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EDITORIAL
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A
fi nales del siglo XVI, Edward Coke 
formuló la famosa frase “para un 
hombre, su casa es su cas  llo”, donde 
se pone de manifi esto esa idea de 
propiedad y derecho sobre el espacio 
edifi cado. Sin embargo, esta frase 

también da lugar a otra idea en nuestra cabeza: protección. 
Y si bien antes concebíamos el hogar como ese espacio 
que nos guardaba de los elementos externos, la pandemia 
por la covid-19 nos dio una nueva 
perspec  va sobre nuestras viviendas, 
extendiendo esta protección a la salud.

¿Pero esta asociación es cierta? ¿Los 
edifi cios nos protegen y cuidan como 
deberían? ¿Estamos construyendo 
bien? ¿Aplicamos conceptos como 
la salud a la edifi cación? Sobre 
estas cues  ones (y mucho más) 
refl exionaremos en el próximo 
Congreso CONTART 2024 los 
próximos 25 y 26 de abril.

Este año, bajo el lema Habitar 
Plenamente: Viviendas sanas, personas 
sanas, la convención quiere ser un 
fi el refl ejo de las inquietudes y retos de la profesión. La 
salud de nuestros edifi cios  ene un impacto directo en las 
personas que los habitan, y no solo a nivel  sico, también 
psicológico. Descanso, confort térmico, pero también 
integración, socialización y relación con el medio ambiente. 
Son muchos los aspectos en los que el edifi cio  ene una 
gran infl uencia, por este mo  vo era necesario impulsar una 
profunda refl exión desde el seno de la profesión.

La Arquitectura Técnica, como profesión al servicio 
de la sociedad,  ene la responsabilidad de refl exionar 

sobre estos temas, aportando su conocimiento, visión y 
experiencia para impulsar una transformación del sector 
donde las personas se sitúen en el centro. 

CONTART 2024 nos ofrece un marco inigualable 
para llevar a cabo este ejercicio, ya que contaremos 
con la presencia de más de 600 profesionales que han 
confi rmado su asistencia al encuentro y más de 100 
comunicaciones. Tal ha sido el éxito de la convocatoria.

Además, queremos que este congreso nos permita 
avanzar en otros aspectos que afectan a 
la profesión; retos, como la incorporación 
del talento joven, y especialmente la mujer, 
al sector, la innovación o el desa  o de la 
descarbonización del parque edifi cado.

En la actualidad, tan solo el 21% de 
los Arquitectos Técnicos colegiados son 
mujeres. La falta de referentes en edades 
tempranas está lastrando la aparición de 
vocaciones y la incorporación del talento 
femenino a la construcción. Un problema 
que se suma a la necesidad de incorporar 
mano de obra joven y cualifi cada 
a un sector en con  nua evolución, 
donde la rehabilitación con criterios 

de sostenibilidad y efi ciencia energé  ca es un reto a 
alcanzar. Según datos de la Confederación Nacional de la 
Construcción, será necesario cubrir 700.000 puestos de 
trabajo para lograr los obje  vos de rehabilitación.

Todo un desa  o, especialmente si tenemos en cuenta 
que un elevado número de esos trabajadores deberán 
estar especializados en áreas de trabajo, materiales o 
sistemas complejos y específi cos.

CONTART 2024 abre ya sus puertas. ¡Bienvenidos a 
CONTART!

MI CASA, MI CASTILLO: 
ESE LUGAR EN EL QUE 
HABITAR PLENAMENTE

BAJO EL LEMA 
‘HABITAR PLENAMENTE: 

VIVIENDAS SANAS, 
PERSONAS SANAS’, 

CONTART QUIERE SER 
UN FIEL REFLEJO DE LAS 

INQUIETUDES Y RETOS DE 
LA PROFESIÓN
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Los profesionales que nos en-
frentamos a menudo con pro-
blemas de recalces nos hace-
mos dos preguntas: la primera 
sería cuántos micropilotes co-
locar y a qué profundidad. Esta 
cuestión la podemos responder 
con un análisis de las cargas ac-
tuantes y con un buen estudio 
geotécnico. Pero la siguiente, 
¿cómo haré la unión del micro-
pilote de recalce con la cimen-
tación recalzada?, no tiene tan 
fácil contestación. Tradicional-
mente, la respuesta está en la 
adherencia que suponemos 
que se genera a través de la co-
locación de mortero cementoso 
en el espacio anular que queda 
entre el tubo del micropilote y el 
cimiento que previamente ha 
sido perforado con corona y ex-
tracción de testigo. 

El sistema Groundfix® pro-
pone nuevas fórmulas para ase-
gurar la unión y la transmisión 
de esfuerzos entre cimiento y 
micropilote. 

Estado de la cuestión 
El procedimiento de cálculo de 
la adherencia antes mencio-
nada no está definido en nin-
guna norma de obligado cum-
plimiento en edifi cación, como 
el Código Técnico de la Edifi ca-
ción (CTE), aunque sí es cierto 
que existen diferentes alterna-
tivas, como la utilización de una 
fórmula para la adherencia que 
se publicó en la EHE-91 Instruc-
ción para el proyecto y la ejecu-
ción de obras de hormigón en 
masa o armado (RD 1039/1991 
de 28 de junio). Aunque esta 
aproximación de cálculo ha 
sido utilizada de forma habitual, 
creemos que arroja resultados 

un tanto optimistas. Además, 
ha desaparecido de las poste-
riores normativas que han sus-
tituido a la EH-91.

Puede también utilizarse el 
método propuesto en la Guía 
para el proyecto y la ejecución 
de micropilotes en obras de ca-
rretera de 2005 del Ministerio 
de Fomento, aunque los resul-
tados obtenidos difi eren sensi-
blemente de los calculados con 
la EH-91 y son, a nuestro juicio, 
excesivamente restrictivos.

Ante esta disparidad de cri-
terios, si se quiere garantizar 
de alguna manera el buen re-
sultado de la unión, se acaban 
soldando redondos por la parte 
exterior del tubo del micropilote, 
porque la adherencia de estos 
redondos sí puede ser más fá-
cilmente cuantifi cable.

No obstante, estamos traba-
jando con una considerable in-
certidumbre sobre el resultado 
de la unión por varios motivos:

- El propio cálculo de la adhe-
rencia y el límite a establecer.

- La cimentación que se re-
calza son mayoritariamente 
zapatas o vigas corridas, de las 
que no siempre se conoce la 
cantidad de acero que llevan y, 
por tanto, si podrían utilizarse a 
modo de encepados. Además, 
durante la ejecución de los tala-
dros pasantes, puede destruirse 
la continuidad de ese acero.

- Qué tipo y en qué estado se 
encuentra el hormigón del ci-
miento y, por tanto, si se consi-
dera apropiado para ser utilizado.

Nuevas soluciones  
Los micropilotes hincados por 
presión continua tipo Ground-
fi x® permiten atacar el problema 

La rapidez de ejecución, la versatilidad y la ausencia de detritus y vibraciones hacen del sistema 
Groundfix® un método idóneo para acometer los recalces de estructuras de todo tipo.

NUEVAS SOLUCIONES EN UNIONES MICROPILOTE-
CIMIENTO EN RECALCES DE ESTRUCTURAS 

Texto_Miguel Ángel Monedero Frías (Ing. de Minas. Departamento técnico de Geosec España, SL) 
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de garantizar la unión del micro-
pilote y la cimentación de dife-
rentes maneras. 

En el caso de que la cimenta-
ción original pueda ser utilizada, 
la unión puede ser abordada de 
dos formas: 

1. Mediante la colocación de 
una grapa metálica por el lateral 
del cimiento, lo que evita tener 
que taladrar la zapata o viga, 
manteniendo la integridad ori-
ginal del cimiento. El esfuerzo 
se reparte entre 18 tornillos 
de métrica 12 en una placa de 
540x220x10 mm, distribuyendo 
así el esfuerzo en una amplia 
superfi cie del cimiento.

2. Si, por el contrario, se rea-
liza la intervención desde la 
cota superior del cimiento, debe 
realizarse la perforación del 
mismo en un diámetro supe-
rior al del tubo del micropilote, 
procediendo a su hinca a través 
de este taladro. A continuación, 
el espacio anular se rellena de 
un grout de baja retracción, del 

cual, a través de su hoja de ca-
racterísticas, podemos conocer 
su adherencia lateral con mayor 
precisión. Además, se coloca 
una placa antipunzonamiento 
con cuatro barras roscadas 
convenientemente ancladas 
al cimiento, calculadas para 
soportar el esfuerzo total del 
micropilote como medida adi-
cional de seguridad, dando al 
conjunto una garantía total de 
resistencia al esfuerzo recibido.

Si, por el contrario, no es po-
sible la utilización de la cimen-
tación original y, por tanto, se 
recurre a la ejecución de zun-
chos que recojan los esfuerzos 
que transmite la estructura, se 
pueden ejecutar micropilotes 
Groundfix® situando un tubo 
camisa estructural pasante, 
que se coloca solidariamente 
con el armado del zuncho antes 
del hormigonado del mismo. 
Pasado un tiempo prudencial 
de fraguado y curado del hor-
migón, se procede al hincado 

Para más información, puede consultar la página web: https://www.geosec.es/cimentaciones-especiales/micropilotes/ 

HABLA GEOSEC PARA CERCHA

Los micropilotes 

hincados por 

presión continua 

tipo Groundfix® 

permiten atacar 

el problema de 

garantizar la unión 

del micropilote y 

la cimentación de 

diferentes maneras

del micropilote por dentro de la 
camisa metálica. Finalmente, 
el tubo del micropilote se une a 
la camisa metálica estructural 
pasante mediante pernos de 
la métrica y calidad adecuada 
para transmitir los esfuerzos 
del micropilote. 

Con estas variantes a la hora 
de realizar las uniones, ase-
guramos el mejor resultado 
posible en la transmisión de 
esfuerzos, con elementos de 
capacidad mensurable con 
las normas actuales. Además, 
es posible combinar estos ti-
pos de uniones para acometer 
dentro de la misma obra, o in-
cluso encepado, las diferentes 
problemáticas planteadas en 
los recalces. Por todo lo ante-
rior, resulta un método eficaz, 
técnica y económicamente, de 
resolver los problemas, sin olvi-
dar la rapidez de ejecución, ver-
satilidad y ausencia de detritus, 
humos y vibraciones que este 
micropilotaje ofrece.
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8 / CERCHA

NOTICIAS

Durante Rebuild 2024, que se celebró los pasados días 19, 20 y 21 
de marzo en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid, expertos del 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) 

par  ciparon en varias ac  vidades y mesas redondas que se organizaron 
en este evento al que acudía el Consejo como Strategic Partner.

Así, invitado por el Clúster AEICE, el día 19 de marzo, el presidente del 
CGATE, Alfredo Sanz, par  cipó en un debate a cinco sobre la aplicación 
tecnológica e innovación en la ges  ón del Real Estate, que fue moderado 
por Jerónimo Alonso, del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Valladolid (COATVA). El encuentro tuvo lugar en el estand de Cas  lla 
y León como región innovadora europea. Ese mismo día, Alejandro Payán 
de Tejada Alonso, del Gabinete Técnico del CGATE, intervino en la mesa 
redonda Conocimientos y capacidades necesarios para el futuro del sector de 
la edifi cación, en donde abogó por una renovación con  nua de los profe-
sionales: “Necesitamos, además, la digitalización para enfrentar los retos, 
que son duros, y que vienen desde la Unión Europea”. También el día 
19, el responsable del Gabinete Técnico del CGATE, Juan López-Asiain, 
aportó sus conocimientos en la jornada Plan Nacional de Rehabilitación: 
op  mizar su puesta en marcha, junto con representantes del Ministerio 
de Vivienda, Ayuntamiento de Madrid y Unión de Créditos Inmobiliarios 
(UCI). Durante el debate, se hizo especial hincapié en la planifi cación in-
tegral, la simplifi cación de procesos burocrá  cos y la incen  vación fi scal 
como herramientas clave en 2024.

Para fi nalizar la intensa ac  vidad del CGATE, Onelia Nóbrega, vocal 
de la Comisión Ejecu  va, recibió, en el acto de entrega de los Advanced 
Architecture Awards de Rebuild, el reconocimiento de la Guía buenas 
prác  cas para ahorrar energía, editada por el ETSEM y Down Madrid, 
y en la que colabora el Consejo, resultando fi nalista en la categoría 
Proyecto de Sostenibilidad. 

La presencia del CGATE en Rebuild terminó con la par  cipación de 
la en  dad en el pódcast Desa  o SIKA 30/50, que versó sobre edifi cios y 
salud. Juan López-Asiain, director del Gabinete Técnico, compar  ó mi-
crófonos con Enrique Cobreros, director de AEICE; Dolores Huerta, di-
rectora general de GBCe, y Julia Gómez, responsable de Prescripción de 
la empresa SIKA. Los cuatro invitados deba  eron sobre cómo infl uyen 
los materiales de construcción en la salubridad de los edifi cios y cómo 
pueden ayudar a prevenir moles  as y enfermedades a sus habitantes, al 
 empo que mejoran su salud y bienestar.

La reciente aprobación de la nueva versión de la 
Direc  va Europea de Efi ciencia Energé  ca de 
Edifi cios (EPBD) plantea no pocos desa  os para 

alcanzar la descarbonización del parque edifi cado para 
2050, según el Consejo General de la Arquitectura Téc-
nica de España (CGATE).  

