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Le presentamos un nuevo
número de Working Buil-
ding, Revista de Urba-

nismo y Construcción Soste-
nible, una plataforma informativa,
de difusión y encuentro para todos
los profesionales que conforman
el sector de arquitectura, construc-
ción y la industria auxiliar.
En este nuevo número de Wor-
king Building, contamos con la
opinión de destacados profesio-
nales, representantes de institu-
ciones y de empresas como Laura
López, Directora General de
Urbanismo, Principado de Astu-
rias; Carmen María Muñoz,
Jefa del Área de Urbanismo y Ser-
vicios Técnicos del Ayuntamiento
de Llanera; Christian Merino,
Jefe de Área de Infraestructuras,
Proyectos y Medioambiente del
Ayuntamiento de Llanera; Raúl
Quijano, Ingeniero Industrial,
Premio Nacional de la Ingeniería
Industrial 2013; Sergio Fortea,
Director de Gio Gestión de Pro-
yectos; Felipe Vieites, Coadmi-
nistrador ACTIA; Rosalidia
Álvarez, Technical Lead de ITG-
WELL; Daniel Garrido, Res-
ponsable de Comunicación Green
Building Council España (GBCE);
Sandra Llorente, Directora
General de Lignum Tech; María
del Mar Penín, Jefa de Oficina
y Marketing Técnico Mapei;
Jesus Huertas, Técnico Comer-
cial Rotho Blaas Iberica; además
de interesantes reportajes como
el realizado por la Asociación

Española para la Sostenibili-
dad Forestal PEFC.
La edición impresa de Working
Building correspondiente al mes
de abril se presentará en la Casa
de Cultura de Lugo de Llanera, el
miércoles 9 de abril de 2025, en
el acto de inauguración de la IX
Edición del Fórum  de Urba-
nismo y Construcción Soste-
nible en Asturias.
Este Fórum, único en su temática
en Asturias, centrará sus conteni-
dos en torno a la sostenibilidad
en el medio construido, en el área
del urbanismo, la construcción,
innovación, materiales y produc-
tos para una edificación sosteni-
ble. La IX edición de este Fórum
que se celebra en Llanera, es una
cita anual de análisis y opinión
entorno a la Sostenibilidad en el
Medio Construido.
Working Building está disponi-
ble en edición web y en edición
impresa. El lector puede acceder al
formato online con descarga gra-
tuita desde la web de la Revista
(www.working-building.com)
y también está disponible la edición
impresa mediante suscripción.
Nuestro agradecimiento a todos
los profesionales, instituciones y
empresas que han participado en
esta edición correspondiente al
mes de abril de 2025.
Nos volvemos a encontrar en el
próximo número con nuevos con-
tenidos de interés para este sector
y sus profesionales.
“Feliz lectura”.  ◊
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fesionales del sector como

para la sociedad en su con-

junto, que sufre los incon-

venientes derivados de la

aplicación de planes obso-

letos cuyas revisiones se

demoran durante años. Sin

embargo, no es el único

desafío que afronta nuestro territorio y también nuestra

normativa. Acceso a la vivienda, generación de actividad

económica, reto demográfico, equilibrio territorial,

responsabilidad ambiental, cambio climático o cohesión

social son conceptos imprescindibles para un proyecto

de Asturias exitoso e ilusionante. Todos ellos han

estado muy presentes en la concepción de la ley y atra-

viesan su articulado desde los principios que han de

informar toda actividad urbanística a los condicionantes

más específicos, desde el establecimiento de criterios

generales objetivos y comprobables para la ordenación

territorial y urbanística hasta la regulación de usos y

actividades en las distintas clases y categorías de suelo.

Quizá la novedad que mejor define este enfoque trans-

versal y consciente de las implicaciones de la regulación

urbanística en las distintas esferas de la vida sea la del

sistema de indicadores. La LOITA establece la obliga-

toriedad de que los instrumentos de ordenación terri-

torial y urbanística incorporen un sistema de indica-

dores que tenga en cuenta las tres dimensiones de la

sostenibilidad: cohesión social e igualdad de trato y

oportunidades, responsabilidad ambiental y dinami-

zación económica. Un sistema de indicadores que se

concibe como herramienta de planificación y evaluación

a la vez. Servirá tanto para medir la situación de partida

y fijar objetivos, como para comprobar la adecuación

de la ordenación propuesta a las metas establecidas y

definir umbrales de testeo cuyo incumplimiento moti-

vará la modificación o revisión de los instrumentos de

ordenación. Para facilitar la implementación de este

modo de hacer, que conecta el planeamiento territorial

y urbanístico con los planes estratégicos y las agendas

urbanas, el propio Principado fijará un sistema de

indicadores adaptado al territorio asturiano, sistema

que los Ayuntamientos podrán adaptar a la realidad

específica de cada concejo. 

El texto, que en breve conoceréis, incorpora otras nove-

dades. No es el lugar para glosarlas todas, aunque sí

quisiera referirme brevemente a la clasificación del

suelo. Tradicionalmente la legislación urbanística espa-

ñola ha contemplado tres clases de suelo: urbano,

urbanizable y no urbanizable. Esta tríada dejó de tener

sentido en el momento en que el legislador estatal

definió dos situaciones básicas de suelo: urbanizado y

rural. La LOITA sigue el espíritu del legislador estatal

y elimina el suelo urbanizable, que, conforme a sus

características actuales, pasa a considerarse suelo rural,

sin perjuicio de que puedan

delimitarse sobre él actua-

ciones de transformación

urbanística de nueva urba-

nización allí donde fuera

necesario ampliar la man-

cha urbana. Y decimos sue-

lo rural porque es así como

la nueva ley denomina al actual suelo no urbanizable.

Convencidos de que el lenguaje no solo nombra la rea-

lidad si no que también la construye, consideramos

que la denominación de rural refleja mejor el papel

que ha de jugar el campo asturiano; un papel que no

se define en negativo, por lo que no se puede hacer,

sino en positivo por lo que es. Queremos remarcar el

potencial simbólico y productivo implícito en el término

rural en cuanto manejo del campo y el paisaje, man-

tenimiento de funciones ecosistémicas básicas, pro-

ducción de alimentos o como elemento identitario.

Hasta aquí tendríamos la traslación casi literal de la

norma estatal. Sin embargo, el territorio asturiano

presenta una peculiaridad propia de la cornisa cantá-

brica: los núcleos rurales. 

Los núcleos rurales son mucho más que pequeños asen-

tamientos residenciales: son el corazón del modelo tra-

dicional de poblamiento asturiano y queremos que sigan

siéndolo. Para ello necesitamos dotarlos de un régimen

propio diferenciado del régimen del suelo rural. Un

régimen que posibilite la implantación de servicios y

actividades económicas al servicio de la población rural

y contribuya a mejorar su calidad de vida y a hacer del

campo asturiano un lugar atractivo para vivir. Esto es

algo que ya insinúa la legislación vigente, que considera

los núcleos rurales como un tipo particular del suelo

no urbanizable. La LOITA desarrolla esta idea y la lleva

más allá, definiendo una clase específica de suelo, la de

núcleo rural. Pero no todos los núcleos rurales son igua-

les. El planeamiento urbanístico vigente delimita 5.403

núcleos con realidades muy distintas. Núcleos que van

desde los periurbanos con características cercanas a las

del suelo urbano de baja densidad a los pequeños núcleos

de montaña, muchos de ellos vacíos, pasando por los

núcleos costeros, sujetos a una fuerte presión turística,

o los de vega y valle, con vocación agraria. Realidades

tan distintas no deben estar sujetas a una misma regu-

lación, por lo que la LOITA, siguiendo a la Ley de Impulso

Demográfico, establece tres categorías de núcleo rural. 

Como veis, el nuevo texto propone cambios importantes

respecto al ordenamiento urbanístico presente. Cambios

que en caso alguno suponen una impugnación a la nor-

mativa urbanística en vigor, una normativa que ha cum-

plido y cumple bien su función, sino que surgen preci-

samente como desarrollo de esa norma y de su adapta-

ción a la realidad actual. Contamos con vosotros para

construir a partir de este texto una ley de todos.  ◊
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V
ivimos en un mundo en constante alteración.

