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Abstract 
Este artículo de investigación está basado en los resultados del programa de erradicación 
de infravivienda que dirigí en Alamedilla, un pequeño pueblo de la provincia de Granada. 
El objetivo principal de los programas de infravivienda del Plan Andaluz de Vivienda y 
Suelo consistía en mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas que no cumplían 
con unas condiciones dignas para ser habitadas, al no tener satisfechas las necesidades 
mínimas de seguridad, salubridad, higiene y confort exigible a cualquier vivienda. 
Supusieron, en los primeros años del siglo XXI, un gran impulso social, urbano y 
arquitectónico para los pequeños pueblos diseminados por el territorio andaluz. Proponían 
la acción conjunta de obras de rehabilitación, nueva planta, y trabajo social, de manera que 
se consiguiese la integración social de sus  habitantes y el mantenimiento de la población 
residente en el centro histórico. 
 
This research is based on the results of  the Sub-standard Housing Eradication Program that I ran in 
Alamedilla, a small town in the province of  Granada. The main objective of  the sub-standard housing 
programs of  Andalusia was to improve the conditions of  habitability of  homes that did not meet decent 
conditions to be inhabited, as they also didn’t have the minimum security, sanitation, hygiene and comfort, 
requirements of  a typical house. In the early years of  the 21st century, they represented a great social, urban 
and architectural impulse for the towns scattered throughout the Andalusian territory. They proposed the 
joint action of  rehabilitation works, new construction and social work, in order to achieve the social 
integration of  its inhabitants and the maintenance of  the resident population in the historic centre.   
 
Keywords 
Rehabilitación, Arquitectura, Vivienda, Paisaje Rural 
Rehabilitation, architecture, housing, rural landscape 
 
 



“Los programas de rehabilitación arquitectónica…”  

Introducción  
El Decreto 149/2003, de 10 de junio, sobre el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-
2007, publicado en el año del centenario de la creación del Instituto de Reformas Sociales 
en España1, incluía entre sus objetivos mejorar la trama urbana existente en los municipios 
de Andalucía, mediante procesos de rehabilitación integrada, dirigidos a eliminar las 
situaciones de infravivienda a través de programas de actuación. 
El Programa de Transformación de Infravivienda en Alamedilla fue aprobado por la 
Delegación Provincial de Granada, para un total de 32 viviendas, el 22 de marzo de 2004, 
a solicitud del Ayuntamiento, en su papel de promotor de la Actuación2. 
Las condiciones y requisitos que debían reunir las viviendas para ser incluidas dentro del 
programa eran descritos en el artículo 62 del citado decreto. En cuanto a nivel técnico-
arquitectónico, debían carecer, en su totalidad o en parte, de instalaciones sanitarias básicas, 
abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad o ventilación o iluminación suficientes. 
También, la causa de su inclusión podía estar motivada por el mal estado de la edificación, 
en cuanto a sus aspectos constructivos y requerimientos mínimos, o por presentar un alto 
grado de hacinamiento de los moradores de la vivienda. A nivel socio-económico, la 
mayoría de las familias beneficiarias por la actuación debían tener unos ingresos familiares 
no superiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, además de contemplarse las 
circunstancias sociales y familiares expresadas en los correspondientes informes, 
elaborados por una trabajadora social3. 
En la realización de estudios de infravivienda y vulnerabilidad residencial, algunos 
investigadores han diferenciado dos tipos principales de infravivienda4. Por un lado, la 
técnica, relativa al estado de conservación del inmueble, y por otro lado, la social, que incide 
en el perfil socioeconómico de la población residente y las relaciones de convivencia, 
aunque en la mayoría de los casos, ambas caminan de la mano. 
 