Según la nueva versión de la EPBD, aprobada por el 
Parlamento Europeo y que tendrá que ser ra  fi cada por 
el Consejo para el año 2030, España tendrá que tomar 
medidas para garan  zar una reducción de la energía 
primaria media de un 16% en los edifi cios, y de al menos 
un 20% y un 22% para 2035. “Esto signifi caría tener 
que apurar plazos para poder cumplirlo y rehabilitar, al 
menos, tres millones de viviendas en los próximos años”, 
considera el presidente del CGATE, Alfredo Sanz.

Con relación a la necesidad de reducir progresiva-
mente el uso de combus  bles fósiles en la clima  zación 
del parque residencial hasta su sus  tución en 2040, 
“solo en España habría que actuar sobre el 60% de las 
viviendas actuales, lo que equivale a 15 millones de in-
muebles; nos estamos enfrentando a una direc  va muy 
ambiciosa sin evaluar su necesidad en la contribución 
mínima posible de las emisiones del parque residencial, 
que representa el 40%, aproximadamente”, man  ene el 
presidente del CGATE.

Para alcanzar estos retos, “será necesario hacer una 
polí  ca muy ac  va en materia de vivienda y rehabilita-
ción porque, incluso ahora, con el impulso de los fondos 
Next Genera  on apenas se está llegando al 10% de 
obje  vos”, fi naliza Alfredo Sanz.

El CGATE par  cipa en Rebuild 2024 
como Socio Estratégico

El CGATE aplaude la reciente 
aprobación de la nueva Direc  va 
Europea de Efi ciencia Energé  ca

Onelia Nóbrega, Vocal de la Comisión Ejecu  va del CGATE, recoge el galar-
dón como fi nalista en los Advanced Architecture Awards 2024 de Rebuild 
por la guía contra la pobreza energé  ca.
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NOTICIAS

Amplia presencia del CGATE en Construmat 2024

El Consejo General de la Arquitec-
tura Técnica de España (CGATE), la 
Asociación de Colegios Ofi ciales de la 

Arquitectura Técnica en ciudades Patrimonio 
Mundial y el Comité Nacional Español del 
Consejo Internacional de Monumentos y 
Si  os (ICOMOS), organismo asesor de la 
Unesco en Patrimonio Nacional, han convo-
cado los Premios de la Arquitectura Técnica 
a actuaciones en ciudades Patrimonio de la 
Humanidad.

Tras los éxitos de la primera y segunda 
edición, celebradas en los años 2018 y 2022, 
estas en  dades han considerado volver a 
premiar y difundir las buenas prác  cas de 
los profesionales de la Arquitectura Técnica 
en el ámbito del mantenimiento y la con-
servación, así como de la rehabilitación y la 
restauración, que desarrollan su ac  vidad en 
los 15 cascos o conjuntos históricos de las 
ciudades Patrimonio.  

Por tanto, esta convocatoria está abierta 
a los profesionales colegiados de los Cole-
gios Ofi ciales de Arquitectura Técnica de A 
Coruña, Ávila, Badajoz, Cáceres, Córdoba, 
Cuenca, Ibiza, Jaén, Madrid, Salamanca, 
Segovia, Tarragona, Tenerife y Toledo.

Esta tercera edición abarcará los años 
2020-2024 y tendrá una única modalidad: 
Mejor actuación de profesionales de la 
Arquitectura Técnica en materia de Reha-
bilitación, Restauración, Conservación y 
Mantenimiento en cascos históricos.

Del 21 al 23 de mayo próximos tendrá 
lugar la feria Construmat en Barce-
lona, una cita única que reúne a miles 

de profesionales del sector interesados por 
las novedades sostenibles e innovaciones 
existentes en el mercado. 

El CGATE tendrá una amplia presencia en 
esta nueva edición con su par  cipación en 
tres jornadas. En la primera, que se desarro-
llará el 21 de mayo, José Fernández Cas  llo, 
del Gabinete Técnico del CGATE, explicará 
el contenido de la Guía para la ges  ón de 

Abierta la convocatoria 
de los Premios de la 
Arquitectura Técnica a 
actuaciones en ciudades 
Patrimonio 

residuos en la rehabilitación energé  ca de 
viviendas, que pretende facilitar a los técnicos, 
con ejemplos prác  cos de rehabilitación 
energé  ca, la ges  ón de los residuos en esta 
ac  vidad, consiguiendo y jus  fi cando los al-
tos porcentajes que exige la norma en cuanto 
a reu  lización, reciclaje y recuperación. 

Esa misma tarde, su compañero en el 
CGATE Alejandro Payán de Tejada analizará 
la Guía Rehabilita Saludable, que aporta a los 
técnicos una visión global de la rehabilita-
ción, no solo en busca de la reducción de 
consumo y emisiones, sino también de me-
jorar las condiciones de confort y salubridad 
de sus ocupantes.

Para fi nalizar el ciclo de ponencias, tam-
bién en la tarde del día 21, el responsable 
del Gabinete Técnico del CGATE, Juan 
López-Asiain Mar  nez, argumentará por 
qué la rehabilitación debe ir más allá de los 
fondos Next Genera  on, mantenerse en el 
 empo e incrementarse su ac  vidad. 

Por otra parte, La digitalización y moderni-
zación del sector de la construcción es el  tulo 
que llevará la mesa redonda del 21 de mayo, 
y en la que deba  rán expertos del CGATE 
en representación de los dis  ntos colegios 
territoriales.

El plazo de entrega de la candidatura fi -
naliza a las 17:00 horas del día 6 de mayo de 
2024, y se establecen un primer, segundo y 
tercer premio, con una dotación económica 
de 3.000 €, 1.500 € y 750 €, respec  va-
mente. Igualmente, el ganador (solicitante o 
candidato) recibirá un reconocimiento hono-
rífi co en forma de diploma acredita  vo.

Los premios se entregan en una de las 
15 ciudades Patrimonio Mundial. En este 
caso, el acto de entrega está previsto para el 
próximo 13 de sep  embre en Córdoba.
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Musaat, presente en la I edición de los Premios CNC

La Confederación Nacional de la Cons-
trucción (CNC) celebró el 21 de marzo 
la I edición de la Noche de la Construc-

ción, una gala donde se premió el talento, la 
innovación y el dinamismo de las empresas 
y donde Musaat estuvo presente. En esta 
cita, que tuvo lugar en el CaixaForum de 
Madrid y reunió a más de 300 asistentes, se 

Musaat ha renovado un 
año más el acuerdo de 
patrocinio con Dani Molina, 

campeón del mundo de triatlón 
paralímpico. De esta forma, la Mutua 
vuelve a ser patrocinadora ofi cial del 
atleta español por octavo año consecu-
 vo. Molina es uno de los depor  stas 

españoles más destacados en su 
categoría y Arquitecto Técnico de pro-
fesión, siendo cinco veces campeón del 
mundo y seis de Europa en paratria-
tlón. Su actual obje  vo es alzarse con 
la medalla de oro en los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos de París 2024. 
Con esta renovación, Musaat man  ene 
su fi rme compromiso con los valores 
de liderazgo, superación y excelencia, 
además de contribuir a lograr una ma-
yor visibilidad de esta disciplina en el 
mundo del deporte y en la sociedad.

Musaat renueva su 
patrocinio con Dani 
Molina, campeón del 
mundo de paratriatlón

Tras dos años de trabajo, expertos del Consejo 
General de la Arquitectura Técnica de España 
(CGATE), el Clúster de Hábitat Efi ciente de 

Cas  lla y León (AEICE) y el Ins  tuto de Tecnología 
de la Construcción (ITeC) han editado la Guía Kit Lean 
Rehabilitación (KLR) –de la que ofrecemos un amplio 
reportaje en la sección de Profesión de esta revista–
donde demuestran, a través de fi chas técnicas y casos 
piloto, las oportunidades que brinda esta fi loso  a 
construc  va para promover la urgente necesidad de 
mejora del parque edifi cado. Esta publicación, prolo-
gada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, 
presenta Lean Construc  on como un método funda-
mental en el proceso de rehabilitación energé  ca por 
centrarse en la eliminación de residuos, la op  miza-
ción de los recursos, la reducción de plazos y la mejora 
de la produc  vidad en la ejecución de las obras, con 
el foco puesto en la sostenibilidad y en el trato con los 
vecinos durante la ejecución de las obras.

El Kit Lean Rehabilitación (KLR) propone un conjunto 
de herramientas básicas que, de forma complementa-
ria entre ellas, permite a las empresas constructoras 
iniciar un proceso de mejora con  nua de la ac  vidad 
rehabilitadora en edifi cios de viviendas o similares, 
en el que las obras responden a unas caracterís  cas 
dis  ntas a las de obra nueva: corta duración, vecinos 
residiendo en el edifi cio durante la ejecución de los 
trabajos, escasos espacios disponibles para encuentros 
de los operarios y acopio de materiales de obra e 
intervención de empresas pequeñas.

Implementada la 
metodología Lean 
Construc  on en 
la rehabilitación 
energé  ca de 
edifi cios de 
viviendas

reconocieron la labor de las constructoras y 
la importancia estratégica de un sector líder 
y pionero. La I edición de los Premios CNC 
contó con la par  cipación de Antonio L. 
Mármol, presidente de la Mutua, que entregó 
el premio de Mejora de la Imagen del sector a 
la empresa Arpada, y también par  cipó en la 
entrega de diplomas a los fi nalistas.

Ayudas a doctorandos

Desde el Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España 
(CGATE), todos los años se 

premia a los estudiantes en el fi nal de 
su etapa lec  va por su contribución a la 
profesión a través de sus Proyectos de 
Fin de Grado (PFG) y doctorandos.

Los benefi ciarios de la úl  ma edición 
de estas ayudas convocadas para el 
fomento de la formación reglada de ca-
lidad han sido María Àngels Llabrés por 
Estrategias arquitectónicas para mejorar 
la calidad del aire en centros docentes 
de Palma, para mejorar la salud de sus 
ocupantes”, José Romero Fernández por 
El coste del ciclo de vida del edifi cio: el 
análisis económico en BIM y José Manuel 
Caamaño González por Confort en la 
edifi cación mediante la monitorización y 
medición de la calidad ambiental.
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estas premisas nos han llevado 
a obtener los certificados de 
calidad ISO-9001 y medioam-
biental ISO-14000.

Nuestra infl uencia abarca a 
una diversidad de clientes, inclu-
yendo arquitectos, expertos en 
el sector, empresas e industrias, 
a quienes brindamos un aseso-
ramiento completo a lo largo de 
todas las fases del proceso. Para 
lograrlo, nos apoyamos en la am-
plia experiencia y conocimiento 
de nuestro equipo de profesio-
nales, quienes cuentan con la 
capacidad de ofrecer las solu-
ciones más apropiadas. Además, 

PUBLICIDAD

CIN Valentine, 100 
años de experiencia 
en el mercado de 
pinturas y barnices
Sea cual sea el proyecto, en CIN Valentine 

contamos con productos y soluciones 

innovadoras, además de ofrecer un servicio 

integral a los profesionales de la construcción.

Damos formación 

y contamos con 

soluciones para 

múltiples superficies

Ofrecemos soluciones innova-
doras adaptadas a todo tipo de 
proyectos (industrial, infraes-
tructuras y obra civil, residen-
cial, hotelero y hospitalario), y 
desarrollamos productos es-
pecífi cos para cualquier nece-
sidad: pinturas intumescentes, 
anticorrosivas o decorativas.

Además, damos formación, 
apoyo, gestión y certifi caciones 
con soluciones para múltiples 
superfi cies como pavimentos, 
fachadas, interiores o maderas. 
Entendemos la pintura como 
innovación, desarrollo, seguri-
dad, sostenibilidad y futuro, y 

nuestro liderazgo tecnológico 
en la fabricación y distribución 
de productos y servicios innova-
dores, los cuales se caracterizan 
por su calidad y su compromiso 
con el medio ambiente, es una 
pieza clave de nuestra estrategia.

El departamento de Proyec-
tos de Arquitectura e Ingeniería 
de la compañía se centra en 
proporcionar un servicio inte-
gral que incluye asesoramiento 
de primera calidad, productos 

de excelencia y soluciones in-
tegrales para la rehabilitación y 
decoración, adaptándose a las 
necesidades específi cas. Traba-
jamos por y para el profesional 
y nos diferenciamos por el ase-
soramiento y acompañamiento. 
Antes, durante y después de la 
ejecución, estamos presente 
con un único interlocutor para 
elevar los proyectos a su mayor 
exponente.

Porque el color es la super-
fi cie, pero la esencia está en la 
pintura.

Pol. Ind. Can Milans. 
C. Riera Seca, nº 1
08110 Montcada i Reixac
Tel. (+34) 902 100 134
cin.com

Pol. Ind. Can Milans. 

Hyatt Centric Gran Via Hotel, en Madrid.

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

11_PUBLI_VALENTINE.indd   1111_PUBLI_VALENTINE.indd   11 9/4/24   12:419/4/24   12:41



12 / CERCHA

SECTOR / Mujeres en la Arquitectura Técnica

La construcción ha sido un sector dominado por los hombres que se enfrenta a 
dos importantes retos: la búsqueda de mano de obra cualifi cada y la incorporación 
de la mujer. En los últimos años, parece que las cifras indican que, poco a poco, la 
situación va cambiando... Aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

LAS ARQUITECTAS 
TÉCNICAS DEBEN SER 
REFERENTE PARA ATRAER 
AL TALENTO FEMENINO 
A LAS PROFESIONES STEM

Dejando huella
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varones, vemos que el incremento del empleo fe-
menino ha sido casi de dos puntos superior (5,1% 
de mujeres afi liadas frente a 3,7% de hombres). 

En cuanto a las labores que las mujeres desa-
rrollan dentro del sector, la EPA recoge que cerca 
del 50% realizan tareas relacionadas con la admi-
nistración, fi nanzas o atención al público, mien-
tras que casi un 10% son arquitectas, Arquitectas 
Técnicas, ingenieras, diseñadoras o urbanistas.