Aunque el movimiento es consustancial a la

vida, hoy en día los procesos se aceleran, el tiem-

po y el espacio se comprimen y nos enfrentamos a cam-

bios continuos a velocidades vertiginosas al punto que

la incertidumbre se erige en rasgo de época. Para pro-

yectar nuestro futuro en un contexto esencialmente

voluble necesitamos instrumentos flexibles que nos

permitan adaptar nuestras decisiones a escenarios diná-

micos. Sin embargo, la norma, tal y como la solemos

concebir, es un instrumento estático, concebido para

durar y generar marcos estables y seguros. El desafío

al que se enfrentan hoy en día los legisladores en general,

y el legislador urbanístico en particular, es el de conciliar

flexibilidad y dinamismo con estabilidad y seguridad

jurídica. Ese es uno de los puntos de partida de la Ley

de ordenación integral del territorio del Principado de

Asturias, la LOITA, cuya redacción estamos ultimando

y que en breve iniciará su tramitación. 

Los planes generales son la clave de bóveda de nuestro

ordenamiento urbanístico. Instrumento omnicompren-

sivo que regula la totalidad del territorio municipal

desde los aspectos estratégicos hasta las condiciones

estéticas de las edificaciones, resultan muy difíciles de

redactar y más aún de aprobar. La nueva ley opta por

amortizar el plan general y dividir su contenido. Se

crean, así, dos nuevos instrumentos: la Estrategia Muni-

cipal de Ordenación y los Planes de Ordenación Deta-

llada. La primera se ocupará de cuestiones troncales,

como la clasificación del suelo, la definición de la estruc-

tura territorial básica constituida por los sistemas gene-

rales o la identificación de las necesidades en materia

de vivienda, usos productivos y dotaciones. Los segun-

dos se encargarán de definir de manera individualizada

la ordenación pormenorizada en las distintas clases y

categorías de suelo y del desarrollo de las actuaciones

de transformación urbanística. Con ellos buscamos que

la tramitación de los documentos sea más sencilla a la

vez que su contenido más riguroso, ya que el centrarse

en aspectos concretos permite abordarlos con mayor

profundidad. Además, se recupera la aplicación directa

del principio de proporcionalidad y se categorizan los

concejos según su población, dinámica urbanística y

presión turística con el propósito de aligerar los ins-

trumentos de planeamiento de los municipios con

menor población y presión inmobiliaria. 

Es indudable que la complejidad actual del planea-

miento urbanístico es un problema tanto para los pro-
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Por Laura López Díaz

Directora General de Urbanismo.

Consejería de Ordenación de Territorio,

Urbanismo, Vivienda y Derechos

Ciudadanos del Principado de Asturias

Hacia un territorio equilibrado:

Desafios Normativos

Estamos ultimando la redacción de

la ‘LOITA’ y en breve iniciará su

tramitación
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Nos situamos, por tanto, en un contexto de transfor-

mación económica global que está poniendo en riesgo

la economía asturiana y en el que, como en anteriores

periodos de crisis, casi cualquier inversión se entiende

como positiva en sí misma en tanto genere expectativas

de empleo e inversiones directas, al margen del lugar

en el que se localice. En este escenario, el planeamiento

urbanístico pierde utilidad y se convierte en un estorbo. 

No obstante, si la declaración de Proyectos de Interés

Estratégico estuviese acompañada por una reflexión

sobre su posición y efectos sobre el conjunto de la

región, podríamos estar hablando de una verdadera

oportunidad para que estas iniciativas adopten la

forma de actuaciones urbanísticas transformadoras.

Este planteamiento solo puede abordarse desde la

planificación territorial con sus garantías de actividad

de función pública, de forma que la aceptación de

estas propuestas, que constituyen iniciativas únicas,

cuenten con un añadido de interés social. La reivin-

dicación del planeamiento territorial resulta impres-

cindible desde la necesidad de obtener la máxima efi-

ciencia ambiental, social y, por

supuesto, económica, de estas

actuaciones y es, en cualquier

caso, responsabilidad de las

administraciones públicas, en

un contexto de recursos escasos. 

En Asturias, el urbanismo, más

allá de los límites municipales,

es una asignatura pendiente. En

ausencia de una actividad de

ordenación territorial que incluya planificación y ges-

tión, el proceso complejo de toma de decisiones se

deja en manos de los municipios resultando una batalla

perversa respecto a las iniciativas privadas que pre-

tenden implantarse en el territorio. La Ley de Proyectos

de Interés Estratégico viene a poner soluciones al posi-

cionamiento de la región en relación con otros terri-

torios para la captación de inversión privada. El pla-

neamiento territorial es la herramienta para equilibrar

y distribuir el impacto económico, social y ambiental

de estas inversiones dentro de los límites regionales.

Este escenario, apela a la legislación urbanística y

territorial como instrumento para concretar las obli-

gaciones urbanísticas que deberán ser asumidas por

el promotor de este tipo de proyectos para integrarlas

en la declaración de PIER, atendiendo, entre otras, a

las posibles indemnizaciones por derechos preexis-

tentes y las correspondientes a los deberes legales

derivados del régimen de suelo que corresponda

mediante la correspondiente modificación o revisión.

Desde el ámbito de la planificación económica, la

Ley de Proyectos de Interés

Estratégico plantea retos. La

oportunidad de integrar la

dinamización económica y

social y la generación de riqueza

y empleo de calidad con el

medio ambiente, bajo la consi-

deración supramunicipal del

espacio y la equidad territorial

está sobre la mesa.  ◊

E
sta ley se enmarca en un contexto de competi-

tividad territorial global para la captación de

inversión privada, desplegando la competencia

exclusiva en materia de planificación de la actividad

económica y fomento del desarrollo económico de la

comunidad autónoma del Principado de Asturias.

Aunque el preámbulo no hace una referencia expresa,

la ineficacia del urbanismo y la ordenación territorial

en la creación de nuevos suelos industriales, subyace

en todo el texto legal, siendo uno de los principales

efectos de la declaración de PIER su prevalencia sobre

las previsiones de los instrumentos de ordenación

urbanística y/o territorial, adquiriendo con la decla-

ración la condición de uso compatible y conllevando

el inicio del procedimiento de modificación o revisión

del instrumento que contradiga. 

A pesar de los esfuerzos oficiales para la planificación

y promoción pública de suelo destinado a actividades

productivas, el desarrollo urbanístico de espacios

industriales conlleva una tramitación lenta y compleja

en relación con los tiempos que exigen las necesidades

del mercado. Además, la presión de la demanda es

selectiva y reclama suelo en ubicaciones condicionadas

por las características específicas de la actividad a

implantar, que no siempre coincide con los suelos

puestos a disposición.

Los proyectos de interés

estratégico como oportunidad

Equilibrio Territorial

Hace escasos meses veía la luz la Ley del Principado de Asturias 7/2024, de

20 de diciembre, de Proyectos de Interés Estratégico que tiene por objeto -

según su propia redacción- definir y establecer el marco de tramitación

preferente, de acompañamiento y asesoramiento a los Proyectos de Interés

Estratégico (PIER) para favorecer la consolidación, el crecimiento y la

transformación del tejido industrial y económico autonómico, y orientarlo hacia

una actividad económica más sostenible, digitalizada, descarbonizada,

competitiva e integradora.

Por Carmen María Muñoz Muñiz

Jefa del Área de Urbanismo y Servicios Técnicos del

Ayuntamiento de Llanera

En Asturias, el urbanismo,

más allá de los límites

municipales, es una

asignatura pendiente



E
n este “mundo verde”, el vehículo particular

se ha convertido en un enemigo para los están-

dares actuales de vida sostenible. Resulta un

producto poco eficaz desde los puntos de vista de

energía y contaminación a lo largo de su ciclo de vida:

producción, servicio y reutilización/reciclado.
¿Qué es lo que hace entonces al vehículo particular,

a pesar de todo, un artículo de tan alta demanda?

Comencemos por el principio e intentemos llegar al

día de hoy.

Durante el siglo pasado, la industria norteamericana

se encargó de fomentar las soluciones de movilidad

basadas en el uso del vehículo particular como el

estándar vital alrededor del cual debían articularse

no solo los patrones de consumo sino el diseño urbano

y de infraestructuras de movilidad. 

En añadido, las estrategias publicitarias ligaron el

vehículo particular a un símbolo de estatus personal.

Tanto fue así, que diversos estudios económicos deter-

minaron que, durante la última parte del siglo pasado,

el producto al que mayor desembolso dedicó el nor-

teamericano promedio a lo largo de su vida fue al

vehículo particular, por encima incluso de la vivienda

en el acumulado vital.

