
el debate arquitectóni
co». y denuncian que la 
rehabilitación <U1a sido 
usada como arma políti
ca y convertida en fenó- : 
meno mediático, crean
do una falsa polémica al 
margen de su valor ar
quitectónico~). La reha
bilitación fue aprobada 
por la Generalitat va
lenciana en los 80, go
bernada por el PSPV
PSO¡;:' y fue impulsada 
por Cipria Ciscar. 

~ 
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fundió el listado de los firmantes. 
En él se dejaba constancia de que 
fue el Tribunal Superior de Justi
cia de la Comunidad Valenciana el 
que consideró ilegales las obras en 
función de la Ley de Patrimonio 
Histórico Español de 1985, argu
mentando que se trataba de «una 
reconstrucción sobre ruinas au
ténticas». Ahora el Supremo le ha 
dado la razón y ordena su demoli
ción en un plazo de 18 meses. 

El fallo ha caído sobre el gobier
no .autonómico del PP como un 
mazazo. El ejecutivo que preside 
Francisco Camps mantiene la re
solución en espera, sin mover fi
cha. Atenazados por la compleji
dad de la obra de derribo, que obli
garía a una posterior rehabilita
ción, en la Generalitat valenciana 
hacen cuentas. Cumplir la senten
cia tendría un coste que se estima 
entre seis y nuev~ millones de eu
ros, en los cálculos más optimis
tas. Y todo para comenzar de cero. 

Mientras· tanto, el litigante par
ticular que presentó la demanda 
contra la rehabilitación, el aboga
do valenciano .Juan Marco Moli
nes, asegura estar <<tranquilo» y no 
descarta ordenar la ejecución del 
fallo judicial en un plazo razona
ble de tiempo. Convertido en una 

El fallo del Alto Tribunal 
ha caído como un 
mazazo sobre la 

, Generalitat valenciana 

suerte de sosías del Doctor 
Stockn:lann, el protagonista de Un 
enemigo del pueblo, de Henrik lb
sen, Marco Molines presentó la 
demanda contra la restauración 
cuando era diputado autonómico 
del PP y este partido hacía bande
ra contra la rehabilitación. 

Posteriormente, fue obviado por 
su propio partido, que no sólo le 
excluyó de las listas sino que tam
bién le dejó prácticamente de lado. 
Ahora, con el último fallo judicial 
en la mano, Marco Molines insiste 
en que el juicio ya está concluido. 

¿Yen Sagunto? Pues anteano
che se manifestaron unas 700 per
sonas por la localidad para pedir 
que no se toque la rehabilitación. 

ErMo!l sólo para Peninsu!a. 

902 99 99 36 decréditoy12,sO € para pago contra reembolso. ~ ·<[)es'cubra ésta y otras ofertas en: www.elmundo.es/ofertasaloslectores 
Sus datos de caráder~. Y sus datos de ~ en la oniIiOci6n vanaw·iiiCOO:iOiados a dos Ikheros. de los OJales serán ~ resoonsabIaS Y de:stinatams. (i) GRUPO RON 200S SL (en adelante GRUPO FjON), con 00rtici0 en calle Lérida 18 -l.ocaI3 y-(ii) ~e &¡OÑIDAOEDITOOi!\CSA-;-ÜÑIDADEDITORIAL 
PRENSA DEPORTIVA. S.L, UNIDAD EDITORIAL PRENSA ECONOMICA. S.L y MUNDltflERACTlVOS. SA (en ~ y en a::IeIante. GRUPO UNEOISA), con dori:io a estos &l9CIOS en la caDe PIaciIo i19 42 de Macü:I (28002). La Iinaidad del fichero de GRUPO ROO es@StK!rlarlospedOOssoicitadosporustedenlapresentepromoc:i6n.los 
datos ¡ecabaci::Js por el GRUPO UNEDISA serán utizados para rerMirIe inIomIación sobre los pn:xU:Ios y promociones del GRUPO UNEDISA y ofertas corilerciaIes de aweDas entidades con el GRUPO UNEOISA Ieoue a arueroos con tal fin, ~ el envío de ~ comen:iaIes por correo eIec:tr6nico o ruaIqIf,e( CIIrCI medio de 
~i=~~~=::~:=~aslrn:~=~,~;-.a:~:~~=~delGRUPOUNEOISA por e-mail. EsloSdaIossetra!aránconfOendalmenteydeacueabconlo~enIaLeyQgáJi::a·1511999. 
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SEVILLA 

____________________ ~S~~~~uw~O~S,~~~~~~QUE~C~UE~NT~AN=-------------------

SALVADORTÁVORA/Dramaturgo 

<<El sevillano nace sevillano y es sevillano. Y no tiene por qué saber cómo era el sevillano de hace diez siglos, pero 
asume su historia» «Cuidado, que cuando el sevillano se calla es mucho más digno de mirarle a los ojos que cuando 

habla» «La Administración tiene que ayudar a que el arte no oficial florezca porque es el que puede hablaD> 

JUAN MIGUEL VEGA 
SEVlLIA- No está claro en qué 
año nació, los autores y los docu
mentos no se ponen de acuerdo. 
Salvador sitúa su venida al mundo 
en 1930. Sobre lo que no hay duda 
es el sitio: la calle Miguel Cid. Sin 
embargo, aquello fue un accidente. 
Porque Salvador Távora es del Ce
rro del Águila. Fue torero, cantaor 
y. corno la mayoría de los habitan
tes de su barrio, trabajador de 
Hytasa. Desde los años setenta se 
dedica al teatro, un arte en el que 
ha innovado aportándole sus expe
riencias vitales. En marzo del año 
pasado hizo realidad uno de sus 
sueños, abrir un teatro con su nom
bre en su barrio. 

Pregunta.- Usted VIaja continua
mente por todo el mundo, ¿cómo le 
está sentando a Sevilla la global iza
ción? 

Respuesta.- Sevilla es una ciu· 
dad singular; en el sentido de que 
es capaz de comerse las transfor· 
maciones. Es una ciudad a la que le 
transforman un paisaje pero se co· 
me el paisaje y vuelve a ser Sevilla. 
Tiene esa capacidad de transfor· 
marse sin dejar de ser lo que es, pe
ro sin parecerse a la Torre del Oro y 
a la Giralda. Las ciudades ' crecen 
queriendo ser como son en el cen
tro, pero Sevilla crece olvidándose 
del centro. Eso me da muchas espe
ranzas sobre su futuro. 

P.- ¿Pero eso no es olvidar la 
esencia? 

R.- No, porque en realidad la 
esencia de un pueblo está en su 
gente, no en sus monumentos. Más 
que en el ladrillo, está en la forma 
de vivir. Y la forma de vivir de la 
gente en Sevilla es tener capacidad 
de adaptación. Por ejemplo, esto 
que hay ahora del tranvía. Yo re· 
cuerdo perfectamente el tranvía, 
para nosotros era una cosa fami· 
liar. Desapareció y tuvimos la capa· 
cidad de adaptamos a no verlo, y 
ahora, a los que tenemos una deter· 
minada edad el tranvía no nos cau· 
sa ningún tipo de impresión. Lo 
único que vemos es que es mejor 
tranví~ que el que habia, nada más. 
las ciudades no son historias arqui· 
tectónicas, son historias del espíritu 
de los ciudadanos. 

P.- ¿El espíritu de los ciudadanos 
de Sevilla sí conselva sus esencias? 

R - A pesar de todas las influen· 
cias que haya podido tener, un sevi· 
llano es un sevillano, y sigue te· 
niendo las mismas facultades y los 
mismos obstáculos que tenía para 
convivir. 

P.- ¿y qué es un sevillano? 
R- Yo creo que alguien que asu· 

me sin saberlo su historia; incluso 
s in conocerla. Pero la asume desde 
que nace. El sevillano nace sevilla· 
no y es sevillano. Y no tiene por qué 
saber cómo era el sevillano de hace 
diez siglos; pero asume práctica
mente su historia. 

P.- ¿Ese asumir la historia del se· 
villano no es contradictorio con la 
aquiescencia que exhibe ante las 
transformaciones de paisajes histó
ricos de la ciudad? 

R- Creo que no. Puede cambiar 
el paisaje, pero no va a cambiar el 
sevillano. Y mientras no cambie el 

«Sevilla no va a ser toda la 
vida el Archivo de Indias, la 
Giralda y la Torre del Oro» 

«No sé si todos [los políticos del 
gobierno local] lo serán, pero los que 
conozco son gentes de progreso» 

«No soy un sevillano del centro; me 
afecta más lo que puedan hacer en 
esta calle que en la Encamación» 

sevi llano, el paisaje formará parte 
de éL Yo creo que Sevilla volverá a 
ser Sevilla, pero sin proponerse ser 
Sevilla. 

P.- ¿Por qué insinúa que ha deja
do de serlo' 

R- No ha dejado de serlo, han 
cambiado los edificios, pero no el 
espíritu. Sevilla no va a ser toda la 
vida el Archivo de Indias, la Giralda 
y la Torre del Oro, porque no puede 
ser. Desde aqui, el Cerro del Aguila, 
la Giralda la vemos lejos. El sevilla
no está intentando volcar su volun
tad de serlo en distintas formas. 

P.- ¿Comparte la visión del ac
tual sevillano como alguien callado, 
sumiso, que no habla, que no se re
bela' 

R- Los s ilencios de los sevilla
nos son más importantes y causan 
más reflexiones en la administra
ción que cuando se plantean las co
sas de forma externa, como en una 
manifestación. Cuidado, que cuan
do el sevillano se calla es mucho 
más digno de mirarle a los ojos que 
cuando habla. Y se lo digo por una 
experiencia concreta de muchos 
años. Este barrio ha estado muchos 
años callado, pero en esta fábrica 
donde estamos ahora (Hytasa) se 
estaban formando las manifestacio
nes obreras más importantes que 

ha habido en España. Ha sido el 
punto de partida de organizaciones 
reivindicativas, y parecía que Sevi
Ua estaba callada. 

P.- Callados pese a tener libertad 
de expresión y volcados en fiestas 
como la Semana Santa o la Feria. 
¿No están los sevillanos volviendo 
espontáneamente al redil donde lo 
recluyeron durante el franquismo? 

R.- Quizás haya un apunte de 
eso; lo advierto en muchas cosas, 
por ejemplo en la canción. Recuer
do aquella época en la que, con Jar
cha y más gente, reivindicábamos 
una nueva canción para Andalucía, 
y hoy se está haciendo exactamente 
la misma canción que se hacía . Hay 
ese peligro, pero a mí lo que más 
me preocupa es el compromiso del 
arte. Dice usted volver a lo que fue 
aquello, sí. Pero lo hacen los que no 
tienen conciencia de lo que fue 
aquello. Los que sí tenemos con
ciencia no tenemos que bajar la 
guardia. 

P.- ¿El compromiso del arte no lo 
dificultan las subvenciones? 

R- No. Al contrario, depende de 
la honestidad. Las subvenciones lo 
que han hecho es hacer posible que 
aquello que era pequeñito se haga 
mayor. Naturalmente hay que sa
ber todo lo que se g~sta en un arte 

oficial y en un arte no oficial. 
P.- ¿Pero hasta qué punto puede 

un artista criticar a un gobierno que 
lo ha subvencionado? 

R.- Eso depende de la honesti
dad. Nosotros antes hacíamos es
pectáculos con seis personas. Yo 
ahora no podría llevar en mis es
pectáculos a una band~ por todo el 
mundo si no tuviera una ayuda de 
la Administración. Según lo que tú 
aportas, la Administración te apor
ta. Eso es un deber suyo. Otra cosa 
es quien con la subvención hace, vi
ve y desarrolla. Eso no es. 

P.- Pero el artista es consciente 
de que si clitica se puede quedar 
sin la subvención, ¿no? 

R- No lo sé, pero me parece que 
sería una torpeza. Esto se reduce a 
una cuestión de honestidad, del ar
tista y de la Administración. Recuer
do a un director de teatro francés 
que dijo, el dinero que yo recibo es 
nuestro, no de la Administración. 
La Administración tiene que ayudar 
a que el arte no oficial florezca, por~ 
que es el que puede hablar. 

P.- ¿Qué le entra por el cuerpo 
cuando ve esos concursos de la tele 
donde salen niñas pequeñas can
tando María de la O? 

R.- Una gran tristeza. Por lo de 
la niña y por lo de María de la 0, las 

dos cosas. Me gustaría ver otra co
sa. DiCen que es lo que le gusta a la 
mayoría, pero a mí me gustaría sa
ber si a la mayoría pOdrian gustarle 
otras cosas. 

P.- ¿La Andalucia de hoyes la 
que usted soñaba el 4 de diciembre 
del7T' 

R.- No. No es la que soñamos, 
pero tampoco es menor que la que 
teníamos. Porque los sueños a ve
ces son sueños y la realidad de un 
sueño puede ser imposible. Pero 
hay una Andalucía que no tiene ab
solutamente nada que ver con la 
que teníamos nosotros. Ha dado 
pasos, de acuerdo que no los que 
hubiéramos querido, pero los ha 
dado. Tenemos una Andalucía don
de podemos hablar. Yo conocí una 
Andalucía donde ni siquiera podía
mos hablar. Y vuelvo a lo que le de
cía del silencio del sevillano. El an
daluz tiene una experiencia en la 
sangre. Sabe cuándo se puede dar 
un grito y cuándo el grito es inútil. 

P.- ¿Está haciendo falta ahora 
dar algún grito por algo? 

R.- TendlÍa que ser bastante más 
reflexivo que el del 77. Y a lo mejor 
habría que darlo porque, si te enca
ramas en las cifras, el deseo de to
dos los andaluces es que no vayan 
por debajo de otra comunidad. Pero 
no se puede mirar a donde no ha 
llegado, sino lo que se ha alcanza
do. Yo, como todo el mundo, tengo 
mis dudas sobre todas estas cosas, 
pero creo que Sevilla y Andalucía 
deben tener un desarrollo especial, 
acorde con el nombre que tienen en 
el mundo. 

P.- ¿El de Sevilla es, como dicen 
sus socios, de verdad un gobierno 
de progreso? 

R- No sé si todos lo serán, pero 
los que conozco son gentes de pro
greso. Pueden cometer equívocos, 
pero me cuesta trabajo pensar que 
mentes que tenían ese compromiso 
puedan dejarlo de un día para otro. 

P.- ¿Cómo ve, como hombre de 
arte, el proyecto de la Encarnación? 

R - Le voy a ser sincero, de la En
camación lo que sé es que no podía 
ser como era. Ahora, lo que deba ser 
o si está mal hecho no me atrevo yo 
a decirlo. Porque no tengo un espíri
tu arquitectónico y porque de todas 
maneras no es un lugar que yo fre
cuente. No soy un sevillano del cen
tro; me afecta más lo que puedan 
hacer en esta calle que lo que pue
dan hacer en la Encamación. 

P.- ¿Ve peligro de desaparición 
en la inquietud artística del sevi1la~ 
no? 

R- Todo lo que en el arte en Se
villa era muy individual se está vol
viendo muy colectivo y de ese modo 
se difumina. Por ejemplo, las sevi
llanas del Pali, que eran una joya, 
porque eran un grito individual. 
Cuando ese grito se hace colectivo, 
cuando se convierte en corales que 
cantan a la Virgen del Rocio, hay 
una pérdida de sentido. Porque el 
grito del sevillano, y lo digo en sin
gular, es muy recogido, muy parti
cular. En Sevilla había cerca de cin
cuenta estilos de fandangos. Hay 
que reivindicar el carácter indivi 
dua] del sevillano, porque cuando 
desaparezca la voluntad individual 
puede desaparecer el arte. 

! 
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Tuvo SEVILLA, PALL .. 
Este sábado, vigésimo aniversario del fallecimiento del Trovador de Sevilla _ 
«Hoy se hubiese muerto de la pena negra, apesadumbrado por el disgusto de haber 
vivido estos tiempos que son más de pesadillas que de construcción de sueños ... » 

José María Aguilar . 

Periodista 

P ACOPALACIOS, por ar
te «El Pali», veinte años 
ya en los cielos de Sevi~ 

lla, habría cumplido los ochen
ta el 22 de. mayo, festividad de 
Santa Rita, una patrona que su
po bien y a quién dar amor tan 
apasionado hacia Sevilla -un' 
cariño recakitrante, diría
para no quitárselo jamás, y ni 
por asomo intentarlo. Paco se 
fue, dulcemente, a las seis y 
diez minutos de la mañana del 
21 de junio de 1988 en la sala de 
control de enfermos delPoliclí~ 
nico de la Macarena, con su so
brino José Antonio, «su» niño, 
como único familiar presente. 
Había ingresado una semana 
antes y convalecía de sus.ma
les en la habitación 711-3 ala A 
del hospital universitario, tan 
cerca de la basílica de la Seño
ra de San Gil, la gran devoción 
de Maíta Magdalena. El doctor 
don Antonio Leal Luna, cole
giado de Sevilla número 5.293, 
fue quien firmó el certificado 
médico de la defunción: «Para
dacardio-respiratoria, bronco
patía crónica, insuficienciá 
cardíaca y diabetes melitus.» 
Sevilla se quedaba sin el Trova
dor que mejor le cantó por sevi
llanas. Sin su Palí. 

Pero, desde ese mismo mo
mento, quedaba ya el imborra
ble recuerdo de su oronda figu~ 
ra de buda con gafas de culo de 
vaso y de su entrañable y sevi
llanísima notaría que, en la vie
ja calle de la Aduana, ejercía 
sentado a horcajadas para dar 
fe del devenir de su Arenal de 
Sevilla, lleno de gracia, barrio 
donde ha nacía la Maestranza. 

«Aparte Sevilla, er barrio 
que más me tira é Triana, por 
muchas cosas, por mu güenos 
amigo que tenía y desde min
fancía, desde que tuve los ocho 
o diez a'fiitos mi padre me lleva
ba a casa e mi tía Amalia por
que yo tenía un tío quera er que 
vestía a la Esperanza de Tria
na, que se llamaba Pepe Persio, 
por sierto que fue é quien las
condió cuando la guerra ... », 
contó en estas páginas· --d.i
ciembre de 1979- en antológi
co cuasi monólogo transcrito 
fonológicamente en andaluz 
por Manuel Ramírez, nuestro 
Manolo Ramírez, con quien 
-¡ay, Talavera ... t- se fundiría 
en un abrazo en el Cielo con fon-

do de ecos toreros de la Alame
da teniendo por testigos a sus 
parientes los Gallos -Joselito . 
y Rafael, y señá Grabiela- y 
Manuel Jiménez «Chicuelo}) ... 

Paco Palacios -familia de 
los Paina- había nacido en 
1928 en el número 6-bajo de la 
calle Güines, en la Casa de la 
Moneda, hijo de un trianero, 
José Palacios Percio, del popu
lar Corral de la Cerca Hermo
sa, capataz de colla del muelle, 
y una macarena, Magdalena 
Ortega Miró, deuda de la dinas
tía de los Gallos. Arenal de Se
villa con luz y aire sanluque
ños de Bajo Guía, bautizo y pri
mera comunión en el Sagrario, 
benéfica influencia del maes
tro don Carlos Alonso Chapa
rro, director del colegio San 
Diego en Santa Cruz, un buen 
estudiante condiscípulo de la 
gracia torera de San Bernardo 
de Pepe Luis y Manolo Váz
quez, inclemente miopía desde 
chiquetito, impenitente lector 
-Bécquer, los Quintero, Fede
rico ... - de autores andaluces, 
una hermandad -El Barati-
110- y una devoción -la Vir
gen de la Caridad-, primeros 
cantes por Valderrama y con 
diez años la primera saeta en el 
Arco del Postigo a su cofradía 
de la calle Adriano, actuacio
nes en el teatro San Fernando 
y en el Prado, guitarras de Ra
món Montoya y El Niño Ricar
do, teatrillos benéficos con 
Blázquez, nuestro «Niño Bláz
quez» en el ABC, y Fernando 
Caparrós, el del Valle y Radio 
Nacional; prófugo de la colla 
del muelle -«allí se ponía uno 
enfermo de tanto trabajá y no 
se moría nadie rico ... »- y una 
colocación de ciclista en el 
ABC para llevar las galeradas 
a la censura, don Antonio Ol
medo director; el atletismo 
-«El Palillo» por su delgadez 
primitiva, y de ahí El Pali para 
los restoS-:-y.sus tres participa
ciones en el Cámpeonato de Es
paña como fondista, futbolista 
de la Agrupación Deportiva.El 
Museo, su pasión por el Betis, 
testigo del gol de Timimi, mil y 
una anécdotas, y siempre S.evi
lla -«me gusta toa Sevilla y 
me gustan los barríos alJnque 
tengan tantísimos escon
chaos ... >>--:-y su gente. 

Conocedor de casi todos los 
palOS del flamenco, Paco no po
día reprimir el alma de artista 
que le salía de los' adentros; de 
artista de bodas y bautizos, 
aquellas bodas y bautizos de. 
una Sevilla tan distinta y tan 
distante, patio de corral de ve
cinos, chiquillería en torno al 
tío del pianillo, y muchos bar-

bos en adobo, mucho vino y ale
gría, que así aprendieron los 
moros el baile por bulerías, a 
formar compañía con Miguel 
de la Isla y Manolito Rubio, gui
tarristas los Gutiérrez, El 
Gran Simón y Paco Gandía. 
Después, «Los Rocieros del 
Quema», con Miguel de la Isla 
y Joaquín de Paradas, para de
jar paso ya en solitario en la 
memoria sentimental de la 
más pura sevillanía a ElPali ... 

Aquel Pacopalacios que, ca
si enla penumbra del balcón de 
unos ojos tan limitados desde 
chico, suspiraba en sus nostal
gias por una Sevilla de piropos 
y de sonrisa, de cante por soleá 
en tabernas de Triana, delKur
saal, la Terraza, el Lloréns y el 
Novedades. de Manolín, Cara
bolso y Escalera, de los cafés 
cantantes, el cine mudo en la 
Alameda, de los pregones por 
las calles, de la murga de Re
gaera. de Realito y su acade
mia, el baile de la Malena, la 
Sorda y Juana ¡a Macarrona; 
de los Ariza, Alfonso y Jeromo 
«El Cacha» Barrero, los Rechi, 
capataces en el Cielo, del Toli
no y El Corneta, costaleros en 
la Gloria; de Pepito Vela, Olivé 
y el Tordillo de Triana, el Co
rral del Conde, el verso sentío 
de Florencio Quintero y sus 
«Noches del Baratillo», El Leal 
de Camas, Maripepa «l.a de los 
Villarines» y la gracia de calle 
Bajeles número 4, de la Puerta 
Real y su Virgen de las Merce
des, El Chino, El Lolo y El Pito
lo, de La Sacristía y Las Siete 
Puertas, de la Feria del Prao y 
Pepe «El Escocés», «Er 77» y la
apócrifa y majareta aristocra
cia del Marqués de las Cabrio
las y el Conde de las Natillas; 
de una Sevilla del Cuarenta, 
ole, con el Infante Don Carlos y 
la Infanta Luisa ... 

Una Sevilla que ya sólo vi
vía en los desvanes de la memo
ria que guardaban sus recuer
dos envueltos en los colores de 
la bandera degspaña. Una Se
villa del ayer de cuyámemoria 
gráfica nos ilustra Pablo Fe
rrand -idicho$a rama de tan 
fecundo trónco como fue sú pa
dre, et inolvidable Manuel Fe
rrand!-, que _merece que le 
concedieran el Premio «Rome
ro- Murube» durante cinco 
años consecutivos por sus im
pagables aportaciones en. de
fensa de Sevilla y lo que va que
.dando -jqué triste, qué pe
nar- del legado arqueológico, 
arquitectónico y artístico de si
glos. ante incapaces gestores 
de la cosa pública más preocu
pados por ondear la inconstitu
cional bandera tricolor. 

Hoy, El Pali, Trovadorde Se
villa sacado de literaria pila 
bautismal por su padrino Anto
nio Burgos, convecinos en el 
Arenal, uno baratillero. otro 
carretero, unidos ambos dos 
por el Arco del Postigo de los 
sentimientos más jondos, se ha
bría caído de espaldas de su tro
no-vigía de la Aduana y se hu
biese muerto de la pena negra, 
apesadumbrado por el disgus
to de haber vivído estos tiem
pos que son más de pesadillas 
que de construcción de sueños, 
al contemplar -hay quien lo 
hubiese acusado de <<nostálgi
co de lo cutre»-el espanto que 
están perpetrando con Sevilla; 
esta Sevilla que, ante el retro
progreso que está mermando 
su belleza y Singularidad, so
porta con tan resignado estoi
cismo -habrá que preguntar
se ¿hasta cuándo?-las grotes
cas mamarracha.das de «piel 
sensible» por la plaza de la Pes
cadería o por la plaza del Pan, 
con sus horrendas farolas-du
cha; esta Sevilla que ya no ve 
pasar .cigarreras por la calle 
San Fernando, ahora tan lleni
ta desde el Prado hasta laPuer
ta ,de Jerez de horrorosos pos
tes para los cables de un trene
cito que ha resultado tan caro; 
esta Sevilla de una plaza de la 
Encarnación que ya no es la 
que ella era, amanecer del Vier
nes Santo al pasar la Macare
naaleco de la saeta de Pepe Va-
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lencía, y que están convirtien
do en un monstruoso criadero 
de setas al que ya vaticinan co
mo posible ejemplo futuro de la 
«gracia sevillana» (?); esta Se
villa de una Alameda de Hércu
les irreconocible, levantada y 
reformada, y vuelta a levantar 
ya reformar co~o dispendioso 
manto de Penélope, donde los 
disparates de diseño impiden 
entrar a los bomberos y los ba
sureros, y donde a los vecinos 
les hacen la vida imposible ... -

«Como ocurre a menudo, la 
más bella ciudad del mundo se 
empeña en destruirse. Bajo un 
arrogante "Sevilla construye 
un sueño" ,la-ciudad se dota de 
un mobiliario urbano imbécil 
y cambia 10 que no se veía .en 
ningún sitio por lo que $e _ve 
por todas partes ... », escribió en 
«Le Monde» _un periodista fran
cés, Francis Marmande, otro 
«nostálg"ico de lo cutre». 

Tuvo Sevill.a ... y no. cesan 
'en su demolición. Pesadilla 
-luego vendrá la añoranza C . .; 
los sevillanos- tan distinta a 
aquellos hermosos sueñós que 
cantó el Trovador del Arenal... 

Tengo ganas de soñar 
con la Seuilla de antes 
con el monumento aquel 
de los seises y sus bailes. 
Sevilla de mis amores 
yo quiero soñar contigo 
te lo juro por mi Virgen 
de miArco del Postigo. 
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SEVILLA 
> SEVILLANOS QUE CUENTAN 

MANUEL ARCENEGUI Pintor 
./ 

No es un sevillano al uso, huye de Sevilla en Semana Santa porque, dice, alguien tiene que irse y critica con dureza la deriva 
de una ciudad que, asegura, no ha sabido digerir el peso de su tradición. La ciudad, concluye, está en plena decadencia 

«Sevilla está inmersa en una decadencia cutre» 
lUAN MIGUEL VEGA I Sevilla 

Prestó su rostro al Pilatos del vía· 
crucis que Antonio Agudo pintó para 
la basílica del Gran Poder, pero esta 
Semana Santa, huyendo de las ma
sas que toman la ciudad, se refugió 
en el Sahara. Nació en la calle Sier· 
pes, encima justo de El Cronómetro, 
fue nazareno de San Isidoro y hasta 
pintó el cartel del Consejo de Cofra
días hace siete años, pero Manuel 
Sánchez Arcenegui (1944) no es un 
sevillano al uso de los tópicos. Hijo 
de un farmacéutico, ejerció como vi
sitador médico, aunque a él le gusta. 
ba el arte. Empezó Arquitectura, pe
ro Juan Miguel Sánchez convenció a 
su padre para que hiciera Bellas Ar
tes. A los dieciocho conoció Venecia 
y quedó marcado para siempre. la 
ciudad de los canales está omnipre
sente en su laureada producción pic
tórica, de la que en estos días expone 
sus últimas obras en la galeria Aba· 
des 47. 

Pregunta.- ¿Por qué huye de Se· 
villa en Semana Santa? 

Respuesta.- Porque creo en la 
impenetrabilidad de los cuerpos. Y 
como aquÍ ya no se cabe, me digo 
que alguien tendrá que irse. Aparte 
de eso, en Semana Santa hay cosas 
que me parecen espeluznantes, co
mo el tema de la música. Si tú a un 
insensato le das una trompeta y un 
pentagrama puede ocurrir algo deli· 
rante. Y después, el tema de los cos
taleros. Es el sentido de la mesura. 
Decian los griegos que la belleza es
tá en la proporción y Sevilla ha per
dido la proporción. 

P.- Hay gente que compara Sevi
lla con Venecia. <De verdad son com
parables? 

R,- Yo tengo la teoria de que hay 
ciudades masculinas y femeninas y 
ambas lo son. Después las dos tienen 
esa capacidad de sorpresa; son ciu
dades qlle no se te imponen, que te 
seducen pero nunca se acaban de en
tregar. Son ciudades de sensaciones, 
de olores, de rincones, de matices. 
Cuando voy por la calle Sagasta, 
siempre me resulta una sorpresa la 
capillita de San José. 

P.- ¿El mimo que se da a Venecia 
es el que recibe Sevilla? 

R.- Pensar eso no es del todo 
exacto; hay una Venecia que los mis
mos venecianos llaman 'la otra Ve
necia' que es absolutamente decrépi
ta y jodida. Para mí, la Venecia me
nos ilustre y seductora es la del Gran 
Canal, que es como de ópera de Mo
zart. Esa otra Venecia es sobrecoge
dora, inquietante y nada fácil para re
lacionarse con ella. Puedo asegurar
le que el trato que se le da a esa 
Venecia no es modélico. Pero tampo
co es comparable, porque aquello, 
pese a todo, en el fondo tiene encan
to y aquí podria ser un desastre. 

P.- ¿y Sevilla recibe el trato que 
se merece? 

R,- En lineas generales, no. El 
problema quizá sea del propio sevi
llano, en el que incluyo a la autoridad 
con una perspectiva y al ciudadano 
de a pie con otra. Tal vez esa actitud 
provenga de que la ciudad haya sido 

una metrópoli fundamental y eso ha 
dejado un poso tremendo que no le 
pennite al sevillano, ni al de a pie, ni 
a la autoridad, reflexionar adecuada
mente con respecto a su ciudad. Le 
parece que es una herencia dada de 
forma gratuita y que no debe hacer 
nada con ella. El peso de la tradición 
se ha convertido en una losa tremen
da y, en lineas generales, no se ha sa
bido digerir. 

P.- ¿Eso último no dice muy poco 
de los sevillanos? 

R.- Evídentemente. Incluso creo 
que hay un reduccionismo elemental 
y venenoso de toda esa riqueza, no 
se supo darle un peso específico y 
una continuidad más coherente y se
ria, no quedándonos en el oropel, en 

«En Sevilla no hay 
sociedad civil. Todo se 
reduce a los bares, a 

. mira qué feo es esto» 

la epidermis del hecho, sino profun
dizando más en él para haber con
servado la identidad de la ciudad. 

P.- Usted ha pintado mucho Ve
necia, pero no Sevilla. ¿Le pesa de
masiado el tópico? 

R,- Uno pinta lo que no tiene, pe
ro el hecho de estar aqui conviviendo 
con la ciudad y, sobre todo, la rela
ción con ella a-mi me para mucho. 
Todo ese entorno de los grandes pon
tífices, de los que detentan la verdad 
absoluta, de los que dicen: yo soy Se
villa ... hay sectores que todos cono-

cemos que se creen la esencia y la 
pureza de la ciudad. Luchar contra 
eso es una aventura muy desagrada
ble, extenuante y muchas veces esté
ril. Aunque habría que hacerlo quizá 
con más enh1siasmo y más frecuen
cia para ofrecer una alternativa a es
tos santones iluminados. 

P.- Pero cuando les dan la posibi
lidad, no la aprovechan. Usted en su 
cartel de Semana Santa y este año 
Salinas en el de la Maestranza, de
muestran un miedo reverencial a ir 
más allá del tópico. A ser ustedes 
mismos. 

R.- Posiblemente. Quizá por esa 
especie de influencia, no diré malig
na, pero que en un momento dado a 
un sevillano lo puede determinar. 
Hay un peso tradicional que inevita
blemente gravita sobre el pintor, es
pecialmente en el caso del cartel de 
la Semana Santa. 

P.- ¿Por qué ese miedo a trans
gredir en el cartel de Semana Santa 
o la portada de la Fería no se mani
fiesta con la ciudad en sí? 

R,- AIú quizá está la vanidad del 
político, esa especie de afán de pro
tagonismo, de dejarle un sello a la 
ciudad en un momento detenninado. 

P.- Sevilla la están cambiando en 
nombre de la modernidad. ¿Qué es la 
modernidad? 

R.- Es la tradición inteligente
mente renovada. No perder en nin
gún caso lo que ha sido el origen. Eu
genio D'ors decia que todo lo que no 
es tradición es plagio. Ya me parece 
mal repetir modelos establecidos, pe
ro cuando quieren hacer modernida
des la joden del todo. 

P,- ¿Por qué se insiste en ese 
eITOr? 

R.- No sé si es ignorancia O pe
danteria, por no decir chulería. Olvi
dar deliberadamente lo que fue la 
tradición y no darle una respuesta 
moderna pero articulada en base a 
unos presupuestos que ya tenemos, 
es un problema, en primer lugar, de 
talento y después de que determina
dos sectores se sienten como el em
perador de Asiría y quieren dejar su 
impronta; hablo de politicos y de téc
nicos; entre éstos hay una especie di
ficil y preocupante que se llaman ar
quitectos. Hay que tener mucho cui
dado con ciertas soluciones 
urbanísticas y de mobiliario urbano 
que son deplorables y que nadie con
trola porque el politico a veces no tie
ne el conocimiento suficiente. 

«La Semana Santa 
es un ejemplo claro de 
empobrecllrriento,de 
reduccionismo» 

P.- Hay quien piensa que ser li
cenciado en Arquitectura otorga pa
tente de creador. 

R,- Eso, que también podria ha
cerse extensivo a la de Bellas Artes, 
es lo malo. Y para nada. Uno puede 
haber hecho una carrera bríllante, 
pero eso no te da el talento ni las ca
pacidades. Artistas dignos los haya 
punta de pala, pero los genios son 
muy escasos. 

P.- ¿Por qué el sevillano no se re
bela? 

R.- Supongo que es el signo de 
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los tiempos, una especie de resigna
ción, qué lejos quedan ya los fastos 
aquellos del sesenta y ocho. Creo 
que esta es una condición general, 
yo estoy en la facuitad y los chicos 
no tienen ninguna rebeldía. Si con 
dieciocho años no se cree en ningu
na utopía no sé cuándo se va a creer. 
En la sociedad se ha instalado una 
especie de no sé si resignación cris
tiana o de pasotismo generalizado 
que la ha dejado sedada y sin capa
cidad de respuesta. En Sevilla no 
hay sociedad civil, la burguesía que 
debía haberla alentado se ha inhibi
do y a los políticos no les ha intere
sado fomentarla. Y todo se reduce a 
los bares, mira qué feo es esto, pero 
después no somos capaces de orga
nizar una especie de defensa civil 
formada por instituciones de sevilla
nos de a pie. 

P.- Decia al principio que Sevilla 
ha perdido la proporción. ¿No puede 
eso precipitarla en una decadencia 
letal? 

R,- Creo que estamos en ella, es 
el presente más riguroso. Y Sevilla ni 
siquiera está teniendo una decaden
cia bella. Históricamente, las deca
dencias han sido momentos muy 
apoteósicos, me refiero por ejemplo 
a v.sconti. Hay en ellas algo de ocul
tar una realidad sórdida, pero tam
bién hay un atrezzo, una paraferna
lia de belleza sobrecogedora, sin em
bargo en Sevilla no estamos ni 
siquiera teniendo ese morir en el es
plendor. Por supuesto yo creo que sí 
se está muriendo, pero en un proce
so de decadencia cutre. Y la Semana 
Santa, por ejemplo, es todo un expo
nente claro de empobrecimiento, de 
reduccionismo, de catetez. 
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EL PAISAJE COTIDIANO I MONUMENTO A LA INMACULADA 

Sin pecar de original 
Hoy vamos a explicar a los señores que se dedican a facturar esos horrendos muñecos que 
desde hace tiempo vienen proliferando en la ciudad, y por supuesto a quienes les pagan por 
hacerlos, ya sea con su dinero O con el nuestro, qué es de verdad un monumento 

JUAN MIGUEL VEGA I Sevlll.l 
Si en lA ciudad no existlernn rererentes que 
us.1r como modelo, podria enlendetse lo poco 
exigentes que. en maleria de calidad artística, 
se han mostrado nuestras aU10ridades 110 lar
go de los ul1imos años para haber autorizado 
la erecti6n en la viii pública de numerosas es
wltul1l$ de una calidad intima cuando no nu
la. Mas. aunque buena parte de 181H escultu
ras no pasan de ser meros muñecos. patéticos 
en algún caso. a lodos se les o4orga generosa
mente, y sin que a nadie se le caiga la cara de 
vergOenza, el S<lIemne mngode 'monumento', 
Ni siquiera vale parnjustificartos el r" lazar
gumento de que el arte evoluciona, porque la 
evolución artlstiCtl que evidencian nlUchos de 
esos 'monumentos' es, en todo caso, hAcia 
atrás, una involución que nos devuelve en ma· 
teria escultórica a un cieT10 primitMsmo que 
no se pretende adrctlc: pueden apostar por 
ello. Seguro que a \os artistas les mlen asl por
que es para lo que d .. m. 

En Sevilla. sin embargo. hay ejemplos en 

los que fijarse. Incluso cabe la posibilidad de 
estabt~r un proceso evolut ivo. desde el da
sici.smo más genuino de las obras de Antonio 
SusiUo (Daóiz, San Fernando. las estatuas del 
palacio de San Telmo) a obras mAs contem
ponineas como el monumento a Elcano de 
Antonio Cano Coma o el de Belmonte en el 
Altozano. obra de Venando Blanco. lo cual 
desmonta cualquier tipo de coartada porque 
resulta evidente que, a 18 vista de estos úhimos 
antecedentes, es obvio que la C\'OIución artb· 
tica no se encamiMba hada propuestas como 
las aquI de:sctitas en la galeria de horrores que 
publicábamos la semana pasada. 

Como un primer paso de la evolución art ls· 
tica más allá de los cánones establecidos por 
la ortodoxia clásica cstA la obra de Lorenzo 
CouIlaut Valera. un artista capital en el afortu
nado proceso de reinvenoon de la ciudad aco
metido en las primeras décadas del siglo XX 
por una generación de geniales creadores a 
quienes Se\.illa no ha hecho justicia en la lTlC

dida que hubiera debido. a pesar de que fue-

E~ sevillana endesa 
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ron ellos los responsables de dotarle del en· 
canto y la bellC7..a. por el que en el último siglo 
ha sido universalmente conocida. 

Sin ser probablemente su mejor obra-la 
mejor es el monumento a Bécquer. pero de él 
005 ocuparemos en fochas más apropiadas- el 
monumento a la Inmaculada Concepción es 
todo un ejcmpk:l de o6mo se han de hacer las 
CQSa.!i en una dudad de las caracterfst:icas de 
Sevilla . tanto desde el punto de vista de la 
aportación aT1fstka, como de respeto por un 
entomo con el que pretende -y logra- entron
car a la peñección. 

La plaza del Triunfo fue durante mucho 
tiempo, como la de la Encamación. una asig
natura pendicnte para la d udad. No se sabIa 
exactamente qué hl\CCf' con ella. Durante el si
glo XV fue conocida como plaza de los cantos 
porque en ella se a1m..'lCenab..1n las piedras con 
las que estaba siendo construida la catedral; 
es decir; poco menos que un polvero tenia que 
ser aquello. en el XVI p..'\SÓ a llama~ del Hos
pital del Rey, pues éste vino a levanta~ don· 

de hoy se encuentra el ediftcio de la Casa de la _. 
El nombre del Triunfo. en contra de lo que 

algún medrano podria imaginar, no tiene na· 
da que ver con la guerra civil ni con el fran· 
quismo. sino con el otro monumento que se 
alza en la plaza, justo aliado de la fachada tra· 
sera del An:hM:> de Indias. Un iriunfo' -así se 
denomina- que el Cabildo Catedral decidió le
vantarpara conmemorar el milagroso hecho 
de que no se regist rase ninguna víctima en el 
demJmbe de lAS noves catedralicias aconteci· 
do el 1 de noviembre del año 1755 con motivo 
del te~moto de Usboa. que se desató mien
tras en el Interior dcltemplo catedralicio una 
mul!.ltud asistla Al oficio de lbdos los Santos. 

En 1917 se dcdde urbani~..Il r definitivamen
te la pl ll1..11 y del proyecto se encarga a uno de 
los creadores de esa 'nueva Sevilla' el Arqui. 
tecto Juan Talavem, éste contempla que la dis
posición de la plll1.l1 se remate con un monu
mento a la InmAculAda Concepción, encaro 

El respetO por el entomo se 
advierte en sus formas clásicas 
y cuidadas proporciones y 
hasta en el diseño 

gándose del proyecto su colega José Espiau. 
mientras que la autoria material correrla a 
cargo de loreru,o Coullaut Yalera. 

En las trazas del monumento se comprue
ba dammente que todos \os que intervinieron 
en él hablaban el mismo idioma artlstico. El 
respeto poreJ entomo se advierte en sus for
mas clásicas y cuidadas proporciones y hasta 
en el diseño. la piedra artifidal de las coIum· 
nas que sustentan a la imagen de la Virgen en· 
caja pcñectamente con el labrado de la Casa 
de la Provincia. No obstante, resulta atrevido 
e incluso inl'lOY3dor. presentando la singulari
dad de no respetar exactamente la geometria 
de la pla7..1l. presentando un leve giro con res· 
pecto a ella. a fin de que la imagen de la Viro 
gen pueda mirar hada el monumento del 
Triunfo. 

El monumento a la Innmculada se divide en 
dos partes., una base donde están representa· 
dos cuatro pe~najes clave en la historia in
maculista: el escultor Montañés, el poeta Mi· 
gueI del CId. el je:suita Juan de Pineda Y el pin
tor Murillo, una de cuyas Inmaculadas. la de 
5oolt, sirvió predsamente de modelo a Cou
lIaul VaIera para rNlizar la imagen de la Vir· 
g,~ 

He aquf un modclo a seguir, no sólo a 18 tD
ra de rea lizar esculturas. sino también de 
abordar el impacto urbanlstico que éstas tie· 
nen y que, necesariamente, ha de ser positivo. 
Ello no obsta p..1m quc. en su dla. la Academia 
de Bellas Artes se opusiera a su ejccuci6n. En 
aquella OCBsIÓn. es obvio que los académicos 
se equivocaron. Ahora no se equivocan por· 
que ahora no opinan de nada. Por lo visto. to
do les p..1 rece bien. 
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Panorámica de la plaza del Triunfo con el monumento de Coullaut Valera dedicado a la Inmaculada. /coNCHITlNA 

EL PAISAJE COTIDIANO I MONUMENTO A LA INMACULADA 

Sin pecar de original 
Hoy vamos a explicar a los señores que se dedican a facturar esos horrendos muñecos que 
desde hace tiempo vienen proliferando en la ciudad, y por supuesto a quienes les pagan por 
hacerlos, ya sea con su dinero o con el nuestro, qué es de verdad un monumento 

JUAN MIGUEL VEGA I Sevilla 
Si en la ciudad no existieran referentes que 
usar como modelo, podria entenderse lo poco 
exigentes que, en materia de calidad artística, 
se han mostrado nuestras autoridades a lo lar
go de los últimos años para haber autorizado 
la erección en la vía pública de numerosas es
culturas de una calidad ínfima cuando no nu
la. Mas, aunque buena parte de tales escultu
ras no pasan de ser meros muñecos, patéticos 
en algún caso, a todos se les otorga generosa
mente, y sin que a nadie se le caiga la cara de 
vergüenza, el solemne rango de 'monumento'. 
Ni siquiera vale para justificarlos el falaz ar
gumento de que el arte evoluciona, porque la 
evolución artística que evidencian muchos de 
esos 'monumentos' es, en todo caso, hacia 
atrás, una involución que nos devuelve en ma
teria escultórica a un cierto primitivismo que 
no se pretende adrede; pueden apostar por 
eU",Seguro que a los artistas les salen así por
que es para lo que dan. 

En Sevilla, sin embargo, hay ejemplos en 

los que fijarse. Incluso cabe la posibilidad de 
establecer un proceso evolutivo, desde el cla
sicismo más genuino de las obras de Antonio 
Susilio (Daóiz, San Fernando, las estatuas del 
palacio de San Telmo) a obras más contem
poráneas como el monumento a Elcano de 
Antonio Cano Correa o el de Belmonte en el 
Altozano, obra de Venancio Blanco, lo cual 
desmonta cualquier tipo de coartada porque 
resulta evidente que, a la vista de estos últimos 
antecedentes, es obvío que la evolución artís
tica no se encaminaba hacia propuestas como 
las aqui descritas en la galeria de horrores que 
publicábamos la semana pasada. 

Como un primer paso de la evolución artis
tiea más allá de los cánones establecidos por 
la ortodoxia clásica está la obra de Lorenzo 
CouUaut Valera, un artista capital en el afortu
nado proceso de reinvención de la ciudad aco
metido en las primeras décadas del siglo XX 
por una generación de geniales creadores a 
quienes Sevilla no ha hecho justicia en la me
dída que hubiera debido, a pesar de que fue-

INTERRUPCiÓN TEMPORAL DEL SUMINISTRO 
Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos 

en la necesidad de interrumpir el suministro los días: 

21 de octubre de 2009 

La Algaba (2252305): 09:15 a 14:45 h Ctra. La Algaba-Sevilla, Chica 

CalL/cena. Granja Blanca. Finca Madres. Riegos, Rodeto. Emasesa y 

zonas próximas. 

Alcalá de Guadaira (2252467): 09:05 a 14:00 h Caserío Cercado Martín 

ron eUos los responsables de dotarle del en
canto y la beUeza por el que en el último siglo 
ha sido universalmente conocida. 

Sin ser probablemente su mejor obra - la 
mejor es el monumento a Bécquer, pero de él 
nos ocuparemos en fechas más apropiadas- el 
monumento a la Inmaculada Concepción es 
todo un ejemplo de cómo se han de hacer las 
cosas en una ciudad de las características de 
Sevilla, tanto desde el punto de vísta de la 
aportación artística, como de respeto por un 
entorno con el que pretende -y logra- entron
car a la perfección. 

La plaza del Triunfo fue durante mucho 
tiempo, como la de la Encarnación, una asig
natura pendiente para la ciudad. No se sabía 
exactamente qué hacer con ella. Durante el si
glo XV fue conocida como plaza de los cantos 
porque en eUa se almacenaban las piedras con 
las que estaba siendo construida la catedral; 
es decir, poco menos que un polvero tenía que 
ser aqueUo, en el XVI pasó a Uamarse del Hos
pital del Rey, pues éste vino a levantarse don-

de hoy se encuentra el edificio de la Casa de la 
Provincia. 

El nombre del Triunfo, en contra de lo que 
algún medrano podria imaginar, no tiene na
da que ver con la guerra civil ní con el fran
quismo. sino con el otro monumento que se 
alza en la plaza, justo al lado de la fachada tra
sera del Archivo de Indias. Un 'triunfo' -así se 
denomina- que el Cabildo Catedral decidió le
vantar para conmemorar el milagroso hecho 
de que no se registrase ninguna víctima en el 
derrumbe de las naves catedralicias aconteci
do elide novíembre del año 1755 con motivo 
del terremoto de Lisboa, que se desató mien
tras en el interior del templo catedralicio una 
multitud asistia al oficio de Todos los Santos. 

En 1917 se áecide urbanizar definitivamen
te la plaza y del proyecto se encarga a uno de 
los creadores de esa 'nueva Sevilla' el arqui
tecto Juan Talavera, éste contempla que la dis
posición de la plaza se remate con un monu
mento a la lnmaculada Concepción, encar-

El respeto por el entorno se 
advierte en sus formas clásicas 
y cuidadas proporciones y 
hasta en el diseño 

gándose del proyecto su colega José Espiau, 
mientras que la autoría material correría a 
cargo de Lorenzo CouUaut Valera. 

En las trazas del monumento se comprue
ba claramente que todos los que intervinieron 
en él hablaban el mismo idioma artístico. El 
respeto por el entorno se advíerte en sus for
mas clásicas y cuidadas proporciones y hasta 
en el diseño, la piedra artificial de las colum
nas que sustentan a la imagen de la VIrgen en
caja perfectamente con el labrado de la Casa 
de la Provincia. No obstante, resulta atrevído 
e incluso innovador, presentando la singulari
dad de no respetar exactamente la geometria 
de la plaza, presentando un leve giro con res
pecto a eUa, a fin de que la imagen de la VIr
gen pueda mirar hacia el monumento del 
Triunfo. 

El monumento a la Inmaculada se divide en 
dos partes, una base donde están representa
dos cuatro personajes clave en la historia in
maculista: el escultor Montañés, el poeta Mi
guel del Cid, el jesuita Juan de Pineda y el pin
tor MurilIo, una de cuyas inmaculadas, la de 
SOult, sirvió precisamente de modelo a Cou
Uaut Valera para realizar la imagen de la VIr
gen. 
. He aquí un modelo a seguir, no sólo a la ho
ra de realizar esculturas, sino también de 
abordar el impacto urbanístico que éstas tie
nen y que, necesariamente, ha de ser positivo. 
Ello no obsta para que, en su dia, la Academia 
de Bellas Artes se opusiera a su ejecución. En 
aquella ocasión, es obvio que los académicos 
se equivocaron. Ahora no se equivocan por
que ahora no opinan de nada. Por lo visto, to
do les parece bien. 

paisajecotidiano@hobnail.com 
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>LA CIUDAD INEVITABLE I JAVIER RUBIO 

Lo que se dice, se hace 
Al Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad 
Hispalense y la Junta de Andalucía - al final, 
no se sabe cuál de las tres lleva la voz can
tante- no les ha quedado otra que sacudir
se el demoledor fallo del TSJA declarando 
ilegal la biblioteca proyectada por la arqui
tecto angloiraquí Zaha Hadid en el Prado 
de San Sebastián señalando que el auto de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
era, en realidad, una injerencia del Poder 
Judicial en el planeamiento urbanístico de 
la ciudad. Y hasta ahí podíamos llegar. 

Claro, porque ha sido el mismo tribunal 
que le ha parado en seco la expropiación de 
los terrenos de Tablada en dos ocasiones 
bajo el pretexto de que no estaba suficien
temente justificado el interés general de 
una medida tan contundente como privar a 
alguien de un bien de su propiedad aunque 

sea abonándole el correspondiente justi
precio. O sea, que en el imaginario que 
nuestros gobernantes quieren crear en la 
opinión pública, los jueces se han metido a 
redactores de planearniento urbanístico con 
el lápiz rojo y la goma de borrar haciendo y 
deshaciendo a su antojo. 

Es decir, lo que plantean quienes se han 
escandalizado por el tenor de la sentencia 
es algo parecido a esto: ¿tienen los jueces y 
magistrados derecho a inmiscuirse en la or
denación urbana que planean nuestros 
ayuntamientos y aprueba la Junta de Anda
lucía? Es más, ¿quiénes son unos magistra
dos del Alto Tribunal andaluz para andar 
corrigiendo la voluntad popular expresada 
en el pleno municipal que vota el PGOU y 
cuantas modificaciones puntuales se consi
deren oportunas? 

Y, sin embargo, los jueces no han hecho 
más que aplicar lo que dice la norma de 
una manera bastante más congruente de lo 
que hacen los políticos que diseñan la ciu
dad a su antojo, pintando o borrando par
celas de equipamiento educativo o zonas 
verdes al albur de los vaivenes políticos. 

«Lo que se dice, se hace», gusta de pro
nunciar el alcalde Monteseirín tomándole 
prestada la expresión al presidente del Go
bierno en sus buenos tiempos. Los magis
trados del TSJA han aplicado a rajatabla 
esa máxima cuando entienden que la expo
sición de motivos de la modificación pun
tual que permitía arañar los metros cuadra
dos mínimos para construir un edificio edu
cativo no puede estar por encima de las 
rimbombantes declaraciones de sostenibi
lidad y defensa de los espacios públicos ver-

Los jueces no han hecho más que aplicar lo que dice la norma de una manera 
bastante más congruente de lo que hacen los gobernantes que diseñan la ciudad 

a su antojo, pintando o borrando parcelas al albur de los vaivenes políticos 

., 

Estado actual de la construcción de la biblioteca Central de la Universidad de Sevilla en los jardines del Prado de San Sebastián.1 EL MUNDO 
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des que hace el Plan General de Ordena
ción Urbana. Si lo que se dice en la princi
pal normativa de obligado cumplimiento en 
el diseño de la ciudad es que se favorecerán 
las zonas líbres y se rescata el Prado para 
uso y disfrute de todos los ciudadanos, no 
parece que esté en sintonía -viene a decir el 
tribunal, aunque con mayor calado juridico 
que la vulgarización que aqui estamos com
poniendo- con ese principio general que se 
le dé un bocado a un parque para levantar 
una biblioteca a la que, no hay más que re
mitirse a los hechos, no se pennite el acce
so de universitarios que no estén matricula
dos en centros .educativos de la propietaria 
del edificio. 

A capricho del gobernante 
El interés general tiene que venir muy des
menuzado y ser muy potente para que los 
tribunales adopten una postura favorable a 
estas modificaciones puntuales de la nor
mativa que son parches, remiendos que los 
mismos sastres que cortaron el traje a la 
ciudad le hacen cuando les conviene. Los 
ciudadanos tienen derecho -yen aplicación 
de esa garantía juridica acudíeron al TSJA
a que esas variaciones obedezcan a criterios 
sólidos e incontrovertibles, cosa que aquí 
nunca se ha dado. 

No, la sentencia no discute la capacidad 
de las administraciones de variar el planea
miento urbanístico. Faltaría más. Pero esta
blece -exactamente lo mismo que hacia con 
la expropiación de Tablada- una serie de 
cautelas para que no quede la normativa de 
las ciudades a capricho de quienes gobier
nan. Parece sensato y juicioso que así sea, 
porque de otro modo, los vecinos no ten
driamos más que asentir resignadamente y 
agachar la cabeza a lo que nuestros propios 
representantes aprobaran. Yeso parece de 
otra época, ¿verdad? 

La pregunta que subyace en el fallo de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo y 
que todavia nadie ha sabido responder con 
un mínimo de sentido común es: ¿por qué 
precisamente había que construir la biblio
teca de Zaha Hadid en el Prado de San Se
bastián? 

Humildemente, añado otra más: ¿por qué 
hay que construirla ahora justamente? ¿Por 
qué no esperar a que se haya levantado la 
Ciudad de la Justicia donde quiera que la 
pongan y aprovechar los terrenos donde 
hoy se asienta la horrorosa mole del Palacio 
de Justicia para construir ahí todo el equi
pamiento educativo que se quiera? 

Claro, que eso sería tanto como soñar con 
que la ciudad se planificara de un modo ar
mónico con una concepción global de todos 
sus elementos y soportando las tensiones 
internas de cuantos intereses particulares 
entran en juego en vez de este parcheo que 
se desdíce sin rubor de lo que un día se afir
ma y al siguiente se niega. 

javier.rubio@elmundo.es 
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Vivancosreaparece 
para desaparecer 

El ridículo de la 
concentración anti ErA 

La Encarnación se 
queda sin museo 

El Partido Andalucista lleva mucho tiempo cociéndose en su 
propia salsa, pero es que ahora esa salsa está empezando a 
consumirse y el futuro que se le presenta por delante a la 
militancia es más bien socarrarse. Eso ha debido de pensar 
Paola Vivancos, otrora portavoz municipal y candídata en las 
elecciones municipales de 2003, al rechazar el ofrecimiento 
de que volviera a concurrir como cabeza de cartel en los 
comicios de dentro de dos años. Paola Vivancos ha 
reaparecido para volver a desaparecer en la tranquila tarea 
cotidíana de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, del 
que es adjunta. Tampoco tenía mucho sentido obligarla a 
dimitir en 2005 para acabar llamando a su puerta seis años 
después. Hay cosas que no se entienden ni en el PA 

Ridículo y bochorno. No porque nadie pueda pensar en 
equiparar a los municipes sevillanos con esos otros abertzales 
que se niegan a condenar los atentados o a izar las banderas 
constitucionales en el País Vasco como aviesamente sostiene 
como línea de defensa la portavoz municipal, Maribel 
Montaño. No, el ridículo y el bochorno es por la falta de 
comunicación, la imprevisión, la carencia de una directriz clara 
y la sensación de que no hay nadíe al mando durante los 
periodos festivos para algo tan simple como dedicar cinco 
minutos del día a manifestarse en la puerta del Ayuntamiento 
en contra de ETA Es de esperar que hoy lunes, a las 75 horas 
juStas del atentado y con la victima criando malvas, no haya 
inconvenientes para salir a la puerta cinco minutos. 

La verdadera dimensión del proyecto de la Encamación 
empieza a asomar la patita por debajo de la puerta: no hay 
dinero para hacer el museo con los restos arqueológicos que 
sirvió de coartada -ni más, ni menos- para echar por tierra 
el proyecto de Carbajal y adjudícar el disparate de Jürgen 
Mayer. Así, de un plumazo, la concesionaria se alivia de otra 
carga. Y ya mismo, cuando se jubilen todos los placeros 
-que son la otra excusa perfecta-, se le habrá quedado un 
bonito centro comercial en medío del casco histórico al que 
sólo le faltará un aparcamiento subterráneo porque no 
habrá manera de llegar basta allí. Casi cuarenta años hemos 
esperado para ver reconstruido el solar, pero vamos a tardar 
menos en damos cuenta de las verdaderas intenciones. 



1--

sz EL MUNDO. LUNES 22 DE JUNIO DE 2009 

SEVILLA 
> LOS 'GRANDES PROYECTOS' DE MONTESEIRíN 

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirin, posa para una entrevista ante una sugerente indicación de la Ronda Histórica.1 CARLOS MARQUEZ 

Monteseirín perdió su 'hoja de ruta' 
En junio de 2005, el alcalde mandó diseñar un minucioso plan de inauguraciones de 
'grandes proyectos' que transformarían Sevilla; la mayoría de ellos están aún por hacer 

SEBASTIÁN TORRES I Sevilla 
Elide junio de 2005, en pleno es
cándalo de las facturas falsas del 
di:ltrito Macarena, el futuro politi
co de Alfredo Sánchez Montesei
IÍn estaba más en el aire que nun
ca. Quizá por ello mandó elaborar 
un documento titulado Programa
ción de grandes proyectos en el 
que se dibujaba una ciudad idílica 
en cuatro años y que el alcalde de 
Sevilla anunció en sociedad el 14 
de junio de 2005, eufórico ante nu
merosos vecinos en un acto en el 
Salón Colón, dos días después de 
la dimisión de los concejales del 
PA Paola Vivancos y Rafael Car
mona, que lo tuvieron contra las 
cuerdas. 

La inauguración' de la Ciudad de 
la Justicia debía ser el último hito 
de esa gran transformación de Se
villa prevista para mediados de 
2009, pero actualmente la inmensa 
mayoria de aquellos grandes pro
yectos está sin terminar y algunos 
completamente en el aire. 

La división del grupo del PA 
-por sus propias luchas internas
supuso un gran alivio para Monte
seirín y su gobierno de coalición 
con IV. Quizá ello llevó al gobierno 
municipal a esa relajación que los 
opositores de Monteseirín dentro 
del PSOE esgrimen como principal 
argumento contra el alcalde. 

Cronológicamente, según el do
cumento, al que ha tenido acceso 
EL MUNDO de Andalucía, éstas 
eran las cintas que el alcalde de 
Sevilla tenía previsto haber corta
do en una ruta triunfal de inaugu
raciones, a dia de hoy, fallidas: 

~Corral de la Encarnación. El pri
mero de los grandes proyectos 
frustrados es el Corral de la Encar
nación, situado en la calle Pagés 
del Corro. Las obras de rehabilita
ción del antiguo edificio, tras el 
preceptivo concurso público, se ha
brían iniciado en noviembre de 
2005 y en marzo de 2006, los viejos 
inquilinos del corral habrían sido 

devueltos a sus casas. En realidad, 
los trabajos se iniciaron hace unas 
cuatro semanas, sin que se pueda 
concretar, a día de hoy, una fecha 
concreta para la inauguración. 

.... Pasos subterráneos. En septiem
bre de 2006, el área de Movilidad 
pensaba inaugurar el paso subte
rráneo Maria Auxiliadora-José La
guillo. Estaba previsto construirlo 
«mediante canon anticipado de la 
concesión de la explotación del 
aparcamiento rotatorio de José La
guillo», que sí se ha inaugurado, 
pero del paso subterráneo se des
conoce incluso si existe la inten
ción de construirlo. 

En noviembre, Monteseirín tenía 
previsto haber declarado abierto 
oficialmente otro paso subterrá
neo, el de Avenida de la Palmera
Bueno Monreal. De éste sí existen 
noticias: se acaba de licitar con ca· 
si cuatro años de retraso, junto a 
otro paso subterráneo en la con· 
fluencia de la Avenida de Andalu-

cía y la Ronda del Tamarguí1lo. 

.. Aparcamientos para residentes. 
Para octubre se anunciaba la inau· 
guración de 19 aparcamientos en 
barrios para residentes: Las Go
londrinas, avenida Sánchez 
Pizjuán, Playa de Isla Canela, las 
Almenas, la Dársena, plaza Rafael 
Salgado, Ronda de Triana, plaza 
Rubén Darío, plaza Párroco Joa
quín Morón, Rafael Laffón, 
Menphis, Argantonio, Pedro Valli
na-Pueblo Saharaui, El Valle, plaza 
Mayor de Alcosa, plaza Encina del 
Rey, Cueva de la Pileta, Andalucía 
Residencial, plaza de la Romería y 
plaza Eva Cervantes. 

Trece de esos aparcamientos es
tán bloqueados, en muchos casos, 
después de que los vecinos hayan 
adelantado el dinero para reservar 
sus plazas. El Ayuntamiento confía 
en reconducir la situación ahora, 
casi tres años después de la fecha 
prevista inicialmente para entregar 
los aparcamientos. 

... Aparcamientos rotatorios. Cinco 
obras programó el Ayuntamiento 
de Sevilla, pero sólo el de José La
guillo está en uso. El de Menéndez 
Pelayo se pospuso «por dificulta
des con obras de metrocentro», pe
ro éstas terminaron y el aparca· 
miento sigue sin iniciarse. Tampo· 
ca lo están los previstos en la 
glorieta Cayetana de Alba-Resola
na, plaza San Martín de Porres y 
Marqués de Paradas. Un tercio de 
las plazas de estos aparcamientos 
rotatorios se reservarían para resi· 
dentes, según se asegura en el do
cumento de grandes proyectos. 

"" Plaza de la Encarnación. La pri
mavera de 2007,justo antes del 
inicio de la campaña electoral, se 
presentaba como una época muy 
pro picia para inaugurar. La pro
gramación del alcalde contempla
ba inaugurar en marzo de ese año 
las setas de la Encarnación, tras 
16 meses en obras. Visto con 

Sigue en pág. 53 
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el juicio contra los 
activistas de Greenpeaoo 
Los diez activistas de Greenpeace detenidos el 
pasado 3 de junio tras acceder ocho de ellos co
mo turistas a la Torre del Oro y bloquear la 
puerta de su para desplegar desde allí una pan
carta con la leyenda 'Cerrado por cambio cli
mático', serán juzgados acusados de faltas el 

Un activista despliega una pancarta en la Torre del Oro.1 F. RUSO próximo 10 de julio. 

Monteseirín, incapaz de cumplir los 'grandes 
proyectos' que programó para su mandato 
El alcalde sólo consigue materializar un tercio del plan de inauguraciones con el que quería transformar 
la ciudad y que diseñó cuando su imagen política peligraba por el escándalo de las facturas falsas 

Sevilla 
Apenas un tercio de los proyectos 
que el alcalde de Sevilla , Alfredo 
Sánchez MonteseirÍn, presentó 
hace cuatro años en el documen
to Programación de grandes pro
yectos se ha cumplido. Aquella 
ciudad idílica y moderna planea
da por el alcalde ha quedado sólo 
en el papel, pues tan sólo el metro 
y el tranvía -ambos también limi
tados respecto a su proyecto ori-

Condenado a 
7 años por 
abuso sexual 

• a su prIma 
esquizofrénica 

Alcalá de Guadaíra 
La Audiencia de Sevilla ha conde
nado a siete años de cárcel a un 
hombre que mantuvo relaciones 
sexuales con una prima suya que 
padece una esquizofrenia y que, 
en consecuencia, «posee una vo
luntad muy débil, caracteristica co
nocida por su entorno». 

La Sección Primera de la Au
diencia, en una sentencia a la que 
ha tenido acceso Efe, explica que el 
acusado J .RA, de 38 años, abordó 
a s,\prima de 35 años a las 18.15 
horas del 27 de septiembre de 2006 
en una calle de Alcalá de Guadaíra, 
entabló con ella una conversación 
<<intrascendente» y ambos se enca
minaron hacia la zona del Castillo. 

La mujer, según la sentencia, 
acompañó al acusado «por la rela
ción de confia nza que mantenía 
con su primo desde la infancia» y 
creyendo que se dirigía a su casa 
<<por un atajo}). 

Cuando llegaron a una casa en 
ruinas de la calle Tajo, ambos en
traron y mantuvieron relaciones 
sexuales bajo amenazas del acusa
do,. por lo que la mujer no se opu
so «pues estaba atemorizada por 
las posibles represalias y sin capa
cidad de reaccióm}. 

ginal o bien aún no concluidos del 
todo- han podido plasmarse en la 
ciudad real. 

Habría que recordar que Sán
chez Monteseirín ideó una puesta 
en escena especial para la presen
tación de aquel programa de bue
nas intenciones, ya que en aque- " 
llos días se había producido el es
cándalo de las facturas falsas del 
distrito Macarena, por lo que la 
imagen y el futuro político del al-

calde se encontraban en una cuer
da frágil e inestable. 

Algunos de aquellos proyectos 
que se quedaron en papel y en pa
labras son el complejo de la Ciu
dad de la Justicia, que debía ser el 
último hito de esa gran transfor
mación de Sevilla; el Corral de la 
Encarnación -proyecto previsto 
para noviembre de 2005 e inicia
do hace unas cuatro semanas-; 
varios pasos subterráneos como el 

de Maria Auxiliadora-José Lagui-
110; la inauguración de diecinueve 
aparcamientos en banios para re
sidentes de los cuales trece están 
bloqueados; aparcamientos rota
torios; la Plaza de la Encarnación, 
cuya inauguración se preveía pa
ra la primavera de 2007; el Muelle 
de las Delicias-Acuario; el Parque 
del Guadaíra, anunciado como el 
nueVD pulmón verde de Sevilla; el 
Puerto Triana, proyectado para ti-

El metro, escenario del Día Europeo de la Música 

nales de 2007, o la ampliación de 
Fibes, que debía haberse inaugu
rado en diciembre de 2007. 

El resultado de aquel minucioso 
y estratégico plan de inauguracio
nes cuatro años después es deso
lador: la mayoria de los grandes 
proyectos se ha olvidado, el retra
so se ha convertido en norma y 
muchas obras se encuentran en el 
aire. 

Páginas S2 y 3 

El MUNDO 

Más de mil usuarios del metro disfrutaron ayer 
de las dos actuaciones que el grupo Los Escara
bajos, conocido por versionar a The Beatles, ofre
cieron en la estación del Prado de San Sebastián 
con motivo del Día Europeo de la Música. El gru-

po sevillano actuó en la entreplanta de la esta
ción tanto el sábado como el domingo, con un 
'concierto de 45 minutos de duración. La mayor 
afluencia de público se registró en el concierto de 
ayer -en la imagen-, con más de 800 espectado-

res. El espectáculo, denominado Beatlemanía, 
metro a metro, consiste en un acercamiento a la 
discografía del grupo de liverpool. Ante la acep
tación de este evento, la Junta prevé desarrollar 
nuevos espectáculos en los próximos meses. 

TRIBUNALES I Imputada una alcaldesa del PSOE por dar licencias en suelo rústico Pág.SS 
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SEVILLA 
>SEVILLANOS QUE CUENTAN 

LUIS BECERRA Diseñador 
Quien fuera durante dos décadas máximo responsable de la obra cultural de la Caja San Fernando observa hoy desde su activo retiro 
cómo la ciudad pierde parte de su personalidad, aunque defiende polémicos proyectos como las 'setas' de la Encamación o la torre Pelli 

«Sevilla está perdiendo el sentido de la proporción» 
JUAN MIGUEL VEGA! Sevilla 

Comenzó como escaparatista en los 
almacenes Peyré de los buenos tiem
pos, allí aprendió mucho sobre el gus
to, el estilo y el particular sentido de la 
medida de Sevilla. Luis Becerra fue 
durante veinte años director de la obra 
cultura! de la Caja San Fernando, don
de organizó exposiciones y montó be
lenes que no han vuelto a tener paran
gón. Aunque se retiró a la edad regla
mentaria, aún sigue prestando sus 
selVicios para diseñar, desde un traje 
de señora hasta una escenografía pa
sandoporunajoya. 

PREGUNTA.- ¿Hacia dónde va 
Sevilla? 

RESPUF.STA--Ahora todo se está 
unificando, la tendencia global es que 
cada vez más las ciudades se parezcan 
unas a otras, cada vez tienen menos 
personalidad. Los andaluces habla
mos ya como en cualquier otra parte 
de España Se están perdiendo las per
sonalidades, eso es asi 

P.- ¿Detecta eso en nuestro caso 
particular? 

R.- Sevilla está perdiendo perso
nalidad, no cabe duda. Se está dilu
yendo en el proceso de convertirse en 
una ciudad más, y parece que por aIú 
van un poco las pretensiones de las 
personas que nos dirigen. Y en Sevilla, 
que tenía un estilo bien marcado, aho
ra se habla más de la Piel Sensible y 
todas estas cosas que no tienen nada 
que ver con el ambiente de Sevilla Es 
una recreación de la ciudad que no es 
precisamente a lo que estábamos 
acostumbrados a ver en ella. 

P.- Hay quienes dicen que eso a lo 
que estábamos acostumbrados es un 
tópico a superar . 

R - Lo que conocemos de Sevilla 
se debe en gran parte a la generación 
del 29, los arquitectos regionalistas. A 
la gente le gustó mucho esa Sevilla, 
que es un poco de pandereta, pero es 
una Sevilla que se vende mucho en el 
mundo. Es la Sevilla que conocen los 
extranjeros. Si habrá sido importante 
esta ciudad, que aún conserva un 
prestigio enorme. Tu hablas de Sevilla 
con alguna persona un poco prepara
da d;, cualquier parte del mundo y te 
dice Oh, Sevilla'. Eso es lo que no de
beria perderse. Que la gente siga di
ciendo 'Oh', cuando oye el nombre de 
Sevilla. 

P.- ¿Porque ese 'Oh' en qué excla
mación se transforma al ver la ciudad? 
R-Todavia hay cosas que tienen 

mucha fuerza; primero el carácter de 
los sevillanos, que se va manteniendo, 
aunque no sé qué va a pasar porque la 
tendencia de la juventud nova muy 
por el tema de aqui. 

P.- ¿Se alejan los sevillanos de sí 
mismos? 

R - Yo encuentro que en realidad 
hay varias SevilIas. Está la Sevilla del 
centro y, a medida que se van alejando 
los barriOs, la gente está menos unida 
a las tradiciones. 

P.- ¿Sevilla es fundamentalmente 
Semana Santa, Feria y Rocio? 

R.- Cada vez menos, ¿verdad? 
Porque ahora la gente ya no tiene que 
esperar a estas fechas determinadas 
para divertirse. Lo hace a lo largo del 

año los dias que quieren, cada fin de 
semana. 

P.- ¿Cuál es la verdadera esencia 
de la ciudad? 

R- Sevilla, a lo largo de la Historia, 
se ha ido adaptando a cada época, pe
ro siempre dándole a cada cosa su ca
rácter; ese carácter que llamamos se
villano. El legado que nos dejó el Siglo 
de Oro lo marcó mucho, la gente siem
pre ha estado muy orgullosa de su ciu
dad, aunque esa ciudad monumental 
ya ha desaparecido, con la excepción 
de las iglesias y no todas. Yo, por ejem
plo, conoci una maravillosa calle San 
Vicente que ya no existe. Sin embargo, 
el prestigio de Sevilla se mantiene. 