Estos datos ponen de manifi esto una realidad: 
aunque cada vez se incorporan más mujeres al 
sector, estas no lo hacen en trabajos “a pie de 
obra”. La falta de referentes en un ámbito laboral 
tradicionalmente masculino está limitando su en-
trada en un momento en el que hacen falta pro-
fesionales cualifi cados y talento joven para hacer 
frente a los retos del parque edifi cado –según 
la Confederación Nacional de la Construcción 
(CNC), haría falta incorporar al sector a más de 
700.000 trabajadores cualifi cados–.

Sobre estas cues  ones, enfocadas en el 
ámbito de la Arquitectura Técnica, se deba  ó 
el pasado 14 de marzo en la mesa redonda Ar-
quitectas Técnicas dejando huella, organizada por 
el Consejo General de la Arquitectura Técnica 
de España (CGATE) en el marco de las acciones 
puestas en marcha por el Observatorio de Gé-
nero y Profesión del CGATE, organismo promo-
vido por la corporación para ayudar a conocer la 

L
a construcción es un sector  pica-
mente masculino”. Esta afi rmación 
se lleva escuchando durante años 
en el ámbito de la edifi cación; sin 
embargo, la tendencia ha comenza-
do a cambiar y se observa un ma-

yor empuje del empleo femenino, sobre todo en 
labores relacionadas con la administración, pero 
también de dirección de obra. Según datos de la 
EPA 2023, recogidos por el Observatorio de la 
Construcción en su informe Mujeres en el sector 
de la construcción 2023, el pasado año se regis-
traron en el conjunto de la economí a 19.522.495 
personas afi liadas a la Seguridad Social, de las 
cuales 9.073.285 fueron mujeres. Lo que se tra-
duce en que, en la actualidad, el empleo femeni-
no representa un 46,5% del total. 

Si miramos más de cerca, de estos más de 
nueve millones de trabajadoras, 154.837 perte-
necen al sector de la construcción, lo que supone 
7.500 trabajadoras má s que el añ o anterior: un 
11,2% en relació n con el total de personas afi lia-
das. Además, si lo comparamos con el número de 

Las imágenes muestran algunos de los 
momentos de la celebración de esta 
mesa redonda sobre el papel que juega 
la mujer actualmente en el sector de la 
construcción, y más concretamente en el 
ámbito de la Arquitectura Técnica.
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situación real de la mujer dentro de la profesión 
y fomentar la igualdad de género en el sector de 
la construcción en España.

En el encuentro, que fue moderado por Elisa 
G. McCausland, responsable de la dirección de 
comunicación de Unión Profesional (UP), y contó 
con la par  cipación de María Jesús Pérez Cam-
pos, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Pinto (Madrid); Leonor Muñoz Pastrana, vi-
cepresidenta de CGATE y presidenta del COAAT 
Málaga; María Paz García García, presidenta del 
COAAT Granada; Julia Izquierdo Estallo, vocal de 
la Junta de Gobierno del COAAT Zaragoza, y Nu-
ria Araujo Dos Ramos, profesional liberal y profe-
sora de Secundaria en Orense, se puso de mani-
fi esto el problema de la falta de referentes en la 
profesión. De hecho, todas las invitadas a la mesa 
coincidieron al señalar a sus madres o abuelas 
como ejemplo a seguir, destacando su fuerza e 
independencia para hacer frente a los problemas 
de la vida. Sin embargo, en todos los casos, es-
tos referentes no estaban dentro de la profesión, 
donde los primeros ejemplos fueron varones. 

“En mi caso, mis referentes en la profesión han 
sido hombres”, explicaba Leonor Muñoz, vicepre-
sidenta del CGATE. “Mi padre me permi  ó entrar 
en contacto con la profesión, acompañándole a 
la obra. Por eso, creo que es muy importante que 

ahora seamos nosotras las que creemos esos re-
ferentes para las personas jóvenes que se acer-
can a la profesión”, señalaba.

En cuanto a los hitos o desa  os que han mar-
cado su carrera profesional se encontraban el ac-
ceso a la profesión –cursar la carrera, el primer 
trabajo, etc.– y aquellas labores en las que actúan 
como mentoras, animando a las generaciones de 
mujeres jóvenes a que se puede lograr un desa-
rrollo profesional sa  sfactorio en un ámbito tra-
dicionalmente masculino. 

“Podemos considerar un gran logro cuando 
un niño o una niña ven un futuro diferente. Creo 
que es muy importante acercar la profesión a los 
alumnos más jóvenes para que vean cómo traba-
jamos y se fomenten las vocaciones desde muy 
jóvenes”, apuntaba Nuria Araujo.

Mujer y Colegios Profesionales. Otro de los as-
pectos que se trató en la mesa de debate fue el 
papel de los Colegios Profesionales, como en  -
dades capaces de brindar apoyo y acompaña-
miento a las mujeres que acceden a la profesión. 
En este aspecto, las invitadas quisieron subra-
yar la evolución que han vivido en su relación 
con estas corporaciones, destacando que ahora 
“son más abiertos e inclusivos”, como apuntaba 
Julia Izquierdo. “En los úl  mos 30 años todo ha 

AUNQUE CADA VEZ 
SE INCORPORAN MÁS 
MUJERES AL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN, 
ESTAS NO LO HACEN 
EN TRABAJOS “A PIE 
DE OBRA”. LA FALTA 
DE REFERENTES EN 
UN ÁMBITO LABORAL 
TRADICIONALMENTE 
MASCULINO ESTÁ 
LIMITANDO SU 
ENTRADA 
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“Me gustaría que las Arquitectas Técnicas de-
jásemos huella a otras futuras profesionales que 
quieran incorporarse en el sector. Esas mujeres 
son muy necesarias y su aportación puede ser 
clave en un ámbito como la construcción, donde 
se necesita mano de obra cualifi cada para abor-
dar los nuevos retos y desa  os”, concluía la vice-
presidenta del CGATE.

Esta no es la única ac  vidad que el Conse-
jo General está desarrollando para avanzar en 
cuanto a igualdad de género en el sector. En el 
año 2020 la en  dad creó el Observatorio de Gé-
nero del sector y se aprobó el Código de Buen 
Gobierno. También se ha sumado al manifi esto 
#DóndeEstánEllas, promovido por la Ofi cina del 
Parlamento Europeo en España y, con mo  vo 
del Día de la Mujer, puso en marcha la campaña 
#DejandoHuella, donde diferentes profesionales 
de la Arquitectura Técnica han contribuido a visi-
bilizar la aportación de la mujer a la profesión a 
través de su tes  monio.•

cambiado mucho. Los Colegios Profesionales se 
han hecho mucho más abiertos y par  cipa  vos, 
y la labor que se desarrolla a través de los grupos 
de trabajo es realmente interesante”, completaba 
María Paz García, confi rmando la transformación, 
en posi  vo, que ha sufrido la Arquitectura Técni-
ca en los úl  mos años.

Sin embargo, las invitadas a la mesa también 
reclamaron un mayor esfuerzo para visibilizar a 
la mujer en la profesión: “Tenemos que impul-
sar la representación en el ámbito público y en 
las ejecu  vas para tener mayor visibilidad de la 
mujer a nivel social”, afi rmaba María Jesús Pérez. 
“En las profesiones que  enen que ver con la 
ciencia y la tecnología, las mujeres solo repre-
sentan un 26% del total, mientras que en las no 
relacionadas con estos ámbitos su presencia se 
incrementa hasta el 48%-52%. La Arquitectura 
Técnica puede hacer esto por las mujeres, puede 
visibilizar este campo y darles voz a las profesio-
nales”, explicaba Nuria Araujo.

Las par  cipantes se mostraron 
de acuerdo en que es necesario 
que las nuevas generaciones 
cuenten con referentes 
femeninas que desarrollen su 
carrera en este campo laboral. 
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PORTADA / Edifi cio Fabrika

FLEXIBILIDAD, UNA 
CUALIDAD EN AUGE

Dentro de un edifi cio 
suceden muchas 
cosas. Por eso, una 
cualidad cada vez 
más demandada 
es la posibilidad 
de crear espacios 
interiores adaptados 
a las necesidades 
de cada momento. 
Y eso, sin olvidar las 
altas prestaciones 
exteriores centradas 
en la sostenibilidad 
y la efi ciencia 
energética. 

texto_Amaia Fernández Allende 
(Arquitecta Técnica)
fotos_Biderbost Photo

Edifi cio Fabrika, en San Sebas  án
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DOBLE FUNCIÓN
Las lamas ver  cales de las 
fachadas este y oeste evitan 
el deslumbramiento y que la 
radiación solar directa llegue al 
interior en el verano.
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E
l edificio Fabrika 
es  e l  resu l tado 
del  pr imer pre-
mio del concurso 
planteado por la 
Asociación de Em-

presas de Gipuzkoa (ADEGI) para 
la construcción de un edificio 
des  nado a centro de alto ren-
dimiento de transformación de 
“la cultura de las empresas”. Por 
tanto, se trata de un proyecto en-
focado al apoyo y desarrollo de 
las empresas del territorio. 

En un contexto empresarial 
signifi ca  vamente cambiante, la 
cultura de empresa no debe ser 
entendida como un concepto 
rígido. En ese sentido, la arqui-
tectura, si bien trata de resul-
tar duradera y sostenible en el 
 empo, no parecía casar excesi-

vamente con esa noción de “cam-
bio constante” que se pretendía 
conseguir.

En ese dilema nace la idea 
de un programa libre, variado y 
mul  funcional, donde conviven 
grandes espacios de trabajo po-
livalentes, fl exibles e interconec-
tados. De este modo, se plantea 
un edifi cio que, adaptándose a las 

estrictas limitaciones que la nor-
mativa planteaba, se configura 
sin alardes formales para facilitar 
su división y adaptabilidad a las 
situaciones más variadas que pu-
dieran imaginarse.

Considerando el emplaza-
miento privilegiado del edifi cio, 
en el parque de Miramón de 
San Sebas  án, el cual cons  tuye 
un mirador excepcional y un re-
manso de paz en una de las ciu-
dades más importantes del País 
Vasco, el programa se confi gura 
dejando los usos auxiliares hacia 
la calle de acceso y permite a los 
usos polivalentes disfrutar del 
entorno. Estos usos auxiliares y 
polivalentes quedan divididos 
por un elemento lineal que hace 
las veces de almacenaje de todos 
los tabiques móviles que hacen 
posible la confi guración libre de 
los espacios mul  funcionales. 

Adicionalmente, desde el ini-
cio, la propuesta planteada se 
basa en la conjugación de dos 
“pieles” claramente diferenciadas, 
creando un volumen dinámico ha-
cia el exterior y, a su vez, mante-
niendo su rotundidad funcional 
hacia el interior. 
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Sin embargo, la piel externa 
no se concibe como un elemento 
meramente esté  co; en este sen-
tido, la fachada sur cuenta con 
amplias terrazas que garan  zan 
el sombreamiento de los venta-
nales en verano y, por otro lado, 
hacen posibles importantes ga-
nancias térmicas en la estación 
fría, cuando el sol es más bajo y 
la radiación solar directa llega al 
interior del edifi cio sorteando los 
elementos horizontales. 

Las fachadas este y oeste 
cuentan con lamas ver  cales que 
sombrean las grandes superfi cies 
acristaladas en verano y también 
facilitan que la radiación solar di-
recta llegue al interior del edifi cio 
en invierno, evitando molestos 
deslumbramientos en las zonas 
de ac  vidad.

La cubierta se trata como una 
quinta fachada, ajardinándola, de 
forma que mejore el aislamiento 
y sirva, a su vez, como elemento 
caracterizador del edifi cio.

La materialidad del edificio, 
así como su formalización, se 
basa en el control del presu-
puesto, procurando maximizar 
el confort en el interior de los 
espacios y minimizando el coste 
en todo aquello que no fuera 
estrictamente necesario. El hor-
migón visto, la inmaterialidad del 
vidrio y los materiales fonoab-
sorbentes –como la madera en 
formato OSB o el aislamiento 
proyectado en techos– forman 
parte omnipresente en todo el 
proyecto, otorgando coherencia 
y personalidad a la arquitectura 
que se presenta.

Emplazamiento. El solar objeto 
del presente proyecto está ubi-
cado en la parcela 7, defi nida en 
el Texto Refundido de la Modi-
fi cación del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) de San 
Sebas  án, en el A.I.U. “MZ.021 
MIRAMÓN”. La parcela consta 

DOBLE PIEL 
La combinación de una serie 
de lamas ver  cales y terrazas 
amplias fomentan las medidas 
pasivas de ahorro energé  co en 
este edifi cio.

de una superfi cie de 3.379 m². 
Se trata de una parcela de leve 
pendiente descendente hacia el 
norte, con un desnivel aproxi-
mado de 6 metros. 

Esta parcela limita al sur con la 
parcela 6 del A.I.U. “MZ.021 MI-
RAMÓN”; al norte, con la ladera 
que desciende junto al paseo de 
Miramón; al este, con el paseo de 
Miramón, y al oeste, con la ladera 
que desciende hasta la calle de 
César Chicote. Los accesos ro-

dados a la parcela se realizan a 
través del paseo de Miramón. 

Normativa (alineaciones y ra-
santes). El presente proyecto 
se rige por lo establecido en los 
documentos norma  vos perte-
necientes, ante todo, al PGOU 
de San Sebas  án y sus respec-
tivas modificaciones, donde se 
detalla perfectamente el perfil 
máximo de la edificación y sus 
alineaciones. 

