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A. Análisis de la capacidad de inversión del Ayuntamiento de la Coruña, 2009‐2016 
 
Introducción 
 
1.  El presupuesto de los Ayuntamientos en España 

1.1.  La Administración Local en el conjunto de las Administraciones Públicas 
1.2.  La estructura presupuestaria de los Ayuntamientos 

1.2.1.  Recursos y aplicaciones 
1.2.2  Situación financiera 
1.2.3.  Gastos de inversión 

 
 
 
 
 
2.  La estructura presupuestaria de La Coruña y su evolución en el periodo 2004‐

2011 
2.1.  El volumen de ingresos y gastos en el periodo 2004‐20011 
2.2.  La estructura de los ingresos y su evolución 
2.3.  La estructura de los gastos y su evolución 
2.4.  Diagnóstico de la situación económica y financiera 

 
 
 
 
3.  La capacidad de  inversión del Ayuntamiento de La Coruña en el periodo 2012‐

2020 
3.1.  Consideraciones generales sobre el momento económico 
3.2.  La  evolución  de  los  ingresos  y  los  gastos  corrientes:  la  capacidad  de 

inversión 
3.3.  El incremento de la capacidad de inversión vía endeudamiento 
3.4.  La implicación de los agentes públicos y privados 

 
 
 
 
4.  Resumen y conclusiones 
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2.1.  Consideraciones generales sobre el momento económico 
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D. Anexos 
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Introducción 

 
Al elaborar el programa de financiación para proyectos de  inversión  importantes, como es 
el caso de aquellos que se lleven a cabo en la implementación de un plan urbanístico, deben 
tenerse en cuenta cuáles serán los principales agentes implicados en esta financiación. 
 
El propio Ayuntamiento, mediante los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios que 
puede  tener  a  su  disposición,  tendrá  que  ser  el máximo  responsable  de  la  obtención  y 
gestión de los fondos necesarios para hacer frente al gran número de actuaciones que este 
tipo  de  proyectos  genera,  pudiendo  considerar  la  posibilidad  de  recibir  ayudas  de  otros 
organismos,  o  financiar  parte  de  estos  proyectos  mediante  contribuciones  especiales, 
cargas  de  urbanización,  recursos  patrimoniales,  etc.  Asimismo,  el  Ayuntamiento  puede 
recurrir  a  iniciativas  y  proyectos  de  colaboración  público‐privada  con  otros  agentes,  o 
concertar  las  operaciones  de  crédito  necesarias  para  completar  la  financiación  de  estos 
proyectos. 
 
En cualquier caso, no obstante, el Ayuntamiento debería tener la certeza que, en el futuro, 
si careciese de alguna de estas vías de  financiación,  los  recursos generados por el propio 
municipio  podrían  hacer  frente,  sin  dificultades  insalvables,  a  los  costes  generados  por 
todas las operaciones. 
 
El objetivo principal del presente documento, que se estructura en dos capítulos de análisis 
y un capítulo introductorio, es la determinación de esta capacidad de asumir los proyectos 
de inversión, a partir de las previsiones de los recursos ordinarios del ente local en ejercicios 
futuros. 
 
Para empezar, en el capítulo introductorio nos ocuparemos de las principales características 
de la Hacienda Local que se extraen de la observación de la Legislación vigente, así como de 
la estructura del presupuesto de  los Ayuntamientos. Con esta breve visión de conjunto se 
pretende que el lector conozca el marco legal básico en relación los derechos y obligaciones 
de  los  responsables  de  las  finanzas  locales  a  la  hora  de  obtener  y  aplicar  recursos. 
Igualmente se analizan el papel de la Administración Local en el conjunto del sector público 
y  la  estructura  presupuestaria  de  los municipios  españoles. Deberá  constituir,  asimismo, 
una referencia a lo largo de todo el análisis, como elemento de contraste. 
 
El segundo capítulo se dedicará al estudio de la estructura presupuestaria del Ayuntamiento 
de  La Coruña,  tanto en  relación  a  los  ingresos  como  a  los gastos.  Finalmente, el  análisis 
concluirá, en el tercer y último capítulo, con  la estimación de  la capacidad de  inversión del 
municipio en los próximos años. 
 
Finalmente, queremos agradecer al Ayuntamiento su colaboración y su disponibilidad a  lo 
largo de todo el análisis. 
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1.  El presupuesto de los Ayuntamientos en España 
 
1.1. La  Administración  Local  en  el  conjunto  de  las  Administraciones 

Públicas 
 
La  participación  de  las  Corporaciones  Locales  en  el  conjunto  del  gasto  público  se  ha 
mantenido  relativamente estable desde principios de  los años 80,  y actualmente  supone 
tan sólo una pequeña parte del  total del gasto público en España. Así, el conjunto de  las 
Administraciones Públicas gastó  en  2006 más de  295 mil millones de  euros; de  éstos,  la 
Administración  Central  gastó  115.330  millones,  las  Comunidades  Autónomas  126.120 
millones y las Entidades Locales sólo 54.530 millones de euro. Por tanto, el gasto realizado 
por  la Administración Local suponía en 2006 un 18,4% del gasto no financiero consolidado 
de  las Administraciones  Públicas  (algo más  que  en  años  anteriores),  frente  al  39%  de  la 
Administración Central y el 42,6% realizado por las Comunidades Autónomas. Estos datos se 
muestran en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro: Presupuesto consolidado de las Administracones Públicas 2000-2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Miles de millones de euro

AGE 79,39 84,38 91,11 90,03 95,17 104,78 115,33 134,22
CCAA 63,71 68,95 75,38 93,77 102,74 114,3 126,12 135,74
EELL 31,61 33,97 37,26 38,64 45,08 47,44 54,53 58,22

Total consolid 174,71 187,3 203,75 222,45 242,99 266,52 295,97 328,18

Distribución
AGE 45,4% 45,1% 44,7% 40,5% 39,2% 39,3% 39,0% 40,9%
CCAA 36,5% 36,8% 37,0% 42,2% 42,3% 42,9% 42,6% 41,4%
EELL 18,1% 18,1% 18,3% 17,4% 18,6% 17,8% 18,4% 17,7%

* Estimado para EELL y transferencias internas de CCAA y EELL.
Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas  
 
 
1.2.  La estructura presupuestaria de los Ayuntamientos 
 
1.2.1.  Recursos y aplicaciones 
 
Los  ingresos  de  los  ayuntamientos  españoles  provienen  de  dos  fuentes  básicas:  los 
impuestos  y  tasas  que  ellos mismos  gestionan  y  las  transferencias  que  reciben  de  otras 
Administraciones.  Los  datos  del  cuadro  correspondientes  a  la  liquidación  de  los 
presupuestos municipales de 2006, muestran que, en conjunto, los impuestos directos, los 
impuestos  indirectos,  las  tasas  y  las  transferencias  corrientes  (procedentes 
mayoritariamente del Estado) suman alrededor de tres cuartas partes de los ingresos de los 
municipios.  Los  capítulos  más  importantes  son  los  correspondientes  a  los  impuestos 
directos y las transferencia corrientes, los cuales suponen alrededor de un 25% del total de 
ingresos municipales, respectivamente. 
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Cuadro: Comparativa de la distribución del presupuesto liquidado de 2006

Municipios
Municipios de 100.000 a Municipios

La Coruña de Galicia 500.000 hab de España
Ingresos

1 Impuestos Directos 36% 26% 29% 25%
2 Impuestos Indirectos 8% 7% 6% 6%
3 Tasas y otros ingresos 20% 16% 17% 17%
4 Transferencias corrientes 25% 35% 28% 25%
5 Ingresos patrimoniales 1% 1% 4% 3%

Total operaciones corrientes 90% 85% 84% 76%
6 Enajenación de inv. reales 3% 2% 7% 8%
7 Transferencias de capital 0% 7% 4% 8%

Total oper. de capital 4% 9% 10% 17%
Total oper. no financieras 94% 94% 94% 93%

8 Activos financieros 0% 1% 1% 0%
9 Pasivos financieros 6% 5% 5% 7%

Total oper. financieras 6% 6% 6% 7%

Total Ingresos 100% 100% 100% 100%

Gastos

1 Gastos de personal 26% 38% 33% 26%
2 Gastos en bienes 36% 34% 31% 27%
3 Gastos financieros 1% 1% 2% 2%
4 Transferencias corrientes 9% 4% 9% 9%

Total operaciones corrientes 72% 77% 75% 65%
6 Inversiones reales 19% 17% 17% 28%
7 Transferencias de capital 1% 1% 2% 3%

Total oper. de capital 20% 17% 19% 31%
Total oper. no financieras 93% 95% 94% 96%

8 Activos financieros 0% 1% 1% 1%
9 Pasivos financieros 7% 4% 6% 4%

Total oper. financieras 7% 5% 6% 4%

Total Gastos 100% 100% 100% 100%

Fuente: Ministerio de Economia y Hacienda y Ministerio de Administraciones Públicas  
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El endeudamiento (Capítulo 9, pasivos financieros) se sitúa en el 7% del total de derechos 
reconocidos  netos,  con  lo  cual  puede  ser  considerado,  en  este  caso,  una  fuente  poco 
importante  de  la  financiación  municipal.  No  obstante,  cabe  señalar  también  que  los 
objetivos de déficit cero fijados actualmente por el Gobierno Central des de la entrada en la 
moneda euro limitan notablemente esta vía de financiación. 
 
Por  otro  lado,  los  gastos municipales  se  estructuran  en  tres  bloques  básicos:  los  gastos 
corrientes  (capítulos  1,  2  y  4 del presupuesto),  la  carga  financiera  (capítulos  3  y 9)  y  los 
gastos de inversión (capítulos 6, 7 y 8). De estos tres bloques, el primero es normalmente el 
más importante, ya que incluye, entre otros, los llamados gastos de funcionamiento (gastos 
de  personal,  bienes  y  servicios),  que  son  la  principal  fuente  de  gastos  para  los 
Ayuntamientos, representando, en concreto, el 63% del total de obligaciones reconocidas. 
En el año 2006,  los gastos corrientes de  los Ayuntamientos españoles fueron dos terceras 
partes del total de gasto. 
 
Las  inversiones  suponían  la  otra  tercera  parte  del  gasto  (32%),  y  la  carga  financiera  un 
reducido 6% del total. 
 
Al  analizar  los  presupuestos  de  los municipios  gallegos,  observamos  ciertas  diferencias 
respecto  las  del  conjunto  de  España.  En  lo  que  se  refiere  a  los  ingresos,  ofrecen  unos 
resultados más equilibrados, con mayor proporción de ingresos corrientes, gracias al mayor 
volumen  de  transferencias  corrientes  (en  10  puntos  porcentuales  más)  y  una  menor 
utilización  del  endeudamiento  (en  2  puntos  menos).  Asimismo,  se  observa  un  menor 
recurso de la enajenación de las inversiones reales, lo que reduce el peso de las operaciones 
financieras respecto de España. 
 
Respecto de los gastos, cabe señalar el mayor peso de los gastos corrientes (superiores al 
76%  del  total  del  gasto). Unas  cargas  financieras  parecidas  a  las  de  Espanta  (6%)  i  unas 
inversiones notablemente más reducidas que la media española (del 18%). 
 
Finalmente, debemos hacer referencia a los municipios españoles similares a La Coruña en 
cuanto a su volumen de población (los comprendidos entre 100.001 y 500.000 habitantes), 
los cuales responden a pautas de ingresos y gastos muy similares a las que se observan en 
el conjunto de municipios gallegos. Por el  lado de  los  ingresos, destaca una  ligera mayor 
capacidad  de  recaudación  a  través  de  los  impuestos  directos  que  compensa  la menor 
recepción de transferencias corrientes, situando los ingresos corrientes al mismo nivel que 
el conjunto de Galicia. En  los gastos,  los corrientes son algo menores que en Galicia  (73% 
respecto  del  75%  gallego),  con  la  particularidad  que  las  transferencias  corrientes  son 
mayores  (9% respecto del 4%). Pero  la carga  financiera es algo mayor en estos municipios 
medianos que en el promedio gallego (8% respecto del 6%). 
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1.2.2  Situación financiera 
 
Nos referiremos a dos de los indicadores más comúnmente utilizados para evaluar la salud 
financiera del presupuesto municipal:  el  ahorro neto  y  el nivel de  carga  financiera. En  el 
primer  caso,  se  define  como  ahorro  bruto  la  diferencia  entre  los  ingresos  corrientes 
(capítulos  1 al  5 del presupuesto de  ingresos)  y  los gastos  corrientes del último ejercicio 
liquidado  ,  para  llegar  al  ahorro  neto  como  la  diferencia  entre  el  ahorro  bruto  y  las 
amortizaciones. En el segundo caso, la carga financiera, a la que ya se ha hecho referencia, 
es “la  suma de  las anualidades  corrientes de amortización de  las operaciones de  crédito 
concertadas  o  avaladas,  excepto  las  operaciones  de  tesorería”.  Normalmente,  este 
sumatorio se calcula de manera simplificada como  la agregación de  los capítulos 3 y 9 del 
presupuesto municipal  de  gastos,  y  se  expresa,  tal  como  sucede  también  con  el  ahorro 
neto, como porcentaje respecto a los ingresos corrientes del último ejercicio liquidado. 
 