El transporte de mercancías se polarizó hacia el deno-

minado “transporte por carretera” en mayor

medida de lo que un análisis de eficiencia habría deter-

minado como ideal, haciendo uso de las tecnologías

industriales, métodos de producción y desarrollo de

infraestructuras del momento. 

Este modelo de consumo creció a la par que el modelo

de desarrollo industrial que generó, sobre todo en el

anillo de los grandes lagos, el mayor vector de indus-

trialización conocido por la humanidad hasta ese

momento.

Este modelo norteamericano de consumo, diseño de

infraestructuras y desarrollo industrial se trasladó a

todo el mundo occidental. En Europa, este modelo se

adaptó e interiorizó no como una solución de entre

las posibles, sino como parte del inevitable proceso

natural de evolución humana y determinó nuestros

modelos productivos, de consumo y de desarrollo

urbano y de infraestructuras a imagen y semejanza

del norteamericano.
Todo iba bien. Consumidor contento, industria con-

tenta. ¿Qué fue entonces lo que lo cambió todo?

Volvamos a la Convención Marco de las Naciones Uni-

das sobre el Cambio Climático y a esa Cumbre de la

Tierra en Río de Janeiro en el año 1992. Las preocu-

paciones por el ecologismo y la conservación del pla-

neta no eran aspectos novedosos en aquella época,

pero fue en esa primera Cumbre de la Tierra donde

se identificó el cambio climático como un problema

global sobre el que había que actuar de forma urgente.

La determinación del principio: “Quien contamina,

paga”, cambiaría el mundo tal y como se conocía. 

A partir de ese momento comenzaron a incluirse

pequeñas “píldoras” ambientales en normativas a

lo largo de todo occidente. De manera similar, comen-

zaron a producirse cambios en la determinación de

los niveles de estatus personal y se intensificó el debate

sobre la concepción de los modelos de desarrollo urba-

no y de diseño de medios e infraestructuras de trans-

porte hacia soluciones más sostenibles.

Occidente, poco a poco, había comenzado a cambiar.

La sostenibilidad había sustituido a la potencia, los

modelos de producción no destacaban las factorías más

grandes sino las más eficientes, el estatus no era repre-

sentado en las campañas publicitarias por tubos de

escape que aliviaban cientos de caballos de potencia

sino por flacos urbanitas que se desplazaban en bicicleta.

En la concepción de las ciudades el concepto de huma-

nización había destronado el término capacidad y los

elementos propios de transporte colectivo o sostenible

primaban en el diseño urbano y de infraestructuras. 

El coche particular se había convertido en el enemigo

público número uno. Los costes repercutidos en las

diferentes fases: producción, servicio y reutilización/reci-
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Por Christian Merino Fernández

Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos.

Jefe de Área de Infraestructuras,

Proyectos y Medioambiente del

Ayuntamiento de Llanera

Hacia una economía

de servicios en materia

de Movilidad Urbana

Cuando hablamos de movilidad, un asunto recurrente, ampliamente

estudiado y que ha supuesto tradicionalmente uno de los

condicionantes principales en la búsqueda de soluciones en materia

de movilidad sostenible en los ámbitos metropolitanos y urbanos ha

sido la sustitución de los trayectos realizados mediante vehículo

particular por alternativas basadas en transporte colectivo.

En el occidente actual, conceptos como economía circular, huella de

carbono o eficiencia energética; forman ya parte de nuestras vidas y

han sido integrados en nuestro día a día a través pequeños matices,

de forma transversal, en todo tipo de normativas.

Esta transformación silenciosa se ha encargado de materializar uno

de los principios que, visto a posteriori, mayor impacto ha tenido de

los enunciados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el

Medioambiente y el Desarrollo, de 1992, la Declaración de Río:

“Quien contamina, paga.” 



de mi casa a la puerta de mi trabajo, del centro comer-

cial cargado con bolsas a la puerta de mi casa, de la

salida de mi centro de estudios a la pista deportiva

donde quedé para jugar al fútbol, etc.

Si se quiere reducir realmente la utilización del vehículo

particular en entornos urbanos y metropolitanos, don-

de la problemática por el uso del vehículo particular

genera mayores impactos, deben proporcionarse alter-

nativas con alta disponibilidad, rápidas y económicas

para este tipo de demanda de transporte con orígenes

y destinos específicos.

Sí, es necesario “puerta a puerta”, más incluso que

con un vehículo particular.

Sí, es necesario a un “coste aceptable”, menor inclu-

so que con un vehículo particular. 

Sí, es necesario que “sea rápido”, en conjunto de ope-

raciones asimilable al tiempo en vehículo particular.

Sí, es necesario con “disponibilidad prácticamente

inmediata”, desde y hasta casi cualquier punto ori-

gen-destino.

Es necesario aclarar en este punto que no se consi-

deran resueltas estas demandas mediante taxi ya que

debido a su coste no representa una alternativa viable

y cotidiana. 
Entonces, ¿Es posible conseguir un tipo de solución

viable para ese tipo de desplazamientos con origen-

destino particular de forma económica, rápida y dis-

ponible que reduzca la necesidad de disponer de

un coche particular en entornos urbanos y metro-

politanos? 

Como habrán observado, a lo largo de todo el artículo

me he referido a occidente y no al mundo de manera

global. Esta discriminación no es casual. En las socie-

dades asiáticas, el modelo productivo y de movilidad

de finales del siglo pasado basado en el fomento del

automóvil particular, no ha sido tan unánime ni intenso

como en occidente. Esta circunstancia ha repercutido

en un mucho menor número de coches particulares

per cápita en entornos urbanos y metropolitanos y

por consiguiente, en el desarrollo de soluciones alter-

nativas de movilidad y de diseño y dimensionamiento

de las ciudades e infraestructuras, ya que, lo que no

nos diferencia, aunque sí con algunos matices, es la

necesidad de movilidad de los ciudadanos. 

Resulta llamativo a los ojos occidentales observar

cómo existen diferentes propuestas para resolver esos

trayectos entre orígenes y destinos específicos y como,

debido al uso predominante y masivo de estas solu-

ciones por parte de la población, estas alternativas al

vehículo particular resultan de disposición práctica-

mente inmediata, económicas y rápidas.

No es objeto de este artículo, que ya ha excedido la

extensión inicialmente prevista, profundizar en las dife-

rentes soluciones que podrían implementarse en occi-

dente. Pero si es intención hacer reflexionar sobre la

procedencia de nuestros sistemas de movilidad y de

diseño urbano y de infraestructuras e iniciar una refle-

xión sobre alternativas que eviten la tendencia actual

de prácticamente criminalizar y cargar con nuevos costes

directos e indirectos al ciudadano que simplemente

demanda trayectos con origen y destino específicos y

que no se encuentran resueltos mediante una adecuada

solución alternativa al vehículo particular.  ◊
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clado excedían con mucho los propios relativos a la pro-

ducción y mantenimiento. Los gobiernos, aunque con

la prudencia propia de quien ve tambalear su modelo

industrial, poco a poco, aceptaban y se sumaban al

nuevo paradigma sostenible.

Y aun con todo lo anterior… el maldito coche particular

seguía sobreviviendo. Los ciudadanos se resistían.  En

un occidente tan sostenible y con una creciente oferta

de productos y servicios a los que destinar sus recursos

económicos, esos malditos ciudadanos se resistían a

abandonar definitivamente un producto tan caro y

con una relación sostenibilidad/utilidad tan reducida

como es el vehículo particular.

Permítanme en este punto una licencia. Una vez se

amorticen los costes incurridos en el desarrollo de los

vehículos particulares con tecnologías híbridas o eléc-

tricas e involucrados los medios de comunicación en

el esfuerzo de introducir en la gnosis colectiva que,

tomando en consideración todo su ciclo de vida (pro-

ducción, servicio y reciclado/reutilización), los vehí-

culos eléctricos son tan poco o menos sostenibles que

los térmicos, serán condenados igualmente. Por ello,

me refiero en este artículo al vehículo particular como

elemento a cuestionar por poco eficiente, contami-

nante, caro y demandante de espacio; independien-

temente de la tecnología que lo impulse. 
¿Qué es entonces lo que motiva este comportamien-

to de aferrarse al vehículo particular? 