LA COMPACIDAD 
DEL EDIFICIO 
OPTIMIZA LA 
GESTIÓN DE LAS 
GANANCIAS 
TÉRMICAS POR 
RADIACIÓN 
SOLAR DIRECTA 
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Como alineaciones obliga-
torias se establecen tres de los 
lados, conforme se especifi ca en 
la fi cha urbanís  ca. Asimismo, se 
establece un fondo edifi catorio 
máximo de 25 m en todas las 
plantas y la altura a cornisa es 
de 11,40 m. De esta forma, se 
colmata todo el volumen edifi-
cado permitido para la parcela 
en cues  ón.

Distribución del programa. Los 
diferentes niveles se distribuyen 
de la siguiente manera:

– Nivel -2: en él se ubica el 
aparcamiento, que dispone de 38 
plazas. Aquí se localizan también 
un set de televisión, cuartos de 
instalaciones y almacén. El acceso 
rodado al aparcamiento se realiza 

desde el norte. En esta planta se 
sitúa también el núcleo ver  cal 
que comunica las plantas supe-
riores del edifi cio.

– Nivel -1: en este nivel se 
localiza uno de los accesos pea-
tonales desde el oeste, parte del 
aula magna, dos espacios auxilia-
res, los usos subyacentes de la 
ac  vidad a realizar, como pueden 
ser aseos, vestuarios y almacén. 
En esta planta también se en-
cuentra el núcleo vertical que 
comunica las plantas superiores 
del edifi cio.

– Nivel 0: aquí se emplaza 
el acceso principal del edificio. 
El espacio exterior de la parcela 
dispone de un cierre vegetal en 
todo el perímetro, que dota al in-
mueble de mayor privacidad.

22 / CERCHA

El interior de la parcela cuenta 
con grandes zonas ajardinadas y 
un acceso rodado para visitas.

En esta planta se ubican los 
espacios des  nados a la atención 
al público, espacio polivalente, 
espacios para visitas, administra-
ción y coaching individualizados, 
así como dos núcleos de comuni-
cación ver  cal, uno de ellos con 
ascensor. Junto a este úl  mo, se 
organizan usos auxiliares como 
aseos y almacén.

El aula magna se desarrolla en 
dos plantas (en este nivel y en el 
inmediato inferior). En esta planta, 
el edifi cio se abre al exterior, con 
acceso directo a los espacios po-
livalentes interiores que permiten 
combinar exterior e interior.  

– Nivel 1: en esta planta exis-
ten varias salas polivalentes inter-
conectables mediante mamparas 
móviles, espacios para visitas, 
administración y coaching, así 
como los núcleos de comunica-
ción vertical. Al igual que en la 
planta inferior, junto a uno de los 
núcleos de comunicación ver  cal 
se organizan los usos auxiliares 
(instalaciones, aseos y almacén). 

En la zona sur y este de esta 
primera planta, se crean unos 
vuelos abiertos conectados direc-
tamente con las salas polivalentes, 
pensadas para el desarrollo de di-
námicas complementarias con las 
que se desarrollan en el interior 
del edifi cio.

LA PARCELA, 
DE LEVE
PENDIENTE 
DESCENDENTE 
HACIA EL NORTE 
CON UN NIVEL 
APROXIMADO 
DE 6 METROS, 
CONSTA DE 
UNA SUPERFICIE 
DE 3.379 M²
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– Nivel 2: en este nivel se ubi-
can salas de carácter polivalente, 
salas de reuniones interconecta-
bles y un amplio espacio exterior 
ajardinado. A esta planta única-
mente llega uno de los núcleos 
de comunicación ver  cal, junto al 
cual se organizan los espacios au-
xiliares. En cuanto a la ocupación 
en planta, la superficie cerrada 
se reduce respecto a las plantas 
inferiores, lo que da lugar a unos 
grandes espacios exteriores, que 
se tratarán como espacios ajardi-
nados de esparcimiento.

– Planta cubierta: a este ni-
vel se accede por una escalera 
de uso restringido y únicamente 
para la realización de las tareas de 
mantenimiento, ya que aquí están 
dos locales de instalaciones y un 
espacio protegido de vistas para 
colocar la maquinaria necesaria.

Eficiencia energética. La pri-
mera medida de efi ciencia ener-
gética de este inmueble es su 
compacidad (esto es, la relación 
entre el volumen del edifi cio y la 
superfi cie de la envolvente tér-
mica), gracias a la cual se reduce 
la superfi cie de intercambio de 
calor con el exterior. Al mismo 
tiempo, permite optimizar la 
ges  ón de las ganancias térmicas 
por radiación solar directa por 

ADECUACIÓN AL TERRENO 
Este edifi cio  ene un fondo 
máximo de 25 m en todas 
las plantas (cinco en total) y 
cuenta, además, con grandes 
zonas ajardinadas.
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medio de estrategias pasivas de 
ahorro de energía.

La fachada sur cuenta con 
amplias terrazas estratégica-
mente estudiadas para garan-
tizar el sombreamiento de los 
ventanales en las horas de ma-
yor radiación solar de verano, 
permi  endo, por otro lado, im-
portantes ganancias térmicas 
en la estación fría, cuando el sol 
es más bajo y la radiación solar 
directa llega al interior del edi-
ficio sorteando los elementos 
horizontales. Es precisamente 
en esta fachada donde se sitúa 
la entrada principal del edifi cio, 
protegida de los vientos pre-
dominantes del noroeste, que 
suelen ir acompañadas de pre-
cipitaciones, y en sombra en los 
meses más calurosos. 

Las fachadas este y oeste 
cuentan con lamas ver  cales que 
sombrean las grandes superfi cies 
acristaladas en la estación calu-
rosa de la forma más efi caz, faci-
litando, a su vez, que la radiación 
solar directa llegue al interior en 
el periodo más frío. Estas lamas, 
además, sirven para evitar pro-
blemas de deslumbramiento.

El edificio cuenta con alta 
inercia térmica en sus forjados 
para favorecer el aprovecha-
miento de las ganancias solares 
directas en invierno. 

Uno de los aspectos más rele-
vantes en los modernos edifi cios 
destinados a oficinas es la ne-

cesidad de limitar las ganancias 
térmicas interiores por equipos, 
iluminación y ocupación. Ade-
más, esto se asocia a un ahorro 
en el gasto energé  co. El edifi cio 
cuenta con grandes superficies 
acristaladas que permiten un ade-
cuado nivel de iluminación natural 
en su interior, donde los espacios 
distribuidores y de almacena-
miento se ubican en las zonas 
con menor nivel de iluminación 
natural. El uso de equipos muy 
efi cientes y de iluminación led de 
úl  ma generación, conjugado con 
elevados niveles de iluminación 
natural y ausencia de deslumbra-
miento, permite la reducción del 
gasto energé  co de hasta el 20%. 

Hay que considerar que, limi-
tando las cargas internas, puede 
aumentar el gasto en calefacción, 
pero representa un benefi cio im-
portante desde un punto de vista 
de balance energé  co global. En 
tal sentido, las estrategias acti-
vas y pasivas implementadas se 
complementan para definir un 
estándar de muy alta eficiencia 
energé  ca.

Estructura. La cimentación se 
realiza mediante zapatas aisladas 
o pedestales de hormigón pobre 
o ciclópeo apoyados directa-
mente en roca sana; y mediante 
pilotes o micropilotes en aquellas 
zonas donde dicha roca se pre-
senta a profundidades superiores 
a los 3-4 metros.

CIMENTACIÓN 
La cimentación se realiza mediante zapatas aisladas o 
pedestales de hormigón apoyados directamente sobre 
la roca, y mediante pilotes en las zonas donde la roca 
está a una profundidad superior a los cuatro metros.
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ESTRUCTURA 
Está formada por losas macizas apoyadas en pilares y muros de 
hormigón realizado en obra. Los forjados son de losa maciza, de 25 
y 30 cm de canto total, para todas las plantas.
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En cuanto a la estructura, 
está formada por losas macizas 
apoyadas en pilares y muros de 
hormigón realizados in situ que, 
a su vez, se apoyan en el terreno 
a través de zapatas aisladas, co-
rridas, encepados y pilotes. Los 
forjados son de losa maciza, de 
25 y 30 cm de canto total, para 
todas las plantas. 

En aquellas plantas donde las 
luces son de, aproximadamente, 
13,50 m, en el aula magna (que, 
como ya se indicó,  ene doble 
altura) y salas polivalentes, se 
plantean vigas de hormigón in 
situ, de sección 60 x 100 cm en 

general. En el sótano se ejecuta 
una solera de 15 cm de canto. 
Como era de esperar, la doble 
altura del salón de actos mo  vó 
la ejecución de una cimbra que 
permi  era la instalación del en-
cofrado de las vigas.

Los muros que limitan peri-
metralmente al edifi cio son eje-
cutados in situ, de espesor 30 cm 
y drenados.

Fachadas y cubiertas. Se instalan 
dos  pos de fachada. La fachada 
sur y parte de la norte y oeste se 
ejecutan mediante la instalación 
de un muro cor  na. El resto de 

DOS TIPOS DE FACHADAS 
En la fachada sur y parte de la 
norte se instala un muro cor  na, 
mientras que el resto del edifi cio 
presenta fachada ven  lada.

superfi cie de fachada es una fa-
chada ven  lada de una hoja de 
ladrillo perforado a media asta, 
con aislamiento por el exterior y 
acabado metálico, mientras que 
el interior se trasdosa con placa 
de yeso montada sobre perfi lería 
y aislada con lana mineral.

Sobre la misma, y según la 
forma proyectada, se dispone 
una segunda piel que sirve de 
elemento de control solar, para 
evitar el deslumbramiento y las 
ganancias solares. Las barandillas 
son de acero. 

Las cubiertas son planas e 
inver  das. Las no accesibles se 

terminan en grava, mientras que 
las accesibles compaginan los so-
lados con partes ejecutadas con 
césped ar  fi cial.

Sistema envolvente y acabados 
exteriores. Únicamente los sue-
los del sótano -2 se encuentran 
en contacto con el terreno. Este 
suelo se compone de 20 cm de 
zahorra, lámina de polie  leno y 
solera de hormigón, sobre la que 
se dispone un recrecido con aisla-
miento o un vacío sanitario.

Los acabados exteriores se 
ejecutan mediante muros enco-
frados a dos caras, por lo que se 
rellena el trasdós del muro con 
material drenante que conduzca 
el agua hasta el tubo de drenaje 
previsto sobre la zapata del muro. 
Para evitar la entrada de agua al 
interior, se impermeabiliza el 
muro por su cara exterior y se co-
loca una lámina DELTA®-DRAIN 
con geotex  l. En aquellos casos 
en los que coincide con archivos 
o espacios habitados, se dispone 
un tabique para evitar las posibles 
condensaciones superfi ciales, in-
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Ficha 
técnica
EDIFICIO FABRIKA, 
EN SAN SEBASTIÁN

PROMOTOR: ADEGI 
(Asociación de Empresas de 
Gipuzkoa)

PROYECTO Y DIRECCIÓN 
DE OBRA: EQUI (Jon Andoni 
Iparragirre, Ubay Calle, Julen 
Quevedo) + BIEME (Mikel 
Arrillaga)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 
DE LA OBRA: 
Amaia Fernández 
(Arquitecta Técnica, EQUI)
Es  baliz Mendoza 
(Arquitecta Técnica, BIEME)

PROJECT MANAGEMENT: 
Cesar García-Fresca 
(Arquitecto Técnico)

ESTRUCTURA: 
Ingeniería INAK

INSTALACIONES: 
Ingeniería ENEKA

CONSULTORES NZEB: 
SOUTH Studio

EMPRESA 
CONSTRUCTORA: 
Construcciones Amenabar, SA

JEFE DE OBRA: David Pineño

SUPERFICIE: 4.500 m²

Si quieres conocer más detalles, plantas y alzados, visita nuestra edición digital en: cercha.publicaciones-digitales.com
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corporando, en la cámara de este, 
el aislamiento previo proyectado 
de poliuretano.

Compartimentación vertical 
y horizontal. En su núcleo, las 
divisiones interiores están for-
madas por tabiquería de pladur 
hacia los aseos y los almacenes, y 
reves  dos por el exterior según 
acabados. Las separaciones entre 
despachos se componen de tabi-
quería de pladur y paneles ciegos, 
en combinación con paramentos 
acristalados. Los espacios poliva-
lentes pueden compar  mentarse 
mediante tabiquería móvil, que 
forma parte del equipamiento 
posterior del edifi cio. 

Los suelos en las zonas de ofi -
cina se realizan mediante recre-
cido, acabado según detalles. Sin 
embargo, las salas polivalentes 
cuentan con recrecido pulido.

Los techos son continuos y 
fonoabsorbentes en las salas de 
reuniones y despachos. Las zo-
nas de paso cuentan con techos 
de lamas de aluminio montadas 

sobre perfilería suspendida del 
forjado, dejando el resto de los 
techos vistos, mediante un trata-
miento absorbente acús  co, que 
refuerce el aspecto industrial.

Conclusión. El edifi cio Fabrika se 
muestra con total sinceridad en su 
ejecución y acabados, sin grandes 
alardes, aunque sumando aquellos 
elementos que lo ayudan a apor-
tar seguridad y confort a aquellas 
personas que disfrutan a diario 
de sus servicios. Se trata de un 
proyecto colabora  vo, donde to-
dos los agentes han aportado un 
valor incues  onable al resultado 
que se muestra. En defi ni  va, se 
trata de una obra austera, aunque 
singular, donde se ha procurado 
demostrar la posibilidad de lograr 
un resultado óp  mo, con un es-
fuerzo económico muy medido. •

ESTE EDIFICIO 
SE CONFIGURA 
SIN ALARDES 
FORMALES 
PARA FACILITAR 
SU DIVISIÓN Y 
ADAPTABILIDAD 
A LAS 
SITUACIONES 
MÁS VARIADAS 
QUE PUEDAN 
IMAGINARSE
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La realidad ha superado todas las previsiones y el Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), organizador de la 
Convención Internacional CONTART 2024, se ha visto obligado a 
cerrar las inscripciones al haber superado el aforo previsto en los 
distintos auditorios del Palacio de Congresos de Santa Eulalia de Ibiza. 