En 2006, la situación de los municipios españoles era muy buena, tanto en lo que se refiere 
al ahorro neto como en nivel de carga financiera. Como se muestra en el cuadro siguiente, 
el  primero  se  situaba  en  valores  positivos  alrededor  del  11%,  mientras  que  el  segundo 
alcanzaba  el  7%.  En  el  conjunto de municipios gallegos  encontramos  valores mucho más 
favorables: el ahorro neto es  superior al  14% y el nivel de endeudamiento es  inferior a  la 
media (6%). Esto permite afirmar que los municipios de Galicia disfrutan de una buena salud 
financiera,  situación  que  corrobora  el  bajo  porcentaje  de  gastos  municipales  que  van 
destinados a sufragar  los costes financieros (1%). La situación en  los municipios similares a 
La Coruña dista poco de  la buena  salud de  los  ayuntamientos gallegos,  aunque  la  carga 
financiera es superior (del nivel del conjunto de España). 
 
 
 
 
 

Cuadro: Indicadores de la situacion financiera de los municipis 2006

Municipios
Municipios de 100.000 a Municipios

La Coruña de Galicia 500.000 hab de España

Ahorro neto 13,7% 14,6% 12,2% 11,3%
Nivel de endeudamiento 8,7% 5,9% 7,1% 7,1%

Fuente: Ayuntamiento de A Coruña y Ministerio de Administraciones Públicas  
 
 
 
1.2.3.  Gastos de inversión 
 
En  este  apartado  se  analiza  el  volumen  de  inversión  que  realizan  los  Ayuntamientos 
españoles, desde el punto de vista de su  relación con  los gastos  totales y, por otro  lado, 
desde el punto de vista del esfuerzo  inversor, que será medido en relación a  los  ingresos 
corrientes. 
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Gráfica: Indicadores sobre los gastos de inversión de los municipis 2006

Fuente: Ayuntamiento de A Coruña y Ministerio de Administraciones Públicas
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¿Cuál es el peso que los gastos de inversión tienen sobre el conjunto de gastos municipales? 
Tal  como muestra  el  gráfico  anterior,  los municipios  españoles  dedican  a  inversión  una 
media del 31% de su presupuesto de gastos, teniendo en cuenta inversiones reales (Capítulo 
6), transferencias de capital (Capítulo 7) y adquisición de activos financieros (Capítulo 8). En 
los municipios  gallegos  se  invierte mucho menos,  el  17%.  En  los municipios  de  100.001  a 
500.000 habitantes se muestra una situación parecida a la media de Galicia, con un peso de 
la inversión del 18,6%. 
 
Por otro  lado, desde el punto de vista de  los  ingresos,  la situación es parecida, siendo  los 
municipios gallegos los que dedican una menor parte de los ingresos a la inversión (15,5%). 
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2.  La estructura presupuestaria de La Coruña y su evolución 
en el periodo 2004‐2011 

 
2.1.  El volumen de ingresos y gastos en el periodo 2004‐2011 
 
Al observar la evolución del presupuesto liquidado de La Coruña para el período 2004‐2011 
se  constata un  crecimiento muy  significativo. Tanto  los  ingresos  como  los gastos  se han 
incrementado sustancialmente entre el año 2004   y el 2011, aunque ha sido, sobretodo, el 
capítulo de gastos, el que ha experimentado el crecimiento más  intenso. Concretamente, 
los  ingresos  liquidados  en  el  año  2004  se  situaban prácticamente  en  los  176 millones de 
euros, y en más de 234 millones de euros liquidados en el 2011, lo que supone un incremento 
del 33%, mientras que los gastos en el año 2004 sumaban 161 millones de euros, por cerca de 
239 millones de euros en el 2011, reflejando un crecimiento del 49%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta  evolución  creciente  no  ha  sido  continua  en  el  tiempo,  sino  que  se  ha  compuesto 
fundamentalmente  de  dos  períodos  diferenciados:  entre  2004  y  2009  las  magnitudes 
principales,  tanto de  ingresos como de gastos, aumentan de manera  sostenida, mientras 
que a partir de 2010 se  inicia un proceso de ajuste que se mantiene aun en  la actualidad. 
Durante el período de crecimiento, los ingresos liquidados llegaron a aumentar más del 10% 
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interanual, mientras que  las obligaciones reconocidas también han  llegado a experimentar 
incrementos interanuales aun superiores, por encima del 20%. 
 
La evolución de los gastos registra una mayor volatilidad, si comparamos el crecimiento de 
los años  2009  y  2006  (del  22%  interanual)  con años de  caídas  superiores al  10%  (como el 
2010).  
 
La  expansión  tanto  de  ingresos  como  de  gastos  ha  ido  acompañada  de  un  notable 
equilibrio presupuestario a lo largo del periodo, que se ha caracterizado por un crecimiento 
mayor  de  los  gastos  (49%)  que  de  los  ingresos  (33%).  En  los  últimos  ocho  ejercicios 
analizados, los resultados presupuestarios (entendidos como la diferencia entre ingresos y 
gastos  totales) han  sido positivos,  exceptuando  los  años  2009  (ejercicio que  registró  un 
saldo negativo superior a  los 18 millones de euros) y 2011 (con un déficit de 5 millones de 
euros). En el resto de los casos, los saldos han sido positivos, y han superado los 15 millones 
de euros en algunos ejercicios al  inicio del período, con algunos superávits especialmente 
elevados, como los 14 millones de euro del 2004, los 28 millones de euros de 2005, o los 9 
millones de euros del ejercicio liquidado en 2008. 

 
 
Esta situación expansiva de las principales magnitudes económicas del municipio, se explica 
por el  crecimiento de algunas de  las partidas del presupuesto. En  lo que  se  refiere a  los 
ingresos, son muy importantes las operaciones ordinarias (en el 2011 suponían el 90% de los 
ingresos de La Coruña), y concretamente las partidas de los  impuestos directos (36%) y las 
transferencias corrientes  (27%). Así pues, el crecimiento de  los  ingresos se ha conseguido 
gracias al aumento sostenido de estas dos partidas presupuestarias. 
 
Más detalladamente, se observa un crecimiento de  los  ingresos ordinarios, especialmente 
de  los  impuestos  directos  y  las  transferencias  corrientes,  incluso  teniendo  en  cuenta  el 
último período de contención presupuestaria. Los impuestos indirectos y las contribuciones 
especiales  han  evolucionado  de  una  manera  más  variable,  situación  normal  en  los 
presupuestos públicos dado que es en las fases expansivas de la economía que se recaudan 
la  mayor  parte  de  estos  impuestos.  Esta  estabilidad  de  las  operaciones  corrientes  ha 
garantizado  el  crecimiento  presupuestario  a  lo  largo  del  período.  En  realidad,  las 
operaciones de capital fueron reduciéndose hasta 2008, en gran medida por la disminución 
de  la  enajenación  de  inversiones  reales,  pero  a  partir  de  2009  se  inicia  un  nuevo  ciclo 
expansivo  de  la  inversión.  Las  transferencias  de  capital  (en  las  que  se  incluyen  las 
inversiones  de  la  administración  central  y  la  autonómica)  han  registrado  crecimientos 
elevados  (sobretodo  en  2009  y  2012). De  las operaciones  financieras,  cabe  destacar  una 
relativa estabilidad a lo largo de todo el período, aunque la buena salud del presupuesto de 
La Coruña lo convierte esta dinámica en, hasta cierto nivel, asumible. 
 
En  el  ámbito  de  los  gastos,  las  partidas  importantes  son  las  relacionadas  con  las 
operaciones  corrientes  (en el  2011  suponían dos  terceras partes del presupuesto), de  las 
cuales destacan  los gastos en bienes corrientes y  servicios  (34%) y  los de personal  (20%), 
luego hay que destacar el peso de  las  inversiones  reales  (aproximadamente un  tercio del 
presupuesto en 2010). 
 
Teniendo  en  cuenta  esta  distribución  del  gasto,  se  puede  afirmar  que  su  crecimiento  se 
debe al incremento de las operaciones corrientes, en especial de los gastos de personal y en 
bienes y servicios. Con menor o mayor  intensidad estas partidas han  ido creciendo en  los 
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últimos años de sus partidas. Fue significativo el salto que registró el gasto de personal en 
los ejercicios de 2008 y 2009, con un  incremento cercano al 15%, y los bienes y servicios en 
2009 y 2011, con incrementos interanuales superiores al 20% en algún caso. Hay que valorar 
muy positivamente la estabilización del gasto financiero a lo largo del período, alrededor de 
los 15 millones de euros anuales de carga financiera global. 
 
 
2.2.  La estructura de los ingresos y su evolución 
 
A pesar del crecimiento al cual nos hemos referido en el apartado anterior, la estructura de 
los  ingresos del Ayuntamiento de La Coruña no ha variado  sustancialmente entre 2004 y 
2011.  Aquellos  capítulos  del  presupuesto  que  eran  la  principal  fuente  de  recursos  han 
mantenido,  incluso  aumentado,  su  peso  específico,  observándose  un  proceso  de 
concentración de los ingresos, que se acumulan de manera cada vez más evidente en dos o 
tres fuentes principales. 
 
En  2004,  más  del  60%  de  los  ingresos  del  Ayuntamiento  de  La  Coruña  procedían  de 
impuestos y tasas, es decir de fuentes de financiación propias. En concreto, casi el 38% del 
presupuesto provenía de  los  impuestos directos, mientras que  las tasas suponían más del 
17% de  los  ingresos. Y de manera  complementaria,  alrededor de una  cuarta parte de  los 
ingresos provenía de las transferencias corrientes. 
 
En  2011  se  observa  una  estructura  donde  las  transferencias  corrientes  han  aumentado 
ligeramente su peso, hasta cerca del 27%. Además, si tenemos en cuenta conjuntamente las 
transferencias  corrientes  y  las  de  capital,  su  peso  respecto  al  conjunto  de  los  ingresos 
aumenta más  de  3  puntos  entre  2004  y  2011,  pasando  de  ése  27%  al  30%.  Este  no  es  un 
aspecto positivo en la estructura presupuestaria, ya que es un factor que limita la capacidad 
de obtención de ingresos propios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de estos cambios, la estructura presupuestaria de La Coruña se mantiene dentro de 
parámetros razonables en relación a  los municipios españoles y a  la media de  las ciudades 
de similares dimensiones de población. Tan solo debe señalarse el relativo  incremento del 
recurso  a  los  ingresos  por  pasivos  financieros,  que  se  ha  convertido  en  una  fuente 
significativa de ingresos, que alcanzó en 2007 el 8,3% del conjunto de los ingresos; no es una 
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cota excesiva en ningún  caso, pero debe  tratarse de un  recurso  justificado y vinculado a 
proyectos concretos para la ciudad. 
 
No  obstante  lo  expuesto  anteriormente,  las  principales  fuentes  de  ingresos  propios  del 
Ayuntamiento  han mostrado  una  evolución muy  favorable  y  una  notable  capacidad  de 
crecimiento,  y  así mismo,  tanto  las  previsiones  como  la  capacidad  de  realización  de  los 
ingresos  a  lo  largo  de  los  últimos  años  han  sido muy  satisfactorias.  A  continuación  se 
muestra el detalle de la evolución de las principales fuentes de ingresos propios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles aporta un volumen creciente de recursos, que en 2011 
alcanzó  los  47 millones  de  euros.  Debe  destacarse,  no  obstante,  que  a  lo  largo  de  los 
últimos  tres  ejercicios  presupuestarios,  la  liquidación  de  derechos  por  Impuesto  sobre 
Bienes  Inmuebles  ha  sido  sistemáticamente  inferior  a  las  previsiones  realizadas  en  el 
presupuesto  inicial;  esto  constituye  un  elemento  que  se  debe  analizar,  ya  que  refleja 
carencias relativas de la calidad de las previsiones iniciales. Del mismo modo, debe también 
señalarse  que  la  recaudación  de  esta  figura  impositiva  aún  debe  ajustarse  para  alcanzar 
niveles óptimos de  realización, dado que,  a pesar de  las mejoras  experimentadas  en  los 
últimos ejercicios, aun se observa que alrededor del 9% de  los derechos reconocidos no se 
hacen efectivos dentro del año en curso. 
 