Si bien la tradición es un condicionante psicológico que

tarda en desarraigarse de la conciencia colectiva, la

comodidad y el ahorro de tiempo parecen ser, a priori,

los principales argumentos que continúan sosteniendo

un “mal vicio” como prácticamente es considerado a

día de hoy la utilización del vehículo particular.

El argumento de la comodidad puede no resultar tan

determinante como podría parecer en un principio.

Medios de transporte como el metro, tranvía o el auto-

bús; sobre todo en horas punta, demuestran que, al

menos un amplio porcentaje de la población, está dis-

puesta a condicionar cierto nivel de comodidad a cambio

de reducción de tiempo y coste en sus desplazamientos. 

Por otro lado, en itinerarios en los que existe una

correcta oferta de transporte colectivo eficiente y con

suficientes usuarios para mantener una frecuencia

adecuada, el tiempo trayecto, incluidos intervalos

como espera o estacionamiento según el medio, se

asimila entre la alternativa de transporte colectivo y

vehículo particular. 
¿Cuál es entonces la circunstancia que práctica-

mente obliga a muchos ciudadanos a no poder pres-

cindir de un vehículo particular en entornos urbanos

o áreas metropolitanas? La respuesta real es la ausen-

cia de alternativas eficaces a costes racionales para

muchos de los trayectos que debe afrontar, con mayor

o menor frecuencia, a lo largo de su día a día. 

Los sistemas de transporte colectivos en el mundo

occidental resuelven de manera suficientemente eficaz

y a costes competitivos los itinerarios que se producen

entre lo que podemos definir como orígenes y destinos

generales.  Es decir, de barrio a barrio, estación a esta-

ción, parada de metro a parada de metro, etc.

El problema se presenta cuando hablamos de orígenes

y destinos específicos de cada ciudadano: de la puerta

12 WORKING BUILDING Nº5 - Abril 2025

Urbanismo y Construcción Sostenible
WORKING BUILDING

La comodidad y el ahorro de tiempo

parecen ser, a priori, los principales

argumentos que continúan

sosteniendo un “mal vicio” como

prácticamente es considerado a día

de hoy la utilización del vehículo

particular

La determinación del principio:

“Quien contamina, paga”, cambiaría

el mundo tal y como se conocía. A

partir de ese momento comenzaron

a incluirse pequeñas “píldoras”

ambientales en normativas a lo

largo de todo occidente



Rehabilitación de la antigua Fábrica de

Mieres, S.A. en Ablaña (Mieres)
Con origen a mediados del SXIX, un siglo después,
junto con la Fábrica de Moreda y Duro Felguera, ponen
en marcha la Unión de Siderúrgicas Asturianas (UNIN-
SA), con el objetivo de explotar un moderno tren de
laminación en Veriña, Gijón, que se completará con
la construcción de una factoría siderúrgica en ese mis-
mo lugar. En 1973 se produce la absorción de UNINSA
por parte de la empresa estatal ENSIDESA.

El proyecto de la fábrica de Ablaña fue desarrollado
en los años 50´s, en el que consta que participó el
Ingeniero Industrial D. Antonio Forrellad Solá de Saba-
dell, formado por cuatro naves orientadas Norte – Sur
de 240 m de longitud y 27.5 m de luz, y otra transversal
al Norte de 110 metros de largo con la misma luz, para
un total de aproximadamente 30.000 m2. 
En el inicio, el proceso industrial fue la laminación de
chapa, pero posteriormente pasó a modificar sus pro-
cesos a través de la sociedad ACERALIA TRANSFOR-
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En términos de sostenibilidad, la rehabilitación de los edificios es sin duda

una de las actuaciones más destacables, debido a que la prolongación de

su vida útil permite la pervivencia de gran cantidad de energía almacenada

en las estructuras y los materiales empleados, pero también por el

mantenimiento y consolidación de los usos urbanísticos del suelo que,

una vez que ya han sido transformados y urbanizados, permiten la fijación

de población y el aprovechamiento de las infraestructuras empleadas

originariamente. 

Es preciso tener en cuenta que un m3 de hormigón supone el empleo de

casi 2.500 MJ y que una tonelada de acero supone casi 3.500 MJ de

energía para su obtención, lo que se conoce como energía primaria de los

materiales de construcción. En consecuencia, procurar un suplemento de

vida útil a los edificios, particularmente los de naturaleza industrial, que

tienen unas necesidades mucho más cambiantes que los de naturaleza

residencial, por ejemplo, supone un importante ahorro energético y de

materiales, lo que resulta un reto de primer nivel para los técnicos

intervinientes, en beneficio último del medio ambiente y de la sociedad en

general.

No menos importante que la conservación de la energía almacenada en

los materiales, es la pervivencia de los archivos gráficos que describen las

construcciones, lo que facilita a los técnicos intervinientes sus trabajos de

análisis y cálculo. 1953. Nave de Fábrica de Mieres en construcción, actual nave de Pefrisa
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protectoras de distinta naturaleza, son los principales
causantes de la ruina, que comienza por los sistemas
de recogida y transporte de las aguas, y cuando estos
fallan, progresa hacia los elementos estructurales
haciendo valer literalmente el dicho popular “que
todo lo que pesa, cae”, y esto es de manera tan per-
versa, que las aguas que
no son debidamente ale-
jadas de los edificios, se
filtran en el terreno para
luego, por fenómenos de
capilaridad, inundación o
escorrentía, retornar al
interior hasta que la ruina
final iguale en humedad lo
interior con lo exterior.
Resulta significativo que
sea el uso que se da a las
construcciones lo que dife-
rencia a los edificios de
otras creaciones, como

puedan ser una escultura o una carretera, pero ejemplo.
Por este motivo, procurar y favorecer el aprovecha-
miento continuado a las construcciones industriales
en general, y de las que resultan más relevantes en
particular, es un aspecto tan importante para garantizar
su continuidad en el tiempo.

Los técnicos que de una u
otra manera participamos
en las actuaciones de reha-
bilitación, ya sea en fase de
cálculo, en el diseño y apli-
cación de materiales y solu-
ciones constructivas o en
la función pública, tenemos
el reto de responder favo-
rablemente y con respon-
sabilidad, frente a nuestros
antecesores y frente a la
sociedad, que demanda
economía de costes econó-
micos y sociales.  ◊
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MADOS, para la fabricación de tubos y otros trans-
formados metálicos del acero, con la intervención del
Ingeniero de Minas D. Ricardo Alonso Romero, en la
actualidad ha pasado a propiedad de la sociedad
TALLERES ALEGRÍA, y pretende adaptarse a la fabri-
cación de materiales y equipamientos ferroviarios.
Con la ocupación de las construcciones por parte del
último industrial, se ha tenido acceso a los archivos
gráficos y documentales de las construcciones, con
numerosas fotografías y planos que describen porme-
norizadamente las soluciones llevadas a cabo en las
primeras fases de construcción y las transformaciones
posteriores, lo que ha resultado de gran ayuda para la
determinación de las técnicas de intervención.

Técnicas de intervención

En el plano teórico, ha sido precisa la realización de
una evaluación cualitativa y cuantitativa de la capa-
cidad resistente, en los términos que detalla El Código
Estructural vigente. Para ello ha sido necesario, en
primer lugar, hacer un reconocimiento intenso del
estado actual (en donde cobra especial importancia
el archivo documental de las preexistencias), carac-
terizar los materiales y proceder a la modelización y
cálculo de las estructuras, hasta poder determinar si
la estructura dispone de una capacidad resistente sufi-
ciente para el uso previsto, y si es apta para el servicio
que se pretende.
En la práctica, tomando como referencia el contenido
de la norma UNE-EN 1504, los informes de evaluación
y las observaciones realizadas sobre la estructura exis-
tente en distintas fases del estado previo, se han iden-
tificado patologías estructurales relacionadas con la
carbonatación del hormigón, corrosión de armaduras
y de elementos estructurales de acero.
Para recuperar la capacidad estructural de los elemen-
tos principales, entre otras técnicas, se ha optado por
el empleo de distintos productos y técnicas habituales
en las siguientes fases:
1.- Retirada de materiales dañados y descubrimiento
de las armaduras.
2.-Reconstrucción de la armadura transversal dañada.
3.- Aplicación de productos para la protección contra
la corrosión de las armaduras.
4.- Aplicación de productos de adherencia.
5.- Restauración y refuerzo del material hormigón.
6.-Aplicación de productos de protección superficial.