Condicionantes territoriales 
 
Situación comarcal 
El municipio de Alamedilla está enclavado en el extremo noreste de la Comarca de los 
Montes Orientales. Limita con Guadahortuna al oeste y, siguiendo el cauce del río del 
mismo nombre, pasando por Alamedilla, llegamos hasta Alicún de Ortega, bordeando el 
límite con la provincia de Jaén. El término municipal de Alamedilla posee una extensión de 
90.7 km2, se encuentra situado al norte de la provincia de Granada, a una distancia de 80 
km de la capital provincial. En el año 2001 contaba con una población de casi mil 
habitantes, aunque no ha dejado de disminuir desde entonces hasta los 600 que actualmente 

                                                
1 Carlos Sambricio, ed., Un siglo de vivienda social: 1903-2003 (Madrid: Nerea, 2003). 
2 María del Carmen Vílchez Lara, Programa de Transformación de Infravivienda en la Provincia de Granada. 
Alamedilla 2ª Fase (proyecto, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2005). 
3 Joan Cortinas Muñoz, “La identidad profesional de los trabajadores sociales como elemento clave 
en el acceso a los programas de rentas mínimas: el caso de Catalunya”, Zerbitzuan 51 (2012): 95-105. 
4 Ariana Sánchez Cota y Juan Rodríguez Medela. Infravivienda y vulnerabilidad residencial en el Puerto de 
Santa María (Cádiz: Grupo de Estudios Antropológicos ‘La Corrala’, 2018). 
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4 Ariana Sánchez Cota y Juan Rodríguez Medela. Infravivienda y vulnerabilidad residencial en el Puerto de 
Santa María (Cádiz: Grupo de Estudios Antropológicos ‘La Corrala’, 2018). 

María del Carmen Vílchez Lara 
 

hay censados, que se ve incrementada notablemente en verano, al recibir a numerosos 
familiares. 
 
Estructura del territorio 
La orografía es ondulada, con montes y colinas de cumbres redondeadas que se elevan en 
torno al valle del río Guadahortuna, principal accidente geográfico que atraviesa el término 
municipal de oeste a este. La existencia de redes de comunicación que vertebren el 
municipio es escasa. Alamedilla está conectada con las poblaciones de Guadahortuna, 
Pedro Martínez y Alicún de Ortega mediante carreteras comarcales que confluyen en la 
Plaza del Ayuntamiento. La línea ferroviaria Moreda-Madrid cuenta con un apeadero a 
cinco kilómetros de Alamedilla, que actualmente tiene escasa importancia y repercusión en 
el pueblo. Una línea de autobús conecta el pueblo con la capital granadina. 
 
Análisis general de la estructura urbana del municipio 
El pueblo de Alamedilla se encuentra atravesado por un antiguo eje norte – sur constituido 
por las calles 15 de Junio y Constitución, cuyos extremos suponían las salidas a los caminos 
de conexión con Guadahortuna y con Pedro Martínez. Esta es la justificación de que antaño 
el pueblo se desarrollara a lo largo de esta vía de comunicación, limitado al oeste por la 
existencia de un cerro de pronunciada pendiente, que es un verdadero límite natural para el 
crecimiento de la población. Este casco antiguo, cuenta con calles y manzanas que, en lo 
posible, se han ajustado a las curvas de nivel del terreno (fig. 1). 
 

 
 
Figura 1: Vista general de Alamedilla, 1970 ca. (imagen expuesta en el Ayuntamiento de Alamedilla, 
fotografiada por María del Carmen Vílchez Lara). 
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La aparición de una nueva carretera a Pedro Martínez y a Alicún de Ortega, en dirección 
este, que entronca con el eje anteriormente mencionado por medio de la calle Iglesia, y cuya 
encrucijada es el lugar donde se ubica el Ayuntamiento y el centro de la población, ha 
determinado la zona de ensanche. Este crecimiento se ha realizado en un primer nivel 
mediante edificaciones anárquicas a ambos lados de la calle Iglesia. Con posterioridad, 
aparecieron dos barrios de promoción pública, San Antón y La Huerta, de trazado más 
ordenado, y el barrio más reciente, Los Alcarceles, de promoción privada, actualmente en 
desarrollo. 
En el extremo noroeste discurre el río Guadahortuna que junto con la vega, a la que 
abastece de agua, acota el núcleo de población. Al suroeste se encuentra el barrio del 
Pozuelo. Este barrio es el más deprimido de la población, ocupado principalmente por 
cuevas en mal estado y por construcciones destinadas al almacenaje. Por último, en el 
extremo sureste encontramos un área que alberga los equipamientos docentes, deportivo, 
el cuartel de la Guardia Civil, el Teleclub y el Cementerio. 
 