En  el  caso  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  la  lectura  de  los  datos  ofrece 
resultados similares a los planteados en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En el 
marco de una notable estabilidad, la aportación de esta figura ha mejorado a lo largo de los 
últimos ejercicios (actualmente supone un  ingresos alrededor de  los 12 millones de euros, 
prácticamente  un  6%  del  presupuesto  de  ingresos),  y  también  debe  destacarse  que  la 
capacidad  de  generar  derechos  se  ha  ido  ajustando  progresivamente  a  las  previsiones 
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realizadas  en  los presupuestos  iniciales. De nuevo,  como  también  sucedía  en  el  caso del 
Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  la  recaudación  de  los  derechos  reconocidos  debe 
completar su ajuste, situándose actualmente aun en valores alrededor del 90% del total. 
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Por  su  parte,  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción Mecánica  aporta  un  volumen  de 
recursos  ligeramente  superior  al  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  y  también  se 
observa  una  evolución muy  equilibrada  a  lo  largo  de  los  últimos  años.  Las  previsiones 
expresadas en el presupuesto inicial, en este caso, se aproximan de manera muy ajustada a 
los  derechos  reconocidos,  aunque  como  en  el  caso  del  IBI  y  el  IAE,  las  previsiones  se 
mantienen  siempre  por  debajo  de  la  generación  de  derechos.  No  obstante,  destaca 
también que el nivel de recaudación de  los derechos debe continuar aumentando, ya que 
presenta el nivel más bajo de todas  las figuras  impositivas: un 86% en 2007, que  incluso ha 
ido disminuyendo hasta el 80% en el 2011. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los  ingresos por el  Impuesto  sobre el  Incremento de  los Terrenos de Naturaleza Urbana 
suponen  una  parte  relativamente  poco  importante  del  presupuesto  municipal  en 
comparación  con  otras  figuras  (en  2011,  unos  5 millones  de  euros,  poco más  del  2%  del 
conjunto del presupuesto municipal), pero ha experimentado una evolución  sensible a  la 
actual  coyuntura  económica  y  del mercado  inmobiliario.  En  este  sentido,  las  previsiones 
iniciales  reflejadas en el presupuesto  se han podido  superar gracias a  la prudencia de  las 
elaboraciones  iniciales a causa del enfriamiento del mercado  inmobiliario y el consiguiente 
estancamiento de  las transacciones que se empezó a observar durante el año 2007, y que 
se  ha  intensificado  a  lo  largo  de  los  siguientes  ejercicios.  Obviamente,  será  una  de  las 
figuras más  afectadas  por  la  crisis  financiera  inmobiliaria  y  de  la  economía  real,  pero  su 
relativamente bajo peso específico en el conjunto de  los  ingresos municipales  implica que 
su comportamiento no suponga un riesgo importante para la dinámica del presupuesto a lo 
largo de  los próximos años. En  todo caso, dada esta evolución, debe garantizarse que se 
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realiza el máximo porcentaje posible de estos ingresos, el cual se sitúa actualmente aun por 
debajo el 95% de los derechos reconocidos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finalmente,  debe  destacarse  también  la  aportación  del  IRPF  a  las  finanzas municipales, 
superior a  los 5 millones de euros en 2007,  lo cual supone algo más del 2% de  los  ingresos 
municipales. 
 
En conclusión, debe destacarse que  los  ingresos propios del municipio han mostrado una 
notable  capacidad  expansiva  a  lo  largo  de  los  últimos  años.  Es  probable  que  este 
crecimiento  no  se  pueda mantener  en  los  próximos  años,  pero  tampoco  se  prevé  una 
reducción  notable  del  volumen  de  ingresos  por  estas  fuentes,  sobretodo  por  lo  que  se 
refiere a  las principales  (IBI,  IAE y  IVTM), que en 2007 suponían más del 30% del  total de 
ingresos municipales. 
 
 
2.3.  La estructura de los gastos y su evolución 
 
Como ya se ha expuesto, el presupuesto municipal de gastos ha aumentado prácticamente 
un 50% entre 2004 y 2011, pasando de 160 millones de euros a casi 240. En resumen, por lo 
que  se  refiere  a  los  cambios  en  la  estructura  del  presupuesto,  debe  destacarse  que  ha 
aumentado el peso de los gastos de funcionamiento (sobretodo de los relacionados con la 
compra  de  bienes  y  servicios),  y  que  ha  disminuido  la  carga  financiera  del  municipio, 
mientras  las  inversiones  se  han mantenido,  con  fluctuaciones,  como  una  parte  siempre 
importante del gasto municipal. 
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Más concretamente, estos cambios en  la estructura no significan menor gasto en ninguno 
de  los  capítulos  del  presupuesto,  ya  que,  en  general,  todos  han  experimentado  un 
crecimiento muy notable, ya sea por encima o por debajo de la media del presupuesto. Los 
gastos de personal han crecido un 40% (el aumento ha sido sostenido a lo largo de todos los 
ejercicios, aunque los crecimientos de 2008 y 2009 fueros especialmente significativos). Por 
su parte, los gastos en bienes y servicios (capítulo 2) suponen la mayor causa de incremento 
del presupuesto municipal corriente, ya que aumentan prácticamente un 65% entre 2004 y 
2011, pasando de 58 millones de euros a más de 95 millones de euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los gastos de personal se reducen del 28% al 20% del presupuesto, mientras que el capítulo 
2 se mantiene estable alrededor del 35% sobre el total. En este sentido, se observa un cierto 
desequilibrio  entre  los  gastos  relativos  a  estos  dos  capítulos,  el  peso  de  los  cuales  era 
posiblemente más equilibrado en ejercicios anteriores. En resumen, un mayor peso de  los 
gastos  de  personal  ofrecería  al  Ayuntamiento  mayor  capacidad  técnica  y  de  reacción 
estructural. 
 
En  relación  al  gasto  en  inversión,  ha  aumentado muy  notablemente  a  lo  largo  de  los  3 
últimos ejercicios, tanto por lo que se refiere al total de gasto como al esfuerzo inversor, y 
por tanto aumenta su peso sobre el conjunto, que se sitúa en el 30%, sustancialmente por 
encima de la media de los municipios gallegos y de las ciudades españolas entre 100.000 y 
500.000 habitantes. 
 
 
2.4.  Diagnóstico de la situación económica y financiera 
 
Las magnitudes presupuestarias que podemos comparar para tratar de determinar el grado 
de equilibrio de la estructura económica y financiera del municipio son diversas. Entre todas 
estas posibles  relaciones, nos  centraremos  en  cinco  indicadores que  se han  considerado 
importantes  para  determinar  la  buena  “salud  financiera”  del  presupuesto municipal.  En 
síntesis,  queremos  contrastar  la  situación  del  Ayuntamiento  en  ciertos  aspectos:  la 
capacidad  de  autofinanciación,  la  estructura  de  gasto  y  la  financiación  de  los  gastos 
corrientes, y el nivel de endeudamiento. 
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Así, el análisis de estos aspectos se basará en cinco  indicadores,  la definición de  los cuales 
se expone a continuación: 
 
Índice de autofinanciación: Su valor es el resultado del cociente entre los ingresos propios 

(capítulos  1,  2  y  3 de presupuesto de  ingresos)  y  los  ingresos  corrientes  liquidados 
(capítulos  1  al  5).  En  principio  no  existen  valores  óptimos,  cuanto mayor  sea  esta 
relación, mayor capacidad tendrá el Ayuntamiento para autofinanciarse. 

 
Índice  de  personal:  Resulta  del  cociente  entre  los  gastos  de  personal  (capítulo  1  del 

presupuesto)  y  los  gastos  totales  liquidados.  Normalmente  se  consideran 
recomendables valores por debajo del 30%. 

 
Ahorro bruto: Mencionado anteriormente al hacer referencia a la situación financiera de los 

municipios  españoles,  mide  la  capacidad  de  financiar  los  gastos  corrientes  con 
ingresos  corrientes.  Se  calcula  como  la  diferencia  entre  los  ingresos  corrientes 
(capítulos  1  al  5)  y  los  gastos  corrientes  (capítulos  1  al  4),  y  se  expresa  como 
porcentaje de  los  ingresos corrientes  liquidados. En principio, no son  lógicos valores 
negativos, ya que supondría que se están financiando gastos corrientes con ingresos 
de capital, considerándose satisfactorios niveles por encima del 10%. 

 
Ahorro neto:  Igual que el ahorro bruto, pero más  restrictivo. En este caso, a  los  ingresos 

corrientes debemos restarles  los gastos corrientes más  las amortizaciones de capital 
(cap. 9). También se expresa como proporción del total de  ingresos corrientes, y se 
considera saludable que se encuentre en valores positivos por encima del 5%. 

 
Nivel de endeudamiento: Es el resultado del cociente entre la carga financiera y los ingresos 

liquidados  del  ejercicio  anterior.  La  legislación  impone  un  límite  del  25%  para  la 
concertación de nuevas operaciones de crédito, pero no obstante se recomienda que 
el nivel de endeudamiento se mantenga por debajo del 20%. 

 
El  cálculo de estos  indicadores para el presupuesto municipal de La Coruña muestra una 
situación muy favorable en prácticamente todos los parámetros. 
 
El  índice de autofinanciación ha reflejado cierta variabilidad, pero en general se encuentra 
en  valores muy  positivos,  entre  el  80%  y  el  90%  en  función  de  los  ejercicios. No  existen 
grandes  problemas  en  lo  que  se  refiere  a  la  capacidad  de  autofinanciación,  aunque  el 
incremento del volumen de ingresos por transferencias corrientes que se ha producido a lo 
largo del periodo ha hecho que este índice pierda varios puntos porcentuales. Por tanto, el 
Ayuntamiento muestra un nivel de autofinanciación cada vez menor, pero que de momento 
no  es  preocupante,  ya  que  aún  se  encuentra  bastante  por  encima  de  la media  de  los 
municipios españoles. 
 
En relación al  índice de personal, éste se mantiene por debajo de  los valores considerados 
óptimos (alrededor del 20% sobre el total de gasto al final del período, habiendo disminuido 
más de 8 puntos). Tal como  se ha comentado en el apartado anterior, podría plantearse 
aumentar ligeramente el peso de los gastos de personal reduciendo los gastos en bienes y 
servicios, lo cual aumentaría la capacidad técnica de la estructura municipal. 
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En tercer lugar, debemos destacar que tanto el ahorro bruto como el ahorro neto muestran 
niveles plenamente satisfactorios, lo cual quiere decir que el municipio no tiene problemas 
para financiar sus gastos corrientes con  ingresos corrientes. Como decimos, pues, tanto el 
ahorro bruto como el ahorro neto se encuentran en valores positivos, superiores además a 
los mínimos  recomendados  y  a  las medias  española  y  de  las  ciudades  entre  100.000  y 
500.000 habitantes. 
 
El  nivel  de  endeudamiento,  por  otro  lado,  presenta  una  evolución  similar  a  los  dos 
indicadores anteriores, lo cual no debe extrañar si se tiene en cuenta que un mayor nivel de 
endeudamiento  conlleva habitualmente menores niveles  tanto de ahorro bruto  como de 
ahorro neto. Así pues, el presupuesto no ha mostrado grandes dificultades para mantener 
el nivel de endeudamiento por debajo del 20% recomendado, e incluso por debajo del 10% en 
los últimos cinco ejercicios. 
 
Por  tanto,  en  resumen,  la  situación  económica  y  financiera  de  la  ciudad  no  presenta 
dificultades destacables. Al contrario, muestra un notable equilibrio, rigor, y capacidad de 
ahorro. 
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3.  La capacidad de inversión del Ayuntamiento de La Coruña 
en el periodo 2012‐2020 

 
 
3.1.  Consideraciones generales sobre el momento económico 
 
La  coyuntura  económica  y  su  evolución  a  lo  largo  de  los  últimos  años  reflejan  un 
empeoramiento  incuestionable de  las principales variables relacionadas con el crecimiento 
y el empleo. Si bien es difícil hacer previsiones  incluso a corto plazo sobre  la evolución de 
nuestra  estructura  productiva,  es  probable  que  la  economía  española  siga  en  recesión 
durante  los  próximos  trimestres,  y  que  esta  situación  se  prolongue  con  crecimientos 
mínimos de la economía como mínimo durante 2 ó 3 años más. 
 
La  coyuntura,  en  consecuencia,  implica  también  un  empeoramiento  de  los  recursos 
disponibles  en  el  sector  público,  sobretodo  de  aquellos  ingresos  más  directamente 
relacionados  con el  consumo y  con  los  sectores más afectados por el enfriamiento de  la 
economía.  Esta  situación  afecta  a  todas  las  administraciones,  pero  especialmente,  la 
administración  local  ha  notado  con  fuerza  este  cambio  de  tendencia,  lo  cual  seguirá 
repercutiendo en dificultades para el presupuesto a corto y medio plazo. 
 
El consenso de  los analistas prevé que esta situación de crisis se prolongará como mínimo 
hasta  finales  de  2013,  y  por  tanto  debemos  esperar  un  periodo  de  atonía  del mercado 
durante  al menos  4 o  5  trimestres. En  este  sentido,  2014 puede marcar posiblemente  el 
inicio  claro  de  la  recuperación,  basada  en  el  establecimiento  de  un  nuevo  modelo 
productivo en el que el sector de la construcción haya sido sustituido como principal motor 
económico  por  otras  actividades  de mayor  potencial  (relacionadas,  por  ejemplo,  con  el 
Estado  del  Bienestar,  las  energías  renovables,  las  nuevas  tecnologías,  la  cultura,  los 
servicios avanzados o la industria del entretenimiento). 
 
Todo este  contexto  condicionará  los próximos presupuestos municipales,  y  supondrá  sin 
duda  un  recorte  de  la  capacidad  de  inversión  de  la  ciudad. Aun  así,  la  calidad  y  el  rigor 
mostrados a lo largo de los últimos años hará posible que esta situación no comprometa el 
desarrollo  de  los  proyectos  que  contempla  el  Plan,  aunque  ciertamente  los  someterá  a 
ciertos condicionantes, que se exponen a continuación. 
 
 
3.2.  La evolución de  los  ingresos y  los gastos corrientes:  la capacidad 

de inversión 
 
A los ingresos les va a costar mucho crecer, mientras que a los gastos les será difícil parar la 
inercia que han adquirido a  lo  largo de  los últimos años. Este podría ser el  resumen de  la 
evolución prevista de  las principales magnitudes económicas de  la ciudad a corto y medio 
plazo. 
 