Sino hay uso, no hay edificio

Contrariamente a lo que se pudiera pensar, deteriora
más y más rápidamente el abandono que el uso que
se da a los edificios siempre que, claro está, se haga
un mantenimiento apropiado y responsable de ellos.
En general, los deterioros asociados a la humead de
la lluvia, para la que los edificios cuentan con cubiertas
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1959. Interior de una nave de Construcciones Metálicas, en Fábrica de Mieres
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los edificios, particularmente los de

naturaleza industrial, que tienen unas

necesidades mucho más cambiantes

que los de naturaleza residencial, por

ejemplo, supone un importante

ahorro energético y de materiales



abordan el siguiente paso: construir para las perso-

nas. El mercado ofrece diferentes metodologías y

procesos que garantizan la salud y el bienestar mental

de las personas: desde mejorar la accesibilidad inte-

gral de un inmueble, pasando por adoptar un diseño

que garantice el confort térmico o el acceso a ilumi-

nación natural.

Todas estas medidas ambientales y sociales pueden

potenciarse si las abordamos desde una escala urbana.

Para muchos profesionales, el urbanismo sostenible

es la vía rápida para reducir la huella de carbono de

nuestras ciudades, mejorar la calidad ambiental y crear

una mejora social que no solo influye en la salud de

una familia o de un grupo de trabajadores, sino que

abarca una escala comunitaria que refuerza la gober-

nanza de todas las personas en un mismo territorio.

Algunas metodologías del mercado inmobiliario,

como BREEAM ES Urbanismo, son herramientas

que sirven de guía para la implementación de medi-

das sostenibles a una escala urbana. Por otra parte,

la certificación del urbanismo sostenible aporta segu-

ridad normativa y favorece la participación comu-

nitaria, siendo aplicable a diferentes tipos de suelo.

En los últimos años se ha detectado un creciente

interés del mercado y de las administraciones públi-

cas por fomentar desarrollos urbanos sostenibles,

algunos de carácter regenerativo como la integración

del ferrocarril en la ciudad de Logroño y otros des-

tinados al desarrollo de suelo de uso industrial o

logístico.

Un ejemplo reciente es el Proyecto CLAVE (Centro

Logístico Agroalimentario del Valle del Ebro)

en Zaragoza. Se trata del primer proyecto de suelo

industrial en España que decide evaluar su diseño con

BREEAM ES Urbanismo como resultado del com-

promiso sostenible de Grupo Costa, promotora de

CLAVE, y Gio Gestión de Proyectos, empresa res-

ponsable de la certificación BREEAM del proyecto.

Es posible que el carácter industrial o logístico de

un proyecto no encaje, a priori, en el modelo de sos-

tenibilidad más habitual en el imaginario colectivo,

pero por este motivo CLAVE tiene tanto valor a la

hora de ejemplificar el alcance del impacto medioam-

biental y social que se puede alcanzar en un proyecto,

independientemente del uso del suelo o la tipología

constructiva. Es importante que nos esforcemos por

maximizar el beneficio medioambiental y social de

cualquier construcción o desarrollo.

¿Cómo aporta un proyecto industrial valor

económico, social y medioambiental?

En términos generales, CLAVE es un proyecto capi-

tal para Aragón, ya que ocupa una extensión de 155

hectáreas que albergará la sede corporativa de Grupo

Costa, instalaciones de actividad porcina y avícola,

un centro logístico, un campus biotecnológico y la

implantación de procesos basados en economía cir-

cular. Además, desde el apartado social, CLAVE

prevé generar 3.200 empleos directos y permanentes,

a los que hay que sumar otros 300 durante la fase

constructiva y alrededor de 2.000 puestos de trabajo

indirectos.

Al margen de los puestos de trabajos generados, el

diseño de las diferentes fases del proyecto ha contado

con la participación ciudadana de los colectivos que

conforman la comunidad del territorio en el que se

ubica. A través de un acuerdo con la Fundación DFA,

los responsables de CLAVE han podido encuestar

y entrevistar a tres grupos sociales diferentes: habi-

tantes y asociaciones locales, trabajadores del grupo

y administración y organizaciones sociales.
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A
pesar de la importancia fundamental de limitar

las emisiones globales de CO2 para cumplir la

neutralidad de carbono y cumplir los objetivos

climáticos de la Agenda 2030, no debemos olvidar el

carácter holístico de la sostenibilidad. En el marco

del sector de la construcción, responsable del 40% de

las emisiones globales de dióxido de carbono, es fun-

damental mejorar el rendimiento energético de nuestro

parque inmobiliario, pero hay que atender otras cues-

tiones vinculadas a un edificio sostenible: la gestión

del agua, los materiales utilizados, el impacto en la

biodiversidad del entorno o el grado de bienestar que

ofrece a sus ocupantes.

Para responder a esta necesidad de afrontar los dis-

tintos ámbitos de actuación que definen a una cons-

trucción sostenible, muchas empresas del sector
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Por Sergio Fortea. Asesor BREEAM ES, responsable de la certificación del

Proyecto CLAVE y director de Gio Gestión de Proyectos

Sostenibilidad a gran
escala como motor del
bienestar social y
medioambiental

En el imaginario colectivo la

sostenibilidad sigue

íntimamente ligada a

conceptos como el rendimiento

energético y las emisiones de

CO2. Estas cuestiones

centralizan buena parte de las

políticas medioambientales que

promueve la Comisión Europea

en los últimos años, pero

también son aspectos

evaluados por las

certificaciones privadas de

construcción sostenible como

BREEAM.



La voluntad de abrir vías de diálogo y establecer órga-

nos consultivos que involucren a los vecinos del futuro

desarrollo es un aspecto muy valorado por BREEAM

ES Urbanismo, ya que favorece la gobernanza y la

cooperación entre las personas que van a hacer uso

de ese espacio. Además de validar el proyecto, la gente

conoce de primera mano en qué consiste y mejora

enormemente la percepción de los vecinos ante un

proyecto de esta envergadura.

En el aspecto medioambiental, el proyecto CLAVE

está alineado con las políticas locales, autonómicas

y europeas; yendo un paso más allá al involucrar la

metodología BREEAM en su fase de diseño, la cual

tiene como máxima superar las demandas normati-

vas. Más concretamente, CLAVE seguirá la política

de eficiencia energética del Grupo Costa, instalando

paneles solares de autoconsumo en todos sus centros

productivos. Además, apelando de nuevo al carácter

holístico de la sostenibilidad, se han planteado medi-

das para el tratamiento y la gestión eficiente del agua

y un modelo global basado en la circularidad. De

esta manera el complejo estará preparado para redu-

cir su huella de carbono, reducir al máximo el con-

sumo de recursos y aprovechar los subproductos

generados por su propia actividad.

El uso logístico, administrativo y productivo de CLAVE

no es la única actividad para la que se ha planteado

este desarrollo. Dentro del diseño del proyecto se inclu-

ye un Campus Biotecnológico, un centro de investiga-

ción que aspira a convertirse en un referente a nivel

nacional y que va a situar a Aragón como hub de refe-

rencia en biotecnología, investigación y desarrollo. De

esta manera se ofrecen nuevas vías de valor para la

sociedad aragonesa.

La sostenibilidad a gran escala nos brinda la oportuni-

dad de que cualquier desarrollo urbano, independien-

temente de su uso, tenga la capacidad de mejorar

ambiental y socialmente el territorio en el que se ubica.

A pesar del incremento de proyectos urbanos sosteni-

bles, todavía es necesaria una renovación profunda del

suelo construido y fomentar una transformación com-

pleta hacia un modelo urbano que priorice a las personas

y reduzca al máximo su impacto ambiental.  ◊
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T
ras el COVID-19 se dijo que las ciudades iban

a cambiar. Lo que algunos no pensaban es que

lo fueran a hacer tanto ni en tan poco tiempo,

obligando a la industria de la promoción, el diseño y

la construcción a una reconversión como no se ha

visto en el último siglo.

El primer cambio es que la era del hormigón y el acero,

como materiales omnipresentes y masivos, toca a su

fin. No lo decimos nosotros, lo dicen los países de la

Unión Europea y las recientemente aprobadas direc-

tivas en materia de sostenibilidad y eficiencia ener-

gética que todos los estados miembros se han com-

prometido a cumplir. Estas dicen, en resumen, que

para el año 2050 todo el parque edificado y por edificar

debe descarbonizarse. Es decir, que se acabó derrochar

energía y quemar combustibles fósiles no solo en el

uso diario de los edificios (carbono operativo) sino

en su construcción (carbono embebido).