P.- ¿Ese proceso de desaparición 
de la ciudad continúa todavia? 

R_- A pesar de que se mantienen 
las fachadas exteriores, se está destru
yendo todo el interior. Es dificil Y caro 
vivir en una casa del siglo XVII, y no 
todo el mundo está dispuesto a hacer
lo. Ahora, encuentro que habria que 
hacer algo en Sevilla como lo que han 
hecho los barceloneses en el barrio gó-

«Sevilla se está 
diluyendo en el 
proceso de convertirse 
en una ciudad más» 

«Soy un admirador 
delas'setas'dela 
Encarnación, pero no 
sé si ése es el sitio» 

tico. No hacer una Sevilla de pacotilla 
como la del barrio de Santa Cruz, pe
ro sí conservar el ambiente un poco 
especial de la ciudad, porque es com
plicado conjugar la vida en unas casas 
que por dentro son de una manera y 
por fuera de otra. 

P.- ¿Hasta qué punto ese proceso 
de destrucción es algo natural? 

R - Cierto es que las ciudades van 
cambiando en cada una de las épocas, 
Y ahora también. Pero es que han sido 
muchas cosas importantes las que he
mos perdido; y yo no soy nostálgico 
para nada, de hecho creo que la torre 
de Cajasol será una gran aportación 
para la ciudad, y además está en el si
tio justo. Lo moderno y lo antiguo pue
den convivir pero siendo muy sutiI a la 
hora de reunirlos. 

P.- ¿Esa es la diferencia que ad
vierte entre la torre Cajasol y las setas 
de la Encarnación? 

R- Yo soy un admirador de las se-
. tas de la Encarnación, absolutamente. 

Creo que es una obra fantástica, de di
ficiltenninación,porquelesu~ 
mil problemas al arquitecto. Conozco 
los proyectos y son magníficos. Lo que 
no sé es si ése es el sitio idóneo para 
tenerla, tendriamos que verlo, porque 
la proporción va a cambiar absoluta
mente. Los edificios actuales se van a 
quedar pequeños y no sé si perderá el 
entorno, pero es tan bueno lo que se 

va a hacer allí que quizá podamos ca
rrer el riesgo de lo que pueda pasar. 

P.- ¿Eso de la proporción no ha si
do siempre en Sevilla una norma que 
no había que saltarse? 

R.- Sí, yo creo que era la ciudad 
que tenia más sentido de la propor
ción del mundo. Cuando veía un bal
cón adornado en Triana para una fies
ta, siempre me asombraba del sentido 
de la proporción de la gente. Y eso es 
lo que más se está perdiendo en Sevi
lla ahora mismo. 

P.- ¿La torre y las setas no van a 
contribuir a acentuar esa pérdida? 

R.- Yo creo que la torre está en un 
sitio muy determinado, quizá hubiera 
sido mejor hacer una ciudad moderna, 
diferenciada de la antigua, pero ahí 
podíamos caer en el peligro de las ciu
dades-museo, que se vienen abajo y se 
van muriendo, porque no hay nada 

--

más triste que una ciudad que no esté 
vivida las intervenciones no deberían 
ser tan drásticas en la ciudad, sino 
más tranquilas. 

P.- Ne alguna zona de Sevilla 'mu
seizada' y, por tanto, mueria? 

R - Todos sabemos que algunas 
zonas fueron creadas para el turismo, 
como el barrio de Santa Cruz, que tan
to éxito tuvo, ahora es una ciudad-res
taurante para turistas. Todas las plazas 
están llenas de mesas donde la gente 
no siempre come comida andaluza, si
no lo mismo que en cualquier otra ciu
dad, incluso americana. 

P.- ¿No le puede pasar eso a la 
Avenida? 

R.- La Avenida no me preocupa 
tanto porque no tiene demasiada per
sonalidad. Si nos deja perspectiva pa
ra ver la Catedral y el Archivo de In
dias, es suficiente. 

P.- ¿Quién ha contribui
do más a la pérdida del sen
tido de la proporción, los 
politicos o la gente en gene
ral? 

R.- Me figuro que so
mos los sevillanos quienes 
estamos perdiendo el senti
do de la proporción. Hay 
una cosa muy sutil, que es 
la Semana Santa, donde 
siempre se ha cuidado esto 
mucho. Hoy en día eso no 
ocurre,las desproporciones 
se ven por todas partes. 
Cuando eso ocurre en la Se
mana Santa, que siempre 
ha sido algo que se ha cui
dado mucho, no sé lo que 
puede ocurrir en el resto de 
las cosas de la ciudad. 

P.- ¿Todo lo quisquillo
sos que somos para la Se
mana Santa no deberiamos 
haberlo sido, con más moti
vo incluso, para la ciudad? 

R.- Es que también lo 
veo en la Feria, hay despro
porciones, casetas que están 
fuera de lugar. 

P.- GOiria que se está 
horterizandoel gustoseví
llano? 

R_- Me temo que sí; y 
esto habria que cuidarlo. Lo 
que pasa es que estas ten
dencias dificiimente se pue
den dirigir, es una cosa que 
surge y se prepara más o 
menos. La gente ha dejado 
de ver, y eso es muy impor
tante. Hay una person~ 
muy importante en Sevilla 
que lleva a sus hijos a cole
gios antiguos porque dice 
que allí van a estar rodeados 
de cosas bellas desde pe
queñitos y así les gustarán 
siempre las cosas tradicio
nales. Tal vez tiene razón, 
porque difícilmente a un 
chico de los que ahora van a 
entrar en la Universidad le 
puedes hablar de esto del 
sentido de la proporción en 
Sevilla porque no tiene ni 
idea. 

P.- ¿No es paradójico 
que esa vulgarización delgusto coin
cida con el hecho de que ahora la gen
te viaja más y tiene más información? 

R.-Sí, probablemente, pero a lo 
mejor es que los mayores nos estamos 
quedando un poco anticuados. Yo, sin 
embargo, he viajado mucho, soy poco 
chauvinista Y veo cómo otras ciudades 
se adaptan. Roma, por ejemplo. Jamás 
haria estas cosas dentro de la ciudad. 
No tiene necesidad de tirar una pared, 
no tanto porque tenga un gran valor, 
sino porque sea tradicional. Sin em-
6argo, hay barrios modernos en Roma 
que son maravillosos. Con lo moder
no hay que tener mucho cuidado. Es, 
por ejemplo, lo que ocurre en la zona 
de la Piel Sensible. Las cosas de dise
ño han de ser de una calidad magnifi
ca Y su construcción ha de ser cuida
disima porque tienen una vejez muy 
mala. De hecho, ya están viejas. 
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SEVI LLA El 
La Palmera tendrá un paso soterrado 
diez afios después de proyectarlo 

El Ayuntamiento ha tardado hasta diez años en poner 
en marcha las obras para la construcción de un paso 
soterrado en el cruce entre la calle Cardenal Bueno 
Monreal y la avenida de La Palmera. Los trabajos. presu' 
puestados en más de cinco millones de euros. comen· 
zarán el lunes dentro del plan de fomento del empleo 
de la Junta de Andalucfa (Plan Proteja). Los proyectos 
iniciales datan del año 1999. cuando se incluyeron en el 
Plan Integral de Ordenación Viaria (PIOV) de la Delega· 
ción de Movilidad del Ayuntamiento. 

CARLOS HERRERA EN 
LOS «APERITNOS 

DE LA RAZA» 

«Algunos se han 
propuesto que 

Sevilla se parezca 
muy poco a Sevilla» 
El periodista Carlos Herrera habló 
ayer alto y claro sobre la ciudad de 

Sevilla ysu Gobierno en el marco de 
los <<Aperitivos de La Raza». <<Algunos 

se han propuesto que Sevilla se 
parezca muy poco aSevilla», denun
ció el director de Herrera en la Onda, 

quien achacó a IU el deseo de 
«convertir Sevilla en una Berlín 
Este». «Nos gobiernan políticos 

primitivos», añadió el comunicador. 
La presidenta de la Asociación de la 

Prensa de Sevilla, Nani Carvajal, 
acompañó a Herrera en este encuen

tro con los medios. _ Pág.41 
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El test de Obama Golpes bajos. 
-Vea el resultado de El vídeo no tiene 

los comicios locales. desperdicio. Un golpe 
primer examen a muy comprometido ... 
Barack Obama. yen directo. 

El órdago de Rajoy AlóMiami 
Vuelve Sabina ¿Golpe de autoridad Primera entrega del 
El videoclip del nuevo disco del de Rajoy o sólo una blog «Intennautas 
cantautor «canalla», que sale a la huida hacia adelante? por el mundo». Hoy. 
venta el próximo día 17. Vote en la web. desde EE Uu. 
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1'" -INCIDENTE ENTRE EL 
WSO y EL CATALÁN EN 
EL ENTRENAMIENTO 
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Ricardo-Sergio García: no llegó la 
sangre al río en los Bermejales 
El fútbol es pasión, y a veces ésta adopta maneras que no son 
precisamente ejemplo para nadie. Aun así, tampoco se le debe 
dar más importancia que la que tiene al rifirrafe que Ricardo y 
Sergio García mantuvieron en el entrenamiento de ayer. Balón 
dividido, empujón del meta, patada a destiempo del delantero 
ymás que palabras entre ambos antes de que los compañeros 
sofocasen el incendio. Luego, Tapia selló con un apretón de 
manos la reconciliación, pues tiéne el Betis cosas más impor
tantes que pensar ahora que la gripe Ala ha liberado. _ Pág. 64 
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ANDALucíA La Sevilla eterna y la nueva ciudad 

Imagen virtual del proyecto Metropol Parasol, que reordenará la plaza de la Encarnaci6n. 

Arquitectura de vanguardia y debate 
La Torre Pelli, la Biblioteca del Prado y el plan de la Encarnación dividen a los expertos 
SANTIAGO BELAUSTEGUIGOITIA 
Sevilla ' 

Tres nuevas edificaciones agi
tan el debate en Sevilla en los 
últimos tiempos. La Torre Pelli, 
la Biblioteca del Prado de San 
Sebastián y el proyecto Metro
poi Parasol de la plaza de la En
carnación han reavivado las dife
rencias en tomo al modelo urba
nístico de la ciudad. Los defenso
res de estas edificaciones adu- . 
cen que cuando estén construi
das, los vecinos las asumirán co
mo algo propio. como un motivo 
de orgullo para Sevilla. Sin em
bargo, sus detractores creen 
que las ubicaciones de estos edi
ficios no son las más adecuadas 
para preservar ese carácter de 

I ciudad histórica y monumental 
por el que Sevilla es célebre. 

La petición hecha por la 
Unesco, el pasado domingo, pa
ra que se paralice la construc
ción de la Torre Pelli ha destapa
do la caja de los truenos. El Cole
gio Oficial de Arquitectos de Se-

l villa (COAS) convocará una 
asamblea sobre la Torre Pelli en 
septiembre. Y el acto culminará 

"Sevilla gana con la 
nueva arquitectura", 
afirma el concejal 
de Urbanismo 

con una votación en la que los 
arquitectos de Sevilla mostra
rán su postura ante el impacto 
visual de este rascacielos de 178 
metros sobre la ciudad. 

El COAS también ha manifes
tado sus reparos ante la cons
trucción de la nueva Biblioteca 
Central de la Universidad de Se
villa, obra de la arquitecta ira
quí 2aha Hadid, en el Prado de 
San Sebastián. El Tribunal Supe-o 
r ior de Justicia de Andalucia ha 
anulado la construcción de la bi
blioteca. 

Recreación virtual de la Torre Pelli. 

Toda esta catarata de aconte
cimientos ha reactivado un vie
jo debate que parece consustan
cial a Sevilla. ¿Se puede conci
liar la arquitectura de vanguar
dia con una ciudad llena de teso
ros históricos y monumentales? 

El concejal de Urbanismo, Al
fonso Rodríguez Gómez de Celis 
(PSOE), muestra su apoyo a la 
arquitectura de vanguardia. 
"Desde el Ayuntamiento trata
mos de que todos los conceptos 
de ideas arquitectónicas sean en
focados hacia esa nueva arqui-

tectura. Sevilla gana con esta 
orientación porque introduce va
lor. Sevilla es atractiva por sí 
misma. y la nueva arquitectura 
puede provocar que a los que 
conozcan Sevilla les apetezca 
volver para observar esta monu
mentalidad imbricada con la 
vanguardia arquitectónica", co
menta Gómez de Celis. 

¿Cuál es la relación que estas 
tres edificaciones tendrán si, fi
nalmente, son construidas con 
Jos edificios históricos de Sevi
lla, como la catedral, el Alcázar 

Y todos los palacios y enclaves 
monumentales de la ciudad? 
"La misma que tienen el Pabe
llón de la Navegación, el puente 
del Alamillo o Torre Triana. Es 
nueva arquitectura en un ámbi
to donde se ha innovado mucho. 
La Cartuja ha sido un lugar de 
innovación y vanguardia. Las 
tres nuevas edificaciones añadi
rán valor a lo que existe. Cuando 
alguien pasee en el entorno de 
la catedral, no verá la Torre Pe
lli, sino que verá la catedral y la 
Giralda. Cuando los tres edifi-

cios estén construidos e integra
dos en la vida cotidiana, la ciuda
danía los hará suyos. Integrare
mos esos edificios de vanguar
dia en el orgullo sevillano y los 
defenderemos a capa y espada 
como algo nuestro": concluye 
Gómez de Celis. 

Santiago Cirugeda, un arqui
tecto sevillano que ha trascendi
do fronteras por la originalidad 
de sus creaciones y que apuesta 
por una ciudad cuyos barrios 
cuenten con los mismos servi
cios que el centro, opina que las 
tres construcciones obedecen a 
"una política de búsqueda de edi
ficios singulares". "Es una políti
ca de iconos. En Sevilla no hace 
falta poner nuevos iconos. Volve
mos a los nombres famosos, a 
los arquitectos singulares que 
no miran los problemas de los 
barrios, que no escuchan otras 
voces que hablan de necesida
des sociales", señala Cirugeda, 
El arquitecto considera que es
tos edificios son "un despilfarro . 
públiCO enorme". 

José Ramón Sierra, uno de 
los arquitectos más prestigiosos 
de Sevilla, opina que hay que 
analizar los tres proyectos por 
separado porque "son completa
mente distintos". "El proyecto 
de la Encarnación es completa
mente inútil y está basado en un 
empeño retórico, en una especie 
de capricho de alguien. Formal
mente no le encuentro e l más 
mínimo interés. Es un despropó
sito", dice Sierra. "La Torre Pelli 
es un edificio bastante especial 
por altura y densidad. Sus dos 
componentes fundamentales 
son la calidad arquitectónica del 
edificio y las infraestructuras 
que necesita una torre de esa 
envergadura para su correcto 
funcionamiento. No está dentro 
del centro histórico. Está justo 
en los límites. Será una cuestión 
de medir esa interferencia y to
mar las medidas convenientes 
para que el impacto sea el míni
mo", explica el arquitecto. 

"La Biblioteca del Prado de 

• 
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La Sevilla eterna y la nueva ciudad ANDALucíA 

San Sebastián es otra iniciativa 
de carácter contradictorio. Me 
da la impresión de que es un 
asunto que no se ha llevado bien 
desde el principio. La elección 
del sitio es parte muy importan
te del problema·. Se elige el sitio 
de la biblioteca destruyendo 
una parte del parque. A Sevilla 
no le sobran las wnas verdes", 
recalca Sierra. 

Andrés Joaquín Egea, presi
dente de la Asociación por la De
fensa del Patrimonio Histórico 
de AndalUCÍa (Adepa), opina que 
los tres edificios representan 
"una agresión contra la visión 
de la ciudad no tanto por lo que 
significan como arquitectura 
moderna, sino por el sitio donde 
están ubicados". Adepa cuenta 
con cerca de un centenar de 
miembros (abogados, arquitec
tos, historiadores, estudiantes). 

"Tanto el edificio de Pelli co
mo el de Zaha Hadid son intere
santes. El problema fundamen
tal es su ubicación. Si, por ejem
plo, se trasladara la biblioteca a 
terrenos de la Expo sería algo 

Un grupo defensor 
del patrimonio 
critica la ubicación 
de los edificios 

extraordinario, ya que Hadid es 
una de las mejores arquitectas 
de las corrientes más vanguar
distas. También sería extraordi
nario si se trasladara la Torre 
Pelli a Sevilla Este. Porque debe 
haber dos Sevillas. Debe, así, ha
ber una Sevilla que sea capaz de 
conservar lo mejor y lo que le ha 
dado carácter propio. Y debe 
crearse una nueva Sevilla que 
engarce con el futuro", comenta 
Egea, que es director del Colegio 
Buen Pastor. 

"Estamos a favor de renovar 
la arquitectura. Creemos que en 
una zona nueva no se puede re
petir la casita del sigio XVIII. Pe
ro tampoco tiene sentido des
truir una casita del siglo XVIII 
para poner en su lugar algo que 
no se corresponde con la heren
cia del pasado", concluye Egea. 

El debate es, pués, mucho 
más complejo que el de tradicio
nalistas frente a renovadores. 
La arquitectura de los tres edifi
cios despierta opiniones favora
bles y contrarias. Y su ubicación 
estí en el centro de esta mareja
da que agita la ciudad. 

Ce!ur 
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Imagen virtual de la Biblioteca Central de la Universidad de Sevilla, en el Prado de San Sebastián. 

En defensa de los vecinos 
Las diferencias entre el centro y los barrios salpican la visión arquitectónica 

S. B. 
Sevilla 

El debate en torno a la Torre 
Pelli, la Biblioteca del Prado de 
San Sebastián y el proyecto Me
tropol Parasol de la plaza de la 
Encarnación tiene también un 
trasfondo social. Por lo menos, 
los expertos y profesionales ha
blan del papel que juegan los 
vecinos de Sevilla en este cho
que de posturas y opiniones. 
Por una parte, se acusa a los 
contrarios a estas edificaciones 
de constituir una élite que de
fiende posturas conservadoras. 
Sin embargo, las personas más 
críticas con estos edificios se 
escudan, precisamente, en la 
defensa de la gente con menos 
recursos económicos de los ba
rrios para lanzar sus propues
tas. 

El concejal de Urbanismo, 
Alfonso Rodríguez Gómez de 
Celis (PSOE), opina que los de
tractores de esta arquitectura 
de vanguardia pertenecen a 
una minoría poderosa. pero mi
noría al fin y al cabo. "Creo que 
los que están en contra de estos 
nuevos edificios son los menos. 
Pero son pocos y poderosos. 

Tienen altavoces de muchos de
cibelios para que parezca que 
son muchos más de los que 
son", sostiene el concejal de Ur
banismo. 

"Creo que los ciudadanos de 
Sevilla no son sólo los del casco 
histórico y los del Prado de San 
Sebastián. Son también los de 
San Pablo, Torreblanca, Sevilla 
Este, Parque Alcosa y otros ba
rrios. Los vecinos de estos ba
rrios son también sevillanos de 
primera. Su opinión vale exacta
mente igual que la de un vecino 
del Prado de San Sebastián", di
ce Gómez de Celis. La "minoría 
de personas poderosas" que se 
ha mostrado crítica con los tres 
edificios tiene, a juicio del con
cejal de Urbanismo, "una idea 
de la ciudad muy conservado
ra, de quietud, de que no se evo
lucione, de que todo se quede 
parado". 

Desde otros frentes se utili
za el argumento vecinal para 
criticar la ubicación de los edifi
cios vanguardistas. Es el caso 
de .Andrés Joaquín Egea, presi
dente de la Asociación por la 
Defensa del Patrimonio Históri
co de AndalUCÍa (Adepa), al que 
no le gusta lo que ve en los ba-

Proyectos anulados 
El Tribunal Superior de 
Justicia de Andaluda (TSJA) 
ha tumbado en los dos 
últimos años 10 grandes 
proyectos urbanísticos de 
Sevilla 

~ En octubre de 20°7, el 
tribunal suspendió los 
artículos del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) 
que reordenaban varias 
zonas del casco histórico. 
Tras el recurso del 
Ayuntamiento. se mantuvo la 
suspensión del PGOU sobre 
la mayorra de las áreas 
afectadas. 

~ En noviembre de 2008. el 
TSJA anuló la cesión de 
suelo a la Comunidad 
lslámica para levantar una 
mezquita en la Cartuja. 

~ El pasado junio, el TSJA 
vetó la construcción de la 
Biblioteca Central de la 
Universidad de Sevilla en el 
Prado de San Sebastián. 

rrios de la ciudad. "Cuando uno 
pasea por los extrarradios del 
casco histórico, ve una Sevilla 
sin personalidad, especulado
ra, con escasez de zonas ver
des. Reivindicamos una ciudad 
mejor para el ciudadano, una 
Sevilla que sea una ciudad con 
futuro y con pasado", señala el 
presidente de Adepa, que 'abo
ga por que la Torre Pelli se 
construya en Sevilla Este. 

Santiago Cirugeda, un arqui
tecto sevillano que ha hecho de 
la defensa de los barrios y de su 
integración con las propuestas 
arquitectónicas más novedosas 
una de sus principales líneas de 
trabajo, apuesta por que "se 
construyan más bibliotecas y 
centros sociales en los barrios". 
"Con el dinero que cuesta cual
quiera de esos proyectos singu
lares, donde la firma se paga, se 
podrían hacer muchos equipa
mientos en los barrios y más en 
un momento de crisis como el 
de ahora", asevera Cirugeda. 
"El urbanismo que hay que ha
cer es un urbanismo de base, 
de proyectos menores, donde la 
ciudadanía se sienta identifica
da", concluye el arquitecto sevi
llano. 
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EL RECUADRO 

CONJUNCIÓN PLANETARIA EN SEVILLA 

N
o siempre es cierto eso de que la cara es el es
pejo del alma. Muchas veces es completamen
te falso. La prueba la tienen en Leire Pajín. Si 

juzgamos por la cara, Leire Pajín tendría que ser ac
triz pomo. Leire pajíntiene cara de actriz pomo, pero 
de las depravadas, de las que hacen el número de la 
cabra o se dedican a dar conciertos de flauta dulce en 
las nocturnas de Canal 47. Yya la ven, de eso, nada: 
no es una actriz pomo, es secretaria de organización 
del PSOE. Y entendidísima en todo lo que le echen. 
Lo mismo le da a la Astrología que a la Biología, mate
ria en la que le echa cables importantes a esa 
otra gran especialista en seres humanos que 
es Bibiana Aído. 

ya (demasiado para lo que aguanta el cuerpo), y en e! 
Ayuntamiento concretamente, se produjo la coinci
dencia planetaria de la política progresista de Monte
seirín con la política progresista de Torrijos. Un per
fecto desastre. Pero, claro, como los sevillanos no les 
damos importancia a nuestras cosas. y como además 
no tenemos a una Leire pajín que nos lo haga ver, 
pues no lo valoramos. Unióse en Sevilla la conjunción 
planetaria del hambre de progreso de Monteseirin 
con las ganas de comer modernidades de Torrijas. Co
mo Estados Unidos y Europa en la predicción de laPa

Ahora Leire Pajín Se ha puesto a hacer la 
competencia a la Bruja Lola en materia de pre
dicciones astrológícas, y ha hecho el anuncio 
que ya conocen, y que no púede escucharse ni 
leerse sin el redoble de tambor de cuando el 
trapecista va a dar el triple salto mortal en el 
circo. Así que hagan con la boca el redoble de 
tambor, vamos, como si fueran Hidalgo el de 

ANTONIO 

jín, aquí la desgracia de que el partido que que
dó solamente segundo en las elecciones go
bierne gracias a los 25.772 votos radicales que 
le prestaron los antiguos comunistas, los que 
apoyan a los que injurian al Rey, perjuros de 
su promesa aljurar el cargo. ¡toma ya conjun
ción planetaria! ¿ Se acuerdan del discurso del 
alcalde cuando inauguró la calle de la Astrono
mía o de los astronautas, que ni él mismo lo sa
bía, en Nuevo Torneo? Formaba parte de esta 

BURGOS 

la Centuria, pruuuuuuuuuuuuuuum, y lean lo que ha 
profetizado la gachí mientras aguantan la risa: 

«Les sugiero que estén atentos al próximo aconteci
miento histórico que se producirá en nuestro plane
ta: la coincidencia en breve de dos presidencias pro
gresistas a ambos lados del Atlántico, la presidencia 
de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapa
tero en la Unión Europea en tan sólo unos meses. Esta
dos Unidos y Europa. Dos políticas progresistas. Dos 
líderazgos. Una visión del mundo. Una esperanza pa
ra muchos seres humanos.» 

Leire Pajín tendría que coger más el Falcon yvenir 
más a Sevilla. Porque aquí en Sevilla ya se ha produci
do esa conjunción histórico-planetaria que anuncia a 
las galaxias. No sé cómo Leire Pajín no la ha citadoco
mo precedente. Aquí en Sevilla, hace mucho tiempo 
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conjunción planetaria completamente catas
trófica de Monteseirín y Torrijos. A la que podemos 
aplicar lo que dice Leire Pajín de su señorito ZP y de , 
Morenito de Chicago: ((Dos políticas progresistas. 
Dos liderazgos. Una visión del mundo. Una esperan
za para muchos seres humanos.» 

y podemos, y debemos, añadir nosotros: y un de
sastre perfectamente organizado. Y una ciudad patas 
arriba, que están consiguiendo que cada vez se parez
ca menos a sí misma y más a Albacete; pero no al cen
tro de Albacete, sino a los alrededores de Albacete. Y 
una manera incomprensible de tirar el dinero en 
obras absurdas. Obras, venga obras. Demagogia del 
palaustre: «(Gracias a las obras municipales, Sevilla es
tá en cabeza de reducción del paro». ¿Pero, hijos 
míos, no decís que la crisis hay que resolverla con más 
ordenadores y menos ladrillos? ¿En qué quedamos? 
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UNA RAYA EN EL AGUA 

MAJADERÍA 
GALÁCTICA 

M QUE aún quedan unas horas será 
dificil que nadie pueda batir el ré

rd de mentecatez de esta desqui
ciada campaña, ganado con toda legitimi
dad por doña Leire Pajín y su ya célebre bo
bada (<planetaria», momento estelaryreful
gente de! peloteo universal cuyo lurnínoso 
eco aletea en e! finnamento de la galaxia. 
Pero aunque algún candidato consiguiera 
proferir esta noche una botaratada mayor, 
una ganSada más sandia, una memez más 
estupenda, lo haria probablemente desde 
un cinismo sobreactuado, 
desde esa impostura de
magógica, esa enfermiza 
pulsión por la barbaridad 
ye! disparate que en estas 
elecciones ha convertido a 
ciudadanos más o menos 
respetables en charlatanes 
de barraca y ventrílocuos IGNACIO 
de verbena; cualquíer CAMACHO 
exabrupto de última hora 
carecerá de! candoroso impudor, de! espon
táneo desparpajo, de la conmovedora serie
dad y de la arrobada convicción con que Pa
jín declamó su majadería no ante una propi
cia parroquia de acarreados jubilatas, sino 
frente a un auditorio de ministros, empresa
rios y periodistas que aún no se han sacudi
do el estupor de haber sido testigos de tan 
solemne y fenomenal estolidez política. 

No era fácil ganare! disparatado concur
so de enormidades y tremendismos en que 
se ha transfOImado esta campaña hueca, 
cargante y patosa. Ahí estaba el consejero 
Güemes con su soberbio despropósito so
bre los brotes verdes de marihuana que se 
fuma la ministra Salgado; o e! agrandado 
Jaime Mayor con e! botafumeiro de un
güentos sobre la honorabilidad de Camps; 
o la encanallada irrupción de José Blanco 
con su mezquino cómputo de los escoltas 
de Aznar; o e! sorprendente femeníno sin
gular ---<<fStoycontenta»--con que el presi
dente andaluz José Griñán descoyuntó e! 
castellano para halagar a un auditorio de 
mujeres. Quizá haya resultado éste -un 
hombre sensato al que el poder está ponien
do a prueba con inquietant~ resultados
el más duro competidor de Pajín por e! dis
putadisimo típilo de la_mayor patochada. 
Pero incluso este dislate artificioso, este ri
dículo retruécano se desvanece ante la son
rojante naturalidad lisonjera y e! almibara
do hechizo con que la vicesecretaria socia
lista anunció al mundo la proximidad del 
prodigio en que los planetas se alinearán 
bajo e! ilurnínado liderazgo de Zapatero y 
Obama a ambos lados de la mar océana. 

Ha sido un brillante colofón, un adecua
do epílogo, un remate a la altura de! carru
sel de estulticia y sectarismo que han sido 
estos quince días deshabitados de ideas y 
saturados de torcidas simplezas, consignas 
de parvulario y fantochadas para mastuer
zos. Quince días de desacomplejada, humi
llante exhibición de una política nimia, en
vilecida, majadera. Quince días que mere
cían acabar así: con una tontería imperial, 
fastuosa, sensácional. Galáctica. 
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Patrañas gubernamentales 
sobre el Prado ·y la Torre Pelli ' 
El Gobierno municipal utiliza el PGOU como escudo 
argumental para defender su apoyo a los 
controvertidos proyectos ae la biblioteca del Prado y la 
Torre Pelli. Sostiene que no se alegó contra los mismos 
cuando fueron proyectados. Sencillamente es mentira 

POR JUAN J_ HORRERO 

La portavoz del Gobierno mu
nicipal, Maribel Montaña, se 
despachó a gusto el pasado jue
ves en rueda de prensa cuando 
le preguntaron por la polémi
ca de la Torre Pelli, y de paso 
por la Biblioteca del Prado, has
ta el punto de que llamó antide
mócratas a quienes ahora se 
oponen a ambos proyectos 
pues, considera Montaña, que 
tuvieron oportunidad de hacer
lo por cauces democráticos 
-lo son también los tribuna
les de justicia y los foros de pa
trimoni<>- cuando el Plan de 
Ordenación Urbana, que teóri
camente avala la construcción 
de ambos edificios, estaba en 
gestación. 

Frente ala contundente sen
tencia del TSJA que ordena pa
ralizar las obras de la bibliote
ca por la ilegalidad del ordena
miento urbanistico y la licen-

. cia que la autorizó, y después 
de que la Unesco respaldara el . 
informe de leamos pidiendq la 
paralización de la Torre Pelli, 
el Gobierno de Sánchez Monte
seirín ha urilizado al PGOU 
aprobado en 2006 como refe
rente de su defensa a ultranza 
de ambos proyectos arquitectó
nicos. Reiteradamente ha di
cho que si no hubo oposición 

durante su tramitación no es 
momento ahora de plantear di
ferencias al respecto. 

Sin entrar a valorar el nivel 
de participación ciudadana 
que permitió el PGOU, muy ac
tivo ensus orígenes e inexisten
te en sus postrimeríás, el argu
mento esgrimido por el Gobier
no es fácilmente desmontable. 
Yes que consta sobrada do'Cu
mentació(n de las numerosas 
alegaciones que durante la 
aprobación inicial del Plan se 
realizaron contra la entonces 
pretendida ubicación de la Bi
blioteca en losjardines del Pra
do. La mayoría de estas alega
ciones insistían en el dislate 
que-supone destrozar una zo
na verde para ubicar un edifi
cio que podría tener mejor ubi
cación en la ciudad . . 

Algunas de estas alegacio
nes, entre las que se encontra
ban las del Colegio de Arqui
tectos y el Partido Andalucis-

No puede decirse que 
la Torre Pelli estuviera 
incluida en el PGOU 
porque no existía como 
tal proyecto 

I 

ta,. entre otros colectivos y 
particulares, fueron rechaza
das y contestadas con vague
dades. Sin embargo,otras fue
ron admitidas. 

De haber sido real. la tras
cendencia de la partiCipación 
ciudadana en el PGOU hoy no 
hablaríamos de la Biblioteca 
del Prado, ya que el proyecto 
fue desestimado ante la alega
ción 2119 presentada al Plan 
por Christine Lessart Barbe
dienne, qlle constaba como 
propietaria de una vivienda 
en la calie Diego de Riaño y 
que mostraba su oposición a 
la construcción de la Bibliote
ca del Prado, por lo que supo
ne de merma de los espacios 
libres. La Oficina del Plan de 
Sevilla le contestó: «Dadas 
las alegaciones que se opo
nen a la construcción de la Bi
blioteca Universitaria en El 
Prado, así como otras alterna
tivas que supondrían la reha
bilitaCjón como gran Centro 
Cultural de las edificaciones 
de Plaza de España donde po
dría ubicarse este uso una v:ez 
trasladados los servicios ad
ministrativos actuales, se de
cide eliminar dicha propues
ta, por lo que los espacios li
bres del Prado no verán mer
mada su superficie. En conclu
.sión, se asume la alegación 
planteada». 

Aquella alegación debería 
haber supuesto el desistimien
to del proyecto. Pero no. En 
posteriores versiones del 
PGOU, el Ayuntamiento recu
peró el proyecto tras la insis
tencia de la Universidad por 
hacerse con esa parcela de 

Recreaciones virtuales 

parque. 
Hayquere

cardar que 
el Gobier
no munici
palse negó 
a conceder 
un nuevo 

ABe 

de la Biblioteca del Prado y de la 
Torre Pelli 

plazo de alegaciones antes de 
la aprobación definitiva del 
Plan, como le reivindicaron 
los grupos de la oposición y nu-' 
merosas entidades vecinales 
que advirtieron de los numero
sos cambios que se habían in
troducidos unilatearamente 

' por los redactores del Plan en 
la tramitación del mismo. 

El rascacielos 
Entre esos cambios se encontra
ba también la ordenación urba
nística de los terrenos de Puer
to Triana. Un proyecto con una 
larga y tortuosa tramitación 
que se vio paralizado en nume
rosas ocasiones, especial
mente por los recelos 
de laJunta, y que cam-
bió de manos otras 
tantas veces hasta 
que finalmente fue 
incluido en el PGOU 
en la última fase de 
redacción cuando, 
expulsados los pro
motores privados, 
el terreno quedó 
excÍusivamente en 
manos de las cajas 
de ahorro. El Go
bierno municipal, 
compuesto por 
PSOE e ID, deci
dió tramitarlo vía 
PGOU. 

Sin embar
go, y en contra 
de lo que pudie
ra parecer a te
nor de las últi
mas declaracio
nes de la porta
voz del Gobier
no, la Torre Pe
lli no puede 
decirse que 
sea un pro
yecto in
cluido y 
avalado 

~~ 

LUNES 6_1-2009 ABe 

por el PGOU, porque por 
aquel entonces no existía co
mo tal proyecto. Y es que la fi
cha de planeamiento del pro
yecto Puerto Triana que cons
ta en el texto refundido del 
PGOU publicado en 2007, un 
año después de su aproba
ción definitiva, no está la To
rre Pelli. La ficha se limita a 
concretar la edificabilidad de. 
la parcela (68.000 metros 
cuadrados) dejando "los pará
metros de ocupación y altu
ra» al criterio del posterior 
Plan de Reforma Interior. Así, 
el planeamiento (ARI-DT-10) 
deja en blanco la altura máxi
ma permitida y sólo especifi
ca que será una «propuesta ar
quitectónica de calidad». 

Así pues, difícilmente se 
pudo recurrir contra: la Torre 
Pelli en el democrático foro 
de elaboración del PGOU. 
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LA TRIBU 

ADIÓS, 
REGALO, ADIÓS 

Ai
ste paso, cualquier 6 de enero 

alguien pega un chivatazo y se 
resenta un fiscal en el Portal de 

Belén y les pregunta a José y a María 
que a cambio de qué son esos regalos 
que le han dejado allí al Niño los Reyes 
Magos. Yo no sé qué sentido teuia rega
larle al presidente valenciano unos tra
jes que ahora dicen que eran unos tra
jes «cohechos a medida», pero como 
nos pongamos en este plan, adiós a los 
miles de regalos que circulan por Espa-

ANTONIO 
GARCÍA 

BARBOTO 

ña -ya menos, cons
te- como señal de 
agradecimiento, ya 
sea a alguien que colo
có a nuestro niño, a un 
médico y a unas enfer
meras que se portaron 
muy bien con nosotros 
cuando estuvimos en 
el hospital o a un conce
jal que, desinteresada-
mente, se ofreció a ges

tionamos cualquier problemilla que 
andaba atascado en los cajones. 

El regalo ha perdido categoría y lo 
han metido en el saco del soborno, así, 
sin preguntar cuál es el fin ui la razón 
que lo inspira. Pobre regalo. Cierto es 
que de toda la vida de Dios ha habido 
quien, en asuntos de regalos, ha meti
do ochavo tratando de sacar cuartos, 
pero no todo el que tiene un detalle lo 
envi~ manchado de culpa de favor os
cur% con pretensiones de que sirva 
de acicate. Me acuerdo estos dias del 
trajeo del presidente Camps de una fo
tografía cien veces repetida, una foto
grafía del archivo gráfico de ABC, en 
la que se ve a un guardia de tráfico do
minando una isla de regalos mientras 
con una mano y el pito (con perdón) 
organiza el paso de los coches. El guar
dia tiene alrededor cien regalos. Se po
ne usted a contar y cuando ve hasta un 
lechón, dice sin pensarlo: «iLa de mul
tas que le habrá quitado ese guardia al 
que le ha regalado el lechón!" Y no es 
así. Era un detalle, como se tenía con 
el carrero, con la portera o con cual
quier persona cuyo servicio favorecía 
a una comunidad. Pero hoy un regalo 
es un peligro. Conozco a concejales 
que han recibido en su casa jamones y 
vinos de mucho dinero, y, salvo excep
ciones, eran regalos de personas agra
decidas por el buen trato r-ecibido, no 
~orque el concejal hubiese cambiado 
una firma por un jamón. Entremos en 
las casas de los políticos en las vispe
ras de Navidad yveremos que la mayo
ría de ellos tiene «trajes» en forma de 
chacina, de cava, de jamón, o de reloj, 
o de dos entradas con todo pagado. 
No digo que esté bien ui mal, digo que 
el presidente Camps ni es el único ni 
será el último. y en este plan, no va
mos a poder regalar ni en los casa-
mientas. 

barbeito@ilbc.es 
http://blogs.abcdesevilla.es/latribudebarbeito/ 

• 
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TRIBUNA ABIERTA 

Soledad 
Beceml 

Diputada en 
el Congreso 
por Sevilla 

«La Torre PeJli, en un lugar 
no adecuado ni pensado 

para eso, es una 
operación inmobiliaria 

pura y dura. La biblioteca 
del Prado, a pocos metros 

de la biblioteca pública 
Infanta Elena C .. ), es una 

operación por la que el 
Ayuntamiento recibirá a 

cambio solares. Y las 
"setas de la Encarnación", 

ajenas al entorno C .. ), 
serán un centro comercial 

que también 
proporcionará 
ingresos al 

Ayuntamiento» 

JUEVES 9_7_2009 ABe 

EL PRADO, LAS SETAS Y LA 
TORRE DE CA]ASOL 

EN nuestra ciudad pasan cosas 
muy curiosas. Una caja de aho
rros promueve la edificación de 

una torre de más de 178 metros dealtu
ra, algo así como un hito en la arquitec
tura nacional, la Universidad constru
ye un edificio en unjardin yelAyunta
miento levanta un conjunto arquitectó
uico de vanguardia dentro del períme
tro del centro histórico protegido. Una 
se pregunta si esas tres instituciones no 
deberían hacer cosas distintas. 

Yo tenia entendido que las cajas de 
ahorros se dedicaban a prestar dinero a 
quienes se lo solicitaban para sus em
presas y a los particulares, y que a tra
vés de sus fundaciones se dedicaban a 
obras de carácter social, pero resulta 
que también quieren ser promotores de 
grandes edificios que dejen huella. Pen
saba que la Universidad velaría siem
pre por la conservación de la naturale
z a , que clamaiía ante cual

quier tala masiva de 
árboles y ante la su
presión de jardines. 
Confiaba en que el 
Ayuntamiento de 
una ciudad histórica 
sería muy cuidadoso 
con las nuevas edifi
caciones y sería con
sigo mismo tan exi
gente como con los 
particulares a los 
que impide levantar 
alturas en el períme
tro protegido. Pero 
resulta que estoy 
muy equivocada. 

Cajasol quiere pa
sar a la historia por 

construir una torre que sea visible a mu
cha distancia, que contamine definitiva
mente el paisaje de la ciudad, que com
pita con la Giralda en altura y que que
de para la posteridad como una gran 
realización. Supongo que su situación 
financiera, a diferencia de la mayoría 
de las instituciones de crédito, es tan sa
neada que puede permitírselo, pero no 
creo que esté entre sus objetivos. Pare
ce que su labor de proporcionar crédi
tos a empresas y a particulares se le ha 
quedado pequeña. 

La centenaria Uuiversidad Hispalen
se ha sido un centro de educación, de 
pensamiento y de investigación ejem
plar, y también ha sido, en muchas oca
siones, el motor de una conciencia críti
ca ciudadana, pero parece que eso ya es 
historia. Hoy se ha convertido en una 
promotora que va a reducir en cuatro 
mil metros cuadrados un jardin que se 
levantó con fondos públicos para ser 
eso, sencillamente un jardín. 

Y el Ayuntamiento, tan exigente con 
los particulares en el centro histórico 
para no alterar una fisonomía que per
mita conservar la ciudad antigua, es el 
promotor de un edificio de vanguardia, 
las llamadas «setas de La Encama
ción», que están fuera de lugar, fuera 
de escala, y que alteran gravemente 
una gran área del conjunto del mismo 
centro histórico. 

Las tres instituciones mencionadas 
hacen cosas impropias, no acordes con 
las funciones que se les suponen, pero 
me temo que sus funciones han cambia
do en los últimos tiempos, y que pese a 
la crisis financiera, pese a hablar cons
tantemente de sostenibilidad y de la 
protección del medio ambiente, pese a 
querer presentarse como hacedores de 
la vanguardia y el progreso, lo que las 
tres buscan es la promoción inmobilia
ria, de tanta tradición en nuestra histo
ria reciente. 

La Torre Pelli, en un lugar no adecua
do ni pensado para eso, es una opera
ción inmobiliaria pura y dura. La biblio
teca del Prado, a pocos metros de la bi
blioteca pública Infanta Elena (adecua
da en su emplazamiento y de gran belle
za), en un lugar donde ya casi no hay es
tudiantes y con posibilidad de contar 
con otros emplazamientos, es una ope
ración inmobiliaria por la que el Ayunta
miento recibirá a cambio solares. Y las 
«setas de la Encarnación», ajenas al en
torno y rupturistas con el mismo, serán 
un centro comercial que también pro
porcionará ingresos al Ayuntamiento. 

Los afanes inmobiliarios son perfec
tamente comprensibles para los parti
culares, han producido mucha riqueza 
y muchos puestos de trabajo, pero una 
creía que existían algunas instituciones 
que se dedicaban a fines distintos. No 
sabía que la «fiebre del ladrillo», tan de
nunciada por el socialismo, les había he
cho cambiar tanto. 
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EL RECUADRO 

BOLERO A LOS VECINOS DE SANTA CRUZ 

~ 
os envidio, vecinos del barrio de Santa Cruz. 

y os pongo un 10, un «surnma cum laude» en 
ciudadanía, por vuestra total ausencia de ence

falograma civil plano y por actuación civica contra la 
tropelía del fallído cambio de nombre de la Plaza de 
la Alianza. Igual que tras el 15-J me preguntaba dón
de hay que ir para borrarse de sevillano por la manifa 
del Betis yel silencio ante todo lo demás, y ayer quise 
borrarme de español por el lamentable llenazo del 
Bernabeu con Cristiano Ronaldo, hoyos inquiero, 
queridos vecinos: ¿dónde hay que apuntarse para ser 
como vosotros? Porque nos habéis dado un 
ejemplo a todos los indolentes y tragones sevi
llanos del «aquí me las den todas»; del «no te 
signifiques, chiquillo, porque te quitan la sub
vención y echan a tu niña, la que está coloca
da en la Junta»; del «no vale para nada protes
tar porque, total, van a hacer lo que les dé la 

no se me caen los anillos por extenderla al señorTorri
jos, quien ha demostrado una sensibilídad poco habi
tual en la Casa Grande, al tener en cuenta la protesta 
ciudadana y anunciar «congelado temporalmente» el 
cambio de rótulo. 

A mí me gustaría saber el nombre del valeroso veci
no que se enfrentó a los albañiles que estaban quitan
do los azulejos de la rotulación en la fachada de su ca
sa y que exigió una orden judicial para dejarlos tras
tear en su propiedad. La actitud de ese vecino es la que 
deberíamos seguir todos los sevillanos: no aguantar

gana». 
Lo digo, respetabilísimos vecinos, porvues

tra protesta ante el absurdo y caprichoso cam
bio de nombre de la Plaza de la Alianza. Mi co-

ANTONIO 

nos, no tragar, defender nuestros derechos con 
la ley en la mano ante la virtual dictadura muni
cipal. Y me gustaria poner aquí también los 
nombres de todos los vecinos que, contra la en
démica enfermedad sevillana de la indolencia, 
se manifestaron enérgicamente contra los mar
tillos que machacaban los azulejos de las le
tras, primos hennanos de las motosierras que 
nos han dejado a Bami como si fuera el Sahara. BURGOS 

Pero como no sé el nombre de ese vecino es-

lega Carlos Colón, que de muchacho fue vecino de 
esa plaza, comentaba que ni el franquismo del suegro 
de Gallardón (¡muy bueno lo suyo, Peputrera!) se 
atrevió a quitar los nombres antiguos e históricos al 
barrio de Santa Cruz. Y a lo que no se atrevió el fran
quismo ni el sarampión izquierdista del primer ayun
tamiento de la presente y bendita democracia, osan 
estos señores monteseirinistas que gobiernan gracias 
a 25. 770 votos de Izquierda Unida. La cual, con el ilus
trísimo señor don Antonio Rodrigo Torrijos, hacien
do una raya en el agua, le ha quitado al PSOE munici
palla brocha y la escalera. La brocha de poner «Inda
lecio Prieto» y la escalera de quitar los azulejos históri
cos de «Plaza de la Alianza». ¡A tomar por saco la cho
rrada que se le ocurrió al alcaide del Alcázar! Así que 
mi felicitación a los vecinos del barrio de Santa Cruz, 

forzado y ejemplar, ni me cabe la nómina de 
todos los manifestantes, les dedico el popurri del bole
ro por antonomasia sobre el barrio, de «Dos cruces» 
de Carmelo Larrea. Así que, con música de «están cla
vadas dos cruces», canten conmigo: 

<<Ay, barrio de Santa Cruz,! con la plaza la Alianza, 
la la ciudad de Sé"viIIa/habéis devuelto confianza.! 
No sois un barrio tragón,!nadie se queda callado,!y a 
Sevilla en la protesta/el ejemplo le habéis dado.» 

«Están quitando las letras/ pero protesta un veci
no,! y se vuelve el a1bañiJ/ por el camino que vino. 
IEstán quitando las letras,len la Plaza la Alianza,/y 
el vecino con su gesta/ha conseguido pararla.» 

«Ay, barrio de Santa Cruz,!vuestra protesta ha ser
vido,!y ha congelado la orden/el mismisimo Torri
jos.! Que viva Maria José,!vivan todos los vecinos,!y 
que viva la cachimba,!la cachin¡ba de Torrijos.» 
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UNA RAYA EN EL AGUA 

PUTIFERIO 

ESE tipo, el sonriente anfitrión del 
G-20 en las devastadas pendientes de 
los Abruzzos, es una especie de Jesús 

Gil Y Gil sin guayabera yelevadoal cubo; un 
líder populista, demagógico, autoritario y 
expeditivo que ha hecho fortuna a partir del 
fracaso de la politica convencional. Pero ha 
ganado tresveces a una coalición de izquier
das, y cuando le tocó perder supo replegar
se para vol/er a la carga, aguantando en la 
oposición hasta volver a superar a unos riva
les enredados en la fragmentación de su sec
tarismo cainita. El éxito de Berlusconi, poli
tico correoso, hábil, no exento de seducción 
y de un sentido bastante 
grotesco del carisma, no se 
puede separar del desenga
ñoy la ruina de unaizquier
da envuelta en la confu
sión que ni siquiera ha sabi
do encontrar en estas ho
ras bajas del primer minis
tro el liderazgo necesario 
para beneficiarse de los es- IGNACIO 
cándalos que han vuelto a CAMACHO 
convertir la vida pública 
italiana en un literal putiferio. 

A principios de los 90, el sistema italiano 
estalló como un globo reventado. La corrup
ción de cuatro décadas provocó la implo
sión del Estado, mandó a la cárcel o al exilio 
a decenas de políticos y empresarios yobli
gó a una refundación de la República. Sin 
embargo, de aquella catarsis de Manos Lim
pias no surgió una política regenerada: sur
gió Berlusconi, que pocos años después ya 
estaba al frente del Gobierno con su pinto
resca yoportunista alianza de neoconselVa
dores, neofascistas y separatistas padanos. 
La izquierda ha tenido desde entonces va
rias oportunidades y todas las ha desperdi
ciado. Y ahora trata de derribar a «Berlus
ca» metiéndole cámaras en su intimidad y 
grabadoras en su dormitorio. Pero ni siquie
ra está claro que vaya a ser capaz de sacarlo 
del poder con una ristra de devaneos sexua
les, porque el desvergonzado populismo de 
este gobernante estrafalario tiene la propie
dad de sintonizar con una parte significati
va de la sociologia electoral, y porque lagen
te no encuentra respuestas alternativas en 
la amalgama de un sedicente progresismo 
inhabilitado para levantar un discurso de re
novación y de limpieza. 

Antes acabará con Berlusconi la digni
dad herida de su ex mujer que la hipocresía 
moral de una oposición dispuesta a escudri
ñar sin escrúpulos entre sus sábanas. Pute
ro, machista, chapado a la antigua y quizá . 
conupto, aún-domina el mercado político 
con mayor solvencia que sus adversarios, 
que han olvidado que para merecer el po
der hay que ganar la confianza de la opi
nión pública. Los populistas siempre triun
fan a partir·del descalabro del sistema, por
que prometen llegar donde no alcanzan las 
soluciones gastadas de una clase dirigente 
envilecida, inhabilitada para las solucio
nes. En ese naufragio quedan muchas pre
guntas por contestar más allá de con quién 
dormía o dejaba de dormir un hombre que, 
por su edad, tampoco debe de estar para 
mucho más que cansinas afirmaciones de 
su autoestima . 
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Vista, a ras de suelo, de uno de los tramos de la calle Castellar por el"que pasea, al fondo. unjoven. I CARLOSMARQUEZ 

~ EL PAISAJE COTIDIANO I LA CALLE CASTELLAR 

Persiguiendo un enigma 
Siguiendo una brisa otoñal entre el barroco laberinto de El Jueves, hemos venido a parar 
a la puerta de la casa donde nació José María Izquierdo. En la calle Castellar parece que 
aún es aquel día. Un raro sortilegio impide al tiempo pasar por ella desde entonces. 

l • 

JUAN MIGUEL VEGA I Sevilla 
En el fondo, Luis Cernuda siempre sospe· 
chó que José María Izquierdo no estaba 
tan equivocado, .que no era tal su error de 
amor por la ciudad. Que no derrochó grao 
tuitamente su talento recluyéndolo «en un 
rincón provinciano, pendón de bandería re· 
gional para unos cuentos compadres que 
no podían comprenderlo)}. Cemuda intuía, 
y así lo terminó reconociendo en el capítu
lo que le dedicó en Dcnos, que algún secre· 
to debió de revelarle la ciudad para que iz· 
quierdo, a diferencia de Bécquer o Macha· 
do, decidiera no irse, asumiendq con ello la 
segura condena al olvido de su obra. 
<<Bécquer y Machado la dejaron tras sí, Jo· 
sé María IZquierdo nunca la abandonó. 
Después de todo ¡quién sabe! Durante sus 
horas de recogimiento silencioso, escu
chando la música o en sus atardeceres jun
to al río, mientras se perdía ásí entre el rui
do de los otros bajo el cieló nativo, tal vez 
gozó gloria mejor y más pura que ningu· 
na». 

Huele a madera de cedro, a carpintería, 
a coló. Huele como antiguamente olía. Pe· 
ro es que en este lugar casi todo da la im· 

". presión de seguir siendo y oliendo como 
antiguamente. En la fachada de la casa del 
número 59 un azulejo recuerda que allí na
ció José María izquierdo el19 de agosto de 
1886. y es como si nada hubiera cambiado 
desde entonces. Como si un ente invisible 

Siga el 810g 

y superior hubiera impedido discurrir al 
tiempo desde que el8 de julio de 1924, un 
año después de la temprana muerte de Iz· 
quierdo, fuera colocado aquel azulejo so· 
bre su casa natal. Incluso ahora, tantos 
años después y en pleno otoño, creemos 
apreciar cómo, desde el selvático patio de 
la vieja y cada vez más vacía casa de los aro 
tistas, llega el aroma que aquel lejano vera
no exhalaron las higueras. 

Pero es mentira. Todo esto que creemos 
ver y sentir ahora no es más que un espe
jismo, una apariencia, una vana ilusión. 
Una pretensión de nuestra imaginación, 
una ensoñación acaso promovida por ese 
error de amor en el que también quisimos 
incurrir en la confianza de que hacerlo nos 
permitiría desentrañar el enigma que le fue 
revelado a quien lo supo encontrar diva
gando por la ciudad, al fin, de la gracia. 

Naturalmente que por la calle Castellar 
ha seguido pasando el tiempo; las conse· 
cuencias de ello se aprecian a simple vista. 
Además del azulejo, sobre la fachada de la 
casa de José María izquierdo en estos años 
pusieron grandes pancartas anunciando 
unas obras para reformarla y convertirla 
en un edificio de apartamentos. El tiempo, 
junto a otras cosas, también fue el causan
te de que el edificio de la vieja fábrica de 
sombreros Fernández y Roche esté aban· 
donado a su suerte; y el tiempo ha tenido 
igualmente mucho que ver en que ya no 

estén en la casa de los artistas ni Manolo 
de lós Ríos, ni Antonio Martín, ni segura· 
mente muchos otros. 

Sin embargo, a pesar de ello algo inefa· 
ble ha logrado permanecer intacto, acaso 
entre los intersticios de sus adoquines, pa· 
ra hacer de esta calle de Castellar el lugar 
más propicio para iniciar la búsqueda del 
secreto que la ciudad guarda: la razón que 
hizo a izquierdo quedarse para siempre en 
ella. 

La calle Castellar es una de esas que han 
de recorrerse en sentido inverso al de su 
numeración, de tal suerte será cómo el ca
minante podrá experimentar la sensación 
de sentirse paulatinamente atrapado, al 
mismo tiempo, por su geometría y su enig· 
ma. Necesariamente ha de comenzar el ca
mino en San Marcos, a la sombra de la to
rre arábiga que algún ortodoxo estropeara 
colocándole un ridículo campanario que, 
pese a su ridiculez, forma parte ya de su 
esencia. Desde el principio, la calle empie
za a describir una ligera pendiente. Lo pri
mero, a la derecha, es la calle Maravillas, 
hermoso nombre para una sugerente calle
ja, cuya arquitectura no ha estado última· 
mente a la altura del nombre. Seguimos 
avanzando y, esta vez a la izquierda, en
contramos la casa de los artistas. No con
fundir con la original que hubo junto a San 
Juan de la Palma, a la que ésta vieja caso· 
na tomó el testigo. Como ya apuntamos lío 

neas arriba. Entre sus inquilinos cada vez 
hay menos artistas, al menos, de los de ano 
tes. 

Unos metros más hacia adelante, y nue
vamente desde la acera de la derecha, par· 
te el callejón sin salida del Heliotropo. Po· 
ca que ver, ciertam~nte, tiene con el color 
de la hermosa flor que le da nombre. Allí, 
al final , del callejón en el ángulo oscuro, 
permanece anumbada, vacía, triste, sola y 
cubierta de polvo, de su dueño, seguro, ol
vidada, la vieja fábrica .de sombreros. 

De vuelta del callejón y siguiendo por la 
misma acera, hallamos las dos casas geme· 
las dieciochescas, en la primera de las cua· 
les nació el inspirador de nuestra divaga
ción de hoy. A partir de ahora, las cosas 
van a perder cualquier tipo de interés a lo 
largo de una buena porción de metros. En 
medio de esta nada, surge la calle del hé· 
roe Churruca (apellido que hoy para la ma· 
yoría evoca la marca de pipas más que al 

Naturalmente que por la 
calle Castellar ha pasado el 
tiempo: las consecuencias se 
aprecian a simple vista 

glorioso marino que combatió en Trafal· 
gar) a través de la cual se llega hasta la pla· 
za del Almirante Espinosa y la calle Infan· 
tes. 

En esta esquina, Castellar comienza a es· 
trechars_e en un abrazo que se acentuará 
aún más a partir de la confluencia con Es
píritu Santo -i.la calle más hermosa de Se· 
villa?-, donde el caminante comenzará a 
sentir un novembrino estremecimiento, so
bre todo cuando lea el rótulo de la siguien· 
te bocacalle, que se abre a la derecha: Lau
rel. No es que esté en ella la Hostería de 
Don Juan, pero sí el bar de Pepe, sevillista 
y rociero, donde tiran la rubia casi con la 
misma unción y perfección que en el veci
no Vizcaíno, del cual lo separa un salto de 
caballo de ajedrez, a través de la plaza de 
los Maldonados y la aledaña de Monten· 
sión, antes de los Carros. La capital de El 
Jueves, o sea. 

Estamos ya en el perihelio de las aceras 
de la calle Castellar, que viene a coincidir 
con su intersección con lo más estrecho de 
la calle Feria. Aquí contaba el profesor Joa· 
quín González Moreno que era donde se 
asomaba a ver pasar la Macarena aquella 
niña enferma que inspiró los lacrimógenos 
versos del padre Cué, tantas veces decla
mados por los afectados rapsodas de la Se· 
villa rancia. 

A partir de este cruce, la calle Castellar 
se pierde en una sierpe, como queriendo 
desvanecerse en la nada; aunque sólo logra 
llegar hasta la esquina de Alberto Lista. De 
San Marcos a San Martin. Final de viaje. 

Hace tiempo, había en esta esquina un 
taller donde se reparaban relojes antiguos, 
el único dedicado a ese menester en la ciu
dad. Fue seguramente a base de hacer ano 
dar tantos relojes que el tiempo se determi· 
nó a volver a pasar por aquí , llevándose 
con él todo aquello que pudo. Quedó, sin 
embargo, el recuerdo de un divagador pa· 
ra dejarnos la pista de un enigma por re· 
solver. Sí, merece la pena quedarse. Pero 
todavía no sabemos por qué. 
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«Los arquitectos modernos 
de éxito terminan por vivir 
en un viejo convento» 
Rafael Manzano_ Arquitecto, restaurador 
y premio Richard H. Driehaus 2010 

El prestigioso arquitecto recibirá el próximo sábado, en 
Chicago, el premio Richard H. Driehaus, que para los 
profanos en la materia es a la arquitectura clásica lo 
que el Pritzker es a la arquitectura moderna 

-Recibe el premio Richard H. 
Dñehaus en un momento muy 
epcial de su vida, cuando su 
mujer acaba de fallecer. 
-Mi mujer conoció la nomi
nación, pero no la concesión 
del premio porque falleció el 
io de octubreyme comunica
ronelpremioellOdenoviem· 
bre de 2009. En este momen
to se mezclan sentimientos 
muy contradictorios. He llora
do la muerte de mi mujery he 
llorado también el premio. 
Ahora lloro más porque el 

. hombre, cuando envejece, se 
. . hace más niño y más sensible. 

-Imagino que a estas alturas 
de su vida ya aparcó la vanidad, 
pero supongo que este premio 
le reconforta después de tantas 
críticas por su clasicismo. 
-Este premio me ha dejado 
asombrado y enormemente 
agradecido porque me ha pro
ducido una íntima satisfac
ción. Hasta ahora, lo que yo 
he he<:ho como arquitecto en 
España no sólo no ha sido esti
mado, sino que ha sido repro
bado. Algunas construccio
nes que he íntentando hacer 
las recliazó la Comisión de Pa
trimonio de la Junta porque 

• 

decía que tenía que cambiar 
de lenguaje, que no era admi
sible un lenguaje clásico por
que es mimético, porque po
dia falsificar la ciudad ... Eso 
me hizo sentir «pecadop> 
(sonrisa) y para mi ha sido 
una gran satisfacción enorme 
que en un sitio como Chicago, 
tan lejano, me «absuelvan» 
porque veo que hay una parte 
de la sociedad que le interesa 
10 que hago_ Este premio me 
ha alegrado el ego porque 
creía que estaba haciendo al
go reprobable, que era el úni
co creyente q.e una religión 
que practicaba yo solo y aho
ra veo que hay un cristianis
mo que aplaude lo que yo ha
go, lo cual me ha reconforta
do. Al fínal, no estaba tan le
jos de la verdad como creía. 
-Parece que este premio le ha 
situado entre los grandes de la 
arquitectura mundial. 
- Bueno, yo soy un arquitec
to muy modesto, no soy un ar
quitecto importantisimo.Soy 
un arquitecto que tiene una 

En nombre 
propio 

POR 
II'JESIÍS -

Un clásico contumaz 

El catedrático Rafael 
Manzano. maestro moderno 
de la arquitectura clásica, 
vive en una preciosa casa del 
SiglO XVI de Sevilla, rodeado 
de capiteles, sillerías, piezas 
de artesonados, portalones ... 
arrumbados aquí y allá, 
ciando un aspecto 
decadente, pero delicioso a 
un vivienda amenizada por 
los gorjeos de gorriones, 
como si se tratara de una isla 
en medio de una ciudad. A 
sus 73 años, este gaditano, 
conservador del Real Alcázar 
de Sevilla durante 21 años, 
confiesa que recibirá el 
premio Richard H. Driehaus 
con la satisfacción de estar 
en el camino correcto 
después de andar durante 
años en un desierto en el que 
la arqurtectura moderna 
parecía ser el único referente 
mundial. 

DOMINGO 21-.3_2010 ABe 

educación clásica. He ,sido un 
estudioso de la arquitectura, 
a la que he dedicado toda mi 
vida. Tengo un acervo de for
mas arquitectónicas que me 
afloran y que las amo profun
damente. La intuición del ar
quitecto es saber elegir las for
mas más idóneas para cada ca
so y para mi están dentro del 
contexto cultural, .de su am
biente y también de las cons
tantes de la arquitectura ver
nácula. 
-En definitiva, es un clásico. 
-Bueno, yo diría que todos 
somos modernos a nuestra 
manera, incluso yo, que soy el 
menos moderno de los moder
nos. La sociedad actual nos 
impone unas exigencias debi
das, unas distribuciones, 
unos materiales.:. Lo nonnal 
es que seamos modernos, en 
mayor o menor grado. Pode
mos interpretar el clasicismo 
desde la modernidad. 
- ¿Que ventajas tiene la arqui
tectura clásica frente a la arqui
tectura moderna? 
- El clasicismo tenía unas re
glas, pero la arquitectura mo
derna no. La colección de gra
bados de los órdenes arquitec

.tónicos de Vignola era el com
pendio de todas las reglas del 
saber clásico y para el profe
sor era muy fácil cortegir al ín
cipiente estudiante de arqui
tectura. En cambio, hoy nos 
tenemos que dejar llevar por 
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«Los arquitectos modernos 
de éxito terminan por vivir 
en un viejo convento» 
Rafael Manzano_Arquitecto, restaurador 
y premio Richard H. Driehaus 2010 

El prestigioso arquitecto recibirá el próximo sábado, en 
Chicago. el premio Richard H. Driehaus. que para los 
profanos en la materia es a la arquitectura clásica lo 
que el Pritzker es a la arquitectura moderna 

- Recibe el premio Richard H. 
Driehaus en un momento muy 
especial de su vidil, cu:tndo su 
mujer acaba de f..tlecef. 
- M i mujer conoció la nomi
nación, pero no la concesión 
del premio porque falleció e l 
10 deoclubre yme comunica
ron el premio ellO de noviem
bre de 2009. En este momen· 
10 se mezclan sentimientos 
muy contradictorios. He llora· 
do la muerte de mi mujer y he 
llorado también el premio. 
Ahora lloro más porque el 
hombre, curuldo envejece , se 

.. hace más niño y más sensible. 

- Imagino que a estas alturas 
de su vida 'ya aparcó la vanidad, 
pero supongo que este premio 
le reconforta después de tantotS 
criticas por su clasicismo. 
- Este premio me ha dejado 
asombrado y e normemente 
agradecido porque me ha pro
ducido una Intima satisfac
ción. Hasta' ahora, lo que yo 
he hecho como arquitecto en 
España no sólo no ha sidoesti
mado, sino que ha s ido re pro
bado. Algunas construccio
nes que he intentando hacer 
las rediazó la Comisión de Pa
trimonio de la Junta porque 

decía que tenia que cambiar 
de lenguaje, que no era admi
sible un lenguaje clás ico por
que es mimético, porque po
dia falsifica r la ciudad ... Eso 
me hizo sentir "'pecador
(sonrisa) y para me ha sido 
una gran satisfacción enorme 
que en un sitio como Chieago, 
tan lejano, me .. absuelvan .. 
porque veo que hay una parte 
de la sociedad que le interesa 
-lo que hago. Este premio me 
ha alegrado el ego porque 
cre/a que estaba haciendo al· 
go Jeprobable, que era el úni
co creyente 4e una religión 
que practicilba yo solo y aho
ra veo que hay un cristianis
mo que aplaude lo que yo ha
go, lo curo me ha reconforta
do. Al final, no estaba tan le 
jos de la verdad como creía. 
- Parece que este premio le ha 
situado entre los grandes de la 
arquitectura mundial. 
- Bueno, yo soy un arqui tec. 
to muy modesto, nosoy unar
quitecto importantísimo.Soy 
un arquitecto que tie ne una 

En nombre . , 
propio 

Un __ -

El catedrático Rafael 
Manzano. maestro mOderno 
de la arquitectura clásica, 
vive en 'una precIosa casa de! • 
siglo XVI de Sevilla, rodeado I 
de capltefes, silletias, piezas 
deartesonados, portalones'M 
atrumbados aque 'J allá, 
danGo un aspecto 
decadente. pero delicioso a 
un vIVienda amenIzada por 

- los gor¡eos de gorriones, 
como si se tratara de una !sra 
en mediO de una ciudad. A 
sus 73 anos. este gaditanó, 
conservador del Real Alcázar. 
de Sevilla durante 21 años. 
confiesa que recibirá el 
premlo Richard H. Drlehaus 
con la satisfacdÓllde estar 
en el camino correcto 
después de andar durante 
anos en un desierto en el que 
fa arquitectura moderna 
pareefa se!" el único referente 
mundial. 
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educación clásica. He sido un 
estudioso de la arquitectura, 
a la que he dedicado toda mi 
vida. Tengo un acervo de for
mas a rquitectónicas que me 
afloran y que las amo profun
dameme. La intuición del ar
quitecto es saber elegir las for
mas más idóneas para cada ca
so y para mi están dentro del 
contexto cultural, de su am
biente y también de las cons· 
tantes de la arquitectura ver
nácula_ 
-En deHnItiva, es un dásico. 
- Bueno, yo diría que todos 
somos modernos a nuestra 
manera, incluso yo, que soy el 
menos moderno de los moder
nos. La sociedad aCluro nos 
impone unas exigencias debi
das, unas distribuciones, 
unos materiales.:. Lo no rmal 
es que seamos modernos, e n 
mayor o me nor grado. Pode· 
mos interpretar el clasicismo 
desde la modernidad. 
-iQue ventajotS t1ene la arqui
tectura dásiea rtenle a la arqui
tectura moderna1 
- El clasicismo tenia unas re
gias, pero la arquitectura mo
derna no. La colección degra
bados de los órdenes arquitec. 
tónicos de Vignola era e l com
pendio de todas las reglas del 
saber clásico y para el prore. 
sor era muy fácil corregir al in
cipiente estudiante de arqui. 
tectura . En cambio, hoy nos 
tenemos que dejar llevar por 
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nuesua "genialidad" e intlli
ción pero las intuiciones no 
son transmisibles por el profe
sor. El otro problema de la ar
quitectura moderna es que no 
tiene un lenguaje universal y 
cada casa tiene un lenguaje di
ferente , por [o que estamos 
en \lna torre de Babel de la ar
quilectura. Cada arquitecto 
habla su propia lengua y eso 
es maUsimo porque la ciudad 
es un bodrio, un caos. 
-Usted es un erudito, un arabis
ta, especializado en arquitectu
ra hispanomusulmana. ¿Se ve 
más como un hombre del siglo 
XIX que como uno del stglo XXI? 
- No, yosoy un hombre del si
glo XXI, pero que ha hereda
dodel XIX muchas cosas a u a 
vés de mis grandes maesuos. 
EIllrimero fue Manuel Esté
vez Guerrero, un arqueólogo, 
un historiador del anejereza
no. Cuando llegué a Madrid, 
mi maestro fue Leopoldo To-
rres Balbás, a quien admiraba 
y lela antes de conocerle. Est.e 
me presentó a Fernando 
Chueca. que ha sido el maes
troque más me ha durado por 
se r el más joven, lo que nos 
permitió hacer muchas cosas 
juntos. Mi ültimo maestro fue 
e l más viejo de todos, Manuel 
GÓme1. Moreno, que si era un 
hombre de l siglo pasado. 
- ¿Ha creado usted escuela? 
- No. simplemente creo que 
he conseguido crear intereses 

«Me septl "pecador", 
cUando la Comisión 
de J;'atrimoni9 

,rechazó mis 
proyectos por ser 
clásicOs: Creí que 
hada algo 
reprobable y ahora 
este premio me 
"absuelve"» 

coincidentes con los mios en 
muchas personas, a los que 
considero d isCfpulos, pero ca
da uno ha tirado para su ba
rrio, como Alfonso Jiménez, 
Ramón Queiro, Pedro Rodrl
guez . .. He sido su impulsor , 
pemellos han buscado sus ca
minos independientes, no se 
han dedicado a hacer lo mis
moque yo. 

4<Hay gente qu~ dice 
que tuve mucho 
poder y n;te hace 
~acia que lo diga 
quien lleva 
Instalado en.la Junta 
desde que se creó)!> 

<f(Me gustarla hacer 
l,lI1a plaza frente a la 
iglesia de San Luis. 

«La Comisaria de 
Policfa de.la 
Alameda me hace 
daño a la vista» 

Ménos mal que los edificios 
no estaban bien construidos y 
están siendo sustituidos. 
-lCree usted que la sociedad 
demanda arquitectura clásica? 
- Hay demanda de clasicis
mo por gente que no está muy 
bien educada en el clasicis
mo, lo que da lugar a chapu-

zas lame ntables. Hasta el ar
quitecto más moderno, si le 
encargan un palacete clásico, 
10 hace, aunque con cierta re
pugnancia. Lo hace mal, por 
supuesto, porquedeéstotam
bién hay que saber. Todos es
tos arquitectos muy moder
nos que llegan a triunfar en el" 
mundo y a te ner una fama tre
menda, siempre terminan 
comprándose un viejo con
vento y yéndose a vivir a é l. A 
lo mejor, en el fondo el arqui
tecto es el primero que de
manda clasicismo pero se 
ave.rgüenza de hacerlo. 
-lReniega usted de la arquitec
tura moderna? 
- Yo creo y gozo con la arqui
tectura contemporánea olan
do es de buena calidad. FJ Se
minario es uno de 105 edifi
cios modernos de Sevilla que 
me gustan. En cambio, la nue
va Comisaría de Policía de la 
Alameda me hace daño a la 
vista. 
-lQué obra le gustarla hacer ......... , 
-Sigo con la obsesión de ha
Cer una pla7.a frente a San 
Luis, apoyándome en la calle 
Duque Cornejo. Esa plaza nos 
permitirla gozar de la iglesia 
de San Luis. Es una obra que 
podria ser tan lucida y de tan 
poco costo ... Seria una pla7.a 
con un discreúsimo clasicis
mo porque para hacer algo 
moderno, mejor quedamos 
como estamos. En la mediane
ra opuesta a San L.uis siempre 
habla p revisto un fontanone . 
-Usted es un virtuoso del pero· 
feccionismo lse ¡mepiente de 
alguna obra suya? 
- Como Curro Romero, lodo 

-Usted no'usa reloj. parece des
pistado, los libros y objetDS anti
guos se amontonan en su estu
dio_o parece un poco caótico. 
- Es verdad que soy un poco 
bohemio. El artista debe ser
Io. El arquitecto debe ser un 
poeta de la arquitect.ura y 
nunca he vis to a un poeta que 
haga poesía de 10 a 12. La 
pocs/a sale cuando uno está 
inspirado y relajado. A mi se 
me ocurren cosas cuando es
toy bañándome plácidamen
te o cuando estoy en el sofá y 
saco una servilletira y dibujó 
lo que sea, a lgoquea lo'mejor 
no me sale cuando estaba 
frente a mpablero. 
-Presumo que le gustó más la 
arquitectura de la Expo del 29 
que la del 92. 