Localización de las áreas de infravivienda 
Las viviendas seleccionadas dentro de este programa de actuación se localizaban en el casco 
antiguo del pueblo, a excepción de dos viviendas de nueva planta que se construyeron en 
el Barrio de los Alcarceles y de dos viviendas, propiedad del Ayuntamiento, situadas frente 
a las Escuelas, para el alquiler protegido a familias en situación de exclusión social. 
 

 
 

Figura 2: Vista de la calle Cerrillo, Alamedilla. (Fotografía de María del Carmen Vílchez Lara). 
 
La mayoría de las casas seleccionadas eran residencia habitual de sus dueños, gran parte de 
los cuales pertenecía a un grupo poblacional envejecido, con los típicos problemas 
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asociados a la edad –falta de movilidad, soledad, etc.–; aunque, en otros casos, pasaban 
periodos de tiempo cerradas por ser temporeros sus ocupantes. Algunas viviendas estaban 
deshabitadas, por pertenecer a matrimonios jóvenes que no tenían medios económicos para 
arreglarlas y que, sobre todo en los meses de invierno, vivían en casa de los padres. La 
disminución de la capacidad adquisitiva y el aumento de la precariedad laboral, con tasas de 
paro que superan las medias regionales y estatales, eran dos cuestiones que, unidas a la falta 
de recursos y de capacidad de respuesta y seguimiento de la administración, aumentaban, 
más si cabe, la situación de desprotección social5. 
En las zonas donde se localizaba la infravivienda el crecimiento era prácticamente nulo, ya 
que coincidía con áreas de casco consolidado (fig. 2) y las tendencias de crecimiento de la 
población se orientaban hacia otras zonas de ensanche, situadas en los extremos del pueblo, 
en los barrios de reciente creación. 
 
Características de las viviendas 
 
Características morfológicas y evolución de los tipos arquitectónicos 
A partir de la estructura urbana existente en el pueblo, se pueden deducir una serie de tipos 
de manzanas que, a su vez, han generado unas tipologías arquitectónicas. En el casco 
histórico, predominan las manzanas alargadas y estrechas. En función de su adaptación al 
terreno, estas manzanas son de doble ancho, con una hilada de viviendas a cada una de las 
calles, o de ancho sencillo, con una única hilada de viviendas. Estos tipos de manzana han 
generado una tipología de una o dos crujías, paralelas a la calle, patio trasero y, 
generalmente, alguna construcción posterior destinada a almacén, cocina de matanza o 
baño (fig. 3). 
En numerosos casos, la demanda de nuevas habitaciones en las viviendas ha dado lugar a 
una tipología de manzana densa, reduciendo drásticamente los patios de iluminación y 
ventilación. Las viviendas suelen tener dos plantas de altura, aunque hay algunas de tres, 
destinando las dos primeras a vivienda y la última planta a almacén, también llamado 
“cámara”. 
Dentro de la parcela, en general, la vivienda se sitúa en la fachada a la calle, ocupando todo 
el ancho de la misma. La anchura de las parcelas y, por tanto, de las viviendas, es variable. 
Los casos más modestos tienen una sola habitación a fachada, a través de la cual se accede 
a la vivienda. En parcelas con mayor anchura, la entrada se separa de la estancia y, en los 
mejores casos, existen dos habitaciones a fachada. 
Algunos de los cambios más habituales han consistido en situar una cocina en la edificación 
del fondo, donde estaba la cuadra, y un aseo en el patio o en un cuadrante de la cocina y 
con acceso desde ésta. El uso de las “cámaras” como tales ha quedado bastante obsoleto y, 
aunque aún persisten unas cuantas, en el resto de viviendas se han destinado a dormitorios. 
 