El centro de arquitectura industrializada de la Real

Academia Danesa ha elaborado una pirámide o clasi-

ficación didáctica que no deja lugar a dudas: aluminio,

acero, hormigón y ladrillo -por este orden- ocupan

lugares destacados en la cúspide de los materiales que

más emisiones producen (hasta 28 toneladas de C02

equivalente por metro cúbico en el caso del aluminio)

y que más energía demandan en su fabricación, pues

su manufactura necesita de hornos a temperaturas

de hasta 1.500 grados (en el caso del acero).

Para no abrumar con más datos, apuntaré que más

del 70% del carbono embebido correspondería a la

estructura y los muros de un edificio, mientras que

otro 20% correspondería a los sistemas de climatiza-

ción, según el estudio realizado por el World Business

Council for Sustainable Development (WBCSD).

La hora de las nuevas ciudades

ha llegado. El inmovilismo del

hormigón se acaba y los edificios

pasan a diseñarse bajo los

parámetros del bioclimatismo, a

levantarse con materiales

sostenibles que, además, se

reutilizarán según los principios

de circularidad. La cuestión no

es cuándo vamos a evolucionar

la industria, sino cuánto vamos a

tardar en hacerlo.
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Las ciudades que

vienen son sostenibles,

‘desmontables’ y

de madera
Por Felipe Vieites. Coadministrador de ACTIA, empresa de

industrialización de edificación en madera. Arquitecto, project manager,

especialista en análisis inmobiliario y Real Estate



junto al uso de recuperadores de calor, van a ser abso-

lutamente mayoritarios por el simple hecho de que, a

más eficacia en el diseño, menos demanda energética

y mayores cotas de confort con el menor gasto.

Si la conciencia medioambiental ha llegado a los pro-

motores y a los propietarios por la vía del ahorro eco-

nómico antes que por las urgencias del cambio cli-

mático, bienvenido sea. Sobran los estudios especia-

lizados sobre el mercado del real estate que señalan

que consumidores y empresas están cada vez más dis-

puestos a invertir en su casa u oficina a cambio de

que esta sea más sostenible y fácil de mantener. Por

eso, la fase de diseño será más importante que nunca,

colaborando con el promotor de manera intensa para

responder a sus necesidades presentes y futuras.

El tercer gran cambio de las nuevas ciudades es la cir-

cularidad y la reutilización. El sistema cradle to cradle

(C2C) y sistemas afines, basados en la filosofía de la

economía circular y los ciclos de vida, permitirán que

nuestros edificios bioclimáticos y pasivos construidos

de forma industrializada en madera tengan segundas

o terceras oportunidades.

Cuando su ciclo de vida concluya, las viviendas, los

espacios de trabajo, los centros comerciales o las resi-

dencias de mayores ya no se demolerán sin más, sino

que serán desmontados para aprovechar los materiales

de construcción. La edificación industrializada y las

materias primas orgánicas facilitarán la labor. De esta

forma, las ciudades superarán el esquema de usar y

tirar, pero también el del simple reciclaje, para ir a

un paradigma en que construiremos de la manera

más eficaz posible, con la menor inversión de recursos

energéticos y naturales (como el agua, ya que la ins-

talación industrializada es en seco) y reconvirtiendo

los edificios que queden obsoletos en fuentes o bancos

de materia para nuevas construcciones.

Estos tres cambios fundamentales se están dando en

la actualidad con mayor intensidad en el caso del diseño

y de la industrialización constructiva y de forma inci-

piente si hablamos de las metodologías de circularidad.

El País Vasco, Madrid, Cataluña o Andalucía ya se están

transformando en base a estos parámetros, con admi-

nistraciones públicas y promotores privados que apues-

tan por ellos de forma clara. La Comunidad Valenciana

acaba de revelar que recurrirá a la industrialización y

al diseño sostenible “para paliar la falta de vivienda”

después de que el Gobierno central haya anunciado un

plan de inversión con fondos europeos para crear un

hub de innovación constructiva en la región.

Lo que está claro es que las nuevas urbes naci-

das de demandas sociales novedosas y de reglas

más competitivas, eficientes y sostenibles ya

están aquí. Los métodos modernos de cons-

trucción (MMC) ya están cambiando las ciu-

dades y nosotros cambiaremos con ellas.  ◊
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Vuelta a materiales orgánicos
Si la pregunta es con qué vamos a construir a partir

de ahora, la respuesta viene en parte de los nuevos

materiales, como los sintéticos reciclados o los ‘hor-

migones’ naturalizados hechos, por ejemplo, con fibras

vegetales; pero el presente está, sobre todo, en la

madera, que es el material con mayor capacidad de

desarrollo por tres motivos: ya lo hemos utilizado en

el pasado, siendo el material de construcción por exce-

lencia durante milenios, por lo que tenemos expe-

riencia; porque su solidez es extraordinaria en relación

a su peso y porque, además, el cultivo de bosques

equivale a crear sumideros naturales de CO2.

La madera de origen sostenible certificado permite

recuperar los usos tradicionales de las masas arbóreas

existentes por un lado y aumentar la superficie forestal

por otro para satisfacer la demanda. Si unimos a esto

su uso en los nuevos métodos de construcción indus-

trializada, podemos impulsar la definitiva reconversión

del sector de la construcción tradicional, que carece

de mano de obra suficiente (albañiles, operarios de

maquinaria jefes de obra) por falta de relevo genera-

cional. Es decir, además de una mejora ambiental,

obtenemos un rédito a nivel económico y productivo.

Nada tendrán que ver, por lo tanto, los viejos edificios

con los inmuebles en altura que poblarán las nuevas

ciudades, aunque exteriormente no seamos capaces

de diferenciarlos. Unos se habrán levantado a la mane-

ra tradicional, con sus demoras, replanteos e inefica-

cias. Otros se construirán de manera mucho más rápi-

da y eficaz, ensamblando piezas diseñadas y creadas

en fábricas que después se montarán en obra, como

si de un mecano se tratase, ahorrando agua, energía

y materiales.

Diseñar más, diseñar mejor

La segunda gran revolución de las urbes que vienen

es la del diseño. Si el 20% del carbono embebido pro-

viene de la climatización de los edificios, como dice

el WBCSD, lo lógico es modificar la forma en que los

concebimos para ahorrar energía y recursos. En un

país con las horas de sol y los corredores naturales de

viento que tiene España, el diseño bioclimático y la

eficiencia en la gestión de la energía se van a convertir

en la norma de partida.

Desde este momento, y aunque algunos llevamos déca-

das haciéndolo, todos los edificios se diseñarán para

aprovechar la luz y la ventilación naturales, reduciendo

la necesidad de equipos artificiales. Las celosías, las

galerías y las chimeneas solares se volverán comunes

y hasta se modificarán los planeamientos urbanísticos

para orientar correctamente las promociones si es

necesario -algo que ya hemos conseguido-. Los están-

dares más exigentes de eficiencia energética, que

garanticen el máximo aislamiento y estanqueidad
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La Unión Europea y las

recientemente aprobadas directivas

en materia de sostenibilidad y

eficiencia energética que todos los

estados miembros se han

comprometido a cumplir, dicen, en

resumen, que para el año 2050 todo

el parque edificado y por edificar

debe descarbonizarse

Si la pregunta es con qué vamos a

construir a partir de ahora, la

respuesta viene en parte de los

nuevos materiales, como los

sintéticos reciclados o los

‘hormigones’ naturalizados hechos,

por ejemplo, con fibras vegetales;

pero el presente está, sobre todo, en

la madera

Edificio con métodos industrializados Fabricacioń industrializada en madera en la factoría de Actia



L
a necesidad de implementar medidas de acce-

sibilidad en nuestros edificios y ciudades cobra

cada vez más importancia, ya que no afectan

únicamente a las personas mayores o con algún tipo

de incapacidad física o sensorial. Si en algún momento

nos vemos en la necesidad puntual de desplazarnos

en silla de ruedas, utilizar muletas o, simplemente,

empujar el carrito de un bebé, nos daremos cuenta

de que la gran mayoría del entorno construido muestra

serias deficiencias que limitan nuestra movilidad.