En este sentido, es  indudable que  las  finanzas municipales han seguido criterios de  rigor, 
prudencia  y  ahorro  durante  los  últimos  ejercicios,  lo  cual  les  permite  poder  afrontar  la 

2791



 

R E V I S I Ó N  D E L  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  M U N I C I P A L  

E S T R A T E G I A  D E  A C T U A C I Ó N  Y  E S T U D I O  E C O N Ó M I C O   
A c o r - P G O M  1 2 1 2 0 3  

 

23

situación de  crisis  con garantías de éxito, pero en  todo  caso deberá establecerse  ciertas 
premisas  en  relación  a  la  evolución  de  los  gastos,  que  estarán  condicionadas  por  la 
capacidad  prevista  de  aumentar  los  principales  ingresos  municipales.  Estas  premisas 
pueden  orientar  el  funcionamiento  del  presupuesto  en  su  conjunto  para  garantizar  la 
generación  del  ahorro  necesario  para  emprender  los  principales  proyectos  de  inversión, 
independientemente  que  pueda  recurrirse  a  otras  fuentes  de  financiación,  como 
posteriormente se detallará. 
 
Los  principales  criterios  planteados  para  la  evolución  de  los  ingresos  y  los  gastos  se 
desarrollan a continuación, ofreciendo los resultados que se muestran en la tabla y la figura 
más adelante: 
 
Impuesto sobre Bienes  Inmuebles: Es probable que  los  ingresos por  IBI no puedan seguir 

creciendo  al  ritmo  que  lo  han  hecho  hasta  ahora,  aplanando  progresivamente  su 
pendiente  hasta  convertirse  en  prácticamente  horizontal.  Aun  así,  el  IBI  seguirá 
siendo  una  de  las  fuentes  de  ingresos más  importantes  del  presupuesto,  por  dos 
causas principales;  la primera, porque no disminuirá en términos absolutos (el stock 
de viviendas no subirá sustancialmente, pero tampoco disminuirá, con lo que la base 
imponible puede mantenerse estable sin dificultades); y  la segunda causa es que es 
uno  de  los  ingresos  con  mayor  potencial  de  incremento  gracias  a  que  los  tipos 
impositivos  aplicados  se  encuentran  aún  a  una  distancia  importante  de  su  límite 
máximo (en este caso, un cierto incremento de la presión fiscal en este sentido puede 
ofrecer resultados notables a corto plazo). Se ha previsto que el volumen de ingresos 
por IBI pueda continuar creciendo como media alrededor del 1% interanual. 

 
Impuesto sobre actividades económicas: como en el caso del IBI, es poco probable que los 

ingresos por IAE puedan aumentar sustancialmente en los dos próximos ejercicios, e 
incluso  se prevé que el  impacto de  la  crisis económica  sobre  la economía  real  siga 
comportando  pérdidas  significativas  de  puestos  de  trabajo.  De  acuerdo  con  este 
contexto,  se  ha  previsto  que  la  recaudación  del  IAE  continúe  disminuyendo 
ligeramente en 2013 y 2014, y que a partir de 2015 recupere  la  tendencia al alza con 
crecimientos  anuales  que  empiezan  en  el  medio  punto  porcentual,  para  situarse 
posteriormente, a partir de 2015‐2016, por encima del 1‐2%. 

 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica:  El  caso  es  una  combinación  de  las 

situaciones del IBI y del IAE; aunque es difícil que disminuya el parque de vehículos de 
la ciudad, la compra de bienes duraderos es uno de los primeros consumos afectados 
en periodos de  recesión económica. Por  lo  tanto,  se ha previsto que el  incremento 
interanual de los ingresos por este concepto muy reducido, prácticamente plano. 

 
Impuesto  sobre  el  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana:  Estos  ingresos  ya  han 

disminuido  de manera muy  significativa  a  causa  de  la  práctica  congelación  de  las 
transmisiones de inmuebles. De hecho, la reducción de los ingresos por esta figura ha 
sido  superior  al  25%,  y  se  han  previsto  aun  descensos  adicionales  en  los  próximos 
años, como mínimo hasta 2015. A partir de 2016 se estima una vuelta a  la senda de 
crecimiento con variaciones interanuales moderadas, del 1% como media hasta 2020. 

 
Impuesto  sobre  la Renta de  las Personas  Físicas:  Los datos en Galicia,  según  las últimas 

informaciones publicadas, muestran que continua el descenso de  la recaudación por 
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IRPF, aunque  se ha  suavizado en  los últimos ejercicios. Esto no afecta  tan  sólo a  la 
administración autonómica, sino  también a  los ayuntamientos. Por esta  razón se ha 
previsto que  se mantenga  la dinámica negativa durante dos ejercicios más, aunque 
con  caídas  menores,  para  volver  a  la  tendencia  positiva  a  partir  de  2015,  con 
incrementos  que  empiezan  en  el medio  punto  porcentual,  a  para  ir  aumentando 
progresivamente. 

 
Impuestos  indirectos: Se prevén  reducciones aun muy  importantes durante  los próximos 

años,  una  estabilización  a  partir  de  2015,  y  vuelta  a  la  senda  de  crecimiento 
progresivamente a partir de entonces, con crecimientos aproximados del 3%. Como 
en  el  caso del  Impuesto  sobre Plusvalías,  la principal  figura  impositiva  indirecta  (el 
impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras)  ya  ha  experimentado  una 
notable reducción a causa de  la situación del sector de  la construcción y el mercado 
inmobiliario. 

 
Tasas  y  otros  ingresos:  El  desarrollo  de  las  actuaciones  urbanísticas  permitirá  recuperar 

progresivamente  los  ingresos  por  capítulo  3.  Se  ha  previsto  poder mantener  esta 
dinámica positiva como mínimo durante el primer cuatrienio de despliegue del Plan 
General. 

 
Transferencias corrientes: Deberán ponerse todos los esfuerzos para mantener constante, 

e incluso mejorar, la participación en los ingresos del Estado y otras transferencias de 
otras administraciones, dadas las dificultades en la financiación de los ayuntamientos. 
No obstante, los 2 ó 3 próximos ejercicios serán muy complicados en este sentido y en 
estos  conceptos.  Se  ha  previsto  que  continúen  disminuyendo,  para  retomar  el 
crecimiento  a  partir  de  2015,  con  tasas  interanuales  (del  5%)  por  encima  de  los 
incrementos del nivel de precios. 

 
Ingresos patrimoniales: A pesar de que no  suponen una  fuente de  financiación principal 

para  el  ayuntamiento,  se  ha  optado  por  estabilizarlos  y  estimar  un  crecimiento 
moderado, con una media alrededor del 1% interanual. 

 
Y por el lado de los gastos: 
 
Gastos de personal: Como se ha mencionado, es difícil que  los gastos de personal puedan 

disminuir,  aunque  solo  sea por  la  actualización de  los  salarios  en base  al  Índice de 
Precios al Consumo, pero debe continuar haciéndose un esfuerzo en este sentido. Por 
ello,  y  contando  también  con  una  cierta  ampliación  el  capital  humano  del 
Ayuntamiento,  se  ha  previsto  una  reducción  de  la  masa  salarial  en  un  5%, 
aproximadamente,  en  los  primeros  años,  para  abordar  una  estabilización  al  alza  a 
partir de 2015. 

 
Gastos  de  bienes  y  servicios:  Deben  moderarse,  vistos  además  los  importantes 

crecimientos  experimentados,  también  durante  los  últimos  años  de  reducción  del 
gasto.  La  contención,  de  acuerdo  con  la  moderación  de  los  ingresos,  debe 
fundamentarse  en  el  control  de  este  capítulo  (de  los  pocos  importantes  donde  se 
dispone de cierto margen de maniobra). Por todo ello se ha previsto una  reducción 
del 5 al 10%, y crecimientos moderados a partir de 2014. 
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Transferencias corrientes: Habitualmente es un capítulo difícil de contener o recortar, y por 
ello  se  ha  previsto  su  estabilización  en  los  niveles  de  2011,  relativamente  elevados 
respecto a años anteriores. 

 
Carga  financiera:  Se  ha  previsto  la  remuneración  y  amortización  progresiva  de  la  deuda 

viva, y por tanto una reducción interanual sostenida del 5%. Este supuesto implica que 
no  se  formalizan  nuevos  ingresos  con  recursos  externos,  lo  que  en  todo  caso 
aumentaría la carga financiera pero también la capacidad de gasto. 

 
 
De  acuerdo  con  todo  lo  expuesto,  considerando  que  se  han  aplicado  criterios 
razonablemente  restrictivos  para  la  evolución  de  todas  las  variables  (especialmente  las 
relacionadas  con  los  ingresos),  las  principales magnitudes  y  la  capacidad  de  ahorro  del 
presupuesto municipal sería la que se detalla a continuación en la siguiente tabla y figura. 
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3.3.  El incremento de la capacidad de inversión vía endeudamiento 
 
Como ya se ha expuesto, el razonable nivel de endeudamiento del municipio comporta que 
puede aumentarse este nivel a lo largo de los próximos años, en caso que sean necesarios 
recursos  adicionales  al  ahorro  municipal  para  emprender  el  desarrollo  de  proyectos 
importantes  para  la  ciudad.  En  todo  caso,  no  es  probable  que  deba  recurrirse  a  la 
financiación externa excepto en el caso de proyectos de gran envergadura. En este sentido, 
dadas  las  actuales  condiciones  del  sistema  financiero  y  la  disponibilidad  de  liquidez  y 
crédito, posiblemente, en caso que sea necesario, la renegociación de las condiciones de la 
deuda vida sería una solución válida para obtener mayores recursos. 
 
 
3.4.  La implicación de los agentes públicos y privados 
 
Finalmente,  se  debe  insistir  en  que,  al margen  de  la  situación  económica  general  y  la 
capacidad  económica  y  financiera  del municipio,  para proyectos  como  la  transformación 
urbanística de  la ciudad debería contarse con el consenso y  la  implicación  tanto de otras 
administraciones  como  de  los  agentes  sociales  de  la  ciudad,  sus  empresas  y  sus 
instituciones.  Es  por  ello  que,  posiblemente,  sería  interesante  poder  contar  con  el 
compromiso,  incluso  en  el  sentido  de  aportar  financiación,  tanto  de  la  administración 
autonómica  como  de  la  administración  central,  y  establecer  vías  de  colaboración  con  la 
iniciativa  privada  para  que  participe  tanto  del  desarrollo  de  los  proyectos  como  de  los 
beneficios que estos comportaran para la ciudad a medio y largo plazo. 
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4.  Resumen y conclusiones 
 
Del  análisis  detallado  del  presupuesto  municipal  destacan  las  conclusiones  que  se 
especifican a continuación. 
 
::  Estructura  presupuestaria  sólida:  Los  principales  ratios  del  presupuesto  municipal 

reflejan  una  estructura  saneada  tanto  en  términos  económicos  como  financieros,  en 
una  buena  posición  respecto  a  las  medias  españolas  en  los  tramos  de  población 
correspondientes. En concreto: 

 
::  El índice de autofinanciación alcanza cotas superiores al 80%, muy superior a la 

media de los municipios españoles entre 100.000 y 500.000 habitantes. 
 
::  El  índice  de  personal muestra  niveles  significativos  de  productividad,  con  un 

porcentaje del 27%, cuando la media española se sitúa cerca del 33%. 
 
::  Tanto  el  ahorro  bruto  como  el  ahorro  neto  reflejan  valores  positivos  y 

significativamente superiores a la media española de municipios equiparables. El 
presupuesto refleja que  la ciudad sigue siendo capaz generar niveles elevados  
de ahorro bruto y ahorro neto. 

 
::  Igualmente,  el  esfuerzo  inversor  del  municipio  también  refleja  una  importante 

capacidad para afrontar transformaciones estructurales: el peso de la inversión sobre el 
gasto alcanza prácticamente el 20%, también muy por encima de la media española. 

 
::  El presupuesto municipal muestra además un significativo potencial de crecimiento: en 

los últimos ejercicios el volumen de ingresos se ha reducido más del 10%, con lo cual se 
puede dar por  realizado  la mayor parte del ajuste. Esta evolución  refleja el potencial 
para abordar nuevos proyectos estratégicos para la ciudad. 

 
::  Los gastos, a su vez, también han corregido más de un 15% desde el  inicio de  la crisis, 

ajustándose  a  un  criterio de prudencia. Debe  también destacarse que  incluso  en  los 
ejercicios  con  mayor  esfuerzo  inversor  se  ha  conseguido  realizar  este  esfuerzo  sin 
afectar significativamente la capacidad de ahorro del municipio. 

 
::  Las  estimaciones  para  los  próximos  años  reflejan  que  la  ciudad  podrá  continuar 

manteniendo  una  significativa  capacidad  de  ahorro  e  inversión,  siempre  que  se 
apliquen  ciertos  criterios  de moderación  en  el  gasto  de  acuerdo  con  tensión  en  los 
ingresos provocada por la difícil situación económica y financiera general. 

 
::  En conclusión, tanto los recursos como la gestión presupuestaria ofrecen garantías para 

el desarrollo de los nuevos proyectos urbanísticos de A Coruña. 
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B. ESTUDIO ECONÓMICO 
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1. Evaluación económica del Plan 
 
Los valores  tipo de  referencia considerados para el cálculo de  los costes corresponden a 
tramos diversos en función de  las características de cada una de  las actuaciones. En todos 
los  casos  se han  considerado  valores estándar de  referencia  a partir de diversas  fuentes 
para  la  ejecución  de  cada  una  de  las  actuaciones  previstas.  En  el  caso  de  que  deban 
realizarse expropiaciones, los valores expuestos incluyen tanto el coste de expropiación en 
base a los criterios establecidos en la legislación vigente como el coste del propio desarrollo 
de la actuación. Pese a las lógicas desviaciones que estas evaluaciones pueden comportar, 
dependientes de una pormenorización posterior, se han procurado aproximar sus cuantías 
económicas, considerándolas representativas para su inclusión en este estudio. 
 