CONTART IBIZA 2024 CIERRA 
SUS INSCRIPCIONES UN MES 
ANTES DE SU CELEBRACIÓN

Se celebra los días 25 y 26 de abril 

EL INTERÉS despertado por el 
encuentro se ha traducido en 
una avalancha de inscripciones 
que han obligado a los organi-
zadores a colgar el cartel de “no 
hay billetes” un mes antes del 
comienzo del encuentro. “Nunca 
nos había ocurrido algo así”, ex-
plica el presidente del CGATE, 
Alfredo Sanz. “La alta demanda 
de inscripciones es una clara 
muestra del interés por nuestros 
compañeros en esta convención 
internacional, que se ha conver-

LA SALUBRIDAD 
DE LOS EDIFICIOS 
Y CÓMO ESTOS 
AFECTAN A LA 
SALUD DE SUS 
HABITANTES SERÁ 
UNO DE LOS EJES 
TEMÁTICOS

tido en un referente y un gran 
foro de conocimiento y aprendi-
zaje para la Arquitectura Técnica”, 
declara.

Bajo el lema Habitar Plena-
mente: Viviendas Sanas, Personas 
Sanas, CONTART 2024 se pre-
senta como un evento crucial 
para la profesión. El congreso, 
programado para los días 25 y 26 
de abril, promete ser un espacio 
de refl exión, aprendizaje y debate 
sobre los desa  os y oportunida-
des que enfrenta el sector.

Imitar a la naturaleza. Salvador 
Rueda  Pa lenzue l a  se rá  e l 
responsable de pronunciar la 
ponencia inaugural. Presidente y 
director de la Fundación Ecología 
Urbana y Territorial, y fundador 
y director de la Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona 
hasta 2020, Rueda es ecólogo 
urbano, biólogo, psicólogo, 
d i p l o m a d o  e n  i n g e n i e r í a 
energét ica y diplomado en 
ingeniería ambiental. Es el creador 
del Urbanismo Ecosistémico y 

PROFESIÓN / CGATE
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del concepto de “supermanzana”.  
Bajo el título Construir edificios 
como árboles, la conferencia 
hará un análisis comparativo 
del papel de los edificios en la 
ciudad, en relación con el de 
los árboles en los ecosistemas 
naturales. “Ambos tienen roles 
similares estructurantes de cada 
uno de sus ecosistemas. Las 
particularidades que tiene el 
árbol son idóneas para entender 
lo que hoy se busca en las 
construcciones de edif icios 
bioclimá  cos”, explica Rueda.

En la misma intervención se 
abordará la relación de los edi-
ficios con el espacio público y 
cómo esta interconexión podría 
generar sinergias que mejoren la 
habitabilidad en los inmuebles y 
en el espacio público.

Autor de conocidos libros 
como Ecología urbana, Urbanismo 
ecosistémico, Libro verde de medio 
ambiente urbano o Carta para la 
planificación ecosistémica de las 
ciudades y las metrópolis, Salvador 
Rueda ha expresado su sa  sfac-
ción por poder participar en la 
convención internacional. “En es-
tos momentos de incer  dumbre, 
es fundamental el papel que jue-
gan los técnicos para incrementar 
la capacidad de an  cipación. Para 
mí, es un honor poder impartir 
la conferencia inaugural de 
CONTART”, ha manifestado.

Además de la ecología urbana, 
CONTART 2024 se centrará en 

CONTART TAMBIÉN 
ABORDARÁ LA 
REHABILITACIÓN 
Y EL PAPEL DE 
LOS COLEGIOS 
COMO AGENTES 
DEL CAMBIO EN 
MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD

la salubridad de los edificios y 
en cómo estos afectan a la salud 
de sus ocupantes, la rehabilita-
ción energé  ca, que será uno de 
los principales ejes sobre el que 
versarán las dis  ntas ponencias, 
los talleres y las nutridas mesas 
de debates; y la innovación que 
centrará la atención de los congre-
sistas dada su importancia para lo-
grar la transformación energé  ca. 

Tras la ponencia inaugural, la 
convención con  nuará con una 

El programa de esta 
convención incluye mesas 
redondas y conferencias 
sobre las úl  mas novedades 
del sector, para brindar a los 
asistentes una visión integral 
de las tendencias actuales y 
futuras en la industria.
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mesa dedicada a explorar el Futuro 
del sector de la edifi cación desde la 
perspec  va de la profesión de la Ar-
quitectura Técnica. Moderada por 
Leonor Muñoz, vicepresidenta del 
CGATE, esta mesa contará con la 
participación de destacados pa-
nelistas como Iñaki Carnicero, 
secretario general de Agenda 
Urbana, Vivienda y Arquitectura; 
Javier Sagüés, director general 
de Arpada; Juan Antonio Gómez-
Pintado, presidente de la Asocia-
ción de Promotores Constructores 
de España (APCE), o Marta Vidal 
Crespo, consejera de Vivienda, Te-
rritorio y Movilidad del Gobierno 
de Islas Baleares. 

El futuro de la edificación. En 
esta mesa, se abordarán temas 
cruciales como las políticas de 
vivienda, la planifi cación urbana 
sostenible, y las estrategias para 
promover un desarrollo arqui-
tectónico y constructivo que 
responda a las necesidades pre-
sentes y futuras de la sociedad. 
La diversidad de perspec  vas y la 
riqueza de los debates refl ejarán 
el compromiso de los profesiona-
les del sector con la innovación, la 
sostenibilidad y la excelencia en la 
edifi cación.

Este primer bloque comenzará 
con una ponencia sobre la rege-
neración laboral en el sector de la 

edifi cación, a cargo de Javier Gon-
zález López, director de Formación 
y Empleo de la Fundación Laboral 
de la Construcción (FLC), y con-
cluirá con la visión de Francisco 
David Lucas Parrón, secretario 
de Estado de Vivienda y Agenda 
Urbana, sobre las polí  cas de vi-
vienda del recientemente creado 
Ministerio de Vivienda.

El programa incluye interesan-
tes mesas redondas y conferencias 
sobre las úl  mas novedades del 
sector, en las que se espera brin-
dar a los asistentes obtengan una 
visión integral de las tendencias 
actuales y futuras en la industria.

Nuevas oportunidades. Desta-
cados expertos como Ferrán Ber-
mejo Nualart, Penélope González 
de la Peña y Miguel Rodríguez 
Fernández compar  rán sus cono-
cimientos sobre herramientas para 
la rehabilitación energé  ca, fl ujos 
de generación de residuos en pro-
yectos de edifi cación, y oportuni-
dades de integrar la prevención 
de riesgos laborales a lo largo del 
ciclo de vida de una construcción 
mediante la metodología BIM.

Además, se abordarán temas 
cruciales como la accesibilidad, la 
seguridad universal, la efi ciencia 
energética en la renovación del 
parque residencial existente y la 
sostenibilidad en edifi cios patri-

Otras ac  vidades 
paralelas

Además de la celebración del Pro-
grama cien  fi co, CONTART Ibiza 
contempla otras ac  vidades como 
Experiencia de EMAC–Desa  o ASU, 
una campaña de concienciación en 
materia de Accesibilidad y Seguridad 
en la que los asistentes podrán acce-
der a un circuito único diseñado para 
poder experimentar la importancia 
y la necesidad de crear espacios ac-
cesibles para todas las personas. Los 
asistentes también podrán asis  r a 
una exposición sobre el Plan Director 
para la restauración de la catedral de 
Oviedo y a diversas ac  vidades, teóri-
cas y prác  cas, sobre la fabricación de 
estucos de cal tradicionales, a cargo 
de la empresa Estucs Oriol Garcia.

LA ALTA DEMANDA 
DE INSCRIPCIONES 
MUESTRA EL 
INTERÉS EN ESTA 
CONVENCIÓN  
QUE SE HA 
CONVERTIDO EN 
REFERENTE PARA 
LA PROFESIÓN

moniales. Ponentes como Ángel 
Antonio Cobo Portalo, Rufo Ba-
llester Miñana y Teresa Arnal Vi-
dal compar  rán sus experiencias 
y conocimientos en estas áreas 
fundamentales para el desarrollo 
de una arquitectura más inclusiva 
y sostenible.

La convención también ofre-
cerá un espacio para discutir la 
importancia de la rehabilitación 
para mejorar la calidad de vida 
de las personas y el papel de 
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los colegios profesionales como 
agentes del cambio en materia 
de accesibilidad. Con la par  cipa-
ción de fi guras destacadas como 
Francisco Javier Martín Ramiro, 
Antonio Jaume Monserrat y Au-
rora Ortega Almagro, se espera 
generar un diálogo enriquecedor 
sobre los retos y oportunidades 
que enfrenta el sector.

Apoyo ins  tucional. El congreso 
cuenta con importantes apoyos 
ins  tucionales. El rey Felipe VI ha 
aceptado la presidencia del Comité 
de Honor del Congreso y también 
se ha confirmado la presencia 
de importantes autoridades 
locales como el president del 
Consell de Ibiza, Vicente Marí 
Torres; el president del Consell 
de Formentera, Lorenzo Córdoba 
Marí; la alcaldesa de Sant Joan 
de Labritja, María Tani Marí Marí, 
y el alcalde de Sant Antoni de 
Portmany, Marcos Serra Colmar.

En defi ni  va, esta nueva edi-
ción de la Convención Interna-
cional de la Arquitectura Técnica 
se presenta como un evento im-
prescindible para todos aquellos 
interesados en el futuro de la edi-

Alicante albergará 
CONTART 2026

Alicante ha sido la ciudad elegida 
para albergar la XI Convención 
Internacional de la Arquitectura 
Técnica. Alicante se ha impuesto a 
una gran candidatura presentada 
por Barcelona, que en 2026 será 
Capital Mundial de la Arquitec-
tura. El presidente del Colegio 
Ofi cial de Arquitectos Técnicos 
de Alicante, Carlos Casas, ha 
mostrado su sa  sfacción por la 
designación y ha manifestado 
“que es un orgullo para todos los 
Arquitectos Técnicos de la provin-
cia poder ejercer como anfi triones 
de una cita tan importante para la 
profesión”.

fi cación y la arquitectura sosteni-
ble. Con un programa científico 
diverso y relevante, esta conven-
ción promete ser un espacio de 
inspiración, aprendizaje y colabo-
ración para todos los profesionales 
del sector.

CONTART 2024 cuenta con la 
colaboración del colegio anfi trión, 
el Colegio Ofi cial de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edifi cación de Ibiza y Formen-
tera, y el patrocinio de importan-
tes compañías como Musaat, la 
mutua de responsabilidad civil de 
los Arquitectos Técnicos, Schlüter 
Systems, Saint-Gobain, Banco Sa-
badell, Parrot Construcción, Sumi-
nistros Ibiza, Servicios Palau y la 
Cátedra Arpada. •

Las imágenes de esta 
página muestran 
momentos de la úl  ma 
edición de CONTART 
que se celebró en 
Toledo. En la página 
anterior se pueden ver 
dos detalles del palacio 
ibicenco que acogerá la 
edición de este año.
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LA METODOLOGÍA Lean se va 
abriendo paso en el sector de la 
construcción tras una larga tra-
yectoria de éxito en otros sec-
tores produc  vos, en especial en 
la industria. Aunque desearíamos 
una velocidad mayor, su implanta-
ción progresa sin pausa allí donde 
se ha iniciado, ya que sus carac-
terís  cas ponen en evidencia la 
mejora de los entornos de trabajo, 

Fo
to

s:
 G

e
 y

 Im
ag

es

Toda la experiencia acumulada por la aplicación en obra nueva de la 
herramienta Lean Construction se impulsa ahora a esas reformas que 
todos, en algún momento, acometemos en nuestra vivienda. 

CÓMO LLEVAR LEAN DE 
FORMA EFICIENTE A LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN 
DE PEQUEÑO FORMATO

Kit Lean Rehabilitación (KLR)
en función de las necesidades o 
puntos débiles que se quieran 
abordar en cualquier organización 
o sistema de producción.

La experiencia en otros secto-
res que lo han aplicado ha per-
mi  do extraer las lecciones más 
interesantes para trasladarlas a 
la construcción y promover su 
implantación. En proyectos de 
obra nueva empieza a no ser 
una excepción encontrarse con 
la aplicación de algunas herra-
mientas como el Last Planner 
System®, el Kanban y otras que 
tratan de impulsar la adopción de 
nuevos modos de colaboración y 
organización. 

En los últimos tiempos, el 
Consejo General de la Arquitec-
tura Técnica de España (CGATE) 
ha sido uno de sus impulsores y 
de ahí la publicación de la intere-
sante colección de libros que ha 
puesto a disposición del público 
general en su web, a la que se 
añade ahora el Kit Lean Rehabi-
litación, objeto de este ar  culo, 
que ha contado con el apoyo del 
Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana.

texto_Ferran Bermejo (director técnico del ITeC)

la colaboración entre los dis  ntos 
actores y la mejora en el producto 
fi nal que se ob  ene. 