Existen multitud de normativas que regulan la ade-

cuación de espacios para que sean accesibles a todo

el mundo, pero en ocasiones no existe, o no es posible,

una correcta supervisión de la ejecución y el cumpli-

miento de esas medidas. Hay portales con rampas

impracticables, cruces en los que no se diferencia el

desnivel entre la acera y la

carretera o elementos de

señalética que utilizan

tipografías y colores con-

fusos. Por todo esto,

muchas personas a día de

hoy siguen sin poder tran-

sitar o utilizar con norma-

lidad multitud de espacios,

calles o eventos.

El último estudio del Observatorio de la Accesibilidad

Universal en los Municipios Españoles, publicado en

noviembre de 2024 y elaborado por el Ministerio de

Derechos Sociales y Agenda 2030, puso de manifiesto

la gran cantidad de barreras de accesibilidad en nues-

tros pueblos y ciudades. Confirmando de esta manera

la necesidad de seguir invirtiendo en accesibilidad

para que todos los espacios sean accesibles a cualquier

persona, independientemente de sus capacidades.

El estudio evaluó más de 200km de calles entre 70

municipios españoles, señalando como las barreras

de accesibilidad más comunes: los defectos en el

pavimento, el estrechamiento de las aceras, los pasos

de peatones no detectables por los viandantes o la

falta de señales sonoras en un 66% de los semáforos.

En el acceso a los edificios, se ha detectado un déficit

en el número de plazas

reservadas y una falta de

accesos seguros a los loca-

les o cajeros; ya sea por

la complejidad del reco-

rrido, por escalones muy

pronunciados o por cris-

taleras difíciles de detec-

tar para determinadas

personas.
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La accesibilidad se abre

camino en el sector de

la construcción

Por Rosalidia Álvarez
Technical Lead de ITG-WELL

Muchas personas a día de hoy

siguen sin poder transitar o utilizar

con normalidad multitud de

espacios, calles o eventos

Cada día, millones de personas en todo el mundo se

ven obligadas a hacer frente a diferentes barreras físicas

y sensoriales que entorpecen su rutina e impactan

negativamente en su calidad de vida. Aceras muy

estrechas, la ausencia de indicadores en el interior de

un centro comercial o un escalón muy pronunciado en

la entrada de un edificio son algunos ejemplos.



existen diferentes metodologías y certificaciones de

alcance internacional. La más extendida en el mercado

inmobiliario es la certificación AIS, el primer Sistema

de Normas Armonizadas de aplicación Voluntaria en

Accesibilidad, que está presente en más de 30 países

y establece un estándar que recoge diferentes medidas

orientadas a evaluar la usabilidad, la seguridad y el

confort de productos, eventos e instalaciones. Además,

es aplicable en proyectos ya construidos y operativos,

lo que permite una mejora de accesibilidad de cualquier

espacio, independientemente de la fase del ciclo de

vida en la que se encuentre.

En el área de arquitectura saludable de ITG, además

de actuar como marker partner de la certificación

WELL en España, compartimos el objetivo y la nece-

sidad de impulsar entornos inclusivos y aptos para

todo el mundo. Nuestra misión es fomentar la salud

y el bienestar de las personas desde una cartera de

servicios global, que nos ha llevado más allá de WELL

para también convertirnos en Entidad Autorizada AIS.

En este sentido, la accesibilidad es indispensable a la

hora de valorar el bienestar de una persona, de modo

que nos hemos preparado para ofrecer los servicios

de consultoría que dan acceso a la certificación de

inmuebles con la norma 1/2023 de AIS.

Por otra parte, la accesibilidad es un concepto presente

y valorado en todo tipo de certificaciones de cons-

trucción sostenible. Un espacio no se puede considerar

sostenible o saludable si su uso está limitado a personas

con unas capacidades físicas y sensoriales óptimas.

Las certificaciones BREEAM, LEED y WELL, entre

otros, cuentan con categorías específicas que valoran

y promueven la accesibilidad en los edificios, lo que

hace más necesaria la aplicación de medidas accesibles

en cualquier proyecto urbano o edificio que opte a

alguna de estas metodologías.

La legislación también comienza a endurecer sus nor-

mativas. En este sentido, el RD 193/2023 regula las

condiciones básicas de accesibilidad y no discrimina-

ción de las personas con discapacidad para el acceso

y utilización de los bienes y servicios a disposición

del público, lo que obliga a informar del grado de

accesibilidad de los bienes, servicios, procedimientos

y de los espacios físicos. El marco legal es una herra-

mienta más para aplicar este concepto tan universal

además de los diferentes estudios, la demanda social

y el creciente interés del mercado y las administra-

ciones locales. 

La integración de la accesibilidad y diseño universal

en la planificación y gestión integral del entorno

urbano y construido es imprescindible para garantizar

la igualdad de derechos y la no discriminación. Es

un aspecto que compete a todos los sectores y es

apuesta segura para transitar hacia ciudades y terri-

torios inteligentes.  ◊
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Una de las conclusiones más inquietantes del estudio

revelaba que la existencia de estas barreras era habitual

en todos los municipios estudiados; sin que el volumen

de población o la cantidad de recursos económicos

influyese. El propio estudio señalaba que la falta de

voluntad política era una de las causas principales

por las que este tipo de dificultades en la movilidad

persisten a día de hoy.

¿Los datos de este estudio implican que la acce-

sibilidad no es relevante? Al contrario, miles de

personas en España demandan anualmente la elimi-

nación de este tipo de barreras y el mercado inmobi-

liario está cada vez más implicado en la necesidad de

mejorar la accesibilidad de sus promociones. 

Alinearse con los objetivos sociales de la empresa en su

estrategia ESG, diferenciarse de la competencia y reva-

lorizar sus activos, mejorar la percepción de empleados

y clientes, fomentar entornos más justos e inclusivos o

garantizar el cumplimiento de la normativa vigente,

son algunas de las razones por las que la accesibilidad

tiene cada vez más peso en el sector de la construcción,

la organización de eventos y el urbanismo.

Para valorar el cumplimiento de las medidas que

garantizan un entorno construido realmente accesible,
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En el área de arquitectura saludable

de ITG, además de actuar como

marker partner de la certificación

WELL en España, compartimos el

objetivo y la necesidad de impulsar

entornos inclusivos y aptos para

todo el mundo

El último estudio del Observatorio de

la Accesibilidad Universal en los

Municipios Españoles, publicado en

noviembre de 2024 y elaborado por

el Ministerio de Derechos Sociales y

Agenda 2030, puso de manifiesto la

gran cantidad de barreras de

accesibilidad en nuestros pueblos y

ciudades



Control”. Este responsable obtiene un certificado de

Cadena de Custodia específico para el proyecto, per-

mitiendo que todos los contratistas y subcontratistas

implicados puedan trabajar bajo esta certificación

como “Miembros del Proyecto”.

Beneficios de la certificación PEFC

La certificación PEFC de proyectos constructivos

aporta numerosos beneficios que van más allá de la

sostenibilidad. Por un lado, es accesible, pues no

todos los subcontratistas necesitan estar certificados,

ya que pueden trabajar bajo la certificación de los

contratistas principales. Por otro, proporciona una

garantía independiente de que la madera proviene

de bosques que cuentan con una gestión forestal sos-

tenible certificada bajo el Sistema PEFC, asegurando

la trazabilidad a través de cada etapa del proceso

productivo. Por último, es una herramienta y dis-

tintivo para posicionarse en el sector de la edificación

sostenible y ser referente en materia de sostenibilidad

para las futuras obras constructivas. 

Para facilitar este proceso, PEFC ha desarrollado la

“Guía PEFC para la certificación de proyectos”,

un documento que detalla todos los pasos necesarios

para certificar proyectos que utilicen al menos un 70%

de madera certificada PEFC. Este recurso no solo

fomenta la edificación sostenible, sino que también

promueve la alineación con iniciativas de gran alcance

como el Pacto Verde Europeo y la New European

Bauhaus.
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E
n un contexto global donde la sostenibilidad

se ha convertido en un eje fundamental, los

sectores económicos, incluida la construcción,

enfrentan un desafío crucial: reducir su huella de car-

bono. En este escenario, la madera emerge como un

material natural con gran potencial para transformar

la industria de la construcción en una más sostenible

y responsable con el medio ambiente.