                                                
5 Julio Alguacil Gómez, Javier Camacho Gutiérrez y Agustín Hernández Aja, “La vulnerabilidad 
urbana en España. Identificación y evolución de los barrios vulnerables”, EMPIRIA. Revista de 
Metodología de Ciencias Sociales 27 (2014): 73-94. Raúl Flores Martos et al., La infravivienda en la 
diócesis de Madrid (Madrid: Cáritas Madrid, 2007). 
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Figura 3: Patios de viviendas. (Fotografías de María del Carmen Vílchez Lara). 
 
Sistemas constructivos y materiales empleados 
El sistema constructivo empleado habitualmente responde a una arquitectura tradicional 
de muros de carga paralelos a fachada, realizados con mampostería o tierra, cogida con 
mortero de cal o simplemente con barro6. Los forjados son de rollizos de madera y, sobre 
ellos, tablazón de madera o mantas de cañizo con una capa de tierra y acabado de cemento. 
Las cubiertas son inclinadas, resueltas con una estructura de rollizos, formando estructuras 
triangulares de par e hilera, con algunos tirantes horizontales (fig. 4). Sobre esta estructura, 
tablazón de madera o cañizo y sobre éstos teja curva cerámica cogida con barro. En algunos 
casos, la teja cerámica ha sido sustituida por placas de fibrocemento o chapa de acero 
galvanizado, alterando gravemente la construcción tradicional y su imagen urbana. 
En cuanto a los revestimientos se refiere, los muros exteriores se encuentran revestidos con 
morteros de cal o cemento, o en el peor de los casos sin revestir. Como pintura de acabado 
final, es muy frecuente la aplicación de un encalado, muy popular por su resistencia, 
durabilidad y plasticidad7. En el interior de las viviendas, los revestimientos suelen ser 
guarnecidos de yeso, morteros de cal o cemento o sin revestir. Los alicatados de los cuartos 
de baño y de las cocinas suelen ser escasos y reducirse a pequeñas superficies; no obstante 
existían viviendas en las que se habían realizado mejoras y contaban con cuartos de baño y 
cocinas completamente alicatadas. Los pavimentos más originales eran de mortero de 
cemento, que en ciertos casos se encontraba coloreado. En bastantes viviendas este 
pavimento se había ido sustituyendo paulatinamente por solería, de distintos materiales, 
según lo habitual en el momento del cambio –terrazo o gres–. 

                                                
6 Alfonso Muñoz Cosme, “Un siglo de investigación sobre la arquitectura tradicional en España”, 
Patrimonio Cultural de España n.º 8 arquitectura tradicional (2014): 21-42. 
7 María Reyes Rodríguez García et al., “La cal de Morón en la arquitectura tradicional andaluza”, 
Patrimonio Cultural de España n.º 8 arquitectura tradicional (2014): 213-226. 

1208



“Los programas de rehabilitación arquitectónica…”  

 
 

Figura 3: Patios de viviendas. (Fotografías de María del Carmen Vílchez Lara). 
 