En el caso de  los suelos  rústicos se consideran valores unitarios en  relación a  los usos de 
monte  y de  labradío. Dichos  valores    se  corrigen  al  alza  en proximidad  a  núcleo  urbano 
hasta un máximo del doble del valor anterior.  
 
 
1.1. Coste  de  las  actuaciones:  criterios  de  asignación  y  valores 

previstos 
 
1.1.1  Actuaciones en el sistema general y local viario 
 
 
El conjunto de  las actuaciones suponen un coste aproximado de 80 millones de euros, un 
15%  de  la  inversión  total  prevista  para  el  conjunto  de  las  actuaciones.  Los  criterios  de 
asignación de costes se han establecido en función de las características de las actuaciones; 
en  el  caso  del  sistema  viario  local  se  han  previsto  valores máximos  de  7.000  euros  por 
metro  lineal, mientras  que  en  el  caso  de  las  vías  de  gran  capacidad,  los  tipos  aplicados 
varían entre mínimos de 4.000 euros por metro  lineal y máximos aproximados de 20.000 
euros.  En  los  casos  de  actuaciones  de  características  más  específicas,  como  el 
soterramiento de  infraestructuras o la remodelación de  infraestructuras existentes, se han 
aplicado  criterios  específicos  de  análisis  y  cálculo  de  costes  en  base  a  actuaciones  de 
características equiparables en otros territorios.  
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1.1.2.  Actuaciones en el sistema general de transporte público. Tranvía 
 
En el caso de las actuaciones relacionas con el desarrollo del tranvía, el análisis de costes se 
ha realizado en base a los costes de licitación publicados en actuaciones similares recientes 
en  otras  ciudades  españolas.  Dada  la  variabilidad  de  las  posibilidades  de  coste,  se  ha 
tomado una opción media; los costes  incluyen el coste de los trenes (estimado entre 3 y 6 
millones de euros por unidad). Para las actuaciones en el tranvía de superficie existente se 
ha previsto un coste medio por metro  lineal de 6.500 euros, mientras que para  los tramos 
de  ampliación  se  ha  estimado  un  coste medio  de  9.250  euros  por metro.  Finalmente,  el 
mayor  coste  unitario  se  prevé  en  caso  de  los  tramos  elevados,  para  los  cuales  se  ha 
estimado un coste medio de 14.700 euros por metro lineal. 
 
El  conjunto  de  estas  actuaciones  supone  un  coste  total  de  209  millones  de  euros, 
equivalente al 39,25% del total de las actuaciones previstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3.  Actuaciones en el sistema general de infraestructuras 
 
 
Para las actuaciones del sistema general de infraestructuras se han considerado costes tipo 
aplicables según las características de cada actuación. El coste total se sitúa en 130 millones 
de euros, un 24,5% respecto al coste total de las actuaciones. 
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1.1.4.  Actuaciones en el sistema general de zonas verdes y equipamientos 
 
Para las actuaciones del sistema general de zonas verdes y equipamientos la asignación de 
costes se ha realizado en función de la superficie prevista. En el caso de las actuaciones de 
mayor extensión se ha previsto un coste unitario por metro cuadrado relativamente bajo, 
de  5  euros,  considerando  que  los  trabajos  de  acondicionamiento  serán  de  poca 
envergadura en  términos unitarios, mientras que en el caso de  las actuaciones de menor 
extensión  territorial,  inferiores  a  100.000  metros  cuadrados,  se  ha  estimado  un  coste 
unitario para la actuación de 50 euros por metro cuadrado. 
 
En  conjunto,  estas  actuaciones  suponen  un  coste  de  aproximadamente  19 millones  de 
euros, alrededor del 3,5% sobre el conjunto del presupuesto. 
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1.1.5.  Actuaciones en el sistema local de zonas verdes y equipamientos 
 
Se  han  aplicado  los mismos  criterios  que  en  el  apartado  anterior,  dado  que  todas  estas 
zonas contienen superficies inferiores a los 100.000 metros cuadrados. El coste total es de 
14,5 millones de euros, cerca del 3% del coste total previsto. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
1.1.6.  Sistema local de actuaciones de acondicionamiento del viario. Corredores verdes y 
malla verde 
 
Dadas  las  características  particulares  de  los  corredores  verdes  y  la malla  verde  se  han 
aplicado criterios específicos diferenciados en cada uno de los casos. 
 
En el caso de los corredores verdes, se ha previsto un coste unitario de urbanización de 70 
euros por metro cuadrado para su acondicionamiento, teniendo en cuenta que a pesar de 
no tratarse de un proceso completo de urbanización, su desarrollo comprende elementos 
lo suficientemente complejos como para acumular un coste significativamente mayor al de 
una zona verde tipo. 
 
En el caso de la malla verde se ha previsto un coste unitario medio ligeramente inferior, de 
60  euros  por  metro  cuadrado,  básicamente  motivado  por  un  nivel  de  exigencia  de 
configuración estructural significativamente más bajo que en el caso de los corredores. 
 
El coste total previsto es de 78,9 millones de euros, un 14,7% del coste total previsto. 
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1.1.7.  Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado por distritos y de Suelo Urbanizable 

Delimitado.  
 
Elementos para la determinación de los coeficientes de ponderación y homogeneización. 
 
Consideraciones iniciales 
 
De  acuerdo  con  lo  que  se  expone  en  el  artículo  113  de  la  Ley  9/2002,  de  ordenación 
urbanística y protección del medio rural de Galicia, “el aprovechamiento tipo de cada área 
de reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento lucrativo total, incluido el dotacional 
privado correspondiente a  la misma, expresado siempre en metros cuadrados edificables 
del uso y tipología edificatoria característicos, por su superficie total, excluidos los terrenos 
afectos a dotaciones públicas, de carácter general o local, ya existentes en el momento de 
aprobación  del  plan  general  que  se  mantengan.  El  resultado  reflejará  siempre, 
unitariamente,  la  superficie  edificable  del  uso  y  tipología  característicos  por  cada metro 
cuadrado de  suelo del área  respectiva”. Y más en  concreto, el apartado 3 de ese mismo 
artículo estable que “para que el aprovechamiento tipo pueda expresarse por referencia al 
uso  y  tipología  edificatoria  característicos,  el  planeamiento  fijará  justificadamente  los 
coeficientes  de  ponderación  relativa  entre  dicho  uso  y  tipología,  al  que  siempre  se  le 
asignará el valor de la unidad, y los restantes, a los que corresponderán valores superiores o 
inferiores, en función de las circunstancias concretas del municipio y área de reparto”. 
 
La  obtención  del  aprovechamiento  total  del  ámbito  (la  edificabilidad  ponderada  total) 
implica  la determinación del  aprovechamiento objetivo establecido para  cada uno de  los 
espacios  elementales  de  dicho  ámbito,  la  homogeneización  entre  los  diferentes 
aprovechamientos  de  los  diferentes  espacios  elementales  (a  través  de  “traductores”  o 
coeficientes  de  homogeneización,  ponderación  o  asimilados,  salvo  que  se  quede  en  el 
ámbito de  la edificabilidad) y  la suma de todo el aprovechamiento del ámbito como suma 
del aprovechamiento objetivo que se ha asignado a cada uno de los espacios elementales. 
 
Los Planes Generales deben fijar unas series de coeficientes de ponderación relativa entre el 
uso y  tipología característico y  los  restantes usos y  tipologías posibles para cada área de 
reparto, de manera que el  valor de  todas esas  series de  coeficientes habría de  variar en 
función de  las circunstancias concretas que se den en cada una de  las áreas de reparto. Y 
por  tanto,  la  determinación  de  estos  coeficientes  de  ponderación  implica  realizar  los 
cálculos  correspondientes en  relación  tanto  a  las  características de  cada  área  como  a  su 
tipología.  
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En economía se define una operación financiera como toda operación que tiene por objeto 
el  intercambio  de  unos  capitales  por  otros,  disponibles  en  tiempos  diferentes  y  se 
denomina  ley  financiera  al  criterio  que  nos  permite  sustituir  capitales  financieros  de 
diferente  cuantía  y/o  vencimiento.  La  homogeneización  del  suelo  es  algo  parecido. 
Homogeneizar  es  toda  operación  que  tiene  por  objeto  intercambiar  un  suelo  por  otro 
equivalente, disponible en el mismo tiempo o en otro diferente, mediante una  ley que se 
establece  en  base  a  unos  parámetros  previamente  definidos.  Desde  el  punto  de  vista 
urbanístico se entiende que, homogeneizar es establecer unos coeficientes de relación de 
valor de  los terrenos entre sí, bien sea en referencia a uno de ellos o en referencia a uno 
tipo  ideal establecido previamente, que permitan sustituir económicamente unos terrenos 
por otros1. 
 
Es  indudable  la complejidad que conlleva una tal cantidad de coeficientes posibles (tantos 
como usos/tipologías definidos, multiplicado por el número de áreas de reparto), si bien es 
mayor  aún  la  evidente  dificultad  de  garantizar  que  el  Plan  asigne  una  valoración  justa  y 
adecuada caso por caso. Igualmente, sería conveniente homogeneizar las distintas series de 
Coeficientes de Ponderación que surgen de cada una de las áreas de reparto, en función de 
su localización, entorno, accesibilidad, comunicaciones, cualidades urbanísticas, etc. 
 
Habiendo tenido en consideración todo lo anterior, y habiendo tenido en cuenta asimismo 
los  análisis  realizados  sobre  las  diferencias  zonales,  se  considera  adecuado mantener  la 
ponderación relativa de los usos definidos en  iguales proporciones para todas las áreas de 
reparto,  siendo por  tanto  invariable en  todo el  territorio, y constituyendo éste el ámbito 
único de aplicación de los Coeficientes de ponderación. Asimismo, estas consideraciones se 
hacen extensivas a los usos en suelo urbanizable en tanto que los sectores de este tipo de 
suelo se encuentran muy imbricados con el suelo urbano actual, en algún caso con procesos 
de completar la urbanización para adquirir plenamente la condición urbana, y en un término 
municipal  de  reducidas  dimensiones,  en  el  que  resulta  difícil  de  justificar  una  relación 
porcentual diferente a la del suelo urbano. 
 
Esta  simplificación  podría  no  obstante  dar  lugar  a  una  corrección,  a  tramitar mediante 
modificación  puntual  del  Plan,  si  de  la  experiencia  de  la  aplicación  práctica  de  los 
coeficientes  se  dedujera  que  zonalmente  existen  diferencias  notables  que  justifican  la 
matización de  los coeficientes de homogeneización en función del área donde se ubica el 
aprovechamiento a considerar, o bien si  los valores de mercado  inicialmente considerados 
para cada tipología hubiesen variado de forma tal que aconsejasen una actualización de los 
mismos.  Por  este  motivo  se  establecerán  inicialmente  una  única  lista  de  coeficientes, 
directamente  asociados  a  cada  uso/tipología  y  por  tanto  a  todas  y  cada  una  de  las 
Calificaciones  pormenorizadas  con  aprovechamiento  lucrativo,  considerando  que  éstas 
reflejan precisamente todas y cada una de las combinaciones de uso y tipología diferentes 
que se contemplan en el municipio. Estos coeficientes de ponderación no varían según el 
Área  de  Reparto  donde  deban  aplicarse,  denominándose  por  ello  coeficientes  de 
homogeneización. 

                                                 
1 Para más información ver Buj Ramo, Antonio: Homogeneización de aprovechamientos, disponible en 
línea en http://www.catastro.meh.es/esp/publicaciones/ct/ct43/A_Buj.pdf 
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Para poder relacionar los coeficientes de homogeneización se deben poder convertir todos 
ellos  a  una  escala  de  valores  estándar  únicos  que  sirvan  de  referencia  para  todo  el 
municipio.  Dentro  de  los  usos/tipologías  considerados  por  el  Plan  General,  se  ha 
seleccionado uno como el uso/tipología estándar, utilizándose como referencia de todos los 
demás en cuanto a la asignación del valor de los coeficientes de homogeneización y como 
referencia unificada para todo el término municipal con el objeto de equiparar y comparar 
respecto a esa referencia común,  las  intensidades de aprovechamiento asignadas en cada 
caso. Este uso/tipología estándar se ha hecho coincidir con un uso residencial genérico.  
 
En  las  áreas  de  Reparto  de  ámbitos  de  planeamiento  a  desarrollar  la  aplicación  de  los 
Coeficientes de homogeneización  se  entenderá  aplicable  solamente  a  los  usos/tipologías 
que  hayan  llegado  a  ser definidos  por  el  Plan General  para  esos  ámbitos  (generalmente 
Calificaciones  de  carácter  global),  de  forma  que  la  posterior  conversión  al  nivel  de  la 
calificación  pormenorizada  que  establezca  en  su  día  el  planeamiento  de  desarrollo,  y  la 
ponderación de  los usos/tipologías pormenorizadas,  corresponderá exclusivamente a ese 
Instrumento de planeamiento, que podrá si lo estima conveniente seguir el mismo método 
de cálculo de los coeficientes empleado por el Plan General. 
 