El pensamiento Lean pretende 
procesos en los que se producen 
ajustes significativos en cuanto 
a esfuerzo humano, inversión, 
 empo, para obtener productos 

más perfectos, más económicos. 
Por ello, esta metodología, o fi lo-
so  a de trabajo, se centra en el 

incremento del valor entregado al 
cliente, dando el máximo valor con 
la menor inefi ciencia o desperdi-
cio (lo que se conoce en el argot 
propio como el zero waste). La me-
jora con  nua está en la esencia de 
esta fi loso  a.

Para su aplicación, se cuenta 
con un variado conjunto de técni-
cas que permiten introducir y eva-
luar dis  ntos aspectos de mejora 
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Por otra parte, en  dades com-
prome  das con la transformación 
del sector de la construcción 
como AEICE–Clúster Hábitat 
Eficiente o el propio ITeC han 
venido realizando múl  ples ac-
 vidades en dis  ntos formatos 

apoyando la adopción del Lean 
en la construcción.

Kit Lean Rehabilitación: origen. 
Del trabajo común desarrollado 
por estas entidades y con la 
colaboración de consultores 
especializados, nació la idea de 
hacer una transposición del Lean 
a la rehabilitación de edificios. 
La aplicación de Lean se estaba 
desarrollando casi exclusivamente 
en el ámbito de la obra nueva, y 
su aplicación a la rehabilitación 

se comenzó a ejecutar en el año  
2021, fue la respuesta masiva 
que se debía dar a la rehabilita-
ción energética de edificios de 
viviendas a la vista de los retos 
que planteaba la agenda europea 
y los fondos Next Generation 
Europe que iban a llegar de forma 
inminente. 

Como comenta Francisco Javier 
Mar  n Ramiro, director general de 
Vivienda y Suelo, en el prólogo del 
libro del KLR: “En nuestro país exis-
ten una gran can  dad de edifi cios 
con una efi ciencia energé  ca cla-
ramente mejorable, que contribu-
yen a las emisiones de gases de 
efecto invernadero y generan un 
gasto económico relevante para 
sus ocupantes. Es importante 
promover la rehabilitación y que 
esta se haga de la manera más 
efi caz posible. En este contexto, 
el Lean Construc  on se presenta 
como una herramienta posi  va en 
el proceso de rehabilitación ener-
gé  ca”. Por ello, se inició un pro-

ceso par  cipa  vo de en  dades, 
consultores y empresas, para de-
terminar un conjunto mínimo de 
herramientas o técnicas Lean cuya 
implementación fuera adecuada y 
proporcionada para ser aplicadas a 
esa  pología específi ca de obras. 
La treintena de herramientas dis-
ponibles fueron analizadas bajo 
una triple perspec  va: la rapidez 
de aprendizaje, la facilidad de 
aplicación y la efec  vidad en la 
obtención de resultados. 

Como resultado, se escogieron 
seis técnicas o herramientas que 
confi guran lo que hemos deno-
minado Kit Lean Rehabilitación 
(KLR). Se trata de herramientas 
complementarias entre ellas que 
se pueden aplicar como conjunto 
o bien individualmente según las 
necesidades de cada empresa.

El Kit Lean Rehabilitación  ene 
por obje  vo acercar el Lean a las 
obras de rehabilitación propo-
niendo un conjunto mínimo de 
herramientas básicas que, de 

Contenido del Kit Lean Rehabilitación

El KLR está compuesto por las si-
guientes técnicas o herramientas:

Kanban
Kanban, o panel en japonés, es un 
sistema visual para ges  onar el 
trabajo de un proceso o actuación  
a medida que se va ejecutan-
do, revisando su evolución en 
intervalos de  empo acordados. 
Permite visualizar todo el proceso 
(el fl ujo de trabajo) a la vez que la 
evolución de las ac  vidades que 
pasan por cada una de las etapas 
de ese proceso.

5S
La estrategia 5S es una metodo-
logía cons  tuida por un conjunto 
de cinco ac  vidades sencillas que 
elevan la efi ciencia y efec  vidad 
de la organización gracias a la 
estandarización y mejora con  nua 
de los procesos y del lugar de tra-
bajo:  Selección, Orden, Limpieza, 
Estandarización y Disciplina. 

Just in Time
Pretende que para una correcta 
ejecución de obra llegue todo lo 
que se necesita, en el momento 

oportuno y en la can  dad precisa, 
siendo los operarios a pie de obra 
los que “  ran” del sistema.

Informe A3
Facilita la iden  fi cación y análisis 
de los problemas llegando a su 
raíz, diseñando el mejor plan de 
acción para su resolución, todo 
ello de un modo muy sinté  co 
sobre un documento en formato 
Din A3. 

Equipos ágiles 
Su obje  vo es garan  zar la efi -
ciencia de los trabajos basándose 
en la mo  vación, confi anza y 
colaboración de los dis  ntos 
industriales o contra  stas, po-
niendo el foco en la interacción 
entre las personas.

Comunicación
Defi nición de una estrategia de 
comunicación e información 
entre los operarios y empresas 
par  cipantes, así como de estos 
hacia los residentes en el edifi cio 
durante las obras. Lograr fl uidez 
en la información es su obje  vo 
primordial.

era casi inexistente o anecdó  ca. 
Entendiendo, claro está, que 
no hablamos de esas obras de 
rehabilitación que en realidad son 
asimilables a una obra nueva con 
alguna preexistencia.

Ese fue el punto de par  da de 
un trabajo de dos años en el que 
nos fi jamos el obje  vo de trasladar 
el Lean a unas obras de rehabi-
litación muy concretas y especí-
fi cas: las obras generalizadas en 
edifi cios de viviendas en las que 
sus usuarios siguen viviendo en 
ellas durante las obras, que  enen 
una corta duración (de semanas a 
algunos pocos meses) y que son 
realizadas en general por empre-
sas pequeñas o microempresas. 
En realidad, el factor detonante 
del inicio de este trabajo, que 

KLR APORTA UN MATERIAL PEDAGÓGICO 
DE APLICACIÓN DIRECTA CONTENIDO EN 
SEIS FICHAS, UNA PARA CADA TÉCNICA 
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KLR SURGE EN RESPUESTA A LA
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
DE VIVIENDAS PLANTEADA POR
LOS FONDOS NEXT GENERATION EUROPE

forma complementaria entre ellas, 
permita a las empresas construc-
toras iniciar un proceso de mejora 
con  nua de su ac  vidad.

Aplicación del KLR. Si bien el KLR 
está pensado para ser aplicado 
en cada obra de la forma más 
adecuada, flexibilizándose las 
técnicas más ú  les en cada caso, 
es interesante una visión a nivel 
de empresa donde se determinen 
unos mínimos imprescindibles 
que permitan, con el paso del 
 empo, los análisis cuan  ta  vos 

comparativos y, de ese modo, 
detectar los puntos más sensibles 
de mejora o la evolución de estos.

De forma previa al inicio de una 
obra es recomendable hacer una 
mínima refl exión de dos aspectos 
que ayudarán a determinar si es 
necesario aplicar todas las técnicas 
que propone el KLR, o bien es su-
fi ciente con una aplicación parcial. 
Estos aspectos están relacionados 
con las caracterís  cas generales 
de la obra y la iden  fi cación de los 
riesgos potenciales que presenta.

En la caracterización de la obra 
se pueden considerar los aspectos 
relacionados con: 
• Defi nición de la obra:  pología 
de los trabajos, superfi cie de ac-
tuación, actividades principales, 
plazo de ejecución.
• Localización de la obra: emplaza-
miento, difi cultades de accesibili-
dad a la obra como en su interior, 
disponibilidad de espacios, dimen-
siones de elementos singulares.
• Agentes implicados en el desa-
rrollo de la obra: industriales y/o 
proveedores necesarios para el 
desarrollo de los trabajos.
• Afectados por el desarrollo de 
la obra: relación de agentes que 
pueden incidir o pueden verse 
afectados por el desarrollo de los 
trabajos, especialmente la interac-
ción con residentes en el edifi cio 
durante las obras.

En cuanto a los riesgos poten-
ciales, son los originados por los 
condicionantes técnicos derivados 
de las fases de obra, la posibilidad 
de imprevistos, y circunstancias 
que a veces son di  ciles de pre-
ver pero que conviene considerar.

En cualquier situación es con-
veniente poner especial atención 
a dos de las herramientas pro-

puestas, ya que son absoluta-
mente transversales y aplicables 
a cualquier caso: la agilidad de los 
equipos y la comunicación.

Primeros pasos.  Aunque el 
aprendizaje de las herramientas Lean 
no requiere grandes inversiones 
ni tecnología compleja, sí precisa 
algo de paciencia, voluntad y 
persistencia en el desarrollo de 
actividades pedagógicas para 
inculcar a los actores implicados 
un nuevo modus operandi. La 
adopción del Lean, en especial en el 
sector de la construcción,  ene un 
componente importante de cambio 
cultural y se debe tener una cierta 
habilidad para hacer par  cipes a los 
actores involucrados poniendo en 
valor la responsabilidad personal 
de todos, cada uno en su parcela 
de ac  vidad. 

Es muy recomendable reser-
var un cierto  empo para la for-
mación y no esperar un cambio 
radical en la primera obra. Dar 
pasos decididos, sin vuelta atrás, 
posi  vando lo conseguido, es de 
gran ayuda. Por ello, hay que con-
siderar una aplicación progresiva 
u  lizando obras piloto en las que 
se ensayen las técnicas y se con-
siga que los operarios las integren 
como algo propio y natural que 
les va a hacer más agradable su 
trabajo.

Aunque el Lean pretende, entre 
otras cosas, el ahorro de  empo, 
no hay que desanimarse si en las 
primeras aplicaciones se requiere 
algo más del  empo habitual. 

Aunque el libro publicado so-
bre el Kit Lean Rehabilitación debe 
ser de gran ayuda para dar los 
primeros pasos, es recomendable 
emprender el camino con alguna 
tutoría externa de personas con 
experiencia previa, para lograr la 
mayor efec  vidad del cambio en 
el plazo más breve posible.

A modo de lista de comproba-
ción relacionada con los aspectos 
que hemos citado, podríamos re-
sumir los aspectos más sensibles 
para un inicio exitoso de la adop-
ción de Lean:
• Comprensión de los preceptos 
Lean por parte de mandos inter-
medios y direc  vos.
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Descarga la publicación aquí: h  ps://www.cgate.es/pdf/KIT%20LEAN%20REHABILITACION%20III.pdf.

• Determinar el estado actual 
de las obras y cómo nos gustaría 
verlas.
• Prever  empo y recursos para 
formación del personal.
• Mantener comunicación con  -
nua con el personal involucrado.
• Planificar los pasos a dar, así 
como la recopilación de los datos 
indispensables para evaluar.

Además de los aspectos an-
teriores, en la aplicación de cada 
una de las técnicas, conviene esta-
blecer unos pasos ordenados que 
están en la base de la metodología 
Lean y que podemos resumir en:
• Formación. Instrucciones espe-
cífi cas sobre uso y ventajas de la 
herramienta.
• Despliegue. Pasos para su 
puesta en prác  ca.
• Seguimiento. Toma de datos re-
levantes durante la obra en la que 
se aplica.
• Análisis de resultados. Valoración 
del éxito y detección de difi cultades.

• Planificar acciones de mejora. 
Establecer acciones que aporten 
soluciones a las difi cultades en-
contradas para mejorar en la si-
guiente obra.

La publicación. Fruto del trabajo 
descrito en este artículo, se 
ha publicado el libro Kit Lean 
Rehabilitación, que pretende 
ser una guía para emprender el 
camino de la implementación del 
Lean en las obras de rehabilitación 
de pequeño formato de acuerdo 
con las caracterís  cas descritas. 
Aparte de ampliar muchos de 
los aspectos que aquí se han 
resumido, este libro aporta un 
material pedagógico de aplicación 
directa contenido en seis fi chas, 
una para cada técnica Lean del Kit. 

Cada ficha se estructura en 
tres partes. Una primera de in-

troducción, donde se desarrolla 
su defi nición y uso. Una segunda 
parte que plantea los obje  vos y 
acciones específi cas. Y una tercera 
en la que se muestran documentos 
de apoyo para la aplicación de la 
técnica, con tablas, gráfi cos o simi-
lares que pueden ser reproducidos 
y adaptados a cada caso par  cular.

En la parte fi nal de la publica-
ción se encuentra un anejo en el 
que se ha incluido la experiencia 
de seis empresas que han par  ci-
pado en una prueba piloto de apli-
cación de estas técnicas a obras 
reales con el obje  vo de validar 
las fi chas técnicas preparadas y la 
aplicabilidad de estas a las obras 
seleccionadas. 

El libro se encuentra disponible 
y descargable en la web del Con-
sejo General de la Arquitectura 
Técnica de España (CGATE).

Autores y colaboradores. El 
desarrollo del Kit Lean Rehabilita-
ción, editado y publicado por el 
CGATE con el apoyo del Minis-
terio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, ha sido lide-
rado por AEICE–Clúster Hábitat 
Eficiente y el ITeC (Instituto de 
Tecnología de la Construcción de 
Cataluña). 

En él han participado como 
especial istas Lean: Azucena 
García y José Emilio Nogués, 
de ARQTEAM; Víctor Roig, de 
BIMETRIC; Víctor Balbastre y Jorge 
Mercader, de LEADERINGLAB, y 
Mercè Rius.