Sistemas constructivos y materiales empleados 
El sistema constructivo empleado habitualmente responde a una arquitectura tradicional 
de muros de carga paralelos a fachada, realizados con mampostería o tierra, cogida con 
mortero de cal o simplemente con barro6. Los forjados son de rollizos de madera y, sobre 
ellos, tablazón de madera o mantas de cañizo con una capa de tierra y acabado de cemento. 
Las cubiertas son inclinadas, resueltas con una estructura de rollizos, formando estructuras 
triangulares de par e hilera, con algunos tirantes horizontales (fig. 4). Sobre esta estructura, 
tablazón de madera o cañizo y sobre éstos teja curva cerámica cogida con barro. En algunos 
casos, la teja cerámica ha sido sustituida por placas de fibrocemento o chapa de acero 
galvanizado, alterando gravemente la construcción tradicional y su imagen urbana. 
En cuanto a los revestimientos se refiere, los muros exteriores se encuentran revestidos con 
morteros de cal o cemento, o en el peor de los casos sin revestir. Como pintura de acabado 
final, es muy frecuente la aplicación de un encalado, muy popular por su resistencia, 
durabilidad y plasticidad7. En el interior de las viviendas, los revestimientos suelen ser 
guarnecidos de yeso, morteros de cal o cemento o sin revestir. Los alicatados de los cuartos 
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6 Alfonso Muñoz Cosme, “Un siglo de investigación sobre la arquitectura tradicional en España”, 
Patrimonio Cultural de España n.º 8 arquitectura tradicional (2014): 21-42. 
7 María Reyes Rodríguez García et al., “La cal de Morón en la arquitectura tradicional andaluza”, 
Patrimonio Cultural de España n.º 8 arquitectura tradicional (2014): 213-226. 
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Figura 4: Armazón de madera de una cubierta. (Fotografía de María del Carmen Vílchez Lara). 
 
En cuanto a la imagen urbana, en la mayoría de los casos se mantiene el tratamiento 
tradicional de paredes encaladas y alero de teja árabe, aunque encontramos zócalos 
cerámicos en algunas fachadas y cubiertas de fibrocemento o chapa metálica, elementos no 
autóctonos, que claramente alteran la imagen tradicional de estas poblaciones8. Las fachadas 
suelen ofrecer un estado de conservación mejor que el resto de la vivienda, siendo engañosa 
a veces la imagen exterior de las calles respecto al estado interior de los edificios9. 
 
 
                                                
8 Juan Agudo Torrico y Nieves Santiago Gala, “Arquitectura Tradicional. Indefiniciones y 
Reconocimientos en las Formulaciones Internacionales sobre Patrimonio”, en La arquitectura 
vernácula: patrimonio de la humanidad coord. por José Luis Martín Galindo (Badajoz: Diputación 
Provincial, 2006), 50. 
9 Juan Agudo Torrico, “Arquitectura tradicional. Reflexiones sobre un patrimonio en peligro”, PH: 
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 29 (1999): 183-193. 
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Estado de conservación. Patologías 
El estado de conservación de las viviendas era variable, dependiendo de los niveles 
económicos de los ocupantes y de sus costumbres higiénicas, sociales y culturales. Las 
patologías más comunes que nos encontramos, eran bastante frecuentes en proyectos 
similares de restauración de arquitectura tradicional10: 
-Mal estado de las cubiertas, debido a la fatiga de la estructura de madera y a la humedad 
que había podrido la tablazón y los pares (fig. 5). El elemento de cubrición se encontraba 
casi siempre en mal estado. 
-Deformación excesiva de los forjados, debida a las fatigas por la edad y, en ocasiones, a la 
presencia de humedad que había podrido la tablazón y los pares.  
-Humedades por capilaridad en las zonas inferiores de los muros, agravadas en los casos en 
que, por las pendientes de las calles adyacentes, existían habitaciones semienterradas.  
-Instalaciones básicas de la vivienda: electricidad, agua y saneamiento, en estado deficiente. 
-Problemas de iluminación y de ventilación en algunas habitaciones de las casas, fruto de 
las ampliaciones anárquicas, que las habían dejado desprovistas de ventanas. 
-Mala distribución de las viviendas, debida a la falta de espacio y al hacinamiento, que les 
había obligado a suprimir pasillos y crear habitaciones de paso. También era práctica 
habitual situar cocinas y aseos en el patio, sin comunicación directa con el cuerpo principal 
de la vivienda, siendo su acceso a través del patio. En otras ocasiones, los aseos estaban 
situados en el interior de otras dependencias como cocinas o cuartos de estar. 
-El mal estado de las carpinterías, tanto exteriores como interiores, o la ausencia de éstas, 
que en la mayoría de los casos eran de madera. Las ventanas en ocasiones carecían de 
cristales y tenían mal ajuste en sus marcos, lo que provocaba corrientes y mal aislamiento 
térmico, en un pueblo con temperaturas extremas, tanto en invierno como en verano, con 
riesgo de heladas desde los primeros meses de otoño hasta bien entrada la primavera. 
 