 
Antecedentes y situación actual 
 
En el art.111.1 de  la LOUGA se determina que el objetivo de  la delimitación de  las áreas de 
reparto es el reparto equitativo de beneficios y cargas, para lo cual podrán delimitarse áreas 
de reparto discontinuas (art. 111.3). No parece posible inferir de aquí que la posición sea una 
cuestión  determinante:  la  discontinuidad  permite  adscribir  suelos  que  se  considere 
necesario obtener sin que sean adyacentes a un  ámbito, esto es, que pueden estar situados 
en cualquier posición; también permite equilibrar suelos residenciales situados en el centro 
de  la ciudad con otros  suelos  residenciales  situados en un polígono periférico: basta con 
repartir acertadamente la intensidad de uso, la tipología del uso y los sistemas adscritos. 
 
Los coeficientes de ponderación incluidos en el PGOM 2011, continúan el proceso inciado en 
el PGOM vigente, de equiparación entre los suelos de distintas zonas de la ciudad: el PGOU 
85  incluía una serie de coeficientes para el suelo urbano y otra para el suelo urbanizable y 
un plano anexo “División en zonas, coeficientes de posición”, de acuerdo con la ley vigente 
en  ese momento  que  determinaba  un  coeficiente  de  uso  y  uno  de  zona,  con  objeto  de 
establecer,  una  correspondencia  a  efectos  de  transferencias  entre  zonas.  El  PGOM  98, 
justifica  en  su  memoria,  que  no  existiendo  ningún  criterio  técnico  establecido  en  la 
legislación urbanística para la determinación de los coeficientes de ponderación relativa, ni 
en general, ni para cada municipio, ni para cada área de reparto (situación análoga a la que 
se  planteaba  en  la  Ley  del  suelo  del  76)  su  establecimiento  es  autónomo,  con 
independencia de  las  zonas  en  las que  se  sitúen  los usos  y  tipologías, puesto que  es un 
coeficiente que solo tiene en cuenta los usos y en su caso, la tipología edificatoria, pero no 
la  situación  del  terreno,  por  lo  que  incluye  únicamente  una  serie  de  coeficientes  de 
ponderación para el suelo urbano y otra para el urbanizable. 
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Si bien el cambio de criterio del PGOM98 en  relación al PGOM85  responde por un  lado y 
fundamentalmente  al  cambio  en  las  determinaciones  de  la  legislación  vigente  en  cada 
momento,  también  responde  por  otro  al  gran  crecimiento  experimentado  por  la  ciudad 
entre estos periodos, donde cada vez hay menos suelos edificables y estos se sitúan más 
próximos unos de otros. 
 
La situación actual es análoga a la planteada en el PGOM98: la ciudad ha crecido de manera 
significativa en desarrollo del PGOM98 y  la  ley vigente determina que  los coeficientes de 
ponderación  se  referiran  al  uso  y  a  la  tipología  característica,  en  función  de  las 
“circunstancias” concretas del municipio y área de reparto. La LOUGA, de acuerdo con  lo 
expresado en  la exposición de motivos,  incorpora  los  instrumentos de equidistribución de 
la  Ley  1/1997.  En  este  sentido,  el  criterio  utilizado  por  el  PGOM  2011  es  plenamente 
coherente con el del PGOM98 y con lo expuesto en la LOUGA. 
 
En el mismo sentido, y una vez descartado el factor de posición parece extraño que a suelos 
adyacentes  en  los  que  se  prevé  edificar  con  la misma  tipología  y  uso  edificatorio,  deba 
aplicárseles  coeficientes  de  ponderación  distintos  por  estar  clasificados  en  distintas 
categorías  de  suelo.  Por  esta  razón,  en  el  PGOM  2011  se  incluye  una  única  serie  de 
coeficientes de ponderación para el suelo urbano  no consolidado y el suelo urbanizable. 
 
Si  bien  la  LOUGA  determina  que  se  delimitarán  áreas  de  reparto  en  suelo  urbano  no 
consolidado y suelo urbanizable y que el aprovechamiento tipo de  las áreas de reparto se 
calculará  en  relación  al  uso  y  tipología  característico  en  función  de    los  coeficientes  de 
ponderación, en ningún  sitio  indica que deban haber  series diferentes de coeficientes de 
ponderación para cada tipo de suelo: la distinción entre los dos tipos de suelo incluidos en 
áreas de reparto se realiza para establecer  las condiciones particulares del cálculo en cada 
uno. 
 
 
Parámetros en la elaboración de los coeficientes y resultados 
 
La determinación de  los coeficientes ha sido  realizada a partir de un análisis genérico del 
mercado  inmobiliario de  la ciudad de A Coruña, teniendo en cuenta sus diferentes zonas y 
usos. Tanto en el análisis del precio de  la vivienda, considerando sus diferentes tipologías, 
como  en  el  caso  de  los  diferentes  tipos  de  actividades  económicas,  se  han  analizado 
fuentes  de  información  registral  y  fuentes  de  información  de  mercado,  centradas 
principalmente  en  la  constatación  de  precios  de  oferta  y  transacción  reflejados  en 
contextos  comprendidos  desde  los  portales  inmobiliarios  hasta  las  informaciones 
cualitativas individualizadas.  Así mismo, se han considerado los Coeficientes del Valor de las 
Construcciones que  figuran en el RD1020/1993, de 25 de  junio, por el que se aprueban  las 
normas técnicas de valoración. 
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También se han tenido en cuenta los datos objetivos contenidos en los estudios previos de 
documentos relacionados con el planeamiento urbanístico, como el Plan Sectorial Gallego 
de  Solo  Residencial.  En  todo  caso,  los  valores  genéricos  que  se  concluyen  son  valores 
medios ponderados,  sobre  los  cuales pueden producirse desviaciones  sustanciales  y que 
requerirán  su determinación  y ajuste  concretos en  las  figuras de planeamiento derivado. 
Aún así, se ha preferido ofrecer un punto de partida a partir del cual ajustar los coeficientes 
en cada una de las áreas. Estos coeficientes, igualmente, deberían ser ajustados en función 
de las valoraciones catastrales específicas vigentes en las diferentes zonas. A continuación 
se presentan los valores identificados para estos coeficientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Coeficientes  de  ponderación 
comparativa 

Residencial colectiva entre Medianeras.  1,00 

Residencial colectiva en Bloque.  1,10 

Residencial unifamiliar en urbanización  1,20 

Residencial unifamiliar de núcleo tradicional.  1,10 

Residencial adosada de núcleo tradicional.  1,00 

Residencial de Protección.  0,50 

Industrial‐comercial en polígono.  1,20 

Terciario en edificio exclusivo  1,35 

Comercial en edificio exclusivo.  1,35 

Dotacional Privado.  0,50 
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Residencial colectiva entre Medianeras: Se adopta como el tipo edificatorio de referencia 
básico, al que se asigna el valor 1,0, dominante en la ciudad consolidada, tanto en el casco 
antiguo como en las extensiones posteriores de ensanche según el modelo de alineación de 
vial.  
 
Residencial colectiva en Bloque: Las condiciones de este modelo de ordenación ofrecen un 
producto más  atractivo  tipológicamente que  la  vivienda  entre medianeras de  referencia, 
dadas las exigencias ambientales a las que está sometido, ya que las viviendas se disponen 
normalmente con frente a espacios abiertos,   por  lo que se pondera al alza esta tipología 
con un valor de 1,1. 
 
Residencial unifamiliar en urbanización: En esta tipología se conjuga el carácter  individual 
de la casa, frente a la residencia plurifamiliar, con una alta exigencia ambiental, ya que dicha 
casa dispone de jardín.  En consecuencia, teniendo en cuenta el análisis realizado en cuanto 
al mercado residencial de la ciudad, la estructura inmobiliaria y el potencial de desarrollo de 
vivienda unifamiliar con  jardín, se establece   para esta tipología el valor máximo entre  los 
usos residenciales, asignándole un valor de 1,2. 
 
Residencial  unifamiliar  de  núcleo  tradicional:  Se  trata  de  un  modelo  unifamiliar  más 
compacto  que  el  anterior,  aunque  normalmente  también  dispone  de  fachadas  abiertas 
sobre un  jardín, por  lo que se pondera con un valor  intermedio de 1,1 entre  la vivienda de 
referencia y la unifamiliar en urbanización. 
 
Residencial adosada de núcleo  tradicional: Este tipo edificatorio no difiere esencialmente 
de  las condiciones de  la vivienda colectiva entre medianeras, ordenada en manzanas con 
patio,  aunque  generalmente  con  frente  a  vías  de  escasa  dimensión,  compensado  en 
ocasiones por el jardín posterior,  
por lo que se adopta un valor análogo al de la vivienda de referencia del 1,0. 
 
Residencial  de  Protección  en  general:  Este  valor  está  sometido  a  las  disposiciones 
reglamentarias  por  las  que  son  actualizados  periódicamente.  No  obstante,  se  ha 
establecido un coeficiente de 0,5, de acuerdo con  los valores contenidos en  los estudios 
previos  del  Anexo  III.1  Areas  Funcionais.  A  Coruña  del  Plan  Sectorial  Galego  de  Solo 
Residencial,  y  las  valoraciones  que  en  éste  se  realizan  en  base  a  los  parámetros 
establecidos.  En  este  valor  se  ponderan  las  diferentes  modalidades  de  vivienda  de 
protección: concertada, de régimen general y de régimen especial. 
 
Industrial‐comercial  en  polígono:  Se  considera,  de  acuerdo  con  las  modificaciones 
introducidas en  las normas urbanísticas  la sustitución paulatina de  las  industrias por otras 
actividades  industriales más  ligeras (o vinculadas directamente a actividades  industriales a 
partir de procesos de externalización o apoyo) en sectores de alto potencial de crecimiento 
o  de  valor  estratégico  para  el  desarrollo  económico  de  la  ciudad  o  por  usos  terciarios 
avanzados  (de  servicios  a  empresas,  comercio  especializado,  etc)  en  entornos  con 
características de parque empresarial de alto valor. Por tanto, se ha ponderado este suelo 
con un valor del 1,20  equivalente a la vivienda unifamiliar de alto valor ambiental. 
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Grandes superficies Comerciales y Terciario en edificio exclusivo y otras situaciones: Los 
edificios exclusivos de uso terciario en la ciudad central son un bien escaso y constituyen un 
activo  importante  para  el  crecimiento  de  la  ciudad  y  para  la mejora  del  equilibrio  de  su 
estructura  económica.  Su  superficie,  por  tanto,  es  un  elemento  valioso  en  el marco  del 
desarrollo del Plan. Se incluyen aquí actividades diversas con distintos niveles de intensidad 
de uso, complementarias del  tejido comercial y  terciario  integradas con  la  residencia. Por 
ello se ha asignado un valor superior para el coeficiente de este tipo de actividades, de 1,35, 
que prima el valor de este suelo. 
 
Dotacional Privado: Este tipo de actividad complementa las dotaciones públicas existentes 
y  las del planeamiento de desarrollo, pero  se  somete a un mercado bastante  restrictivo, 
dada la concreción y especificidad de los usos a los que puede ser destinado este techo. No 
obstante y en relación a la titularidad privada de estos suelos dotacionales, se admite, con 
carácter  general,  cualquiera  de  los  usos  de  equipamiento.  Debido  a  sus  limitaciones  se 
establece un coeficiente de 0,5. 
 
 
Los  valores  establecidos  consideran  la  lógica  del mercado,  aunque  tienen  en  cuenta  de 
manera fundamental las tipologías edificatorias de los diferentes usos residenciales a partir 
de  valores  objetivables  como  la  individualidad  frente  a  la  colectividad  o  la  implantación 
directa  en  el medio  urbano  frente  a  ordenaciones  que  establecen  filtros  o  espacios  de 
transición entre el edificio y los otros edificios, además de incorporar valores que se derivan 
de la reglamentación sectorial.  
 
En el caso de los usos no residenciales se valora fundamentalmente la escasez de suelo para 
estos usos y  las nuevas disposiciones normativas que permitirán  la transformación   de  los 
usos y de las tipologías existentes por otros usos más urbanos y de más valor añadido. 
 
Los  valores  establecidos  para  el  uso  residencial  no  difieren  significativamente  de  los 
contenidos en el PGOM vigente, excepto el de la vivienda de protección cuya valoración se 
deriva  de  la  reglamentación  sectorial  señalada.  Las  correcciones  realizadas  tienden  a 
reconocer  la  homogeneización  introducida  en  las  normas  urbanísticas  en  relación  a  la 
disminución  de  la  edificabilidad  establecida  para  la  norma  zonal  5.1,  que  se  equipara 
prácticamente a  la 5.2, con  la que comparte  la superficie mínima de parcela, siendo estos 
dos tipos  los más abundantes con vivienda unifamiliar en urbanización. Adicionalmente se 
valora positivamente la vivienda situada en el entorno de los antiguos núcleos tradicionales 
de acuerdo con la propuesta del plan para estos núcleos, que considera su integración en el 
medio natural o en  los nuevos parques previstos en  los ámbitos de desarrollo adyacentes, 
mejorando sus caracterísiticas actuales. 
 