Junto con ellos, las empresas 
constructoras que han par  cipado 
validando el uso del Kit en obras 
reales han sido Aparejo, Construc-
cions 360+, Contracta, Crolec, 
Inexo, Megdon y Revodur. •
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UNO DE LOS FINES de estos 
talleres, que promociona el Con-
sejo General de la Arquitectura 
Técnica de España (CGATE), con 
la colaboración del Consejo de 
Colegios de Arquitectos Tecnicos 
de Aragón, es es  mular a los jó-
venes en las técnicas tradiciona-
les de construcción, aplicadas al 
patrimonio construido, tanto mo-
numental como ambiental, que se 
encuentra en el entorno urbano 
y rural, en muchas ocasiones en 
peligro de desaparición o pérdida 
de iden  dad. 

Los talleres de la Arquitectura 
Técnica de El Obrador surgen con 
un claro obje  vo: la recuperación, 
rehabilitación y revitalización de un 
espacio edifi cado en el entorno ru-
ral, su patrimonio arquitectónico y 
cultural, y, por supuesto, su puesta 
en valor de cara a la sociedad y a 
la profesión. En este sentido, el 
CGATE apuesta por la creación 
de La aldea de la Arquitectura Téc-
nica, a través de la cual propone la 
recuperación de un pueblo aban-
donado ubicado en la provincia 
de Huesca, Arasanz, “que se con-

PARA EL TALLER DE 
2024 SE PROPONE 
COMO TEMÁTICA 
LAS TRAZAS DE 
MONTEA Y CORTES 
DE CANTERÍA

Del 8 al 12 de julio de 2024 tendrá lugar la segunda edición de ‘El Obrador’, los talleres 
de la Arquitectura Técnica que nacieron el pasado año con vocación científi ca y 
práctica y que plantean un plan formativo para el desarrollo profesional de los futuros 
Arquitectos Técnicos colegiados, con una importante aportación al conocimiento de 
criterios, técnicas y sistemas constructivos tanto para intervención en rehabilitación 
como en restauración del patrimonio edifi cado.

‘EL OBRADOR’ SE TRASLADA A 
UNCASTILLO, EN LAS CINCO VILLAS 

Talleres de la Arquitectura Técnica

ver  rá en la aldea del saber, del 
bienestar y de la creación”.

La formación, clave. En cada 
taller se desarrollará un tema 
específico, con una duración de 
43 horas lec  vas eminentemente 
prác  cas (que ocupan el 93% de la 
formación), en las cuales el alumno 
se convertirá en ejecutor de la 
técnica concreta que se plantee 
(cal, yesos, carpintería de armar, 
estructuras de fábricas de arcos, 
bóvedas y cúpulas, etc.), dirigido 
por un profesorado especialista 
en dicha técnica. Previamente, 
se impartirán clases teóricas 
(completan el 7% del plan), con 
el fin de conocer los criterios y 
métodos de intervención. Con 
el foco puesto en la propuesta 
de recuperación del pueblo de 
Arasanz, planteada por el CGATE, 
se espera que las clases prác  cas 
se puedan desarrollar en esta zona, 
en un futuro próximo.

Si en 2023 la técnica que se 
desarrolló fue la cal, para el ta-
ller de 2024 se propone como 
temática las trazas de montea 
y cortes de cantería, a par  r del 
cual se busca recuperar elemen-
tos de piedra de algún edifi cio de 
Arasanz. Es importante conocer 
los criterios de intervención ade-
cuados, evitando intervenciones 
irreversibles que en los últimos 
tiempos se están produciendo, 
tanto en el paisaje urbano del 
propio pueblo como en su entorno 
rural, perdiendo la auten  cidad y 
personalidad de las edifi caciones o 

fotos_Cris  an Laglera
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por Máscara y fue ganador en 
2009 del Simposio Internacional 
de Escultura al Aire Libre de O 
Grove con la obra Unión.

En esta ocasión, El Obrador 
tendrá lugar en Uncas  llo (Zara-
goza), perteneciente a la comarca 
de las Cinco Villas y al par  do ju-
dicial de Ejea de los Caballeros, 
comunidad autónoma de Aragón. 
En 1966 fue declarado Conjunto 
Histórico-Ar  s  co y alberga uno 
de los más importantes conjuntos 
monumentales de Aragón. • 

elementos singulares existentes en 
su territorio, por aplicar sistemas o 
materiales inapropiados.

Uno de los docentes de estos 
talleres será Pedro Ania, quien, 
con  nuando con la tradición can-
tera de su familia, se dedica a la 
talla de la piedra, que compagina 
con sus estudios de delineación. 
Durante 12 años, Ania se dedicó 
al trabajo de la cantería, realizando 
relieves, fi guras, pequeñas obras y 
restauraciones. Obtuvo un accésit 
en la V Bienal de Béjar (Salamanca) 

Programa forma  vo

8 de julio
9:00 h  
La piedra empleada en cantería: 
 pos y diferentes aparejos. 

Aplicar las normas de seguridad 
e higiene durante todo el trabajo 
u  lizando correctamente los 
equipos de protección. Ergono-
mía en el trabajo.

Prác  ca: conocimiento y manejo 
de la herramienta de trazado y 
emplan  llado. Herramienta neu-
má  ca, conocimiento y manejo. 
Conocer las herramientas y los 
ú  les para manipulación y vol-
teo de las piedras y colocarlas en 
su puesto de trabajo, u  lizando 
carros, mesa elevadora, palan-
cas, cuñas de madera, rodillos, 
eslingas, cadenas, palancas. 
Realizar trabajos de corte, aplan-
 llado, desbaste y aproximación, 

u  lizando las cuñas de corte, la 
maza, la maceta, el escarfi lador, 
el puntero, el cincel y la gradína. 
U  lizar las herramientas según 
las necesidades de la talla, 
medición.

15:30 h 
Caracterís  cas de la piedra. 
Criterios de calidad.
Movimiento de los bloques de 
piedra. 
Reconocer visualmente las 
caracterís  cas de la piedra y 
su idoneidad para los dis  ntos 
proyectos, u  lizar la maceta y 
el rayado para reconocer los 
sonidos. Uso del agua mojando la 
piedra para detectar blandones, 
roturas, fi suras, etc., en piedras 
compactas.
Realización de plan  llas.

17:00 h. Teoría.
Breve historia de la restauración 
monumental. 

18:30 h. Visita a trabajos realiza-
dos por el Taller de OLNASA.

9 de julio 
9:00 h. Prác  ca. Realización de 
plan  llas.
Piezas de Arasanz. Bosque-
jo inicial y dibujos acotados, 

comprobación de niveles (gene-
ralmente se ha movido la obra 
por el paso y el  empo), medir a 
regla con el muro o arco, usando 
regla, escuadra, compás, metro, 
cordeles, puntas de acero. Si 
hubiese molduras, transportador 
de ángulos, peine, cartones.

15:30 h. Prác  ca. 
Realizar las plan  llas en chapa de 
zinc, contrachapado de madera 
etc., según las necesidades para 
tallar los alzados y partes que 
conforman los diferentes proyec-
tos, u  lizando escuadra, compás, 
metro, regla,  jeras y caladora.
Elaboración de una pieza senci-
lla: esfera, ovoide, peón... Elabo-
ración de una pieza construc  va 
sencilla: basa, capitel, columnas. 

10 de julio
9:00 h. Prác  ca. 
La talla, el corte de la piedra 
natural. Realizar las piezas. 

15:30 h. Teoría. 
Criterios de intervención: aca-
bados y texturas exteriores de 
la arquitectura tradicional. La vi-
gencia de materiales y soluciones 
construc  vas tradicionales.  

17:00 h. Visita e intervención de 
restauración monumental.

11 de julio
9:00 h. Prác  ca.
La talla, el corte de la piedra 
natural. Realizar las piezas. 

15:30 h. Prác  ca. 
La labra. Acabados superfi ciales 
de obras en piedra natural.
Realización de texturas con la 
maceta, el puntero, el cincel, las 
gradinas, las lijas o briquetas.

12 de julio
9:00 h. Prác  ca.

15:30 h. Prác  ca.  
Realización de dis  ntas texturas 
con la maceta, el puntero, el 
cincel, las gradinas, las lijas o 
briquetas. Acabado de las piezas 
que se han ido realizando.

Para más información y preinscripciones pueden dirigirse a: 
gerente@coaathuesca.com 
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El Consejo de 
Administración de 
Musaat ha acordado 
por unanimidad el 
nombramiento de 
Vicente García Tapias 
como nuevo director 
general de la Entidad.

VICENTE GARCÍA TAPIAS, NUEVO 
DIRECTOR GENERAL DE MUSAAT

Nombramiento

LICENCIADO en Económicas, Vi-
cente García Tapias se incorporó 
a la Mutua en 2001 y, desde en-
tonces, ha desempeñado sus fun-
ciones profesionales en el Área 
de Inversiones como director del 
departamento, puesto que seguirá 
ejerciendo a par  r de ahora junto 
con el de director general, que 
ocupa desde marzo de 2024.

Por otra parte, a lo largo de su 
experiencia en Musaat, también 
ha sido el  tular de la Función de 
Ges  ón de Riesgos; es consejero 
de Indycce OCT, el Organismo 
de Control Técnico del Grupo 
Musaat; y desde octubre de 2023 
ha asumido el cargo de subdirector 
general, demostrando siempre un 
desempeño y una profesionalidad 
excelentes. 

Con más de veinte años de tra-
yectoria en la compañía, Vicente 
García Tapias  ene un profundo 
conocimiento de Musaat y una 
sólida relación de confi anza y cer-
canía con el equipo humano que 
compone la Entidad, así como 
conocimiento del sector. Por ello, 
el nuevo director general cuenta 
con el perfil idóneo para liderar 
la Mutua en esta próxima etapa, 
cuyo obje  vo es poner en valor 
sus orígenes y fortalecer su po-
sicionamiento como referente 
asegurador para los profesionales 
de la Arquitectura Técnica y otros 
agentes de la construcción. 

De acuerdo a las directrices 

EL DIRECTOR 
GENERAL 
FORTALECERÁ EL 
POSICIONAMIENTO 
DE MUSAAT 
COMO REFERENTE 
DE LA 
ARQUITECTURA 
TÉCNICA 
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marcadas por el Consejo de Admi-
nistración, el nuevo director gene-
ral, junto con el equipo de grandes 
profesionales de la Mutua, se ha 
marcado como meta principal la 
excelencia en el servicio ofrecido a 
los mutualistas y ganar la confi anza 
de aquellos Arquitectos Técnicos 
que aún no están asegurados en 
Musaat, sin olvidar que la Mutua 
crezca de manera sostenible, adap-
tándose a las innovaciones del 
mercado, desarrollando el talento, 

manteniendo la rentabilidad para 
que sus mutualistas se sientan or-
gullosos de pertenecer a Musaat.

Vicente García Tapias está muy 
agradecido de poder trabajar con 
un equipo talentoso y apasionado 
para alcanzar estas aspiraciones y 
hacer de la Mutua una compañía 
aún más exitosa y relevante en 
el mercado asegurador, siendo 
Musaat el gran referente del ase-
guramiento de la Arquitectura 
Técnica. •
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Los benefi ciarios podrán disfrutar de bonifi caciones en los seguros de 
Responsabilidad Civil a Promotores y Constructores, en Decenal de Daños a la 
Edifi cación, en el de Todo Riesgo Construcción y en los seguros de Caución.

MUSAAT Y LA CNC FIRMAN UN 
ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA 
IMPULSAR LA CONTRATACIÓN 
DE SEGUROS EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Acuerdo de colaboración

MUSAAT y la Confederación Na-
cional de la Construcción (CNC) 
han firmado un acuerdo de co-
laboración para impulsar la con-
tratación de seguros a todos los 
asociados de las diferentes en  -
dades confederadas de la CNC, 
tanto de ámbito nacional como 
territorial.

Los benefi ciarios podrán dis-
frutar de dis  ntas bonifi caciones 
y ventajas en los seguros de Res-
ponsabilidad Civil a Promotores 
y Constructores, en Decenal de 
Daños a la Edifi cación, en el de 
Todo Riesgo Construcción y en los 
seguros de Caución.

El acuerdo ha sido fi rmado por 
el presidente de Musaat, Antonio 
L. Mármol, y el presidente de la 
CNC, Pedro Fernández Alén, y su 
obje  vo es impulsar al sector de 
la construcción, fomentar la con-
tratación de productos de ase-
guramiento específicos en este 
campo y velar por la protección, 
formación y desarrollo de todos 
los profesionales. 

La solvencia de la Mutua, su 
sólida trayectoria y su especiali-
zación posicionan los seguros de 
Musaat como líderes, ofreciendo 
la mejor protección para todos los 
profesionales de la Arquitectura 
Técnica y de la Construcción. •

El presidente de la CNC, Pedro 
Fernández Alén, y el presidente 
de Musaat, Antonio L. Mármol, 
durante la fi rma del acuerdo.
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Encuesta de sa  sfacción

EL 92% DE LOS 
MUTUALISTAS ESTÁ 
MUY SATISFECHO CON 
EL SERVICIO DE PERITOS 
DE ACCIÓN RÁPIDA DE 
MUSAAT
Musaat ha remitido recientemente una encuesta de 
satisfacción a los mutualistas que han utilizado durante 
el año 2023 el servicio de Peritos de Acción Rápida para 
conocer la opinión que tienen de este servicio.

Fo
to

s:
 ©

 G
et

ty
 Im

ag
es

CASI LA TOTALIDAD de los 
mutualistas, el 92,3%, considera 
que este servicio es de gran u  -
lidad para los asegurados que 
 enen contratado el seguro de 

Responsabilidad Civil para pro-
fesionales de la Arquitectura 
Técnica y el 85% están muy sa-
tisfechos con la actuación del 
perito de acción rápida. 