" .~~ _ Junta General tt , :~ : de Accionistas .- ,; .. , 
~' Prtmer .. Convocatona 

- La arqultecrura de la Expo 
del29 no fue buena, pcro aun
que con errores y mucha iñge
nuidad arquitectónica, tenia 
coherencia lingüística yanno
n/a por la correlación. La Ex
po del 92 fue un caos, e l ho
rror. una sima muy profunda. 

1\ 26 marzo 2010 ."'. - -~~-
~' .. 

En atención al número de tarjetJs de asistencia y 
delegación recibidas hasta la fecha, se Informa de 
que se espera poder reunir el quórum de asistencia 
necesario pdra la v.ilida constitución de la Junta 
General de i.lCcionlstas en primera convocatoria . 

Por lo tanto, la Junta General se celebrar.i. con toda 
probabilidad, en primera convocatoria, -el dla 26 de 
ma rzo, a las 11 :30 horas, en el Palacio Euskalduna. 
Avenida Abandoib.lrra. número 4 de 611000 . 

EI5ecretarlo General y 
del Consejo de Admlnlstrac;k)n 
Bilbao, a 21 de marzo de 2010 
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el mundo tie ne tardes buenas 
y tardes malas. Yo he cometi
do algún error arquitectónico 
evi<;le'nte, peroen conjunto he 
logrado perfeccionar frag 
mentos de cosas, como el pro-
pio Alcázar de Sevilla. 
-En varias ocaslones le he escu- . 
chado queJarse de no haber sido 
bien recibido en Sevill3.. l No 
cree que su Iroma y mordacidad 
le han pasado factura? 
- Oon Santiago Montoto de
da que en Sevilla hay que le
ner paciencia y prudencia, 
verbal continencia, no exhi
bir excesiva ciencia, que pue
de haber sido oUo error mfo. 
Yo tenia un amigo, SebaSlián 
Gare/a O/a1., que me dee/a: 
ICuantas veces te tengo que 
recordar que Dios ha puesto 
frenillo sólo a dos órganos de 
la naturaleza humanal. Pues 
el frenillo de la lengua hubie
ra sido mejor tenerlo mejor 
atado, pero bueno ... Se pue
de pecar y pedir perdón. Hay 
gente que me dice que yo te
nfa un inmenso poderyme ha
ce gracia que me lo diga 
qu ien lleva ins talado e.n la 
Junta de Andalue/a desde 
que ésta se consti tuyó. Yo he. 
podido tener una cierta auto
ridad moral en algunos temas 
de arquitectura clásica y res
tauración, pero no poder. 
-¿Siente usted que despe"rtó 
antipatfas en la ciudad? 
- En parte sI, pero no losé. Es 
muy difícil venir a Sevilla, es
tablecerse en ella yserde fue 
ra. Al sevillano que es hiper
sensible le puede saber mal 
que venga alguien de fuera . 
Posiblemente yo no era un 
buen psicólogo para enten
der la ciudad. Yocrela que ITa
bajando y haciendo las cosas 
lo mejor posible era suficien-

". -Por un asunto de peritaciones 
de C~DS esltNO en la cárcel, 
aunque después fue absuelto. 
lEstá olvidado aquello? 
- Fueron sólo dos o tres peri
taciones que hice para una 
amiga mía y no mearrepiemo 
de haberlas hecho porque las 
hice correct/simamente. No 
me siemo culpable. porque 
además sal1 absuelto, aunque 
me tuvieron siete años sub ju
dice. Fue una situación inoo· . 

. moda y dolorosa para mI. Es
tuve dos o ues días en prisión 
ydespués tenia que iraljuzga
do a finnar cada día, do min
gos inclusive, lo cual es bas
tante pintoresco porque has
ta los más criminales lo tie
nenque hacer una <1 dos veces 
al mes. No se me aplicaron los 
más elementos derechos y me 
tuve que aguantar. Se me im
pidió salir de España durante 
siete años, con los consiguien
tes daños profesionales y per
sonales. 
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nuestra "genialidad" e' intui
ción pero las intuiciones no 
son transmisibles por el profe
sor. El otro problema de la ar
quitecturamodema es que no 
tiene un lenguaje universal y 
cada casa tiene un lenguaje di
ferente, por lo que estamos 
en una torre de Babel de la ar
quitectura. Cada arquitecto 
habla su propia lengua yeso 
es malísimo porque la ciudad 
es un bodrio, un caos. 
-Usted es un erudito, un arabis
ta. especializado en arquitectu
ra hispanomusulmana. ¿Se ve 
más como un hombre del siglo 
XIX que como uno del siglo XXI? 
-No, yo soy un hombre delsi
glo XXI, pero que ha hereda
do delXIX muchas cosas a trae 
vés de mis grandes maestros. 
El ptimero fue Manuel Esté
vez Guerrero, un arqueólogo, 
un historiador del arte jereza
no. Cuando llegué a Madrid, 
mi ma~stro fue Leopoldo To
rres Bafbás, a quien adntiraba 
y leía antes de conocerle. Este 
me presentó a Fernando 
Chueca, que ha sido el maes
tro que más me ha durado por 
ser el más joven, lo que nos 
permitió hacer muchas cosas 
juntos. Mi último maestro fue 
el más viejo de todos, Manuel 
Gómez Moreno, que sí era un 
hombre del siglo pasado. 
-¿Ha creado usted escuela? 
-No, simplemente creo que 
he conseguido crear intereses 

coincidentes con los míos en 
muchas personas, a los que 
considero disCípulos, pero ca
da uno ha tirado para su ba
rrio, como Alfonso Jiménez, 
Ramón Queiro, Pedro Rodrí
guez ... He sido su impulsor, 
pero ellos han buscado sus ca
minos independientes, no se 
han dedicádo a hacer lo mis
moqueyo. 
-Usted no·usa reloj, parece des
pistado, los libros y objetos anti~ 
guas se amontonan en su estu
dio ... parece un poco caótico. 
-Es verdad que soy un poco 
bohemio. El artista debe ser
lo. El arquitecto debe ser un 
poeta de la arquitectura y 
nunca he visto a un poeta que 
haga poesía de 10 a 12. La 
poesía sale cuando uno está 
inspirado y relajado. A mí se 
me ocurren cosas cuando es
toy bañándome plácidamen
te o cuando estoy en el sofá y 
saco una servilletita y dibujó 
10 que sea, algo que a ló mejor 
no me,' sale cuando estaba 
frente a UJ}tablero. 
-Presumo que le gustó más,la 
arquitectura de la Expo del 29 
que la del 92. 
-La arquitectura de la Expo 
del 29 no fue buena, pero aun
que con errores y mucha inge
nuidad arquitectónica, tenía 
coherencia lingüística y armo
nía por la correlación. La Ex
po del 92 fue un caos, el ho
rror, una sima muy profunda. 

KAKQRANGEL 

Menos mal que los edificios 
no estaban bien construidos y 
están siendo sustituidos. 
-¿Cree usted que la $ociedad 
demanda arquitectura clásica? 
-Hay demanda de clasicis
mo por gente que no está muy 
bien educada en el clasicis
mo, 10 que da lugar a chapu-

zas lamentables. Hasta el ar
quitecto más moderno, si le 
encargan un palacete clásico, 
lo hace, aunque con cierta re
puguancia. Lo hace mal, por 
supuesto, porque de ésto tam
bién hay que saber. Todos es
tos arquitectos muy moder
nos que llegan a triunfar en er 
mundo y a tener una fama tre
menda, siempre, terminan 
comprándose un viejo con
vento yyéndose a vivir a él. A 
10 mejor, en el fondo el arqui
tecto es el primero que de
manda' clasicismo pero se 
avergüenza de hacerlo. 
-¿Reniega usted de la arquitec
tura moderna? 
-Yo creo y gozo con la arqui
tectura contemporánea cuan
do es de buena calidad. El Se
minario es uno' de 'los edifi
cios modernos de Sevilla que 
me gustan. En cambio, la nue
va Comisaria de Policía de la 
Alameda me hace daño a la 
vista. 
-¿Qué obra le gustaría hacer 
en Sevilla? 
-Sigo con la obsesión de ha
cer una plaza frente a San 
Luis, apoyándome en la calle 
Duque Cornejo. Es.a plaza nos 
permitiría gozar de la iglesia 
de San Luis. Es una obra que 
podria ser tan lucida y de tan 
poco costo ... Sería una plaza 
con un discretísimo chisicis
mo porque para hacer algo 
moderno, mejor quedamos 
como estamos. En la mediane
ra opuesta a San Luis siempre 
había previsto un fontanone. 
-Usted es un virtuoso del per~' 
feccionismo ¿se arrepiente de 
alguna obra suya? 
-Como Curro.Romero, todo 
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En atención al número de tarjetas de asistencia y 
delegación recibidas hasta la fecha, se informa de 
que se espera poder reunir el quórum de asistencia 
necesari() para la válida constitución de la Junta 
General de accioni'stas en primera éonvocatoria. 

Por lo tanto, la Junta General se celebrará, con toda 
probabilidad, en primera convocatoria,el día 26 de 
marzo, a las 11:30 horas, en el Palacio Euskalduna, 
Avenida Abandoibarra, número 4 de Bilbao. 

EI5ecretario General y 
del Consejo de Administración 
Bilbao, a 21 de marzo de 2010 
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el mundo tiene tardes buenas 
y tardes malas. Yo he cometi
do algún error arquitectónico 
evic;lente, pero en conjunto he 
logrado perfeccionar frag
mentos de cosas~ como el pro
pio Alcázar de Sevilla. 
-En vañas ocasiones le he escu~ . 
chado quejarse de no haber sido 
bien recibido en Sevilla. ¿No 
cree que su ironía y mordacid~d 
le han pasado factura? 
-Don Santiago Montoto de
cía que en Sevilla hayque te
ner paciencia y prudencia, 
verbal continencia, no exhi
bir excesiva ciencia, que pue
de haber sido otro eITor mío. 
Yo tenía un amigo) Sebastián 
García Díaz, que me decía: 
¡Cuantas veces te tengo que 
recordar que Dios ha puesto 
frenillo sólo a dos órganos de 
la naturaleza humana!. Pues 
el frenillo de la lengua hubie
ra 'sido mejor tenérlo mejor 
atado, pero bueno.,. Se pue
de pecar y pedir perdón. Hay 
gente que me dice que yo te
nía un inmenso poderyme ha
ce gracia que me 10 diga 
quien lleva instalado en la 
Junta de Andalucía desde 
que ésta se constituyó. Yo he 
podido tener una cierta a,uto
ridad moral en algunos temas 
de arquitectura clásica y res
tauración, pero no poder. 
-iSiente usted que despértó 
antipatías en la ciudad? 
-En parte sí, pero no 10 sé. Es 
muy difícil venir a Sevilla, es
tablecerse en ella y ser de fue
ra. Al sevillano que es hiper
sensible le puede saber mal 
que venga alguien de fuera. 
Posiblemente yo no era un 
buen psicólogo para enten
der la ciudad. Yo creía que tra
bajando y haciendo las cosas 
10 mejor posible era suficien
te. 
-Por un asunto de peritaciones 
de cuadros estuvo en la cárcel, 
aunque después fue absuelto. 
¿Está olvidado aquello? 
-Fueron sólo dos o tres peri
taciones que hice para una 
amiga mía yno me arrepiento 
de haberlas hecho porque las 
hice correctísimamente. No 
me siento culpable porque 
además salí absuelto, aunque 
me tuvieron siete años subju
dice.,Fue una situación incó- . 
moda y dolorosa para mí. Es
tuve dos o tres días en prisión 
y despuésteníaque ir aljuzga
do a firmar cada día, domin
gos inclusive, 10 cual es bas
tantepintoresco porque has
ta los más criminales lo tie
nen que hacer una o dos veces 
al mes. No se me aplicaron los 

. más elementos derechos y me 
tuve que aguantar. Se me im
pidió salir deEspaña durante 
siete años, con los consiguien
tes daños profesionales y per
sonales. 
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> SEVILLANOS QUE CUENTAN 

RAfAEL SÁNCHEZ MANTERO Catedrático de Historia Contemporánea 
«Una medida como ésta ['derecho a copiar'] perjudica a los buenos estudiantes. Ha sido una medida 
torpe» «Una ciudad con una tradición de siglos no se puede reinventar de la noche a la mañana» 

«Sevilla siempre está con el que 
manda. Ya sean rojos o verdes» 

JUAN MIGUEL VEGA I Sevilla 
Su expediente académico es des
lumbrante. Obtuvo tanto la licen· 
ciatura como el doctorado con so· 
bresaliente cum laude. Tiene va
rias decenas de publicaciones, 
entre libros, monografias y artícu
los, que versan sobre l..suntos tan 
diversos como las relaciones hispa
no-francesas, Gibraltar, el siglo 
XIX o la historia de la Universidad 
de Sevilla, de la que es catedrático 
desde 1983. Completó su forma · 
ción en Francia y Estados Unidos 
y, a pesar de haber pasado largas 
estancias en el extranjero, siempre 
regresó al barrio del Porvenir, don
de se crió y ahora vive a punto ya 
de jubilarse. Rafael Sánchez Man
tero (Sevilla, 1940) cree que for
marse pasa por salir y quitarse el 
pelo de la dehesa; tiene cinco hijos 
y todos viven lejos de la ciudad. 

PREGUNTA.- ¿Por qué decidió 
quedarse en Sevilla? 
RESPUES'L\.- Yo soY como la can
ción argentina: «Camino por todo el 
mW1do pero siempre welvb a Tucu
máID). Han sido las circunstancias, 
no que yo me lo propusiera. La ver
dad es que se me ofreció la oportuni
dad de seguir mi carrera en la Uni
versidad de Sevilla y aquí he perma
necido. Sin embargo, he procurado 
proyectar esa afición a ver cosas de 
fuera no solamente en mis alumnos, 
sino también en mis cinco hijos, nin
guno de los cuales vive en Sevilla. 
P.- ¿Como historiador de la Hispa
lense, cuál es su opinión sobre la 
'polémica de las chuletas? 
R.- Es un desgraciado incidente, 
que yo espero que se rectifique, en
marcado en esa corriente general de 
desprestigio del profesorado, de res
tarle autoridad al profesor, de demo
cratizar falsamente la enseñanza, 
cuando ésta es por naturaleza jerár
quica. Hay unos que enseñan y 
otros que aprenden, pero hay perso
nas que no lo entienden y creen que 
democratizar la enseñanza significa 
quítarle autoridad al profesor y con
oedérsela al estudiante. A lo largo de 
mi carrera yo he respetado mucho a 
los estudiantes, sobre todo a los 
buenos estudiantes', y una medida 
como ésta peIjudica a los buenos es
tudiantes y favorece al que intenta 
hacer trampa. Y eso es impresenta
ble. Ha sido una medida torpe. 
P.- ¿Cree que hay posibilidad de 
rectificación? 
R.- Yo pienso que las mismas auto
ridades que han puesto en marcha 
ese reglamento se han dado cuenta 
de la barbaridad y el despropósito 
que es. El rector ha mandado una 
nota a los profesores rectificando, 
pero vamos a ver lo que pasa maña
na lunes, porque en los términos en 
que está redactada parece que ha 
habido una mala interpretación del 
reglamento, y no. La letra del mismo 
indica muy bien el objetivo que se 

pretendia. No hay que añadir ningu
na mala interpretación, es que-la le
tra del escrito era un despropósito. 
P.- ¿y que todo esto ocurra en una 
institución con quinientos años de 
existencia a qué obedece? 

. R.- No sé. A halagar, a pasarle la 
mano por el lomo a gente que, por 
principio, desconfia del profesora
do. Y como hay un sector del alum
nado, el mal alumnado, al que ese 

«Creo que este alcalde 
es bastante insensato. 
Si sigue, pienso 
que se estrellará» 

tipo de medidas le gustan porque le 
, favorecen, seguramente habrá ejer
cido una presión. Como hoy eso de 
imponer sanciones al que defrauda 
o comete un delito parece que es 
políticamente incorrecto, parece 
también que sancionar al que enga
ña podria suponer algún tinte ne
gativo sobre el desarrollo de la ges
tión universitaria. De ahí que las 
autoridades académicas se hayan 
dejado seducir por alguno que ha 
pensado que esto le puede favore
oer y le hayan dado carta libre. 
P.- ¿Podría existir alguna conexión 
entre este hecho y la actitud sumi
sa que muestra la Ul)iversidad an
te los politicos? 

R.- La Universidad siempre ha te
nido a gala el mantenerse indepen
diente con respecto al mundo de la 
politica, pero es cierto que la Uni
versidad también depende de sub
venciones y por eso puede haber 
quien piense que mantener una ac
titud de sumisión al poder politico 
va a favorecer el desarrollo de de
terminados aspectos de la investi
gación o de la financiación. Pero 
eso es nefasto para la Universidad, 
que debe mantener esa indepen
dencia que es una de sus más pres
tigiosas cartas credenciales. 
P.- ¿Cómo cree que puede repercu
tir en el futuro la politica de poca 
exigencia en materia educativa? 
R.- La repercusión será muy nega
tiva. El escaso apoyo que se daba a 
la autoridad del profesor en la en
señanza media se está trasladando 
a la universidad, yeso es nefasto. 
La enseñanza, y sobre todo la acti
tud de los jóvenes ante quienes les 
enseñan y educan debe comenzar 
en la familia. Hay muchos padres 
que relegan la formación de los jó
venes a los colegios, pero en las ca
sas hay una responsabilidad de 
primer orden, porque si los padres 
se inhiben y no disciplinan a los jó
venes, eso después no va a poder 
ser suplido en el colegio o la uni
versidad, porque los centros de en-

. señanza están para otra cosa. 
P.- ¿Culturalmente cómo ve Sevilla? 
R.- No cabe duda de que en las últi
mas décadas ha avanzado, aunque 

FERNANDO RUSO 

ahora están en pleno debate los re
cortes presupuestarios del Ayunta
miento para sostener el Teatro de la 
Maestranza y la Sinfónica,lo cual 
me parece nefasto. El desarrollo de 
la cultura ha sido considerable en 
esta ciudad y lo que no se puede es, 
cuando llega la hora de los recortes, 
limitar los presupuestos que al me
nos permitirian mantener la situa
ción cultural que ha alcanzado esta 
ciudad y, sin embargo, promover el 
derroche en otras actividades que 
no solamente no benefician a la ciu
dad, sino que la empeoran. 
P.- ¿Qué análisis haria de la situa
ción general de la ciudad? 
R.- Sevilla está cambiando, en 
unas cosas para bien y en otras pa
ra mal. Lo terrible de esto es que 
las cosas que están cambiando pa
ra empeorar serán irreversibles. A 
mí, por ejemplo, me parece muy 
positiva la peatonalización, lo que 
pasa es que, a mi modo de ver, se 
ha hecho mal. Lo que no se puede 
en una ciudad como ésta, que tie
ne una tradición de siglos, es tratar 
de reinventarla de la noche a la 
mañana. Y eso se está haciendo en 
algunos aspectos. Pongamos el ne
fasto caso de la Alameda, ante la 
que se quedó horrorizado mi ami
go el hispanista John ElIiot; el tan 
traído y llevado de las setas de la 
Encarnación, un mamotreto fuera 
de lugar; el de la brutal deforesta
ción que ha sufrido la ciudad o el 
de la forma chapucera en que se 
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hace esa transformación, lo cual 
contribuye a empeorar una cosa 
que en principio podria ser positi
va, y me remito de nuevo al ejem
plo de la peatonalización, que se 
está haciendo con un criterio pelin 
hortera. Yeso que yo, en principio, 
no soy enemigo de que se hagan 
ese tipo de cosas, pero siempre 
que se hagan con sentido y gusto. 
P.- ¿No se arriesga la ciudad a dar 
oportunidades a iniciativas, como 
las setas o la Alameda, que no de
berian merecerlas jamás? 
R.- Cuando, a través de las urnas, 
se le dan las credenciales del 
Ayuntamiento a las autoridades es 
muy dificil parar una obra de este 
tipo. Salvo que se cometa, como ha 
ocurrido en la biblioteca del Prado, 
una infracción urbanística y los ve
cinos han conseguido detenerlo. 
Cosa rara en esta ciudad donde 
hay una pasividad y un conformis
mo ante cualquier tipo de cosa. 
Aqui somos mucho de criticar to
mando café; ahora, salir a la pales
tra pública a denunciar, poco. 
P.- ¿Eso es cobardia? 

«El hispanista John 
Elliot se quedó 
horrorizado ante las 
obras de la Alameda» 

R.- Sí, lo es. Esta ciudad es muy po
co critica con el que manda. Siem
pre pongo el ejemplo de Fernando 
VIl, que fue recibido con pompa y 
boato, pero cuando los liberales de
rriban la monarquia absoluta, Fer
nando VII tiene que salir pitando 
porque la gente hasta le tiraba pie
dras a su carroza. Sevilla siempre 
estará con el que detenta el poder. 
Ya puedan ser los rojos o los verdes. 
P.- Hablemos del que ahora man
da. ¿Cómo recordará la Historia a 
Monteseirín? 
R.- Como un alcalde que está cau
sando efectos negativos en la ciu
dad que serán muy difíciles de 
rehaoer en el futuro. Si no sigue, va 
a dejar una serie de trampas que a 
los que vengan después de él le va 
a costar mucho trabajo salvar. 
P.- ¿y si sigue? 
R.- Yo creo que se estrellará. Me 
parece que ese lanzarse a la pisci
na sin saber si hay agua; esa canti
dad de obras ... pensará que eso es 
muy progre, cuando preferible es 
hacer una cosa y hacerla bien que 
hacer muchas lanzándose a una 
aventura sin saber cómo va a ter
minar. En ese sentido, yo creo que 
este alcalde es bastante insensato. 
P.- ¿Qué dirá el futuro de esta época? 
R.- El 92 ha marcado la trayectoria 
de la ciudad. A partir de ese año 
mejoró muchísimo en su configu
ración urbanística, calidad de vida 
y conexión con el exterior. En to
dos los sentidos, Sevilla es hoy mu
cho mejor que en los años ochen
ta. Yo soy optimista, lo cual no 
quiere decir que no critique la de
riva que en los últimos años está 
teniendo la ciudad que no sola
mente puede cortar ese progreso 
experimentado desde el 92, sino 
que incluso puede iniciar un cami
no de retroceso. Y como ejemplo 
pongo el de la Sirú6nica o el Teatro 
de la Maestranza. Con el trabajo 
que costó tenerlos, venir ahora a 
recortarle el presupuesto ... 
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Andalucía 
i. EL PERSONAJE El arquitecto sevillano vuelve a colocar en vanguardia a la arquitectura andaluza 

carlos Mármol 

''Los arquitectos comprometidos 
políticamente y profesionalmente 
mediocres rara vez son más efica
ces a la hora de diseñar edificios de 
relevancia política que los agnósti
cos con talento". Lo afirma Deyan 
Sudjic, un inglés de ascendencia 
yugoslava, critico del noble arte de 
construir edificios, en su excelente 
ensayo La,Arquitectura del Poder 
(Ariel) . Es cierto. A la hora de crear 
cualquier cosa (un edificio, una no
vela, uncuadro, unasinfotúa, inclu
so un periódico) lo importante casi 
nunca es el sustrato ideológico, si
no el sentido del oficio y la excelen
ciaalahora de abordar la tarea. 

Guillermo Vázquez Consuegra 
(Sevilla, 1945) pertenece a este 
grupo de agnósticos con talento. 
Alguien capaz de hacer una obra 
con una extraordinaria proyección 
política sin creer del todo en los po
líticos. Porque Consuegra, sialguna 
fe profesa realmente, es esencial
mente el-credo en sí mismo. En su 
arquitectura. En su obra. Su trayec
toria profesional, que en los últimos 

PROYECTOS EN MARCHA 

Termina la ampliación 
de Fibes y ha ganado las 
obras del Caixa Forum y 

del Museo Arqueológico 

PERSONALIDAD 

Si alguna fe profesa es el 
credo en sí mismo. En su 
arquitectura. En su obra. 
Ama el rigor y la exigencia 

tiempos ha dado un evidente salto 
de escala tras ganar importantes 
encargos arquitectónicos, entre 
ellos la construcción del futuro 
Caixa Forum de la capital de Anda
lucía o la rehabilitación del Museo 
Arqueológico de Sevilla, diseñado 
en 1929 por Ambal González, a 
quienseatribuyeciertopatrónesté
tico e inmutable de la arquitectura 
tradicional hispaleme, ha estado 
marcada desde los orígenes por el 
rigorylaautoexigencia. 

• Los suyos son los principios bási-
cos del lobo estepario. Ya saben: al
guien que se exige a sí mismo por 
encima de la media, en ocasiones 
sin demasiada compasión, y que en 
un arriesgado pero lógico ejercicio 
de coherencia acostumbra a de
mandar idéntico esfuerzo a quie
nes se encuentran a su alrede
dor. Un actitud que suele 
llevar muchas veces al 
borde del precipicio. 
Que genera cierta 
incomprensión. 

Consuegra ha 
estado en a)gu
nos momentos 
en ese punto 
exacto en el que, 
enlugardesatis
facción y reco· 
nocimiento, uno 
siente vértigo. 
¿Por qué? Por-

CONSUEG 
L'enfant terrible 
que todo triunfo tiene su envés. To
da gloria, su reverso. Y la historia 
nuncaesunrelatoperfecto. 

En contra de la idea extendida 
por algunos de sus pares -la gente 
de su gremio, tan cruel como todos 
los demás-=- que, movidosenocasio
nes por la envidia, o pudiera ser 
también que por una extraña admi
ración secreta, insiste en vincular 
sus éxitos profesionales más impor
tantes auna hipotética cercanía con 
el núcleo del poder autonómico 
que representa el PSOE, cualquiera 
que lo conozca IIl.ÚliJI1amente -<:0-
sa nada fácil, por otra parte- sabe 
que su actitud personal frente al po
der (cualquier que éste sea) no ha 
cambiadodesdesujuventud. 

. En su biografía hay dos hitos que 
ilustran su carácter. Cuando se 
marchó de la escu~la de Arquite~
tufa dando un portazo junto a 
otros companeros contrarios aIsta
tu quo vigente. O cuando lideró el 
centro de estudios del Colegió de 
Arquitectos y convirtió es,,! insti
tución, encerrada en sí misma y 
sin prestigio, en un referente. 
en los debates 'urbanos, ade
más de en una plataforma 
contra la destrucción de la 
Sevilla histórica. Algo 
que, desde entonces, no 
havueltoarepetirse. 

Arbitrario y contesta
tario, irónico y capricho
so, Consuegra es capaz 
de rehabilitar el Palacio 
de San TeJmo, sede de la 
Presidencia de la Junta de 
Andalucía, bata1iando Gon 
la propia administración en 
favor del edificio, cuya refor
ma ha devuelto' a la capital de 
Andalucía una de las joyas capi
tales para entender la historia 
de su arquitectuta. Si el edifi
cio se abrió al público al con
cluir su trabajo (antes del 
verano) y si vuelve a 
acoger visitas públi- _ 
cas algún día se 

El arquitecto gana 
,el proyecto para 
remodelar la sede 
de Exteriores de 
Luxemburgo tras 
haber culminado 
la rehabilitación 
del Palacio de San 
Telmo, sede de la 
Presidencia de la 
Junta de Andalucía 

debe más a su cabezoneria que a la 
, voluntad de la Administración an

daluza, que patece haber caído en 
la trampa del PP de relacionar el 
despilfarro de la gestión autonómi
ca con uninmueble cuya·rehabilita
ciónintegralhasidoejemplar. 

Consuegra tuvo que lidiar en es
ta obra primero con los ataques de 
losconservacionistas, que reivindi
caban un San Telmo que destruyó 
la iglesia cuando lo convirtió en se
minarioyque ya no existia salvo en 
la imaginación de algúnilustrecos
tumbrista; y después con los usos y 
costumbres de la burocracia. Algo 
nada fácil cuando se trata de tu 
propio cliente. Aunque en reali
dad, los dientes de Consuegra son 
sus edificios, más que aquellos que 
financian sus obras. Hablamos de 

,. 
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alguien que recupera un palacio y 
deja su huella en un espacio tan se
cundario como elaparcamiento. 

Este trabajo, igual que otras 
obras de la modernidad sevillana, 
que no sólo existe, sino que es exce
lente, como el Pabellón de la Nave
gación en la Expo 92, le han dado 
fama de granmanitú de la arquitec
tuca andaluza. Es cierto que su 
nombre infunde respeto. Pero esta 
evidencia no evita la incertidumbre 
inherente al hecho de trab~ar solo: 
días ynoches de dejarse las cejas en 
proyectos que no salen adelante y 
de acudir a convocatorias donde 
pierde. La alfombra del triunfo, 
cuando se recorre solo, está sem
brada de derrotas previas. Las úni
cas que hacen crecer a un profesio
nal. Quizás pata ganar ciertos con
cursos llegado un determinado 
punto ayude el prestigio, la trayec
toria y el azar, pero en todos estos 
supuestos hace falta primero con
tar con un sólído punto de partida: ' 
vocación de trahajo. Lamejormate
ria prima. La única que funciona. 

Vázquez Consuegra nunca ha 
perdido perdón por haber revelado 
inciertoellugarcomúnquedíceque 
es impoSIble trabajar desde tu tierta 
pata el mundo. ¿Téndria acaso que 
hacerlo? La suya es una actitud anó
mala en una ciudad en la que con 
frecuencia se habla en exceso pata 
no decir nada o pata no tener que 
confesar lo que de verdad se piensa 
de ciertas cosas. Con el tiempo ha 
aprendido a tomar ciertas preven
ciones, más por el ambiente que por 
SU carácter. En realidad es un pro
ducto de esa Sevilla rebelde y dificil 
que quiebra el lugar común de las 
esencias locales. No es taro que eli
giera el Hotel CheJsea pata alojarse 
en su últimaescapadaaNueva York. 
Alguienquesiguesupropiosende-
ro (en un entorno muy dado alas 

camarillas, las tertulias y las 
pandillas), obstinado (en la 

ciudad de la adulación, tBn 
gratuita como falsa) ycons
ciente de que en la vida lo 
que cuenta es la voluntad 
de estilo. Ser uno mismo, 

inclusoconsuspatologías. 
Su estudio ganó hace una 

semana el concurso para hacer 
el nuevo ministerio de Asuntos 
Exteriores de Luxemburgo. Des
pués se fue a Suiza a dar clases. Le 
han dado galatdones en todos si
tios. Trabaja con la misma devo
ciónen Italia que en Murcia. Inclu

so diseña el museo de Mahoma en 
la ciudad de Medina (Arabia Sau
dí). Estos encargos, igual que los 
premios que ha cosechado (el Na
cional de Arquitectura por el frente 
mantimo deVigo),lo mismo que su 
faceta como teórico (es autor de 
Cien edificios de Sevilla, Guía de la 
Arquitectura Sevillana) son fruto 

dela resistencia. De serel perfec-
to enfant terrible. Un glorioso 

impertinente. No es taro: el 
ténnino, dicen, se lo puso en 
su día Jefferson a Pierre 
Charles L'Enfant, el arqui
tecto que diseñó Wa
shington, debido a su 
singuiat temperamen
to. Se ve pues que la 
cosa no es nueva. En 
Sevilla tiene un más 
que digno sucesor. 

>( 
I 
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EL PAISAJE COTIDIANO I LAS OTRAS SETAS (1Il) . CALLE SOL, 113 Y 114 

A la calle Sol le cabe 
El mal gusto es como el agua. ¿Incoloro, inodoro e insípido' Ojalá. No, como el líquido 
elemento, también se cuela por todas partes. Inspira las faraonadas de nuestros gobernantes 
y, en su versión de andar por casa, las pequeñas tonterías de algunos particulares 

JUAN MI(jUEl VHjA I Sevllla 
Pasada la Navidad. en el ho rizonte de la 
ciud¡lll, aunque atin lejana, ya se perfi]rt 
el conlomo emocional de la próxima Se· 
mllna Santa. As! que los vales, que en es
ta ciudad son unos cuantos, se disponen 
a sacar punta a sus lápices como otros a 
sus lenguas. que en esos días lo mejor '1 
10 peor de Sevilla convivirá una vez más 
en perfecta armonla. 0, al menos. de eso 
dllr.i la impresión. 

Mas, no nos engallemos. la convivenda 
fraterna l entre cotll rarios es una hcnno. 
53 utopía, pero es eso, una utopla. Dificil
mente ese bonito sueño bucnisla del mes
rizaje y la alianza de ci\iUzndones se ha· 
rti nlguna vez realid3d. Y aunque la Biblia 
profet iza que ocurriré, 111 verdad es que 
cuesta trabajo imaginar a l león paciendo 
junto al cordero, Estti claro que antes len· 
drán que aneglarse muchas otras cosas, 
por ejemplo, Sevilla, que estfl hecha unos 
zorros. 

Cla ro que en esto, natural mente, hay 
sus opin iones. Yo mismo conozco a al· 
guien a quien le gusla cómo han dej ado 
la calle San Femando. ¿Increfule. verdad? 
Pues asi es. Pero es ley que toda regla ha 
de tener su excepción y segul'tlmente por 
ahl deben de ir los liros. Pero hablemos 
ya de una maldi ta vez de la calle Sol y de 
las cosas que han hecho en ella, que es lo 
que por aquí nos trae hoy. En esta oca
sión les presentamos dos pequeñas setas 
de andar por casa. Dos casitas facturadas 
por esa modernidad que dura un ra to. 
¿FUe el arquitecto o el cliente e l culpable? 
También en esto hay sus opiniones. 

Cien o que en la Escuela de Arquitectu. 
ra de Sevilla predisponen, pero luego es
tá el progre de turno. que como progre 
suele tener dos caracterlsticas básicas: Ig
norante y soberbio. El tipo lo mismo está 
bien relacionado con quien hay que estar
lo, piensa como los cargos o rgtinicos 
mandnn y eso lo ha hecho progresar en la 
vida. TOlal, que tiene dinero paro hacerse 
una casa en el centro. Y va y se la hace, 
claro. Pero nada de seguir los anquilosa
dos panimetros de l gusto reacciona rio 
imperante en esta ciudad. No. Su casa se
nI una re feren cia de la modernidad. En 
alglín lugar ha ardo habla r de la Casa Du
clós y se imagi na. por qué no. que su casa 
puede ser una cosa por e l est ilo. Una refe
rencia. ¡Saldré en cata logas! Y vendrán a 
verla tipos pedantes con pajarita. 

Ni sé ni me importa cuá l de los dos su
puestos fue el que d io lugar al resultado de 

l a u sa delÍlúmero 114 de la uUe Sol. IUoI!lOS I1AROIJEZ 

lo que hoy anaJitamos. Si el arquitecto mo
de rno o el cliente transgresor. En realidad, 
da igual. Lo impon ante es lo que ambos ca
SOS demuestran: lo pronto que se hace viejo 
lo moderno, la fugacidad (,'On que se queda 
anticuado eso que a lguna vez a lguien dijo 

que era el últ imo gri to. Es la diferencia ent re 
lo antiguo y lo de siempre. Lo antiguo es lo 
que fue una vez y no volvió a ser más, 10 de 
s iempre es lo que nunca dejó de ser. 

El numero 113 de la caUe Sol, y en menor 
medida, aunque también, el 114, ejemplifi-

YA A LA VENTA 

can este hecho de modo pa tente . Se trata 
de dos engendros a rquitectónicos introdu
cidos con el soberbio y mesiánico calzador 
de una supuesta modernidad, en un contex
to de a rqu itectura popular que , en cierto 
modo, y a pesa r de haber sufr ido crueles 
agresiones romo la del horrendo ediflCio de 
ladril10s de l numero 104. conforman un in
teresante marco. en e l que se ha lla, no se 
olvide este pequeño detalle. la casa que pa· 
sa por ser la más antigua de Sevilla. la ca

sa del Rey Moro. 
la casa dell 13 se construyó al mismo 

tiempo que la que esta j usto a su lado, la 
del número 11 5. El e fedo que una y otra 
provocan en qu ien las ve es diametral
mente opuesto. La primera de ellas, con 
esa puerta que parece la de un ascensor 
de los antiguos. ha envejecido premanrrn
mente, como, por otra pane, suele resul· 
la r lógiro en lo que a lguna vez pretendió 

Entre el complejo de 
infeliOlidad y la ignoranda 
de sus habitantes, la ciudad 
se deteliora poco a poco 

ser rad ical y rnbiosamente moderno. La 
del 11 5, en cambio, podria pasar por una 
casa que siempre estuvo alll. ¿Un pasti
che? Tal \'ez. pero ya hemos dicho en es
tas páginas a lgu na vez que el Renaci
miento también fue un pastiche y a ver 
quién es e l ignol'tlnle que le quila mérito 
a, por ejemplo, la basllica de San Pedro 
de Roma. 

Hay quienes pretenden ganar un pre
mioo cambiar las cosas. Ot ros, en cam
bio, más humildes y me nos osados, se 
collfonnan COI1 que aquello que está bien 
siga estándolo. Ahl quizá radique el prin
c ipio de l camino para empezar a com
prender la gra n d iferencia entre lo anti
guo y lo de siempre. Por desgrncia. esta 
idea no ha cuajado aun en Sevilla, y ello 
repercute negativamente en nues tro pai
saje cotid iano, es decir, en nuestro patrio 
monio. Entre el complejo de inferioridad 
y la ignorancia de sus habitantes, que les 
impide valorar lo que tienen, la ciudad se 
va de teriorando poco a poco. Algo a lo 
que contribuyen en gran medida aporta
ciones como las de eSTas dos casas. 

Se acerca la $emana Santa; lodavia es
tá lejos. pero los capill itas la ven ya a la 
vuel ta de la esquinn . y. un año más, con 
sus vís pe ras volverán como oscuras go
londrinas penitenCiales los versos estupe· 
facie ntes de los poetas t ros, ém ul os de 
aquel que cantó n la Vi rgen de la Trinidad 
aque llo de .. Viene por la calle Sol. y por 

calle Sol no cabe". En real idad, mi querido 
Antonio Rodriguez BU1-ón que en Gloria es
tés, a la calle Sal le caben últ ima mente de
masiadas cosas. 

p .... isajeaJtKIi .... no@hotnmil..o:Jn, 

ARQUITECTOS PRITZKER 
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EL PAISAJE COTIDIANO I LAS OTRAS SETAS (lII). CALLE SOL, 113 Y 114 

A la calle Sol le cabe 
El mal gusto es como el agua. GIncoloro, inodoro e insípido? Ojalá. No, como el líquido 
elemento, también se cuela por todas partes. Inspira las faraonadas de nuestros gobernantes 
y, en su versión de andar por casa, las pequeñas tonterías de algunos particulares 

JUAN MIGUEL VEGA I Sevilia 
Pasada la Navidad, en el horizonte de la 
ciudad, aunque aún lejana, ya se perfila 
el contorno emocional de la próxima Se
mana Santa. Así que los vates, que en es
ta ciudad son unos cuantos, se disponen 
a sacar punta a sus lápices como otros a 
sus lenguas, que en esos días lo mejor y 
lo peor de Sevilla convivirá una vez más 
en peFfecta armonia. O, al menos, de eso 
dará la impresión. 

Mas, no nos engañemos, la convivencia 
fraternal entre contrarios es una hermo
sa utopía, pero es eso, una utopía. Difícil
mente ese bonito sueño buenista del mes
tizaje y la alianza de civilizaciones se ha
rá alguna vez realidad. Y aunque la Biblia 
profetiza que ocurrirá, la verdad es que 
cuesta trabajo imaginar al león paciendo 
junto al cordero. Está claro que antes ten
drán que arreglarse muchas otras cosas, 
por ejemplo, Sevilla, que está hecha unos 
zorros. 

Claro que en esto, naturalmente, hay 
sus opiniones. Yo mismo conozco a al
guien a quien le gusta cómo han dejado 
la calle San Fernando. ¿Increíble, verdad? 
Pues así es. Pero es ley que toda regla ha 
de tener su excepción y seguramente por 
ahí deben de ir los tiros. Pero hablemos 
ya de una maldita vez de la calle Sol y de 
las cosas que han hecho en ella, que es lo 
que por aquí nos trae hoy. En esta oca
sión les presentamos dos pequeñas setas 
de andar por casa. Dos casitas facturadas 
por esa modernidad que dura un rato. 
¿Fue el arqultecto o el cliente el culpable? 
También en esto hay sus opiniones. 

El edificio del número 113 de la calle501. /CARLOS MARQUEZ 

-.....-

Cierto que en la Escuela de Arquitectu
ra de Sevilla predisponen, pero luego es
tá el progre de turno, que como progre 
suele tener dos caracteristicas básicas: ig
norante y soberbio. El tipo lo mismo está 
bien relacionado con quíen hay que estar
lo, piensa como los cargos orgánicos 
mandan y eso lo ha hecho progresar en la 
vida. Total, que tiene dinero para hacerse 
una casa en el centro. Y va y se la hace, 
claro. Pero nada de seguir los anquilosa
dos parámetros del gusto reaccionario 
imperante en esta ciudad. No. Su casa se
rá una referencia de la modernidad. En 
algún lugar ha oído hablar de la Casa Du
clós y se imagina, por qué no, que su casa 
puede ser una cosa por el estilo. Una refe
rentia. ¡Saldrá en catalogas! Y vendrán a 
verla tipos pedantes con pajarita. 

Ni sé ni me importa cuál de los dos su
puestos fue el que dio lugar al resultado de 

la casa del número 114 de la calle Sol. ¡CARLOS MÁRQUEZ 

lo que hoy analizamos. Si el arquitecto mo
derno o el cliente transgresor. En realidad, 
da igual. Lo importante es lo que ambos ca
sos demuestran: lo pronto que se hace viejo 
lo moderno, la fugacidad con que se queda 
anticuado eso que alguna vez alguien dijo 

. t-;:' -¡;¡:" " -- ,~~ ( :" , ~::;. 
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que era el último grito. Es la diferencia entre 
lo antiguo y lo de siempre. Lo antiguo es lo 
que fue una vez y no volvió a ser más, lo de 
siempre es lo que nunca dejó de ser. 

El número 113 de la calle Sol, y en menor 
medida, aunque también, el 114, ejemplifi-

can este hecho de modo patente. Se trata 
de dos engendros arquitectónicos introdu
cidos con el soberbio y mesiánico calzador 
de una supuesta modernidad, en un contex
to de arquitectura popular que, en cierto ' 
modo, y a pesar de haber sufrido crueles 
agresiones como la del horrendo edificio de 
ladrillos del número 104, conforman un in
teresante marco, en el que se halla, no se 
olvide este pequeño detalle, la casa que pa
sa por ser la más antigua de Sevilla. La ca

sa del Rey Moro. 
La casa del 113 se construyó al mismo 

tiempo que la que está justo a su lado, la 
del número .115. El efecto que una y otra 
provocan en quien las ve es diametral
mente opuesto. La primera de ellas, con 
esa puerta que parece la de un ascensor 
de los antiguos, ha envejecido prematura
mente, como, por otra parte, suele resul
tar lógico en lo que alguna vez pretendió 

Entre el complejo de 
inferioridad y la ignorancia 
de sus habitantes, la ciudad 
se deteriora poco a poco 

ser radical y rabiosamente moderno. La 
del 115, en cambio, podria pasar por una 
casa que siempre estuvo allí. ¿Un pasti
che?,Tal vez, pero ya hemos dicho en es
tas páginas alguna vez que el Renaci
miento también fue un pastiche y a ver 
quién es el ignorante que le quita mérito 
a, por ejemplo, la basílica de San Pedro 
de Roma. 

Hay quienes pretenden ganar un pre
mio O cambiar las cosas. Otros, en cam
bio, más humildes y menos osados, se 
conforman con que aquello que está bien 
siga estándolo. Ahí quizá radique el prin
cipio del camino para empezar a,,:;om
prender la gran diferencia entre lo anti
guo y lo de siempre. Por desgracía, esta 
ídea no ha cuajado aún en Sevilla, y ello 
repercute negativamente en nuestro pai
saje cotidiano, es decir, en nuestro patri
monio. Entre el complejo de inferioridad 
y la ignorancia de sus habitantes, que les 
impide valorar lo que tienen, la ciudad se 
va deteriorando poco a poco. Algo a lo 
que contribuyen en gran medida aporta
ciones como las de estas dos casas. 

Se acerca la Semana Santa; todavia es
tá lejos, pero los capillitas la ven ya a la 
vuelta de la esquina, y, un año más, con 
sus vísperas volverán como oscuras go
londrinas penitenciales los versos estupe
facientes de los poetastros, émulos de 
aquel que cantó a la Vtrgen de la Trinidad 
aquello de «Víene por la calle Sol, y por 

calle Sol no cabe». En realidad, mi querido 
Antonio Rodriguez Buzón que en Gloria es
tés, a la calle Sol le caben últimamente de
masiadas cosas. 

paisajecotidiano@hotmail.com 

YAA LA VENTA 

ARQUITECTOS PRITZKER· 
DESCUBRIR El ARTE rinde homenaje, por primera vez, a los ocho arquitecto$ 
vivos m.h rele-vantes qu~ han recibido el prestigioso PREMIO PRITZKER. Una obra 
imprescindible para todos los 'lmante.s de la mejor y más innovadora .!rquiteclura 

Y, adema", complelament~ gratis con Id: revista DESCUBRIR El ARTE, 
la colección CASAS CON ARTE, una selección de las viviendas más 
emblcmJticas por su valor como icono de la estétic(J de su tiempo. 

Con el pa\.rocinlo de: 

fUNQACIOIJ 
---------------

REP.IOI. 
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Arquitectos critican la 
estética de grandes ' 
obras como las Setas y 
dudan de su legalidad 
~Q uieren abrir un 

debate sobre la 
modernidad «para 
recuperar la sensatez» 

ABe 
SEV1LLA 

El Colegio de Arquitectos de Sevilla 
(COAS) presentó ayer su ConsejoCon
sultivo. un órgano asesor integrado 
por profesionales de reconocido pres
tigio como Rafael Manzano Martos. 
Fernando Mendoza Castells. Antonio 
Saseta Velá7.quez. Gabriel Verd Galle
go y José Antonio Carbajal Navarro. 
con algunos de los cuales el decano 
de dicho ente colegial. Ángel Dlaz del 
Rio. mantuvo un encuentro por la ma
ñana 

En su primera sesión. el Consejo 
Consultivo abogó por abrir un debate 
sobre el concepto de modernidad 
aplicado a la arquitectura que se está 

ejecutando en la ciudad en los ulti
mas años. En este sentido. los profe
sionales que integran el grupo asesor 
del COAS propusieron la celebración 
de unas jornadas de reflexión sobre 
los grandes proyectos arquitectóni
cos de SeviUa. 

A juicio de Fernando Mendoza. 
con proyectos como el Metropol Pata
sol. la Torre PeJli o la biblJoteca del 
Prado «se ha optado por la confronta
ción. y no por la colaboración. con la 
ciudad histórica,.. El autor de la res
tauración de la iglesia del Salvador 
añadió que «es un error apostar por 
lo impactanle porque sí: hay que op
tar por lo bueno». Mendoza añadió 
que algunas deestas obras no se ajus
tan a la legalidad porque van contra 
el Plan General de Ordenación Urba
nística (PGDU). 

En la misma línea Gabriel Verd 
consideró Que las conocidas como se
tas de la Plaza de la Encarn!lción 
«son como naves extraterrestres que 
aterrizan en una ciudad que tie.ne 

una arquitectura y un diseño urbanls
tico unicos. y que es lo que la hace 
atractiva,.. Por su parte, Rafael Man
zano. conservador durante muchos 
años del Real Alcázar. defendió «la 
vuelta a un ciertoclasicismO)t en la aro 
quitectura que se desarrolla en Sevi
lla 

Segun Antonio Sáseta, proyectos 
como el rascacielos promovido por 
Cajasol «representan un modelo de 

SEVILLA 29 

arquitectura que sólo busca hacer ne
gOCio y que en realidad nos conduce 
a la ruina". Finalmente. el decano del 
COAS coincidió con los arquitectos 
del Consejo C.onsultivo en que Sevilla 
«no necesita iconos. porqueya los tie
ne y son los Que vienen buscando la 
gente .... 

El decano expresó la necesidad de 
abrir un debate *lpara recuperar la 
sensatez,.. 



Defensa 
de patrimonio 
Leo ¡jlónito, en la conrrapol'1.ada 
del lunes 29 dr- noviembre. có
mo Isabel Muñoz, pn:sunla de
rensom del patrimonio arquitec
tónico de la ciud8d de Salaman
ca. ha conseguido l m~dir la 
construcción dr- un audil0l10 
proyectado por Alvaro SiUl Viei 
ra. Si no es una confusión. ~ ~C 
trata realmente de un auditorio. 
sería el segundo edificio de SIZD 

que 'iC Impide. pues ya !'te hizo 
con una biblioteca uni\'c~ilariB 

Creel que impedir determina
dos edificios modernos en le ciu
dad hlslories es defenderla sería 
cosa de risa, si no fllcru pare llo
rar Alvaro Siza Vieira es uno de 
Jos mejores arquitectos del mun
do. si no es el mejor. y es muy 
moderado en Sll~ acciones de es
le lipo y cxtrcmadamenre nlcn
[O y sensible COD las insercJOnes 
en lec; ciudades históricas. Adc· 
más, cs porrugues de Oporto, 
bien ('ereu de SaJamanca. La ciu
dad se hubiera enriquecido con 
sus aporlaciones, e irnpedlrl~ 
no es defender el patrimonio. si 
no <ttacarlo gravemente 

Si lu señora Mufloz hubierll 
,,¡ ... 'Ido en el Siglo XVl. sin duda 

hubiera luchado contra la cons· 
trucción de la cBledral nueva, 
pues afectaba gravementc II la 
vieja . como puede verse Ade 
más, estaba proyectada por una 
"estrella de la arquitectura", Po· 
ra los defensOJ es del patrimo
nio,lo mejor serta que no ~(' hu 
biera conSlruido.- Antón Capi
tel. Arquitecto. catedrático y ex 
inspector genc¡-sl de Monumen
tos del E"lado. Modnd 
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Zoido y 105 ERE. Gran 
impacto ha causado en el 
PSOE la efectiva campaña 
de imagen del candidato del 
Pp, Juan Ignacio Zoido. Al 
contrario que la de Espadas, 
la 'popular ' sitúa al 
candidato entre la gente, sin 
chaqueta ni corbata, muy 
alejado del concepto de 
político tan denostado por 
la sociedad. Quizás ese 
buen enfoque ha provocado 
que solicialistas como 
Miguel Ángel Vázquez 
hayan difundido la 
participación de la empresa 
responsable de la campaña, 
Below Marko, en las 
subvenciones del «fondo de 
reptiles» de la Junta . 

Pedro del Barrio, Angel Diaz del Río y Manuel Marche.na en abril de 2004. en el solar de la Encarnación, antes de iniciarse las obras del Metropol . / CARLOSMÁRQUEZ 

El coche de Espadas. El 
flamante diputado socia lista 
Ramón Díaz ha incluido en 
su declaración de bienes el 
fa'11oso Audi A4 con el que 
desplazaba a Espadas a los 
actos electorales durante su 
jornada laboral en la 
Diputación y con el carné 
caducado. También decla ra 
8.000 euros en acciones de 
EADS-Airbus, 40.500 euros 
en sus cuentas bancarias y 
el 50% de una vivienda con 
valor catastral de 22.300 
euros. 

Los arquitectos salen de liL clandestinidad 

{ 

EL FRANCOTIRADOR 

MANUEL JESÚS 
FLORENCIO 

Hace años, un prestigioso arquitecto llamó in
dignado a mi periódico por entonces para de
nunciar la desastrosa situación de las orillas 
del Guadalquivir. 

El espacio comprendido entre el muelle de 
la Sal y la Torre del Oro seguía convertido en 
un gran parking, en contraste con los muelles 
del Sena, en París, que el ilustre comunicante 
ponia de ejemplo. No quedó ahí la filípica, por
que del abandono a su suerte de las riberas del 
río pasó a criticar con gran fundam~nto mu· 
chos otros aspectos de la ciudad. 

E] redactor que le atendía le dijo: 
- Tíenes toda la razón. Voy a darle a tus de

nuncias el máximo espacio posible. Seguro 
que viniendo de ti se va a abrir un debate pú
blico sobre todo lo que has dicho y que el 
Ayuntamiento va a tomar buena nota para co
rregir la situación. 

Al otro lado del teléfono se oyó una voz su
plicante. E] ilustrísimo arquitecto se había arre
pentido 'ipso facto' y dijo que de ninguna ma
nera podia salir su nombre en los papeles, ya 
que ello podria ponerle en peligro ante la Jun
ta y el Ayuntamiento. En realidad, según acla
ró, él había llamado para que fuera el periodis
ta el denunciante de la desidia o las barrabasa
das.urbanísticas municipales, nunca él mismo. 

Al cabo de doce años 
Recordé este caso tras la reciente-presentación 
por el decano del Colegio de Arquitectos, An
gel Díaz del Río, del Consejo Consultivo del 
ente colegial, formado por José Antonio Car
bajal, Rafael Manzano, Fernando Mendoza, 
Antonio Sáseta y Gabriel Verd. 

E] decano anunció la celebración de unas fu
turas jornadas sobre arquitectura con el fin de 
que Sevilla <<recupere la sensatez}),. perdida ~ 
su juicio durante el mandato de Monteseirín 

por causa de tres iconos de la modernidad se
gún el alcalde: las 'setas' de la Encarnación, la 
torre Cajasol en la Cartuja y la biblioteca en el 
Prado. 

Los miembros del recién creado consejo no 
ahorraron descalificaciones a estos hitos de la 
era Monteseirín. Para ellos, supuestos repre
sentantes de todas las corrientes arquitectóni
cas del colegio sevillano, las 'setas ' son como 
naves extraterrestres que han aterrizado en 
una ciudad poseedora de una arquitectur.¡ y un 
urbanismo únicos; la biblioteca del Prado es es
trafalaria, de pladur y supone un misil contra el 
PGOU, y el rascacielos en la Cartuja, aparte de 
ilegal, representa un modelo de arquitect\jra
espectáculo que sólo busca hacer negocio 
cuando en realidad nos lleva a la ruina. 

El decano, Angel Díaz del Río, ha resumido 
la cuestión con estas palabras: "Sevilla no ne
cesita más iconos porque ya los tiene y son los 
que viene buscando la gente». 

Torres de marfil 
Todas estas opiniones de primeros espadas 
de la arquitectura sevillana (salvo algún caso, 
en mi modesta consideración) son tan respe
tables como sus contrarias, porque el libro de 
los gustos no está escrito, ni I\ay unanimidad 
sobre cuál debe ser el canon arquitectónico 
de Sevilla, aunque algunos se empeñen en 
erigirse en martillo de la tradición y otros se 
rebelen contra los profetas de la modernidad. 
En realidad, existen tantas Sevilla como sevi
llanos, pero no es éste, el estético, el debate 
que quiero suscitar. 

No, la cuestión de fondo es por qué ahora, 
a dos meses y pico de las elecciones munici
pales tras las que se augura un hipotético 
cambio de ciclo político, se constituye este 
consejo y se lanzan estos ataques contra los 
símbolos de la era Monteseirin, y no durante 
cualquiera de los doce años de su mandato. 

¿Acaso no es este decano del Colegio de 
Arquitectos que arroja denuestos contra las 
'setas' . la biblioteca y el rascacielos el mismo 
que participó en algún jurado o comité de ex
pertos convocado por el Ayuntamiento para 
elegir esos proyectos faraónicos contra los 
que ahora se pronuncia? 

¿Acaso no es este Ángel Díaz del Río que 
ahora tacha de innecesaria la torre Pelli el mis
mo que, nadando entre dos aguas para no sig
nificarse públicamente, lo máximo que se atre
vió a decir antaño sobre el rascacielos fue que 
era «contundente»? 

Y, ¿dónde han estado en estos doce años, 
cuando aún estaban abiertas las mesas del 
PGOU y se hicieron públicos luego los diseños 
ganadores de esos concursos o encargos para 
las 'setas', la biblioteca y la torre de casi 200 
metros quienes ahora los tachan de platillos 
volantes, tabiques de pladur y misiles urbanís
ticos? 

¿Estaban acaso en Marte o más bien refugia
dos tras los seguros muros de sus propias to
rres de marfil, sin bajar a la arena ni decir esta 
boca es mía? 

Colectivo sin voz 
Cuando debieron y pudieron alzar la voz pa
ra evitar lo que ahora consideran irreparable 
permanecieron mudos, y en este momento, 
tras años de una politica de hechos consuma
dos y de urbanismo de mesa camilla que ya 
no tiene remedio, tratan de ponerse al frente 
de una manifestación que, dada la insensibi
lidad predominante (salvo casos aislados), ni 
siquiera ha sido convocada. 

La posición del Colegio de Arquitectos, un 
referente cívico incluso en momentos más 
comprometidos como los del franquismo 
(contestación a la usurpación del ejido comu
nal del Prado o al Actur de la isla de la Cartu
ja), recuerda la veridica historia de Caracol el 
del Bulto, aquel flamenco que fue padre de 
Manolo Caracol y mozo de estoques del tore
ro Joselito 'El Gallo'. durante un viaje desde 
Sevilla hasta Madrid en un tren tirado a du
ras penas por una locomotora decimonónica. 

Cuando, tras descender del tren en la esta
ción de Atocha, caminaba ya por el andén, de 
pronto la máquina dio un resoplido y lo envol
vió por completo en una nube de vapor. 

Caracol no pudo contenerse y exclamó: 
- lAbora me vas a venir con eso? ¡Esos co

jones, en Despeñaperros! 

elfrancotiradordesevilla@gmaiLcom 

Bernardo Bueno o la bilocación. 
El arquitecto Guillermo 
Vázquez Consuegra no ha 
dejado pasar la oportunidad 
de enviarle, vía Obra Social 
de La Caixa, un recado al 
delegado provincial de 
Cultura de la Junta, Bernardo 
Bueno. En el comunicado que 
el pasado jueves hizo pública 
la entidad bancaria se hacía 
constar que su proyecto de 
CaixaFórum cuenta con la 
aprobación de la Delegación 
provincial de Patrimonio 
(Delegación de Cultura) 
desde el 28 de octubre de 
2009. Ni al arquitecto ni a La 
Caixa pareció gusta rle que 
Bueno respaldara a mediados 
de febrero - foto de familia 
incluida-la iniciativa de la 
Fundación Atarazanas 
denominada Galea Magna, 
que supondria alterar 
considerablemente el 
proyecto de Vázquez 
Consuegra . Pues buenos son 
los 'divinos' para dejar que 
otros toqueteen sus planos. 

Adivina, adivinanza. ¿Qué 
miembro de la lista electoral 
de Juan Espadas ha pedido 
un teléfono blackberry a un 
actual edil del gobierno 
municipal? La respuesta de 
éste fue: «La blackberry sólo 
la da el acta de concejal». 

Adivina. adivinanza 11. ¿Quién 
llama al portavoz socialista, 
Alberto Moriña, el «Chaneh> 
de la lista electoral y por qué? 
Una pista: Manda mucho. 
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EL PAISAJE COTIDIANO I LAS OTRAS SETAS (111) . CENTRO DE SALUD 'SAN LUIS' 

La arquitectura del régimen 
Todo régimen político suele tener su arquitectura oficial, por norma general, bastante 
horrenda. El que después de treinta años se ha acabado instalando en la Junta de Andalucía 
no iba a ser menos. En la esquina de San Luis con Inocentes tiene un ominoso exponente. 

JUAN MIGUEL VEGAI SevMl¡ 
Si hay UnA zona de la dudad que haya sido 
arquitect6nicamente castigada en los últl· 
mos años por el mal gusto disfTll7.ado de mo
dernidad, ésa ha sido la del barrio de Sa n 
Luis. Desde que a mediados de los anos no
venta del siglo pasado fuera descubierto por 
los pollticos como 'campo de actuadón don
de desarrolla r una politica de regeneración 
urbana y social', han sido constantes las 
agresiones que ha venido sufriendo. Una de
trás de otra y, lo que es peor, casi [odas de la 
mano de unas administraciones que, más 
que mostrarse permisivas C()1l las edilicacio
nes que"han ido destrozando la fi sonom!a 
caracteristica e histórica del barrio. han sido 
directamente sus promotoras. Primero. redi· 
señando y prostituyendo la trama de un ba
rrio que hasta entonces manten/a práctica
mente intacla su traza mozárabe, y, en se
gundo lugar. levantando en él aberrantes 
const rucciones. Ora un polideportivo, ora 
una promoción de viviendas de alquiler, ora 
un centro de salud, a cuál más distanciada 
estéticamente del contexto que la envolvfa. 
Sucede, desgraciadamente, que después de 
haber recibido tantas 'aportaciones' ese oon
lexo estético ya casi no existe. En realidad, 
a estas al turas, lo que algu na vez en Sa n 
Luis fue norma se ha acabado convir1iendo 
en excepci6n. 

A los referidas edificaciones había que su
mar también la aportaci6n de la iniciativa 
privada, con promociones de pisos de dise
ño infumable, por pretencioso o, directa
mente, por su demodé estética poligonera. 
Pero ya habrá tiempo de ocuparse de ellas, 
pues, lamentablemente, vamos a tener que 
dedicarle bastantes capltulos a esta zona de 
la dudad. Para empezar, podemos hacerlo 
con el caso tal vez más grave, por lo que re
presenta y demuestra sobre la desfachatez e 
hipocresla de los sátrapas que nos gobier
nan. Después de darse una vuelta por el bao 
mo de San Luis, aunque sólo sea para dete
nerse ante el nuevo edificio el centro de sa
lud, nadie podrá creer.;e ya a ningün polilioo 
que alardee de su respeto por el patrimonio 
histórico, ni tendrá dudas de que todas esas 
instituciones, la Consejería deCultu ra, las 
comisiones de patrimonio, las declaraciones 
como Bien de Interés Cultural no son mb 
que elementos cosméticos fabricados por la 
hipocresra de unos dirigentes acostumbra· 
dos a usar todas las varas de medir que les 
convengan. También, en 10 rererente a las 
cuestiones patrimoniales. 

Hagan la prueba. Imaginen que ustedes se 
compraron el sola r de la esquina de Sa n 

Centro de salud situado en la nqulna de Iils calles Siln lub .lnoc.ntes. l [otKHmN~ 

Luis con Inocentes y que altl quisieron levan
tar un edificio, su casa, su oficina o su taller. 
Contrataron a un arquitecto y éste les dise
ñ6 un edificio exactamente igual al que la 
Consejería de Sa lud ha levantado alli para 
alojar el ~ntro de salud del barrio. Nadie en 
su sano juicio se creeria jamás que ese pro
yecto podría rttibir el visto bueno de la co-

• 

misi6n de patrimonio. Naturalmente, s i lo 
presentase un particular. 

Ot ra cosa es si lo presentara la Junta de 
Andaluda, que a ésa, como al Ayuntamien· 
tOo los obedientes y leales lacayos de la Con· 
sejerla de Cultura les penroten todo. Bueno. 
puede que pongan alguna peguita para po. 
der juslificanie y decir que no son lacayos, 

pero ya está. Ah! lienen la folo. ¿Qué tiene 
que ver ese mamarracho pseudomoderno 
con la arquitectura tradicional del bamo de 
San Luis? 

'Moderna', la palabra mágica 
Dicen que en Andalucía se ha acabado esta
bleciendo un régimen polltico después de 
que los mismos lleven tres décadas mandan
do. Algo de eso hay y algo de eso demuestra 
la arquitectura oficia l. Todos los regfmenes 
que en el mundo hubo se procuraron un mo
delo arquitectónico, por lo general bastante 
horrendo, con el que marcnr una época, de
jar su sello. El régimen de Franco lo hizo oon 
aquellas iglesias infames de las nuevas ba
rriadas: el Pollgono de San Pablo, Juan 
XXIII. Arquitectura funcional y ... moderna, 
la palabra mágica de todos los tiempos. 

La Ju nla de Andaluda también t iene su 
modelo de arquitectura moderna, runcional 

Nadie en su sano juicio 
pensarla que ese proyecto 
recibiria el visto bueno de la 
comisión de patrimonio 

y horrenda. El exponente que traemos hoy a 
esta página está facturado por Francisco Ja
vier Rueda Descalzo, José Antonio Garera 
Segura y Raquel Guerra Carrasco. Los tres 
rorman parte de un estudio de arquitectura 
dirigido por el primero que viene trabajando 
de forma continuada para la Consejeria de 
Salud y otras consejerias de la Junla de An
daluda. Basta echar un vistazo a su página 
web para comprobar el éxito que tiene·a la 
hora de lograr contratos de organismos ofi
ciales. 

Esa patente, la de trabaja r bajo el para
guas de la Administraci6n que más manda 
en Andalucía, les confiere margen de manio
bra absoluto para ha~r lo que crean conve
niente en cada caso. aunque en algün caso 
no sea lo más conveniente para el lugar don
de lo hacen. No es de recibo, que a 5610 un 
centenar de metros de uno de los monumen
tos barrocos más importantes de Sevilla y en 
el coraz6n de un barrio de estética arquitec
t6nica tradicional. se pueda levantar un ta
rugo de ese porte, más propio de barriadas 
del extrarradio. 

Pero es lo que tiene la soberbia del régi
men, de quien se cree en posesi6n de la ver· 
dad por el mero hecho de estar mandando o 
ser amigo de los que mandan. Una vez más, 
nos encontramos ante una excepción oon in
tención de convertirse en regla, oon un gesto 
de mesianismo totalitario en la arquitectura 
oficial. Viva iI fascio rooenlore de esta arqui
tectura moderna que será lo primero en que
darse antiguo de la calle San Luis. Aunque, 
posiblemente, no de la calle Inocentes, don
de las barbaridades no terminan en esa es
quina. Volveremos la próxima semana. 

Curve™ 8520 
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EL PAISAJE COTIDIANO I LAS OTRAS SETAS (lII). CENTRO DE SALUD 'SAN LUIS' 

La arquitectura del régimen 
Todo régimen político suele tener su arquitectura oficial, por norma general, bastante 
horrenda. El que después de treinta años se ha acabado instalando en la Junta de Andalucía 
no iba a ser menos. En la esquina de San Luis con Inocentes tiene un ominoso exponente. 

lUAN MIGUEL VEGA I Sevilla 
Si hay una zona de la ciudad que haya sido 
arquitectónicamente castigada en los últi
mos años por el mal gusto disfrazado de mo
dernidad, ésa ha sido la del barrio de San 
Luis. Desde que a mediados de los años no
venta del siglo pasado fuera descubierto por 
los políticos como 'campo de actuación don· 
de desarrollar una política de regeneración 
urbana y social'. han sido constantes las 
agresiones que ha venido sufriendo. Una de· 
trás de otra y, lo que es peor, casi todas de la 
mano de unas administraciones que, más 
que mostrarse permisivas con las edificacio
nes que 'han ido destrozando la fisonomía 
caracteristica e histórica del barrio, han sido 
directamente sus promotoras. Primero, redi
señando y prostituyendo la trama de un bao 
rrio que hasta entonces mantenía práctica
mente intacta su traza.mozárabe, y, en se
gundo lugar, levantando en él aberrantes 
construcciones. Ora un polideportivo, ora 
una promoción de viviendas de alquiler, ora 
un centro de salud, a cuál más distanciada 
estéticamente del contexto que la envolvía. 
Sucede, desgraciadamente, que después de 
haber recibido tantas 'aportaciones' ese con
texo estético ya casi no existe. En realidad, 
a estas alturas, lo que alguna vez en San 
Luis fue nonna se ha acabado convirtiendo 
en excepción. 

A las referidas edificaciones había que su· 
mar también la aportación de la iniciativa 
privada, con promociones de pisos de dise
ño infumable, por pretencioso 0, directa
mente, por su demodé estética poligonera. 
Pero ya habrá tiempo de ocuparse de ellas, 
pues, lamentablemente, vamos a tener que 
dedicarle bastantes capítulos a esta zona de 
la ciudad. Para empezar, podemos hacerlo 
con el caso tal vez más grave, por lo que re
presenta y demuestra sobre la desfachatez e 
hipocresía de los sátrapas que nos gobier· 
nano Después de darse una vuelta por el bao 
rrio de San Luis, aunque sólo sea para dete
nerse ante el nuevo edificio el centro de sa
lud, nadie podrá creerse ya a ningún político 
que alardee de su respeto por el patrimonio 
histórico, ni tendrá dudas de que todas esas 
instituciones, la Consejería de Cultura, las 
comisiones de patrimonio, las declaraciones 
como Bien de Interés Cultural no son más 
que elementos cosméticos fabricados por la 
hipocresía de unos dirigentes acostumbra
dos a usar todas las varas de medir que les 
convengan. También, en lo referente a las 
cuestiones patrimoniales. 

Hagan la prueba. Imaginen que ustedes se 
compraron el solar de la esquina de San 

Centro de salud situado en la esquina de las calles San Luis e InocenteS. /CONCHITlNA 

Luis con Inocentes y que allí quisieron levan· 
tar un edificio, su casa, su oficina o su taller. 
Contrataron a un arquitecto y éste les dise
ñó un edificio exactamente igual al que la 
Consejeria de Salud ha levantado allí para 
alojar el centro de salud del barrio. Nadie en 
su sano juicio se creería jamás que ese pro
yecto podria recibir el visto bueno de la co· 

misión de patrimonio. Naturalmente, si lo 
presentase un particular. 

Otra cosa es si lo presentara la Junta de 
Andalucía, que a ésa, como al Ayuntamien· 
to, los obedientes y leales lacayos de la Con· 
sejeria de Cultura les permiten todo. Bueno, 
puede que pongan alguna peguita para po· 
der justificarse y decir que no son lacayos, 

pero ya está. Ahí tienen la foto. ¿Qué tiene 
que ver ese mamarracho pseudomoderno 
con la arquitectura tradicional del barrio de 
San Luis? 

'Moderna', la palabra mágica 
Dicen que en Andalucía se ha acabado esta· 
bleciendo un régimen político después de 
que los mismos lleven tres décadas mandan· 
do. Algo de eso hay y algo de eso demuestra 
la arquitectura oficial. Todos los regímenes 
que en el mundo hubo se procuraron un mo
delo arquitectónico, por lo general bastante 
horrendo, con el que marcar una época, de
jar su sello. El régímen de Franco lo hizo con 
aquellas iglesias infames de las nuevas bao 
rriadas: el Polígono de San Pablo, Juan 
XXIII. Arquitectura funcional y ... moderna, 
la palabra mágica de todos los tiempos. 

La Junta de Andalucía también tiene su 
modelo de arquitectura moderna, funcional 

Nadie en su sano juicio 
pensaría que ese proyecto 
recibiría el visto bueno de la 
comisión de patrimonio 

y horrenda. El exponente que traemos hoya 
esta página está facturado por Francisco Ja· 
vier Rueda Descalzo, José Antonio García 
Segura y Raquel Guerra Carrasco. Los tres 
forman parte de un estudio de arquitectura 
dirigido por el primero que viene trabajando 
de forma continuada para la Consejeria de 
Salud y otras consejerias de la Junta de An· 
dalucía. Basta echar un vistazo a su página 
web para comprobar el éxito que tiene·a la 
hora de lograr contratos de organismos ofi· 
ciales. 

Esa patente, la de trabajar bajo el para· 
guas de la Administración que más manda 
en Andalucia, les confiere margen de manio
bra absoluto para hacer lo que crean conve
niente en cada caso, aunque en algún caso 
no sea lo más conveniente para el lugar don· 
de lo hacen. No es de recibo, que a sólo un 
centenar de metros de uno de los monwnen
tos barrocos más importantes de Sevilla y en 
el corazón de un barrio de estética arquitec
tónica tradicional, se pueda levantar un ta
rugo de ese porte, más propio de barriadas 
del extrarradio. 