 
 

Figura 5: Problemas de humedades bajo cubierta. (Fotografías de María del Carmen Vílchez Lara). 
 

                                                
10 Camilla Mileto y Fernando Vegas López-Manzanares, “El papel de los manuales de restauración 
arquitectónica para la conservación de la arquitectura tradicional”, Patrimonio Cultural de España n.º 8 
arquitectura tradicional (2014): 67-80. 
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10 Camilla Mileto y Fernando Vegas López-Manzanares, “El papel de los manuales de restauración 
arquitectónica para la conservación de la arquitectura tradicional”, Patrimonio Cultural de España n.º 8 
arquitectura tradicional (2014): 67-80. 
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Proyectos de actuación. Intervenciones  
Como objetivo prioritario, se tuvo en cuenta, a la hora de proyectar las rehabilitaciones, 
sobre todo, el respeto al entorno y a la forma de vida de sus habitantes. 
 
Programa de necesidades 
En este apartado el equipo técnico trabajó codo con codo con la trabajadora social del 
Programa de Transformación de Infravivienda en Alamedilla, para analizar caso a caso el 
número de individuos que componía cada unidad familiar y los factores sociales y 
particulares de cada uno de ellos. Partiendo siempre de la edificación existente, intentamos 
adaptar, de la manera más acertada y coherente posible, cada vivienda a las exigencias de la 
vida actual y a las necesidades específicas de sus habitantes. 
Dada la enorme limitación presupuestaria del programa, se tuvo que establecer un orden 
de prioridades en cuanto al alcance de las intervenciones, aprovechando al máximo los 
elementos en buen estado, o los posteriormente aprovechables, de las distintas viviendas, 
contribuyendo a su vez a la preservación y sostenibilidad del entorno natural11. 
Todas las intervenciones se encaminaron, en primer lugar, a la estabilidad estructural de la 
edificación, eliminando cualquier situación de peligro para sus habitantes. En segundo 
lugar, para garantizar el cumplimiento de unas condiciones higiénicas mínimas, la cocina y 
el baño fueron dos de las estancias que merecieron especialmente nuestra atención, 
modificándose también cuantas distribuciones hicieron falta para que todas las estancias 
tuvieran ventilación e iluminación desde el exterior, aunque en algunos casos, 
irremediablemente, estas se hubieron de realizar a través de patios de reducidas 
dimensiones. Por último, las intervenciones se encaminaron al cumplimiento de unas 
condiciones de confort mínimas para los habitantes de la vivienda. 
 
Soluciones constructivas y materiales empleados 
Para una mejor organización de las obras de ejecución, estas se dividieron en capítulos que 
abordaban las diferentes fases de la rehabilitación, enfocadas según los problemas a 
solucionar: 
-Demoliciones completas o parciales de las cubiertas en mal estado, de falsos techos de 
cañizo fisurados y con peligro de desprendimiento, de forjados en precario estado y zancas 
de escalera a sustituir, de fábricas de ladrillo, solerías y alicatados; excavaciones de 
extracción de tierras para aperturas de zanjas o pozos de cimentación; apertura de huecos 
para colocación de nuevas puertas o ventanas; levantado de carpinterías y aparatos 
sanitarios; y, preparación y limpieza de paramentos para su posterior revestimiento y 
pintura. 
-Estabilidad y seguridad estructural, que comprendía la cimentación y la estructura. Esta 
última se resolvía, en la mayoría de los casos, con muros de carga de fábrica de ladrillo de 
un pie de espesor, con zapata corrida de hormigón armado. En otros casos, se levantaron 
pilares de hormigón o pilares metálicos, adaptándonos en cada proyecto a las habilidades 