La madera no es solo un material

renovable y versátil, también actúa

como un sumidero de carbono,

almacenando dióxido de carbono

durante toda su vida útil. Esto la

convierte en una solución clave para

la descarbonización del sector cons-

tructivo, que actualmente es respon-

sable de aproximadamente el 40%

de las emisiones globales de gases

de efecto invernadero. Si a esto le

sumamos su capacidad para ser reciclada y reutilizada,

la madera se alinea perfectamente con los principios

de la economía circular y la neutralidad climática.

En las ciudades, que generan el 70% de las emisiones

de carbono y utilizan el 60% de los recursos naturales,

la elección de materiales sostenibles es vital para miti-

gar su impacto ambiental. Aquí es donde entra en

juego la madera certificada PEFC, que garantiza el

origen sostenible del material y su trazabilidad, faci-

litando su uso como una herramienta para cumplir

con los objetivos de sostenibilidad, incluidos los esta-

blecidos por el Pacto Verde Europeo.

Certificación PEFC de Proyectos Constructivos

La certificación de proyectos PEFC desempeña un

papel fundamental para garantizar

que la madera utilizada en la cons-

trucción proviene de bosques ges-

tionados de manera sostenible. Este

proceso no solo verifica el origen del

material, sino que también asegura

que cada etapa de la cadena de sumi-

nistro es supervisada mediante audi-

torías independientes y un riguroso

sistema de Diligencia Debida,

cumpliéndosela regulaciones como

EUDR (Reglamento sobre productos Libres de Defo-

restación). Esto permite rastrear el material certificado

desde el bosque hasta la obra final, brindando una

garantía adicional a los constructores, arquitectos y

compradores finales.

Un aspecto clave de esta certificación es la figura del

director del proyecto, que actúa como “Entidad de
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Certificación PEFC de proyectos constructivos

La madera certificada

PEFC será clave en la

edificación sostenible

y neutra en carbono

Un impulso hacia la

descarbonización mediante

el uso de madera certificada

www.pefc.es



tales a más de 1.800 empresas certificadas en Cadena

de Custodia, de las cuales más de 1.200 pertenecen al

sector de la madera.

A nivel global, los números son aún más impresionan-

tes: más de 298 millones de hectáreas están certificadas

PEFC, con la participación de 1 millón de propietarios

forestales y más de 20.000 empresas certificadas.

Este sistema asegura a arquitectos, constructores y

otros prescriptores una fuente confiable de madera,

corcho y otros productos certificados. Además, fomenta

el desarrollo rural y la compra de proximidad, ayu-

dando a reducir la huella de carbono asociada al trans-

porte de materiales.

Diseñando el futuro con madera sostenible

La certificación PEFC de proyectos constructivos

representa una solución integral para enfrentar los

desafíos ambientales del sector de la construcción.

Desde garantizar la sostenibilidad de los materiales

hasta promover la economía circular y reducir las

emisiones de carbono, esta certificación ofrece un

camino claro hacia un futuro descarbonizado y sos-

tenible.

En un momento en el que las ciudades y las industrias

deben adaptarse para mitigar el cambio climático, la

madera certificada PEFC no solo se posiciona como

una alternativa viable, sino como una necesidad para

construir un mundo más respetuoso con el medio

ambiente. Con casos de éxito como el de Notre-Dame

y el apoyo de iniciativas como la New European Bau-

haus, el uso de madera certificada se perfila como el

pilar central de la construcción del futuro.  ◊
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La New European Bauhaus y su visión para el

futuro de la construcción

La New European Bauhaus es una iniciativa inter-

disciplinar que combina sostenibilidad, diseño y tec-

nología para transformar la forma en que concebimos

los entornos urbanos y construidos. Esta iniciativa

busca crear espacios que sean inclusivos, bellos y sos-

tenibles, poniendo especial énfasis en el uso de mate-

riales innovadores y respetuosos con el medio ambien-

te, como la madera.

La madera certificada PEFC juega un papel central

en este modelo debido a sus múltiples beneficios: es

un material circular, biofílico y de bajas emisiones

que se adapta perfectamente a la construcción cola-

borativa y no extractiva promovida por la New Euro-

pean Bauhaus. Además, la madera tiene la capacidad

de almacenar carbono, puede ser reutilizada y se presta

a diseños innovadores y creativos que responden a

las necesidades del siglo XXI.

Sobre PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest

Certification) es el sistema de certificación forestal

más implementado a nivel mundial y en España. Su

alcance global y local lo convierte en un actor clave

en la promoción de la sostenibilidad forestal y el sumi-

nistro de productos certificados.

En España, más de 2,8 millones de hectáreas están

gestionadas bajo los estándares PEFC por más de

74.000 selvicultores y propietarios forestales. Estas

superficies suministran madera y otros recursos fores-
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Uno de los ejemplos más emblemáticos de la

certificación PEFC aplicada a proyectos

constructivos es la reconstrucción de la catedral

de Notre-Dame de París. Tras el devastador

incendio que dañó gravemente esta icónica

estructura, la reconstrucción se llevó a cabo

utilizando madera certificada PEFC, lo que

garantizó que al menos el 70% del volumen total

de madera empleada proviniera de fuentes

sostenibles.

Este proyecto no solo demostró el compromiso

con la gestión forestal sostenible, sino que

también destacó el valor de trabajar con madera

local y responsable. Las administraciones públicas

y las entidades privadas involucradas en la

reconstrucción establecieron un precedente para

futuros proyectos, subrayando la importancia de la

certificación como herramienta para garantizar la

sostenibilidad en grandes obras arquitectónicas.

Caso de éxito:

Notre-Dame de París

Patrick Zachmann © Patrick Zachmann  Magnum Photos



E
n Green Building Council España publicamos

anualmente un Informe País donde cada año

ponemos en relieve el estado de estas urgencias

para dar respuesta a estos desafíos globales, donde la

edificación tiene una gran parte de responsabilidad.

Nuestro último informe, presentado en diciembre, lo

hemos titulado “AdaptAcción para una Sociedad

Resiliente”, y hemos necesitado crear una palabra

nueva para describir la situación en la que nos encon-

tramos, donde pensamos que hace falta unir dos tér-

minos aparentemente contradictorios: la adaptación,

que requiere tiempo para asumir una nueva situación,

y a acción, que exige inmediatez. Con Adaptacción que-

remos hacer una llamada a hacer acciones inmediatas

que nos permitan empezar cuanto antes a adaptarnos

a una situación compleja en la que ya nos encontramos. 

En nuestro informe repasamos el estado de estas seis

urgencias, pero también alertamos de otros riesgos

que pueden influir en la atención a estas urgencias,

como puede ser la desinformación o información

malintencionada. Los grandes retos globales se estruc-

turan en un Marco de Acción actualizado por GBCE

en siete urgencias: descarbonización, economía cir-

cular, biodiversidad, agua, salud, transición justa y

viabilidad económica.

Descarbonización

Se trata de la urgencia que más atención ha copado,

desde políticas amplias como el Pacto Verde Europeo

hasta la acción climática más concreta de empresas

o ciudadanos. La reducción de Gases de Efecto Inver-

nadero (GEI) es el impacto más comprendido por la

sociedad y sobre el que más esfuerzo se ha hecho.

En este apartado se distingue la aportación positiva

de la Hoja de ruta #BuildingLife para la descarbo-

nización de la edificación en todo su ciclo de vida

para alcanzar la neutralidad climática en 2050, e ini-

ciativas como el proyecto INDICATE, que quiere

conocer los datos de referencia de la huella de carbono

de los edificios, incluyendo el carbono embebido, en

todo su ciclo de vida.

Economía circular

La economía circular es la respuesta, entre otros, al

gran desafío del consumo excesivo de recursos en un

planeta de recursos amplios, pero limitados. Debe

rebajar la entrada de recursos vírgenes, y minimizar

pérdidas y residuos. La importancia de esta urgencia

va vinculada a los límites planetarios y el riesgo de

desestabilizar los sistemas del planeta, que conlleva
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Es el momento de actuar

Ha pasado ya un año desde que en estas páginas hablábamos de las seis

urgencias del cambio, en relación con la edificación sostenible. Un año en el

que hemos pasado de señalar los riesgos a los que nos enfrentábamos a

haberlos sufridos de forma directa con los trágicos sucesos de la DANA a nivel

local, pero también hemos conocido a nivel mundial otras anomalías climáticas

que nos pueden parecer más lejanas pero que también son significativas.