Pero es lo que tiene la soberbia del régi· 
men, de quien se cree en posesión de la ver
dad por el mero hecho de estar mandando o 
ser amigo de los que mandan. Una vez más, 
nos encontramos ante una excepción con in
tención de convertirse en regla. con un gesto 
de mesianismo totalitario en la arquitectura 
oficial. Viva il fascio redentore de esta arqui· 
tectura moderna que será lo primero en que· 
darse antiguo de la calle San Luis. Aunque, 
posiblemente, no de la calle Inocentes, don· 
de las barbaridades no tenninan en esa es
quina. Volveremos la próxima semana. 

paisajecOOdiano@hOOnaiLcom 
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JESÚS MORÓN 

Comerciantes de Asunción sacan su mercancía a la calle 
Los comerciantes de la calle Asunción sacaron ayer a la calle su mercan
cía en una iniciativa que pretende reavivar la actividad en una de las vías 
comerciales más castigadas en los últimos años, ya que a las obras de 
peatonalización que mantuvieron durante meses la vía impracticable se 
ha sumado también la crisis. La apertura final de la calle remozada y sin 

tráfico hace ahora casi un año ha servido para que reabran algunos de los 
locales cuyos negocios sucumbieron durante los trabajos de reordena
ción del Ayuntamiento y para que Asunción cobre nueva vida. En la foto, 
una mujer descansa en uno de los bancos de Asunción. A su espalda, un 
tenderete con ropa interior. 

Miércoles cenicientos 

><. L~'" INTRAMUROS 

JUAN MIGUEL 
VEGA 

A partir de cierta edad, la vida se convierte 
en una sucesión de pésames. Hubo un re
ciente presidente del Consejo de Cofradias, 
de quien los siempre viperinos capillitas de 
la 'nomenklatura' decían al referirse a él que 
~enía 'de profesión, sus entierros'; tanto fre- . 
cuentaba el hombre el camposanto y sus ale
daños previos, ora el mortuorio del hospital, 
ora el tanatorio, ya el de la SE-30, ya el de 
San Jerónimo, ya el de algún pueblo, ora el 
Instihlto Anatómico Forense, en caso de que 
'lI finado hubiera tenido un desenlace ines
perado y trágico, ora el horno crematorio, así 
de versátil es la cosa esta de los velatorios y 
tantos escenarios tiene el protocolo de mos
trar unas condolencias. 

Cuando aquel venerable cofrade dejó el 
Consejo afirmó con cierta resignada tristeza 
que ya sólo le restaba en la vida prepararse 
'para bien morir', tarea en la que, afortuna
damente, lleva más de quince años; y que se
an muchos más. Bien o mal, en lo de morir
se, cuanto más tarde, mejor: 

Inevitablemente, el ceniciento recuerdo 
del fúnebre quehacer del entonces renom
brado y hoy un tanto olvidado cofrade ha re
gresado a nosotros, envuelto esta vez en un 
sentimiento de comprensión, a raíz de que 
en las dos últimas semanas hayamos ido al 
tanatorio más veces de todas las que a lo lar
go de nuestra '(ida habíamos ido antes. Los 
hechos biológicos así lo determinan. No só
lo tú cumples años, también quienes tienes 
alrededor y, como dijo el poeta Caro Rome
ro en su memorable pregón de Semana San
ta, cada año vamos en la cofradía 'más cer
ca del paso'. 

Ignoro por qué extraña razón en estos dí
as se ha muerto tanta gente. Si la naturaleza 
quiere subrayar la inminencia de la Cuares
ma, pues sólo estamos ya a dos semanas del 
Miércoles de Ceniza, o qué. La causa es un 
arcano. Lo cierto es que entre los fallecidos 
que yacen en esta hora de cuerpo presente 
se halla también la Sevilla de Monteseirín, 
cuyo certificado de defunción ha sido exten
dido por el PSOE elaborando una lista de 
candidatos para arropar a Juan Espadas en 
las próximas elecciones municipales de la 
que desaparece cualquier rastro de su re
cuerdo. Así es la vida. Heidegger dijo que el 
hombre es un ser para la muerte. Por eso 
muchos siguen la máxima de a vivir que son 
dos días, aunque para algunos afortunados 
hayan sido en realidad doce años. Mas, todo 
acaba. 

Inquietud y azahar 
Los naranjos están empezando a exhalar los 
primeros vahos del azahar yeso debería 
preocuparnos porque en el mundo están pa
sando demasiadas cosas y demasiado im
portantes como para perdérselas swnidos en 
la sensual catalepsia que cada primavera nos 
atrapa, merced al estupefaciente efecto de 
esa maravillosa y humilde fragancia. Los na
ranjos han comenzado a soltar su gas-ador
midera mientras asistimos a las convulsio
nes con las que suelen arrancar los siglos. El 
XIX ló hizo con las guerras de Napoleón. El 
XX con la I Guerra Mundial y la Revolución 
Rusa. Y éste lo ha hecho con la morisma le
vantada contra la tiranía. Como Rajoy, tam
bién tiene sed de urnas. El movimiento se ha 
extendido a Asia. Los"amarillos quieren ir 
más allá de Chipiona, quieren llegar a la li
bertad. 

Si a esas tiranías contra las que el pueblo 
se levanta habrán de suceder democracias u 
otras tiranías al cabo de las revoluciones 

ahora en marcha es la duda que suscita esta 
. hora de inquietud. Caído Mubarak, a Ga

daffi, que ha dejado de parecerse al Loco de 
la Colina para convertirse en un clon de titt
le Richard, le pueden quedar dos telediarios. 
Quién sabe si el próximo será el argelino, el 

. de Barhein o ese rey de Marruecos que tan 
blando es por fuera como duro por dentro. 
Bien lo sabe su pueblo. 

No está el patio, pues, como para donnÍr
se en nuestro sueño primaveral de azahares, 
incienso y torrijas. Leamos en los paños de 
bocinas de Montesión: «¿Por qué dormís? 
Despertaos y. orad». Tal vez haga falta para 
re todo esto acabe bien. 

Un edificio para la esperanza 
La creación del Consejo Consultivo del Cole
gio de Arquitectos nos ha reconciliado con 
este gremio, que últimamente nos lleva da
dos tantos disgustos. No deja de ser sintomá
tico que unos profesionales situados en la 
cúspide del prestigio como Rafael Manzano, 
Fernando Mendoza, Antonio Sáseta, Ga
briel Ven! o José Antonio Carbajal reclamen 
una vuelta al clasicismo arquitectónico en Se
villa. Sus criticas hacia proyectos como la To
rre Pelli, las setas de la Encarnación o la Bi
blioteca del Prado demuestran que quienes 
se oponen a ellas no lo hacen por ignorancia 
o atraSo mental, sino por meras razones de 
lógica, estética y buen gusto. Antes al contra
rio, las opiniones de estos maestros -que de
berian ser escuchadas, sobre todo, por tanto 
arquitectito osado y menor como anda gara
bateando por ahí creyéndose la reencarna
ción de Le Corbusier- vienen a poner de ma
nifiesto el extremo desconocimiento de quie
nes han promovido su construcción en 
Sevilla. El Consejo Consultivo de los arqui
tectos ha levantado con sus autorizadas opi
niones un edificio para la esperanza. 

intramuros@hotmaiLes 
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UN DíA EN SEVILLA 

Palestina-Israel 
Encuentro de Educación al De
sarrollo: Palestina-Israel: ¿Hacia 
un futuro común? Tendrá lugar 
en el Paraninfo de la Universi
dad de Sevilla los dias 23 y 24 de 
febrero en horario de 16 a 21 
horas, y un día después, 25 de 
febrero, en Guillena en el centro 
cívicq La Estación, con horario 
de 16 a 20. El encuentro está or
ganizado por los investigadores 
Laura Gil Ramírez (licenciada 
en Derecho) y Antonio Basallo
te Marin (licenciado en Historia 
y Máster en Relaciones interna
cionales), ambos miembros del 
Grupo de Cooperación Sevilla
Palestina, coordinado por la pro
fesora Maria José Lera y finan
ciado por la Oficina de Coopera
ción al Desarrollo. La entrada es 
libre y gratuita. 

Periodismo y carnaval 
La Facultad de Comunicación ce
lebra el Seminario «Un acerca
mento al periodismo y el cama
vab>, donde se analizará el trata
miento de los carnavales por 
parte de los medios de comuni
cación. Entre los ponentes-se en
cuentra el presidente de la Aso
ciación de Autores del Carnaval 
de Cádiz, Miguel Villanueva lra
di. En el Salón de Grados de la 
Facultad de Comunicación a par
tir de las 17 horas. 

Año del voluntariado 
VIII Semana de Voluntariado en 
la Universidad de Sevilla. 23 y 24 
de febrero. La actividad consta de 
dos paries: un curso de libre con
figuración y una muestra de las 
asociaciones de voluntariado. En 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
del Trabajo. El hilo conductor de 
las jornadas será la celebración 
de: 2011 año europeo del volunta
riado. 

Magia en Cajasol 
El Ciclo de Magia Cajasol vuelve 
este fin de semana con dos nue
vos espectáculos que tendrán lu
gar en la Sala Joaquin Turina del 
Centro Cultural Cajasollos dias 
26 y 27 de febrero. Las entradas 
para estos espectáculos se pue
den adquirir en la Taquilla del 
Centro Cultural Cajasol 
(954508200) y en Cajasol Ticket 
al precio único de 8 euros. EI26 
de febrero, a las 21 horas, Espe
cial Gala Mágica. El 27 de febre
ro, a las 18.30 horas, Sesión de 
Hipnosis con Mario el Mago. 

Sobre Isblliya . 
Hoy miércoles 23 de febrero, a 
las 13 horas en la sala de grados 
el edíficio 6 de la Universidad 
Pablo de Olavide, Antonio Co
llantes de Terán Sánchez, histo- . 
riador, ex archivero del Archivo 
Municipal de Sevilla y Académi
co de Buenas Letras, impartirá la 
ponencia <<Isbiliya (ss. VIII-XI)>>, 
en el marco del N éiclo de Con
ferencias «Historia urbana de la 
Ciudad de Sevilla». Como conti
nuación de esta conferencia, «Is
biliya Almohade>' será el tema de 
la siguiente cita de este semina
rio, el jueves 24 a las 13 horas en , 
la sala de grados del edificio 6 de 
la UPo. 

~ 
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Intramuros 
Juan Miguel Vega 

Coalición imposible 

FERNANDO RUSO 

LA STM A-NA 

Campus de verano. La Universidad de Sevi· 
lla, a través de su Servicio de Actividades 
Deportivas, ha convocado un tota! de 400 
plazas para la séptima edición del campus de 
verano que se desarrolla durante el mes de 
julio en el centro deportivo de Los Bermeja
les. Las actividades estan dirigidas a niños 
nacidos entre elide enero de 1995 y el31 de 
diciembre de 2001 y el período de inscrip· 
ción para los hijos de los miembros de la co
munidad universitaria está comprendido en
tre ell y el 15 de junio. En el caso de quedar 
plazas libres, se otorgarían a cualquier per
sona interesada a partir del 18 dejunio. 

Música para San Fernando. La fundación 
Focus·Abengoa celebrará hoy, a partir de 
las 12.30 horas, una misa-concierto en la 
iglesia del Hospital de los Venerables con 
motivo de la festividad de San Fernando. 
Los intérpretes serán el organista Enrique 
Ayarra y el coro y orquesta de cámara de la 
capilla musical de la Catedral de Sevilla. 

Tal vez porque había pretendido dar una 
larga cambiada a la situación politica en Se
villa, Juan Ignacio Zoido apareció la noche 
de las elecciones en un canal local de televi
sión sosteniendo una de sus banderas elec
torales de color carmesí que, anugada co
mo la llevaba entre las manos, se antojaba 
un capote de brega. Falto el hombre de he· 
churas, aunque no de ánimo y valor, se arri
mó, pero la faena no tenninó de cuajar. No 
hubo lidia, señores. O si la hubo, no pudo 
coronarse con trofeos, porque se falló a la 
hora de entrar a matar. El PP ha ganado las 
elecéiones en Sevilla, sí, pero como bien ha 
recordado el jefe de campaña de Alfredo 
Sánchez Monteseirín, Alfonso Rodríguez 
Gómez de Celis, al alcalde lo elige el pleno 
del Ayuntamiento. Con esto se podra o no 
estar de acuerdo, pero es así. El PP puede 
consolarse con lo que quiera, pero lo cierto 
es que ha perdido una ocasión pintiparada 
para hacerse con el poder en Sevilla. Han 
recogido el voto del descontento, pero no el 
de la ilusión. Y así, no se puede. Javier Are
nas y Ricardo Tamo deberían hacer en car
ne propia las lecturas correspondientes. 
Dentro de cuatro años lo tendrán mucho 
más difícil. Ya lo verán. 

Premio a la investümción sobre el hidróQ'eno 

Un siglo de lámparas. Está abierta en la 
tienda Biosca & Botey (calle Muñoz !.eón, 7) 
una exposición histórica sobre el diseño de 
lámparas bajo el nombre de 'Un siglo de lu· 
ces 1907·2007'. La muestra se podra recorrer 
hasta el30 de junio, de 10.30 a 14 y de 16.30 a 
20.30 horas, de lunes a sábado. <O> --------- --'-T 

Por lo demás, y dado el empate con que 
se han saldado los comicios, lo lógico es que 
si esto fuera un pais avanzado y tuviera 
unos políticos como Dios manda, populares 
y socialistas comprenderían que había lle· 
gado la hora de ponerse de acuerdo, pues 
ésa es la lectura que debe hacerse del vere
dicto del pueblo. Ninguno de los dos debe· 
ría permitir que la' exótica minoría comunis
ta vuelva a mangonear en el Consistorio, 
pues así lo ha querído el electorado. Des
graciadamente, aún nos queda mucho que 
evolucionar para alcanzar un estado de 
'normalidad democrática centroeuropea' en 
el que sería posible un acuerdo de todos en 
beneficio de todos. 

Un equipo de investigadores de la Pablo de Olavide, formado por Alfredo Garcia Hernandez-Díaz, 
Raúl Brey, Ignacio Contreras y Aoa Fernandez recibió ayer el l Premio de Investigación Real Maes
tranza de Caballería de Sevilla·Universidad Pablo de Olavide por el trabajo titulado 'Designing a gra
dual transition to a hydorgen economy in Spain'. En la imagen, los premiados posanjunto al tenien· 
te de bermano mayor de la Maestranza, Alfonso Guajardo Fajardo, y el rector Agustin Madrid 

Telecomunicaciones. El Colegio de Inge
nieros de Telecomunicación de AndaluCÍa Oc· 
cidental y Ceuta y la Asociación de Ingenieros 
de Telecomunicación de Andalucía Occiden
ta! convocan su Premio al Mejor Proyecto Fin 
de Carrera 2007. El plazo máximo de presen
tación de candidaturas es el8 de junio. 

I,os silencios de Sevilla. 

No, esto no es un florilegio con ínfulas pre· 
goneriles sobre las tardes de abril en la 
Maestranza, las madrugadas del Viernes 
Santo en San Antonio Abad o el amanecer 
de la Virgen de los Reyes el 15 de agosto. 
Es, más bien, un lamento sobre ese arte 
que, para nuestro mal, tanto se cultiva en la 
ciudad de Sevilla: el arte de callarse. Bien es 
cierto·que algunos deberían aprenderlo, so
bre todo si han tomado una copita de más, 
pero son los menos. A base de que nos 10 

La Catedral 

mandaran tanto, hemos aprendido a callar
nos nosotros solitos. Y ya somos capaces de 
hacerlo sin ayuda de nadie. El periodista, 
testigo en primera línea, puede dar fe de 
ello. La ciudad de las personas tiene un pro
blema: autocensura. No se impone, no se 
declara, no se dicta, pero la censura existe. 
Nos sale de dentro. 'Es que yo sería muy crío 
tico con la marcha de las cosas en la ciudad, 
por eso prefiero no hablar. Me podría cau
sar problemas, ¿entiendes?'. 'Te voy a man
dar un correo electrónico con las preguntas 
que me gustaría que me hicieras. Verás, hay 
cuestiones de las que prefiero no opinar, 
porque yo soy amigo de todo el mundo y no 
quiero molestar a nadie'. Estos y parecidos 
argumentos hemos estado oyéndolos muy a 
menudo durante los últimos meses. ¿Qué 
ocurre? iA qué consecuencias se puede en
frentar·quien simplemente pretenda ejercer 
su derecho democrático de expresar una 
opinión? Lamentablemente, todos lo sabe· 
mos. 0, al menos, lo intuimos. Una demo
cracia donde pasan estas cosas no es exac
tamente una democracia; y estas cosas es
tán pasando en Sevilla. Esos son, desgracia
damente, los verdaderos silencios de Sevi-

PUERTA DE 
LOS PALOS 

bierno ha llenado de catena
rias el centro urbano. 

PUERTA 
DEL PERDÓN 

lla, en ellos y en la indolencia que 
manifiestan, se halla la razón, o al menos el 
síntoma, de muchos de nuestros problemas. 

Ricos V nohres 

Ayer se cumplieron tres años del cierre de 
la iglesia de Santa Catalina sin que aún se 
pueda establecer un cálculo de cuántos le 
quedan por pasar en ese lamentable estado. 
También en los monumentos se aprecia el 
injusto contraste entre rícos y pobres. El 01· 
vido y la postración de Santa Catalina supo· 
ne un agravio frente a los unánimes, y des
de luego que necesarios, esfuerzos realiza
dos para restaurar el Salvador. Poco mérito 
va a tener tan gran obra de recuperación si, 
cuando el segundo templo de la ciudad rea
bra sus puertas el año próximo, aún siga 
pendiente la restauración de una joya mu
déjar que la ciudad está dejando morir en
vuelta entre promesas que nadie parece es
tar dispuesto a cumplir. 

juanmiguelvega@lycos.es 

AHareña. La escuela municipal de Alfarería 
de Palomares del Río expone hasta el próxi
mo 3 de junio los trabajos realizados por sus 
alumnas bajo el título de 'Cerámica por muje
res'. Las obras pueden contemplarse, en la sao 
la de exposiciones de la Hacienda Ulloa, de 
10.00 a 14.00 yde 18.30 a 21.30 horas. 

Cartografía. El Centro de Estudios Andalu· 
ces y el Instituto de Cartografía de AndaluCÍa 
presentan a partir de mañana en el Museo de 
Artes y Costumbres Populares de Sevilla la 
exposición ' 1936-1939 Los mapas en la Gue
rra Civil', donde se muestran documentos 
inéditos elaborados durante la contienda por 
los bandos republicano y nacional. 

JoIigraciones. La Coordinadora de Organi· 
zaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) de Sevilla exhibe la exposición fa· 
tográfica 'Migraciones, un lugar de encuen
tro' en la Casa de la Cultura del municipio 
sevillano de Los Palacios y Villafranca (ca· 
lle Real de Villafranca, número 4), donde 
permanecerá hasta el 8 de junio. 

29 de mayo de 2007 
Los embalses que abastecen 
a Sevilla almacenan 337,10 

hectómetros cúbicos de agua, el 
85,4% de su capacidad 

Allonso Mir, responsable de 
lipasam, cuya iniciativa de 
obligar a los vecinos del Are
nal a instalar los contenedo
res de basura dentro de sus 
casas ha despertado la indig· 
nación de los mismos. Los 
afectados denuncian la «in
salubrídad y falta de higie
ne» que implica esta pro
puesta, que la compañía mu
nicipal de limpieza justifica 
por la necesidad de salva· 
guardar la estética del bao 
rrío. Una explicación baso 
tante curiosa, teniendo en 
cuenta que el equipo de go-

Antonio González Marin, presi· 
dente del Administrador de 
Infraestructuras Ferrovia· 
rías (Adaif), que ha adjudica· 
do las obras de supresión de 
45 pasos a nivel andaluces, 
entre ellos, algunos situados 
en los tramos Osuna-La Ro
da y Sevilla·Huelva. El peli· 
gro demostrado que supo
nen estas infraestructuras 
justifica sobradamente esta 
actuación, que se completa
rá con la instalación de seña-

El equipo de enfermeros premiado en Valencia. I EL MUNDO 

Argueta, Concepción Serrano, 
Francisco Javier cabanes, 
Francisco Hermosín y María del 
Mar Pardo, autores de la 
Guía de Enfermería para el 
personal de nueva incorpo
ración en la Unidad de Re
cuperación Postanestésica, 
comunicación del hospital 
Virgen del Rocío premiada 
durante el I Simposium In
ternacional de Experto en 
Enfermería en Cuidados 
Críticos, Anestesia y Reani· 
mación, celebrado recien
temente. En este manual, 
los enfermeros recién lle
gados encuentran una co
rrecta orientación sobre su 
trabajo en este área. 

~ Aracena: 112,69 hm' (88,9%) 

~ Zulre: 152,68 hm' (87,1%) 

~ Mioilla: 46,4 hm' (80,3%) 

~ Gergal: 25,32 hm' (72,3%) 

!ización luminosa y acústica 
en las zonas afectadas. Aun· 
que lentamente, lo impor
tante es avanzar en la salva
guarda de la segurídad. 

PUERTA DE 
CAMPANILLAS 

Maria del Mar Martínez, Isabel 
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«En política te 
empobreces, 
salvo que metas 
la mano» 
Jaime Montaner Roselló 
Ex consejero de la Junta y arquitecto 

~ Veinte años dedicados a la política y otros veinte 
a la arquitectura. Aunque dejó los cargos 
institucionales en 1999, el socialista Jaime 
Montaner no deja de sentirse un político 

• 

Ennombre propio a' 
MARIAJESUS .,., 
PEREIRA " " 

- Usted tuvo mucho poder en laJun· 
ta, pero nunca ha estado en las bata· 
llitas del PSOE. 
-Sigo siendo militante, pero nunca 
he tenido un cargo institucional en el 
partido. No participo en la vida orgá· 
nica porque lo que me gusta amí es la 
gestión de proyecto e ideas, desarro· 
llar programas electorales en mate-

- ria de vivienda ... Nunca he estado ha· 
ciendo las listas electorales, ni matan
do a gente, ni quitando ni poniendo. 
Esa vida nunca me ha atraído aunque 
vaioro mucho el mérito de quienes se 

dedican a la vida orgánica porque no 
hay democracia sin partidos politi· 
coso Nunca me he movido para un 
puesto yeso que ha habido·momen· 
tos que me han ofrecido cosas que no 
acepté. 
- ¿Qué cosas rechazó? 
-En dos o tres ocasiones me ofrecie-
ron ser candidato a la Junta de Anda· 
lucía entre Borbolla y Chaves. 
-¿Por qué no aceptó? 
-Porque mi responsabilidad es estar 
en un segundo plano. Además, cuando 
me ofrecieron ser candidato' era un mo· 
mento muy convulso del PSOE y no 

- - -------------" quería ser el sustituto de una crisis. 

SE ALQUILA 
750 m' en edificio de 

oficinas Isla de la Cartuja. 
Entrada independiente 
y 20.plazas de garaje, 

Diáfana y totalmente exterior, 
Vigilancia 24 horas, 

T. 954 50 22 05 
• 
Abstenerse intermediarios 

-Las encuestas dicen que Javier 
Arenas arrebatará laJunta al PSOE. 
-No lo creo. El PP ha llegado a su te· 
cho electoral en Andalucía. El PSOE 
ha tocado fondo y lo que tiene por de· 
lante es recuperación electoral. El 
PSOE gobernará Andalucía en la 
próxima legislatura y Griñán será el 
próximo presidente de laJunta. Si no 
obtiene mayoría absoluta, no creo 
que gobierne con IU. 
-¿Volvería a la política? 
-No porque me necesita mi familia, 
alaquetuve enunsegundoplanodu· 
rante los veinte años que me dediqué 
ala política. Además, debo recuperar
me profesionalmente. 
-Tras la debacle inmobiliaria, los 

=;;;;;;;;;;;;;;;;;=::;;====:;;;;;;;;;;;;;;;;~' I arquitectos lo están pasando mal, 
r " , pero a usted no le van mallas cosas. 

fW¡Itaiabla(GuIpd-xw). 
Junto al mar. Viviendas de 2, 3 habitaciones 
y dú~ex en un entorno con historia medieval 
y tradición pesquera. lit: 628050790 I 
943646531 

- - , ..... ~ '.''''' 

-Demópolis ha reducido su factura· 
ción y su personal a menos de la mi
tad. Todos estamos sometidos a la 
misma crisis. De los 32 concursos a 
los que acudimos en los últimos tres 
años, sólo hemos ganado tres. 
-Hay quien le acusa de beneficiarse 
de sus contactos políticos. 
-No tengo ninguna obra adjudicada 

• 

Montaner en el estudio de Demópolis 

Candidato a laJunta 
«No acepté ser candidato a 
la Junta porque era un 
momento muy convulso del 
PSOE y no quería ser el 
sustituto de una crisis» 

Patrimonio 
«Hay periodistas que han 
investigado mi patrimonio. 
pero no tengo nada oculto 
ni ninguna irregularidad» 

DOMINGO. 31 DEJUUO QE'2011 ABe 
abcdeseviUaes/sevilla 

a dedo en ningún ayuntamiento, Jun· 
ta o Gobierno. En los últimos diez 
años sólo hemos hecho cuatro o cin
co obras en Sevilla. La muestra de 
que no me he beneficiado es que no 
he ganado muchos concursos públi· 
cos para hacer viviendas, centros de 
salud ... He ido a concursos de estacio
nes de metro o de marquesinas, he 
sido propuesto como ganador y han 
llegado los políticos y han dicho que 
«ajaime no·se le da». He sido castiga
.do por la derecha cuando estaba en el 
gobierno y ahora por la derecha y por 
la izquierda. Pero me da igual, tengo 

, 

, 
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A vuela pluma 

-El ladrillo ha dado muy mala 
fama a políticos. promotores y 
arquitectos por la connivencia que 
se les presume en muchos pelota
zos urbanísticos. 
-Esos casos hay que denunciarlos. 
pero es injusta la demonización del 
ladrillo porque es perjudicial para 
la economía española. 
- Los ecologistas dicen que no se 
cumple la prohibición de construir 
a menos de 100 metros de la costa 
- Sí se cumple y en algunas comuni
dades se ha ampliado a 200 y 500 
metros la distancia para poder 
construir. 
-¿Tiene arreglo la costa andaluza 
o quedará para la galería de los 
horrores urbanísticos? 
-Mario Gavirí plantea cuál es el 
modelo turístico más sostenible y 
ecoeficiente. Nos llevamos las 
manos a la cabeza cuando dice que 
es Benidorm porque ocupa el 2% de 
la costa valenciana y genera el 47% 
del PIB turístico. ¿Cuál es el mode
lo: ese o la extensión en todo el 
territorio de casitas sin servicios, 
transporte. equipamiento saníta-

. ? no .... 
- ¿Se hace arquitectura de calidad 
en Sevilla? ¿Qué opina de las setas? 
-Si. se hace arquitectura de cali
dad. Las setas es una arquitectura 
atractiva y está en el sitio que debe 
estar. 
-¿Es partidario del Plan Centro? 
-Hay que limitar el tráfico en los 
centros históricos, aunque previen
do medidas alternativas. como 
apareamientos y transporte público. 

la conciencia tranquila. Ni me he he
cho rico ni mevoya hacer. En la políti
ca uno se empobrece económicamen
te, salvo que metas la mano, los que la 
hayan metido y se hayan vestido con 
los trajes que se hayan vestido. Lle
gué a la junta siendo arquitecto de 
prestigio en Huelvayhevuelto aem
pezar con 55 años. 
-¿En qué proyectos trabaja ahora? 
-Estamos ordenando el suelo de 
Cruzcampo. hoy en manos de nueve 
bancos. Además. estamos en Aya
monte con el proyecto de Marina Esu
ri. También estamos restaurando el 
Hotel Alfonso XlIII. 
-El Ayuntamiento le encargó un es
tudio sobre la Torre Pelli para pre-

El hombre que 
pudo ser 
presidente 

Cuando llegó a la junta, Jaime 
Montaner (Huelva. 1946) era 
un joven y brillante arquitec
to. Durante veinte años. de 
1979 a 1999. ocupó importan
tes puestos gracias a la con
fianza que depositaron en él 
tres presidentes de la Junta: 
Rafael Escuredo. José Rodrí
guez de la Bo.bolla y Manuel 
Chaves. Fue diputado. sena
dor. consejero de Obras 
Públicas y de Economla, 
presidente de Cartuja 93 ... 
Tras rechazar ser candidato a 
la presidencia de la Junta. 
retomó a la arquitectura hace 
doce años. Hoyes uno de los 
tres socios del estudio de 
arquitectura Demópolis. 
Montaner. que en su dia 
decidió la construcción de la 
polémica Torre Tríana, apoya 
ahora la Torre Pelli como 
incentivo económico para una 
economla que renquea Admi
te que a pesar de no estar en 
la polltica activa sigue siendo 
polltico. «No he dejado de ser 
arquitecto siendo consejero 
de la Junta -argumenta- y 
actualmente no dejo de estar 
comprometido con mis ideas 
siendo arquitecto». 

sentarlo a la Unesco. ¿No cree que 
Urbanísmo demuestra poco respe
to a la Unesco al no paralizar su 
construcción? 
-No. La Unesco ha dicho que no hay 

. impacto directo sobre los tres edifi
cios de Sevilla que son patrimonio de 
la humanidad, aunque admite un im
pacto sobre la vega del Guadalquivir. 
La Unesco no puede ordenar adminis
trativamente I",paralización de la To
rre Pelli ni va a entrar peligro Sevilla 
porque lo dijera. 
-En plena crisis financiera, con el 
mercado de oficinas saturado. y 
Banca Cívica se empeña en cons
truir un rascacielos. 
-La decisión de construirla se tomó 
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antes de la crisis económica No es ló
gico paralizar ni ralentizar la Torre 
por la crisis económica porque se aca
bará de construir en 2013, cuando la 
economía,;e haya recuperado y nece
sitemos miles de metros cuadrados. 
-Hay quien vincula el fin de la mo
ratoria de los campos de golf a que 
Iván. el hijo de Manuel Chaves. ha 
comenzado a comercializar campos 
de golf. uno de ellos el de Ríotinto. 
un campo que usted ha diseñado. 
- A Iván, como gestor de proyectos y 
asesor de empresas, le asiste el dere
cho a hacer lo que le parezca conve
niente dentro de la legalidad. Yo pue
do decir que no le he visto nunca en 
mi despacho ni he tenido una re
unión con él. Tampoco le he visto 
cuando he ido a reuniones en el Ayun
tamiento de Ríotinto. 
- La junta ha aprobado un campp 
de golf de Bogaris en Barbate. em
presa que al parecer habria contra
tado como asesor a Iván Chaves 
poco antes de que el Gobierno le die
ra una ayuda de 10 millones . de 
euros ¿No cree que es normal que 
haya sospechas de trato de favor? 
-No lo sé, pero puedo decir que a 
priori cuestiono esas informaciones. 
-Dicen de usted que nada y saber 
guardar la ropa Su figura pública 
ha hecho que haya estado muchas 
veces en la diana, como cuando 
jesús Gil le acusó de cohecho y pre
varicación. 
-Nunca he sido denunciado por co
hecho y prevaricación. En el caso de 
jesús Gil, éste aseguró haber pagado 
cheques a distintas personas, pero a 
mí nunca me denunció y, de hecho, 
siempre dijo que al único que no cono
cía era a mí porque ni me había trata
do. 
-Le noto cierto resentimiento ha
cia la Prensa. 
-Una vez me enteré de que un perio
dista estaba investigando mis bienes 
y los de mi mujer. Hablé con él y le 
dije que yo le daba mi declaración de 
la renta Yo no tengo nada que escon
der, no tengo nada oculto, no tengo 
ninguna irregularidad. 
- Recientemente han acusado a su 
hijo arquitecto de ser contratado de 
forma irregular por la Junta 
-Mi hijo tiene ei mismo derecho que 
cualquier arquitecto en paro a acudir 
a la junta, a una empresa pública o a 
un Ayuntamiento a buscar empleo. 
Por otra parte, los datos que dieron 
de retribuciones eran mentira. 

Las familias eligen Gran eanar,'a. ::1 
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... Y SEVILLA (17.10.07) 

por Antonio Rodríguez Almodóvar 

Sabido es que al hermano de Machado el bueno no es que se le acabaran 
los adjetivos cuando llegó al término de su célebre poema Andalucía 
(Cádiz, salada claridad, Málaga, cantaora, Córdoba, cristiana y mora, 
Almería, dorada ... ), sino que al pobre Manuel lo que le dio fue un ataque de 
mística sevillanía. Caso harto frecuente en los hispalenses de antaño, que 
raramente perdonan los antisevillanos de hogaño. Especie esta última que, 
contra todo pronóstico, se ha ido extendiendo, extendiendo, como mancha 
de aceite por toda la región. Efectos colaterales centrífugos, digo yo, del 
proceso autonómico, que hizo soñar a otras ciudades con ser las reinas del 
nuevo mambo. Pero la cosa ya no tiene arreglo, qué se le va a hacer. Sevilla 
está cada día más pujante y segura de lo que es, y de lo que espera. No hay 
más que pasearse estos días por la Avenida de la Constitución, con su 
tranvía futurista, sus silenciosas bicicletas, sus sosegados peatones, 
embobados todos como de urbana beatitud. Y echarle una ojeada a los 
innúmeros proyectos que prometen a la capital y su entorno un puesto entre 
las grandes de verdad, " la más importante metrópolis del Sur de Europa", 
anda. (Tómense algo:) 4.174 millones, en veinte años; cuatro líneas de 
metro, más viarios, más tranvías, esclusas, parques, redes de 
abastecimientos, más viviendas VPO ... , la mayor parte en la mitad de ese 
tiempo. (Algo contra el mareo). 

Como que si yo fuera un hispalense de los de antaño, un sevillano 
esencialista, andaría preocupado. Todo eso de "La Gran Sevilla" que tanto 
se oye últimamente, ¿no será un embeleco, el ataque definitivo de sus más 
peligrosos adversarios, los de dentro mismo, esos ' rojos ' de la coalición 
PSOE-IU que se han atornillado en el Consistorio y que no hay quien los 
eche? El alcalde Monteseirín, que ya va por el tercer mandato, suele referir 
algo que le pasó en la última campaña electoral. Una señora muy señoreada 
se le acercó y le dijo: "Don Alfredo, todo eso que está usted haciendo en 
los barrios está muy bien; pero a Sevilla déjela tranquila". Sin comentarios. 

El caso es que si quisiéramos atrancar las esencias sevillanas, nos 
veríamos en un verdadero aprieto. ¿Pues cuáles son? Primero habría que 
nombrar una comisión de entendidos en tan abstrusa materia, en lo valores
intocables-de-toda-Ia-vida. Observadores atentos, para empezar, de la falla 
tectónica que parece recorrer las profundidades de la Historia de esta 
proteica ciudad, y que invariablemente produce dualidades irreductibles, o 
que lo parecen (ojo): Trajano y Adriano (la guerra y la paz) Joselito y 
Belmonte (el valor y el arte), Velázquez y Murillo (la perfección y la 
gracia) Niña de los Peines y Caracol (la jondura y el duente), Don Juan y 
Carmen (el amor canalla y el amor pasión), Bécquer y Cernuda (el dolor y 



el deseo), Sevilla y Betis (aquí ponga cada cual lo que quiera, que yo en 
alta política no me meto). Y sin olvidar que antes de y durante la República 
pleiteaban dos denominaciones ligeramente opuestas: 'Sevilla la Roja" y 
"Sevilla Mariana", Claro que, por mucho que a ustedes les cueste creerlo, 
en la primera se apuntaba a la Macarena, que era entonces conocida 
popularmente como 'La Virgen Roja' , por el componente de muchos de sus 
cofrades. Lean a Chaves Nogales, nada sospechoso de volteriano, que llega 
a decir: "Siempre hay en el fondo de las cofradías un poquito de 
anarcosindicalismo" (sigan tomándose algo) y "se plantan el capirote los 
más tibios creyentes y hasta muy bien caracterizados ateos". (Se lo advertí), 

Pero, mientras se reducen otras antagonías a lo que son, pulsiones 
primarias del alma colectiva, con sus anhelos y frustraciones, a menudo 
jaleadas por el negocio de las identidades, bueno sería darles ocupación a 
aquella especie de Caballeros de la Orden del Santo Dual, para que no 
dejasen de vigilar los testigos colocados en las grietas de sus mitos 
binarios, o sea, de sus esenciales pompas de jabón. Así, por lo menos, 
estarían entretenidos y dejarían a la Sevilla real crecer hacia sus nuevos 
desafios. De momento, ya se han tragado una de las síntesis más gordas: la 
fusión de las dos-cajas-de-ahorro-de-toda-Ia-vida en una sola, Y no ha 
pasado nada. 

y si por casualidad caen en la cuenta de que de aquellos 4,174 kilos, 
más de la mitad irán a la corona metropolitana, habrá que preparar un 
señuelo que les haga mirar hacia otro lado. Decirles, por ejemplo, que lo 
que en realidad persiguen los habitantes de ese cinturón, con su asedio de
toda-la-vida, es cargarse una de nuestras más emblemáticas señas de 
identidad : el seseo. Pues es público y notorio que decir 'Zevilla, coza y 
Zemana Zanta" no puede interpretarse más que como un menosprecio en 
toda regla a la esencialidad lingüística capitalina. Así que habrá que 
inventarse un sainete quinteriano, donde un alcalde de Sevilla se enfrente, 
pongo por caso, al de Dos Hermanas. El uno: "Quiero 'partisipar' en tu 
' plasa '''. El otro: "De aquí no 'ze paza'''. Y mientras tanto, el metro
tranvía-anillo-ferroviario uniendo, poco a poco, el Parque Guadaíra, la 
Universidad Pablo de Olavide, La Caltuja, El Aljarafe, la Aerópolis de la 
Rinconada ... 'esétera, ezétera'. 
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¿Iconos o monigotes? 
El Consejo Consultivo del Colegio de Arquitectos ataca con 
dureza a los tres grandes proyectos de la ciudad 

LUIS SM lCHEZ -MOUNI I ACTUALIZADO 22.02.2011·05 :03 

117 comentarios 

Los proyectos Metropol Parasol, la Torre 

Cajasol y la Biblioteca Universitaria del Prado 

están llamados a ser, en teoría, los tres 

nuevos iconos de la Sevilla del arranque del 

siglo XXI, una huella que mostrará a las 

generaCiones venideras cuál era la 

sensibilidad y cuáles los anhelos de los 

tiempos contemporáneos. Sin embargo, los 

tres edificios diseñados por el alemán Jürgen 

Mayer, el norteamericano César Pelli y la 

británica Zaha Hadld no terminan de conectar 

con la ciudadanía y, lo que puede ser más 

preocupante, con los arquitectos de la ciudad, 

a los que se les supone una mentalidad más 

abierta a la innovación arquitectónica. Por si 

había alguna duda de este rechazo, el acto de 

constitución del Consejo Consultivo del 

Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS) se 

convi rtió ayer en una auténtica enmienda a la 

totalidad a los tres nuevos edificios que 

definen la modernidad sevillana. 

Menos José Antonio Carbajal, que no acudió 

al acto de constitución, el re sto de los 
miembros del Consejo (Rafael Manzano, 

Fernando Mendoza, Antonio Sáseta y Gabriel 

Verd) no ahorraron descalificaciones y 

reflexiones contra los tres grandes proyectos 

arquitectónicos de la era Monteseirín. El mismo decano del COAS, Ángel Diaz 

del Río, sintonizó con sus asesores y resumió la situación: "Sevi lla no necesita 

más iconos, porque ya los tiene y son los que viene buscando la gente". Tan 

preocupado se mostró el decano Que anunció la creación de unas jornadas de 

arquitectos para "recupera r la sensatez". En este sentido, Mendoza dejó claro 

que "Sevi lla no necesita más iconos que la convertirían en una ciudad 

americana de quinta más, con su torre y su centro comercial. Puede que 

Valencia y Bilbao necesitasen iconos, pero Sevilla no ~. 

Para los miembros del Consejo se ha confundido la modernidad con el 

"espectáculo~, ~e l negocio" o, Incluso, ~Ia avaricia~, como señaló el original y 

desmltlfrcador teórico de la Arquitectura Anton io Sáseta, qu ien no dudó en 

asegurar que "si segu imos así, vamos a la destrucción y la ruina". La clave, 

según Mendoza, estaría en esa obsesión que han tenido los alcaldes de las 

ciudades españolas en los grandes proyectos arquitectónicos, en la llamada 

arquitectura del espectáculo. "Es un error apostar por lo Impactante porque sí: 

hay que optar por lo bueno". 

Según los miembros de la Comisión, las setas son "como naves extraterrestres 

que han aterrizado en una ciudad que tiene una arquitectura y un urbanismo 

únicos" (Gabriel Verd); la Biblioteca del Prado es "sólo pladur" (Sáseta), 

"estrafalaria " (Manzano) y supone un "misil contra el PGOU" (Mendoza); y la 

Torre Cajasol un edificio " ilegal" (Mendoza) . Los calificativos para los 

proyectos, como se ve, no fueron precisamente los más cariñosos. Cada vez 

que alguno de los consejeros arremetía contra uno de los edificios, el resto o 

asentía o no mostraba ninguna disconformidad . 

La pregunta que le surgió a Rafael Manzano fue : "¿Todo esto es reformable?, 

¿qué podría hacer un alcalde sensato?", dijo en un guiño a las próximas 
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elecciones municipales. El decano insistió: "¿Qué se puede hacer ante estos 

hechos consumados?" 

"Hay que Intentar dar un giro, entender la modern idad como colaboración con 

la ciudad histórica y no como confrontación con ella", reflexionó Fernando 

Mendoza, famoso por su ejemplar restauración del Salvador y que está 

actualmente interviniendo en la Iglesia de San Lui s. 

Mendoza hizo especial hincapié en la "i legalidad" de los tres proyectos de 

Mayer, Pelli y Hadld . "En los tres, la legalidad ha brillado por su ausencia: la 

Biblioteca del Prado Incumple el PGOU al construirse en una zona verde; las 

setas son un claro atentado contra la Ley del Patrimonio española y andaluza; 

y es imposible, por poner un ejemplo, que la Torre Pelli cree los aparcamientos 

a los que le obligaría el PGOU, El Ayuntamiento permite proyectos ilegales Y, 

encima, se ríe". 

Parte de este mal se debe, segun Manzano, a la manía de los ayuntamientos 

ha " recurrir a los ocho arquitectos de siempre, como si no hubiesen más en la 

humanidad" , 

El unico tema del día que se sa lió de este debate fue el introducido por 

Fernando Mendoza: la necesidad de salvar el patrimonio industrial, gravemente 

amenazado en los últimos tiempos, 

117 comen tarios 35 votos 
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De: Manuel Marchena 
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Que r ido/ a amigo/a : 

Antonio Rodr iguez Almodrw ar hace una interesante reflexl Mn acer ca de 
los 
nuevos desaf os de nuestra ciudad , sus se~as de identidad y la "Gran 
Sevilla " que me rece la pena leer . 

Un fuerte abrazo , 

Manuel JeS '"1I S Marchena GC"Imez 
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arquitectos, satrapas y sus "falos' emblematicos 

.(,>. I '{»' I X I lb Bandeja de entrada 

f>l e han hecho llegar un par de artícu los que, creo, son de Interesante leaura Imaginando que a ti también pueda parecértelo, te 
los reboto adosados abajo. 

Además, vienen ahora al pelo en Sevilla, hab ida cuenta la colosal torreta o chimenea que algunos ¿modernos" están empeñados 
en plantarle a la ciudad (a la comarca, es más) en Puerto Tnana, es decir, en to'l bebe (Sin entrar en otras coslderaclooes, habra 
que ver hasta donde llega el atasco cuando los casi 3 000 coches digan de entrar y de salir del aparcamiento previsto en sitio tan 
sensible y ya colapsado ' los días normales, hasta Niebla; los días de niebla, hasta Hue lva ... ). 

En fin, algo habremos hecho (o dejado de hacer) para merecernos que se atrevan a plantear semejante despropósito " 

Saludos, de Gómez 

Mefisto y los arquitectos 

Por Rafael Argullo l, escritor 

El PAIS 
VIernes, iS de DiCiembre de 2006 

Estos días se ha comentado mucho el proyecto Gazprom (¡ty, un complejo arquitectónico cu lminado por un rascacielos de 320 
metros que deberá ed ificarse junto al río Neva, en San Petersburgo los comentarios han sido de índole estétICa, aunque no han 
faltado tampoco los que aludían a [as circunstancias políticas y económicas. En contra del proyecto se han manifestado algunas de 
las pnnclpa les instituciones cu lturales petersburguesas y muchos Ciudadanos, algunos de los cuales han protestado con pancartas: 
"Un rascacielos para cada imbecil- o "una torre para cada Idlota~ . 

El motivo esen cial de la protesta es la destrucción del perfil histórico de San petersburgo en el caso de que se erija Gazprom CJty, 
al menos en el proyecto actual. QUien conozca San Petersburgo tenderá a creer, desde luego, que un rascacielos de 320 metros en 
pleno centro puede ser un atentado defilllti ... o a la armonía de la ciudad. Pero en la po[emica se mezclan otras razones. El 
historiador Dan iel Kotsillbinsky ha resumido algunas de ellas con la afirmaCión de que, con el nlJ evo conjunto arquitectónico, Putm 
construira su plramlde de Keops. 

Al parecer, Vladímir Putin, petersburgués de origen, está trasladando muchas sedes de empresas a su ciudad natal. Naturalmente 
la joya de la Corona no es otra que Gazprom, el imponente monopolio de la energia sobre el que cabalga el nuevo poder ruso. 
Trasladando la sede de Gazprom desde Omsk, en [a lejana $Iberia, a San Pe tersbu rgo Putin estaria realizando una jugada con 
múltiples connotaciones simbólicas. Además de construir su ~piram lde de Keops" edificaría el icono del nuevo poder para 
advertenCia de propios y extraños, es deCir, de sus conciudadanos y de los Ciudadanos de los pa íses europeos dependientes, como 
es sabido, de la energía que Gazprom puede proporcionar o negar en el inmediato futuro. La "mazorca de maíz" y el ~ falo 
camaleón~, como los petersburgueses, con sorna, denominan al rascacielos proyectado, es, además, un fetiche político 
perfectamente calcu lado. 

No obstante, lo que en esta polemica .y en otras polemicas semejantes que afectan ta mb ién al equilibrio urbanístico de las 
ciudades- me llama la atención es la actitud de los arqu itectos que partiCipan en los concursos, generalmente restringidos, que se 
convocan por parte de las autoridades políticas . En el caso de San Petersburgo todos eran de renombre mundial: Rem Koolhaas, 
Jean Nouvel, Dan iel l1ebeskmd LlC, Herzog & De Meuron y el estlJdlo RMJM London limited, ganador del concurso. No sé la 
reacción de los perdedores pero me ha resultado curiosa la de un represen tante del estudIo ganador que, según los periódicos, ha 
cali ficado a los petersburgueses que protestaban como ~u n lastimoso grupito·. Hay que recordar que entre el ~Iastlmoso grupito· 
se hallan los presidentes de la Sociedad de Conservación de los Mooumentos y del Colegio de Arquitectos y el director del Museo 
Ermitage. 

Visto en fotograña el proyecto Gazprom City de RMJM l ondon limited no me parece ni bueno ni malo. Es un ejemplar mas de la 
actual arqu itectura espectacular que, basada en una sofisticada tecnología y en Imponentes efectos especiales, propone una suerte 
de tótems a las ciudades ricas del mundo con Independencia de su ubicaCión en el planeta . El tótem sirve por igual para norte, sur, 
este y oeste y morfológica mente acostumbra a ser provocativo, estilizado y ~bonito·, sobre todo si se toma como una escultllfa 
para ver desde los aviones o para mostrar en las postales destinadas a turistas. 

Lo más discutible de estos bonitos tótems -los hay también feísimos· es que muy pocas veces tienen en cuenta la Singularidad del 
territorio en el que van a ser Incrustados. El mismo tótem sirve para un lugar y para otro. Sorprendentemente, los cons;:ructores de 
tótems a gran escala tampoco tienen demasiadas manías a la hora de elegir al patrón ni aparentar estar muy preocupados para 
calibrar el alcance destructivo de sus obras La Impresión que uno tiene es que ciertos estudios internacionales de arquitectos 
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contemplan los patsajes urbanos con la miSma alegria única y depredadora con que las gigantescas empresas multinaciona les 
observan los paIsajes económicos del mundo 

Incluso hay cierta simetría de conductas. SI la empresa deslocaliza Industrias y pue:;tos de trabajo Sin tener para nada en cuenta 10 
que melancólicamente Graham Greene llamaba el factor humano, atenta tan s610 al abstracto sismógrafo de los beneficios, el 
estudio mu ltinacional de arquitectura localiza sus [conos de poder, siempre adecuados al Simbolismo que exigen los poderosos, con 
similar despreocupación con respecto a las consecuencias concretas para los habitantes de una Ciudad. 

Quizá sea Injusto con alguno de los arquitectos antes citados, participantes en el concu rso de San Petersburgo, pero creo que en 
general se echa en falta una viSión crítica de la arquitectura que ellos -y tantos otros- pasan por alto y que, en algún caso, sí 
existía con anterioridad. la arqu itectura contemporánea, volcada en el aprovechamiento máximo del espectáculo y de la 
globalización carece, salvo contadas excepciones, de una reflexión sólida sobre la relación entre el habltal y los habitantes, el paso 
Imprescindible para llegar a una conStruCCIón equilibrada, aquella conciencia de la dimensión humana de la arqUitectura que no 
sólo han reclamado los maestros modernos sino que dejó ya muy claro, en el Siglo XV, Lean Battlsta Alberti. 

Con sus tótems erigidos aquí y allá algunos arquiteaos aupados al estrellato, y que significativamente se apoderan de gran parte 
de los encargos a lo largo y ancho del planeta, han vuelto a una concepCión arcaica de la arquitectura por más que se vanaglorien 
de la tecnología empleada en sus propuestas. lo arcaico y lo reaccionario pueden perfectamente cubrir5e con las más vi5tosas 
mascaras tecnológicas. Es, de nuevo, el arquitecto del rey al servicIo de los rituales del poder. 

iY qué puede Importarle al arquitecto del rey la vivienda del ciudadano! ¿Cuántos edificios de viviendas dignas en una cIudad digna 
son pensados en los grandes estudios de arquitectura ? El arqwteao del rey está mucho más interesado en servir a su 5eñor y en 
sacar réditos y fama de su servilismo. Ofrece sus fetiches al mejor postor . ahí tenéis la vistosa sede de banco, el hotel más 
elevado, el rascacie los que certlficar~ el dominiO de talo cual corporación Nada nuevo bajo el sol porque siempre ha hab ido 
arquitectos dispuestos a ser el arquitecto del rey Acaso lo novedoso es que ahora en los medios de comullIcación aparentan ser 
los ún icos que hay y, además, sus productos se esparcen por todas las ciudades del mundo siempre que haya un cliente dlspuesto 
a pagar. 

Es posible que, como dijO el represenrante de RMJM london llmlted, los manifestantes que protestaban en San Petersburgo con tra 
el Proyecto Gazprom Clty fueran u un lastimoso grupito·; unos pobres diablos. Y, no obstante, aparte de estos pobres diablos hay 
en todos estos algún demonio de envergadura que anda suelto comprando almas. Sabe que no pocos están dispuestos a venderlas 
a cambiO de un buen encargo 

El Lugar soy Yo 

Por Salvador Moreno Peralta, arquitecto 

El PAÍS 
Miércoles, 10 de enero de 2007 

Aun cuando tenga una enorme repercusión sQ{ial, el mundo de la arqu itectura y de los arquitectos tal vez sea uno de los más 
endogámicos, de ahí que articulas como "Meflsto y los arquitectos', publicado en estas páginas el pasado diciembre por el escritor 
Rafael Argullol, desde la atalaya de su autoridad Intelectua l -o mejor, desde su simple estatuto Ciudadano- sei:J recibido por los que 
consideramos esta profesión un serviCIO públiCO como una intromisión de todo punto saludable. 

~ todas las Bellas Artes -y convengamos que aún lo sigue siendo- tal vez sea la arquitectura la que mejor sirva a la voluntad de 
trascendencia y perpetuación del ser humano, de ahí Que un proyecto arqUitectónico, de la misma manera como han naCido todas 
las ciudades, tenga algo de acto fundacional. CualqUier proyecto, por pequeño que sea, transforma una realidad que es colectiva, 
un entorno con respecto al cual miles de personas han moldeado dlaléctlc<lmente su condición de Ciudadanos, de ahi que todo 
paisaje urbano sea geografía, pero también sea historia. la cuestión está en saber SI el nuevo tiempo urbano que Inaugura esa 
nueva forma es mejor que el tiempo pasado, si esa cnatura es un digno testimonio del tiempo cultural en que le tocó nacer 

No son extraña5, pues, las vinculaCiones de la arquitectura con el poder en su Intrínseco afán de perpetuación, pues, a despecha 
de 105 innumerables agentes que partiCipan en una obra arquitectónica -muchos de ellos, desde el modesto albañil hasta el 
director facultativo, hacen de ella su Vida durante el tiempo que dura 5U construcción- al flnal esa obra queda Vinculada al político, 
regidor, principe o rey bajo cuya férula se erigió, de la misma manera qtle las distint.3s fases del VatiCano, por ejemplo, estan 
históricamente más ligadas a los Papas que las impulsaron que a los arquitectos que las hicieron. Cualqu ier alcalde de nuestro país 
sabe perfectamente de qué estamos hablando. 

la hlstorlografla arquitectónica ha Sido inmisericorde con el Movimiento Moderno y su correlato en el llamado "estilo internacional" 
por cometer dos pecados capitales: el primero de ellos fue la descontextua!ización, esa uniformidad est!l fs¡ica y forma l que, 
haciendo abstracción completa de las condiciones físicas del lugar, permitía que cualquier edificio pudiera colocarse en cualquier 
parte . y el segundo, el desprecio a la dimensión simbólica de la <lrquitectura, sometida al dictado de la cruda funCionalidad. 

La paradoja es que los movimientos posteriores, pendulares y contrarios a los excesos del funcionalismo y la internacionalización, 
eslO es, el posmodernismo y el deconstructivlsmo, en su afán de personallzaclón de la obra arquitectónica, dieron como resultildo 
una forma de internaclonalizaciÓn aun mayor : la de los arquitectos-estrella férreamente vinculados no ya a la dimensión simbólica 
que reclamábamos, sino a su preponderante condiCión de publiCistas, creadores de logos y de Imágenes. Como dice Oriol Bohlgas, 
-la arquitectura de la imagen es, por su propia netura leza, la de un Indlvldual1smo feroz; está claro que para que un rascacielos sea 
importante es ImpreSCindible que no se perezca en nade al que tiene al Jada, que sea, entes que nada, distfnto~ Es desde esa 
consentida arrogancia como, según cuenta Argu llol en el articulo mencionado, un representante del equ ipo ganador del r<lscaclelos 
que viola la horizonta lidad de San Petersburgo calificaba a los petersburgueses discrepantes como ~un lastimoso grupito·. Pero es 
también esa misma arrogancia la que hace que estos arquitectos, convertfdos en auténticos tótems mediaticos, acaben siendo 
esclavos de su propia iconografía . cuyo valor añadido es lo que se busca, condenados para siempre a repetirse a sí mismos o, 
5encillamente, abocados a ser en cada ocasión retorcida, dramatica o grotescamente orig inales. Si con el Movimiento Moderno el 
mismo ·estHo~ valía para cualquier sitio, aSistimos hoy a otra forma de descontextualizacióo' cualquier artefacto vale para cualquier 
Sitio ... siempre que sea "de autor". No es por casualidad que en la exposición On-Siti!: new archftecture in Spain, primero exhibida 
en Nueva YOrk y ahora en Madnd, sin demérito de la calidad de las obras seleccionadas, incuestionable en la mayoria de los casos, 
rara vez aparecen inscritas en sus emplazamientos geográficos, claro ejemplo de que la dimensión mediátlca de la obra prima 
sobre los vinculas que pudieran y debieran mantener con el lugar, como queriendo decir, rememorando al Rey Sol, "el Lugar soy 
YO" . 

y puesto que hablamos de rascaCielos, vemos últimamente que en nuestro país, al que le cuesta mucho sacudirse los hábitos de 
nuevo riCO, la alianza de los poderes polítiCOS y económicos ha dado lugar a una desenfrenada y priápica carrera por ver en que 
ciudad se hace la tOfre más alta y, cJaro está, distinta . la última competición se esta produciendo actualmente en Sevilla, donde, 
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en el momento de escribir estas líneas, se dirime la construcción de una tOfre mas alta que la Giralda entre tres reputados 
arquitectos Internacionales. Uno de los proyectos Justifica su propuesta en ftque la Giralda estaba sola y hada falta alguien que la 
sacara a ba ilar· No contento con esta sustanCIOsa JustificaCIÓn, el autor explica que su torre, de 187 metros de altura. "tendrá 
formas de traje flamenco· y · se (UbnTa CM una piel de ceramKa verde y blanca, como un patrón de un mosaico andaluz .... 

Eximo al reputado colega de toda culpabilidad en el comentario, y no por una pedestre solidaridad corporativa Sino porque lo 
realmente penoso es que en este país hayamos tenido que llegar a esto: que semejante guiño aldeano pueda ser profendo por 
alguien de Indudable talento, probablemente porque no tenga más remedio que hacerlo asi, SI quiere obtener un salvoconducto 
para llegar al corazón de las fuerzas vivas locales 110 se, tal vez esté equ ivocado y esto sea un ejemplo de lo que algunos 
consideran fructífera simbiOSIS de lo local y lo global, una metáfora algo chusca de la mundlallzación de nuestra sociedad, con sus 
IntrlnSecas paradojas. Pero me temo que no. "le temo que la escuderia de los arqultectos·estrella, en su papel de demiurgos o 
catalizadores de la modernidad -como creo haberle oido una vez a Vicente Verdu- no están haCiendo otra cosa que suminIStrar la 
coartada cultural para Justificar los despil farros megalomaniacos con que las ciudades compiten como empresas en el mercado 
global. Y ello en un momento en el que la magnitud y la complejidad de los problemas urbanos, si no queremos que nos esta llen 
en la cara, requieren tanto del rigor científico para comprender situaciones nuevas como del coraje polltlco en la acción, más que 
de banalidades publicitarias para consumo de revistas especializadas y malformaciÓn de estudian tes de Arquitectura . En definitiva, 
unas actitudes parecidas a las de los apóstoles del Movimiento Moderno. Quizá se pasaron de fundamentalistas, y de ingenuos, en 
su pretensión de lograr un arte total, pero por lo menos nadie les pudo negar su decencia 
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Este problema ha sido afortunadamente resuelto con la nueva normativa 
que permite la actuali:r..ación de las rentas, sin embargo, los contratos 
anteriores a 1985 que persisten todavía tienen vigente el antiguo régimen 
legal, con las consecuencias que todos conocemos. Precisamente uno de los 
valores más afectado por esta regulación resulta ser la conservación del 
patrimonio arquitectónico, ya que este iipo de situaciones, se dan casi 
exclusivamente en viviendas construidas hace más de cien años, en las que 
el propietario tiene escaso o nulo aliciente por conservar y rehabilitar ya 
que resulta nulo el provecho económico que devengaria esa inversión, pero 
además es que la antigua normativa de 1964 aún vigente conserva una serie 
de supuestos fruto del talante desarrollista que imperaba en el momento de 
su elaboración que suponen una flagrante contradicción con los 
presupuestos de la normativa de conservación del patrimonio históric<>, así 
se contempla como una de las escasas causas para evitar la prórroga dcl 
contrato la siguiente: Cuando el arrendador proyecte el derribo de la finca 
para edificar otra que cuente con al menos un tercio más de las viviendas 
que en aquella hubiere, art.62.2 L.A.U. 1964, precepto reforzado por el 
artículo 81.5 de la misma ley que establece un régimen todavía más 
benigno para el caso de edificaciones de más de cien años de antigiledad. 
Es decir, que se fomenta el derribo y e.1 aumento de volumetría 
(expresamente prohibidos por la Ley de Patrimonio Histól'ioo de 1985) 
corno vía de liberación de un alquiler de renta antigua que supone un 
engorro. 
Todo ello resulta por tanto, un acicate para la dejación de las funciones de 
conservación que corresponden al propietario, previamente desmotivado 
por la nula rentabilidad de la inversión conservadora, que sumado al 
extraordinario incremento de valor que los inmuebles han experimentado 
en los últimos años conforman un cóctel que pe~udica seriamente la salud 
de nuestro caserío tradicional, convirtiendo al derribo en la opción 
preferente. 
Urge por tanto sanear nuestro cuerpo legal de preceptos y conceptos como 
el mencionado o como el de ruina económica, frutos de una época superada 
(el desarrollismo), y que contradicen absolutamente no sólo la normativa de 
conservación patrimonial sino también, y 10 que es más importante la 
sensibilidad de los hombres del siglo XXI, así como primar e incentivar de 
manera directa la conservación y rehabilitación de los inmuebles antiguos, 
alivian.do en parte la pesada carga que supone para muchos propietarios la 
titularidad de un inmueble de los denominados de "renta antigua", como 
patrimonio de todos que son y fuente de riqueza cultural y económica que 
tenemos la responsabilidad de salvaguardar para las generaciones 
venideras. 
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EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: UN LEGADO DE SrGLOS 

Cuando en los años 80 del siglo pasado se debate y aprueba la Ley de 
Patrimonio Histórico, España había sufrido en todos sus pueblos y 
ciudades, durante la década de los 60 y parte de los 70, una tremenda 
destrucción de su Patrimonio etnológico y arquitectónico. Prácticamente 
todos los partidos políticos de nuestra Democracia y sus dirigentes eran 
conscientes del proceso destructor y de la necesidad de ponerle fm. Con 
este espíritu y en estas círcunstancias, surgió esta Ley. 

La aculturización en nuestros pueblos había llevado a la sustitución 
de los materiales tradicionales usados en la construcción popular y 
adaptados a su climatología, por otros nuevos que lo único que aportaban 
era su "novedad". Así, el cemento, hacía olvidar el mortero de cal; el 
terrazo, al barro como pavimento .. . 

Junto a la "novedad" de los materiales, lo novedoso de las formas: la 
terraza arrinconaba al balcón en el baúl de los recuerdos ; el azulejo de 
cuarto de baño a la blanca cal en las fachadas, y la azotea a las cubiertas de 
tejas. 

Pero no era, sólo, la moda la impulsora de estos cambios. La 
construcción era el sector industrial que mayores plusvalía generaba. 
Grandes fortunas se criaron al amparo de este sector, aunque ello fuera 
pagando el precio de vidas humanas. 

El binomio "reducción de costos - aumento de beneficios" era el 
lema de buena parte de la construcción española. 

A todo ello quiso poner freno esta Ley, que un Parlanlento de 
predominio socialista aprobó. 

Pasados ya casi 20 años de vigencia, ¿qué balance podemos hacer de 
su resultado y el de las Leyes Autonómicas que la desarrollaron en su 
ámbito regional? Solo planteamos la pregunta ya nos llena de tristeza. 

Un sinlple paseo por nuestros pueblos, por las ciudades de nuestra 
Comunidad Andaluza, nos evidencia los resultados. 
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La Ley intentaba una clara delimitación entre las zonas de 
crecimiento urbano, donde la iniciativa privada y pública debía crear 
nuevas fonnas de ordenación y expresión urbana, nuevos lenguajes 
arquitectónicos, y los enclaves históricos donde debía respetarse y poner en 
valor un Patrimonio heredado de siglos. Para ello, utilizaba la figura legal 
de Conjunto Histórico protegiendo las zonas urbanas herederas del pasado 
y la de sitio o monumento histórico para los edificios singulares. 

En todos los casos se pennitían intervenciones para adaptar los 
inmuebles a los requerimientos y comodidades de las ciudades y pueblos de 
hoy, pero, a la vez, se intentaba proteger su existencia amenazada, sobre 
todo, aparte de modas, por la especulación y, en aquellos momentos, por la 
ruma. 

Así, en su artículo 20.3 , se prohibían los aumentos de volumetría 
(elevar plantas por encima de las consolidadas históricamente o colmatar 
patios modificando su tipología), los cambios en la alineación que afectaran 
al entramado urbanístico (en la mayoría de los casos con origen medieval) 
y las agregaciones o segregaciones que alteraran el parcelario (también 
consolidado históricamente). 

Pero previendo que ello podría significa una fosilización y, por ende, 
la ruina de los Centros Históricos, pemlitía a los Ayuntamientos, a través 
de planes sectoriales o de proyectos globales para el Conjunto Histórico, 
intervenir en estos Conjuntos delimitando el valor de cada edificio y 
autorizando, con ello, sustituciones de inmuebles, aumentos de volumetría 
o nuevas alienaciones. Aunque todas estas actuaciones deberían ser 
consideradas excepcionales y, como tal, formando parte de un proyecto que 
pennitiera, a la vez, la conservación de los Centros Históricos junto a la 
mejora de las cond.iciones de habitabilidad y uso de las edificaciones 
protegidas. 

Desgraciadamente, tanto en la forma como en el fondo, la Ley se ha 
incumplido por la mayoría de los Ayuntamientos, tanto en las grandes 
como en las pequeñas localidades, sin que la justicia ni nuestro legislativo 
hayan puesto freno y sancionado estos incumplimientos. 
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En la mayoría de los casos, pasados ya casi 20 años de vigencia de la 
Ley, los planes de protección no han sido desarrollados por los 
Ayuntamientos y allí donde, en todo o en parte, se han confeccionado, 
han convertido en norma lo que la Ley preveía como una excepción: las 
sustituciones de inmuebles, los aumentos de volumetría o las nuevas 
alineaciones. 

Pero, de ello, no solo debemos culpar a los Ayuntamientos. En 
Febrero del 2002, una circular del Director General de Bienes Culturales de 
la Junta de Andalucía recordaba a las Comisiones Provinciales de 
Patrimonjo Histórico, la obligatoriedad de hacer cumplir estrictamente la 
Ley no permitiendo aumentos de volumetría, nuevas alineaciones, 
agregaciones o segregaciones en las zonas urbanas donde no se hubieran 
confeccionado planes patrimoniales. 

Debemos imaginamos la vergüenza con la que el Director redactaría 
esta circular 18 años mas tarde de que la Ley hubiera obligado a los 
Ayuntamientos a la confección de estos Planes de Protección. Dieciocho 
años mas tarde de que nuestro Parlamento hubiera emitido unas normas, 
todas ellas incumplidas, para la protección de nuestra riqueza económica y 
cultural. 

Estamos matando, si no hemos matado ya, una de nuestras fuentes 
fundamentales de progreso: el turismo. 

Estamos matando un sector de la construcción que podría haber 
generado enormes beneficios: el de la rehabilitación arquitectónica. 

Ciegos, caminamos de espalda a Europa, a nuestra cultura. ¡Qué 
legado dejará esta generación a sus hijos! . 

Andrés Joaquín Egea López 
Miembro de ADEPA 



46 MAGAZINE A fondo 

Un edificio polémico y silnbólico 
q1;le no ha dejado a nadie ilnpasible. Más 
éillá de la discusión, el 'nuevo Prado' abre 
sus p~ertas habienqo ganad9 .casi un so 
P9~ Clento de eSRaclO, con .SI~lO para expo
SICIones temporales y seIVlclos tanto Rara 
visitantes (tienda, catetería; auditorio .. .) 
corno internos del museo ~salas de res
tauración, laboratori~. gabinete de dibujo 
y ~abado .. .). La ampliación rec'=!l2.era la 
antigua entrada del palacete de Villanueva, 
la PUerta de V~lázqu~rtr~valoriza la, parte 
trasera del antiguo e CIO que temamos 
olvidada; y se funde con ef entorno a tra
vés de una conexión que, respetuosa con 
el entorno y con la proximidad del Jardín 
Botánico, se lleva a cabo bajo una plata
forma ajardinada. Ladrillo, cristal, granito, 
piedra de Colmenar, bronce y el roJo de las 
pinturas de Goya dan lustre al conjunto. 

II,lSEMANAL 21 DE OCTUBRE DE 2007 

" Unqgama 
cromatíca 
q!Je no fun
ciona» 
D. c. Esta zona me 
choca deSde el punte 
de vista cromático. 
y por la diversidad 
de materiales: una 
paleta Que desento
na. exceso de tones 
en una gama Que 
no. funciona bien. 
Fantastica la ventana 
Que enmarca el Jar
din Botánico. 

"La lámpa
ra rompe 
las líneas 
en fuga» 
R. c. se ve Que se 
han empleado mate
riales muy buenes, 
pero. Quiza hay dema
siada variedad, le Que 
provoca confuSión 
visual. La lampara 
deberla haber Sido 
algo mas meditada 
y rotunda. Deberlan 
haberla encargado 
también a un artiSta. 

¿SABIA QUE ... ? 
El techo de bronce del 
vestíbulo refteja las 
Kneas geométricas del 
jardín de boj que se 
encuentra Justo enci
ma de él y une el Viejo 
y ~ nuevo edificio. 

1 • , 



"Dala 
~n~iQn 
ro¡;:mr~" 
DIIIIII ClIIO"r. Me 
parece Interesante. 
Io_oomouna 
especie de paiSaje 
'011,* lIItO. como una 
pinIIn de lOOIer. un 
InCendIo o algO asI. 
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"La retícula 
que forma 
el pozo de 
luz es casi 
una escultu
ra minima
lista" 
Ambos. NOS encan
ta la Idea de Que baje 
la luz desde la clara
boya hasta la planta 
inferior. pasando por 
las salas de exposi
ciones temporales. 
Resulta tamrnén 
muy interesante la 
vista hacia abajo. el 
recuadro enmarcado 
por el Que se mue
ven las cabezas del 
público. con respecto 
al diseno del pozo de 
luz. parece Que tiene 
un acabado muy 
malo. aunque puede 
Que sea temporal; es 
bonito Que recuerde 
a una reticula. como 
si fuera una pieza de 
arte minimalista de 
SOl Le Witt o Donald 
Judd. En camt;o. el 
entorno en la sala del 
clauslro resulta un 
poco agobiante en 
cuanto a concentra
ción de materiales. 
El diseño de los cris
tales circundantes 
deberia haber sido 
liso. más limpio y 
claro; ahora resulta 
excesivamente com
plicado. 

¿SABIA QUE ... ? 
Encima del claustro se 
ha abJerto un lucerna
rio que proporciona 
luz natural al mismo 
y a las plantas Infe
riores a través de una 
escuttórica estructura 
de acero cubierta de 
cristal transparente. 



,,'Cacofonía 
visual'" 
o, c. Me resulta algo 
molesta la tremenda 
dispersiOn visual Que 
hay en esta zona, en 
la Que se mezclan 
una gran cantidad -
de materiales. Esta 
'cacofonla visual' 
hace Que pierda 
rotundidad el efecto 
escenográfico Que 
se ha pretendido 
lograr con el claustro 
Que, por otro lado, 
me gusta mucho. 
Además, me encanta 
el refiejo de la piedra 
en las ventanas. 

" Un efecto 
extraño" 
R. c. El hecho de 
Que esta zona simule 
una escenografla, de 
Que parezca flotar, 
un efecto poren
ciado mediante el 
rehundido en las 
bases sobre las Que 
se apoya el claustro. 
es una especie de 
ruptura con la ley de 
la gravedad Que me 
resulta chocante, difi
cil de aceptar, aun
Que es verdad Que se 
ha creado una cosa 
singular Que tiene 
Que ver también 
con Que el claustro 
haya pasado de 
ser exterior a estar 
en un ¡ntenor. 

¿SABIA QUE .. ,? 
El ctaustro español 
det siglo XVII ha sido 
restaurado y colocado 
como pieza central 
del nuevo edtficlo, 
visible desde el exte
rior a través de4 pasa
je que da a la Iglesia 
de los jerónimO$. 

21 DE OCTUBRE DE 2007 XLSEMANAL 
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" Lo con
temporá
neo llega al 
Prado" 
D. C. EstaS puertas 
son interesantes, 
sobre todo como 
elemento contempo
ráneo incorporado 
al prado. Está en el 
esplrou de lo Que 
debe ser el trabajo 
del museo. de lo Que 
fue en su día. 

"~u inser
cion en la 
fachada es 
incorre , 
R. C. Me encanta la 
puerta. Me gusta la 
referencía a la natu
raleza, a lo orgánico. 
Más Que ramas o 
troncos casi parecen 
ralees, me hace pen
sar en las raíces o 
los ortgenes del arte 
contemporáneo. No 
me parece correcto 
cómo está insertada 
en la fachada del edi
ficio; habría necesi
tado un entorno más 
limpio ,,;sualrnente 

¿SABIA QUE ... ? 
El arquitecto Rafael 
Moneo encargó a 
la artista Cristina 
Iglesias estas puertas 
de bronce patinado 
que elLa denomina un 
'tapiz vegetal'. 