A  su  vez,  se  consolida  el  valor  vigente  para  el  uso  industrial  comercial  en  suelo  urbano 
central,  atendiendo a la extensión reciente y futura de la ciudad –que linda con los nuevos 
desarrollos  previstos  –  y  al  cambio  normativo  señalado  que  valora  al  alza  dicho  uso. 
también  se  valora  positivamente  el  uso  comercial  en  edificio  exclusivo,  en  relación  a  la 
escasez de  suelo central para este uso y  se equipara con éste el uso  terciario en edificio 
exclusivo  como  consecuencia  de  la  nueva  oferta  prevista,  en  los  suelos  reciclados  del 
puerto, en la futura estación de San Cristóbal y en el frente de Alfonso Molina. 
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Finalmente,  conviene  señalar, que de acuerdo  con  las modificaciones  introducidas en  las 
normas urbanísticas,  la edificabilidad real configurada por  las determinaciones normativas 
en  suelo  urbano  no  consolidado  y  suelo  urbanizable  delimitado  es  la  que  conforma  la 
implantación de  edificaciones,  espacios públicos  y  la  imagen  urbana  final  prevista por  el 
Plan General, y opera como límite máximo del aprovechamiento urbanístico a materializar, 
incluso con independencia de cambios normativos o de cambios de valores de mercado que 
puedan  producirse  en  relación  con  los  usos  considerados  para  el  cálculo  del 
aprovechamiento tipo. Estos cambios normativos o de valores de mercado en cuanto a los 
usos podrán permitir  la modificación de  los aprovechamientos tipo previstos, pero, por si 
mismos,  no  habilitan  para  justificar  la  modificación  de  la  determinaciones  tipológicas, 
volumétricas y de edificabilidad real previstas en el Plan General.  
 
Seguidamente se relacionan los ámbitos situados en suelo urbanizable delimitado y en 
suelo urbano no consolidado: 
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1.2 Coste de las actuaciones 
 
Seguidamente se desglosan los costes de las distintas actuaciones  agrupadas por paquetes 
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1.3.  Visión agregada de los costes 
 
 
De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, el coste total previsto de ejecución 
de  las  actuaciones  previstas  en  el  Plan  supone  533,5 millones  de  euros,  de  los  cuales  el 
53,34% corresponden a actuaciones en el sistema general viario y de transporte público. Por 
su  parte,  el  sistema  general  de  infraestructuras  supone  el  24,5,%  de  las  actuaciones. 
Mientras,  el  21,16%  restante  corresponde  al  sistema  general  y  local  de  espacios  verdes  y 
equipamientos, corredores  y malla verdes y los planes ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Por  periodos  de  ejecución,  la mayoría  de  las  actuaciones  se  ejecutarán  en  el  segundo 
cuatrienio, el comprendido entre 2016 y 2019. En concreto, durante este periodo el gasto 
relacionado con la ejecución de las actuaciones ascenderá aproximadamente a 278 millones 
de  euros  (el 52,1% del total), de los cuales casi el 67,67% corresponde al sistema general  de 
transporte público e infraestructuras. 
 
Durante  los  periodos  2012‐2015  y  2020‐2023  se  ejecutarán  los  255,5  millones  de  euros 
restantes,  con más  intensidad  (alrededor  del  33,8%)  en  el  primero  que  en  el  tercero,  y 
principalmente  concentrados  en  el  sistema  general  de  transporte  público  y  corredores 
verdes (2012‐2015), y en el sistema general y local viario y corredores verdes (2020‐2023). 
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1.4. Asignación de costes los diferentes agentes inversores 
 
Los costes previstos de  las actuaciones se han distribuido de acuerdo con  la capacidad de 
financiación y las responsabilidades competenciales de los diferentes agentes implicados en 
la ejecución del Plan, sin prejuicio de los acuerdos que se puedan adoptar entre los agentes, 
con los resultados que se muestran a continuación en la siguiente tabla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con esta propuesta de distribución de la financiación, la Administración Central 
debería  asumir  cerca  de  un  15,7%  del  coste  del  desarrollo  del  Plan,  fundamentalmente 
vinculado con el  sistema general de  transporte público, mientras que al Ayuntamiento  le 
correspondería  la financiación de  la mayor parte del coste, alrededor de 202,3 millones de 
euros  (37,9%  del  total),  concentrado  principalmente  en  los  sistemas  generales  y  locales 
viario, de transporte público, así como en  los corredores verdes y  la malla verde. La Xunta 
debería cubrir cerca del 22,2% del coste total, unos 118,6 millones de euros, mientras que los 
Fondos  estructurales  de  la  Unión  Europea  financiarían  una  parte  relevante  del  sistema 
general de infraestructuras, por valor de 53,6 millones de euros. 
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A  continuación  se  detalla  igualmente  la  distribución  según  periodos  de  ejecución 
distinguiendo el gasto  realizado por  las diferentes administraciones. El Ayuntamiento y  la 
Xunta serán los principales organismos en la ejecución de los recursos en el primer periodo 
(entre 2012 y 2015), con cerca de 98,4 millones de euros. A partir de 2016, el Ayuntamiento y 
la Xunta realizaran también el mayor esfuerzo inversor, suponiendo el 58,7% del gasto en el 
periodo  2016‐2019,  mientras  que  en  el  periodo  2020‐2023,  el  Ayuntamiento  y  la 
Administración Central asumirán el 88% del gasto total. 
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Seguidamente se relacionan  las actuaciones por tipos y se distribuyen entre  las diferentes 
administraciones: 
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2.  Capacidad de financiación de la inversión municipal 
 
 
2.1.  Consideraciones generales sobre el momento económico 
 
La  coyuntura  económica  y  su  evolución  a  lo  largo  de  los  últimos  años  reflejan  un 
empeoramiento  incuestionable de  las principales variables relacionadas con el crecimiento 
y el empleo. Si bien es difícil hacer previsiones  incluso a corto plazo sobre  la evolución de 
nuestra  estructura  productiva,  es  probable  que  la  economía  española  siga  en  recesión 
durante  los  próximos  trimestres,  y  que  esta  situación  se  prolongue  con  crecimientos 
mínimos de la economía como mínimo durante 2 o 3 años más. 
 
La  coyuntura,  en  consecuencia,  implica  también  un  empeoramiento  de  los  recursos 
disponibles  en  el  sector  público,  sobretodo  de  aquellos  ingresos  más  directamente 
relacionados  con el  consumo y  con  los  sectores más afectados por el enfriamiento de  la 
economía.  Esta  situación  afecta  a  todas  las  administraciones,  pero  especialmente,  la 
administración  local  ha  notado  con  fuerza  este  cambio  de  tendencia,  lo  cual  seguirá 
repercutiendo en dificultades para el presupuesto a corto y medio plazo. 
 
El consenso de  los analistas prevé que esta situación de crisis se prolongará como mínimo 
hasta  finales  de  2013,  y  por  tanto  debemos  esperar  un  periodo  de  atonía  del mercado 
durante  al menos  4 o  5  trimestres. En  este  sentido,  2014 puede marcar posiblemente  el 
inicio  claro  de  la  recuperación,  basada  en  el  establecimiento  de  un  nuevo  modelo 
productivo en el que el sector de la construcción haya sido sustituido como principal motor 
económico  por  otras  actividades  de mayor  potencial  (relacionadas,  por  ejemplo,  con  el 
Estado  del  Bienestar,  las  energías  renovables,  las  nuevas  tecnologías,  la  cultura,  los 
servicios avanzados o la industria del entretenimiento). 
 
Todo este  contexto  condicionará  los próximos presupuestos municipales,  y  supondrá  sin 
duda  un  recorte  de  la  capacidad  de  inversión  de  la  ciudad. Aun  así,  la  calidad  y  el  rigor 
mostrados a lo largo de los últimos años hará posible que esta situación no comprometa el 
desarrollo  de  los  proyectos  que  contempla  el  Plan,  aunque  ciertamente  los  someterá  a 
ciertos condicionantes, que se exponen a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2827



 

R E V I S I Ó N  D E L  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  M U N I C I P A L  

E S T R A T E G I A  D E  A C T U A C I Ó N  Y  E S T U D I O  E C O N Ó M I C O   
A c o r - P G O M  1 2 1 2 0 3  

 

59

 
 
 
2.2.  La evolución de los ingresos y los gastos corrientes: la capacidad 

de inversión 
 
A los ingresos les va a costar mucho crecer, mientras que a los gastos les será difícil parar la 
inercia que han adquirido a  lo  largo de  los últimos años. Este podría ser el  resumen de  la 
evolución prevista de  las principales magnitudes económicas de  la ciudad a corto y medio 
plazo. 
 
En este sentido, es  indudable que  las  finanzas municipales han seguido criterios de  rigor, 
prudencia  y  ahorro  durante  los  últimos  ejercicios,  lo  cual  les  permite  poder  afrontar  la 
situación de  crisis  con garantías de éxito, pero en  todo  caso deberá establecerse  ciertas 
premisas  en  relación  a  la  evolución  de  los  gastos,  que  estarán  condicionadas  por  la 
capacidad  prevista  de  aumentar  los  principales  ingresos  municipales.  Estas  premisas 
pueden  orientar  el  funcionamiento  del  presupuesto  en  su  conjunto  para  garantizar  la 
generación  del  ahorro  necesario  para  emprender  los  principales  proyectos  de  inversión, 
independientemente  que  pueda  recurrirse  a  otras  fuentes  de  financiación,  como 
posteriormente se detallará. 
 
Los  principales  criterios  planteados  para  la  evolución  de  los  ingresos  y  los  gastos  se 
desarrollan a continuación, ofreciendo los resultados que se muestran en la tabla y la figura 
más adelante: 
 
Impuesto sobre Bienes  Inmuebles: Es probable que  los  ingresos por  IBI no puedan seguir 

creciendo  al  ritmo  que  lo  han  hecho  hasta  ahora,  aplanando  progresivamente  su 
pendiente  hasta  convertirse  en  prácticamente  horizontal.  Aun  así,  el  IBI  seguirá 
siendo  una  de  las  fuentes  de  ingresos más  importantes  del  presupuesto,  por  dos 
causas principales;  la primera, porque no disminuirá en términos absolutos (el stock 
de viviendas no subirá sustancialmente, pero tampoco disminuirá, con lo que la base 
imponible puede mantenerse estable sin dificultades); y  la segunda causa es que es 
uno  de  los  ingresos  con  mayor  potencial  de  incremento  gracias  a  que  los  tipos 
impositivos  aplicados  se  encuentran  aún  a  una  distancia  importante  de  su  límite 
máximo (en este caso, un cierto incremento de la presión fiscal en este sentido puede 
ofrecer resultados notables a corto plazo). Se ha previsto que el volumen de ingresos 
por IBI pueda continuar creciendo como media alrededor del 1% interanual. 

 
Impuesto sobre actividades económicas: como en el caso del IBI, es poco probable que los 

ingresos por IAE puedan aumentar sustancialmente en los dos próximos ejercicios, e 
incluso  se prevé que el  impacto de  la  crisis económica  sobre  la economía  real  siga 
comportando  pérdidas  significativas  de  puestos  de  trabajo.  De  acuerdo  con  este 
contexto,  se  ha  previsto  que  la  recaudación  del  IAE  continúe  disminuyendo 
ligeramente en 2013 y 2014, y que a partir de 2015 recupere  la  tendencia al alza con 
crecimientos  anuales  que  empiezan  en  el  medio  punto  porcentual,  para  situarse 
posteriormente, a partir de 2015‐2016, por encima del 1‐2%. 

 

2828



 

R E V I S I Ó N  D E L  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  M U N I C I P A L  

E S T R A T E G I A  D E  A C T U A C I Ó N  Y  E S T U D I O  E C O N Ó M I C O   
A c o r - P G O M  1 2 1 2 0 3  

 

60

Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica:  El  caso  es  una  combinación  de  las 
situaciones del IBI y del IAE; aunque es difícil que disminuya el parque de vehículos de 
la ciudad, la compra de bienes duraderos es uno de los primeros consumos afectados 
en periodos de  recesión económica. Por  lo  tanto,  se ha previsto que el  incremento 
interanual de los ingresos por este concepto muy reducido, prácticamente plano. 

 
Impuesto  sobre  el  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana:  Estos  ingresos  ya  han 

disminuido  de manera muy  significativa  a  causa  de  la  práctica  congelación  de  las 
transmisiones de inmuebles. De hecho, la reducción de los ingresos por esta figura ha 
sido  superior  al  25%,  y  se  han  previsto  aun  descensos  adicionales  en  los  próximos 
años, como mínimo hasta 2015. A partir de 2016 se estima una vuelta a  la senda de 
crecimiento con variaciones interanuales moderadas, del 1% como media hasta 2020. 

 
Impuesto  sobre  la Renta de  las Personas  Físicas:  Los datos en Galicia,  según  las últimas 

informaciones publicadas, muestran que continua el descenso de  la recaudación por 
IRPF, aunque  se ha  suavizado en  los últimos ejercicios. Esto no afecta  tan  sólo a  la 
administración autonómica, sino  también a  los ayuntamientos. Por esta  razón se ha 
previsto que  se mantenga  la dinámica negativa durante dos ejercicios más, aunque 
con  caídas  menores,  para  volver  a  la  tendencia  positiva  a  partir  de  2015,  con 
incrementos  que  empiezan  en  el medio  punto  porcentual,  a  para  ir  aumentando 
progresivamente. 

 
Impuestos  indirectos: Se prevén  reducciones aun muy  importantes durante  los próximos 

años,  una  estabilización  a  partir  de  2015,  y  vuelta  a  la  senda  de  crecimiento 
progresivamente a partir de entonces, con crecimientos aproximados del 3%. Como 
en  el  caso del  Impuesto  sobre Plusvalías,  la principal  figura  impositiva  indirecta  (el 
impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras)  ya  ha  experimentado  una 
notable reducción a causa de  la situación del sector de  la construcción y el mercado 
inmobiliario. 