                                                
11 Luis Fernando Guerrero Baca y Francisco Javier Soria López, “Traditional architecture and 
sustainable conservation”, Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development 8, n.º 2 
(2018): 194-206. 
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constructivas de los dos constructores que realizaron la ejecución material de las obras, 
ambos habitantes del municipio. Los forjados se resolvieron o bien con viguetas 
semirresistentes de hormigón pretensado, apoyadas en las jácenas de hormigón armado 
que iban de pilar a pilar, o bien con viguetas autorresistentes, apoyadas de muro a muro o 
machón, sobre perfil IPN.  
-Estanqueidad frente a la lluvia. Todas las cubiertas ejecutadas en las rehabilitaciones eran 
inclinadas, a excepción de una cubierta plana transitable en una de las viviendas. En algunos 
casos, las cubiertas de teja se construyeron sobre forjado inclinado y en otros fue necesario 
la formación de pendientes con tabicones aligerados de ladrillo hueco doble. En todas las 
cubiertas intervenidas se colocó aislamiento térmico e impermeabilización asfáltica, además 
de teja como material de acabado y cubrición. 
-La supresión de humedades en el interior de la vivienda, ya fuesen de capilaridad o de 
condensación, para lo cual se colocaron láminas impermeabilizantes y mortero hidrófugo 
en los paramentos interiores de todos los muros donde fue necesario. A los usuarios de las 
viviendas, les explicamos la importancia de una correcta ventilación para evitar las 
humedades de condensación. 
-La redistribución de espacios, evitando, por ejemplo, la existencia de dormitorios de paso 
para acceder a otros. Era requisito fundamental que todas las viviendas contasen con un 
baño de acceso desde el interior de la vivienda y que ningún baño o aseo estuviese abierto 
directamente a cocinas o salas de estar. 
-La dotación de adecuadas instalaciones de fontanería, electricidad y saneamiento. 
-La correcta colocación de acabados: pavimentados, alicatados y revestimientos, respetando 
en todo lo que nos fue posible las características de la arquitectura tradicional de la comarca 
(fig. 6). 
 

 
 

Figura 6: Ejecución de los trabajos y resultados. (Fotografías de María del Carmen Vílchez Lara). 
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Conclusiones  
Los Programas de Transformación de Infravivienda supusieron en los primeros años del 
presente siglo un gran impulso social, urbano y arquitectónico para los pequeños pueblos 
diseminados por el territorio andaluz. Y aunque en el caso que nos ocupa, Alamedilla, no 
ha sido suficiente para frenar el continuo descenso poblacional, sí ha contribuido a mejorar 
la vida de gran parte de sus habitantes, a la vez que consiguió impulsar el empleo, durante 
los tres años que duraron las rehabilitaciones. Estas fueron realizadas por pequeñas 
empresas constructoras del pueblo, que además emplearon como trabajadores en las obras 
a habitantes del lugar, dándoles la oportunidad de aprender un oficio. 
El análisis de las características de las casas que formaban parte del programa, previo a la 
redacción de los proyectos técnicos, nos ofreció una valiosa información global sobre 
aspectos tan relevantes como la morfología, la tipología edificatoria, el sistema constructivo 
empleado y el estado de conservación de gran parte del tejido urbano de este municipio, 
permitiéndonos a la vez elaborar un listado con las patologías más frecuentes.  
Finalmente, las obras de rehabilitación ejecutadas en cada vivienda, en las que dada la 
limitación presupuestaria se tuvieron en cuenta principios medioambientales como el 
reciclaje y la sostenibilidad, permitieron no sólo dotar a las viviendas de unos estándares 
mínimos de seguridad, higiene, ventilación e iluminación, sino que supusieron la estabilidad 
de una población en riesgo de exclusión y la regeneración de un tejido urbano en peligro 
de ruina.
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