JARDíN 
DE BOJ 

" una" 
con~xlpn 
armom~' 
R. c. La conexión 
bajo tierra es muy 
acertada. La prime-
ra versión era una 
superficie acristalada 
Que luego se cambió 
por este jardín, una 
propuesta Que yo 
creo Que ha enrique
cido la comunicación 
entre los edificios, 
sobre todo urbanís
ticamente, ya Que 
lo pone en relacíón 
directa con el vecino 
Jardín Botánico y Que, 
además, revaloriza 
ía parte posterior del 
edificio de Villanueva, 
Que antes pasaba 
inadvertida. 

" Un espa
cio muerto" 
D. C. Me parece 
muy interesante la 
relación con el jardín 
francés del siglo XVIII, 
muy óptico, de aris
tas afiladas. Creo Que 
es una pena Que esta 
transición entre los 
dos edificios no sea 
más Que un adorno, 
Que no sea real en 
el sentido de Que no 
es posible circular 
por él. se Queda 
como una especie 
de espaciO muerto, 
inservible, entre el 
edificio nuevo y el de 
Villanueva. 

¿SABIA QUE ... ? 
El enlace entre los 
dos edificios del 
actual museo, el anti
guo y el nuevo, logra 
que su parte posterior 
esté envuetta en un 
manto verde. 



'''mportan
te recupera
ción para el 
público" 
D. C. Creo que es 
Importante que el 
claustro se recupere 
como espacio para 
exposiciones y que 
no quede como 
hueco vacío que se 
use solamente para 
los actos oficiales 
del museo Es inte
resante insertar la 
memoria histórica del 
edificio para que el 
público pueda ve~a y 
que no quede fuera 
de la visita. 

« De biblio
teca a sala 
d~ exposi
ciones" 
R. C. En principio. el 
claustro se pensó 
como biblioteca y 
sala de lectura. la 
idea de usarlO como 
sala donde se expon
drán las esculturas 
es posterior. ESO. 
probabiemente. 10 
convertirá en un 
espacio destinado a 
actos sociales en el 
que. desafortunada
mente. las esculturas 
serán parte de la 
decoración y pasarán 
sin pena ni gloria. 

¿SABIA QUE...? 
la zona del claustro 
es el corazón simbó
lico de toda la activi
dad de restauración y 
estudio de )as obras 
de arte del museo. 
Como espado exposi
tivo alberJará escultu· 
ras renacentistas. 

21 DE OCTUBRE DE 2007 XLSEMANAl 
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, I ~ li S; Tl~ I-! A (]v ~ 7Jó "D6 :0 2 "Es ,uno refiexió,n :le I~ a"qurtecrura religiosa desde ~I punto de vista de, jn autor contemporé 
neo, As, desen:>. Rarael Mor,eo su catedral de Los Angeles, que se abrirá el 3 de sepnembrE 

;- . Aqwi ex;;>lic¿ cómo se ha enfrentado a lo que es U"\a de sus obras mas ambiciosas y costOSa! 

. ~:" 

Elsueñodeunacatedral 
Por Sol Alameda, Fotografía de Guillermo Pól$c:ual 

Entre mediados de 1 ~'96 y 013 ~e 
a~osto de 2(\()2, Ri3la.~l Moneo, de S.; a.'f¡ cs, 
ha vivido una de las marores a\'e:1tu.~a s 

arQ.uitectónicas <1e su Ca!T9:-L Como él ~s 
U.:J. horr:brt Ii:speci.alJ.'cent~ \'o!c.a.do en :\u 
c:-aoaJo, j)uec!.e dee1rs5 que en al':w .::tiO u.. 
a':elln:.ra tz.cbién es c.e :ndoJe perscr.a1. 
V!'la Q\"f=rura b.tl!Ila.. Todo ~pn6 CIJ..l.!l' 

do ~ ca:der.aj :.!a.icJ;~ o~ispc. d! UJs An· 
~I!les . d ec~ t:i6 con.s:.r-.:ir u..üa nue\'2. c:at~ 
d.-al: la ·,1.eja rac:a. a:; rubas a causa dtl 
$'Jce:; l\·:;,s t!:Temotos. Las labor f's d~ S~ 
:ecci61'l :Se t:.n comité rechüeru!'llas pcsibi· 
¡idades de realiur el pr'::. r~c,::o a ciDro 
arqll itecto~ ,:le r~nomb:e i::ltE':-nacloo:u, 
Robert Venti.U'J , Thom ~~!"!le, Fr!Ill: 
Geb"" Sllllti<,o C/'.lat ... " r Rafael Mo, 
~90, Meneo, reco!'d.L.'rJ.do ese tie~po, !Üce: 
"Ee. reilidac1, rll entonCi:S vi cl9.ra:::ae:lte 
Que el c1rculo se esttachaJa en tO:-:lO a 
ml", E.¡e cf.ro.:lo se eer.:-a..-i el p:-órimo día 
3 de septie.m bre, ~do w ir-.a'!.:gl.lr1!: 12. ca· .... 

tEtdral que le fue erJc.argada poco despues 
de qlle Ganara el Pre:n.io Pl"1tzket: en jurjo 
dE: 1996. Entre una. fc.-c.ha y otra, el ("..fil"Óenal. 
un i:rlandés de ca..rác:tet. r el arquitecto es
pañol. w:. hombre de. taJento Que no ceja de 
penegulr lo que mda ,=do, lo"" p~ 
tagcIliu.do un $Ote:-ndo du~ic de titan,"_ 
Uo dUli:lo ¡:n el que ambos han inten~do
plasmar =< ldu.s en el ediflcio religioso. 
La e!:ruct"..u-a.la forma. el i."1teri:>: :j~ ren· 
plo; la = de vld,io Y aJabastr-o, que e, "" 
lucerl'larlo que preside t.anUJ el ir.teri"r 
como el .. Uuior de la cataár>.~ todo estfr ro 
listo fW'8 recibir a los ~ejcs de d!stllb3 J"a
!.U 'S cultures, tantas ~.l:!:O tiene la eiue;:é 
de Los ÁD¡ele$. Y tamb1i:n las obras dEl 
a.."'1e, M.lltCS !.má.ge::H. a:1o!"nos, Que el car
denal ha an<:a."Z>do a SIl gUStD y sog'-Ín ur. 
c.riteriÓ que no comparte el a..1"Quitecr.o, íU
:atl !Y{')ueo iÓlO ellgi6 una pieza, Que e!. su 
"Calo ¡=a la c:t.te4.""Ol Se trata d. Ul1 b., 
jon...:ll~:",:- ~ !D~ri;} ,de su m~dre.. ~~ . 

. " , ': ," ' . 

.' . . ... 

zado por el escul,:ot m.nClscO L6pel, 'f 
Ó.\!~ estos el(lme:!lto5, los gr3..1.de-c; y lO$ p 
queños, coo.:ot1tuyen y~ '!:l templo de ur 
ciudad del ~do LXI, a cuyo interior !it 1 
pritin~do dotal" de. r-andez.a y l"eCOE 
miento. FraIlk Gehry, el s:-o.n COD:;>OU~, 

de Moneo en el Conc'.ll'SO de P~OS. 
\re asi: "No es tanto sU aspecto enerio: o 
J"CS;llar.dor de los ver.tan3les di ala~-tr 
lo verdadera:nenti hermor.c ~cn hi'pu 
~es interlnres de los mw-os y la fo!"tr.a. ; 
que la lU1 lll~e en ellos", La luz, la atr.oc 
ten ssuad&. rugo que Moneo deseaba v. 
2n la catedral. Por otro lado. e:.-r.ár: tu 1 
DOl"aciooes arq\lite:ct6::l1ca.s. La más Íl 
p?i'ta.:l!e, ser.1.u su au\ot; es la posición I 

Ja!¡ co<>illu lateral ... que no se vuelven h 
da la nave ~.entraL como es lo no:mal 
Que lOe bJtn oonvertido' e.o lo que élllw 
ceambw..!orios. Dcsd'-el umbral es ,ro> 
~ caminJtr -dUJ.Dbular p~r ~. capu;a. 
~Il bnsca de !.a ialesia. que %.0 se percibe ! 

' .. ' .. ::. . -
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r02) El suefto tle una catedral 

> tCojti.!a.t.al ~f';n ¡.;. :; C'JYv e_"lCl~n:rrJ $( rle:!',~ 

: .• W:Jl ql:.e: . O( p!"O:-:' tO. -:'.'m: ?o: : !-o ':" ~ :"!· 

~S.:!.. c.;:rj 3e tm:':U~::l \J"~ -!!::"l s, • ..: ·t.l'3. ::l.~ :'f.: r~!"_ 

H .. d lc;ho SI.mprw Que los edifioO-$:;.e cons · 
flUyen COf' l:;Ie~5. ¿En Que ide~ e ~Ult i(j e l 
oriyen de est .. o bra? 
=-:n <:3;:' c:mC u '1::.pl.cación qu~~ un ... :l-e:::l~ 
ql:.e darse de dónde f:S¡!.r,. lo~ ~:igeiE~.s :"12 
una obra ~ ':.1e uno M e: -yo nc ~b~ he::-h-. 
r.iJ: gu.n~ ob:¡ de a::¡U ! t~ c:n: -:-a nl!~lou .. 
e ... cep:o allln .. "1Cipio. '.<.na cap:.l.l.a ~a.:.~ U~a 
rt-S i6€DC~ je ancunos er, Tl_d?la- . per. · 

. SUldo en !A !M.ós:er;s t! c .;-.;.a::'E- m Í-i )bI'2~ 
d..o. tet"iores pod!a C~ l.I'!"' l c! ·..r t:..lS y -:::c-;or 
con lo c;,Ui inte:1d.iz. como u;", e~;la=lo sao 
croo ce vino i.r!.me-.iia':2J:le~te i..a ÍIr.2.~n de 
!i E'"..mdaClÓ:l Miro, en ?¡l!:ta. C·_l.a..n.do se 
me pregun18ba , al j)riDclpio. cómo veiz yo 
la caled.ral ~. 31D. ten::: !:lEJo: re.:eNr.c:a. a 
1;¡ Q1J't 3ct!d1::-, decia que ter.la 'f..lE- se! liJj:o 
as!: c::ue l'.D.O te!lh Que ;eht:...-se =:'.ly en· 
\1leho e~ 'Jll ~o c.e: Qua e"" e~ ;~ !l: ' '.l2. 

¿Por qué tra jo a l cardenal a E.s~ a ña 'J lo 
lI.lló a mltal el MU'lIeo de Mérida? 
Q.'J~ria q:Je \i-cra u.r...a obre:. de ~ol'lde ~ay 
ll.¡o d~ e~pJrn\! ~c.!.9s ia1 , de L'tl::l:a~ ? 
recogir'lJ.en:o. I;.U~ e:oci..stiE en la$ "j;?-S; .:::!.!C25 

roma.nas 

'1 ;¡:-n;::o:--cwnaLa:. !1 dErecn-cl d ~ . .:IsLr: 2.r. 
~~e ::e::lPQ. el rrJ.~ ~::.!.a! e.! ~ .;:(" ,,~t-:ia:a 

~2~ed.:a1 ~ra mue:"'!o rnt.s bo~o~éne:.l )' jd 
i".nrf'n.~ r~p;"5~nta!:2. meJo:·la.s .ceas co
:e-·;~ ! ·'-a~_ Le,s; r::l:lSC-UC :OrE-s del :\1ee lOI! \'0 
p:ste:Jdía.o COt"st r \l J.!' en UIi. >: catedra.lla 
;:¡ : I~"'C;. ':e-!""' .J.u!~r. . 

y ~mbién represen~1 el para Iso prometido. 

$l lin eriú <:o COIr.O Panofsi0' ba:~l!! de lz 
Catedral ¡:otica y 12. uim.lla é. las S\.!,¡!¡a! de
sar.lO Tomás. y dice Que U.Jl.2. C'EtedraJ ~.stS. 
construlc1a conta. ::nlsm-e ló~i:::t ~. con el 
m!s-:-no modo de' p¡nsat" con q!Je sc cor.s
t:'"lJ!-,6l;. escol:i:;:¡tlcil. 

E.'1 lu antiguas atcdt41Jos, Io~ teóiogos CÜl4 

ban a 105 conm-uc:tores las ,e'~di:5 in. 
lectuales y teológicas, y las s l mb~Ogi;¡s QU~ 

1 .. 191MII queri. irdrodudr ,,, e l tem~¡o. 
Ac.má.., ,qucllos coruotructoru. que "O 
". 'lIn aa bada su 0:'1"11. tonj¡¡n en ~e errr 
~"IQ el mayo, reto aue podi .. tent'r .ntOn~ 
un con.stnJetor. Ust" ha ..-tsto levant.1r$e $ 1.1 

aledral . LA ha visto aeabaa ... . ¿Oué da$fl d. 
reto es el $uyQ? ¿Cuáles 5US sart idumbul-i 

en eomparadón con I&..s de sus ' ntecRsorD? 
~:? el c u.o.do y eh la cu.:tur3. d~ c.o)-~ jos 
: om:;>onintM r!..as responsabUicé.des ce 
io:: inÓ\idUCY.i iOl1 !nA.! gr.'1dt~. Ho~: al fl-

" Ha sido Imposible hacer la catedral sólo 
como arquitectura, sin sentir la trascenden· 
cla que sentiría el verdadero creyente" 

¿ y por que lo llevó p,eOsar.llCnt • .J 13 Qte

d r,1 de Toledo, y no a otra? 
Tol~dO SS ena cated:a.:. !r.1.":)-' S.lD.e~.Q.!," 7e 
i.Pl"O"ocuce Qn \lIla dlm9rulÓC. ac:ta ¡ :;;. 

qUQ tisn~ bey l!!:.a. C2.til:!..""al. e.'l eSóil -:.~n~· 

c.1ón 116 espacio púb:iro ~- Jr.€:nos S2.C-"':l_ Hs 
paret9 qUIi 1. :::ated..--al de rJJ~o. =o:n :a 
de s,e0Jlz.. So! com'; i!'TE en ?l&D ~UE ti ~::'E 
Que V"E'r con las lorj as, c.:In la preser:c :a pu
blica tS. t:'a'HtS de 1m: i!n"tP,.r.!"!!r.. icnt~. c:~ las 
capWas -privaw di lOS :uoD.-:J.."!!c~t(J! con· 
memQl"i.li\·os Son ci.!'idrale! c; uc: cas: las 
cnuas al n:ovenfi! ?~r la ci·Jd"d.. Tie:len 
algo d.e p:.aza mayor. Un co:nponetltc c.a e~· 
~acio ;>óbltco que falto! ~ 105 esp-acio$ sao 
c:-os y ~~osos de hoy. Er_la ~;:ed.."":!J de 
ro:ee.c se- comple:.a.e... todo '..111 C!C!O social 
.A..J.! ~a diSCe ha~:-s~ jus:":c:ahasU!. ).le
IJar impuestos_ Eae h.cc.o de ~Uli aaya.!. 
oeurr:do t3.D.~as lc.t i'· :dad:::s f::D :;,c; ;:a:t-
d..~es les da una vida t:::.U a[á d~ lo ;~:i

¡iolO. Y la s ellMC1ÓC ¿e la reJgl6:-: co!::c 
ur.a e1Qene::¡ci;J ~Q:-sona1 b dr::a. Que liS le 
q\¡e hoy self'J...'"""aII:e:te OC'.lfN COl:. h. re !..! 
!p-ón. det.e pocc c;ue voa: CO:1 lo qu~ .::t. el 
se::ltkio rt15.g1oso eCo el ;la.sado. 

Las c;:at.edral~ tarnbien eran 10r'" ..... llU.¡¡¡ 

dondrt I~ gOflteM refl.¡g iaba en las guefT"3.S.. 

J:.al. la :3tedra! 3~ dt¡;o-s ita ~n t-1 rn.tlaj'J ~ 
uro .s.rqlÚtecto. Si. COI:. todo 10 qu~ 1!5-e ar
qt:Jtecto s.1¡;nifie¡ com:l ~ule!l L"'~·"-oluc:ra, 
lb !Il U..:l8 dete~ disccsi6:1 intelec
t:.:.1l. Q"".Je puede $er todQ lo ~plll Que 
Q.·'uera.s. filla.lmt.nte la obra se d€j8. ~:ar.. 
t¡ cr. ~us manos. Ot"a ~ es Que ~! trtÓé!.
jc ¿el arql.t1tactO este med.iatizari::r e peSa!' 

de q\lieo. pued:i pell!8.!. de fOl"!lla id-sallsts. 
~!l U1l.2 o:nr-Jpotao.c:a total ~ t.o'oal del !l1' 
:;'u!:ec""o.C. Y:u.ego, en el t:"an.sc!:J'SO 1ji;!»:"O

yec!:Q. al¡;C ilt cuela dt lo que son :us visio
nts COttlO pe"r'Sona que- e:,"iá me't!d..a en esa 
cisclOSión 1n!eiecrJal mil! amllCa. 

~" t·o nce$, .erl cardenal M.hon~ ha ,ido 
c::omo un tJeólogo medlnal dando cirect,l
C:e$? ¿Ha tenido be protagonismo? 
\'0 cr~ que s1. El ca.....-jenal veis la. cat~ 
ccn:.o ur. espacio aMmbleario. -Su ve':"'Stbn 
:!~ la C2.u:dral a~d1a sob!"9 todo a los iD· 
te~es li:ürg:icos. Yo he a:encUdo y 06 COD
:ribuido a. inte~ lo Q."\!e ~l dcsea.b;. Qr-~ 
a!l'J!lOS I:.o:nell~OS desde mi :nodo ~ an
:e.nd.e: las cosas. Las ideas q'-le el C&"de~L 
:n~ .:I~cfa d.e cómo debla ser la c.a.t(!drai 
b2.c:an de los ritu.ales compa.,"tido.; c:'\s¡ el 
r~o Pl-eCoUlir..aote, casi al c.J.rJ.c:er 1n.i, 
eo al tl :le ~!"V1:. POT n-J pun, a mí me pa-
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ret:~lt Q.J I! ta..'Tlb:.e n h a1;>íi.. vtrC S IdS~S. qu~ 
mlt:bi~r: ha:: l!!l!:1ld(.¡ tT'. e~ p:-oyEtC!O A 0.: 
t.a.o~!et: !D~ !..!lteresab2. :'lo o~ -rtda.rl!le de: 
ttros r~o$ ql.'~ b.3.n es:..:!o pMenta! e~ 
la arQuill!"(."tl.:.r"J . :('li~osa )' que me lllltC!3 

~ué vallil.!4l?l?M cl)use("\1i!' y maotC!..'"le 'r. 

H.J \TabaJ.1do, ~ntO I1OC..$, con M.eiatT:U eJO' 
nas. dMI cardenal l ¿pero con mat IIbt.rtad 
QUQ un eoMttUdor de catec:!ra !u ~lOti9UO? 

A pisar de que a mi me guslll pe:'l~ar Q. t:.~ 

el trabajo Que ho·)' hacee los a.r ~u1t~c~os 
tiene I:¡ue- V'II r con ¡; que ~c~ gnel pesa. 
do, w ditertnei.d.s Jon Jlotaolos. Aqu!!~ a. 
Quien se !e e!lco::nendaba una Cll!ed....u in 
el ,asede- hAcia de la construcción UD.ll. 

C'..ll!St::on tIlUc.;o !:leno! personal de lo (p.e 
?ued. haterlo u.~ arq";tecto .:mal O de 
lo que ~tlemc~ que b¡,cerla. Hoy. la ~'e
dad. de1z. situac16n er: ~Ui se encUentra un 
arc;;Il1tc:to es que se pone en S'JS manos 12 
re't>O~l!blllda:1 de ace:-t1lr con u.'1 estJa:jc 
l%1'..lc;ho mas lm:precoo 

En contribución, dl~fT1os. más per~nilt 

suVa, ¿en q~ COfl$iJtI? 
Eo la crientacJón, po: eje!D~lo . Y ~ lE éS

trucru.ra ;ruclfo:'Ine. Eran dos OOsa5 ~U~ 
no Que':'"'i.3. perder. Las ig.l.esj"s en e! r:t~"ldf.) 
octldenw ha:, o:-Ient8d~ su ábsic.e. ¡ill:r.l

pre que hu stdc posi':>l~ m.\-:ando 8. Ro :"Jl.3.. 

!:¡o habla de esa ¡;,n1vena!.idac. de las l¡!.ll

so!a.$ cat611Ci.J. q'.!e tamblen rruCt:ndb. y 
c;.U! hacia tan ne.r.uJSO pe!:.!a:' q-ol~ ~ :-e); 
en la Castilla del si¡lo xrn, es:abc. peno 
:1ient~ de una bl.l.:a e..c Rocn.a. Por nlUS' 300-
su.rdc ~ue nos pueda pa..recer b~ 10 Cl~-:O 
~ que esa'p~nc1a :-eM d~:a IgIesaenla 
!StrUCt."Ur8 d.r. la 5(Xl~cbd y ta!nb l@D fl"~ 
conjunción de- toé.as.le.s iglesias en ll.::. .. ca.· 
~:a. que e.:a Rom¡, yo Cf'tla Q.U~ no t'n l. 

:.¡.. ..... a cc,Els=-6n df:;p: ecLs.bie. 

As! Que ~ at~nl ftstj mirando a Roma, 
por un laco, y amino dI'!: HollyNOOc!, pOr 
otra. Una mel'dil ¡nter .. nt&. 
Pues si.. POi'Q.ue la !utop1tts que rod9a l!el 
cat,cral .POr t::llo df!" lUS 13.dos co!ld·.1ce ft:l 

efecto a Hollyv.'"OOd. 

iY pot qué un. ca tedra l ae- hoy debe '''-
petar la forma cnadfotTne? 
Desde sus or1¡~nes, ls.s igli¡!Sia.t; han ~do 
asoclad3.s a una planta cr.lc1forme ~e 
las basfilcas roman!\S.l.a. Qvolucl0n dI? la 
pla. .. ,ta cruC1!Of!n1J @D las iglesIas ~ algo 
cL~n1co. Y me p.arec1a qUt'l en esta ce.t!· 
cm :.::u:obi'o debLl e!ta: presente. TSJ:1-
bién me interesaba que no se ~:die;a est.a 

c.an..c:t);>..l'jstica. Q.ue rvlaet"lla ttn.as iglesias 
con ot:"aS y q\..e mA!lti=-e esa. COLtiuuitiad. 
Yo p ,tnso <;'\1& es algO que no se p'.lede rom
per t1n u.mqu1lawente.. 

is bonito pen.ur en ,. Idea de que :J.Eted. 

el profesioMI lr...nicor 8::StuYieta má.s 'nte-

----~-------
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r~do I'Vt 9 1 propio ~roE:n.31 el' conserva r 

o:'!s.taS ..:..HaC':.r i stH~a5 di: laS Iq ldS ii\S . e n 

m~.,te n';f vi~ una tradk.:on. 
:-,'5 "O c:-<!O G~H~ ~ l . 'l' le"')!; p:-nu~ :-o, !!:::~\1C 
. ~. .' -' .. .. ;( - .. _P_. ~ 
~ ':.;:::. 5 ( ,.le ,! , :a:C:C:Ht ~ ':JI': .... ..J f' .. . . _ .... _ ;.l . . .. 

':;-:3 f ~ ~::. ca~e¿:a.! e2:"a:. r.).:'.:: U:-. t. ;:.tl:l :;¡ 

~,~~~;. ~t:;.r~~~i~~!;:~~ ~;;~~ ~~~, . ~ ~ . : ~ :' 
T .. mbler. ti a d le,"Io Que des t aba un e&paCJo 
o~rde se ¡..¡udu~ra ' r$[)jr~1 to saq :3 0 C. 

¿(;.:)ITIQ se cor~ISloJ € y ero a :.u! eons;f;tc ? 
:: ~ ~jC:': ex:pj('a,: :::(Ir':I ';. t ~: 1.': :~:);;~ ;.lt; :- -:: 

:E":- ¡:n:ii !o s.a¡;:-~co S~ ur.(;! !:J:::-:' )Z!')!"!.é.. ~ ¡":~ 
lo s:::'g:"ó.I!·J. qUt !~"U6 a e!i.:~!1:'':":- ~ r::.!Sr::.3 

<:.: J.u:~~c':Ul"z.. S~n Pec:-') de RO= 3. ; .) !, 

fo"I! ::l!:i';. Sr ;'l • ..1:i. t":1~r:;;. o;,i"lk :: ~~e se 
~ . ..ii'; ..... ~C'erc:; GIJ €,:;~ ~ :-:"";:(!(l!'d~"a¡ :': :;1,:" 

:':':::J.t':r:c Qcs:i":? t -::·c(I:' ios ;"_:':=': .. ;~ ~ : ';:.5;,..:'_. 

':'l~-: t.l:J ;: l':- ·). ~ e-5 (: ":·!..J h:s: ) .... :a .,;.1 ;:,:-.~ . Co:!s· 
.::~ :!"':!".:( H _: ': , a-;¡, . Fe ~c :-.• ~ .¿ ::-.; C ;- _~ 

; r.l!,:e q '~' t ; 0':;:-:3. C·J~.:1f'::c. :: :: r... :-~r:(: e:: Üí: 

-::r -1u.~: ':> es v.",: eS ;>"':r: l~ ,:a·;:-~'i·~· 

A II I l ·, que se: ~' en~e. , Ir i) S: oue fl:'OiL é5 el 

?ol1~r d~ I~ Igle:;ie dI'! !Ó1 ~;¡OC3 
S. ":.. ~. hO~ :ij,'lm.oz EH. otr ;ít arq ':;~ (." ~~!"~"'a 

':: S~~ 1 . : ~. corno ~ c~'! ia~ :g1et;.:as. :A' _.:.. :-;~ 
l. \!.i l'~' ~c nc 0::-1::1. Gi.~ t:' ~ !) t'~ ;':''; i;l,!~ l f!.l !. :! 

:-.!:t~,~s. lo Mg:~d': ',;1, .. "1 : C;':.€ r:J..i5 " ~~ :.:.e· 
!1t' !:: ql:6 \~r ei):-. e'!'~ :~:t:~:":':' O~:t,~·.rs ce::' 
:-v~:;.:or ~ai: ~::. :a~ QL! ;¡ ~l ,-t;!= • ':,~ ) :~:'. :a 
- '.lS:c.l :le :S~ C!l . Si .:>~ i"es~L";; ~~ 3:~.~:!¿(\ 

'?:: :::2.::lbto. e!: ia~ jos. : -:1 :~ 'i :¡~ ~e :"e (',:or· 
-,\.·!::e~ e'!l >:or~ ~·üa..:l ~ ·du·~G.·':L ~' ~ ;::.c::· 
~::~;,. y ~ n .::!. ('o m'e~: 1') dO;." .a T ;') ,;.=::,:~.e. 

!...--=. I)'!i e :; F':a.-:.::::-.. 

es c.u nof..O q~e pens CI romc a¡e:nplo d~ sao 
'1Tildo la igles:a de Ut1 ;¡;,-quitecio c;,)n t e.-n· 

i'o' '; I'ló'o ;J:'ltéS quP una iul~~ 1 3 médio ... ,a. ! 
'TllJl) ;&:l .5! r~!i pi:-a lo $.ag:-,H::o e:: \,l C"1.s ~¿. 

tt:~ ald .. l' en ai?""..;.r..z.~ :g1cs:as ="(I=t.::.!.:.2~, 
,,\.1 .wr. 6 .. ; C'Mtilla. Y -:O:",¡ :'J~Lt.:'er ~;J* ='0 
~c·:: J;"ll:e:5jo :-. r.Je~. COl":':O ci cell~e~teno d~ 
A= :,'!und "!T: t:::HOCO m(\. que eli ':l'l!:á \.1".0 

t.: .'! ~O~ l\.lg~l!"'cs :l'J llde b :u-ql~l:eCtu:-c (".)~

~t:r ~ ;,:)ra.nea ha hecho S~!'l tir ::¡af ;;. las ~~n 

:ts ~ ~ipor:anc!a de Cl'!!'t OS !!!.c!ne!:~QS 

r:ft:.!liu\'o5' ~n sus \'1C?.5. Por eso ~ nl me 
,f.:":.zia Q~e, e::. a.!.3i=l! I:lo:ne!",lO. li. c-é!~e
-:,:'.:!,j ,le Les Allgd~f pudie~ e.sta:- C€:-c.:!. dé 
:oS3: e,~r:e:l.I;!a d5 le ~~dc. q\lC es ~-..3. 
e:-:-:-,f· .. ~e.nC'i::i c.~e ..:.:lO ha ~t:r..o1(¡ y ha !"e-.::. 
j: .~ ~ del ;lUS.aCO. ~o .)~ :rat.l éE: ¡a e:":¡,e

~:;!~cia m!$tlca. y ~ r.t.j :ldo que S ~C!:.:1prp. ~8 

.de hgada Q ~'\ !I:a.n~;)llJ.aci(m de ~ luz. 

La s VI<lrle, aS, con toa .. Su mag i., !as l'Ia 
sus~itu ióo por aliJ bastro. 
L0 s.;lg!":!do ra:nbié!l Vle!:l~ ¿ei 2..":.5; ,-. i~. ::to. 

~~.: .. u=np,s han tablado de las :.:a:t'::lr¿J~s di· 
Ctr.. qUt: la luz .i10 v'":.ene de rue!"i:! .• :jlllO qae 
:::-'i' .... (2! d'2: eIl:!3. E.o cier:o :necio. el sóc.':o 
.¿.~ ~ C2.redlal t!5. ~l mis::co t;.'!JP. ge::1er-a La 
! ~z. y cie mi Que jo~ ~t:.ros de hOT:l.l.Jgón 
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que tiene la catedral se sustituyan a Vea!S 

por pa::cedes de las que emana la luz y que 
SO" ce alabastro. 

Pero es 14ik:o. ¿Cómo se entren~ a la upe
rienc¡j¡ de h~r una CiJtedra! y empaparse de 
temas relaciOnadOS con la religión y le fe? 
SO;: para bien o para mal. como :antas es· 
;:añeles, un católico n O prac:icante. Real· 
r-ente. para mi es tIlUY dificil no pe('l:~. 
c:;ando se acude a los términos : eligioses. 
• " la ",llgión que uno ha aprendido de ~ 
que:5.o. Yen ese sentido he tratado ele ser
.... '11" con todo lo Que era mi capacidad camo 
éiIquitec:ro. 

¿Reo.UT;endo a su vieja fe de niño' 
A esa id"" religlosa a la que no m. siemo 
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ajeno. Pero para ml es dificil enleIlder que 
yo he coDsrruido algo con tama fuerza y 
que !/S en si mismo un acto religloso. Yo be 
hecho lo !Dejor qu~ be podido como arqui· 
tecto. pero no me atre\'O a dedr, como se
g1.U'amente UD constructor de catedrales 
gáticas narla. que he intentado tma .. ,re
sentaci6n de la catedral ideal. O Que he 
conseguido una. pieza plástica que se pre
senta con esa fueru que permitía a Pa· 
nofsky ~ciar las catedrales cOn la es· 
colástica. No me atrevo a decir eso . 

¿CltJe se atreve I d&cir? ¿Que tenia mie
do del envtte? 
Pues sí. Es UD encargo que para mí h.? su· 
puesto más ctificuitad Que ~ o!I'O en 
mi carrera. Por razón de este ~so, iba s > 
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E!:! feoal idad es llnl!. ~·";.'~!.l"J.óu SOb!'E 1.'i aro 
O::::1:teCrar2 n lü10sa dc:~!2 e: punto do: \-1s-.2. 

¿e uro arquitec~o conret:lpOt'áJlF.-C. 'l' SCg"IlrO 
~~é habZ-;..a, W......!do habe: oC"Oc; arQ\!.it~~os 
c~';': t~::::;x>ráneos CO "I:':. '! : l.fJS ""':!ft!'~er¡~:G ú 

5.!!:..3io~e~ a!a an:;:.:.ite:n¡:::. 5úC!'"3 d~! ;:a~a· 
C\. H",,!.:'i~~an hf:'C :"~. j trl. :"33,. 

Permitir l a in t Imidad ~t' :05 f:e!e."i hól sido 
i.l !\ ."i de SUs prioridnd l!.,{. Paro (In 5tl ea tecra' , 
o la catedra l de! c.tt rJe:u l. h aoril ¡;as te,e
I'"oni<l~ ecn cua tro wJ i"br.n~C$ Que It' 9U~· 
t.in a l e:!Io Rna L ¿No tt$ una eontrad le,dón? 

E. .;~~ ~s ".lll edWC1? q'J': d~'ip!i'5~a !::.:J.d: 3.S 

pr::pupstaS é!.!'"qUlr&Cto!u cs.S . • -: '!s ~u: t-c.: · 
Tl'::O :,.t'J. t:'2.scenden:i!. Est; L"'np:~g:r.adQ. E! 
¿e;;:r. !~ qUE.' n~ nf!C!'\C nc H~.rá sólo ~c <;: U~ 

re ne :r.~ho; Ve a e-s:a: :ef:'!éo. prtso. ;lO: 

::'J::C' c~or que a le :-:,!eJor!l1) €' S el qt:.e ::¡E' 
¡,)(:!'!tmece y !i:.r. ~l ~t:e ::.e- :::.:.'::'iera se::.u r.o 
r..~ás cf.rnodo 

¿E l Olor de! caraE!nal? 

~ :'.C" ... M:a dec!.rs€ ':e !:s€ n:lXb 

Pero he leido que Ic'! a rdana! ha didlo que 
!e cn c3rg 6 la obr8 ;:: usted po rque. res· 
oond ia a h, que andab3 I: use:ando: .. yc r'\e· 
e,ultaba c n~on tr a i ., ." l ; u l en co n ho n ':!O 
s e n tido e$piritua J. C~~.., .:! de eomp' ¡m:er e! 
v:aler y 103 bell-aza de' e S:;Jacl'" S3g rado". 
Cre.o ~l:..i !2..."'!!bié;¡ le. d~t;ec : (¡ , ':1 té!'" ':r.:~')l.i 

:i~ p~2 pe-rc(>vc~é!: c .\!" '.c ~~:-ológ:;.;: 2. . ·C :. 
:i:q'l.:.: ~C:-:O cO~" Ger ... -,;. pJr ej6:,"!'.pl.). :5e· 
::t ür.3 enorme: cinrJ.r2 ,:. es .mucho m as 
: .... c:!::::.:: ¿~ ·~C q\: e:~ g\'r.~~ )~ C:-2C. y ¡;.s 
~=:~~ ¿!? ~ ca::-de:1.el. ¿'P~~o :-. 2.~r~;) $! jo Q 

~a: ¿~; tl'UUlt¿ne:'" ~: .; .... c;'.t!lo que ~uí'= ~a 

-:! -:-:L"" d~ :::!l-'l 

<.C:'Imo es el cat1e·wl ? 
.lo::'l~ :-:,J :- c..'ér:-.3eo ~ =J.!~~m ...... uec:.!,o. H.~ ~. 
:!. 3d..:;. ct~· la =.x:.o .!C t:.:. ~f'na1 al qu~ ::e 
:'i,:":-:.;JC\' c.vn ~ :ü.:!;=:'!:- <:.t.:.t.-'l ld~d ..;ue :e:: ::;¡n 
1..:--: ;€"so::!.S q 1lt! ~ct":>~:1lban ti coi~gi'j. 

¿Que hl.lb lara dl';ho SL: ¡)"i dre. -iue rue qUIen 

lE G:lnouJo a la ea ri CI"3 oe 3 rQ uitecti.: ra? 

ri1.!~:e:-a d!S:=-JtZC~ :nuc,:"1o. ~ :uc~..s t..-ecteS, 

2;':' a!: la ~.:.¿Z ce nues:rt)$ a..'le;1-2-~¿os lo 
:: .· ('~:::lO !!; ncsc!!'o!:, P"..lec.t:l ?~!:lS.ar ~ue ',,~ 
:!:'o~':'::C' ?J80 qu~ qu~á á :..:.:l ;ad.re le !:!ub:fi'
r~ T..l!.illdú tlac~::. ~ ~:t! i.n~t-!'.ic-rc, :nO '..l$,· 

:::cl :- le :ilbn<2. ¡;US\.:lQC 5~r a.!"q i..:.l t.e~· o. 
e ,:".ldo}""O lll '5 -i: n~,:mC" :).t..; p. ~ momé~tc 

Qo _'1 df-cis jú . ~'l:. o:' ::i.t! b.)C:2 ,~c :la.~ cn::-e 
';',:\~ :c3.f:ne a ::,sn;c:r 1,,:':"2..<; o r.3 cE!" :..:.!:2 

c.: : :-0;:-2 !Lis :;oh -:,~.~~. er..i:!'E: COI:".' jl .... S . t:.! 
;._C:e .:De e:!: ;:. '.!jc ~ q:.lf hiciera 2.:"q::.it~o 

o.,~ .~.j:r: iro ~ un ~::: O e: ~t:a.lo q:Je 
!l -; C~ '.ll1 n:edlco. per:: :lO ~e::.~o !:osulg:a 
ct' =.a~!' s i'.10 J):-~d '::~s:!. 

:" ' : . 

·'!"f'o . 

plieg'Je urbaIiistiro cOIlvincente, pero la 
complejidad a: gue da. lugar la arquitectu
ra se m:uufiesta mejor en los interiores 
C!Je en los t':aeiio..i-es_ Es más dificIl que tUl 

e,,~~rior rezwrié toda la complejidad de la 
que es capaz Wl ioteriOI: A veces. los pro
y~ctos cumplen Cbn su.c;, obli€aciones para 
con la ciudacf ~r~e' jos encar¡a en las res
):u!:staS urhañ)sOéa<. Pero es en el interior 
c.onci~ se reencuentra uno con la lib,md 
); por tanto, cop-~mayor complejidad de 
la a..~uitectW:a.·.~~~~ 

~ff. .-'::~.t~ ... : 
¿Haber víVido :n'-~05 Unidos le ha per
mitido tt.eor un¡ ~tod~al norteamericana? 

· 0' ' •• 

Vir con lo norteawerlcano. Es un espacio 
sa¡rado muy historizado. 

¿Que le gustan. que dlJer.n de su obra? 
Me :w¡taria que la ¡eMe encontrara en 
ella lo que espera encoIltrar en una cate
dro.l. Es una obra a la que h. de<1ic.ado 
muCho esfuerzo; y donde h. hecho lo que 
h. podido con unos mimbres cillici1es. Es 
una catedral costosa, en términos de 
dinero. La catedral deba ser el lugar de 
encuentro d. todas las comunidades di
versas que tiene el arzObispado de Los 
Angeles. SoIl cinco millones de fie\es: me
xicanos, e9ntroamericanos l asiáticos .... 



Su c.atedral, ita prefiere por de ntro O por 

tuern ? 
_\'fe- pa.re-:e qut' este p~y~c:o :iJi'_"l~ :':"'"1 cies-

• 

La proplooaa Jl3. S1QU WJ. l,;4L U.C.LIoj,lj H ..... ~~Q. -

::le: iC2-!lo. eO:º-t~o)o que eso significa. 
P .", :lO dlria' que.-ésta catedral tenga que 

.;~~~ 
~/}j{~.;¡ 
.~¿;'-1 ;, 

oa ....... • .. __ ...... ,.. ...... • - - - - - _ . _____ _ . -

catedral es ambiciosa y está empezando a 
recibir todo, JO$ elemen tos que la cons· ) 
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• DE : SAN 3--E~IA')ENTLRA W DE FA': : 96.9204519 

• 

I 

I 
& 

", 

r02 ) El sueno de una catedral 

) C-J\'~l •. . ~,t) :¡:, :1" q:.l:.: :::~=\.I '.;' $ .:;:ue ó.~ b -;:· ;:~ 

=.er rl.l~:-..G. ,PR:-3 no:. rc ~rie :3e . 

El mK.enas deM ser el sLleñc dI: todo .f~ 
QUlt~r;:tD. poe rg 1!~t3 eJ.rO que a l ea,c. r; ~1 

Mahon)' no ha s ido pilT"J este<! un rr'I&cena:.s. 
t;c, Ta:npcco qUIB:-c, d!!l~ 1!' QU~ c!et ia :ta· 
tenc sidc. Los C'lE!'C:C!:- y la mE:l:.?1ida¿ de! 
me.:ce~as L ~..:...ct;¡d. ') ~!l ~:le !l ;?~.l¿z.r :oa· 
c=...i3~., a :a f(;}1:u:a jl!l 'C<:!.bsJQ e..n:::süco 
C¡'..H: :.0.0 ü~:)e . j\'~\.lchE. de lii 2.rqu..i t8c:r:.::-::;, 

m8.3 i..re.porta..'~ del f. l g~c XS 5~ hi!o c:>n 
clléntc~ mu;: SO:1S:ica~~S . Pero h::¡v e:qul
tectos: ~ontem'Po!'ar:~~ q\!e ;¡:e!)ercr. pen° 
sa en 1 .. a.~Ui:ic:-.;.:--a nc .iOl!s'jc.;:t:;1a. C~ 
a!Quitectc Q€! ~cy '~;.z p!"~i.;amer.!.e de 
rocoje: esa c:"j1:!!.a del :::~:..:ndo. La Jorun
cación de! arq::i:ecrc a:7'':'a.! 9:cl en el rE' 

conoccrie::;¡~c d~: ~..:.t"J..-o C¿1..:e -:lenli 10 :J.J so
fi..~jC3do. 

Apart~ de t o:h,$ es':as eo nsideracicnes, 

¿~$Cndtmente ¡ ~ gUj18M;¡ Que ~U C21ted~l 
t U1!:1'8 un Jus3.t d6 I:On~u~to? 

.~:JrtUn& damEr.r€: las: gentes c;ue \'s.n a 
~i cz.t~d.-z..J son m::.¡~· di'.Ten;a..¡;.. Son ~;<l
'::10$ Que s;r.¡,::r: PlL.""'l r.'l.!l -:"~O> iE't.ri .... -n.iento!. 
Lrr.a ~te±·.:l U. ¡:es de :1..' 1 :r.~~."U C'.!.lnOO 
;.jen~a' :(ue ~ ?'J.~j~:; ~':.t a:;liu ¡¡¡ : fuvo:
~ue pid Clji. :< de O::-i!. !r!:;Y ii.st1.'1t.S. cuando 
:2. \'cs e.t. e: =.!!'C(' Cf 1& C:\ts:;.~Cl¡!a dE a.:. 
Jr..!jtIl G.ue ~1.U&:-~. ~. t<m: t>i~!"', la "es co:t:::t ) 
cr. le.;a: do~ae- er. t:1'. mO::!lemo d3do SU E'

r:a ru:8 can~¡z" 

Usted ha:b la como si JiU¡ ~tedr;l J is utu· 
vje~an lIon~6 ¡;¡ e l'J elcs . .., no BS ;it;;. 

Yo en",Q que M:. 'r!:.2s ::'ele ~ ::i~ lO; Que pino 

5!mOt.. Ct:.~\"l¿t:' :;:;c :'lO p-e:-t-!:':"!;:-.Á' <l \;.:'.b. eo
o:.LU .. ~dól.d, S ~ ~O!?=,~=:i€' a: ';e.~ la ·.·:-:-alic~:i 

~'Je es.;, COr.".'.l.-jaac. 7~~~e , Y €'ste ~l~' lO es 
~-c!":7t:>iO ~Q=-G'.l~ es :JZ. ~':i5ClC ;i o;ue la 
¡ ~r:u' le ::>jde c:) sa~ il\ '(l"Sll. tina pl.i..z.a de 
tOl'O~ es üT. 1;:'.'::, p .éc iC urJ\ ( I":O 1: :13. Ci:,,~,i:aJ. 
es. i'O~ r.3-:'J.r~eU'. C. : ... ·.::.- i:i.. 

¿Es. lu prJm i:!ra vez: r;;l.I<: JI!! ha ~t.:eeel l e o <r lgo 

Plt tóclcio, sentir ."'. -.s: p€lCic d ~ atracci6n 
ir n:medi ,)b le haci a :,¡na ebr-a :(ue, sin en'!' 

barae, le produc.!i: m ict:~ 7 

.:.. m~l1:.¡dc S'.)C~' d-= k , C'or::':(l.:io. El ?:ado, 
p:;¡¡ €ie.-;,plo. B~J ~:'!o. tiei-é.r:. , ;:".! mujer. 
sier=~:e n e óe:cia i!.-."l.te s ÓQ ~= :;~¡u ~! 
p:im'-'~ c:;~c1J..tSC : ".:P~:-o pe)!;' ql.:€ te me tes 
I:!"tl ese. hi!;iO' : a.?' . QUJe:,o ciaci.:r ql"l'.~ ::l e' he 
n:etido dC'li'J!:-a ¿ t: ":":"l ~ ~ -::' y Quc:i~:d.o. 
?o:-q~~ e! oedJ:'lCio n':i! ~itz.. 'p')!"q\)9 soy 
u.n 2.rc¡tüte-::o qu~ ',' ~ \'€ a~ Mearle. pOr
Q"J! e: mU5€:::O ,;i=t2 ~:"~a do:1. ~.i • .. i¿a Y a :=ti 
¡¡·":.3 i':l p~r l a. ; :'-.::.:! !"2 . .E l .5.:!:u-. l:v :~!: go 
e-;':c-.:..su, ~. t2-.'=.t .l~:: c:eo Q,"Je ¡c !'C!"e :z:¡& 

JO: qut: 0::-0 5, • .!. 'J, l'! Q"j~ ~C> lo !:lce ;,or cso. 
s:no po:r~;;:t: :c'lo; 3?ete.::ia.. ~llentras que 
e:s:o. !:a~ ::::; lE. ~:~!..:.o.o.a: . ~€- =¡. F;-~d>!ddo 
r..:.is b~t:.:":"..1C ;>e~sc::,~ Q>J~ E'! ;>l'O :"~Cto 
je:¡ ~a.o, . 
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r~ck> oue el pro~ío QtOen.1 en COfUE,rv. r 
!sta5 .:.t racteftstieu de ¡as ¡¡Ie"lu , 4H1 
mant~ne' \l iV8 un¡;t tMldiciór.. 

?'J~S yo c.."'eO que si. Y los p:imeros esqUI!' 

::la3 que el cardenal mt ofreció de: como 
'l efa él 12. catwa1. eran mé...s u.r..a planta 
cecU'a! que ~üi ;:~tO~ ¡:'¡an:a. a l6 q'O.~ ~
~entii ;:¡emes Jegae.o 

T~mbien ha dltho que de.seabt' un espaCln 
donde ;.e pudiera rupl tar lo ~grado. 
¿Có1'l10 SIl con$i~ue)' en qué coMiste? 

Es dificL e:\":l'lk~.: cómo en u., ~spaci" se 
:-f:spL-a :o sa¡;:-ade. Es una ca.te~oría. 1;;. de 
10 sagt'3dc'. que aY' .. ea a en.e:x1e:]¡ m.i5!:lá 
arq_1it ect"ul'a. $-.,:) Pec.:o d~ ROr:la. por 
ej ~rnplo. se podrá tener la JpinJón que SE

qt:.:!;a acerca d'? ase er':b.orema.rto ~o. 
n umenl0 d.~de todo! les prullOS ~ Vista: 
50~lo16gico. desde la.l:ilitcr~ óe: arte, des· 
¿e cond, se ql..l.1e:-e. p!!"O habrá mu~ha 
¡t?:nte que pc~fa coinCidir COnIrj¡o en d~ 
el:' ~ue !'lO es lL"'l espacio sanado. 

Alti lo que 5e .¡ente, ~~s q~ nada , u el 
:Joder d. t. lelull di la epoca, 
Si. y si r.~A fij¡,¡"";\o$ en otra arquitecrurs. 
dis,;m:a. COmo son las lr lesia.! dt! Al'-a{' 
_~..alw . yo J O diría que ~n eMS iglesias se 
respira lo sagrado. ilnQ QU~ :uas bit!) !Je
nen q~ ver con esas iglesias barrocas ceno 
o-oeuropus en las QU~ ~uede iOtw' bien la 
nl'.l5ica. de Bacr_ Sí u :'-!!:$plr2 10 s.aV;¡dc, 
tn o:ambio. eD las dos igle¡w de ta Coro 
busi!T an Notre·D¡.me·du·Ha l.i.t, en Ron
cham,.p. y en el conVento de la Tourene . 
• :nbas en Frulcla. 

Es curiO$a qUI pong~ oomo eJ.mplQ de SI' 
grado ,,, igl..,,¡a de un arquitecto CO l'\tern 
poOfii .... o Inte.s q!.Ht un.l !glesll m.dieval. 
Tambié.ll5e resp!:a lo sa¡rado ~ otl'U'ca' 

tl!dr!.les. Y en algunas i¡lesias tO:nWCH 
del none de Castlla. y en lupres que no 
SOn conf!!ionales., como el eeme;nerlo de 
Asplund ~b Estocolmo, qwe 6! Qtúzá \lIIO 

de los lugarei \1onde la arqu'tectura COll· 
'O!n'.f)Ora..iU ha hecho sentir más a 1a.s gen
!~.s la lmpor1ancia de eiutos mOM'mtos 
deiln1ttvos en sus vidu. Por eso .. mi lIt" 
¡usUU'.1a que. en a.l~ Inomento, le. ca!e
dral d. Los Angel .. pu~ ... a eSIA:" <e."C!. ~ 
"" e.x;>erlencia de lo sarndo. que es unA 
e~1>'!riencla que uno ha ~ntido y ha. recí
J1co da} pasado, No se trau. de la expe· 
n enc1.t. o1stica. y entiendo que sieQ~te' ha 
ido Ugada .. la m3nipulaci6n d. la luz. 

Las vidtiliHU, con toda 11.1 ma¡Ii!J, las ha 
.sustituido por atl:~lStro . 

W sagrado también .... iene de! aislanüentc. 
Qu;enes han habl.do d. 1.., catedrales di
cen que la hu: ne viene de tl;era. sLTJ.O que 
e.m..a.na de ellAs. En c.erto modo. el sólido 
1" :a ca[~l es el mi,<;':ll(;' que !lltl"'~r2. 1a 
; '..<2, y Ce ahi que los muros de horm,g6n 

que tiene la ~tedrzl se sustituyan a Vecei 
por paredes de w que emana l.a lu; ~. QilQ 

son de alabastro. 

Pero ~ laico. ¿Cómo H enfne:otil _ la tIDe

rienda de heleer un .. atedral '! tmpaplltSe de 
temas retadon~dOl cotIl. religión yla fe? 
So~~ p;u-a bien o para mal. como ta.."U:l5 ~. 
pañoles, un catOUco no pncticante, Re.l· 
mente, pan. 0:1 es n::uy dificil r.o pens<l:", 
cuando se 2c:Jde a los tér::ninos :-eli¡i~()s. 
en la religión que '.JllO ha I:.p~ndido de' p~ . 
queflo. Y en es~ se."nido he tratado de ~P' :-. 
vtr coe todo 10 Q,U! ~ra rol capaelrla.¿ C'.Jmc 
a:quJtectO, 

¿RtI~rrUltndo :11 su viel~ fe de " ino? 
A !s::. idea rel.li\~ 2 la ~ue no me Sl " :H(. 

lII)eno. PQ:ro para n::..i es eeil Cidenrler q'.lt
yo h~ :O:lS=u.ido algo ccn rL"1ta tJ!.rza y 
¡;Ue ~ en ií rr:..is:no u.' a:1() rei..:zio~. Yo he 
:,ec;:¡o b ül~jor c;."'<::> he podiao oomo a..-qUJ· 
tect:J, pero no c e a::re"o a deci.r, como sr:· 
g-cramente 1.1.0 :on":itrUctor de C3.tedrales 
~Ytires haria. q~le he l.!lteLt2ÓO una re~re
~e :.t.2ción de la .:a. :e\!ral ideal. e que h-! 
r.o r,S(>f:.lidc ¡;na ¡:ieu. }lwaa QlJt: se pl'e

s .. :') t~ een esa f;,;e:-za que ~e:- r:11 th a Fa· 
n .)!s.k y a.SOc.lar 14$: :a.teualcs CO I::. ie e~· 
rn' 3..s<.J cl . :-': 0 l't; (o at:~ ·~-r;. :l docir ~:W:'. 

¿ Cue $~ atreve 3 decir? ¿Que tenia mH~

co de l er.vlte ? 
P'~E5 li:' E:: ~'1 '!::ca!(iC q~e p,:n rr:. l ha su 
;:'J.*~() n'.as 'i!.f.C·,;'!'tdC ~U~ :~lg"jX! otrO ~r, 
;r.: :J::-::r a , 'F' () r -'~ -.::Ó ;: :le e5t~ Pl~~-. i:¡.:;. f. ) 

'" 
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Las ciudades 
Mi ciudad 

••• HAcE apro

ximadamente un año. la 
Escuela de Arquitectura 

de Sevilla presentó un li
bro con las conclusiones 
del 111 Foro de Arquitectu

ra y Urbanismo. Me I/usta

ron especialmente al\lu
nos artículos, 

Exil/encias de habita

bilidad de los centros his
tóricos. de Salvador Ta 

rral/o. 
Ciudad. Naturaleza y 

cultura. de '\7íctor Pérez 
Escolano. 

Componentes metro
politanos del Plan de Se-

villa .de Manuel González 

Fustel/eras. 
Acces ibi lidad y hab i

tabilidad. de Indalecio de 
la Lastra. 

De la ciudad y los ciu

dadanos. de Cesar Portela. 
Todos ellos hacen pen

sar; volveré sobre ellos. 

En la misma época se 

ce lebró en Madrid una 
Conferencia I nternaci o

nal bajo e l lema ¿Q ué 

políticas demandan las 

c iud ades l/loba les? En 
ellas. varios líderes mun

diales hablaron de la 
compet iti vidad ent re 

\<~\.ll S ~ A L. 
-.l () Quo 2e>o 8 

Mariano Palancar 

fotos: Archivo Ai 

Soy un ingeniero hidráulico, con muchos años a la 
espalda y soy un generalista, lo que me ha llevado a 
interesarme por el urbanismo, que es una disciplina 
global. A lo largo del año pasado me han interesaw 
algunos eventos urbanísticos que luego comentaré. 
Pienso desde hace tiempo en el bajo nivel del Urbanismo 
Español, pero el impulso básico para escribir este artículo 
ha sido el deseo de servir a Sevilla, analizando aciertos y 
errores que he observado en esta ciudad en la que vivo 
hace cuarenta años y que considero también mi ciudad . 

qrandes ciudades. subra
yando que estas desbor
daban los límites adm i

nistrativos. las razas y las 
nacionalidades. 

Más asequible me pa

reció o lra exposición que 
visité en Madrid con el tí
tulo suqestivo "Nosotras 
Las Ciudades" rea l izada 

exclusivamente por mu

jeres y con una presenta
ción admirab le. Alcaide

sas. Arquitectas. Técnicas 

y Trabajadoras exponían 

en pane les electrónicos 
problemas de la vida real 

de la ciudad. 

62 

Al 

y cuando a finales del 

año 2007 se anunció la '\7 

Semana de Arquitectura 
en Sevilla. pensé que de

bía poner nel/ro sob re 
blanco mis ideas. 

y empiezo con mi defi

nición personal de la ciu
dad. una entre tantas otras, 

"La c iudad. un ente 

con vida propia. que nace 
y muere. se a limenta y 
p rod uce res iduos. sufre 

problemas de circulación. 

enferma y requiere ope
raciones, emociona. tiene 

enerqía y personalidad". 

Hablemos de ella. 
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En 2004 publiqué en quien tuvo el mérito del ~ Lucro cesante, El aspec- "Soy contrario a una 
esta revista un artículo en el traslado. Tras 75 ru)os de es- to nellativo más importante ampliación excesiva 
que exponía razones de pe- tériles debates el nuevo es el que cali fica de lucro 
so en contra del traslado al emplazamiento. sin ser des- cesante. el despilfarro defi- del tamaño de la Feria, 
Charco de la Pava . Tuvo aforado es suficiente y ajus- nitivo de estos terrenos. un cantidad y calidad son 
buena acoll ida entre los tado a lo que la feria debe millón de metros cuadra-

profesionales y ninllún co- ser. un lUllar de conviven- dos alIado del río y junto a conceptos que no 
mentario por parte del cia y alellría entre los que a la ciudad que deben ser ob- suelen ir unidos " 
Ayuntamiento. ella acuden. un espacio no jeto de usos nobles y conu-

En 2005. la Delellación pequeño. pero tampoco nuados. Es un lujo para una 

de Fiestas Mayores redactó demasiado Ilrande. IIran ciudad que Sevilla no 
un "libro blanco para el tras- Me declaro partidario es tá aprovechando y el 

lado de la feria de abril al de la calidad más que de la 
.. 

traslado de la Feria supon-

Charco de la Pava". en el cantidad y temo que una dría la esquela de defun-

que hubo una valiosa parti- ampliación excesiva nos ción de este noble objetivo. 

cipación pública aunque lleve a matar la llalJina de 
me sorprendió que no parti- los huevos de oro. A lternat iva, Cuando 

"Estos terrenos junto ciparan orllanismos como planteo mi crítica al trasla-

la Gerencia de Urbanismo. Carácter inundable de lo do de la Feria al Charco de al río y la ciudad 
la Confederación HidrO\lrá- terrenos, No se debe olvidar la Pava. me suelen pre-

fica del Guadalquivir. que que los terrenos del Charco lIuntar por una alternativa deben ser objeto de 
tanto sabe del Charco de la la Pava tienen el calificativo y siempre contesto que a 

USOS nobles y Pava y tanto tiene que decir lellal de inundables. Se de- mi juic io la mejor so lu-
" sobre terrenos inundables. be también tener en cuenta ción sería Tablada. donde continuados 

ni el propio Coleqio de lnqe- que el Muro de defensa hay posibilidad de buenos 
nieros de Caminos. cumple una función esen- accesos. amplitud para 

Tras esta introducción cial y no es una infraestruc- diferentes usos y "Zonas 
expon\lo mis razones con- tura obsoleta como alllu- Verdes", tan necesarias 
trarias a este traslado. nos parecen pensar. para la Feria de Abril. se-

Ilún opinión de Joaquín 
• El tamaño de la Feria, • Accesibilidad y aparca- Romero Murube. 

Mani fiesto de entrada mi miento, El estacionamiento Termino así este articu-
opinión contraria a una del Charco de la Pava está lo que. a pesar de mi habi- "La solución sería ampliación excesiva. canti- encajonado entre el río y el tual concisión. ha resultado 
dad y calidad son conceptos muro de defensa y su acce- más la rilo de lo que había Tablada, donde hay 
que no suelen ir unidos. La sibilidad no es buena. como pensado. Y cuyo objetivo es posibilidad de buenos Feria de Abril ha alcanzado se comprueba todos los estimular la participación 
renombre mundial por su años. En el Libro Blanco ci- de la sociedad civ il sevillana accesos, amplitud para 
calidad. no por su tamaño. tado. este tema y la necesi- en el devenir de esta ciudad diferentes usos y Como decía el Alcalde Juan dad de aparcamientos se admirable que no cuida-

" Fernández García del Busto. trata de modo superficial. mos como se merece. \i zonas verdes 
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"Debería ser una 
arteria floreciente con 
comercios de calidad, 
para trianeros, 
sevillanos y turistas 
de calidad" 

"La planificación 
está trufada de 
improvisación, sin 
saber cómo va a ser 
el Metro, cuál será el 
futuro de Tablada " 

"M elonares 
representa un ejemplo 
penoso por los 
obstáculos de tipo 
ambiental que ha 
debido superar' 

Remodelación de 
la calle Betis 

Desde que lIellué a Se
vi lla la ca lle Betis me ha 

parecido un IUllar priv ile

lIiado. mal cuidado y esca
samente aprovechado. He 

escrito varios artícu los so

bre el tema e incluso hice 

sUllerencias durante la re

dacción de PGOU. 
Resumo m is ideas. La 

calle tletis. que actualmen
te es una vía de copas noc

turnas de escasa calidad. 

debería ser. por su situa
ción y bellas vistas. una ar

ter ia florecie nte con co

mercios de calidad. capaz 
de atraer a trianeros. sevi

llanos y turistas de calidad 
a lo larllo de todo el día. 

He sUllerido construir 
una pasarela peatonal so

bre el río antilluO similar a 

la que han hecho en Bilbao 

sobre el río Nervión. para 
unir Triana y Sevilla. 

Además de vitalizar a la 
calle Betis esta pasarela ca
nalizaría el imponante mo
vimiento peatonal que ori
Ilinan La Maestranza Torera 

y El Maestranza musical. 
El Ayuntamiento de

bería preocuparse de 

mantener las vistas de Se
villa que vienen siendo ta

padas por instalaciones de 

restauración y de trasla

dar la edificación de la co-

misaría de policía que 
afea esta bella calle. 

I..J Prna d, Mdonan 
Esta presa representa. 

a mi juic io. un ejempl o 

penoso de los obstáculos 
de tipo ambiental que ha 

ten id o que superar un 

proyecto necesario para 

el bien común. 

El aqua. como todos sa
bemos. es un elemento ne

cesario y fundamental para 
la vida de los ecosistemas y 
de las personas. Y de acuer

do con la Ley de AIluas el 
uso preferente es el de abas

tecimiento humano. 
El Área Metropolitana 

de Sevi lla. con más de un 
millón de habitantes. tiene 
insuficientes recursos hi 

dráulicos en períodos de ex

trema sequía y para afrontar 
este problema en 1989 se re

daaó el proyeao de la presa 
de Melonares en el río Viar. 

El presupuesto ascen
día a unos 3.000 millones 
de pesetas. El proyecto. cu
ya ur~ncia había sido de

clarada por la Administra

c ió n Autonómica. tuvo 
una larlla e increíble trami

tación entre 1989 Y 2003. 

Durante este "vía crucis" 
administrativo que he cali

ficado antes de increíble 

pero que me parece ver

Ilonzoso. Sevilla sufrió una 
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sequía catastrófica en el 
periodo 1992-95. 

En 2000. la Directiva 

Marco Europea señala con 

acierto la necesidad de que 
los estados miembros espe

ci fiquen las masas de allua 

que por su buena ca lidad 

son apropiadas para el con
sumo humano. En 2008 se 

ha lI~ado a proponer la de

claración de Patrimonio de 
la Humanidad para el aqu~ 

de buena calidad. 
Esta preocupación 

IÓllica por los recursos hi 
dráulicos de calidad ade

cuada para e l abasteci

mi ento humano. no 

parece haber estado pre
sente en el proceso admi
nistrativo en el que parecía 

que más que adecuar al 
medio ambiente un pro

yecto hidráulico urllente Y 
necesario. se trataba de re

trasar su ejecución de cual

quier manera. 

,1 F 'n,1 !1 1 1I 

En esta Sevilla del silllo 
XXI. donde la planificación 
esta trufada de improvisa

ció n. sin acabar de saber 

cómo va a ser el Metro. 
cual será el futuro de Ta

blada. dónde estará la Ciu

dad de la Justic~a. se ha lan
zado la idea del futuro 

traslado de la feria de abril 

al Charco de la Pava. 
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compartido con los res
ponsables políticos de 

mayor nivel. 
Creo que el Metro de 

Sevilla tiene mérito al haber 

puesto en marcha un pro

yecto dificil sin la necesaria 

experiencia . pero hay que 
reconocer que la marcha de 

se proyectó cuando Sevilla 
aspiraba a ser sede olímpica 

y cuando se termin ó en 
1999 se inten tó que fuera 

utilizado por los clubes de 
futbol sevillanos, cuyos esta

dios en días de partido orilli
nan problemas de tráfico en 

la ciudad. 

propuestas urbanís ticas 
que no han tenido éx ito, 
pero qu e me pa rece 

oportu no recordar por

que c reo que siquen te

niendo interés. 

Nuevo Parque en el 
Carambolo 

las obras ha sido lenta y han El proyecto técnico fue En el año 1982 publi -

existido errores e improvisa- de lira n calidad, pero esta qué en ABC un artículo 

ciones. obra colosal cuyo presu- co n es te títu lo pro po-
El protaqonismo del Me- puesto fue del orden de niendo ajardinar una zo-

tro ha sido excesivo y ha 30.000 millones de pesetas na de veinte hectáreas en 

los altos del Carambolo. 

donde está situado el de-

marllinado otras actuacio- -que al parecer sillue pa-
nes; la política de aparca- qando a plazos nuestro 

mientas avanza poco. no se 
ha construido ni"\lún inter

cambiador y Tussam fun

ciona cada vez peor. 

Se puede deci r que el 
tráfi co en Sevil la es una 
pesadilla, 

Me parece justo resaltar 

el Plan de Carril-bici. una 

necesidad evidente y una 

asillnatura pendiente que 
no se había tenido el valor 

de afrontar en Sevilla con 

las medidas económicas 
precisas. Han existido erro
res Y exalleraciones en su 
aplicación y hará falta tiem

po para rentabilizarlo, pero 

hay que decir que IIl0bal
mente ha sido un acieno. 

El .. ,lIlpll 

Denominación que se 
m an ti ene en la seña liza

ción actual de la ciudad, 

Ayuntamiento- ha constitui- pósito de aqua de Emase-
do otro fracaso. sao No tuvo eco, pero 

Ni hubo jueqos olímpi- años más tarde José Luis 

cos en Sevilla. ni lo han utili- Prats. el intelillente di rec-

zado los equipos de fútbol tor de Emasesa, recoll ió 
locales, ni tiene una utilidad parcialmente la idea para 

clara. Sólo se ha utilizado hacer el Arboreto, un be-

para alllún acontecimiento 11 0 jardín botán ico de 
deponivo aislado o para aI- unas 4 Ha. 

lIún concieno juvenil. al aire 
libre, 

Como escribía reciente

mente Ramón Maña Serre

ra "Ahora tenemos sólo un 

estadio fantasma. una ver
lIüenza pública, un auténti

co escándalo de infrautiliza
ción sufraqado con fondos 

públicos". y todos callados y 

conformes j Sevilla I 

Al IlIllc.:~ urtJlJlI\.' t I 

t '1 

A lo la rilo de los años 
he realizado al llunas 
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Me pareció un acier

to. pero he sequido pro

po niendo el adec uado 

trata m iento fo res tal de 
esta cornisa del Aljarafe. 

Lo propuse al redactarse 
el PGOU de Sevilla, pero 

Manuel González Fuste

lIueras no lo vio pos ible 

po r tratarse de otro 

Ayuntamiento. 

Silla pensando que 
esta cornisa necesi ta un 
tratami ento específico 

por razones estéticas y de 
sentido común. 

"Parece justo resaltar 
el Plan Carril·bici, una 

necesidad evidente 
que no se había tenido 

el valor de enfrentar 
en Sevilla" 

.. 

"Ni hubo juegos 
olímpicos, ni lo han 

utilizado los equipos 
de fútbol locales, 

ni tiene una 
utilidad clara" 

"Desde que llegué, la 

calle Betis me ha 
parecido un lugar 

privilegiado, mal 
cuidado y escasamente 

aprovechado " 



• 
ti 
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"Es un despilfarro deqradación y marqinali- • ti PI,m di Movilidad sabil idad municipal en el 

urbanístico disponer dad y próxi mos a la futura La movilidad urbana es área de tráfico y. tras una 

Exposición. Lo que había una de las funciones más visita a Barcelona para co-

de casi un millón de tras estas palabras era un importantes y complejas de nocer su experiencia. llevé 

metros cuadrados verqonzoso espacio urbano la ciudad y requiere actuar a Pleno la propuesta de 

lleno de ratas y suciedad. coordinadamente en todas implantarla en Sevilla cre-

como aparcamiento donde convivían la prosti - sus componentes, urbanis- ando una empresa mixta. 

y mercadillo " tución. el tráfico de drO\las y mo. transporte público. AUSSA. fó rmula recomen-

la pobreza. La superficie de transporte privado. aparca- dada por los catalanes. 

los terrenos era de 96 Ha. mientos. intercambiadores. La zona azul era una 

de las que 27 eran de domi- bicicletas. peatones. desear- práctica usua l desde hacía 

nio público y las 69 restan- \la de mercancías ... Para su muchos años en Europa. y 

tes de propiedad privada. desarrollo necesita equipos en España existía en las prn.-

Ante la enorme dificultad técnicos experimentados. cipales ciudades. 

que planteaba esta tarea el acertada planificación. au- En el Pleno se opuso el 

Ayuntamiento pidió a la toridad po líti ca. medidas Partido Socialista. a pesar de 

"Conviene resaltar Confederación que se res- económicas adecuadas y que había propuesto esa 

el daño que hace la 
ponsabilizara del mismo. continuidad en el tiempo. misma idea en la leqislatura 

Así se hizo con nota- No es posible en un arti- anterior. y se extrañaban 

excesiva politización ble eficacia. se demolie- culo profundizar en la cnti- que la llevara ahora el PP. 

de los proyectos sin 
ron chabolas. y se nivela- ca al Plan de Movilidad de que anteriormente se había 

ron los terrenos. Sevilla . pero puede ser útil opuesto. incluso nuestro so-

echar cuenta sobre Durante el año t992. subrayar aIqunas insuficien- cio de qobierno manifestó 

. " parte de estos terrenos se cias o defectos que existen que si lIeqaba a ser alcalde. 
SU convenienCia dedicaron a aparcamiento en nuestra ciudad. anularía la zona azul. 

de la Expo 92 y desde el año ~ Conviene recordar el las- En los debates y discu-

t996 se utiliza como aparca- tre que supone el sorpren- siones sobre el nuevo Me-

miento de la feria de Abril y dente fracaso del metro de tro de Sevilla también pesó 

existen unas modestas ins- los años 70 que permanece demasiado la politización. 

talaciones deportivas. en el recuerdo. apenas se hablaba de los 

En mi opinión. supo- ~ Conv iene resa ltar el costes y de las necesida-

ne un despil farro urbanís- daño que hace la excesiva des. sólo se discutía de Me-

"La movilidad urbana ti co disponer en Sevilla politización de los asun- tro o Tranvía. 

de casi un millón de me- tos. que lleva a cr iticar lo En aquella época tuve 

es una de las funciones tros cuadrados a la orilla que hace el partido rival numerosas reuniones de 

más importantes y del río Guadalquivir. a la sin echar cuenta sobre si trabajo con Miquel Dur-

vera de Triana. y no darle es conveniente o no. bán. Director General de 

complejas de la ciudad más uso que aparca r du- Citaré el tema de la 20- Ferrocarriles de la Junta. 

y requiere actuar rante la feria de Abril y ce- na Azul que conozco bien, con quien coincidí en mu-

lebrar un mercadillo to- En los últimos años del chos planteamientos. pe-
" coordinadamente dos los dominl/os. Sil/lo pasado tuve respon- ro este acuerdo no era -

68 

Al 



de la ciudad en el diseño 

l/loba! pensando en la utili

zadón posterior. 
En aquella época yo 

era decano del Colel/io de 

Inqenieros de Caminos y 

con otros decanos de los 

co leqios de Arquitectos, 
Inqenieros Industriales, 

Abollados y orros, intenta
mos colaborar en el dise

ño, Pellón nos rec ibi ó 

amablem ente, pero no 

hubo nada que hacer. 

A/lrov~ch, mi"lltI 
1, [ ~ 

El leqado de la Expo 

92 fue sin duda positivo y 

muy importante para Se
v illa, pero su aprovecha

miento suscita críticas. 