 
Tasas  y  otros  ingresos:  El  desarrollo  de  las  actuaciones  urbanísticas  permitirá  recuperar 

progresivamente  los  ingresos  por  capítulo  3.  Se  ha  previsto  poder mantener  esta 
dinámica positiva como mínimo durante el primer cuatrienio de despliegue del Plan 
General. 

 
Transferencias corrientes: Deberán ponerse todos los esfuerzos para mantener constante, 

e incluso mejorar, la participación en los ingresos del Estado y otras transferencias de 
otras administraciones, dadas las dificultades en la financiación de los ayuntamientos. 
No obstante, los 2 o 3 próximos ejercicios serán muy complicados en este sentido y en 
estos  conceptos.  Se  ha  previsto  que  continúen  disminuyendo,  para  retomar  el 
crecimiento  a  partir  de  2015,  con  tasas  interanuales  (del  5%)  por  encima  de  los 
incrementos del nivel de precios. 

 
Ingresos patrimoniales: A pesar de que no  suponen una  fuente de  financiación principal 

para  el  ayuntamiento,  se  ha  optado  por  estabilizarlos  y  estimar  un  crecimiento 
moderado, con una media alrededor del 1% interanual. 

 
Y por el lado de los gastos: 
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Gastos de personal: Como se ha mencionado, es difícil que  los gastos de personal puedan 

disminuir,  aunque  solo  sea por  la  actualización de  los  salarios  en base  al  Índice de 
Precios al Consumo, pero debe continuar haciéndose un esfuerzo en este sentido. Por 
ello,  y  contando  también  con  una  cierta  ampliación  el  capital  humano  del 
Ayuntamiento,  se  ha  previsto  una  reducción  de  la  masa  salarial  en  un  5%, 
aproximadamente,  en  los  primeros  años,  para  abordar  una  estabilización  al  alza  a 
partir de 2015. 

 
Gastos  de  bienes  y  servicios:  Deben  moderarse,  vistos  además  los  importantes 

crecimientos  experimentados,  también  durante  los  últimos  años  de  reducción  del 
gasto.  La  contención,  de  acuerdo  con  la  moderación  de  los  ingresos,  debe 
fundamentarse  en  el  control  de  este  capítulo  (de  los  pocos  importantes  donde  se 
dispone de cierto margen de maniobra). Por todo ello se ha previsto una  reducción 
del 5 al 10%, y crecimientos moderados a partir de 2014. 

 
Transferencias corrientes: Habitualmente es un capítulo difícil de contener o recortar, y por 

ello  se  ha  previsto  su  estabilización  en  los  niveles  de  2011,  relativamente  elevados 
respecto a años anteriores. 

 
Carga  financiera:  Se  ha  previsto  la  remuneración  y  amortización  progresiva  de  la  deuda 

viva, y por tanto una reducción interanual sostenida del 5%. Este supuesto implica que 
no  se  formalizan  nuevos  ingresos  con  recursos  externos,  lo  que  en  todo  caso 
aumentaría la carga financiera pero también la capacidad de gasto. 

 
 
De  acuerdo  con  todo  lo  expuesto,  considerando  que  se  han  aplicado  criterios 
razonablemente  restrictivos  para  la  evolución  de  todas  las  variables  (especialmente  las 
relacionadas  con  los  ingresos),  las  principales magnitudes  y  la  capacidad  de  ahorro  del 
presupuesto municipal sería la que se detalla a continuación en la siguiente tabla y figura. 
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2.3.  El  incremento  de  la  capacidad  de  inversión  vía 
endeudamiento 

 
Como ya se ha expuesto, el razonable nivel de endeudamiento del municipio comporta que 
puede aumentarse este nivel a lo largo de los próximos años, en caso que sean necesarios 
recursos  adicionales  al  ahorro  municipal  para  emprender  el  desarrollo  de  proyectos 
importantes  para  la  ciudad.  En  todo  caso,  no  es  probable  que  deba  recurrirse  a  la 
financiación externa excepto en el caso de proyectos de gran envergadura. En este sentido, 
dadas  las  actuales  condiciones  del  sistema  financiero  y  la  disponibilidad  de  liquidez  y 
crédito, posiblemente, en caso que sea necesario, la renegociación de las condiciones de la 
deuda vida sería una solución válida para obtener mayores recursos. 
 
 
2.4.  La implicación de los agentes públicos y privados 
 
Finalmente,  se  debe  insistir  en  que,  al margen  de  la  situación  económica  general  y  la 
capacidad  económica  y  financiera  del municipio,  para proyectos  como  la  transformación 
urbanística de  la ciudad debería contarse con el consenso y  la  implicación  tanto de otras 
administraciones  como  de  los  agentes  sociales  de  la  ciudad,  sus  empresas  y  sus 
instituciones.  Es  por  ello  que,  posiblemente,  sería  interesante  poder  contar  con  el 
compromiso,  incluso  en  el  sentido  de  aportar  financiación,  tanto  de  la  administración 
autonómica  como  de  la  administración  central,  y  establecer  vías  de  colaboración  con  la 
iniciativa  privada  para  que  participe  tanto  del  desarrollo  de  los  proyectos  como  de  los 
beneficios que estos comportaran para la ciudad a medio y largo plazo. 
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3.  Viabilidad económica y financiera del Plan 
 
Del  análisis  detallado  del  presupuesto  municipal  destacan  las  conclusiones  que  se 
especifican a continuación. 
 
::  Estructura  presupuestaria  sólida:  Los  principales  ratios  del  presupuesto  municipal 

reflejan  una  estructura  saneada  tanto  en  términos  económicos  como  financieros,  en 
una  buena  posición  respecto  a  las  medias  españolas  en  los  tramos  de  población 
correspondientes. En concreto: 

 
::  El índice de autofinanciación alcanza cotas superiores al 80%, muy superior a la 

media de los municipios españoles entre 100.000 y 500.000 habitantes. 
 
::  El  índice  de  personal muestra  niveles  significativos  de  productividad,  con  un 

porcentaje del 27%, cuando la media española se sitúa cerca del 33%. 
 
::  Tanto  el  ahorro  bruto  como  el  ahorro  neto  reflejan  valores  positivos  y 

significativamente superiores a la media española de municipios equiparables. El 
presupuesto refleja que  la ciudad sigue siendo capaz generar niveles elevados  
de ahorro bruto y ahorro neto. 

 
::  Igualmente,  el  esfuerzo  inversor  del  municipio  también  refleja  una  importante 

capacidad para afrontar transformaciones estructurales: el peso de la inversión sobre el 
gasto alcanza prácticamente el 20%, también muy por encima de la media española. 

 
::  El presupuesto municipal muestra además un significativo potencial de crecimiento: en 

los últimos ejercicios el volumen de ingresos se ha reducido más del 10%, con lo cual se 
puede dar por  realizado  la mayor parte del ajuste. Esta evolución  refleja el potencial 
para abordar nuevos proyectos estratégicos para la ciudad. 

 
::  Los gastos, a  su vez,  también han corregido más de un  15% desde el  inicio de  la crisi, 

ajustándose  a  un  criterio de prudencia. Debe  también destacarse que  incluso  en  los 
ejercicios  con  mayor  esfuerzo  inversor  se  ha  conseguido  realizar  este  esfuerzo  sin 
afectar significativamente la capacidad de ahorro del municipio. 

 
::  Las  estimaciones  para  los  próximos  años  reflejan  que  la  ciudad  podrá  continuar 

manteniendo  una  significativa  capacidad  de  ahorro  e  inversión,  siempre  que  se 
apliquen  ciertos  criterios  de moderación  en  el  gasto  de  acuerdo  con  tensión  en  los 
ingresos provocada por la difícil situación económica y financiera general. 

 
::  En conclusión, tanto los recursos como la gestión presupuestaria ofrecen garantías para 

el  desarrollo  de  los  nuevos  proyectos  urbanísticos  de  A  Coruña.  Si  se  mantiene  la 
disciplina presupuestaria planificada, el ahorro que es capaz de generar el presupuesto 
municipal en el periodo 2012‐2020 (algo más de 234 millones de euros) podría cubrir las 
necesidades de financiación que  le corresponden al ayuntamiento para  la ejecución de 
las actividades previstas  (204 millones de euros), y quedaría por  tanto garantizada  la 
viabilidad  económica  del  Plan  por  lo  que  respecta  a  la  responsabilidad  municipal, 
teniendo en cuenta además que el ayuntamiento dispone de un margen de maniobra 
significativo por lo que se refiere a su capacidad de endeudamiento. Considerando este 
recurso  al  endeudamiento,  no  se  prevé  que  sean  necesarios  ajustes  financieros 
importantes  en  la  ejecución  de  los  proyectos  previstos,  siempre  que  las 
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administraciones  central  y  autonómica  asuman  los  compromisos  de  financiación  de 
acuerdo con la propuesta que se expone en el presente documento. 

 
::  Los  recursos  asignados  a  la  financiación  por  parte  del  gobierno  autonómico 

constituyen  un  esfuerzo  inversor  razonable  para  el  presupuesto  de  inversión  de  la 
Xunta. En concreto, cerca de  124 millones de euros, algo más de una quinta parte del 
conjunto de la inversión prevista. 

 
::  Por  su  parte,  la  inversión  estatal  asignada  para  la  ejecución  de  las  actuaciones 

previstas  en  el  Plan  suponen  un  volumen  de  inversión  asumible,  alrededor  de  86 
millones  de  euros  principalmente  concentrados  en  el  desarrollo  de  actuaciones  de 
mejora  del  transporte  público  (tranvía)  y  del  sistema  general  viario  y  de 
infraestructuras. En conjunto,  la aportación de  la AGE supondrá el  15% de  la  inversión 
total prevista por el plan. 
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C. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 
 
 

2835



 

R E V I S I Ó N  D E L  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  M U N I C I P A L  

E S T R A T E G I A  D E  A C T U A C I Ó N  Y  E S T U D I O  E C O N Ó M I C O   
A c o r - P G O M  1 2 1 2 0 3  

 

67

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  art.  60  LOUG,  el  Plan  General  de  Ordenación 
Municipal  incorpora un Programa de Actuación para un desarrollo coherente del Plan. 
Este Programa de Actuación obedece básicamente al encadenamiento funcional de las 
diferentes acciones y a su coordinación temporal en un horizonte fijado en el periodo 
de  vigencia  del  Plan  General,  tratando  de  dotar  de  coherencia  y  equilibrio  a  la 
consecución de los objetivos del Plan expuestos en la Memoria de Ordenación.  
 
Algunos criterios generales referidos a la estrategia de actuación son los siguientes: 
 

- Las  actuaciones  en  el  sistema  general  de  infraestructuras  relacionadas  con 
ampliaciones de  la depuradora, saneamiento y vertedero, son actuaciones que 
deberían encontrarse ejecutadas en el caso de alcanzar el escenario máximo del 
Plan. Debido a que estas  infraestructuras dan  servicio a más de un municipio, 
son actuaciones que deberán llevarse a cabo a un nivel de acción  metropolitano 
o supramunicipal. 

- Referente a  las actuaciones en el sistema general viario,  la temporalidad de  las 
grandes  infraestructuras  viene  determinada  por  los  diferentes  planes 
sectoriales  de  ámbito  supramunicipal,  como  puede  ser  el  caso  del  Plan  de 
Estradas. 

- Se  considera que  las actuaciones en el  sistema general de  transporte público 
relacionadas  con  el  tranvía  deberían  ejecutarse,  al  menos  las  referidas  a  la 
primera  fase,  durante  el  primer  cuatrienio,  y  son  también  de  orientación 
supramunicipal. 

- Se sugiere que al menos  la actuación de Castro de Elviña sea llevada a cabo en 
los  primeros  cuatro  años,  en  lo  que  se  refiere  a  actuaciones  en  el  sistema 
general   de zonas verdes y equipamientos. Es una actuación que por  su valor 
simbólico dispone de carácter regional o nacional. 

- Referente a las actuaciones en el sistema local de zonas verdes y dotaciones, se 
proponen las relacionadas con Castrillón como las prioritarias a desarrollar en el 
primer cuatrienio. 

- En  las actuaciones de acondicionamiento viario, se sugiere el Corredor Costero 
como  una  actuación  prioritaria  a  realizar  en  los  primeros  cuatro  años,  como 
ejemplo de corredor verde singular a nivel territorial. En cuanto a los corredores 
verdes urbanos y  la malla verde  se han distribuido, a partes  iguales, entre  los 
dos primeros cuatrienios  , si bien se sugieren  los siguientes corredores   verdes 
urbanos  como  actuaciones  prioritarias  :  Gta.  de  América  –  C/  del  Ferrol 
Compostela; C/ ModestaGoicouria – C/ de Picavia; Av. de Chile – C/ de la Gaiteira; 
Av. de Navarra – Rectorado. Su elección viene determinada por una distribución 
equilibrada y coherente entre sus  localizaciones en  la ciudad,   de manera que 
inicialmente no se concentren estas acciones solamente en algunas zonas de la 
urbe, y que sea el conjunto de ésta que disfrute de estas actuaciones. 

 
Seguidamente se relacionan de manera agrupada las actuaciones públicas por cuatrienios: 
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A continuación se relacionan las actuaciones por tipos: 
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D. ANEXOS  
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1  .  Resumen del presupuesto de las alternativas  de abastecimiento. 
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2.   Resumen del presupuesto de las alternativas de gestión de residuos. 
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3.   Resumen del presupuesto de las acciones  según los tipos de suelo 
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