La pobreza econó
mica que ha ca racteriza

do a Sevilla en los úl ti-

I Cartuja 93, La Tecnó

polis de la Cartuja tuvo que 

compart ir espacio con 

otros usos y ha tenido una 

qestión politizada que con
trasta con el carácter autó

nomo del PTA de Mála\la, 

destinado exclusivamente a 

Parque TecnolÓ\lico, 
~ Espacio universitario, 

El espacio des tinado a 

usos universitarios se que

dó pequeño desde el prin
cipio, carece de un cam

pus amplio y para colmo 

ti ene como vecino a un 
parque de ocio, 
~ Parque del Alarnillo, El 

Parque del Alamillo ha 
constituido un qran éxito y 

es sin duda el mejor cuida
do de Sevilla, No depende 

del Ayuntamiento sino de la 

Junta de Andalucía y tiene 
un maqnífico director, Con-

zados de alto nivel y para 

verqüenza Ileneral Isla Má

I/ica no ha cumplido sus 
obliqaciones concesiona

les, ha complicado la movi
lidad urbana, no devuelve 

los créditos a las Cajas de 

Ahorros y está en perma

nente situación de crisis, 

Resulta sorprendente que 

a lo lar\lO de años no se ha
yan alzado voces para de

nunciar este error que ade

más perjudica a Cartuja 93 
y a los usos universitarios, 

y es sorprendente que 
se sil/an barajando fórmu
las para persistir en el error, 

Falta valor y clarividencia 
para enmendar el error ini

cial y cancelar la concesión 
de Parque de Ocio, que es 

inapropiada y perjudicial 

para el bien común, 
~ El Charco de la Pava. 

m os ti empos, ll evó a trasta con el abandono de La disponibi lidad de los te-

prever demasiados usos 

en la Isla de La Ca rtuja y 
a res petar finalmente 

demas iados edific ios no 

adecuados pa ra la ciu
dad moderna, 

Inicialmente se pensó 
que debería se r un espa

cio para fomentar el co
nocimiento y la innova

ción tecnolóqica, básicas 

para el desarrollo futuro 

de Andalucía. pero al fi

nal hubo de todo. incluso 
un absurdo Parque de Ocio, 

otros jardines de la Isla de la 

Cartuja. actualmente en fa
se de recuperación. que lle

vará a cabo la Confedera

ción Hidrol/ráfi ca del 

Guadalquivir, 

~ Isla MáIlica. Es a mi jui
cio el mayor error, Los par

ques de ocio se suelen situar 

en terrenos rústicos que se 
ponen en valor qracias a su 

actividad, En Sevilla. por el 
contrario. se tuvo la brillante 

idea de instalar un Parque 

de Ocio en terrenos urbani-
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rrenos del Charco de la Pa

va ha sido un beneficio co
lateral de la Expo 92, En el 

año J 989 se firm ó un 

acuerdo entre el Ministro 

de Obras Públicas -Sáenz 

de Cosculluela-el Alcalde 
de Sevilla - Manuel del Va

lle- y el Consejero Deleqa

do de la Sociedad Estatal 

Expo 92 - Jacinto Pellón

declarando una actuación 
url/ente en los terrenos de 
El Charco de la Pava so

metidos a un proceso de 

• 
1"' 11 m • 

"El espacio de usos 

universitarios se 

quedó pequeño desde 

el principio y, para 
colmo, vecino de un 

parque de ocio" 

.. 

" El Parque 

del Alamillo ha 

constituido un gran 

éxito y es, sin duda, 

el mejor cuidado 
de Sevilla" 

"Isla Mágica es el 

mayor error: parques 

de ocio suelen ocupar 

terrenos- rústicos que 

se valorizan gracias 
a su actividad" -
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"Un obstáculo obra al 100% por el M.o.P.. millones de pesetas como colectiva entre los sevilla-

fundamental para las y además se 10\lró la inter- consecuencia de las mejo- nos. la apertura al mundo 

vención del Ministerio de ras introducidas. de una ciudad demasiado 

obras de la Corta fue la Vivienda. que se hizo En resumen se consi- cerrada en sí misma y final-

la imposibilidad de car\lo de las expropiacio- \luió lo si\luiente, mente el I~ado urbanístico 
nes. no sólo de los terrenos - Terminar una obra hidráu- de un nuevo territorio. 

que el Ayuntamiento necesarios para las obras. Iica completa fundamental No es posible analizar 

asumiera su 10%" sino también de la \lran ex- para la defensa de Sevilla. estas cuestiones con pro-

tensión de terrenos que - Un nuevo cauce fluyente fundidad. pero vale la pena 

dejarían de ser inundables del Guadalquivir. un breve comentario. 

para ser urbanizables. con - Mantener la lámina de En el capítulo de in-

el ries\lo de especular. 8\!ua en el Meandro de San fraestructuras hay que citar 
• 

En 1975 se adjudicaron Jerónimo. abandonando la en primer IU\lar el AVE Ma-

las obras por 738 millones sol ución más económica drid-Sevilla. el primer tren 

de pesetas. de rellenarlo con las tierras de alta velocidad de Espa-

"Se consiguió la Ante la dificultad previ- procedentes de la excava- ña. un proyecto moderno y 

sible para coordinar los nu- ción de la corta. ambicioso de Ilran calidad y 

financiación de la obra merosos problemas que la - Hace r posible el levan- realizado en plazo breve. 

al 100% por el M.O.P. corta planteaba. se creó. a tamiento del tapó n de Fue un proyecto que 

propuesta de la confedera- Chapina. admiraron los inllen ieros 

e intervino el ción, una comisión coordj- - La recuperación de 4 mi- europeos y que en España 

Ministerio de la nadara. presidida por el di- IIones de metros cuadra- apenas suscitó los elo\lios 

rector de la confederación dos de terrenos allrícolas que merecía. 

Vivienda, que expropió fo rmada por representan- inundables para su futuro Y centrándonos en Se-

" tes de, Dirección General de uso urbano. villa hay que citar la SE-30. terrenos 
carreteras. Dirección Gene- -Hacer posible la Expo 92. la IIran arteria urbana de la 

ral transportes terrestres. Creo sinceramente que ~uimos viviendo y de 

Renfe. Dirección General que Sevilla está en deuda la cual quiero recordar que 

de Puertos. Ayuntamiento con la Confederación Hi- al\lunas insuficiencias del 

de Sevilla y Emasesa. dro\lráfica del Guadalqui- Arco Norte fueron debidas 

Desde 1975 hasta 1982. vir por este Qran proyecto. a técnicos municipales. 

año en que se terminaron La Expo 92 fue también 

" las obras. se celebraron doce • La Expo 92 ejemplo de coordinación La Expo 92 supuso 
laboriosas reuniones de tra- Coma todas las exposi- entre las administraciones y 

para la ciudad sede la bajo. con resultado positivo. ciones internacionales. la creo justo recordar a dos 

promoción de nuevas comprobándose la eficacia Expo 92 tuvo IIran impor- personajes que fueron pro-

de la coordinación entre ad- tancia para la ciudad sede y t8\lOnistas del éxito, Manuel 

infraestructuras y el ministraciones. a1\lO por otra ello desde aspectos muy O livencia y Jacinto Pellón. 

legado urbanístico de parte poco frecuente. diferentes, La promoción cada uno en su papel. 

Las obras se liquidaron de nuevas infraestructuras Hay que comentar el 
" un nuevo territorio con un coste de unos 2.300 y la creación de una ilusión insuficiente protallonismo 
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En 1975 se promulqó 
la Ley del Merr037/75 de31 

de Ocrubre y en el mismo 

año se anunció el concurso 

subasta del primer tramo de 
la línea 1. La Piara-Gran Pla

za. En 1978 se concursó el 
rramo Gran Plaza-Estrella y 
en 1979 se adjudicó el tra
mo Estrella-Plaza Nueva. El 

: s . .. 

ron una intensa campaña 
contra el Metro. 

El4 de marzo de 1983 la 

Comisión Asesora creada 

por el Ayunramienro solici
ró la suspensión de la obra. 

Es oporruno cirar aho

ra la opin ión de José Luis 

de Jusro Alpañes. inl/enie
ro de caminos y caredrári-

-u I d, 1 (. lIJ 

Después de los anterio

res fracasos urbanísticos. 

viene bien hablar ahora de 

un proyecro hidráulico. de 

I/ran trascendencia urbanís

tica. que tuvo un final feliz. 
A finales de los 60. en 

la Confederación Hidro

qráfica del Guadalquivir 
balance era muy positivo. co de área de inqeniería había preocupación por la 

se había resuelto eficaz- delrerreno. En el libro "Pa- siruación del río en el codo 

mente el marco leqal y las sado y Fururo del Metro de de San Jerónimo. donde el 
obras estaban en marcha. Sevilla." edirado por la Uni- v iejo m u ro de defensa 

Desde el primer mo- versidad. afirma que los presenraba una socava-
mento se conocían las di

fi culrades del subs uelo. 

se rea lizaron numerosos 
sondeos y se había opra

do por el metro profundo 

para siruar la obra en las 

marI/as azules que qaran
tizan la estabi lidad. 

Duranre bastanre tiem
po las obras transcurrieron 

sin incidentes. hasta que se 

abordó la construcción de 

las esraciones profundas de 

San Bernardo. Puerta Jerez 
y Plaza Nueva. 

En Nov iembre de 
198 1 ocurrió un desp lo

me en el m onumento a 
San Fernando. en la Plaza 
N ueva; a finales de 1982 

aparecieron numerosas 

qrietas en la Estación de 

San Bernardo y en febre

ro de 1983 los desperfec
tos en el ed i ficio de la 

Equitativa desencadena-

edificios que sufrieron da
ños eran en qeneral de fá

bricas antiquas. que los 
monumentos importantes 

sevillanos quedaban fuera 

del área de afección y que 
la mayoría de c iudades 

con Metro han sufrido pro

blemas en sus edificios. 

El hecho sorprendenre 

y penoso es que el Metro de 

Sevilla quedó en suspenso. 
rras una decisión política 

comprensible en sus mo

mento. cuando se habían 
invertido unos 5.000 millo

nes de pesetas. se habían 
terminado 3 l?i1ómetros de 
túnel y estaban prácti ca

menre terminadas tres esta
ciones profundas. 

El fracaso del Metro en 

Sevilla dejó en la ciudad 
una penosa sensación de 

impotencia y causó una 
qran desilusión. 
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ción alarmante. 
EllnqenieroAlberto Ló

pez García. con la supervi

sión del inqeniero jefe Car
los Conrado. habían optado 
por una "corra" en el no cu

yo funcionamiento hidráu
lico satisfactorio se había es

rudiado en un laboratorio 

hidráulico francés. 

El proyecto de Corta 

de la Cartuj a se terminó 

en el año 1972 sin alel/a
ciones duranre la info r

mación pública. 

El obstácu lo funda
mental para poner en 
marcha la obra era la im

pos ibilidad de que el 
Ayunramiento de Sev illa 

se compromet iese a pa
qar el 10% del coste. de 

acuerdo con la Ley. 
Tras larl/as qestiones se 

consiquió excepcional
menre la financiación de la 

• 
I 1 [) 1 d m 

• 

"Los edificios que 
sufrieron daños eran 

fábricas antiguas, 
los monumentos 

quedaban fuera del 
área de afección " 

" Sorprendente y 
penoso es que el 
Metro de Sevilla 

quedara en suspenso 
tras una decisión 

política" 

"El fracaso del Metro 
de Sevilla dejó en la 

ciudad una sensación 
de impotencia 
y desilusión" 



• 
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••• 
Defectos del en Madrid y en Barcelona ve metropolitana." Una [ra- otros. En cambio. en mu-

urbanismo español con proyectos que asom- se lúcida pero inoperante chos países eu ropeos exis-

bran por su proftmdidad y porque en el Plan de Sevilla ten escuelas de urbanismo 

De un modo casi tele- por su acierto. Dejó un l"Ila- no se ha abordado eficaz- con equipos de profesores 

qráfico hablaré de los defec- do muy importante que no mente el ámbito del río multidisciplinares. lo cual 

tos más importantes que hemos sabido aprovechar. Guadalquiv ir y su corn isa parece más IÓ\licO y eficaz. 

observo desde mi punto de ~ El Mercantilism o, En de la m arqen derecha po r El m ism o defecto se 

vista y sobre los que he es- nuestros tiempos los nobles afectar a varios municipios. muestra en la qestión muni-

crilO este año, "El tráfico y el objetivos de Cerdá han sido I Insufic iente coordina- cipal donde es frecuente • pealón. Revista lnqenieria y sustituidos por el Mercanti- ción de las administracio- encontrar del"llaciones de 

territorio 2004 Urbanismo y Iismo. el dinero como obje- nes, En el planeam iento urbanismo y de tráfico que 

Globalización. " tivo principal. urbanístico. sobre todo de viven cada una su vida. 

Ti ene razó n Georqe qra ndes c iudades. están No debería hacer falta 
• Elol Id I d Cem, Steiner. premio Príncipe de implicadas las tres Admi- • insistir en que la movilidad 

Es sorprendente y la- Asturias. cuando dice que nistraciones. la esta tal . la es parte del urbanismo. 

mentable que en España no "Vivimos en un mundo en auto nóm ica. y la local. Y Tiene razón Indalecio 

hayamos sido capaces de el que no hay más valores su coordinación es funda- de la Lastra. citado cuando 

asumir y aplicar las ense- que el dinero y la riqueza". mental para el éxito. Sobre dice "Es posible que sean los 

ñanzas de IIdefonso Cerdá. ~ La dimensión metropoli- este tema comparo con flujos y los desplazamientos 

un inqeniero de caminos tana, Desde hace varias dé- pena dos casos que conoz- la esencia fundamental de 

del Sil/lo XIX que dedicó su cadas los urbanistas repiten ca bien. la ciudad actual." 

vida al estudio de la urbe, su que el ámbito municipal ha Por un lado. Bi lbao. Y aunque sea abusar de 

objetivo básico era buscar sido desbordado por co- donde ha existido desde ha- las citas. termino con una de 

la calidad de vida del ciuda- nurbaciones de varios mu- ce años una eficaz coordi- Arturo Saria Puiq "Parte de 

da no. preocupándose de nicipios. pero no hacemos nación de las tres adminis- los problemas de la ciudad • cosas tan sencillas y tan im- más que lamentamos. traciones a través del ente moderna nace de la incapa-

portantes como la libertad. La única m ejora ha "Bilbao Ría 2000". presidido cidad de inqenieros y arqui-

la privacidad. el aire. el sol. consistido en abordar servi- por el alcalde de Bilbao. que tectos de trascender sus dis-
la hil/iene y la movilidad. c ios como el al/ua o el ha consequido la especta- ciplinas y pensar no en los 

Cuando murió el año transporte púb lico con la cular transformación de es- términos de su propia espe-

1876. de un ataque al cora- creación de consorcios. ta qran ciudad. Por el otro. cialidad. sino en los de las 

zón. la nota cronolÓ\lica de- Pero el problema fun- Sevilla. donde la coordina- necesidades de los ciudada-

cía "El Sr. Cerdá era liberal y damental sil/ue sin resolver. ción brilla por su ausencia y nos que necesi tan simultá-

tenía talento. dos circuns- es increíble. esto se nota. neamente habitar y circular. 

tancias que en España per- En el Foro de Urbanis- ~ Defectos en la enseñanza y que valoran una respuesta 
judican y suelen crear mu- mo citado en el apartado 2. y en la qestión, Aunque el unitaria como la que en su 
chos enemiqos". el arquitecto y brillante ur- urbanismo es una disciplina día fue capaz de dar Cerdá". 

Cerdá no fue un utópi- banista Manuel González qlobal y compleja. la ense- • Insuficiente atención al 
ca sino un teórico ambi- Fusteqeras afirma, "Parece ñanza está parcelada entre espacio pú5lico, 
cioso con los pies en el por tanto fuera de toda du- diversos centros docentes. El espacio público en 

suelo. que adaptaba la teo- da la necesidad de repensar de arquitectos. inqenieros. la Urbe me parece un in-

ría a la realidad. así lo hizo el territorio sevillano en cla- abol/ados. economistas y tanl/ible de extraordinaria 
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importancia para las ciuda

des que no se aprecia débil

mente. Cito al escritor Ma

nuel Hidalqo. "Deberían 

evitar lo que nos corta el pa

so. lo que nos tapa. lo que 

nos cieqa la perspectiva y la 

mirada. lo que cona el pIa

no qeneral.lo que se aseme

ja a muro o tapia". 

Es aplicable a nuestra 

ciudad en la que a titulo de 

ejemplo cito dos casos, La 

quien. preocupado por la 

debilidad de la sociedad ci

v il andaluza. afirmaba que 

"sin crítica responsable y 

serena desde luello no hay 

v ida pública ". 

t n; ",11r f m<ll 

Cuando lIequé a Sevi

lla. a finales de 1968. el pro

yecto del canal Sevilla Bo

nanza era la qran ilusión 

colectiva de los sevillanos. 

dor Civil '1 cuyo director téc

nico fue José Ramón Pérez 

de Lama. prestiqioso Irl\Ie

niero de Caminos. 

En 1968 se adjudicó la 

primera fase de las obras 

con presupuesto de 1.760 

millones de pesetas y plazo 

hasta el año 1975. Estas 

obras se limitaban a dos 

"conas" en el río. la de O li

villos. de 4 Km. Y la de Isle

ta. de 3 Km. más el draqado 

calle Betis. en la que se está El tema empezó en el año en el tramo de un ió n 'l. 
permitiendo tapar las vistas 1953. en el que durante una además. el desvío del Gua-

con edificaciones dedicadas visita de Franco a Sevilla se daíra mediante un nuevo 

a la restauración. y la plaza habló por primera vez de cauce de 22 Km. 

de la Encarnación. que co- este proyecto que había de 

mo plaza debería tener es

pacios libres '1 verdes '1 ha si

do totalmente ocupada con 

una edificación modemista. 

Aciertos y errores 
sevillanos 

En esta parte prefiero 

hacer una crítica de los pro

yectos relacionados con el 

urbanismo sevillano duran

te los últimos 40 años. 

No se trata de una críti

ca al uso de la que practican 

los partidos políticos. sino 

de una valoración personal 

independiente '1 bien inten

cionada. al servicio del bien 

común. Al respecto. com

pano la opinión del profe

sor Manuel Cuenca Toribio 

ser una de las qrandes 

obras del réqimen. Se trata

ba de construir un \lran ca

nal de 68 Km. de lonqitud. 

120 metros de anchura '1 10 

metros de calado. paralelo 

al río que asequraría una 

naveqación importante. 

En el libro de Nicolás 

Salas. "Sevilla Complot del 

silencio ". se cuentan con 

detalles los avatares de es

te proyecto que tantas ilu

siones despertó. Resumo 

dicha información. 

En el año 1964 se pro

mulqó la Ley que ampara

ba al proyecto del canal Se

villa Bonanza. 

En el año 1968 se creó la 

Comisión Administra tiva 

del Canal Sevilla Bonanza. 

presidida por el Goberna-

En Sevilla se empezó a 

pensar que este no era el 

canal prometido. y más 

cuando se anunció la cons

trucción de la Autopista de 

peaje Sevilla-Cádiz. 

Las obras de la primera 

fase fueron terminadas en el 

año 1972 '1 en Sev illa se 

planteó la neces idad de 

abordar el proyecto total. 

En el año 1973 se pro

qramó una v isita po lítica 

al Presidente del Gobier

no por una Comisión de 

Auto ridades. Estaba pre

v ista para el 20 de Diciem

bre. fecha en la que fu e 

asesinado el almirante D. 

Luis Carrero Blanco. Así 

.acabaro n las il us io n es 

que los sevi llanos habían 

mantenido durante vein

te años. 
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Fue el triste final de un 

ambicioso proyecto al que 

creo que le fal tó ri\1Or técni

coy económico. 

Me viene a la memoria 

un acertado comentario de 

Aqustín de Laramendi. inqe

niero de caminos del siqlo 

XIX. quien en el debate que 

mantenían en aquella época 
los partidarios de la naveqa

ción frente a los del reqadio. 

afimnaba que "si no se tiené'\, 

cosas que llevar '1 traer. de 

poco sirve una naveqación 

más perfeccionada". 

~ 1 
La historia del primer 

metro sev ill an o es un a 

historia que también ter

minó tristemente. 

Partió de un info rme 

del prestiqioso inqeniero 

de caminos Plácido A1va

rez Fida lqo. director de l 

Ser v ic i o Municipal de 

Transporte. El documen

to se titulaba "El Metro en 

Sev illa. su neces idad y 

posi bilidades". Estába

mos en 1968. 

Tras un larllo proceso 

de conversaciones con el 

Min isterio de O bras PÚ

blicas se acordó que éste 

paliaría la totalidad de las 

obras y el Ayun tamiento 

se haría ca rilo del mate

rial móvil y de la qestión. 

• 

• 
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Lucha contra el 'vaciado' de las casas 
Técnicos de la Junta critican las rehabilitaciones que respetan exclusivamente las fachadas 

CARLOS NAVARRO ANTOUN 

. "Nunca podrá considerarse 
como rehabilitación o rerupera
ción esa extraña operación, cada 
vez más frecuen~e, de vaciar un 
edificio respetando o mantenien
do la fachada y colocando otra 
cosa detrás". Así de rotundo se' 
mostró ayer el arquitecto jefe del 
Departamento de Conservación 
del Patrimonio de la Delegación 
Provincia! de Cultura. Antonio 
Mena Anisi, quien inteIVino en la 
primera' jornada 'del Seminario 
Técnico sobre patrimonio y turis
mo cultura! que se celebra esta se
mana en Olivares, 
Mena Anisi reconoció que son las 

comisiones de patrimonio. de las 

que él forma parte. las que verda
deramente autorizan este tipo de 
trabajos objeto de sus criticas, 
aunque dejó claro que deberian 
paralizarse con las ordenanzas 
municipales en la mano. 
Admitió que en casos aislados sí 

pueden estar justificadas este tipo 
de obras, pero exclusivamente 
ruando "..efectivamente merezca 

. la pena conservar la fachada. por
que se trate de un exponente de 
arquitectura regíonalista de gran 
valor, Me refiero con esta crítica a 
los casos en los que los responsa
bles de una obra se quedan tran
quilos sólo con conservar lo exter
no. No debemos olvidar que lo que 
realmente tiene interés es lo que 
está detrás de una fachada. que es 

lo que constituye la ciudad lisica·. 
Este arquitecto no quiso especifi

car en qué casos se ha intervenido 
cuidando la fachada y destruyen
do la parte interna de una edifica
ción: ·Se trata de casas del casco 
antiguo en las que el promotor in
mobiliario presiona quizás dema
siado para lograr derribar y cons
truir nuevas dependencias inee-

• 
Mena Anisi: "Los 

arquitectos destruyen, 
pero al igual que lo 
hacen también los 

arqueólogos" 

" 

riores", Por otra parte, Mena Anisi 
abordó sin tapujos las relaciones 
entre arquitectos y arqueólogos: 
"Los arquitectos destruyen. pero 
a! igua! que lo hacen los arqueólo
gos. La arqueología es sustancia!
mente destrucción, porque sólo 
excavando es posible documentar 
unos restos. Por lo tanto. el ar
queólogo para conocer se ve obli
gado a destruir. Nada distinto de 
lo que en este sentido hace el ar
quitecto ruando se enruentra con 
un edificio existente. Debe lim
piarlo y es to significa destruir par
te de lo que existe borrando pane 
de la memoria que está incorpora
da en aquellos trozos de arquitec
tura", 
Para este arquitecto no ofrece du-

das. pues. el ·componente des
tructivo' de la arqueología_ Dedi
có buena parte de su intenvención 
a estudiar la evolución histórica 
de la normativa lega! en materia 
de patrimonio. Se refirió a la Ley 
del Tesoro Artístico Naciona! de 
1933 como una disposición ·con
servadora·. sustituida en 1985 por 
la Ley del Patrimonio Histórico Es
pañol. 
Respecto a las polémicas que sur

gieron entre conservadores y res
tauradores con motivo de esa pri
mera legislación, hoy en día "no 
hemos avanzado demasiado", El 
arquitecto -continuó el técnico de 
Patrimonio- tiene que conseguir 
que las cosas se hagan con una 
responsabilidad respecto a la ar
quitectura. y se enfrenta a toda 
esa visión académica de arqueólo
gos. historiadores o literatos que 
defienden el pasado colectivo y re
mazan las intrusiones de la nueva 
arquitectura", 



• Asignaturas pendientes. 
Una actuación eficaz de todas las Administraciones para poder hacer 

realidad el Plan de Infravivienda, el de construcción de viviendas de 
alquiler para jóvenes, el de viviendas sociales, y el de ayudas a la 
rehabilitación. Unos presupuestos de la Gerencia de Urbanismo que 
atienda, en su parte, estas demandas, destinando el dinero de los sevillanos 
a sus necesidades y no a los sueldos de sus funcionarios. Unas inversiones 
del Estado y de la Junta de Andalucía acordes con el tamaño de nuestra 
población y las necesidades sociales y patrimoniales de la misma. Una 
actuación de las Cajas de Ahorros Sevillanas quc tenga como espejo la 
labor de recuperación del Patrimonio de otras no andaluzas (es vergonzoso 
que la rehabilitación de la fachada de nuestra Catedral se financie por Caja 
Madrid), abandonando sus despilfarros pseudoculturales y sus afanes 
especulativos, llámense éstos Tablada, Puerto Triana o como se llamen. Un 
empresariado y unos propietarios que en su lucha por rentabilizar sus 
empresas y propiedades no olvide que se puede dejar seca la vaca de tanto 
exprimirla. 

y a todos recordarles que las Leyes están para cumplirlas y los 
Organismo Públicos para hacerlas cumplir. 

• Carta a los Reyes Magos: 
A mi querido rey Baltasar, incienso para eliminar el mal olor que 

desprende algunas actuaciones urbanísticas. 
A Gaspar, mirra para lavarle la cara a la obra de algún "genio" de 

nuestra arquitectura. 
y a Melchor: oro, que no vea la "faltita" que nos hace, para no tener 

que ir mendigando a la Junta, al Estado y al Ayuntamiento lo que a esta 
ciudad por población, historia y economía le corresponde. 



• ¿Qué balance del sector inmobiliario haría de este año que acaba? 
En lo que se refiere al Conjunto Histórico de Sevilla, motivo de 

existencia de nuestra Asociación, nuestro balance dificilmente puede ser 
mas negativo. Todas las esperanzas que teníamos puestas en el año que 
acaba se han ido al traste. 

No obstante, el año comenzó con un interesante documento 
elaborado por la Mesa N°¡ de la Oficina del Nuevo Plan donde se 
planteaban propuestas que de haberse alguna iniciado, hoy nuestra visión 
del año sería totalmente distinta, pero todo ha quedado sobre el papel. Por 
más que hemos presionado para que, lo que se pudiera poner en marcha, se 
iniciara, ninguna realidad tangible se vislumbra. Tan solo una nueva 
normativa sobre rehabilitación ha surgido de los afanes de aquella mesa, 
pero los presupuestos de la Gerencia de Urbanismo de este año nos han 
demostrado que es otro papel mojado destinado a mejorar la imagen de los 
políticos y aumentar las tiradas de la prensa. 

¿Donde están las reaJizaciones del Plan de lnfravivienda aprobado 
por la Junta de Andalucía hace 3 años? ¿Donde las promociones de 
viviendas sociales tantas veces prometidas por la Junta de Andalucía o 
EMVISESA? ¿Cuándo se va a frenar la especulación que destruye nuestro 
Conjunto Histórico derribando edificios protegidos para construirlos de 
nueva planta o elevando altura donde la razón y el ancho de la calle obligan 
a conservarla y, todo ello, además, reduciendo los espacios habitables 
mientras se elevan los precios a limites inalcanzables? ¿Cuándo 
recuperaran su vida los cientos de edificios cerrados por sus propietarios a 
la espera de que la imparable subida de precios, a la que asistimos, eleven 
aún más sus beneficios? 

• Logros alcanzados. 
Después de lo dicho antes, ¿qué decir?: ¿Qué nuestro actual 

Delegado de Urbanismo es infinitamente más dialogante que sus 
antecesores?, ¿que en el nuevo plan de ordenación urbana se ha atendido 
más, que en parecidas ocasiones, la opinión de los sevillanos?, ¿que 
contamos, también, con otro Plan: (¿será por falta de planes?) el 
Estratégico, en marcha? 

Palabras. Muchas, infinitas palabras. 



Desde octubre de 1996, la Biblioteca CIUDADES 

PARA UN FUTURO MÁS SOSTENffiLE reúne 

documentación sobre todo tipo de acciones )' 

experiencias que mejoren de manera efectiva las 

condiciones de "ida en los asentamientos humanos y 

el territorio, dentro de un criterio de sostenibilidad 

en su sentido más amplio. 

Este servidor surge a partir de la traducción al 

castellano de las experiencias presentadas al Primer 

Concurso de Buenas Prácticas organizado por 

Naci911CS Unidas con moti"o de la Conferencia 

Mundial sobre Asentamientos Humanos Habi ta t 11 

(Junio 1996). 

El objetivo de esta biblioteca es crear un foro de 

comunicación y de debate sobre el hábitat humano. 

Para ello se pane de la difusión del contenido de la 

biblioteca y se anima a los usuarios de la misma a 

aportar nuenl información para fa\'oreccr el 

intercambio. 

La Biblioteca también se ofrece como lugar de 

encuentro y colaboración de personas y 

organizaciones intcresadas en el problema planteado 

por la evidente insostenibilidad de la megalópolis 

moderna. 

Biblioteca 

CIUDADES PARA UN FUTURO MÁS 

SOSTENffiLE 

El servidor Biblioteca CIUDADES PARA UN 

FUTURO MÁS SOSTENffiLE contiene las 

siguientes secciones:, 

Servicios 

La Biblioteca cuenta con un sonicio de búsqueda 

de documentos dentro del propio servidor. Existe 

también un amplio catálogo de enlaces a otros 

servidores y páginas de la red, relacionadas con la 

ciudad, la sostenibilidad y el medio ambiente. La 

secció n de com'ocatorias recoge los cursos, 

conferencias, congresos, .. . que relacionados con 

estos temas se celebran en todo el mundo. 

El Boletín de la Biblioteca 

Publicación trimestral con articulos extensos sobre 

un tema central monográfico relacionado con la 

ciudad)' la sostenibilidad. Cuenta también con 

algunas secciones fijas: colaboraciones, canas, libro 

recomendado, ... 

Catálogos de experiencias 

Experiencias )' actuaciones reales que tuvieron y 

tienen como objeti\'o la sostenibilid.1d ambiental, 

económica )' social. Actualmente se encuentran 

disponib!es los siguientes catálogos: 

• Experiencias españolas 

• Experiencias latinoamericanas 

• Buenas Prácticas seleccionadas por Naciones 
Unidas 

Documentos 

Articulos básicos acerca del concepto de 

sostenibilidad, y sobre dh'crsos (COlas: integración 

social, residuos urbanos, urbanismo bioclimático, .. . 

Algunos de estos documentos son: 

• La construcción de la ciudad sostenible. 

• Agenda Hábitat España. 

• lberoamérica ante Hábi tat 11. 

• Informe Nacional de Espru1a Hábitat ll . 

Foros de debate 

Esta sección recoge la documentación generada en 

diferentes grupos de trabajo)' foros. Algunos de 

ellos son el Comité Hábitat Espal1a )' el Foro 

Iberoamericano' y del Caribe sobre Buenas 

Prácticas. 
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RESUMEN DE LA PROPUESTA 

UNA CIUDAD SOSTENIBLE SATISFACE DE FORMA EQUITATIVA LAS NECESIDADES DE 
SUS HABITANTES SIN COMPROMETER LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

LAS GENERACIONES FUTURAS. 

10 PRINCIPIOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE: 

1. Uso eficiente de recursos 
renovables 

2. Dentro de la capacidad de 
carga .. 

, 

3. Mantener la biodiversidad 

4. Economía diversificada y 
autónoma 

5. Acceso equitativo a bienes y 
servicios basicos 

6. Plurifuncionalidad y 
proximidad 

7. Equidad en las condiciones . 
de vida -., .. 

&. Acceso ai tlllbajo 
remunerado 

9. Reparto del trabajo y el 
ocio 

.. 

10. Sostenibilidad planetaria 

Barcelona, enero de 1997 
Forum Cívico Barcelona Sostenible 
CAPS, eJ. París 1 SO, 10 2' 
08036 Barcelona 
Tel i fax: 93-3226554 

11-

( 



6.- PRINCIPIOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE PROPUESTOS POR EL FCBS: 

f1I Los I recunos naturales deben utilizarse de- manera eficiente, sin superar el ritmo de 
LW.I renovación de los recursos renovables y sustituyendo progresivamente los no renovables 

o INDICADORES: CON5UI1OOEEN~ CON5U1100E.A6UA llESIDUOS 

f21EI funcionamiento de la ciudad no debe poner en peligro la salud de las penonas ni supenr 
l!iIIla capacidad de carga del medio ambiente 

o INDICADORES: CO/VT,AI1II/.ACKJN DEl..A6UA CO!VT,AI1II/.ACKJN A~ LO(..4L CONTMIN,ACÓN 
,ACÚ51lCA. ~ rÓXOl 

f3I La biodivenidad debe valorane y protegene , 
LWI o INDICADORES: usos DEL TEiI1I!TOIW, CMIIS04D eKiI..OXA 

¡¡¡la economía debe ser divenificada, y la dependencia del enerior se debe redncir. Siempre 
LWI que sea posible, las necesidades deben satisfacerse preferentemente con recunos locales 

O INDICADORES: CEPENCfJ.IQA.~ OEV.~, ~ECCfIéMt::ACEV.~ 
, 

f5i Todo el mundo debe tener acceso a los bienes y servicios básicos de vivienda, salud. 
liíI educaci6n y squridad 

o INDICADORES: \ll\!7EM'~ s"'.Im, ~1-.·YQJLr~ ~ 

f6I La cindad debe preservar la mezcla de tunciones, Comentando la proximidad y la vida de 
llí.I barrio para que el acceso a los servicios urbanos no se hap a expensas del medio ambiente 

O INDICADORES:~, TWI~ \1:l40E5.IRIa?, Pmt:1'~~ 

~ la equidad en las COI'lllAS de vida de los ciudadanos y ciudadanas debe incrementarse 
l...í.I O INDICADORES: ~N(Tf L.4 ~ 81I.JDAD EN B. m;so 

IgITodo el mundo debe tener' acceso a un trabajo remunerado, con un salario adecn;ldo y una 
LWI contratación estable 

o INDICADORES: PmJY~~ 

\ 

f9I El trabajo so<:ial y el ocio deben distribuine equitativamente entre todas las penonas, 
LWI hombres y mujeres 

6 INDICADORES: T1Ei"1PO PJ.JIA LOS CfJ1ÁS. CON LOS CfJ1ÁS, Y PAAA UNO /115/"'() O UNIo /1/S111. --- "- . 

r¡oISe fomenta el establecimiento de una alianza global con otras ciudad~ y Il~eblo~ para 
~ preservar ~ sistemlS naturales comunes de ·1a Tierra, como la regulacIón climática y la 

capa de ozono, y para eliminar la pobreza ' ~ " - _ 
o INDICADORES: ErECrO~. ruJ'1aXCÓ,' CE LA OPA CE OltNJ. PA'<rOP~N EN LA C,AI1PANA 

DEL 0.7 % 
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BHR\lJ..s~_GUlQ~-D1L.LtLJ1EGUL8.{;~QlLlUlUlllCA 
DE LiLl'AH1'ICIPACIQN CIlJDA~N E L .. EIIDG~SQ DE RI!.VI.sJ:.QN DEL 

E.r.AN GE~ERAr. M!.lNICIPAh .. J2l! ......... <2RDENA..QLQJLJ2Jl.. SEVILLA 

La democracia, en su versión vigente en España, es el 
sistema de dominación socia l basado en el asentimiento expreso 
de l os dominados . Requiere la posibilidad virtual de que los 
dominados eli,ian el modelo de convivencia que les paI·ezca más 
adecuado, y la posibilidad efectiva de que elijan entre 
aquellos que los dominadores les ofrezcan. 

La vigencia de esta posibilidad, la aparente y l a 
efectiva, implica la existencia de un mecanismo legal de 
expresión de los propios criterios. de conocimiento de la 
actividad de los gobernantes y de control de aguel l a parte de 
sus actos sometida al derecho . 

Este mecanismo legal de participación ciudadana posee 
tres instrumentos básicos: el acceso a documentos, la 
formulación de alegaciones y la interposición de recursos. Su 
regulación se realiza en 'normas juridicas diversas: 
c onstituci6n, leyes ordinarias y reglamentos u ordenanzas. 

En este gu~on únicamente pretendemos recopilar preceptos 
atinentes, ya de forma gener~ca, ya de forma especifica, al 
proceso de revisión del P.G.M.O. de Sevilla. 

1 .. - Constitución Española .. 

Art. 9 .. 2. 

Art.. 23 .. 1. 

Al' t. 20 .. 1. d .. 

Art .. 29.1. 

/\.rl. .. 105. 

Art. 106 . L 

2 .. - Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de.l Procedimiento Administrativo Comú" .. 

Al' t. 3 .. 5. 

Ar"L. 31.. 



" 

Ar't. 35. a~ b. e. g. h. y. 

Art. 37. 1. 4 . 7. 8. 9. 

Az-t . 45.2. 

Art. 47. 

Art. 52.1 . 

Art. 84. 

Art. 86. 

Art. 107.1. 

3 . - R . D. 208/1996 sobre Servicios de información 
administrativa y atención al ciudadano. 

4.- Ley 92/1960 sobre Derecho de Petición. 

5.- Real Decreto 2568/1986 . Reglamento de organizacl0n, 
funcionamiento y régimen juridico de las entidades locales . 

Arts. 226 a 236. 

Arts. 196 y 197 y 207. 

Art. 209 . 

6 . - I,ey 7/1985. Bases del Régimen LocaL 

Arts. 69 a 72. 

7. - R. D. Legislativo 1/1992. Texto Refundido sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Integrado por la 
legisla ción autonómica andalUZa). 

Art. 4 . 4. 

Arts. 43 a 45 . 

Art. 1213.1 

Arlo . 101. 

Art . 114. 

Art. 304. 



• 

9_- R_D_ 2159/1978 Reglamento de Planeamiento_ 

10_- Ley 38/95 sobre Acceso a la información en materia 
medioambiental_ 

11_- Reglamento de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Sevilla_ 

Nota: El vigente reglamento es el aprobado el 26/ 10 / 1990_ 
Por acuerdo del pleno de marzo de 1_999 se aprobaron con 
carácter inicial una larga serie de modificac iones gue a esta 
fecha (9/11/ 99) carecen de carácter definitivo _ 

12_- Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones _ 



VII SEMINARIO DE ARQUITECTURA Y COMPROMISO SOCIAL 

LA SEVILLA QUE TENEMOS ... LA CIUDAD QUE QUEREMOS 
l' JORNADA TÉCNICA DE DEBATE 

ARQUITECTURA Y COMPROMISO SOCIAL 
FORO POR UNA CIUDAD HABITABLE Y DE TODOS 
ECOLOGISTAS EN ACCiÓN . SEVILLA 

FICHA PARA VALORACiÓN DE LAS JORNADAS Y PROPUESTAS PARA LA 
CONTINUIDAD DEL SEMINARIO 

TUS DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: 

Dirección: 

Teléfono I fax I e-mail: 

Profesión I estudios: 

Centro de trabajo o de estudios: 

¿Perteneces a alguna asociación? ¿cuál es su campo de actuación?: 

TU VALORACiÓN DE ESTAS PRIMERAS JORNADAS 

Las líneas de trabajo abiertas con este seminario son, entre otras, el estudio y debate en tomo 
a la sostenibilidad urbana de Sevilla, tanto en su vertiente puramente ambiental, como social, 
económica, ... , la reflexión sobre el crecimiento físico de la ciudad, la participación ciudadana 
de base en el "diseño" urbano, etc. Además aprovechando el momento estratégico que supone 
la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación. 

¿Qué opinión te merecen los contenidos que se han desarrollado bajo estas líneas? ¿Crees 
que se debe continuar avanzando en ellas? 

¿Qué opinas sobre los ponentes y las ponencias? 



PARA CONTINUAR TRABAJANDO 

Estas primeras jornadas del seminario nacen con vocación de continuidad, pero, para que de 
los próximos encuentros se puedan obtener los mejores resultados posibles, necesitamos de tu 
colaboración. Por ello te pedimos que nos ayudes a plantear formas para el desarrollo de estos 
temas y/o a proponer otros nuevos. 

¿Estarias dispuesto/a a participar en algún grupo de trabajo? ¿Sobre qué aspecto? ¿Con qué 
tipo de actividades? 



INTRODUCCiÓN AL VIII SEMINARIO DE ACS 
12 y 13 DE NOVIEMBRE DE 1999. 

Buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia. 

Vamos a dar comienzo al VIII seminario anual de ACS, que este año dedicaremos a 

reflexionar sobre la ciudad, la Sevilla que tenemos y la queremos. 

ACS lleva años trabajando, tanto en proyectos de cooperación al desarrollo, como en 

el ámbito de la ciudad y la vivienda. Por esta razón, y ante la importancia que tienen 

para nuestra ciudad la Definición de su Plan Estratégico y de su Plan General, hemos 

decidido comenzar este proceso de reflexión y debate social que, esperamos, tenga sus 

frutos en un futuro de propuestas. 

Hemos invitado a otros dos colectivos, Foro para una Ciudad Habitable y de Todos y 

Ecologistas en Acción, a sumarse a la organización de este seminario para que juntos, 

desde una plataforma común, aún con visiones o estrategias particulares, podamos unir 

esfuerzos. 

Para nosotros es una gran alegría celebrar este VIII seminario, que ya va creando una 

tradición en esta escuela. Los seminarios han supuesto para ACS el punto de inicio, la 

apertura de nuevas líneas de acción y han tenido siempre como objetivo la unión de la 

reflexión a la acción sobre temas de gran importancia social. A través de los seminarios 

queremos fomentar una formación que lleve a los técnicos a comprometerse ante la 

realidad de la vivienda y la ciudad, tanto a nivel local como global. 

Vivimos malos tiempos para la reflexión y peores para la acción. El arquitecto, como el 

ciudadano y el político, parecen haber abandonado toda posibilidad de control y de 

transformación de la realidad bajo el dogma de que el mercado todo lo lleva a su fin, el 

fin de la historia. 

El arquitecto, abandona su preocupación social por el caos urbano y por la trágica 

dimensión mundial del "hambre" de viviendas. Claudica de los principios de la 



racionalidad urbana y se refugia en el pan nuestro de cada día (la mayoría) o 

escapismos culturales de pensamiento débil, extasiado ante el caos de los no lugares. 

La Escuela, no produce teoría crítica sobre la ciudad y va a remolque de apuestas 

faraónicas de desarrollo, que son dictadas desde estrategias de inserción en la nueva 

economía global: EXPO 92, CARTUJA 93, OLIMPIADAS 200?, .... 

La profesión, bastante tiene con defender su parcela de intervención frente a las 

pretensiones de otras profesiones, y anda sumida en una lucha interna por la 

supervivencia y la adaptación al nuevo marco de liberalización. 

Los políticos, sin la presión de una sociedad adormecida, viven para su propia 

supervivencia, que en materia urbana, pasa por el consenso de las principales fuerzas 

políticas en reforzar los intereses del capital financiero que les sostiene. 

La sociedad, no está para nada, y en eso nos refugiamos todos, en mayor o menor 

medida, para integrarnos o mantenernos en una estéril lucha marginal. 

El objetivo de estas jornadas, es aguijonear nuestra comodidad, despertar, porque los 

tiempos no están para seguir durmiendo. Quizá nunca haya habido mayor contraste 

entre la necesidad de una sociedad activa y responsable, que asuma las riendas de un 

futuro incierto, que reclama un cambio de rumbo radical , y la realidad de impotencia 

moral y política en la que nos encontramos. 

Hoy, la globalización coloca de nuevo a la ciudad en una encrucijada. La desfiguración 

de los estados nacionales, deja a las ciudades como interlocutor político y económico 

directo. Hábitat JI , lo puso de manifiesto, como antes la Conferencia de Río cuando 

estableció la necesidad de que las ciudades establecieran sus agendas locales XXI para 

posibilitar el desarrollo social y ambientalmente sostenible. Ambos vectores, la 

sostenibilidad social y ambiental , no pueden ser entendidos como los adornos de las 

políticas neoliberales. Suponen una revisión de paradigma, que pasa por la necesidad 

de una recuperación política de la ciudadanía que coloque a la economía en su justo 

lugar. 



La situación que vive Sevilla, ante la elaboración de su Plan Estratégico y de su Plan 

General, son una oportunidad de recuperar esa CIUDADANfA UNIVERSAL, a través 

de la radicalidad democrática, espoleando la participación ciudadana. Tenemos 

ejemplos, en este sentido, de "buenas prácticas· a las que mirar, en nuestro propio país. 

Solo las ciudades que sean capaces de propiciar estos procesos de participación 

ciudadana, en la reorientación de su futuro, desde la asunción de su autonomía, 

concentrando sus energías en apuestas basadas en sus necesidades y potencialidades 

sociales, están en condiciones de ser agentes de cambio humanizador. Necesitamos 

crear una red de ciudades sostenibles, democráticas, políticas y solidarias, sino 

queremos que nuestras ciudades queden al pairo de los vaivenes del capitalismo 

especulativo. 

Por ello, la necesidad y la oportunidad de organizar estas jomadas, en las que venimos 

pensando y trabajando desde comienzos del 99, y por eso hemos querido dar un primer 

paso en la creación de esta PLATAFORMA CIVICA, ante la planificación urbanística y 

económica de Sevilla. Plataforma que deseamos plural y amplia, a la que invitamos a 

sumarse a todas las asociaciones ciudadanas, a la Universidad y a los Colectivos 

Profesionales. NO podemos renunciar al futuro, NO podemos renunciar a protagonizar 

el futuro de nuestras ciudades, NO podemos dejarlo en manos del mercado. A los 

responsables políticos de la ciudad, les reiteramos desde aquí nuestra oferta de 

colaboración en hacer posible que pensemos y hagamos entre todos LA CIUDAD QUE 

QUEREMOS. 

Muchas gracias por vuestra atención y que vuestra presencia y participación aquí sea 

fructífera. 



LA SEVILLA QUE TENEMOS ... LA CIUDAD QUE QUEREMOS 

1" Jornada Técnica de debate, noviembre 1999 

El Foro para una Ciudad Habitable y de Todos, es una 
entidad ciudadana formada por una red de asociaciones, 
grupos y colectivos de Sevilla implicados en la construcción 
democrática de una ciudad más habitable y de todos las clases 
sociales . Entre sus colaboradores figuran Asociaciones de Vecinos. 
Colectivos de profesionales, grupos ecologistas, de mujeres y 
personas a título individual. 

El objetivo esencial que nos une es activar entre los 
ciudadanos la reflexión y el debate sobre los problemas de la 
ciudad y sus barrios. En nuestros encuentros abordamos 
problemas relacionados con el urbanismo, la vivienda, la 
sostenibilidad ambiental, la exclusión social, la marginación etc. 
Junto a este objetivo fundamental de debatir y reflexionar se 

. potencia la reivindicación sobre aspectos que inciden en la 
habitabilidad y, la búsqueda de soluciones a los problemas que 
afectan negativamente a la calidad de vida. 

Hemos decidido apoyar esta 1" Jornada por tres razones: 

1"._ La ciudad nos concierne a todos: La ciudad no es 
asunto solo de planificadores, arquitectos, promotoras inmobiliarias, 
propietarios de suelo ... es asunto de todos porque a todos nos 
afecta, en distintos grados, lo que en la ciudad sucede ,y lo que 
sobre la ciudad se decide. 

La ciudad que elegimos para VIVir, a la que necesitamos 
acudir para trabajar, por la que paseamos, en la que disfrutamos o 
sufrimos .... , sus problemas, los conflictos, el discurrir diario nos 
afecta a todos. 



Pero, aunque la ciudad nos afecta a todos, no todos la 
percibimos, vivimos o sufrimos sus conflictos de la misma manera. 
y esto, porque los problemas no son iguales para todos los 
ciudadanos, porque no todos los barrios son iguales ni presentan 
las mismas carencias urbanísticas, ni tienen la misma composición 
social , ni los habitantes tienen los mismos problemas económicos. 

En Sevilla, como en todas las grandes ciudades, existen 
barrios de muchos tipos: unos son centrales, bien equipados. 
Otros están en declive, donde los índices de desempleo familiar 
son elevados, las viviendas pequeñas, antiguas y de pésima 
calidad. Otros barrios, donde ya han hecho aparición los primeros 
síntomas de alarma social, son vulnerables, están en una situación 
de riesgo. En el último lugar se sitúan los barrios mas 
desfavorecidos, los más periféricos que desde hace años están en 
crisis crón ica, allí la marginal idad y la pobreza es la tónica 
dominante. La población que reside en cada uno de ellos percibe 
los problemas de una determinada manera. Su realidad es la que 
domina sobre la que se da en otra parte de la ciudad . Los 
problemas globales no se analizan, en todo caso se diluyen entre la 
dureza de la vida cotidiana. 

Pero sobre la ciudad, además de los residentes, los que la 
usan por razones laborales o los que sólo la disfrutan, actúan otros 
Agentes que, a distintos niveles, ejercen una extraordinaria 
influencia sobre ella: son los poderes locales; los propietarios de 
los suelos y de grandes empresas; las inmobiliarias; -las 
constructoras; los inversionistas en general, las entidades 
financieras y bancarias. Los intereses entre ambos grupos son, no 
sólo bien diferentes, sino en la mayoría de los casos, divergentes. 

Por tanto, La ciudad aunque nos afecta a todos, sin embargo 
no interesa a todos de la misma manera. La ciudad puede ser 
entendida para unos como lugar para el encuentro, donde 
desarrollarnos profesionalmente, lugar de enriqueCimiento 
personaL. . para otros puede ser sólo un buen lugar donde hacer 
negocios. Nosotros estamos, naturalmente, del lado de los que 
defienden la primera de las opciones. 

• 



• 

2a . - Desde El Foro para una Ciudad Habitable y de Todos 
apostamos y reivindicamos el derecho a una ciudad habitable. Lo 
que implica, entre otras cosas: el derecho a disfrutar de una 
vivienda digna, a residir en un barrio equipado, a disfrutar de un 
medio ambiente sano, el derecho al trabajo, a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, etc. Derechos, en definitiva, que persiguen 
una ciudad mas equilibrada y más justa. 

Creemos, por tanto, en un desarrollo sustentado sobre 
principios de Sostenibilidad ambiental, social y económica. 
Cuestionamos el crecimiento entendido sólo como extensión del 
suelo urbano consolidado, el que traspasa los límites de la ciudad 
existente, el que obliga a la colonización y urbanización de nuevos 
espacios para convertirlos en áreas residenciales, sean o no 
necesarios para satisfacer la demanda real y que, en realidad, 
responden a intereses meramente especulativos. Creemos que el 
suelo es un recurso escaso que hay que proteger. 

Si la ciudad tiene que crecer, el reto no es otro que procurar 
un crecimiento, en primera instancia, desde los límites de la 
ciudad hacia el interior, que persiga fundamentalmente 
recuperar, rehabilitar y revitalizar la ciudad existente. Un 
crecimiento, que aproveche sus propios recursos y las 
potencialidades que posee en recursos humanos, patrimoniales, 
culturales, de suelo, de experiencias; reutilizando las edificaciones 
obsoletas, recuperando los vacíos urbanos; revitalizando los centros 
históricos, reurbanizando la periferia etc. 

Creemos también en las ventajas de aplicación de iniciativas 
y políticas integrales, que favorezcan la rehabilitación urbana en el 
más amplio sentido: del parque residencial, que mejoren las 
condiciones de habitabilidad, incrementen y diversifiquen los 
equipamientos en los barrios; que ofrezcan más calidad de los 
servicios urbanos y que simultáneamente persigan la cohesión 
social favoreciendo la integración de los colectivos mas 
desfavorecidos. 



3a . - Reivindicamos el derecho legítimo a participar en la 
construcción de la ciudad del futuro. Entendemos este derecho 
como un ejercicio de libertad democrática, que nos lleva a situar el 
papel protagonista de los ciudadanos, que en pleno ejercicio de 
sus derechos combaten y defienden los intereses de la comunidad, 
haciendo frente, de ese modo, a los abusos de poder que están en 
el origen, en muchos casos, de la desidia y la desarticulación de los 
grupos organizados. 

Defendemos, que todo lo que se programe, todos los 
proyectos y las obras, deben gozar de legitimidad y aceptación 
democrática. La comunidad debe convertirse en sujeto de la 
transformación que se pretende conseguir. 

Entendemos que la participación de los ciudadanos no 
puede limitarse a la información o consulta, sino que esta, para que 
sea real, debe darse desde que comienza el proceso de 
planificación, pues sólo así nos sentiremos involucrados en su 
construcción, en su desarrollo y en su evaluación. 

Desde la ciudad que tenemos, identificando sus problemas y 
reflexionando sobre ellos, estaremos en mejores condiciones de 
plantear alternativas y soluciones que nos permitan definir, entre 
todos, la ciudad que queremos. Esta Jornada espero que nos ayude 
en éste camino, que se adivina largo y sinuoso. 

Pepa García Jaén, Coordinadora 

FORO PARA UNA CIUDAD HABITABLE Y DE TODOS 
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PrC<Ímbulo 

-. -
Conferencia Euro-Mediterránea 

de Ciudades.Sostenibles 
Conrerence Euro·Meéiterr3nE!:enn~ des Villes Durables 

Euro.~"'\edi('erraneJn Conference of Susc.lin.lble Cities ~ Towns 

Declaración de Sevilla 
(adoptada el 23 d< enero de 1999 por los participantes en 

la ContÍ!rencia Euro-Mediteminea de Ciudades Sostenibles. Sevilla. Espa.ia) 

Nosotros, los represantantes de las ciudades, de las autoridades locales y de las asociaciones 
de ciudades del Mediterráneo. reunidos en Sevilla del 2 l al 23 de enero de 1999 en el marco 
de la Conferencia Ellro-i"lediterrlÍnea de Ciudades Sostenibles. somos conscientes que esta 
Conferencia se celebra como continuación de un doble proceso: 

• el resultado de un movimiento mundial que nace bajo el auspicio de las Naciones 
Unidas enjunio de 1992, en la Cunibre de la Tierra en Río y que se continúa.enjunio 
de 199'6 en la Cumbre de las Ciudades (Habitat J/) en Estamblll; 

• la continuación del proceso iniciado en Europa, con el apoyo de la Comisión Europea . 
(DG Xl) en Aalborg en mayo de 1994, alrededor de la Carta del mismo ilOmbre. y la 
posterior Conferencia ,\kditerránea sobre la Agenda Local 21 en Roma, celebrada en 
noviembre de' 1995. Durante la segunda Confere'ncia Europea de Lisboa 'de octubre 
de 1996, se decidió realizar cuatro conferencias regionales: Turku en septiembre de 
1998, Sofia en noviembre de 1998. Sevilla en enero de 1999 y La Haya programada 
para junio de 1999, para preparar la tercera Conferencia Pan-Europea de Hanno\·er. 
a celebrarse en febrero del año 2000. : 

En Hannoxer, partiendo de las declaracipnes de las cuatro conferencias regionales, las 
ciudades de todas las regi;nes de Europ~ realiZarán úñ balance de la Campaña de Ciudades 
Europeas Sostenibles, particularmente sobre las necesidades de cooperación con las ciudades 
de todos los países ribereños y desarrollarán una visión de la ciudad sostenible del futuro. 

Paralelamente, la Región Mediterránea ha participado ampliamente en este movimiento ya 
que, además de la Conferencia de Roma antes mencionada, se han realizado, con apoyo de la 
Unión Europea y de las agencias interesadas de la ONU, la.Conferencia de Túnez en el marco 
del Plan de Acción por el Mediterráneo (P AM) en noviembre de 1994 -Agenda MEO 21- Y 
la Conferencia de Ciudades del Mediterráneo en Barcelona, en marzo de 1995. ... 

En Barcelona, en 1995, las partes contratantes de la Convención de Barcelona han creado la 
Comisión Mediterránea de Desarro llo Sostenible (CMDS) con 27 participantes y la Comisión 
Europea, mientras que la Conferencia Euro-lvfediterránea de Ministros ha establecido nuevas 
modalidades para la colaboración y el intercambio. 

Con el fin de garanti za r ltna mayor eficacia. nuestra Conferencia desea integrar a la dinámica 
generada por la-Campal'ía de Ciudades Europeas Sostenibles todos los avances positivos 
emanados de las iniciativas mundiales. eu ropeas y mediterráneas en favor del desarrollo 
sostenible. 
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Nosotros, los municipios y ciudades mediterráneos: 

• reafirmamos nuestra identidad propia y recordamos que desde los tiempos más re~otos, 
la Cuenca Mediterránea ha sido el lugar de encuentro de los pueblos y culturas, de A~ica, 
Oriente Próximo y Europa, así como la puerta obligada hacia el Medio y \ e~ L ano 
Oriente. Como cuna de las civilizaciones, el Mediterráneo ha sido el mejor cri~ol y s ha 
identificado plenamente con el rol milenario y preponderante de la Ciudad. Es allí donde 
se han desarrollado los valores de tolerancia y progreso con los cuales deseamos 
reconciliamos. 

• declaramos que el Mediterráneo, como región ecológica, no podrá d,esarrollarse de 
manera sostenible sin que exista una economía estable. 

• afirmamos, de acuerdo con los térmirios de la Declaración de Estambul, que las 
autoridades locales, al estar más cerca de la población, deben ser los interlocutores 
privilegiados de los Estados en la elaboración y el establecimiento de las políticas de 
desarrollo sostenible. 

• estamos convencidos que el futuro de esta región sólo se construirá si se asocia a los 
pueblos, profundizando en la democracia local y la participación. 

• estamos convencidos que la justicia social, la protección del medio ambiente y la paz son 
indispensables para el desarrollo sostenible de la región. 

• manifestamos nuestro total apoyo a la Campaña de Ciudades Europeas Sostenibles. 
• apreciamos las posibilidades que ofrecen a las autoridades locales los programas 

regionales de la Unión Europea, particularmente los programas Euro-'mediterráneos como 
SMAP,.LIFE y METAP. ' 

Nosotros nos comprometemos: 

• A desarrollar esta Campaña con todos los actores, a través de la colaboración y el 
desarrollo de acciones que impliquen a las ciudades de la Cuenca Mediterránea y de 
Europa. Esto permitirá que las ciudades no europeás evaluen, en su nivel, la aplicación de 

' la-€arta de Aalborg y del Plan de Acción de Lisboa . . ' ' 
• A promover, por 'todos los medio's, los procesos participativos y a realizar planes de 

acción local para el desarrollo sostenible, tales como la Agenda 21 Local , 
• A establecer intercambios de experiencia técnica y conocimientos con todos los actores 

de nuestra región y del conjunto de Europa, tal como se ha anunciado en Turku y Sofía 
• A desarrollar iniciativas comunes entre las ciudades en sectores tales como la 

planificación urbana, vivienda, lucha contra la pobreza urbana, salud, conservación de 
centros históricos, turismo, patrimonio cultural, agua, residuos, energía y transporte: 

a través de la identificación de los problemas propios de cada municipio y de los 
obstáculos que impiden el desarrollo sostenible, tomando compromisos reales para 
resolverlos; 
a través del establecimiento de indicadores que midan el progreso localmente en lo 
reiativo al cambio climático y la contaminación de las zonas costeras, 

• A respetar la diversidad cultural y étnica de la Cuenca Mediterránea. 

Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y a sus asociaciones: 

• A fortalecer las estructuras y mecanismos de participación de que disponen las 
administraciones públicas municipales, y exigi r las financiaciones necesarias para la 
definición y el desarrollo de las Agendas 21 locales, 
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Hacemos un llamamiento a los Estados y las autoridades territoriales " de los países 
mediterráneos (regiones, provincias, departamentos y áreas metropolitanas): 

• A reconocer a las autoridades locales como interlocutores, proponiendo nuevas formas de 
colaboración basadas en la noción de subsidiaridad; 

• A comprometerse a favorecer, promover, apoyar y coordinar "las políticas de desarrollo 
sosteni"ble y los procesos de elaboración de las Agendas 21 locales, a través de 
instumentos reglamentarios, económicos y técnicos y el acceso a los recursos. 

• A apoyar y fortalecer las acciones de cooperación entre las ciudades mediterrráneas. 

Hacemos u~ llamamiento a la Unión Europea: 

• "A considerar de mejor manera las especificidades ecológicas, económicas y sociales de 
las ciudades del Sur en la elaboración de las orientaciones y directivas europeas. 

• A fortalecer el apoyo a la cooperación descentralizada entre las ciudades europeas" y no 
europeas del Mediterráneo, .inclusive a través de las " redes creadas por las autoridades 
locales, ya que reactive sus Programas, tales como MEDURBS en particular. 

• A considerar laS actividades relativas al desarrollo urbano " durante la revisión del 
" Programa MEDA: 

• A reconocer junto con los Estados miembros, a las Autoridades locales y a sus 
asociaciones locales, regionales e internacionales como interlocutores y soCios de pleno 
derecho, en las acciones en favor del des"arrollo urbano sostenible. " 

Hacemos un Ilarriamiénto aOJa CMDS: 

• A" promover, fortaleciendo su representación, el papel que juegan en su seno las '
asociaciones nacionales y regionales de autoridades locales del Mediterráneo. 

• A difundir ampliamente las propuestas derivadas de esta Conferencia una vez aprobadas 
por sus miembros y con el fin de apoyar a las autoridades locales en sus acciones en favor 
del desarrollo urbano sostenible. 

Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas y a sus agencias; particularmente a: la 
Comisión de Naciones Unidas para los Asentamientos Humarios" (CNuAH),el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de Naciones para ... 
Desarrollo (PNUD) y la UNESCO: 

• A incorporar el mensaje de las ciudades mediterráneas reunidas en Sevilla como un 
elemento de la aplicación de los compromisos asumidos en Hábitat II (Estambul), en lo 
relativo al reconocimiento del rol y del lugar de las autoridades locales como 
interlocutores de pleno derecho de los Estados, en materia de desarrollo urbano 
sostenible. 

• A fortalecer la protección de los patrimonios culturales y de los centros históricos. 

, 
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Hacemos un llamamiento a los Estados y organismos financieros multilaterales 
(Comisión Europea, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversión, PNUMA, PNUD,.etc.) a 
través de sus programas específicos (MEDA, LIFE, METAP, Capacidad 21 y otros) y al 
sector privado: . 

• A establecer un mecanismo de apoyo apropiado a las iniciativas locales, como un fondo 
de desarrollo sostenible. . 

• A incorporar en la definición de sus programas mediterráneos a las autoridades locales 
implicadas y a· sus asociaciones, particularmente cuando éstas dispongan' de un plan de 

, acción por el desarrollo sostenible (Agendas 21, planes estratégicos u otros planes de , 
desarrollo). 

• A reforzar las acciones regionales destinadas a las autoridades locales, particularmente en 
lo, relativo a la sensibilización, la formación y el fortalecimiento institucional. 

• A apoyar las acciones de intercambio de conocimientos y experiencias, así como las 
acciones locales innovadoras. 

• A establecer mecanismos de conversión de deuda en apoyo de las acciones de desarrollo 
sostenible en el nivel local. 

Nosotros, ciudades mediterráneas, ,apoyamos a las ciudades europeas en sus· iniciativas 
para crear relaciones de colaboración con las ciudades de las costas del Sur y del 'Este 
del Mediterrá~eo y cuando soli~itan a la Unión Europea: 

- apoyo concreto para el des~ollo sostenible de. la Cuenca Mediterránea, en el marco 
de los Fóndos Estructur¡¡Jes, con el fin de que se haglln realidad las acciones del Plan de 
Acción para el Desarrollo Sostenible, enuriciadas dUiánte el Foro de Viena, Austria, en 
noviembre de 1"998. . 
- la promoción del progreso hacia el desarrollo sostenible, en el marco del V Programa 
de Acción por el Medio Ambiente. 

Lo's participantes man¡"fiestan su- .agradecimiento a la Ciudad de Sevilla, en particular a Doña 
Soledad Becerril Bustamante, Alcaldesa de la Ciudad, por haber acogido esta Conferencia; a 
la Federación Mundial de Ciudades Unidas por la organización de la misma; a la Dirección 
General XI de la Comisión Europea por su apoyo; a la Campaña de Ciudades Europeas 
Sostenibles y a los Alcaldes y expertos .. de ¡as ciudades del Comité Director: Barcelona, 
Marsella, Roma, Tetuán, Lisboa, Faro y Túnez. 
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I'rd lllhlllo 

-. -
Conferencia Euro-Mediterránea 

de Ciudad es Sost e nib les 
Coníercnce tu ro-¡"\e¿¡ t err;:¡n e~nnl! des Vi!I ¿s Our::loles 

Euro-,\'lediterrlneJn Conference: oi SustJln Jblt! Ci cit!s ~ Towns 

Declaración de Sevilla 

(adnpl :ld:1 el 23 ..1 1..' ~ Il \.!n,l de I lJ9') por los p<l rti..: ipan[cs L'n 
la Ct)nk r..;m: i~l Eurll-ivlct.l il ..:rr:ill"::¡ ti..; Ciudac!t:s SfJslcniblcs. Sevilla. EspGilJ) 

NOS(11ro.<, lus rcprcsa ntant ~s de las ciudades . dc las au toridades local es y de las asoc iac iones 
d ~ ciwbdes d ~ I IVkd i t <:r rú neo. rcun idlls en Sevill a cle l 2 1 al 23 de enero de 1999 en c lmareo 
de la ('u llferellciff rllm -,l/cdi¡('rrúllcu tic ('i lldlld"s Suslellihles. somos consc ien tes que es ta 
Cl1 nICrcm:ia se ce le bra CO IllO conti nuac ión el e un doble proceso: 

• e l resullad,' de un 1lI 11 vi l11i ento mundial que m ee bajo e l ausp icio de I~s Naeioncs 
lJ nidas en j un in de 1<)92. en la ( 'III/l"re tle lu Tierl'll ell lI íu y q u~ s~ con ti núa ~ n junio 
de 1')96 l' ll la ('lIlIIhl'(, de lus Ci lldodes (iluh ilul 11) 1'11 f.y{(¡ l/lhlll: 

• la c(1n tin nació n dcll'roc ~s,' inici ,ldo c'n Europa, cun el apoyo de la CO lll isión Eu rop~a 

(1)( ; XI) en . lrlIIJlJl X ~n n1;"O de I 1)9·1 . alrcd~do r de 1,1 Carta d~ 1 mi smo nombre. " la 
,,"Slcr i111 ('ollfacllcill ,\ 1~"i¡c l 'l'li ll e(f .I'ohl'e lo / (~~¡ /(I(/ Locol 2 I el/ RO /ll {/, cclcbrmb en 
11t)\ iL' l llhre dc I ()l):' . nllr~1I 1h: la ~cglll1da ('ol?/i:rl'ncio !':uro!'t'{1 ,le f.ishou de ol'lUhrc 
dc I \) i.)(l. se th.::c idiú rt.::l1i¡;lI I...'lW l l"O c\..)llfcrc n ci :t~ n.:g i o !1 itlc~: Turkli L' II scplil...' fll hrl' d~ 
I ') I)~. Soli" ell IH)I iC l1\ hl'e de I I)')~, Scv ill a en e llcm el e 1999 " La lIaya programad" 
I'ara jU ll ill ,ic' 1')')1). I'ara pl eparar la te rce ra ('oll/áeIlÓI1 f"UI1 -rc'/IrOI'CfI de I fW1II()\'er, 

" cckhr:lr,c CII I'c hrcrll del ,,,iD 2000, 

I:n 1I ' '' 1Ilover. partie ndo de las ucc larae iones de las eualro eonf'c rcncias reg iona les, la s 
ciu I" ldes de tod", la s reginncs de Euro pa rea li/.m;1Il un bala nce de la Campaña de C iudadcs 
1 ~ lIl'npc.:.as Sn~ l r llihlcs . p~lI t i c ll]; II IIH.::lltl' st)brc las necesidades de conpcración con las ciudades 
de ((!dos I\)s pil ísl'S ri hc l \:ii os y (ll's;lrrol ]:lrúl1 ulla visiú ll ti c la cilldad sostell ible de l fu lul'P. 

l'ala lc la ll1 entl' . la lZeg iúlI ¡vkd itc IT' lne:l ha parti cipado am pliamcnte en este movi miento ya 
qlle, nc.! cIllús dc 1:1 COllfere llci a dc ¡Zoma :Jll tcs mencionada. se han rcalizadü, con apoyo de la 
l lniún I'm0 l'e;¡ y dI' I;¡s agencia' inleresadas de la ONU, la.Conferencia de TÚllez en e l marco 
del 1'1 :1 11 de I\ CL i,')\1 1'''1' e l tvkd ilerr:i lleo ( I>¡\[vl) en noviembre de 1994 ·-Age llda ME!) 2 1- Y 
la ( 'oll/erullda de Ci"d"d,'," dcl M"di¡er rri lleo 1'11 Bar celon{/, en lll a l7 .O de I ()')5, 

1':11 1\",,<'(:1(111 :1. e ll 191)5, l;rs I'" rtes cOll tl'<lt antes de b COl1 vene ión de llareclona I",n c re,ldo lo 
CUll1 is iú l1 IVledi tcrrún e;¡ de Ik'arro ll o Soste ll ib le (CMUS) con 27 part ic ipanles y la Comisión 
1':II I'0 l'e:l. l11i ell tu" que la ( ',)f!/áCIICill FIlf'() -, M edilerrá l1eo de ¡l l i /lisl f'().\' Iw c, lablec ido nue,'as 
Ill ol.hdidadcs para la co lahonlcic"lIl y el intercambio, 

( '(Jll d li n de }~i. l r ;¡lll i/¡lr un;1 tl1; lyur c!iC1Ci:1. lH1 c:·;tm C01l ferencia desea illtcg.r;¡ r a Ja di n úrn ic~1 

gCIH.: rad a por I ~l ('0111/1(/"0 ,/¡, Cilldude.\ l ~lIr()jJ(!({s '<;oslenibles lodos los aV~ I1 H': C S positi\'os 
l' 11I:l Ili.ldos de 1<1'; inici ali vas IIlIl [\ diall: ~ , ~: lIr() pC ;t S y I11cdi lcrrúncas cn I;¡vt)r dcl dC5:l rr0 1l0 

,,' stelli blc. 
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Nosotros, los municipios y ciudades mediterráneos: 

o reafirmamos nucstra identidad prop ia y reco rdamos quc desde los tiempos más remotos, 
la Cuenca Mediterrúnea ha sido el luga r de encuentro de los pueblos y cul turas de Afriea, 
Ori ente Próx imo y Europa, así eomu la puerta ob ligada hacia el Medio y el Lejano 
Oriente. Como Cuna de las civili zaciones. el Mediterráneo ha s id u el mejor cri su l y se ha 
identificado plenamente con el ro llllilcnarin y preponderante de la Ciudad. Es all í do nde 
se han desarro ll adu los valorl's de lolcr'lI1c ia y progreso CO n los cuales deseamos 
rccollc i' iarno~. 

o dcc!anllllos que d Med ilelTúllcO. C0 l11 0 reg ión ecolúgiea. no podrú desa rrollarse de 
nwner;¡ sustenib le sin que ex ista una economía eslable. 

o afinn :lln IlS , lit.: ' Iell cnlo con los términos de la Dec laración de Estam bul. que las 
'1Iltnridadcs loeaks, a l cslar I11ÚS cerca de la poblaciún. deben sc r los interlucutorcs 
pri vilegiados lit.: los h tadns cn la claboración y el csta blecim iento de las políticas de 
desarwl lo sostenible. 

• C~ f:HIIOS COIl VC IH.:id o:o; que el futtlru de esla I'cgiú ll só lu se cOll strui rú si SI.; aSI"H; in a los 
puchlos. prnfundi 7.:lIIdo en la denlOeraeia loca l y la pa rti cipación. 

o es lall"'s cllll vcnl'Ídns que la ,iusti eia social. la prolerciún de l Ill ed io ambiente y la pa~. son 
indispcnsab les p"ra el dcs;¡rro!l" sostenihle de la región . 

• lIlallifes talllos nuestro lola l apoyo a la Ca ll1pana de Ciudades I: uropcas Soslenibles. 
• apr('cialllOs las posihilidades quc ofrecen" las autoridades loca les Ins progran1ils 

Icgionnl cs de 1;1 (I ni,'1I1 I' ur" pca . I,arli r u);¡rlllente los r n'gra l1l as Eu ro-medite rrúncos C,'IIIO 
S Mi\ J> . Ll FI': y MI:T/\ I' 

NO.'wtrns II OS CH lIlprOJllctc ll1 o~: 

o ¡\ desa .... o llar esta Campana con todos los ac tores, a través de la colaboración y el 
desarrollo de "cciones que im pliquen a las ciudades de la Cuenca Mediterr{lIlea y de 
I:uropa. I,stu perln itirú que las c iudades no europeas evaluen. ell su ni ve l. la apl icac ión de 
la Cart" de i\a lborg y del Pla n de Acción de Li sboa. 

• ¡\ pnlln """ 1'. pOI' todos los med ios. los procesos part ieipa li vns y a re¡di za r planes de 
;lce i''' n I"cal pm" el dcs"rrn ll o ,,,'stcnih le. ta les conl(l 1<1 i\gcnd" 2 1 l.oc,,1. 

o ¡\ e., fallleeer in terc<llllb ios de cx pcri encia técnica y conoeilll ientos con Indos los ad ores 
de 11IICs lr:l reg ión y del clllü unl o el e I;uropa , tal COIllO se ha an unciado en Turku y Sol'ía 

• ¡\ desarrollar illi r iati vas COllll ll les enlre las c iudades en sectores tak s COl1l0 la 
p l¡lll i ri c~J c i ó t1 lIl h it ll¿l , vivienda , lucha conl r;) la pohreza urbana, salud . c()llscrv ~1 c iún dc 
centros hislúri cos. lllri ~mo, ¡mlrirn tlni tl cllll ll r;II, agua. n.:s idllo~. energía y transporte: 

;1 través de la identili cac ión de los pwblclIlas propios de cada llIu ni cipio y de los 
"h:-> I;h;ulos quc im pidcn el desa rrollo sostenihle. lomando cO l11pro llli ~os rca les para 
resolverlos; 
a tmvés del estab lec ilJl icnto dc indicadores que lIIi da n el progreso loca lmente en lo 
relati vo al ca ll1hio c1 illlú lico y la conta lllinación de las zonas costeras. 

• ¡\ "cspcl;"'la di ve rsiuad cultura l y étnica de la Cuenca rvl cdit errúnea. 

1 I a c.:c IH o!' 1111 lI all1!l llli c ll fo a lodos l o~ c iudadano!' y a !'us a:-l oc.:iac.:ioncs: 

• /\ li. rta!cccr las estructuras y lIlecanislllos de pmlicipación dc quc di sponen las 
;lliJllinislraeioll es públi cils lIlunicipales. y exigir las financiaciones necesar ias para la 
defi ni c ión '1 el desarroll o de las i\ gendas 2 1 locales. 
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Hacernos un llamamiento a los Estados y las autoridades territoriales de los países 
Illediterníneos (regiones, p"ovincias, dcpartamentos y :Í1'eas mctropolitanas): 

• A reconocer a las a utoridades locales como interl ocutores, pro poni e ndo nuevas fo rmas de 
co labo rac ió n basadas en la noc ión de subs id ia ridad ; 

• /\ co rllpro1l1 c tc rsc a favo recer. promo ver. apoyar y coo rdinar las po lít icas de desarrol lo 
s()stc nihl e )' los procesos d" c l"bura" ió n de bis Agc ndas 2 1 loc, il es. a través de: 
ills tulll c ll loS reg lame nta rios. económ icos y técn icos y el ;lCCCSO a los rccu¡"sos. 

• /\ [¡puyar y J(Jrlal cccr las acc io nes de cooperaci ón cntre las ciu uadcs Illcdilcrrráncas. 

II:lcemos "n 1I:llllamicnto a la Unión I~urupca: 

• A co ns iderar dc 111 cj or mane ra las cspeei fi c idad cs cco lóg icas. econó micas)' soc ia les de 
las c iudades de l S ur e n la ela bo rac ió n de las ori entac io nes y di rectivas europeas. 

• i\ I,)rl<il ecer e l a poyo a la c¡ operac ión descentra li zada e ntre las c iudad es e uropeas)' no 
e uropeas del iv! edi te rr:'\I1 co . inclusive a través ele las redes creadas por las a ut oridades 
loe,des. y a qu e rC'lctive sus P rog ramas, ta les como MEDURBS e n parti cula \". 

• A co ns ide ra r las ac ti vidades rc la ti v' ls a l desarro ll u urb 'lll o du ra nte la rcv is iún lid 
I'rog rama l\t1 r~DA. 

• A reconocer j un to con los Estados rni emb ros. a las A utoridad es loc'll es y a sus 
¡Isoc i,¡c io ncs loc rl es . rcgio n,rl es e inte rn ' lc iona les como interlocu tores y soc ios dc pl c no 
l.krcc hp. l' ll [a s ~fCc i oncs <: 1"1 fa vo r de l dc~arro l l() urban o soste nibl e. 

IlacCIII IlS un 1I:1I11,"nicll l0 a la C M DS: 

• A promover, fo rtaleciendo su represe ntac ió n, el papel que juega n e n su seno las 
asoc iac iones na c io na les y regio nal es de auto ridades locales del Medi terrún eo. 

• A dil"undi r am pli :111l e nte las propues tas derivadas dc es ta Confe re nc ia una vez aprolJad' ls 
por sus mi e mbros )' con e l fi n de '¡pu)" lr a las auto ridad es l(lca les Gn SllS acc iones e n I:¡vor 
del desarro lle' urba no sos ten ib le. 

Ila cc lllo~ UII lIall1 : "l1i'.~ Hfo :t la s N~lc i o n cs Unidas y a sus agencias, particuJannclltc :1: la 
CIJ nl is iún de Nac io nes Uni das para los Asenta mi entos H Ulllanos (CNUA I I),e l Progra ma de 
Naci ll ll cs U ni das para el Medio A rn bie nte ( I'NUMA). el Progra ma de Nac io nes para 

i)cs¡l lTo llo ( PNUD) ' la UN[SCO: 

• i\ incu rpnra r el Ill cnsnjc dc [as ciudades medi te rráll eas rClIll id,lS ell Se vil la C0 l11 0 un 
d c me nt o de la ap li cació n de los compro l11i sos asumi dos en II úb it3t 11 (Es tamhul ), en lo 
rcl¡ lIi vo a l reco noc i¡ni e nlo de l ro l y cleI lu g~r dc las autoridades loca les como 
irll e rl oc utores de pl e no de rec ho de los r'stados. <: n matc ri a de des:¡rrol lo urb'lIlo 
sos tenibl e . 

• A ¡úrta leccr la protección de los patrimo ni os cu lturales y de los centros hi stó ricos. 
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• 

Hacernos un llamamiento a los Estados y organismos financieros multilaterales 
(Comis ión Europea. Banco Mundial, Banco Europeo de In versión, PNUMA, PNUD,.etc.) a 
tra vés de sus programas especificos (MEDA. LlI'E. META f'. Capacidad 2 1 y otros) y al 

sector 11I'ivado: 

• A establecer un mecani smo de apoyo aprop iado a b s in iciativas locales, COIllO 1/11 fo ndo 
de desarrollo sostenible. 

• A inel1rporar en la de fini c ión de sus programas mediterráncos a las auto ridades loca les 
implicadas y a sus asoc iac io nes. pan ieul' lI'Inc lltc cuando éstas di sponga n dc un plan (1<; 

acc iún por e l desarro ll o sosten ible (Agendas 2 1. planes es tratégicos u otros plancs oc 
desa rroll o ). 

• 1\ rCrllI7 ;1I' las acc io nes rcg io lwles destinadas a las autoridades locales. parti cularmcllIe en 
lo re lativo a la scnsibili 7~1c i ón. la formació n y el lo rta leeilll ielllo ins titucional. 

• 1\ apoyar las acc iones dc intercambio oc conoci mientos y experi encias. asi cumo las 
acciones locales innovado ra~. 

• A establ ece r meeani smus de conversiún de deuda cn apoyo de las acc io nes de lksarro ll o 
sostenibl e en e l ni vel loca l. 

Nosotros , c iurl :Hles mcditcrnincas, apoya mos a las ciudades clln)pca~ en s us iniciativas 
I'ara crcar relacion es d e colahoraci"'n enn las ciudadcs de las costas del SilO' )' del Este 
del 'lt'dih' r r;'IIIl'o y cll ando s olici~all a la lI lli c'1II E uropea: 

- apoyo concre to para el desarrull o sos teni b le de la Cucnca Medilcrrún ca. en e l marco 
de los FOIll"'S " s trudllra les . con el lin de qllc sc Iw ga n realidad las acc iones de l I'l an de 
\(" ...: i ~ ·ll1 p: tr:1 ... 1 ))es:l1rollp Sosle ll ihk. I' llI ltl c i :J(b s duranlL' el Flln.' 1.11.,.' V iL'n: l. J\usl ri :. t. el1 

no viemhre de I <)<)X. 
la rl'OnH1c i,')I1 del progreso hacia c l desarrollo sostcni b le. en el 111arco del V I'rog ramil 

de Acción por el Medio Ambiente. 

1"" parti c ipantes manili est' lIl su .agradeci miento a la C iudad de Sevilla , e ll pa rti cul a r a Doña 
Sn lcd,,, 1 llece rril Il ust,rrnante, Alca ldesiI de la C iudad , pUl' haber acog ido esta Conf'crencia: a 
1:1 Fcrl e rae i"n Mundia l de C iudades Urridil s por la o rgani/ac ión de la m isma: " 1" I)ireceión 
(;t:Il c ral X I de la COlni si"n [ uropea por su apoyo; ;1 1" Call1paiíll de Cil/dades I'; I/ropeus 
S".I'tmi/¡/¡'.\· y a ¡liS I\l ca ldcs y ex pe rt os de las c iudades del Comité Direc tor: l1arcclona. 

larsel l". I{l' rr w. Tc tll ón. Li sboa. Faro y TLJue7.. 
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ANEXOS 

DECLARACiÓN DE ESTAMBUL 
Cumbre de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos 

Estambul, junio 1996. 

Esta versión es una traducción provisonal de la versión oficial en lengua IngleS! . 

1. Nosotros, los Jefesde Estado, Goblemo y delegaciones oficiales de los parses reunidos en 
la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Habitat 11) 
que ha tenido lugaren Estambul, Turqura des:le el 3 al 14 de junio de 1996, aprovechamos esta 
oportunidad para apoyar los obj~~os ,~niversall!!.~IUI.!iI!.,!!JL!!2J.~.!!!l!!!'.!!...~~!2uado para 
todos, asi como para hacer lOs '/I~níamlentos humanos más seg.!lros. sanos, fía6Iflllll~s, 
etjtlltlitivos, sostenlbles .t_~ás P!9.dJJCli.l/llS... Nuestras deliberaciones acerca de los dos tenTas 
plfn~lIíáT¡¡sOeT¡¡-Conrelencia, alojaniento adecuado para todos Y el desanollo de asentamientos 
humanos sostenibles en un mundo en vias de urbanización, han sido inspilados por la Carta de 
las Naciones Unidas y están enfocados hacia la reafimación de la coopelación existente así 
como a la formación de nuevasformasde concertación, con el fin de emprender acciones a los 
niveles internacional, nacional y local para mejorar las condiciones de vida . Nos 
comprometemos a los objetivos, principios y recomendaciones contenidos en la Agenda de 
Habita! y prometemos nuestro apoyo mutuo para su instrumentación. 

2. Hemosconsiderado, con apremio, el continuo deterioro del estado del alojaniento y de 
los asentamientos humanos. Recon?Cemos las cludade¿x euebl~.IlI.\I..l<~<!e civilización 
qlLlI aep,eran el desanollO....ll.Cpnómu;o i\:;l¡:Qmo iíiñgw 3ié'iACcuUullll~e:;¡¡.ilil~ñrnrco. 
Debemos aprovechar las oportunidades de nuestlOs asentamientos y conservar su dlversaalf-et>n 
el fin de fomenlar la solidaridad entre todos nuestros pueblos. 

3.' . ; 00 Reafimamos nuestlO compromiso .Ea!,!! mejorar ~2:; niveles~(t<U?JL~.!l.!E.I!.¡gar o~l).a 
f!I-ªy'Q.rli.b_eJla.ILpara toda la raza humana. Recordamos la Conferencia de las NaCiones UñIClas 
sobre)osAsentamientos Humanosque tuvo lugar en Vancouver, Canadá, la celebración del Año 
Internacional del Alojaniento para la Gente sin Hogar asi como la Estrategia Global para el 
Aloja"miento, todos ellos contribuyeron al aumenID en el reconocimiento global de los problemas 
de los asentamientos humanos y reclarnaron acciones para lograrun alojamiento adecuado para 
todos. las últimas conferencias mundiales de las Naciones Unida!; inclu~ndo en particular la 
Confelencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambierile y el Desarrollo , nos han 
proporcionado un programa comprensivo para el logro equitativo de paz, justicia y democracia 
basado 'en el desarrollo económico y social así como en la protección medioambiental como 
componentes interdependientes y de re fu e IZO mutuo del desarrollo sosíenido. Hemos intenlado 
integl3r las conclusiones de dichas conferencias en la Agenda de Habita\. 

4. o . Con el fin de _I!1Jljgrar.-'-a. .. Yjtlj.!:t&.d!L'yj-º-ª._I!.!L!.Q..~_asent.!!~~ntoL!l.!!J!l!ln~.J!~~em9§ 
combatir ~1. !l_~te:!1º)lf:a~ ¡;9n!!1<;icWe.s,.o que en la mayoría de los casos, especialmente en los 
paises e'ñ

o 
desarrollo, ha llegado a niveles críticos. Para este fin , debemos C,Qnfrgot§4 de manera 

comprensiva, entre otras, 1~:~J?!!..Y..\i!.~.".e.c.onsumo...y.d8>-.producciÓ.Q • .in§O~n.i,~es, particularmente 
en los parses industrializaffii¡¡-cambios no sostenibles en la población, IOcru~ndo su estructura y 
distribución, considerando prioritariamente la tendencia hacia la conce.n\(l!gjQ.o ex,,- e~va de la 
P"?~I~~\9.Q,;. la gente sin hogar; el aumerltD. d.e Th':¡;o~ti:reiil;-el'(fé9:!'iii~¡ileO;·i a m·a,.gi ñaCl'ó·ñ'sOcíal;" la 
lOeSlaollidad familiar; los recur.DS inadecuados; la falta de- infraestructura y servicios básicos; la 
falta de una planificación adecuada; el aumento en lá inseguridad y la violencia ; la 
degradación del medio ambierile y el aumento en la" vulnel3bilidad a los desastres. 

5. Los retos de los asentamientos humanos son globales, pero los pa íses y las regiones 
también se enfrentan a problemas especificos que requieren soluciones específicas. 
Reconocemos la necesidad de intensficar nuestros esfuerzos y coopel3ción para mejorar las 
condiciones de vid a en las ciudades y pueblos de todo el mundo, particularmente en los países 
en desanollo donde la situación es especialmente grave así como en los países con una 
economía en transición . En relación a ello, reconocemos que J.\L¡¡,L'1 ,p,,~o~.l;.ª ,ci.ól\ .lte",).~ . e.~gn.o[T1ia "1 
~u.~.9.lal.J?f,~.~f)I.<j QP:OrtuOIdades .y retos para el proce!D de desarrollo al igual que n~:i.. ~ l' 
1O.~.!:.!J!.dumºr~s, y que la consecución de las metas de la Agenda Habitat se facilitarian, enl re ! 
otras medidas, mediante la acción positiva en materia de financiación del desanollo , deuda 
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exte(fla, comercio intemacional y transferencia de tecnología . Nuestras ciudades deben ser 
luga~ en que los seres humanos lleven vidas satisfactorias con dignidad , buena salud , 
se{¡u!jllad, alegna y esperanza . 

6.. . ' Losdesanollos rural y urbano sin Interdependlentes. Ademásde mejorar el habitaturbano, 
también debemos intentar prop'olCionar una infraestructura, servicio~lJ.¡;.o.s.y'..Qp.ortunidades de 
empleo adecu8llOSpara ill~ ~01ráSrufár:~::C.Eñeiiín::ae1nel.ocar.~lld.@!L(Ut.a.tr:aQÍY9, desanoll¡1r 
unL(I!~_ln_l.!!gl3da d~_ !Sii~.!:'.l.'e.r:t~~ .. Y __ mjJ11mg.¡¡r la migración desde las zonas rurales a las 
urnanas. Se aeoe aaoplarun enfoque especial en los pueblos de mediano y pequello tamallo . 

7. Como los seres humanos son el centro de nuestlO fnteres por el desarlOllo sostenible, .son 
la base para nuestra acción en la instrumentación de la Agenda Habltat. Reconocemos que las 
nece::.idades particulares de mujeres, nillos y jóvenes con respecto a unas condiciones de vida 
seguras, saludables y estables. Intemificaremos nuestlOs estuerzos para erradicar la pobreza y la 
disCriminación, promo'oer y proteger todos los derechos humanos asi como las libertades 
fundamentales para todosy para cubrirlas necesidades básicas. talescomo educación, nutrición, 
y serviciossanitariosde porvida y, en especial , un alojamiento adecuado para todos. Para este 
fin , nos comprome~os a ~.Q!!I! 1ª~on~i.9!,ones de vida_en los asentamientos humanos de 
forma consecuente con l1iS nece,:;K1ad.es_y reaha;.DJlSloca1es, y reconocemos la necesidad de 
aiioi'dar las tendencias globales. económica , social y medioambiental, con el fin de asegUlar la 
creación de un ambiente mejor de vida para todo el mundo . También aseguraremos la 
participación plena e igualttaria para todo hombre y mujerasí como la participación efectiva de 
la juventud en la vida política, económica y social, promo'oeremos la plena accesibilidad de 
personas con mlnuswlías así como la Igualdad de sexo en las políticas. programas y proyectos 
p~ra el fomen1D del alojamiento y los asentamientos humanos. Asumimos estos compromisos con ~ 
particular hincapié en el más de un billón de persona~viven en IliObre! ~soluta yen los 
miembros de los grupos vulnera olés y ÓéSla\OreclaMteñiíC1.d'os eñ"laAgen a abitat. 

8. Reafimamos nuestlO compromiso con la realización completa y progresiva del deg;cba,ª, 
una yjyjenda ~a tal y como está previlto en los instrumentos intemacionales. Para este fin, 
buscalemos lap Icipación activa de nuestros sociospúblico& privados y no gubemamentales a 
todos los niveles para asegurar la seguridad legal de tenencia , la protección contra la 
discriminación y el acceso igualttario a viviendas dignas y accesibles para todas las personas y 
sus familias. 

9 . Trabajaremos para ampliar la oferta de viviendas asequibles facil itando los medios a los 
mercados para que puedan funcionar eficazmente y de manera responsables desde el punto de 
visa social y medioambiental, facllttando el acceso al suelo y a lOS préstamos así como 
ayudando a aquellas personas que no disponen de medios para participar en los mercados de la 
vivienda . 

10. Con el fin de sostener nuestro medioambiente global y mejorar la calidad de vida en 
nuestlOs asentamientos humanos, nos comprometemos con !.liI:~~~ 
E!!lducción, el consuffiQ, el ' J 
respilti!- -a-, a- ' cá-packia,i de carga e os como el mantenimiento de las 
oportunidades para las generaciones futuras. Con relación a este último, cooperaremos bajo el 
espíritu de concertación global en la conselVación, protección y restauración de la salud e 
integridad de los ecosiltemas de la Tierra. En relación con las distintos impactos que contribuyen 
n la. degradación global del medioambiente, reafimamos el principio de que los pafses tienen . . 
responsabilidades . compartidas pero diferenciadas. También re ';onocemos que debemos 
emprender acciones de una manera consecuente con el en foque del principio preventivo, que se 
aph.cará ampliamente según las capacidades de los paises. También promo'oeremos los 
ambientes saludables de vida a través del suministro de cantidades suficientes de agua potable y 
de la gestión eficaz de los desechos. 

(Ú~ · . Promol.€rem9,~_ .J a .. " cpnse",a ~ión, rehabilitación y mantenimiento de edificiqs, 
monumentos, espacios abiertos y paisajes así como los ase ntamiento de valor histórico , cultural , 
arquitectónico , natural, religiosO y espiritual. 

12. Adoptamos la estrateg ia de capac itac ión y los principios de asociación y participaci ón 
como el enfoque más democl1Hico y eficaz para la realización de nuestros compromi sos. 
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Reconocemos a las autoridades locales, como nuestros socios más estrechos y esenciales en la 
Instrumentaci6n de la Agenda Habita!, y.débemos promowrdentro del marco legal de cada pals 
la ·descertralizaci6n a través de las autoridades locales democláticasy trabajar para fortalecer su 
capócidad financiera e institucional de acuerdo con la situaci6n particular de los paises, 
mjentms asegummos su transparencia, responsabilidad y capacidad de respuesta con las 
neceSidades de sus pueblos, lo que constttuyen requistos claves para los gobiemos a todos sus 
n~vejes. También aumentaremos nuestm coopelaci6n con los parlamentarios, el sector privado, 
I<!s l'i.ndicatos y las organizaciones no gubemamentales y civiles con el debido respeto para su 
a'uto·ri'omla. Asimisno resaltaremos el papel de la mujer y fomentaremos la inverS6n corpomtiva 
réSp~nsable a nivel social y medioambiental del sector privado. La acci6n a nivel local se guiará 
y .. se" estimulará mediante programas locales basados en la Agenda 21, la Agenda Habita! o 
cual~/Jier otro programa equivalente así como de la experiencia derivada de la coope13ci6n 
interne,cional iniciada en Estambul por la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales 
sin prejuicio a las pollticas, objetivos, prioridades y programas nacionales. La estrategia de 
capacttaci6n inclu}e la responsabilidad por parte de los gobiemos de Implementar las medidas 
especiales para los grupos minuSloélidosy vulnerables, cuando corre!pllnda. 

13. Tenlemo en cuenta que la instrumentacl6n de la Agenda Habitar requerirá fondos 
suficientes, debemos movilizar los recul1Ds financieros a nivel nacional e Internacional, 
inchl~ndo los recul1DS nuevos y adicionales de todas las fuentes -multilaterales y bilaterales, 
públicasy privadas. En relación a esto, debemos facilttar la capacidad de construir y promowr la 
transferencia de la tecnologla y conocimientos apropiados. Además reltemmos los compromisos 
establecidos en las recientes confeenclas de las Naciones Unida!; especialmente aquellas 
corre·!pondientesa la Agenda 21 sobre transferencia de fondosy te9nologla. 

" 
14. Creemos que la total y eficaz instrumentaci6n de la Agenda Habita! hará necesario el 
fortalecimiento del papel y de las funciones del Centro de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (Habitat), teniemo en cuenta la necesidad de que el Centro se dedique 
a objetivos bien definidos y desanollados así como a asuntos estratégicos. Para este fin, 
prometemos nuestro apoyo para la implementaci6n con éxito de la Agenda Habltat así como su 
Plan de Acci6n. Con respecto a la implementaci6n de la Agenda Habita!, somos completamente 
conscientes de la contribuci6n de los planesde acci6n nacionales y regionales prepamdos para 
esta Conferencia . 

15: Esta Conferencia de Estambul marca el comienzo de una nueva era de coopemci6n, una 
era de la cultU13 Q~ líI :¡¡J.i¡jóUid.a.Q.. Mientras vamos entramo en el siglo XXI, ofrecemos una visi6n 
positiva de los asentamientos humanos sostenibles, un sentido de la esperanza en cuanto a 
nuestro porvenir común y un exhorto para unirse en un reto verdaderamente merecedor de 
Intere!; el de construir juntos un mundo donde todos puedan vivir en una casa segura bajo la 
promeSl de una vida decente con dignidad, salud, seguridad, felicidad y esperanza. 

., 

~ . 

. , 
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Carta de las ciudades éuropeas 
. hacia sostenibilidad 

(La Carta de Aalborg) 

(tal como fue aprobada por los participantes en la Conferencia europea sobre ciudades . 
sostenibles celebrada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994) 

Parte 1:. 
Parte 11 : 
Parte 111: 

. .. 
Declaración de consenso: las ciudades europeas hacia un desarrollo sostenible 
"Campaña de ciudades europeas sostenibles 
Participación en las iniciativas locales del Programa 21: planes de acción local en 
favor de \,Jn desarrollo sostenible. 

" 

La Carta de Aalborg fue aprobada por los participantes en ia Conferencia europea sobre 
ciudades sostenibles, celebrada en Aalborg (Dinamarca) entre los dlas 24 y 27 de mayo de 
'994 bajo el patrocinio conjunto de la Comisión Europea y la ciudad de Aalborg y 
organizada por el Consejo internacional de iniciativas ambientales locales OCLEI). Este 
organismo asumió la responsabilidad de elaborar el proyecto de la Carta junto con el 
Ministerio de planificación y transporte urbanos del estado federado alemán de Renania del 
Norte-Westfalia. La Carta refleja las ideas y los términos de un gran número de colaboradores. 

La Carta de Aalborg fue firmada inicialmente por 80 autoridades locales europeas y 253 
representantes de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, centros cientlficos, 
asesores y particulares. Con la firma de la Carta, las ciudades, poblaciones menores y 
unidades territoriales de Europa se comprometieron a participar en las iniciativas locales del 
Programa 2' Y a desarrollar programas a largo plazo hacia un desarrollo sostenible, a la vez 
que iniciaron la campaña de ciudades europeas sostenibles. 

El proyecto de la Carta fue debatido por más de 600 participantes en los 36 cursos prácticos 
de la Conferencia de Aalborg. En el texto definitivo se incorporaron muchas observaciones y 
sugerencias. Sin embargo, el grupo de redacción de la Carta consideró que numerosas . 
propuestas de modificaciones básicas y sustanciales merecían un examen y un debate más 
detallados y no podían incluirse como un mero aspecto de redacción. En consecuencia, se 
propuso que la revisión de las modificaciones propuestas fuera responsabilidad del comité de 
coordinación de la campaña y que la Carta fuera desarrollada en mayor medida y sometida a 
los participantes en la segunda Conferencia europea sobre ciudades 5Ostenibles, que se . 
celebrará en septiembre de 1996 en Lisboa (Portugal). 

The European· Suslainable Cities & Towns CampaignlS panish explanalory note/2 Decembe·r 1994/51. 
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CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS 
HACIA SOSTENIBILlDAD 

(La Carta de Aalborg) - . 

(tal como fue aprobada por los participantes en la Conferencia europea sobre 
ciudades sostenibles celebrada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994) 

Parte 1: 
Parte 11: 
Parte 111: 

. . . . 

Declaración de consenso: las ciudad~s europeas hacia sostenibilidad 
Campaña de ciudades europeas sostenibles 
Participación en las iniciativas locales del Programa 21: planes de..acción 
local en favor de sostenibilidad. 

Parte I 
Declaración de consenso 

las ciudades europeas hacia sostenibilidad 

1.1 El papel de las ciudades europeas 

Nosotras, ciudades europeas, signatarias de la presente Carta, declaramos que en el curso 
de la historia hemos 'conocido imperios, estados y regímenes y hemos sobrevivido a ellos 
como centros de la vida social, portadores de nuestras economías y guardianes de la 
cultura, el patrimonio y la tradición. Junto con las familias y los barrios, las ciudades han 
sido la base de nuestras sociedades y estados, el centro de la industria, el artesanado, el 
comercio, la educación y el gobierno. 

Comprendemos que nuestro actual modo de vida urbano, en particular nuestras 
estructuras de división de l trabajo y de las funciones, la ocupación del suelo, el 
transporte, la producción industrial, la agricultura, el consumo y las actividades de ocio, 
y por tanto nuestro nivel de vida, nos hace especialmente responsables de muchos 
problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad. Este hecho es especialmente 
significativo si se tiene en cuenta que el 80 % de la población europea vive en zonas 
urbanas. 

Hemos aprendido que los actuales nivel es de consumo de recursos en los países 
industrializados no pueden ser alcanzados por la totalidad de la población mundial, y 
mucho menos por las generaci ones futuras, sin destruir el capi tal natural. . 
Estamos convencidas de que la vida human a en este planeta no puede ser sostenibl e sin 

.6 
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unas comunidades locales viables. El gobierno local está Cerca del lugar donde se 
perciben los problemas ambientales y muy cerca de los ciudadanos; comparte además 
con los gobiernos a todos los niveles la responsabilidad del bienestar del hombre y de 
la naturaleza. Por consiguiente, las ciudades tienen una función determinante en el 
proceso de cambio de los modos de vida, de la· producción, del consumo y de las pautas 
de distribución del espaCio. 

1.2 Noción y principios de sostenibilidad 

Nosetras, ciudades, comprendemos que el concepto de desarrello sostenible nos ayuda 
a basar nuestro nivel de vida en la capacidad transmisora de la naturaleza. Tratamos de 
lograr una justicia social, unas ecenemías sostenibles y un medio ambiente duradero. La 
justicia social pasa necesariamente por la sostenibilidad ecenómica y la equidad ¡que 
precisan a.su vez de una sostenibilidad ambiental. 

La sostenibilidad ambiental significa preservar el capital natural. Requiere que nuestro 
censume de recursos materiales, hidricos y energéticos renovables no supere la 
capacidad de les sistemas naturales para ' reponerios, y que la velocidad -a la que 
consumimes recurses no. renovables no supere el ritme de sustitución de los recursos 
renovables duraderes. La sostenibilidad ambiental significa asimismo que el ritme de 
emisión de c;ontaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo de 
absorberlos y procesarlos. 

La sostenibilidad ambie~tal implica además el mantenImiento de la diversidad biológica, 
la salud pública y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles 'suficientes para 

.' preservar la vida y el bienestar humanos, así como la flora y la fauna, para siempre. 

1.3 Estrategias locales hacia la sestenibilid~d 

Nosotras, ciudades, estamos convencidas de que la ciudad es, a la vez, la mayor entidad 
capaz de aberdar inicialmente les numerosos desequilibrios arquitectónicos, sociales, 
económices, pelíticos, ambientales y de recursos naturales que afectan al mundo 
mederne y la unidad más pequeña en la que 105 problemas pueden ser debidamente 
resueltos de manera integrada, helística y sostenible. Puesto que todas las ciudades sen 
diferentes, debemos hallar nuestras propias vías hacia la sostenibilidad. Integraremos los 
principies de sostenibilidad en tedas nuestras pelíticas y haremos de nuestras fuerzas 
respectivas la base de estrategias adecuadas a nivel local. . 

1.4 La sestenibilidad cerno proceso creativo lecal en busca del equilibrio 

Nosotras; ciudades, recenocemes que la sostenibilidad no es ni un sueñe ni una 
situación inmutable, sino un proceso creativo local en pos del equilibrio que se extiende 
a todes les ámbitos de la toma de decisiones en este nivel. Permite un retorno de 
información permanente sobre las actividades que impulsan el ecosistema urbano hacia 
el equilibrio. y aquéllas que lo alejan de él. Al basar la gestión urbana en la información 
recogida a través de un proceso semejante, la ciudad aparece como un todo. ergánico, 
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haciéndose patentes , 105 efectos de todas las actividades importantes. Mediante un 
proceso de este tipo, la ciudad y sus habitantes pueden elegir entre opciones con 
conocimiento de causa y un sistema de gestión cimentado en la sostenibilidad permite 
tomar decisiones que no representan únicamente los intereses de las personas afectadas, 
sino también 105 de las, generaciones futuras. 

1.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas 

Nosotras, ciudades, reconocemos que no podemos permitirnos trasladar nuestros 
problemas ni a comunidades más grandes ni a las generaciones futuras. Por consiguiente, 
debemos resolver nuestras dificultades y desequilibrios primero por nosotras mismas y, 
en su caso con la ayuda de entidades regionales o nacionales. Este es el principio de la 
concertación, cuya aplicación dará a cada ciudad una mayor libertad para definir la 
naturaleza ' de sus actividades. 

1.6 La economía urbana hacia sostenibilidad 
.' 

Nosotras, ciudades, comprendemos que el factor restrictivo de nuestro desarrollo 
económico se ha convertido en nuestro capital natural, como el aire, el suelo"el agua 
y los bosques. Debemos invertir, por tanto, en este capital, respetando el siguiente orden 
prioritario: . 

1. invertir en la conservación del capital natural existente (reservas de aguas 
subterráneas, suelo, hábitats de especies raras); 

2. fomentar el crecimiento del capital natural, reduciendo el nivel de explotación 
actual (por ejemplo, de las energías no renovables); 

3. aliviar la presión sobre las reservas de capital natural creando otras nuevas, como 
parques de esparcimiento urbano para mitigar la presión ejercida sobre los bosques 
naturales; , 

4. incrementar el rendim'iento final de los productos, como edificios de alto 
rendimiento energético o transportes urbanos respetuosos del medio ambiente. 

1.7 Justicia social para urbano sostenibilidad 

Nosotras, ciudades, somos conscientes de que son 105 pobres los más afectados por .los 
problemas ambientales (ruido, contaminación del tráfico, ausencia de instalaciones de 
esparcimiento, viviendas insalubres, inexistencia de espacios verdes) y los menos 
capacitados para resolverlos. El desigual reparto de la riqueza es la causa de un 
comportamiento insostenible y hace más difícil el cambio. Tenemos la intención de 
integrar las necesidades sociales básicas de la población, así como los programas de 
sanidad, empleo y vivienda, en la protección del medio ambiente. Queremos aprender 
de las primeras experiencias modos de vida sostenibles, de forma que podamos mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos en lugar de maximizar simplemente el consumo. 

Trataremos de crear puestos de trabajo que contribuyan al sostenibilidad de la 
_1 - __ r _ 1 :.. ___ _ _ 1 ... .... 1\1 ; ........ ... . ... ............... o ...... ,.. .. o ':llr o r-nnlon O\f:)III::lf'"Om nc:. 
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los efectos de las oportunidades económicas en términos de sostenibilidad a fin de 
favorecer la creación de puestos de trabajo y productos duraderos que se ajusten a los 
principios de sostenibilidad. 

1.8 Una ocupación del suelo sostenible 

-
Nosotras, ciudades, reconocemos la importancia de que nuestras autoridades locales 
apliquen ,unas políticas eficaces de ordenación del territorio que impliquen ' una 
evaluación ambiental estratégica de todos los planes. Debemos aprovechar las 
oportunidades que ofrecen las concentraciones urbanas más ,grandes de proporcionar 
eficaces servicios públicos de transporte y 'de suministro de energía, manteniendo al 
'mismo tiempo la' dimensión humana del desarrollo. Al emprender programas de 
renovación del centro de las ciudades y al planificar nuevas zonas suburbanas, tratamos 
de asociar diferentes funciones con el fin de ,reducir la movilidad. El concepto de 
interdependencia regional equitativa debe permitirnos equilibrar los flujos entre el campo 
y la ciudad e impedir a las ciudades una mera explotación de los recursos de las zonas 
periféricas. 

1.9 Una movilidad urbana sostenible 

Nosotras, ciudades, debemos esforzarnos por mejorar la accesibilidad y por mantener el 
bienestar y los modos de vida urbanos a la vez que reducimos el transporte. Sabemos 
que es indispensable para una ciudad viable reducir la movilidad forzada y dejar de 
fomentar el uso innecesario de los vehfculos motorizados. Daremos prioridad a los 
medios de transporte respetuosos del medio ambiente (en particular, los desplazamientos 
a pie, en bicicleta o mediante los transportes públicos) y situaremos en el centro de 
nuestros esfuerzos de planificación una combinación de estos medios. Los diversos 
medios de transporte urbanos motorizados deben tener la función subsidiaria de facilitar 
el acceso a los servicios locales y de mantener la actividad económica de las ciudades . 

1.10 Responsabilidad del cambio climático mundial 

Nosotras, ciudades, comprendemos que los riesgos considerables que entraña el 
calentamiento del planeta para los entornos naturales y urbanos y para las generaciones 
futuras requ ieren una respuesta adecuada para estabilizary posteriormente reducir lo más 
rápidamente posible las emisiones de gases de efecto invernadero. Es igualmente 
importante proteger los recursos mundiales de la biomasa, como los bosques y el 
fitoplanctón, que desempeñan un papel fundamental en el ciclo del carbono del planeta. 
La reducción de las emisiones de combustibles fósiles precisará de polfticas e iniciativas 
basadas en un conocimiento exhaustivo de las alternativas y del medio urbano como 
sistema energéti co: Las únicas alternati vas sostenibles son las fuentes de energía 
renovables. 
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1.11 Prevención de la intoxicación de los ecosistemas 

Nosotras, ciudades, somos conscientes de la creciente cantidad de sustancias tóxicas y 
pel.igrosas presentes en la atmósfera, el agua, el suelo y los alimentos y de que éstas 
constituyen una amenaza cada vez mayor para la salud pública y los ecosistemas. 
Trataremos por todos lós medios de frenar la contaminación y prevenirla en la fuente. 

1.12 La autogestión a nivel local como condición necesaria 

Nosotras, ciudades, estamos convencidas de que tenemos la fuerza, el conocimiento y 
el potencial creativo necesarios para desarrollar modos de vida sostenibles y para 
concebir y gestionar nuestras colectividades en la perspectiva de un desarrollo sostenible. 
En tanto que representantes de nuestras comunidades locales por elección democrática, 
estamos listos para asumir la responsabilidad de la reorganización de nuestras ciudades 
con la mira puesta en el desarrollo sostenible. La capacidad de las ciudades de hacer 
frente a este desafío depende de 105 derechos de autogestión que les sean otorgados en 
virtud del principio de subsidiariedad. E~ fundamental que las autoridades locares tengan 
los poderes suficientes y un sól.ido apoyo financiero. 

1.13 El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad 

Nosotras, ciudades, nos comprometemos, de acuerdo con el mandato del Programa 21, 
documento clave aprobado en la cumbre de Río de Janeiro, a colaborar con todos los 
sectores de nuestras comunidades" ciudadanos, empresas, grupos de interés ·- en la 
concepción de nuestros planes locales de apoyo a dicho Programa. Tomamos en 

i consideración el llamamiento del quinto programa de acción en materia de medio 
ambiente de la Unión Europea, "Hacia un desarrollo sostenible", de compartir la 
responsabilidad de la aplicación del programa entre todos 105 sectores de la comunidad. 
Por consiguiente, basaremos nuestros trabajos en la cooperación entre todas las partes 
implicadas. Garantizaremos el acceso a la información a todos 105 ciudadanos y grupos 
interesados y velaremos por que puedan participar en los procesos locales de toma de 
decisiones. Perseguiremos por todos los medios la educación y la formación en materia 
de desarrollo sostenible, no sólo para el públ.ico en general, sino también para los 
representantes electos y el personal de las administraciones locales. 

1.14 Instrumentos de la gestión urbana orientada hacia sostenibilidad 

Nosotras, ciudades, nos comprometemos a utilizar los instrumentos políticos y técnicos 
disponibles para alcanzar un planteamiento ecosistemático de la gestión urbana. 
Recurriremos a una amplia gama de instrumentos para la recogida y el tratamiento de 
datos ambientales y la planificación ambiental, así como instrumentos reglamentarios, 
económicos y de comunicación tales como directivas, impuestos y derechos, y a 
mecanismos de sensibilización, incluida la participación del público. Trataremos de crear 
nuevos sistemas de contabilidad ambiental que permitan una gestión de nuestros recursos 
naturales tan eficaz como la de nuestro recurso artificial, "el dinero". 
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Sabemos que debemos basar nuestras decisiones y nuestros controles, en particular la 
vigil"ncia ambiental, las auditorías, la evaluación del impacto ambiental, la contabilidad, 
los balances e informes, en diferentes indicadores, entre los que cabe.citar la calidad del 
medio ambiente urbano, los flujos y modelos urbanos y, sobre todo, los indicadores de 
sostenibilidad de los sistemas urbanos. 

Nosotras, ciudades, reconocemos que ya se han aplicado con éxito en muchas ciudades 
europeas toda una serie de políticas y actividades positivas para el medio ambiente. Éstas 
constituyen instrumentos válidos para frenar y atenuar el desarrollo no sostenible, aunque 
no pueden por sí solas invertir esta tendencia de la sociedad. No obstante, con esta 
sólida base ecológica, las ciudades se hallan en una posición excelente para dar el primer 
paso e integrar estas polfticas y actividades en su sistema· de administración a fin de 
gestionar las economías urbanas locales ¡¡ través de un proceso de sostenibilidad global. 
En este proceso estamos llamados a concebir y probar nuestras propias estrategias y a 
compartir nuestras experiencias. 
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Parte 11 
Campaña de ciudades . uropeas sostenibles 

Nosotras, ciudades europeas, signatarias de la resente Carta, trabajaremos juntas por un 
desarrollo sostenible en un proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y de los 
éxitos logrados a nivel local. Nos animaremos utuamente a establecer planes de acción 
locales a largo plazo (programas locales 21) reforzando así la cooperación entre las 
autoridades e integrando este proceso en las i iciativas de la Un ión Europea en materia 
de medio ambiente urbano. 

Ponemos en marcha la campaña de ciudades europeas sostenibles para alentar y apoyar 
a las ciudades en sus trabajos a favor de un dbsarrollo sostenible. La fase inicial de esta 
campaña tendrá una duración de dos años y s Irá objeto de una evaluación en la segunda 
conferencia europea sobre ciudades sostenib es, que se celebrará en 1996. 

Invitamos a todas las autoridades locales, ya 'o sean de ciudades, poblaciones menores 
o provincias, y a todas las redes de autoridades locales europeas a participar en la 
campaña mediante la adopción y la firma de la presente Carta. 

Instamos a todas las grandes redes de aut0ridades locales europeas a coordinar .Ia 
campaña. Se creará un comité de coordinat ión formado por representantes de estas 
redes. Se tomarán medidas para aquellas autoridades locales que no formen parte de 
ninguna red. 

Los principales objetivos de esta campaña serán los siguientes: 
- facilitar la asistencia mutua entre ciuiJades europeas para la concepción y la 

aplicación de políticas orientadas haci~ el desarrollo sostenible; . 
recoger y divulgar la información sobre experiencias satisfactorias a nivel local; 
fomentar el principio de desarrollo sostbnible entre las demás autoridades locales; 
captar nuevos signatarios de la Carta; , . 
organizar todos los años un "premio de la ciudad sostenible"; 
formular recomendaciones políticas a Ik Comisión Europea; 
contribuir a los informes de ciudades so~tenibles del grupo de expertos sobre medio 
ambiente urbano; , . . 
ayudar a los responsables de la toma local de decisiones a apl icar la legislación y 
'Ias recomendaciones adecuadas de la Unión Europea; . 
publicar un boletín de información de 'la campaña. 
Estas actividades requerirán el establecimiento de una coordinación de la campaña. 

Invitaremos a otras organizaciones a partici J ar act ivamente en esta campaña. 
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Parte 111 
Participación en las iniciativas locales del Programa 21 : 

planes de acción local en favor de sostenibilidad 

Nosotras, ciudades europeas, signatarias de la presente Carta, nos comprometemos con 
su firma y con la participación en la campaña de ciudades europeas sostenibles a tratar 
de llegar a un consenso en el seno de nuestras comunidades sobre un Programa 21 de 
alcance local antes de finales de 1996. Daremos así respuesta al mandato establecido en 
el capítulo 28 del Programa 21, aprobado en la cumbre de Río de junio de 1992. Por 
medio de nuestras actividades locales, contribuiremos a la aplicación del quinto programa 
de acción de la Unión Europea en materia de medio ambiente, "Hacia un desarrollo 
sostenible". Las iniciativas locales de apoyo al Programa 21 se llevarán a cabo sobre la 
base de la primera parte de la presente Carta. 

.' 

Proponemos que la preparación de un plan de acción local incluya las siguientes etapas: 
• 

• 

• 

* 

* 
• 

• 

• 

reconocimierito de los métodos de planificación y de los mecanismos financieros 
existentes, así como otros planes y programas; 
localización sistemática de los problemas y de sus causas mediante extensas 
consultas públicas; 
clasificación de las tareas por orden de prioridad para tratar los problemas 
detectados; 
creación de un modelo de comunidad sosten ible mediante un proceso participativo 
que incluya a todos los sectores de la comunidad; 
consideración y evaluación de opciones estratégicas alternativas; 
establecimiento de un plan de acción local a largo plazo en favor de un desarrollo 
sostenible que incluya objetivos mensurables; 
programación de la aplicación del plan, incluida la preparación de un calendario 
y una declaración del reparto de responsabilidades entre los participantes; 
establecimiento de sistemas y procedimientos para la supervisión y la notificación 
de la aplicación del plan . 

Tendremos que determinar si los acuerdos internos de nuestras autoridades locales son 
adecuados y eficaces para llevar a cabo las iniciativas locales del Programa 21, incluidos 
planes de acción locales a largo plazo . en favor de un desarrollo sostenible. Pueden 
resultar necesarios esfuerzos ad icionales para mejorar la capacidad de la organización, 
que incluirán la revisión de los acuerdos políticos, los procedimientos administrativos, 
los trabajos colectivos e interdisciplinares, los recursos humanos disponibles y la 
cooperación entre las autoridades, incluidas asociaciones y redes. 

Firmada en Aal borg, Dinamarca, e l 27 de mayo de 1994. 
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Comparación entre los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento 
de Sevilla al firmar la Carta de Aalborg y su politica social y ambiental. 

Cronica de un incumplimiento' 

La Agenda 21 , proyecto mundial para el desarrollo sostenible, es un producto de la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo , celebrada en Río de 
Janeiro en 1992. La implicación y la responsabilidad de las ciudades quedó recogida en el capitulo 
28, donde invita a las ciudades a crear su propia versión, una Agenda Local 21. 

En la I Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles, 80 colectividades locales europeas 
firmaron la Carta de Aalborg, comprometiéndose a incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en sus decisiones políticas. Esta carta fue suscrita un año después por el Ayuntamiento 
de Sevilla. La 11 Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles se celebró en Lisboa, en 1996, 
cuyo resultado fue el Plan de Acción de Lisboa. 

Uno de los aspectos que más se remarcan tanto en la carta de Aalborg como en el Plan de 
Acción de Lisboa es el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de la ciudad. 
Concretamente, el Plan de Acción de Lisboa, establecía como estrategia de participación de la 
comunidad es la creación de un Foro Local de ' debate sobre temas de sostenibilidad de cada 
ciudad. 

La participación ciudadana no es precisamente un aspecto en el que destaque Sevilla. El 
Ayuntamiento de Sevilla intenta evitar la participáción de la sociedad en la toma de decisiones 
siempre que puede. Por ejemplo el Consejo Local de Medio Ambiente sigue sin ser constituido, 
pese a los esfuerzos que distintas asociaciones sevillanas han invertido en su realización. Este 
consejo debería ser el equivalente al Foro Local que el Plan de Acción de Lisboa estableció como 
estrategia de participación ciudadana. 

Pero el Ayuntamiento de Sevilla al firmar la carta de Aalborg se comprometía a introducir 
en su gestión los principios de sostenibilidad que allí se ·indicaban. Pero las actuaciones del 
Ayuntamiento no van en esta dirección, sino que muct¡as veces parecen ir orientadas en sentido 
contrario . Un análisis de la carta de Aalborg nos hará ver lo mucho que se preocupa el equipo de 
gobierno municipal en firmar declaraciones de intenciones que luego se quedan en nada y lo poco 
que se preocupa en las condiciones reales de habitabilidad de Sevilla. 

-El punto 1.1 de la Declaración de consenso. Las ciudades Europeas hacia la 
Sostenibilidad (DCA) dice textualmente: 

"Hemos aprendido que los actuales niveles de consumo de recursos de paises industrializados no 
pueden ser alcanzados por la totalidad de la población mundial, y mucho menos por generaciones 
futuras, sin destruir el capital natural. " 

En realidad el Ayuntamiento de Sevilla no parece haber aprendido esto muy bien, pues 
basa el desarrollo en un modelo que pide un continuo aumento en el consumo y despilfarro de 
recursos. Ya comprobamos como el consumo de agua durante los años de la construcción de la 
EXPO y su celebración comprometió el abastecimiento de la ciudad durante años, con las 
consiguientes restricciones para la población de Sevilla cuando todo hubo terminado. Ahora la 
nueva jugada es la Olimpiada; se vuelve a sustentar la idea de que el desarrollo se basa en la 
celebración de grandes eventos que atraigan recursos desde el exterior, haciendo la ciudad 
atractiva así para el gran capital internacional. Estos eventos. por las obras a realizar (obras de 
usar y tirar como se comprueba en la isla de la Cartuja) , por la cantidad de recursos energéticos e 
hídricos que requieren, por la incitación a un modelo de vida basado en el consumo. y por los 
residuos generados, se convierten en grandes sumideros de recursos y en amenaza para 
comunidades viables a las que modifica sus formas de vida. hipotecando así el fu turo de todo el 
planeta para el lucimiento de la clase política. 

Especialmente grave y doloroso es todo lo anterior cuando la mayor parte de los 
beneficios que se producen no revierten a la larga en la sociedad (ni en la sevillana ni en la del 



resto del mundo), sino que queda en manos de unos pocos especuladores, aunque en una 
situación de economía globalizada estos especuladores no tengan nombre y élpellidos, sino 
número de registro mercantil. , 

- En el punto 1.2, se habla de que " . ./a sostenibilidad implica el mantenimiento de la 
diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua y el suelo. " 

En Sevilla la biodiversidad es seriamente amenazada por la política del departamento de 
Parques y Jardines, que sustituye por naranjos otras especies de árboles, además con una tasa de 
mortalidad muy alta (mas de la mitad de los árboles plantados en la plaza de Montesión estaban 
secos a los pocos días de ser plantados, siendo esto algo que se esta repitiendo en todas las 
repoblaciones realizadas en la zona centro de la ciudad .. ). Aparte, la principal actuación del 
Ayunlamiento en cuestión de parques y jardines es la reforestación de la medianera de la SE-30, 
donde debido al número de árboles que se van a plantar el Ayuntamiento reivindica el título de 
ciudad medio ambiental. Lo que ocurre es que cuando se habla asl no se especifica que estos 
árboles se plantan en fila india y en un entorno que hipoteca su desarrollo por las altas tasas de 
contaminación atmosférica del ambiente en el que están. 

La salud publica no se garantiza desde el momento en que no se controlan los focos de 
ruido y se potencia el mayor foco de contaminación atmosférica: el coche. Además no se infomna 
a la población de los episodios de contaminación que superan los niveles peligrosos para la salud, 
incumpliendo así la nomnativa europea y evitando que la población tome medidas de 
autoprotección, aún cuando este último verano se superaron varias veces los niveles de ozono 
troposférico, con los riesgos que para la salud de las personas sensibles implica (ancianos, niños, 
personas con problemas respiratorios .. . ). 

En cuanto a la calidad del agua, es cierto ' que en Sevilla pasa por depuradora un 
porcentaje muy alto de las aguas residuales, pero también es cierto que el 50% de estas aguas 
son tratadas en la planta depuradora "El Copero", donde solo se realiza una depuración primaria 
(cribado), con lo cual se vierten al río Guadalquivir gran cantidad de agua contaminada, con el 
consiguiente aumento de los niveles de contaminación del río al atravesar Sevilla. 

En cuanto al suelo, no podemos perder de vista que la ciudad de Sevilla se encuentra 
situada sobre el fértil vale del Guadalquivir, suelo que se esta sepultando bajo toneladas de 
cemento y hormigón, bien por la expansión de la ciudad, en forma de urbanizaciones difusas, o 
construyendo lluevas viviendas en vez de rehabilitar el gran número de viviendas vacías que 
existen en Sevilla , bien por la construcción de grandes infraestructuras, estando ya proyectada una 
SE-40, de dudosa necesidad y precursora de futuras SE-SO, SE-60 etc, carrera similar a la iniciada 
en Madrid. 

-El punto 1.6 compromete al ayuntamiento en una serie de actuaciones, de las cuales no 
cumple ninguna. Por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Sevilla no se potencian las energías 
renovables, ni en las promociones de vivienda pública ni en instalaciones deportivas 
(polideportivos, piscinas). Es cierto que ha sido creada un Agencia Local de Energía, pero esta 
carece prácticamente de presupuesto, no cuenta con suficiente personal , y apenas realiza 
actuaciones. Tampoco se sigue ninguna iniciativa en la dirección de crear normas municipales de 
edificación en las que se potencie una arquitectura bioclimática o un menor consumo de energía. 

En Sevilla se desaprovecha el agua, un recurso del que se carece, y se desaprovecha por 
la mala gestión que se hace de ella: el 40% del agua que se pone en la red se desconoce cual es 
su destino final (se considera un nivel bueno el 15% Y aceptable por debajo del 25%). Para 
solucionar esto, en vez de reparar la red , se proyecta la presa de Melonares, que aportaría 40Hm3 
al año, cantidad equivalente a lo que se pierde por las deficiencias de la red y la mala gestión que 
se hace. 

No se alivia la presión sobre las zonas verdes existentes creando otras nuevas. Por 
ejemplo en el Parque Alcosa se reivindica un parque en unos terrenos de alto valor ecológico (la 
cabecera del rin Tamnrgumo) que el Ayuntamiento permite que día a día s() conviertan en un 
vertedero incontrolado, yeso pese a que el Ayuntamiento destinó ca!! el plan POMAL 1000 
millones (le pesetas para la limpieza de escombreras. En esta zona, la cabecera det Tamarguillo 



- En el punto 1.8 se refiere a de reducir la necesidad de movilidad. Las políticas que se 
siguen en Sevilla y en su área metropolitana son otras muy distintas .• 

Por una parte se sigue potenciando la instalación de grandes superficies en la periferia de 
la ciudad (en el mes de noviembre abrió el último), que conlleva el declive y cierre de del tejido 
comercial de cada barrio, aumentando así la necesidad de desplazarse para comprar (aparte de 
que el modo de consumo que se potencia es dañino para el medio ambiente, debido a la distancia 
que viajan las mercancías y a la gran cantidad de residuos que se generan, y socialmente injusto, 
debido a la precariedad de los empleos y la acumulación de la plusvalía acumulada en pocas 
manos, casi siempre pertenecientes al gran capital extranjero, caso de ALCAMPO, CONTINENTE, 
PRYCA .. ). 

También va en la dirección contraria a la que se postula en la Carta de Aalborg la 
ordenación del espacio que se hace en el área metropolitana de Sevilla. Por una parte la 
catalogación del espacio urbano, separando las zonas residenciales, de servicios y comerciales, 
sacando de esta fomna servicios de los barrios (ejemplo de esto podria ser el nuevo complejo de 
Puerta Triana), y potenciando una urbanización difusa, basada en urbanizaciones de adosados, 
pareados o similares, siendo necesaria en esta urbanizaciones grandes desplazamientos para 
abastecerse, siendo aquí el coche el gran protagonista. 

-En el punto 1.9 nos encontramos con la necesidad de potenciar la bicicleta, los 
desplazamientos a pie y el transporte publico. También se habla del ·necesario 'abandono de la 
potenciación del vehículo privado. Suponemos que a los responsables municipales se les olvido 
leer este punto antes de fimnar la Carta de Aalborg . 

La promoción de la bicicleta brilla por su ausencia. El carril-bici del rio sólo cumple una 
función lúdica sin servir de medio de comunicación, es invadido continuamente por motos y por 
coches (estos últimos tienen tomada al asalto la zona entre el puente de Triana y puente de San 
Telmo), aparte que al ser zona de movida esta continuamenie lleno de cristales. Otras actuaciones 
no se han realizado: ni los carriles bici entre las facultades universitarias, ni ningún' otro, aunque 
desde 1994 exista un Plan Especial de la Bicicleta. Las autoridades municipales no tienen la 
mínima sensibilidad política en este tema y siguen sin contemplar la bicicleta como un medio de 
transporte cuyo uso habría que potenciar. Poco a poco la bici se promociona ella sola, con el uso 
masivo que cada vez más amplios sectores de la ciudad hacen de ella, con el riesgo que para la 
integridad física de las personas conlleva debido a lo salvaje del tráfico de Sevilla. 

Se potencia el uso del coche continuamente. Desde el Ayuntamiento con el plan de 
aparcamientos, que pone al usuario del automóvil privado toda una red de aparcamientos 
subterráneos que permiten llegar en coche hasta el centro de la ciudad (Parking de la Gavidia y 
los proyectados de la Alameda, San Luis, Encamación .. ) El espacio urbano y la ordenación del 
territorio se ponen a disposición del coche, invadiendo el espacio del peatón (aceras mínimas en 
calles que por su anchura deberian ser peatonales) y el del transporte pÚblico, continuamente 
atrapado en el colapso circulatorio de la ciudad. Con esto último se consigue que en Sevilla los 
autobuses tengan medias de velocidad muy bajas, convirtiéndose en un medio de transporte muy 
poco fiable. Y todo ello pese a que existe un Plan de Plataformas Reservadas, presentado por 
Tussam e ignorado por el ayuntamiento, o a que RENFE insiste en la posibilidad de ampliar la red 
de cercanías con la puesta en marcha del anillo ferroviario y la recuperación del tren a Alcala de 
Guadaira. La clase política sigue mucho más preocupada en marear la perdiz del metro siempre 
que se acerca un periodo electoral que en aportar soluciones reales al transporte público en 
Sevilla. 

- En el punto 1.10 remarca la responsabilidad de las ciudades europeas ante el cambio 
climático mundial. Para ello remarca lo necesario de disminuir el consumo de combustibles fósiles 
y presenta las energías renovables como única altemativa valida. Ya se ha dejado claro que en 
Sevilla al ser el coche el medio de transporte que se potencia el consumo de combustibles fósiles 
sigue creciendo. Además, como ya se ha dicho también, las energías renovables ni se 
promocionan ni se usan en las instalaciones municipales. 



se aprecian claramente las montañas de escombros que siguen creciendo sin que el Ayuntamiento 
intervenga. 

.' , 
-En el punto 1.7 se nos habla de justicia social. 
El Ayuntamiento habla de justicia social mientras la exclusión aumenta, mientras privatiza 

y desmantela los servicios sociales, recurriendo a los "servicios" de empresas, fundaciones .. . , 
incluso a las propias asociaciones, tratando de cubrir a base de voluntariadó muchos trabajos de 
utilidad social de los que debería hacerse cargo, alegando que "esto no son trabajos"( según 
palabras textuales de la Delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento refiríéndose al trabajo de 
los/as educadores/as en las escuelas de verano) precarizando estos trabajos al ígual que el resto, 
cada día más. Y esto cuando no se recurre al voluntariado, para disponer así de mano de obra 
gratuita para determinadas ocupaciones, por ejemplo, la publicidad en los autobuses reclamando 
jardineros voluntarios, el voluntariado para el mundial de atletismo, los guías de turismo gratuitos 
que son los Cicerones, o la explotación de objetores para cubrir puestos de trabajo que deberían 
ser remunerados, y todo ello en la capital europea del paro. En el caso de los objetores de 
conciencia se les usa para todo, desde trabajos administrativos, hasta vigilantes de colegios. 

El Ayuntamiento observa impertérrito la desigualdad social existente. No se inmuta ante el 
problema del chabolismo, ante el cual lo único qu'e propone es "darles viviendas" cuando lo hace, 
lavándose asi la cara, pero sin acometer planes integrales (salud, servicios sociales, trabajo , 
educación mejora de las infraestructuras y servicios del barrio en genera!.. .) que permitan la 
integración · real de estas personas, además de pasar "olímpicamente!' .d¡¡:;~<f :·flaf!icrpación 

ciudadana. Sirva de ejemplo lo que ha pasado con el asentamiento de San Diego, pese a que 
ciudadanas y ciudadanos del barrio junto a algunos colectivos han reclamado constantemente (y 
siguen haciéndolo), la participación en las decisiones a tomar y la necesidad de establecer un plan 
integral para que las actuaciones no se limite a trasladar las bolsas de pobreza de un sitio a otro 
(siempre en la periferia, claro). Un ejemplo más es el caso. del asentamiento de chabolas de la 
Torre de los Perdigones, que ante el aumento del valor de los terrenos de esa zona, y su destino 
como zona residencial se "erradica" este asentamiento chabolista, pero no dándoles vivienda, sino 
instalándolos en el Vacie, que se convierte así en una zona chabolista patrocinada por el 
Ayuntamíento. 

El Ayuntamiento permite con un silencio cómplice la existencia de un gran parque de 
viviendas vacías, impidiendo el acceso de gran parte de la población a una vivienda digna. Se 
estima que el número de víviendas vacías en Sevilla ronda las 40000, número que iguala las 
solicitudes de vivienda social por los habitantes de nuestra ciudad. Es también notorio que el 
patrimonio residencial de nuestra ciudad se encuentra en un estado deficiente, por lo que 
reabilitación también significaría la creación de un gran número de puestos de trabajo. Pero en 
vez de ir en la dirección de aprovechar el parque de viviendas existente, se permite que las 
viviendas del casco histórico se caigan sobre sus inquilinos, sin presionar a los propietarios a 
intervenir, potenciando así una maniobra especulativa que pretende expulsar a los habitantes 
tradicionales de barrios enteros (Alameda-San Luis, San Bernardo ... } hacia la periferia, 
potenciando la creación de dos ciudades distintas, usurpando el derecho de los ciudadanos y 
ciudadanas a vivir donde cada uno quiera. Las consecuencias trágicas de estos comportamientos 
las hemos visto esta Nochevieja en el derrumbe del muro del antiguo bazar España, algo que 
dada la desidia del Ayuntamiento y las maniobras especulativas que ocurren en nuestra ciudad, 
tarde o temprano tenia que ocurrir. 

En cuanto al empleo de calidad .. . que se lo pregunten a las miles de personas en paro o con 
trabajos terriblemente precarios, situación ante la que el Ayuntamiento no hace absolutamente 
nada, no escuchando además las reivindicaciones de los movimientos de lucha contra el paro, que 
exigen, entre otras cosas, distintos mecanismos de redistribución de la riqueza como el acceso 
gratuito a servicios públicos (transporte, culturales, deportivos), gratuidad en medicinas, libros 
escolares, luz, agua, cesión de viviendas a bajo alquiler. .. para las personas en paro y todas 
aquellas que carezcan de recursos, y son continuas las quejas por el abandono que sufren los 
barrios donde viven personas con menor poder adquisitivo (Alcosa, Palmete, Polígono Sur .. . ). 



, . 

-El punto 1.11 se refiere a prevenir la contaminación ambiental en las fuentes. 
En Sevilla la principal fuente de contaminación (tanto cont~minación atmosférica como 

ruido) sigue siendo el automóvil privado, que ya hemos dicho es la principal apuesta en cuanto a 
transporte. En Sevilla no se toman medidas para prevenir la contaminación, la red de medidas es 
insuficiente y se permite la presencia en el casco urbano de una empresa quimica (Bordas 
Chinchurreta, en la Carretera Carmona) que realiza continuos vertidos a la red pública de 
alcantarillado y a la atmósfera, con la consecuencia de graves problemas de salud para el 
vecindario de la zona. 

-El punto 1.12 es otro de los que el Ayuntamiento de Sevilla se olvido de leer antes de 
firmar. Habla de colaboración con los colectivos sociales en la elaboración de planes locales de 
apoyo al Programa 21' aprobado en la cumbre de Río de Janeiro. También habla del derecho al 
acceso' a la información a todos los ciudadanos y grupos interesados, se refier~ a la necesidad de 
compartir la responsabilidades la aplicación del programa entre los integrantes de la comunidad. 

El Ayuntamiento de Sevilla no tiene ningún plan de apoyo al Programa 21, asi que 
difícilmente podrá contar con nadie para elaborar nada. Niega el acceso a la información en temas 
ambientales, sociales o en cualquier otro campo que afecte a la sostenibilidad. Ejemplo de esto lo 
tenemos en las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto del aparcamiento bajo la Alameda de 
Hércules, donde una plataforma ciudadana lleva meses exigiendo la transcripción y publicación de 
las declaraciones de un grupo de expertos que en un acto público organizado por'el Ayuntamiento 
se opusieron al parking. Referido al mismo proyecto .de aparcamiento el Ayuntamiento falseo los 
datos ante el pleno municipal de una encuesta realizada entre los habitantes de la ciudad de 
Sevilla, trastocando una oposición mayoritaria en un apoyo al proyecto, los resultados de esta 
encuesta aún no se han hecho públicos oficialmente, aunque han sido filtrados a la prensa (los 
resultados auténticos, no los que le hubiera gustado al Ayuntamiento) y son continuamente 
exigidos. Otro ejemplo de la nula predisposición del Ayúntamiento a la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones que afecta a su futuro es la Conferencia Euromediterránea 
de ciudades sostenibles, que se ha montado de espaldas a la ciudad, sin informar para nada a los 
colectivos interesados en el tema, y cobrándoles un precio abusivo si aún así quieren participar, 
(que cosas que esta conferencia sea para desarrollar las ideas plasmadas en la carta de Aalborg y 
en la declaración de Lisboa, donde tanto se habla de participación ciudadana). 

Otra de las actuaciones que el Ayuntamiento de Sevilla lleva a cabo en contra de la 
participación ciudadana es el bloqueo que está institución lleva de la constitución del Consejo 
Municipal de Medio Ambiente, reclamado por las asociaciones Sevillanas como un foro donde se 
traten los temas ambientales de forma abierta a la ciudad. 

Todo esto son razones sobradas para preguntarse porque el Ayuntamiento de Sevilla aún 
tiene la caradura de organizar una conferencia para hablar de sostenibilidad, vendiéndonos a 
través de la publicidad que Sevilla es una ciudad medioambiental. Esperemos que tantas personas 
que saben tanto de sotenibilidad hablando del tema en Sevilla sirva para que nuestra alcaldesa se 
entere de lo que significa esa palabra, y la aplique en alguna medida, la calidad de vida de 
quienes vivimos en esta ciudad depende de ello. 
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ARRENDAMlENTOS URBANOS; SU INFLUENCIA EN LA 
CONSERVACIÓN' DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

En estos tiempos de liberalismo económico todos tenemos presente que no 
hay nada más volátil que la economía; en efecto los negocios que hoy son 
rentables pasados unos días pueden ser ruinosos y viceversa, por lo que 
desde hace algunos años escuchamos por doquier la necesidad de proceder 
a liberalizar y desregular los mercados como medio (dicen) de alcanzar un 
mayor grado de "competitividad". 

Sin embargo todo esto que nos parece obvio no ha sido siempre aSl, y hubo 
un tiempo en el que nuestro legislador se empeñaba en petrificar las 
relaciones económicas como medio de aportar, de manera artificial, una 
relativa estabilidad al mercado. Fruto de estos empeños fueron las 
sucesivas leyes de arrendamientos urbanos, que han conseguido que Lo que 
antes de la existencia de aquellos textos legales era habitual, es decir el 
arrendamiento como modo ordinario de disfrute de la vivienda, sea hoy en 
dia una founa residual en beneficio de la propiedad que ha experimentado 
un inusitado auge que no tiene parangón en los países de nuestro entorno. 

y es que, cuando menos desde la Ley de 1946 hasta la publicación del 
popularmente denominado Decreto Boyer en 1985, en el seno de los 
arrendamientos urbanos surgía una figura que a los ojos actuales nos parece 
inexplicable y que no es otra que la de la prórroga forzosa del 
arrendamiento, así como la congelación de las rentas en [as viviendas, es 
decir que con una renta invariable la duración del contrato se vinculaba 
única y exclusivamente a la voluntad de una de las dos partes contratantes, 
en este caso el arrendatario, de manera que el propietario que decidiera 
arrendar una vivienda o local, había de tener en cuenta que dicha situación 
alTendaticia se podría prorrogar hasta el fin de los tiempos, con el añadido 
del desvalor que iba acumulando la renta a causa de la inflación. Éstas 
cuestiones tenían su sede en una España en la que la propiedad imnobiliada 
estaba muy concentrada en manos de grandes propietarios, pero con el 
cambio social experimentado en los últimos cuarenta años la normativa ha 
terminado resultando de todo punto absurda, de manera que nos 
encontramos con casos de propietarios inmobiliarios que tienen sus 
propiedades desde hace décadas alTendadas por caIltidades i1Tisorias, de 
manera que un alquiler que hace 40 o 50 años constituía un interesante 
negocio, hoy no es sino una gravosa rémora. 
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ESTHER LOBATO 

«Si la arquitectura tuviera que ser 
pura habría que tirar media Sevilla» 

CARLOS MÁRMOL' Sevilla 
Francisco Torres es uno de los his
tóricos de la arquitectura sevillana. 
Estudió en Madrid con Moneo. Ha 
rehabilitado edificios como el Pala
cio de Altamira o el Parlamento de 
Andalucia. Conoce la Sevilla histó
rica como casi nadie, a fuerza de 
hacer levantamientos de cada una 
de sus parcelas o reproducir el ca
llejero de Olavide ·a partir de las 
anotaciones de un técnico de Tele
fónica que conservaba una lista 
con la ubicación de los famosos 
azulejos del Asistente. La cita es en 
su estudio, construido sobre una 
antigua huerta de la calle Inocen
tes. Interior tarde. 

PREGUN'D\.- ¿Cómo se hace ar
quitectura después del estallido de 
la burbuja? 
RESPUES1A- Con dificultad. Nos 
cuesta trabajar a los que tenemos 
experiencia, así que imagínate a los 
que empiezan. Yeso que en Espa
ña los arquitectos tenemos un nivel 
muy superior a la media europea. 
P.- ¿Deberían cumplir otra fun
ción las escuelas de Arquitectura? 
R_- Hay demasiados arquitectos y 
demasiadas es¡:uelas. Moneo decía 
que lo bueno de los arquitectos es 
la capacidad de trabajo y el abani
co de conocimientos de la carrera: 
arte, matemáticas, estructura y 
ciencia. Aprendes porque te ads
cribes a este mundo, pero lo que se 
debe enseñar es un cuerpo objeti
vo de enseñanza. No puedes ense
ñar a nadie a ser un genio, pero sí 
a ser arquitecto. Y no puedes ser 

arquitecto si no sabes hacer una 
casa. Es el proyecto más dificil. 
P.- Hay quien confunde la arqui
tectura con una imagen. En Sevi
lla pasa con las 'setas'. 
R.- No he subido todavia al Para
sol. No me apetece. Sí he bajado a 
ver la excavación, que estará me
jor el día que acaben bien el centro 
de interpretación. Hay demasiadas 
piezas que no están expuestas. 
P.- Usted se presentó al concurso. 
R - Sí, pero con pocas esperanzas 
de ganru: No acabo de entender es
ta operación, sin entrar a hablar de 
su coste. Con menos esfuerzo hu
biera podido hacerse algo de más 
interés. Pero, aún así, me indigna 
que no la respeten y pongan chi
ringuitos y camellos. Le han pues
to el rótulo ese idiota de que es una 
plaza mayor. Nunca lo ha sido. 
Crear una plaza mayor es ab\ÍI" un 
agujero de luz y espacio dentro de 
la ciudad. Y alli lo que había era el 
solar del mercado, que ocupó el 
del convento que derribaron los 
franceses. Al final han puesto un 
artefacto apabullante que no tiene 
nada que ver con nada. Como en
clave urbano no me interesa. Tam
poco es un mercado, sino una ga
leria comercial. Lo lógico hubiera 
sido hacer un buen mercado. 
P.- ¿La Alameda le parece más 
acertada? 

-R.- En la Alameda se está repro
duciendo la misma polémica de 
1977, cuando se quiso hacer un 
parking. Antonio Barrionuevo y 
yo ganarnos entonces el segundo 
premio del concurso que se con-

vocó. Nuestra reflexión fue que 
bastaba con reparar y hacer ciru
gía urbana puntual. Entonces la 
Alameda era un sitio infame. Aho
ra, aunque puedas no estar de 
acuerdo con determinados ele
mentos, es un espacio de éxito 
con una calidad uroana extraordi
naria. Es una plaza del siglo XVI. 
No es fácil encontrar operaciones 
con esa clarividencia para confi
gurar un espacio relacionándolo 
con los fundadores de la ciudad 

OFICIO 

mal vivir. Es increíble que quie
ran construir el parking incluso 
con la oposición de los propios 
comerciantes de la zona. La gen
te de bien siempre ha odiado la 
Alameda por lo que representa. 
P.- ¿No es llamativo que Sevilla 
todavía funcione como si no hu
biera más ciudad que el casco 
histórico? 
R- Mi generación fue educada en 
la bauhaus. Era fantástico, pero 
significaba romper con la historia 

«No se puede ser arquitecto si no sabes 
hacer una casa. Diseñar una es el 
proyecto más difícil que existe» 

IDENTIDAD 
«En Sevilla la ciudad barroca sustituye 
a la islámica sin llegar a romperla. Y 
eso es absolutamente moderno» 

en una operación ilustrada ante
ríor a la IlustraGÍón. Destruirlo 
con un aparcamiento es de locos. 
P.- Pues Zoido está empeñado. 
R - La vieja dualidad. la Sevilla 
del Sur, la de los comerciantes y 
los burgueses, contra la del Nor
te, que es la ciudad popular. Mun
dos distintos. Supongo que creen 
que los de aquí somos gente de 

En el 73 empezamos a cuestionar 
esta fonnación. Nos lanzamos a 
la calle a hacer levantamientos, 
analizar y proyectar sobre la ciu
dad real, que hasta los 50 sólo era 
el centro histórico. En Sevilla no 
hay ni una operación urbana de 
interés fuera de la muralla. 
P.- El crecimiento de Sevilla tiene 
más que ver con los intereses de 

la especulación que con los crite
rios urbanísticos. 
R.- En el catastro, en los planos 
antiguos dibujados en cartulina, 
se ve muy claro: quien tenía un 
terreno lo urbanizaba y le impor
taba un carajo todo lo demás. To
da esa ciudad no se ha podido co
ser hasta 1992. 
P.- ¿Por qué en Sevilla no se entien
de la arquitectura contemporánea? 
R.- Los arquitectos no hemos sa
bido conectar con la gente. Pero 
también hay una evidente incul
tura social. Después de tantos 
años lo que tengo claro es que la 
arquitectura no es más que la su
blimación de lo doméstico. Antes 
de la arquitectura existia la casa. 
En las Metamorfosis de Ovidio 
hay una historia preciosa de unos 
ancianos que atienden a unos 
dioses y éstos les premian convir
tiendo su hogar en templo. Una 
metáfora de cómo se pasa de lo 
doméstico al templo griego. 
P.- Hay quien cree que Sevilla ya 
está hecha. 
R.- Una ciudad que no crea en la 
sucesión está muerta. Cuando ha
ces una obra, al picar las paredes, 
siempre encuentras la casa pre
via. En Sevilla no se tiró nunca 
nada. Lo que te servia o no te mo
lestaba se quedaba donde estaba. 
Cualquier casa del centro guarda 
la historia de un montón de casas 
anteriores. Elementos que pervi
ven con otras funciones. 
P.- ¿Sevilla es más moderna de lo 
que pensamos? 
R- La primera vez que Aldo Rossi 
vino se quedó asombrado con el 
Pasaje Valvanera: una calle públi
ca cruzando un corralón de veci
nos. Hasta los años 40 y 50 los ar
quitectos no hacía.n bauhaus, sino 
que cogían lo que había y lo hacian 
evolucionar hacia la lógica del mo
mento. Este movimiento se corta 
en los 60 con las reglamentacio
nes,los modelos de VPO y la espe
culación. Hasta entonces quien 
queria un edificio de casas para al
quilar se lo encargaba a un Gómez 
Millán o a un Espiau, que hacían 
cosas que tenían que ver con la 
historia de Sevilla, pero con otro 
lenguaje, que es el de su época. 
P.- Lo opuesto a tanta pureza. 
R.- Si la arquitectura tuviera que 
ser pura tendríamos que tirar me
dia Sevilla, empezando por los 
principales monumentos. Ningu
no lo es: la Iglesia de la Caridad, 
que es acojonante, destruyó una 
parte de la Atarazanas. El Alcá
zar, lo mismo. ¿Quién podría hoy 
en día construir la Giralda? Hay 
que ser respetuosos con el patri
monio, pero no reivindicar una 
pureza que no existe. 
P.- Sevilla no es una ciudad pura. 
R - Las wbes hispanomusuimanas 
están hechas de la misma manera: 
en el mismo solar donde estaba la 
ciudad islámica se instala la barro
ca. Eso es Sevilla. Pasa con la Gi- . 
ralda y con las casas. Y éste es un 
rasgo evidente de modernidad que 
aquí no se termina de comprender. 
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SEVILIA 
> SEVILLANOS QUE CUENTAN ()étll re. 

A 1i!.C! <.J,1'é e 7 

, JAIME LÓPEZ DE AlSAÍN 
Arquitecto 
«La Torre Pelli se está convirtiendo en una carrera contrarreloj para ver quién gana más élinero» / 
«Lo que tenía que haber hecho Zoido es: paren ustedes la obra, y ya seguiremos si tiene que seguir» 

«Este alcalde es un calzonazos» 
JUAN MIGUEL VEGA I Sevilla 

El Premio Nacional de Arquitectu
ra, entre otros muchos, adorna las 
vitrinas de su estudio. Pionero en 
aplicar el ecologismo a su ciencia 
(fundó en 1964 la cátedra de Ar
quitectura Viva de la Hispalense). 
Jaime López de Asiain Martín (Ma
drid, 1933) es una de esas glorias 
que en Sevilla, donde reside desde 
hace medio siglo, pasan desaperci
bidas. Su extenso currículum re
sulta prolijo e interminable, como 
el número de universidades donde 
ha ejercido la docencia. Formado 
entre Madrid, Berkeley y Atenas, 
hoy en día da clase de Arquitectu
ra Bioclimática como profesor visi
tante en las universidades de La 
Villette de Paris, Milán, Bogotá o 
Colima (Méjico). En la Hispalense 
le ofrecieron seguir como profesor 
emérito, pero sin derecho a despa
cho, mesa, ni impartir docencia. 
Luego nos preguntamos por qué 
estamos tan atrasados. 

Pregunta_- Viendo su trayectoria, 
uno concluye que usted es cual
quier cosa menos un cateto. 
Respuesta.- Yo era de los que se 
creyó todo esto del movimiento 
moderno, del aire acondicionado, 
la tecnología y tal. Para mi fue muy 
importante salir de España, porque 
me 'descateté'. 
P.- Usted lo que quería entonces 
era ser muy moderno. 
R.- A mí me convencieron de que 
el movimiento moderno era la 
maravilla de las maravillas. Pero 
en 1957, estudiando primero de 
carrera, la Escuela me ofreció ir a 
un campo de trabajo en Francia. 
Hacían casas y me pusieron con 
la hormigonera. Estuve tres me
ses . Luego bajé a Cannes, en la 
Costa Azul, y me gasté en quince 
días todo el dinero que había ga
nado. Allí me di cuenta de que el 
mundo era otra cosa distinta a lo 
que había aquí. Posteriormente, 
mi estancia en Berkeley fue muy 
significativa para mi carrera. 
P.- Supongo que hoy en día no ha
brá tanta diferencia entre lo de 
aquí y lo de fuera como entonces. 
R.- ¿Se refiere a la forma de pen
sar? No, eso sigue siendo lo mis
mo. Hay muy poca gente en este 
país y en esta ciudad que se haya 
'descatetado' y piense con una vi
sión un poco universal. Se lo voy a 
concretar en lo de la Torre Pelli. 
¿Qué significa esa torre? Pues sig
nifica que un loco maníaco y un 
listo muy listo y pesetero se ponen 
de acuerdo para hacer algo distin
to y que sea rentable. Estoy ha
blando de Monteseirin y de Ayesa, 
de José Luis Manzanares, que es el 
único que está gañando dinero 
aquí. Esta gente no piensa como 
un ciudadano del mundo, univer
sal, piensa como un paleto de una 
localidad en la que van a hacer una 
operación económica impresio
nante y creen que van a hacer una 

, 
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especie de revolución que perma
necerá en los anales de la Historia. 
P.- Cateto es precisamente lo que 
Uaman los defensores de la torre a 
quienes se oponen a eUa. 
R_- Ya. Se díce por ahí que la Torre 
Pelli es la modernidad, pero es que 
las torres se inventaron cuando se 

«Los rascacielos se 
inventaron cuando 
se inventó el 
ascensor, en el XIX» 

inventó el ascensor, a finales del si
glo XIX. Así que el término de mo
dernidad habría que cogerlo con 
cuidado. Porque el movimiento 
moderno es la MM, la doble mier-

da. El daño que le ha hecho a la 
historia de la arquitectura es 
monstruoso. En realidad, el térmi
no moderno no es de ahora, es del 
siglo XX. Hoyes otra cosa. Ser ac
tuales es asumir todos los valores 
que actualmente están admitidos 
por todos, como los valores de sos
tenibilidad, ecología, aprovecha
miento energético, no contamina
ción, es decir, de progreso. Ese es 
el verdadero progreso, la verdade
ra modernidad. Y quien no lo en
tienda está en el XIX. A ningún ar
tista serio se le ocurre decir que es
tá en la modernidad. Eso ya pasó, 
hoy estamos en otros valores. 
P.- ¿Cómo interpretaría el hecho 
de que el lunes pasado mientras 
varios reputados arquitectos se 
manifestaban contra la torre, un 
grupo de alumnos de arquitectura 
lo hicieran a favor? 

R-- Los estudíantes 
de arquitectura son 
gente joven, muy 
ignorante y que no 
llegan a saber .. . 
bueno Mies Van 
der Rohe decía que 
se podía Uegar a sa
ber algo de arqui
tectura con ochenta 
y tantos años. Lo 
que a ellos les 
atrae, y las revistas 
especializadas lo 
fomentan, es lo Ua
mativo, no lo valio
so. 
P.- ¿Por qué es tan 
crítico con la Torre 
Pelli? 
R.- Esto de la Torre 
Pelli se está convir
tiendo en una ca
rrera contrarreloj 
para ver quién ga
na más dinero, que 
no va a ser Cajasol, 
¿eh? Cajasol se va a 
arruinar con esto. 
Ellos mismos dicen 
que no se ocupará 
del todo hasta el 
año 2025. Cualquie
ra que haga núme
ros, sabiendo la 
cantidad de edifi
cios de oficinas que 
están vacíos por la 
crisis, comprenderá 
que eso va a ser 
una ruina. Porque, 
además, hoy en día, 
la oficina propia
mente dicha no ha
ce falta. La gente 
trabaja con un or
denador yeso se 
puede hacer en ca
sa. Un espacio para 
oficinas sólo lo ne
cesita una empresa 
que sea muy fuerte 
o una entidad ofi

JESÚS MORÓN cial. Sí, esa torre va 
a ser una auténtica 

ruina, aparte de que es un dispara
te de edificio. 
P._ ¿No está de acuerdo con que 
pueda convertirse en un edificio 
emblemático? 
R_- Desde luego la sede de un ban
co nunca es un edificio singular. 
No tiene significado suficiente pa
ra constituirse en algo así. La torre 
Cajasol no tiene por sí misma ni 
por su función capacidad para con
vertirse en simbolo. me qué? Eso 
es en realidad la malversación de 
unos valores antiguos que son re
cogídos por unos listos que, eso sí, 
lo están haciendo muy bien. ¿Ha 
visto que están trabajando en tres 
turnos? Eso es para que, si paran 
la obra, la indemnización sea ma
yor, que es lo único que les impor- . 
tao 
P.- ¿Qué le parece la actitud del al
calde en este asunto? 

R-- Este alcalde es un calzonazos. 
Cuando tomó posesión, la Torre 
Pelli estaba en la segunda planta. 
Un alcalde que se precie, y que di
ce lo que él dijo, lo que tendría 
que haber hecho es: paren uste
des un momento, y luego segui
mos si hay que seguir. Vamos a 
hablarlo. ¿Habría algún problema 
en retrasar la obra dos meses? Pa
ra la ciudad habría sido mucho 
más grave que se hiciera la torre y 
luego hubiera que tirarla. A mí 
Zoido me ha desilusionado total
mente porque no ha actuado co
mo alcalde de la ciudad, sino co
mo un tío que coge el poder y se 
siente muy a gusto. El otro día me 
lo encontré en los Jardines de Mu
rillo con unos niños dándoles 
unos premios de disfraces de Ha
Uoween. Eso lo hace muy bien. En 
el caso de la torre, Zoido ha deja
do hacer hasta que hemos Uegado 
a unos hechos consumados. Aho
ra la única manera de parar eso es 
ponerle Goma-2. 
P.- ¿Tiene alguna esperanza en la 
Unesco tras la visita de sus inspec
tores? 

«Después de lo que 
he visto, no confío 
en el papel que 
tenga la Unesco» 

«Si se hace, la 
primera consecuencia 
de la torre será que 
me iré de Sevilla» 

R.- No. Después de lo que he vis
to, ninguna. La Unesco es una or
ganización polítíca mundial que, 
sí, hace cosas positivas en algu
nos lugares, ahora, posibilidad re
al de controlar o influir en las de
cisiones urbanísticas guberna
mentales, no tiene. A mí me 
sorptendió que los de !cornos se 
interesaran mucho por el tema de 
la licencia, ¿pero ustedes qué vie
nen a ver aquí, de qué quieren 
hablar, qué les han encomendado, 
si es legal o no el edificio o si es 
una bestialidacj que se carga el 
perfil de Sevilla? No tengo ningu
na fe en ellos, ni creo que ellos 
tengan ninguna fe en lo que pue
dan decir. 
P.- ¿Considera entonces que la 
construcción de la Torre Pelli es 
irreversible? 
R.- Me temo que es casi irreme
diable. Viendo la actuación de este 
alcalde ... porque él era el único 
que podía evitarlo. 
P.- ¿Por qué tanta polémica sobre 
la Torre Pelli cuando no es la única 
barbaridad que se ha hecho en Se
villa? 
P.- Sí, pero no de esta envergadu
ra. Las setas al menos se quedan 
en la plaza de la Encarnación, por 
donde evito pasar. Yo puedo eludir 
las setas, pero no podré eludir la 
Torre Pelli. Nadie podrá eludirla. 
Está allí para estar. Diciendo: aquí 
estoy yO. 
P.- ¿Qué consecuencia tendrá la 
construcción de la Torre Pelli? 
R-- Desde luego una de enas será 
que yo me vaya de Sevilla. 
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«No sé cómo han callado 
la boca a la Unesco 
con la torre Pelli» 

DOMINGO. lS DE SEPTIEMBRE DE 2013 ABe 
abcdesevillaes/ sevilla 

nombre propio 

MARÍA JESÚS PERElRA 

~ Acaban de otorgatle, 
junto a Ignacio Medina. 
el premio de 
arquitectura clásica 
Rafael Manzano por la 
rehabilitación de las 
casas de la judería de 
Sevilla. un premio 
internacional que hace 
justicia a ÚllO de los 
mayores proyectos 
privados de 
restauración de España 

-¿Cuánto ha costado la rehabjijta
ción de las casas de la judería, pro
yecto por el que le han dado a usted 
ya Ignacio Medina. duque de Segor
be, el premio de Arquitectura Clási
ca y Restauración de Monumentos 
Rafael Manzano 2013? 
-Es imposible saber cuánto se ha in
vertido porque la rehabilitación comen
zó hace treinta años. Al final hemos 
rehabilitado 19 casas, cuatro señoria
les y el resto populares. Cuando comen
zamos a rehabilitar la primera casa no 
se pensó en hacer un hotel. Se ha in
tentado restaurar la belleza tradicio
nal de esas casas usando las mismas 
técnicas, materiales y colores. Cada 
casa está comunicada con las otras por 
espacios libres. La rehabilitación ha 
permitido recuperar las cubiertas de 
tejas, así como antiguos callejones que 
habían desaparecido porque se habían 
integrado dentro de las casas. 
-Digamos que ha hecho un buen tán
dem con Segorbe para la recuperación 
del patrimonio histórico artístico. 
- Mi relación con Ignacio Medina se re-
monta a los años 70, cuando su tiO,Fe"---
lipe Medina, socio de Otaisa, propuso 
a su sobrino dedicarse a la rehabilita-
ción y tener una acción protagonista 
en la recuperación del centro históri-
co de Sevilla, que entonces estaba en 
una situación calamitosa Él es .e~m-
pulsor de esta obra, el propietario, el 
promotor y ha controlado hasta el úl-
timo detalle de todas las operaciones. 
Destacaria su espíritu de mecenazgo 
y visión de futuro, así como su intui-
ción artística, que se traduce en una 
capacidad para iní asombrosa de ver 
la belleza oculta en una edificación rui-
nosa o prácticamente desaparecida. 
-¿Cuántos duques de Segorbe hacen 
falta en Sevilla para recuperar el pa
trimonio artístico? 
-Ufff, muchos, quizá cientos, porque 
tiene mucho empúje y él ha hecho la 
rehabilitación de las casas de lajude
ría empeñando su fortuna personal, 
sin ayuda pública Pero bueno, ahí es
tán la Junta, el Estado ... que también 
pueden hacer algo en ese sentido. 
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.' -¿Harecrea<loloantiguo o inventa
do en las casas de lajudería? 
-Hemos recreado porque había docu
mentos escriÚls y elementos que nos 
permitiansaber qué había antes. Cuan
do no lo sabíamos lo hemos inventado. 
-¿Es usted un arquitectoclásico? 
-Yo no distingo entre arquitecturaclá-
sica y moderna.Ahora me han premia
do por una actuación de arquit~ctura 
clásica pero también he hecho arqu¡" 
tectura moderna; como el pabellón de 
la Naturaleza de la Expo 92 oel edifi
cio de Sevillana de Electricidad;entre. 
otras cosas. Cuando yo estudiaba are 
quitectura estaba en boga la arquitec
turalIl,,<lerna La arquitectura clásica 
era algo margínal,y salyo Rafael Man
zano y All>erto Balbontín, no había Pro
fesores preocupados por esas cosas. 
Aunque me formé en lacultura arqui
tectó!lÍca derivada del Movimiento Mo
derno,la Bauhaus o Le Corbusier, me 
especialicé en arquitectura clásica y 
restauración de monumentos influen
ciado por mi esposa, tambié.n arqui
tecta, María de Ja Cruz Aguijar. 
-¿Le gusta la. arquite~turamoderna 
en el casco. histórico. de Sevilla? 
-Depende del sitió. Si se construye en 
un solar enelcentro histórico hay' qlIe 
respetar el entorno. Uno no puede en, 
trar como un elefante.en unacacharre
ría y hacer una cosa que no se integre. 
-¿Como sucedió con las s.etas en la 
Encarnación? . 
-Sí. Las setas me parecenfue,a de lu
gar. No me gusta nada de ese proyec
to: ni el sitio ni el edificio ni laescala. 
Para mi ese edificio tiene el asPecto de 
una arquitectura efímera, una arqui
tectura espectáculo sin funcionalidad. 
No me produce ninguna emoción de 
beIlezaarquitectónica, sin olvidar que 
degrada la calida<lde la zon:;t, donde 
está la Iglesia de la Anunciación, 
-Pues ese proyecto quedó finalista 
en el premio MiesVan der Rohe. 
~Bueno, hay muchos premios equivo
cados. A lo mejor el mío también está 
equivocado (risas). 
-¿El premio que ha recibido es un re
vulsivo para la arquitectura clásica, 
tan denostada últimam.ente? . 
-Sí.. La arquitectura clásica ha. estado 
y sigue estando denostada, margina
da, nose le. da importancia, porque se' 
considera que es una arquitectura de 
rango menor comparada con la. arqui-
tectura espectáculo. ' 
-¿Se puede ser progrey defender la 
arqlIitectur.a.clásica? 
-Claro, no son incompatibles,Un buen 
arquit~cto debería saber hacer arqui
tectura moderna y clásica, 
~¿Envejece peor la. arquitectura mo' 
derna que la clásica? 
-Hay muchos edificios modernos que 
están envejeciendo mal porque están . 
mal hechos. Por ejemplo, la Unité d'Hac 

bitation de Marseille, de Le Corbusier, 
no ha podido envejecer peor. 
-¿Se han hecho muchos pastiches en 
Sevilla con la excusa de la arquitec
tura clásica? 
-Sí, pero no con esa excusa, sino con 
la excusa de servir a un mercado poco 
formado. Eso se ve más en casas par
ticulares que en edificios singulares. 
-Desde el PlInto de vista de la arqui-

Comisión de Patrimonio 
«La comisión toma decisiones 
caóticas y alguna veces 
cantradictorias. Una veces 
es muytestrictivay 
otras muy permisiva» 

Metropol Parasol 
«Es cOrnO un elefante en una 
cacharrería. Están fuera de 
lugar. No me gusta el sitio ni 
el eqificio ni su escala» 

Conventos abandonados 
«En lugar de hacer edificios 
nuevos, el Ayuntamiento y la 
junta.deberíanocüpar 
los conventos qe San 
Agustín oSanjerónimo» 

Duque de Segorbe 
«Harían falta muchos 
duques de Segorbe para 
recuperar el patrimemio 
histórico artístico» 

Arquitectura clásica 
«La arquitectura clásica sigue 

. estando denostada, como 
sifuera de menor rango» 

tectura, ¿cuál es para usted la mayor 
aberración que se ha hecho. en Sevi
lla en los últimos cincuenta años? 
-La destrucción del patrimonio histó' 
rico' artístico. Mi padre; que era un hom
bre muy comprometido con la arqui
tectura moderna, hizo en 1948 con Co
liante de Terán un libro sobre la 
arquitectura civil <le Sevilla que hoy 
sigue siendo consulta obligada pafa 
cualquiera que quiera actuar en el cen
tro de Sevilla. De.hecho, va por la.ter
cer.a e.dición y en cada una de esas edi
cionesyan desapareciendo másedifi;' 
cios.de los que están en ellibro. Otra 
de las aberraciones que se han hecho 
es latorrePelli; un eclificio innecesa-

Una.sagel de 
arquitectos 
La familla <le Luis Gómez-Stern 
(Sevilla., 1942) lleva!a arqnitec
tura en lasangre. Seis generacio
nes se han dedicado a ese noble 
arte. El primero de la saga fue 
José Gómez Otero, arqnitécto 
regionalista que diseñó la Casa 
de los Guardiola en la Puerta de 
Jerez •. Su padre fue coautor de la 
Universidad Laboral. Su esposa, 
María de la Cruz Aguilar, recibió 
en 2010 el premio Europa :/'Iostra 
2010 por la restauración de Los 
Molinos de Maestre; en Dos 

rio; que afecta mucho al paisaje de Se
villa 
-¿Cómo explica que la Unesco haya 
dado un giro de 180 gradoS al apoyar
la después de susinicial rechazo? 
-No sé cómo han: callado lá boca a la. 
Unesco. ElpaisaJe histórico de Sevi1la 
se havisto afectado por latQue·Pel1i. 
-¿Está cumpliendo c.on su cometido 
la Comisión Provincial de Patrimo
nio o llega tarde, cuando el destrozo 
ya está hecho? 
-Esa comisión toma decisiones caóti, 
cas .. Enunos casos es muy restrictiva 
yen otros.muypermisiva Para mí es 
un misterio su funcionamiento y sus 
resolucion.es, cómo llega aesas con
clusiones~ cómo eSas concIusíones son 
contradictorias unas con otras, y cómo 
se aplican sus conclusiones. Por otra 
p:me,la comisiónno esej~cutiva, sino 
que aconseja al delegado provincial de 
Cultllra. De hecho, el aelegadopuede 
anular una resoluci?n d<;li:t corilisión, 
como ya ha pasado. . 
~¿La comisión ha. sido peITflÍSiva con 
lassetas y restrictiva conIa rehabi
litación de las casas de lajlIdería? 
-Ha sido muy restrictiva con las cosas 
que ha promovido IgJ1acio Medina,po
niéndole siempre peljas a sus proyec
tos. La fachada de las casas de lajude
ría no tiene el. visto bueno de la Comi
sión del Patrimonio por la pintura de 
un escudo.y unas termil)aciones: Ade-' . 
más, no nos han dado permiso para 
hacer un segundo túnel que conecte 
distintas manzanas de las casas. 
-Repasemos algunos de los edificios 
más señalados de Sevilla ¿Qué le pa
rece la restauración de San Telmo? 
-Vázquez Consuegra ha dejado su im
pronta Me gusta lo que hizo aunque yo 
hubiera intervenido menos, respetando 
más .el edificio inicial y la identificación 
con la época en laquese construyó. 
-¿Qué uso daría a las Atarazanas una 
vez descartado el CaixaFórum? 
-Yo las abriría para quela gente las co
nozca y en el futUro le daría un uso mu
seístico. Se hizo una rehabilitación que 
se quedó a medias. 
-El arquitecto Luis Díaz del Río ha 
denunciado que en la restauración 
delpalacio de los marqueses de To
rren~eva se puso estuco en la porta
da y desapareció un arco califal cor-
dobés. . 

Hermanas. Uno de sus tres hijos 
siguela tradición. 

El currículo de Gómez-Stern 
-expresidente deOtaisa'- es . 
apabullante, Ha restaurad.o 
numerosos palacios, cuarteles, 
bodegas, haciendas, molinos y 
edificios singulares, entre ellos 
el palacio de Moratalla (Horna
chuelos),el ~yuntamiento de 
Sevilla, el antiguo hotel La 
Caleta de Málaga, las Casas del 
Reyde Baeza (Sevilla) ... La 
arquitectura es la pasión de 
Stern y su esposa, que aprove~ 
chan cualquier viaje para ver 
arquitectura. 

SEVILLA 

-Eso es verdad. ¿Dónde estaba la Co
misión Provincial de Patrimonio cuan-
do pasó eso? •. 
-La Fábrica de Artilleria sigue dur
miendo el sueño de los justos 
-Hay que buscarle ya una función pú
blica porque' es una joya de la arqui
te.ctura sevillana 
-¿Qué opina del proyecto de un Mu
seo del Flamenco junto a la Casa de 
la Moneda? 
-Estoy totalmente de acuerdo con Fer
nando Mendoza, José García Tapial y 
José María Cabeza porque no está jus
tificado que monten un tablao junto a 
la Casa de la Moneda. 
-La piqueta se llevó por delante mu
chos edificios artísticos pero otros si
guen el) pie abandonados, como los 
conventos de SanAgustln ode SanJe
rónimo, BIC y propiedad municipal. 
-Si no actuamos pronto nos quedare
mos con menos patrimonio artístico 
histórico. En vez de la Torre Pel1i o ha
cer edificios nuevos, el Ayuntamiento 
ylaJuntapodrían usar muchos edifi
cios singulares que se están cayendo. 

'tajasol ~ 



LA FRASE 

tenido alguna reunión y no nos 
ha puesto ningún inconvenien
te. Es más, están muy interesa
dos . Le pedimos que hicieran 
una valoración de la iniciativa y 
nos alentaron". 

Vílchez desveló que se habían 
barajado otros bienes, como las 
Atarazanas o el casco histórico 
de la ciudad, pero tras las COD

versaciones con el Ministerio de 
Cultura se decidió finalmente 
optar por la Torre del Oro y la 
Plaza de España, "porque son 
los dos bienes que mejor cum
plen los requisitos dentro de los 
parámetros actuales de la 
Unesco". 

Las conversaciones ' con 
miembros de la Unesco, sin em
bargo, han sido aún esporádi
cas. Hasta la fecha se han redu

~cido a los contactos informales 
que se mantuvieron en San Pe-' 
tersburgo con los representan
tes de los países que forman 

Vílchez reconoce que 
la polémica de la torre 
Pelli es un hándicap 
para las candidaturas 

parte del Comité del Patrimonio 
Mundial (organismo que decide 
sobre las candidaturas). Sin em
bargo, algunos periodistas pre
sentes ayer en Capitanía Gene
ral fueron testigos de cómo, en 
el receso del café, Zoido y Víl
chez se reunieron en un cuarto 
aparte con Karim Hendili. Aun
que no trascendió el contenido 
del encuentro, no es dificil adi
vinar cuál fue. 

Aunque Vílchez reconoció 
que el proceso "no es tarea fácil" 
y que la polémica suscitada por 
la construcción de la Torre Pelli 
"es un hándicap", mostró su es .... 
peranza en que las candidaturas 
prosperen, porque 44Sevilla tie
ne méritos para conseguir esos 
dos bienes y otros más" 

El delegado de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla asegu
ró que, para la Unes ca, 44es un 
principio fundamental" el que 
existan el mayor número posi
ble de bienes Patrimonio de la 
Humanidad, Uporque obliga a 
los estados miembros a impli
carse más en la conservación de 
estos bienes". 

Lo que no pudo adelantar el 
delegado de Urbanismo son los 
plazos para la presentación y 
aprobación de la candidatura. 
El procedimiento es fácil: el Mi
nisterio de Cultura debe dar el 
visto bueno a los expedientes 
que elaboren los técnicos muni
cipales y, después, presentarlos 
al Comité del Patrimonio Mun
dia1 que, como sue1e hacer, to
mará la decisión por consenso. 
Todo dependerá de la celeridad 
en la elaboración de los expe
dientes y en la labor de persua- · 
sión que se realice con los elec
tores de dicho comité, formado 
actualmente por 21 países. 

3 ... 
-----

" No nos tenemos que sentir tentados de convertir 
las ciudades en museos, sino en espacios de vida" 

/"",",)1' .. ' ..... . 
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..Juan Ignacio 
Zoido 
Alcalde de Sevilla 

• Sorpresa por La propues~a entre Los detractores de La Torre PeLLi 

Sentimientos encontrados 
L S. M. SEVILLA 

Sorpresa, resignación, indig
nación peto también com
prensión. Los principales de
tractores de la construcción de 
la Torre Pelli reaccionaron 
ayer con sentimientos encon
trados ante el anuncio del 
Ayuntamiento de que propon
drá la Plaza de España y la To
rre del Oro como Patrimonio 
de la Humanidad. 

Uno de los más críticos fue 
el arquitecto Fernando Men
daza, un auténtico especialis
ta en patrimonio y responsa
ble de la ejemplar restaura
ción de la Iglesia del Salvador. 
Mendoza as.eguró no COffi-

prender muy bien la propuesta, 
respecto a la Torre del Oro, un 
monumento "totalmente fasti
diado por la Torre Pelli". Sin em
bargo, se mostró mucho más 
comprensivo con la candidatura 
de la Plaza de España, que, en su 
opinión, use merece la denomi
nación sin duda. Hay muchos 
monumentos mundiales que tie-

, 

'

Fernando _odoza 
Arquitecto 

La Torre del Oro 
es un monumento· 
totalmente fastididado 
por la Torre Pe/U" 

nen una calidad y un significado 
muy inferiores". 

Mendoza fue muy duro con la 
Unescó, una organización por la 
que dijo no sentir "ningún respe
to" tras la actitud mostrada en el 
conflicto de la Torre Pelli. Para el 
Encuentro Internacional deArqui
tectura Contemporánea en Ciuda
des Históricas también tuvo pala
brru; sarcásticas: "Para estudiar la 
integración de la arquitectura 
moderna en los centros históri
cos lo único que hay que hacer es 
ver la Torre Pelli y ponerla al re
vés. Supera la altura y el volu
men, cambia la textura, las rela
ciones con el entorno y el paisaje 
histórico, satura el tráfico ... Un 
edificio bien integrado y de van
guardia se podría hacer aplican-

do justo los parámetros contra
rios a la Torre Pelli", dijo el arqui
tecto sevillano. 

Por su parte, el profesor de 
Geografia en la Universidad de . 
Sevilla y miembro de leomos Víc
tor Fernández Salinas mostró 
cierta amargura e ironía. "Dema
siado tarde, no sé a que viene es
to ahora. La propuesta de dos mo
numentos sueltos no tiene nin
gún sentido. La propuesta debe
ría estar mejor fundada". 

AsimismO, la presidenta DE 
leomos-Portugal, Ana . Paula 
Amendoeira, ~ostró su sorpresa 
porque no hubiese entre los po
nentes ningún miembro de !co
rnos España y su disgusto por la 
falta de espacios para el debate 
tras las intervenciones. 

Aspecto que presentaba, ayer, eL teatro de Capitanfa General durante el acto de apertura del encuentro de la Unesco. 

()k bIT (~ fl¿Q~' ít' C'C-(VI (!J7. 

Zoido: liLa arquitectura moderna tiene 
que integrarse en La ciudad histórica" 
L S. M. SEVIlLA 

"No nos tenemos que sentir 
tentados de convertir las ciu
dades en museos, sino en es
pacios de vida". El alcalde de 
Sevilla, Juan Ignacio Zoido, 
hizo ayer una encendida de
fensa de la integración de la 
arquitectura contemporánea 
en los entornos patrimonia
les, ya que ula musealización 

de un casco histórico sólo con
lleva el falseamiento de la reali
dad, la adulteración del patri
monio, la fo]Clorización". 

En su discurso de apertura del 
Encuentro Internacional de Ar
quitectura Contemporánea en 
Ciu~ades Históricas, que se cele:. 
bra hasta mañana en el teatro 
de Capitanía General de Sevilla, 
el primer edil sevillano fue cla
ro y meridiano: 44La arquite~tu-

ra contemporánea tiene que in
tegrarse en la ciudad histórica 
eh perfecto maridaje". Como 
ejemplo de que la mezcolanza 
funciona puso a la Giralda. "No 
hay nada aparentemente más 

. antagónico que el principio ar
quitectónico islámico y las apor
taciones renacentistas funda
mentadas en 'Jos principios de 
Vitrubio; y, sin embargo, fun
ciona". 

El alcalde de dijo que, 
en materia de patrimonio histó
rico, "quizás uno de los mayores 
peligros no sea tanto la arqui
tectura no integrada, o asilada, 
como los elementos arquitectó
nicos que quieren recrear una 
visión arqueologizante del pa
sado, banalizando la propia ar
quitectura" . 

Para Juan Ignacio Zoido, que 
en su día prometió que pararía 
la construcción de la Torre Pelli, 
"nuestro patrimonio es también 
una forma de vanguardia. Lo 
más moderno es siempre aque
llo que es ·insuperable 1 único e 
inimitable". 

~=-__ ~~~~==~==~======~~======~==~====~==============~~~L 
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PATRIMONIO I JORGE BENAVIDES SOÚS 

El autor reflexiona en tomo al Encuentro Internacional de 
Arquitectura Contemporánea celebrado en Sevilla 

Sevilla, teoría de las 
transformaciones 
.TRIBUNA 

¿QUÉ DISTINGUE a lo contemporáneo de lo 
moderno? En cada ciencia o disciplina las pe
riodizaciones son distintas en función de los 
hechos y de otras variables pertinentes en ca
da caso. En Arquitectura, son determinantes 
los libros, las obras y los autores; en Urbanis
mo, la periodización se asocia de manera im
prescindible a la Historia y a los paradigmas de 
desarrollo, no sólo de crecimiento. 

Numerosos hechos de carácter general y 
otros específicos hacen de la década de los se
tenta del siglo pasado una referencia importan: 
te. En efecto, entre 198 primeros, destacan: la 
venta al público del primer ordenador personal 
(1971) y la primera crisis del petróleo (1973). 
Entre los segundos, los libros de Venturi· (Com
plejidad y contradicción en la arquitectura) y 
de Rossi (Arquitectura de la ciudad) que dan 
por superado el Movimiento de la Arquitectura 
Moderna. Su última reunión oficial se había 
producido en Otterlo (1959). También hipotéti
camente, los de la Carta de Atenas. 

Se trataba de rescatar la Historia no sólo co
mo testimonio del pasado sino como opción de 

. futuro. La influencia de Aldo Rossi es fácil de 
reconocer en Sevilla, ciudad que tanto le gus
taba y para la cual hizo dos irrealizados proyec" 
tos: viviendas contiguas al Convento Sapta Ma
ria de los Reyes y el Teatro de las Indias para la 
Expo 92, según lo recuerda Victoriano Sainz. 

En el edificio del Colegio de Médicos, en los 
conjuntos de bloques de viviendas: en Ciudad 
Aljarafe, en El Porvenir, y en los poligonos re
sidenciales de diversos ensanches se reconoce 
la aplicación de los principios del Movimiento 
Moderno en Sevilla. Excepto los dos primeros, 
los demás estéticamente pobres. No han pro
porcionado un espacio urbano de enriqueci
miento ciudadano sino todo lo contrario, como 
sucede en las Tres mil VIViendas y similares, en 
numerosas ciudades europeas, actualmente en 
proceso de derribo. 

El 15 de julio de 1972 a las 15.30, en SI. 
Louis, USA, la televisión transmitió para todo 
el mundo la defunción de la arquitectura mo- ' 
derna: un barrio integro de viviendas construi-

das bajo el más fiel cumplimiento de los princi
pios de Le Corbusier y del ClAM, además, pre
miado por la sociedad de Arquitectos, fue de
molido, recuerda Ch. Jencks. En su difundido 
libro, atribuyó a la arquitectura que llamó pos
moderna, una caracteristica utilitarista y formal 
de la Historia dentro de la cual se encontraba 
la obra de dos autores de proyectos no reatiza
dos en Sevilla: Bofili (Torre Triana) y Stirling 
(Estadio en Nervión). Las formalidades posmo
dernas vulgarizadas, tan fáciles como vacuas, 
se reconócen en los tímpanos, capiteles y co
lumnas de varias alturas, hasta en edíficios de 
equipamientos públicos en toda Andalucia. Al
gunas razones existirían para ubicar en este 

CONCHITINA 

«Sevilla ha hecho realidad 
el área metropolitana de 
las 3D: diversa, dispersa y 
despilfarradora» 

contexto, tanto a la arquitectura de la Expo 92 
como a su urbanismo que ha sido incapaz de 
integrar positivamente a la ciudad, sus 300 hec
táreas urbanizadas sin gente. 

En 1995, el MOMA hizo la exposición de 33 
obras de varios arquitectos: Nouvel, Gehry, 
Foster, Herzog-De Meuron y otros. Estaban ca
racterizados por la <<transparencia y ligereza>' 
(Ligbt Construction) y no encajaban dentro de 
los principios de la deconstrucción del filósofo 
Derridá que, en los años ochenta, los críticos 
atribuyeron a algunos arquitectos como Eisse
man, autor de la despilfarradora Ciudad de la 
Cultura, Santiago de Compostela. 

Hans Ibelings, en 1998 sin mucho éxito, bau
tizó como 'Supermoderna' a la última arquitec
tura todavía no clasificada. «En arquitectura 
-dice-la globalización se suele ver como un 
factor negativo a la cabeza de los procesos de 
hOlllogeneización y uniforrnización; sin embar

. go ( .. .) en los últimos años, la neutralidad y la 
superficialidad adquieren un significado espe
cial», .; 

Haciendo una analogia con la literatura, si se 
tomara en cuenta esta última periodización 
propuesta, la arquitectura contemporánea ape
nas abarcaría quince años, equivalentes a una 
genéración, casualmente el plazo previsto pa
ra la vigencia del PGOU en Sevilla. Pero no es 
lógico tomar como referencia únicamente la 
edad sinoJambién sus contenidos, sus referen
tes estéticos, la forma, la estética, la tecnologia 
y, en urbanismo, los parámetros de legalidad, 
ilegalictad o alegalidad, junto con algunos prin
cipios in'lplicitos con los cuales se deberia cons
truir la ciudad, o sea, la ciudadana: verdad, 
transparencia, participación proactiva. 

¿En estos tres lustros, qué tipo de ciudad se 
ha construido en el borde y en la períferia de 
Sevilla? ¿Con arquitectura de calidad o con edi
ficacioneS que han cumplido una normatiVa de 
simples índic~s pero carente de referentes es
téticos? ¿Ha cambiado la forma de gobernar, o 
sea e construir 11; ciudad y la ciudadania? _ 

Sevilla tiene un término municipallimitadisi
mo dentro de su área metropolita en la cual se 
ha hecho realidad la ciudad de las 3D: diversa, 
dispersa y despilfarradora, además de insoste
nible y fea. En el borde se sigue edificando blo
ques con piel diferente pero con criterios más 
pendientes de la moda que de la experiencia. 
En el centro, cubrir la plaza de la Encarnación 
con un restaurante ha sido un fracaso Y la Torre 
CC (Cartuja-Cajaso!) es de difícil digestión. La 
forma de hacer ciudad por parte de los arquitec
tos y de los politicos ha permanecido estática 
mientras, repito, la sociedad se está transfor
mando en una enorme masa de clientes y con
sumidores. ¿Es posible superar esta situación? 

Jorge Benavides Solís es profesor titular de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de la Uni
versidad de Sevilla. 

~ 
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SEVILlA 

Sevilla acoge 
este otoño el 
rodaje de 4 
películas 

Sevilla 
La ciudad de Sevilla se conver
tirá durante los próximos me
ses de octubre y noviembre en 
«un gran pIató cinematográfi
co» con el rodaje de hasta cua
tro largometrajes. El concejal 
delegado de Empleo, Econo
mía~ Fiestas Mayores y Turis
mo, Gregorio Serrano (PP), 
destacó la «importante fuente 
de creación de empleo para el 
sector audiovisual>, que supon
drán estos rodajes, así como el 
«impacto económico en la ciu
dad en cuanto a ocupación ho
teleFa, hosteleria, taxis y todo 
tipo de servicios que demanden 
los productores». 

Serrano explicó que «el cre
cimiento en la 'captación y ges
tión de rodajes por parte del 
Ayimtamiento de Sevilla es de 
entorno a un diez por ciento en 
comparación con el año 2012», 
y añadió que «es indudable que 
este crecimiento no hubiera si
do posible sin un gran esfuerzo 
comercial y nuevos instrumen
tos como la guía audiovisual 
presentada por el alcalde, Juan 
Ignacio Zoido, en mayo>,. 

Asimismo, dijo que «aunque' 
habrá que esperar a final de 
año, se confía en mantener este 
porcentaje de crecimiento, so
bre todo si se tiene en cuenta 
las producciones que ya están 
comprometidas para estos pró
ximos meses», y destacó el he
cho de que en los próximos me
ses de octubre y noviembre 
«coincidan en el tiempo cuatro 
largometrajes», . 

El primero de los filmes que 
comenzará a rociarse será Mal
dita Venganza, del director Da
vid Chamizo, del 7 de octubre 
al15 de noviembre. Le segui
rán Carmina y Amén, de Paco' 
León; La Isla Mínima, de Alber
to Rodríguez; y, por último, La 
ignorancia qe la sangre, del di
rector Manuel Gómez Pereira. 

I - ¡ 

i 
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RAFAEL COMEZ RAMOS Catedrático de Historia del Arte 

«El sigilo es muy sevillano. En est~ · 
ciudad nadie dice lo que piensa» 

CARIpS MARMOL I Sevilla 
Devoto confeso de la prosa de Azo
rin por su capacidad para atrapar 
la eternidad del instante, ha dedi
cado su vida a descubrir los miste
rios de esa variante del tiempo que 
se condensa en las obras de arte. 
Medievalista y catedrático, es autor 
Jle una excelente monografía sobre 
la iglesia de Santa Marina. Su pro
ducción científica es un ejemplo de 
voluntad de estilo. Nació en Ner
vión y lo bautizaron en la colación 
de Santa Cruz. Fábrica de Tabacos. 

, Interior dia. 
PREGUNTA.-<Qué rasgos cul

turales perduran todavia de la Se
villa medieval? 

RESPUESTA.-En Sevilla siem
pre se habla del barroco y de la 
ciudad americana. La Edad Media 
es la gran desconocida. Abrieron 
un centro sobre el mudéjar con 
mucho vapor y pensando en tener 

. ' - algo qUe inaugurar. El poder mane
ja el arte y la cultura como quiere. 

P.-Pennítame la impertinencia: 
¿el mudéjar existió o se lo inventó 
Gestoso? 

R.-En la historia de la ciudad 
tiene el peso de la tradición islámi
ca. Bastante }Ilayor poso intelec
tual dejaron los judios. No se habla 
nunca de la Sevilla judía salvo pa
ra referirse a la destrucción de la 
judería de 1391. En el ataque mu
rieron una tercera parte de ellos. 
Otro tercio huyó. Los restantes son 
los conversos, que se asimilaron al 
estrato social superior. Muchos su
frieron la Inquisición, pero otros se 
codearon con la aristocracia. Esta 
minoría tuvo más poder que los 
mudéjares. Nos quieren convencer 
de que nuestra historia es mudéjar, 
pero es judía. ¿Cuál es el estilo ju
dío? Es el arte que se adapta a 
cualquier estilo, a cualquier sitio y 
a cualquier circunstancia. Igual 
puede ser gótico, mudéjar, rena
centista o barroco. 

P.-<La fan¡osa doblez sevillana 
puede ser una herencia hebrea? 

• R.- Los portugueses hablaban 
del sigilo, que es un atributo muy 
sevillano. Nadar y guardar la ropa, 
cosa que a mí me han dicho mu
chas veces. El espíritu de intentar 
no mojarse. En esta ciudad nadie 
dice nunca lo que piensa. 

P.-En Sevilla sólo se habla del 
mudéjar, del barroco y del regiona
lismo. Parece que no hubiera nada 
más en arte. 

R.-Se repite lo del barroco por
que no hubo casi renacimientl!' La 
única iglesia con una planta barroca 
es San Luis. Las demás son iglesias 
de cajón con mucha decoración. 

P.-<No hay iglesias mudéjares, 
entonces? 

R.- El mudéjar 
es un arte, no un 
estilo, que es una 
norma constante. 
Siempre está adhe
rido a otra cosa: el 
gótico, el renaci
miento O el barro
co. Nunca es puro, 
porque entonces 
estaríamos ante el 
arte islámico. 

P.-lQué pensó 
cuando se enteró 
de que habían in
tentado quemar 
Santa Marina? 

R.- Leí la noticia 
en el periódico di
gital. N o es más 
que una anécdota 
si lo comparamos 
con incendios ante
riores. Peor fue el 
fuego de 1981, 
cuando se quemó 
.la cubierta antigua 
porque unos droga
dictos hicieron una 
fogata para calen
tarse. 

P.-lLa iglesia 
actual es una re
construcción mi
mética de Rafael 
Manzano? 

R.- De Manzano 
y una inter.vención 
posterior. Es la 
Santa Marina del 
siglo XX, que no 
ha dejado de cam
biar, aunque algu
nos colegas todavía 
sostienen que su 
torre es un antiguo 
alminar de la mezquita. 

P.- En Sevilla parece que el pa
trimonio s610 tiene importancia 
cuando está vinculado a las cofra
días. ., 

R.-Sí, entonces todo el mundo 
se vuelca La primera restauración 
de Santa Marina data de los 40, 
pero se para pronto. Hasta que no 
la coge Manzano no avanza. El ar
zobispado la usó como almacén 
donde acumulaba enseres de otras 
iglesias. Al final la única forma de 
que estuviera mantenida fue dár
sela a la Hennandad del Resucita
do, que es una cofradía a la que 
otras parece que desprecian, cosa 
que no entiendo. Si no es por la 
Resurrección, no seríamos cristia
nos. 

P.- Para algunos la única histo
ria que cuenta es la cofrade, .no la 
autéritica . 

R.-Si no hubiera una cofradía 
en Santa Marina no se hubiera or-

JESÚS MORÓN 

EL MUDéJ~R, PURO ADEREZO 
«El mudéjar siempre está adherido a otra 
cosa distinta_ Nunca es puro porque 
entonces estaríam:os ante arte islámico» 

IGLESIA DE SANtA MARINA 
«Si no hubiera una cofradía no se hubiera 
organizado la que se ha liado. Comparado 
con incendios anteriores, es una anécdota» 

ganizado la que se ha liad9. El tem
plo tiene virtudes artisticas eviden
tes: la capilla de la Piedad es una 
obra maestra. La capilla Sacra
mental tiene una cúpula gallonada 
que posiblemente hicieron mudé
jares granadinos. 

P.-<La gran revolución en la ar
quitectura medieval sevillana fue el 
famoso terremoto de l356? 

R.-Lo explica todo. El mudéjar 
sale de ahí. Igual que el Alcázar. Se 
dice que Pedro I derrumbó el edifi
cio primitivo. ¿Cómo iba a derribar 

un palacio que le gustaba? La cró
nica de López de Ayala afinna que 
el rey sienipre estaba en el cuarto 
del yeso y la reina y las infantas en 
el palacio gótico. Donde a él le gus
taha estar era en el edificio almo
hade. No cabe pensar que lo derri
bara para construir una cosa pare
cida. Lo lógico es suponer que el 
terremoto destruyó el edificio y se 
aprovecharon los materiales para 
hacer el palacio mudéjar 

P.-<El Alcázar no es un ejemplo 
de que la arquitectura sevillana no 
es pura, sino la suma de estilos su
cesivos? 

R_- El Alcázar tiene gótico, mu
déjar, el patio del yeso, que es al
mohade, el renacimiento, el barro
co, e incluso partes de tiempos de 
Isabel II y hasta del siglo XX. Es el 
monumento que mejor explica Se
villa, construida con el pragmatis
mo de quien no tiene demasiado 
!¡'atados en la cabeza. 

P.-<Ve usted el Patio de Bande
ras como un yacimiento? 

R_- Hubo quien dijo que era un 
erial. No estoy de acuerdo: es un 
lugar típico que en los años 20 se 
cubrió con albero. Un sitio precio
so donde todo el mundo va a ha
cerse fotos. Conociendo a nuestros 
arqueólogos y arquitectos, yo me 
temía que pondrían una pirámide 
como la del Louvre. Menos mal 
que no se va a hacer, porque la 
cripta no hubiera quedado al mis
mo nivel de la plaza. Se hubiera 
perdido un espacio público. 

P.-<No estamos convirtiendo el 
centro en un parque temático para 
los turistas? 

R_- La invasión es total. Esta
mos hasta aquí de los veladores. 
En el Barrio de Santa Cruz no se 
puede ni andar 

P.-El alcalde dice que esto ge
nera empleo. 

R_- Zoido me ha decepcionado 
mucho. Pensé que haría lo que 
predicaba. Dijo que la Torre Pelli 
no se construiría. Oiga usted, no 
diga tantas cosas y haga lo que di
ce. Ha quitado los bancos de la 
Plaza del Pan para poner otros ho
rribles. Una catetada. Las farolas, 
supongo que porque es mucho 
más caro, todavia no las ha cam
biado. Su política patrimonial es 
farolera. 

P.-lPor qué en Sevilla no hay 
suficiente eonciencia sobre el patri
monio? 

R.- Prima la mala educación ar
tística. En Sevilla se derribaron 
maravillas modernistas como el 
Café de Oriente. El regionalismo se 
conservó porque olía a mudéjar. 
No todo se circunscribe al mudéjar, 
el barroco y el regionalismo. Hay 
obras modernas muy valiosas, co
mo la Casa Duclós o los edificios 
racionalistas que diseñó Galnares. 
Lo que no se ha hecho nunca es 
conservar el tejido urbano. La 
transformación de la Alfalfa y la 
Pescadería de Monteseirín nunca 
me gustó, pero la retransformación 
de Zoido es peor. ¿No seria mejor 
dejar las cosas como están? 
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La arquitectura sevillana, en busca 
de la cuadratura del círculo 
~ La ciudad no puede detenerse ni ser 

un fósil de trampantojo historicista, 
pero ¿es posible una convivencia con 
la innovación arquitectónica? 

AURORA FLÓREZ riores. Lo que es una realidad lógica y 
SEVILlA obvia. en el siglo XXI, a poco que se mire 

alrededor, supone una brecha de opi
En las edades históricas niones a pie de calle, muchas veces con 
de Sevilla se han ido sola- raigambre ideológica. entre los que abo

panda capas urbanas, gan por el mantenimiento del paisaje 
que, en muchos casos de grabado del imaginario colectivo, icó

han llegado a sus- nico, singular y delicado; los de la Sevi
tituir a las ante- lla ensimismada. y la de los defensores 

"" 

de las vanguardias que piden una mo
dernización estética como avance. 

Claves en la frontera 
Son los expertos e intelectuales los que 
pueden dar auténticas claves y opinio
nes sobre la transfonnación de la ciu
dad ¿Centro urbano y arquitectura con
temporánea son incompatibles? ¿es po
sible una especie de melting pot, un 
crisol de culturas nuevas arquitectóni
co aceptable? Son algunas de las pre
guntas que cabe plantear, entre la tra
dición y la vanguardia de la ciudad. La 
frontera no es tan ancha ni está tan per
fectamente delimitada Hay acérrimos 
detractores de las nuevas construccio
nes realizadas, como el arquitecto Ra
fael Manzano, quien considera que al
gunos edificios se han visto «signo de 
progreso y no lo son» y considera la Tó-

rre Pelli «de mala calidad plástica y ma
terial», y otros, como el catedrático de 
Arquitectura Víctor Pérez Escalmo, que 
opina que «el casco histórico se ha per
turbado más bajo el modelo de conser
vacionistas «partidarios.de una concep
ción más restrictiva de la protección, 
demoledores en la práctica. aunque de
fensores de que un pastiche arquitec
tónico simulara una supuesta identi
dad». 

Indiscutiblemente, la Torre Pelli ha 
roto ese simbólico techo de cristal no 
reglado ni legislado que daba a la Gi
ralda el derecho de la hegemonía vi
sual del paisaje de Sevilla y lo propio 
ha sucedido con el Metropol Parasol. 
vulgo Setas, en el cogollo de la ciudad, 
a pie .de peatón. Y no es sólo cuestión 
de altura o volumen sino de estética. 
conveniencia urbanística. y hasta de 
economía Sin embargo, no son éstas 
últimas construcciones, las únicas que 

han perturbado o renovado, según 
se mire, el horizonte lejano o cer-

cano de la ciudad. que se mar
caba idealizada en torres, 
cúpulas, campanarios, es
padañas y tejados de un ca
serio en el que en un tiem
po lejano primaban la ar
monia y, sobre todo, en el 

que ha tenido duran
te más de ocho 

siglos el 

.~ 
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El itnparable catnbio icónico en ocho 

RAFAEL MANZANO MARTOS JAIME MONTANER LUIS GÓMEZ-sTERN IGNACIO MEDINA 
Arquitecto Arquitecto y exconsejero de la Junta Arquitecto Duque de Segorbe 

«Sevilla se ha «Hay críticas a «Las Setas son «Con la Torre de 
destruido de todo lo que sea ejemplo de los Remedios 
forma suicida» vanguardia» megalomanía» empezó el daño» 

, 
Rafael Manzano Martos, que fue- El debate es «extemporáneo e Arquitecto que no es «enemigo Por su parte, Ignacio Medina Fer-

ra conservador del Real Alcázar, es impropio de una ciudad culta», opi- de la arquitectura moderna», Luis nández de Córdoba, duque de Se-
contundente: «Sevilla se ha destrui- na. «La cultura urbanística y ar- Gómez-Stern, galardonado este año gorbe, lleva años declarando que 
do de forma suicida en los últimos quitectónica imperante durante junto al duque de Segorbe por la los problemas urbanísticos, para él. 
años». Es más. considera que en esta muchos años ha estado marcada Fundación Rafael Manzano por la «probablemente, los daños más im- -
destrucción del paisaje «no se ha por el barroco sevillano como úni- modélica restauración integral del portantes a la silueta de la ciudad 
sustituido la herencia por nada de co elemento identitario de la ciu- barrio de la antigua judería sevi- ya empezaron con la famosa torre 
más calidad, hemos perdido edifi- dad, cuyos estragos mayores fue- llana, piensa que todo «depende de Los Remedios en República Ar-
cios importantísimos sin razón. por- ron los que implantó el "estilo Co- del lugar, de las dimensiones y pro- gentina Posteriormente, en el año 
que la ciudad va con los ojos cerra- misión de Patrimonio" en los años porciones». Por ello se duele de la 92, llegó el absurdo reto que le lan-
das, porque no nos asesoramos) . 60 y 70». Añade que <<los intentos «destrucción del paisaje histórico, zó el Puente de Calatrava a la Gira!-

El arquitecto habla de «descono- modernizadores de la arquitectu- que en Sevilla es identidad, sirve da. imponiéndose a ella en muchí-
cimiento, de incuitura arquitectó- ra europea de principios del siglo para convivir, de atracción de visi- simos barrios. Más tarde, con el al-
nica», y se asombra a la vez que se XX en Sevilla fueron infravalora- tan tes y tiene valor incalculable» calde anterior, se llegó a un delirio 
alegra de que «a la gente le guste Se- dos y suplantados por un falso re- y de aquello que <<interfiere» en su "cateto" cuando se construyeron las 
villa. porque yo sufro ante texturas gionalismo». Para Montaner «la visión. Ejemplos hay en la ciudad Setas y esa absurda Torre Pelli, sím-
insensatas, pavimentos, colores ... aparición de nuevas generaciones de arquitectura que destruye el pai- bolo del derroche y la sinrazón, que 
no sé -dice- si dentro de unos años de arquitectos propició una co- saje «porque no atiende a propor- incluso en cualquier sitio donde se 
la humanidad se dedicará a destruir rriente modernizadora en la ciu- ciones y perspectivas». Las Setas, estén haciendo rascacielos, la altu-
estos errores cometidos, si se levan- dad que se culminó con la ordena- «indefendibles en Sevilla», son, ra sería muy baja; sin mencionar 
tará contra esta arquitectura lamen- ción de nuevas barriadas y con la para Gómez-Stern, un ejemplo de que esta ciudad no tenía ninguna 
table y gastará dinero en reordenar, Expo 92». Y al hilo de ello recuer- «megalomanía política por dejar necesidad de un edificio de ese tipo. 
destruir edificios que ha ido acumu- da <<las criticas a la Expo, al edifi- una impronta. un simbolo, y la To- Pero, ¿qué se podía esperar de esa 
lando e irá hacia una renovación de cio Torretriana, al puente del Ala- rre Pellí, «paradigmática, no hace prepotencia jaleada por una corte 
la ciudad». Porque Manzano defien- millo, al Teatro de la Maestranza, falta». Al contrario que otros pro- recompensada y que hacía de cla-
de el «sentido del orden, de la me- a las valientes intervenciones de fesionales no defiende las réplicas, que». El mobiliario urbano, «va en 
dida y del lenguaje arquitectónico» restauración y obra nueva, yac- al entender la arquitectura como la línea de lo anterior, haciendo al 
y prefiere que se copien edificios me- tualmente a la Torre Pelli, a las Se' una unidad entre contenido y con- pasado parte del proyecto, sin res-
diante reconstrucción de fachadas, tas, y a todo cuanto se haga desde tinente, que sea coherente, no el petar la memoria histórica del ciu-
«que sea un falso histórico da iguaI». los postulados de la apuesta por la telón de una fachada». Sin embar- dadano». En cualquier caso, su de-
«El drama -añade- es que la Torre vanguardia y la innovación urba- go, no se opone a las reconstruc- finición del «buen gusto» es meri-
Pelli y tantos otros edificios se ha- na». En su diagnóstico afirma que ciones de edificios de los que se co- dianamente clara: «no hay cosas ni 
yan visto como signo de progreso y «el concepto de vanguardia, unido nozca exactamente cómo eran». feas ni bonitas, sino lugares de ex-
no lo son. No se sostiene estética- a la innovación y al futuro. es re- En cualquier caso, el ideal es que posición equivocados. fIa&ta algo 
mente, es ridícula, ínfima, de mala fractario a las capas sociales que la arquitectura haga «la vida agra- "kitsch" puesto en su lugar corree-
calidad plástica y material. Los ras- dominan la economía y a los !'le- dable y las ciudades más vividas y to e intencionadamente p,!ede sus-
cacielos no son aportación alguna»_ dios de comunicación locales». sentidas». citar mucho interés» . 
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FRANCISCÓ BARRIONUEVO 
Arquitecto 

«La vanguardia 
en el futuro será 
tradición» 

~ • «No se puede renunciar a la aro 
quitectura moderoa», afirma y aña-
de que «la arquitectura que hoy lla· 
mamos de vanguardia es la que en 
un futuro llamarán tradicióo» . Ba· 
rrionuevo puntualiza que no cree 
que los conceptos «tradición yvan· 
guardia sean antagónicos, lo. que su· 
cede es que de lo que verdad se ha-
bla es de la buena o mala arquitec· 
tura. y el verdadero problema es que 
en nuestro entorno la mayoría de· la 
arquitectura hecha en los últimos 

" 40-50 años ha sido promovida exclu· 
sivamente para generar negocio, prí· 
mando este objetivo económico so-
bre otros componentes de la arqui· 
tectura» . En concreto, refiriéndose 
a la Torre Pelli su opinión personal 
es <<negativa. porque predomina la 
evidente argresión que crea en el en-
torno urbano y en el paisaje», y so· 
bre las Setas, «mucho menos proble-
mática al estar en un entorno más 
cerrado, sin relación tan inadecua-
da» . En general-dice-, «hay que te-

~ , ner en cuenta otros factores, como 
<da oportunidad temporal y el con-
vertirse .en protagonistas de unos re- . : 
~seconónricos~squehan 
detraído inversiones para otras ne-
cesidades de la ciudad» . Finalmen· 
te, desecha la unión vanguardia-iz-
quierda, tradición·derecha: «hay 
ejempos de arquitectos instalados 
en estos términos con ideologías 
completamente contrarias». 

~ 

SEVILLA 29 

Medidas, historia, respeto, estética, política ... la 
transformación urbana de la ciudad, que comenzó hace 
décadas, tiene sus propias claves, razones e intereseses 

ENRIQUETA VILA VILAR VÍCTOR FERNÁNDEZ SAUNAS VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO 
Directora de Buenas Letras Profesor y miembro de leamos catedrático de Arquitectura 

«Modernidad, sí, «No se pueden «Hay defensores de 
pero respetando solapar los valores pastiches que 
las medidas» históricos» simulan identidad» 

Para Enriqueta Vil .. Vilar, direc· Miembro de la junta directiva de El catedrático de Arquitectura de 
tora de la Real Academia de Buenas lcomos y profesor titular de Geo· la Urúversidad de Sevilla explica que 
Letras, <<la ciudad ha experimenta· grafía Humana en la Facultad de <da querella entre antiguos y moder-
do un cambio sustancial en las úl· Geografía e Historia de la Universi· nos recorre toda la historia. En el 
timas décadas, aunque de la Sevi· dad de Sevilla. Víctor Fernández Sao primer tercio del siglo XX las van-
lla radiante que surgió del 92 que· linas pide «dignidad urbana» en el guardias artisticas se enfrentaron 
da bien poco, entre otras cosas por paisaje y los escenarios públicos, radicalmente al tradicionalismo bis-
falta de inversión y sobra de 'prota· afectados por fachadas, publicidad, toricista lo que, por extensión, al· 
gonismo». Ejemplos para describir veladores, carpas ... desde dos altu· canzó a la ciudad histórica hereda-
una situación de «caos» es que aún ras, a escala y en perspectivas más da». Pero después de la segunda gue-
«no se haya acometido la segunda amplias. Aboga por ser «sensato con rra mundial. tras la acción 
linea del metro; el carril-bici, una .los recursos económicos, y dar su destructiva de valores patrimonia· 
buena idea con horribles resulta- protagonismo a lo moderno, incor· les, materiales e inmateriales, la vi· 
dos y pesadilla de peatones; la pea· porarlo a la ciudad, pero teniendo sión progresista del desarrollo uro 
tonalización del centro, otra buena en cuenta el paisaje», constantan- bano integró una concepción mas 
idea sin resultado positivo porque do el criterio imperante «de llevar amplia de la herencia a conservar, 
los veladores inundan las calles de todo al casco histórico». porque «se superando la idea de «monumento» 
forma desaforada». En ningún modo puede ser rabiosamente moderno reducida a un número limitado de 
se opone Enriqueta Vila a la moder- en el centro, pero respetando las elementos excepcionales. y exten-
nidad, aun considerando más im· claves. Ahí -dice- está la sapien· diéndola a la trama urbana. el espa-
portante «la conservación que la cia del arquitecto. Debe haber evo· cio público, la arquitectura común 
innovación», «Siempre que se res- lución sin fosilizarse, pero no po- y popular, la arquitectura contem· 
peten sus reglas de medida y de ciu· demos pasar de un entorno de diez poránea e industrial, etc. El patri-
dad monumental biStÓriCID>, y «para plantas a cuarenta. Se puede mo· monio, y la idea de patrimonio, se 
demostrar que lo moderno no tie· dernizar sin superponerse al paisa- incrementan en cada etapa». Aña-
ne por qué molestar en una ciudad je, sin solapar sus valores históri· de que «el patrimonialismo progre-
históríca está el puente del Alami· cos» si sta resultó ser mas inclusivo y 
llo». En el mapa sitúa las Setas como Para Fernández Salinas «hay proactivo que el de los viejos con-
«un despilfarro inservible, que no complejo de inferioridad, fascina- servacionistas, partidarios de una 
caben en donde se han colocado., . ción por obras más importantes en concepción más restrictiva de la pro-
y la Pelli. «sin nada que objetar a forma que en fondo, que se agotan tección, demoledores en la prácti-
que en Sevilla se levante un rasca· en sí mismas y buscar dar imagen ca. aunque defensores de que un!l.a5-
cielos, pero habría que haber pen- de la ciudad a mayor gloria de po- tiche arquitectónico simulara una 
sado en que su ubicación no inter- líticos de derechas, izquierdas y neu· . supuesta identidad, una invención 
firiera en la vista del casco históri· tros, que entran en el juego de ha· de la tradiciÓn». El casco histórico 
co». «Si se quiere gastar dinero, nada cer imagen con obras costosas y ar- de Sevilla «se ha «perturbado» más 
mejor que en el metro», dice. quitectos caros y caprichosos». bajo este modelo», concluye. 

, . 
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RAFAEL COMEZ RAMOS Catedrático de Historia del Arte 

«El sigilo es muy sevillano. En est~ · 
ciudad nadie dice lo que piensa» 

CARIpS MÁRMOL I Sevilla 
Devoto confeso de la prosa de Azo
rin por su capacidad para atrapar 
la eternidad del instante, ha dedi
cado su vída a descubrir los miste
rios de esa variante del tiempo que 
se condensa en las obras de arte. 
MedievaJista y catedrático, es autor 
..!le una excelente monografía sobre 
la iglesia de Santa Marina. Su pro
ducción científica es un ejemplo de 
voluntad de estilo. Nació en Ner
vión y lo bautizaron en la colación 
de Santa Cruz. Fábrica de Tabacos. 

, Interior día. 
PREGllNIA--GQué rasgos cul

turales perduran todavía de la Se
villa medieval? 

RESPUES1l\.- En Sevilla siem
pre se habla del barroco y de la 
ciudad americana. La Edad Medía 
es la gran desconocida. Abrieron 
un centro sobre el mudéjar con 
mucho vapor y pensando en tener 
algo que inaugurar El poder mane
ja el arte y la cultura como quiere. 

P.- Pennítame la impertinencia: 
¿el mudéjar existió o se lo inventó 
Gestoso? 

R.- En la historia de la ciudad 
tiene el peso de la tradición islámi
ca. Bastante ;nayor poso intelec
tual dejaron los judíos. No se habla 
nunca de la Sevilla judía salvo pa
ra referirse a la destrucción de la 
judería de 1391. En el ataque mu
rieron una tercera parte de ellos. 
Otro tercio huyó. Los restantes son 
los conversos, que se asimilaron al 
estrato social superior. Muchos su
frieron la Inquisición, pero otros se 
codearon con la aristocracia. Esta 
minoría tuvo más poder que los 
mudéjares. Nos quieren convencer 
de que nuestra historia es mudéjar, 
pero es judía. ¿Cuál es el estilo ju
dío? Es el arte que se adapta a 
cualquier estilo, a cualquler sitio y 
a cualquier circunstancia. Igual 
puede ser gótico, mudéjar, rena
centista o barroco. 

P.--GLa famosa doblez sevillana 
puede ser una herencia hebrea? 

• R.-Los portugueses hablaban 
del sigilo, que es un atributo muy 
sevillano. Nadar y guardar la ropa, 
cosa que a mí me han dicho mu
chas veces. El espíritu de intentar 
no mojarse. En esta ciudad nadie 
díce nunca lo que piensa. 

P.- En Sevilla sólo se habla del 
mudéjar, del barroco y del regiona
lismo. Parece que no. hubiera nada 
más en arte. 

R.-'se repite lo del barroco por
que no hubo casi renacimient~. La 
única iglesia con una planta barroca 
es San Luis. Las demás son iglesias 
de cajón con mucha decoración. 

P.--GNo hay iglesias mudéjares, 
entonces? 

R.-El mudéjar 
es un arte, no un 
estilo, que es una 
norma constante. 
Siempre está adhe
rido a otra cosa:. el 
gótico, el renaci
miento o el barro
co. Nunca es puro, 
porque entonces 
estaríamos ante el 
arte islámico. 

P.--GQué pensó 
cuando se enteró 
de que habían in
tentado quemar 
Santa Marina? 

R.- Leí la noticia 
en el periódico di
gital. No es más 
que una anécdota 
si lo comparamos 
con incendios ante
riores. Peor fue el 
fuego de 1981, 
cuando se quemó 
.la cubierta antigua 
porque unos droga
dictos hicieron una 
fogata para calen
tarse. 

P.- ¿La iglesia 
actual es una re
construcción mi
mética de Rafael 
Manzano? 

R.- De Manzano 
y una intervención 
posterior. Es la 
Santa Marina del 
siglo XX, que no 
ha dejado de cam
biar, aunque algu
nos colegas todavía 
sostienen que su 
torre es un antiguo 
alminar de la mezquita. 

P.- En Sevilla parece que el pa
trimonio sólo tiene importancia 
cuando está vinculado a las cofra
días. " 

R.-Sí, entonces todo el mundo 
se vuelca. La primera restauración 
de Santa Marina data de los 40, 
pero se para pronto. Hasta que no 
la coge Manzano no avanza. El ar
zobispado la usó como almacén 
donde acumulaba enseres de otras 
iglesias. Al final la única forma de 
que estuviera mantenida fue dár
sela a la Hermandad del Resucita
do, que es una cofradía a la que 
otras parece que desprecian, cosa 
que no entiendo. Si no es por la 
Resurrección, no seríamos cristia
nos. 

P.- Para algunos la única histo
ria que cuenta e~ la cofrade, no la 
auténtica 

R.-Si no hubiera una cofradía 
en Santa Marina no se hubiera or-

JESÚS MORÓN 

EL MUDéJ~R, PURO ADEREZO 
«El mudéjar siempre está adherido a otra 
cosa distinta. Nunca es puro porque 
entonces estariam:os ante arte islámico» 

IGLESIA DE SANtA MARINA 
«Si no hubiera una cofradía no se hubiera 
organizado la que se ha liado. Comparado 
con incendíos anteriores, es una anécdota» 

ganizado la que se ha Jiadg. El tem
plo tiene virtudes artisticas evíden
tes: la capilla de la Piedad es una 
obra maestra. La capilla Sacra
mental tiene una cúpula gaJlonada 
que posiblemente hicieron mudé
jares granadinos. 

P.""<La gran revolución en la ar
quitectura medieval sevillana fue el 
famoso terremoto de 1356? 

R.- Lo explica todo. El mudéjar 
saJe de ahi. Igual que el Alcázar Se 
díce que Pedro 1 derrumbó el edifi
cio primitivo. ¿Cómo iba a derribar 

un palacio que le gustaba? La cró
nica de López de Ayala afirma que 
el rey siem'pre estaba en el cuarto 
del yeso y la reina y las infantas en 
el palacio gótico. Donde a él le gus
taba estar era en el edificio almo
hade. No cabe pensar que lo derri
bara para construir una cosa pare
cida. Lo lógico es suponer que el 
terremoto destruyó el edificio y se 
aprovecharon los materiales para 
hacer el palacio mudéjar.' 

P.--GEl Alcázar no es un ejemplo 
de que la arquitectura sevillana no 
es pura, sino la suma de estilos su
cesivos? 

R.- El Alcázar tiene gótico, mu
déjar, el patio del yeso, que es al
mohade, el renacUniento, el barro

' co, e incluso partes de tiempos de 
Isabel n y hasta del siglo XX. Es el 
monumento que mejor explica Se
villa, construida con el pragmatis- . 
mo de quien no tiene demasiado 
tratados en la cabeza. 

P.""<Ve usted el Patio de Bande
ras como un yacimiento? 

R.-Hubo quien dijo que era un 
erial. No estoy de acuerdo: es un 
lugar típico que en los años 20 se 
cubrió con albero, Un sitio precio
so donde todo el mundo va a ha
cerse fotos. Conociendo a nuestros 
arqueólogos y arquitectos, yo me 
temía que pondrían una pirámide 
como la del Louvre. Menos mal 
que no se va a hacer, porque la 
cripta no hubiera quedado al mis
mo nivel de la plaza. Se hubiera 
perdído un espacio público. 

P.""<No estamos convirtiendo el 
centro en un parque temático para 
los turistas? 

R.- La invasión es total. Esta
mos hasta aquí de los veladores. 
En el Barrio de Santa Cruz no se 
puede ni andar. 

P.-El alcalde dice que esto ge
nera empleo. 

R.-Zoido me ha decepcionado 
mucho. Pensé que haría lo que 
predicaba. Dijo que la Torre Pelli 
no se construiría. Oiga usted, no 
diga tantas cosas y haga lo que di
ce. Ha quitado los bancos de la 
Plaza del Pan para poner otros ho
rribles. Una catetada. Las farolas, 
supongo que porque es mucho 
más caro, todavía no las ha cam
biado. Su política patrimonial es 
farolera. 

P.--GPor qué en Sevilla no hay 
suficiente conciencia sobre el patri
monio? 

R.- Prima la mala educación ar
tística. En Sevilla se derribaron 
maravillas modernistas como el 
Café de Oriente. El regionalismo se 
conservó porque olía a mudéjar. 
No todo se circunscribe al mudéjar, 
el barroco y el regionalismo. Hay 
obras modernas muy valiosas, co
mo la Casa Duclós o los edificios 
racionalistas que diseñó Galnares. 
Lo que no se ha hecho nunca es 
conservar el tejido urbano. La 
transformación de la Alfalfa y la 
Pescadería de Monteseirín nunca 
me gustó, pero la retransfonmición 
de Zoido es peor. ¿No sería mejor 
dejar las cosas como están? 
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