El servicio de Peritos de Acción 
Rápida consiste en una interven-
ción pericial especializada y de 
carácter urgente que se desarrolla 
ante la ocurrencia de accidentes 
laborales o de daños personales 
con resultado de muerte, lesiones 
graves o muy graves, así como 
en aquellos supuestos en los que 
puedan derivarse responsabili-
dades en materia de seguridad y 
salud o como director de la ejecu-
ción de obra.

En defensa de los mutualistas. La 
asistencia técnica que proporciona 
Musaat a través del perito de 
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acción rápida contribuye a la 
mejor defensa de sus mutualistas, 
que se podrán sen  r respaldados 
por su Mutua en momentos que 
son especialmente sensibles y 
delicados para ellos. 

El obje  vo es el que el perito 
acuda al lugar del accidente a la 
mayor brevedad, de manera que 
pueda reconocer el estado en 
que se encontraban las obras en 
el momento del accidente, reca-
bando, en paralelo y con la nece-
saria colaboración del asegurado, 
toda la documentación técnica 
y de seguridad y salud necesaria 
para la emisión de un informe 
preliminar que permita, desde 
una temprana etapa, delimitar res-
ponsabilidades y mejorar notable-
mente la defensa del asegurado.

Al mismo  empo, el hecho de 
acometer estos peritajes permite 
disponer de una base de datos 
cualifi cada para impulsar acciones 
de prevención entre el colec  vo 
de Arquitectos Técnicos.

Los peritos de acción rápida 
de Musaat son mutualistas, con 
formación específi ca en seguridad 
y salud, y con una experiencia 
contrastada en periciales de acci-
dentes laborales y/o coordinación 
de seguridad y salud.

En definitiva, los peritos de 
acción se encargan de apoyar al 
asegurado y a su hipoté  ca de-
fensa, recogiendo en las primeras 
horas tras el accidente una serie 
de datos e impresiones que pue-
den ser de gran importancia más 
adelante, de cara a una eventual 
reclamación que se pueda produ-
cir por estos hechos.

Datos de contacto. Los asegura-
dos pueden consultar los datos 
de contacto: nombre y apellido, 
teléfono y correo-e de la persona 
encargada de coordinar los peri-
tos de acción rápida de Musaat, 
que actúan en cada provincia/de-
marcación en la dirección: h  ps://
www.musaat.es/peritos/  

Para finalizar, el 80% de los 
mutualistas consultados opina 
que la atención recibida ha sido 
muy buena y el 85% considera 
que el perito les atendió de ma-
nera muy rápida a su solicitud. 
Por otro lado, más del 58% de los 
mutualistas que solicitaron este 

El trabajo de los 
peritos de acción 
rápida permite 
disponer de una 
base de datos 
cualifi cada para 
impulsar acciones 
de prevención 
entre el colec  vo 
de los Arquitectos 
Técnicos.

servicio demandaron también la 
asistencia jurídica de la Mutua, 
reconociendo plenamente las 
prestaciones recibidas por dicho 
servicio.

Iniciativas como esta permi-
ten a Musaat pulsar la opinión 
de sus mutualistas, sus pilares 
fundamentales y a los que va 
enfocado su esfuerzo diario por 
prestar el mejor servicio, en las 
mejores condiciones y adecuán-

dose en la medida de lo posible 
a sus necesidades. Desde aquí, 
la Mutua quiere dar las gracias a 
todos los que han colaborado de-
dicando unos minutos a rellenar 
la encuesta, ya que sus valiosas 
respuestas le servirán para seguir 
mejorando día a día para conse-
guir su principal obje  vo, ser la 
mejor compañía aseguradora del 
colec  vo, su referente y, en defi -
ni  va, su Mutua. •
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UN AÑO MÁS, Musaat patrocinará 
la décima edición de CONTART 
y estará presente con un estand 
en el que también par  ciparán el 
resto de las empresas del Grupo y 
su Fundación. La cita de referencia 
para la Arquitectura Técnica, que 
en esta ocasión se celebrará los 
días 25 y 26 de abril de 2024 en el 
Palacio de Congresos de Santa Eu-
lalia de Ibiza, ha agotado ya todas 
las inscripciones y espera a más de 
600 asistentes.

Musaat, como parte de su com-
promiso con la profesión, ha ofre-

MUSAAT 
PATROCINARÁ 
UN AÑO MÁS 
CONTART 2024 
COMO PARTE 
DE SU 
COMPROMISO 
CON LA 
PROFESIÓN

cido un importante descuento a 
sus mutualistas en las inscripciones 
de CONTART 2024, facilitando la 
asistencia a la convención más im-
portante de la Arquitectura Técnica 
a más de 280 profesionales.

La ciencia pericial en siniestros 
de la edifi cación. En este décimo 
aniversario de CONTART, el pre-
sidente de Musaat, Antonio L. 
Mármol, par  cipará en una charla 
junto con el presidente del CGATE, 
Alfredo Sanz, en la que destacarán 
las bondades y ventajas de Musaat.

Seguidamente tendrá lugar la 
ponencia Inferencias y convenci-
miento decisorio: un enfoque ra-
cionalista de la ciencia pericial en 
siniestros de la edificación, por 
parte de Javier Prieto, director 
de Siniestros de Musaat, y Rafael 
Cebrián, perito colaborador de la 
Mutua. Una presentación que se 
centrará en el papel fundamental 
de la intervención de los peritos 
en li  gios, siendo no solo agen-
tes de resolución, sino también 
defensores de la eficiencia y la 
economía procesal. 

UN AÑO MÁS, Musaat patrocinará 
la décima edición de CONTART 
y estará presente con un estand

MUSAAT 
PATROCINARÁ 

cido un importante descuento a 
sus mutualistas en las inscripciones 
de CONTART 2024, facilitando la

Seguidamente tendrá lugar la 
ponencia Inferencias y convenci-
miento decisorio: un enfoque ra-

ASÍ SERÁ LA PRESENCIA 
DE MUSAAT EN CONTART

X Convención Internacional de la profesión

El presidente de Musaat, Antonio L. Mármol, participará en una charla junto con el 
presidente del CGATE, Alfredo Sanz, en la que explicarán las ventajas que tiene un 
Arquitecto Técnico al asegurar su Responsabilidad Civil con la Mutua
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CONTART ES EL ESCENARIO ELEGIDO 
POR LA FUNDACIÓN MUSAAT PARA 
PRESENTAR SU GUÍA SOBRE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y RENOVACIÓN SOBRE EL 
PARQUE RESIDENCIAL EXISTENTE

Asimismo, los conferencian-
tes de Musaat también deba  rán 
sobre cuáles son las habilidades 
técnicas requeridas de un perito.

La Fundación Musaat, también en 
CONTART 2024. La rehabilitación 
del parque existente de edifi cios 
es un hecho ya inaplazable, dado 
que los obje  vos de la Unión Eu-
ropea para la edifi cación pasan por 
cero emisiones de CO2 en 2050, 
y en gran parte se debe a que los 
edifi cios existentes no disponen 
de aislamientos ni instalaciones 
energé  camente efi cientes. El Ar-
quitecto Técnico es un profesional 
idóneo para liderar esta transfor-
mación del parque existente. 

Par  endo de esta premisa surge 
la Guía de la Fundación Musaat, que 
pretende servir de herramienta 
para los técnicos que intervienen 
en rehabilitaciones energéticas, 
bien en la redacción de memorias, 
proyectos técnicos o en la ejecu-
ción de la obra. 

De ello hablarán Joaquín López 
Davó, Arquitecto Técnico y profe-
sor  tular de la Escuela Universi-
taria del Departamento Edifi cación 
y Urbanismo Escuela Politécnica 
Superior Universidad de Alicante, 
y Julián Pérez Navarro, Arquitecto 
Técnico, ingeniero de Edifica-
ción, profesor del Departamento 
de Arquitectura y Tecnología de 
Edifi cación en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura y Edifi ca-
ción de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, y director del Gabi-
nete Técnico del Colegio Ofi cial de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de Edifi cación de la 
Región de Murcia, ponentes en 
la charla que ofrecerá la Funda-
ción Musaat bajo el  tulo Mejora 
de la eficiencia energética para la 
renovación del parque residencial 
existente. Presentación de la Guía 
de la Fundación Musaat. •

El auditorio del Palacio de 
Congresos de Ibiza, que acogerá 
una gran parte de las ponencias 
de CONTART 2024.
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Musaat se ha comprometido siempre con la salud y la calidad de vida 
de sus mutualistas y sus familias. Por este motivo, ofrece de forma 
gratuita, desde hace veinte años, el servicio de Segunda Opinión 
Médica a través de Salud 360º del Club Musaat.

¿CONOCES LA IMPORTANCIA 
DE CONTAR CON UNA 
SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA?

Servicios Club Musaat

SI SUFRES un problema de salud 
complejo, grave o degenerativo 
que afecta a tu día a día, ¿no te 
gustaría contar con la opinión de 
un especialista de pres  gio para 
aclarar tus dudas y comprender 
bien tu enfermedad? 

El servicio de Segunda Opinión 
Médica que ofrece la Mutua a tra-
vés del Club Musaat está exclusi-
vamente pensado para aquellas 
enfermedades graves en las que un 
segundo diagnós  co es de suma 
importancia, como cáncer, enfer-

EL SERVICIO DE 
SEGUNDA OPINIÓN 
MÉDICA DA LA 
TRANQUILIDAD 
DE SABER QUE SE 
ESTÁN TOMANDO 
LAS DECISIONES 
ADECUADAS

medades neurológicas y neuroqui-
rúrgicas, insufi ciencia renal crónica, 
Párkinson, Alzheimer, esclerosis 
múl  ple, ceguera, parálisis o pro-
blemas relacionados con cirugía 
cardiaca y angioplas  a o trasplante 
de órganos. 

El servicio permite al paciente 
contrastar la opinión de sus médi-
cos con la de otros especialistas 
independientes en una consulta no 
presencial. Obtener una segunda 
opinión puede dar la tranquilidad 
al mutualista de saber que está to-

mando las decisiones adecuadas 
sobre su salud y comprender mejor 
su enfermedad.

LA IMPORTANCIA DE UNA 
SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Obtener una segunda opinión siem-
pre  ene numerosos benefi cios:

Evita diagnós  cos erróneos
Aunque los diagnós  cos erróneos 
no son poco frecuentes, pues mu-
chas enfermedades se manifi estan 
con síntomas y patrones similares, 
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un diagnós  co fallido puede impli-
car que el paciente tenga que in-
ver  r mucho más  empo y dinero 
en tratar su dolencia. Obtener una 
segunda opinión ayudará a reducir 
los efectos graves y costosos de 
un diagnóstico erróneo. Del to-
tal de casos tratados a través del 
Club Musaat, un 20% cambió su 
diagnós  co gracias al servicio de 
Segunda Opinión Médica ofrecido 
por el Club Musaat.

Conoce el tratamiento alterna  vo
Muchas enfermedades pueden 
tratarse de más de un modo. Co-
nocer las opciones y técnicas de 
tratamiento alterna  vo de dos mé-
dicos dis  ntos pueden ofrecer al 
paciente la posibilidad de acceder 
a más información y le otorga más 
poder de decisión sobre la terapia 
que elija. Además, el  empo que 
transcurre entre una cita y la otra 
le permite al paciente pensar y re-
fl exionar sobre las posibles dudas o 
preguntas adicionales que puedan 
surgirle. Un 40% de los pacientes 
que solicitaron a Musaat una Se-
gunda Opinión Médica cambió de 
tratamiento tras la consulta.

Consigue paz mental
Hacer frente a un nuevo diagnós-
 co puede ser un proceso desa-

fiante, sobre todo si se trata de 
una enfermedad seria o rara. Sin 
embargo, los pacientes que reciben 
segundas opiniones pueden sen  r 
que pueden comprender mejor su 
diagnós  co y tratamiento y pueden 
elegir entre un proveedor u otro. 
Tener la tranquilidad de haber to-
mado las medidas necesarias para 
recibir la atención médica más ade-
cuada es de máxima importancia 
para el paciente. 

DESCUBRE TODOS LOS 
SERVICIOS QUE EL CLUB 
MUSAAT PONE A TU 
DISPOSICIÓN
Con el obje  vo de cuidar la salud 
y el bienestar de los miembros 
del Club Musaat y de sus familias, 
Musaat puso en marcha hace unos 
meses Salud 360º, un programa 

integral que aborda todos los as-
pectos del bienestar, incluyendo la 
salud  sica, mental y emocional, y 
en el que se encuentra el servicio 
de Segunda Opinión Médica.

Los miembros del Club Musaat 
tendrán acceso, de forma gratuita, 
a los siguientes servicios:
• Mi médico personal. Se podrán 
consultar todas las dudas de salud 
con médicos colegiados que aten-
derán al paciente de forma perso-
nalizada. Además, el médico podrá 
dispensar recetas electrónicas y 
monitorizar, en remoto y en  empo 
real, el estado cardiovascular y las 
constantes vitales a través de un 
escáner facial. Este servicio está 
disponible las 24 horas del día por 
teléfono.
• Referencia de especialistas. Se 
facilitará la referencia de hasta tres 
especialistas para enfermedades 
graves, buscando siempre alter-
na  vas.
• Coordinación de desplazamien-
tos en el extranjero. En el caso 
de que el interesado padezca un 
problema grave y necesite des-
plazarse para recibir tratamiento, 
ponen a su disposición toda la 
infraestructura necesaria para la 
coordinación de citas, seguimiento 
del tratamiento, solicitud de pre-
supuestos, etc. 
• Programa de prevención: orien-
tación psicológica, asesoramiento 
nutricional y acondicionamiento 
 sico. Se ofrecen consultas ilimita-
das para proporcionar orientación 
y ayuda para mejorar el bienestar 
emocional del paciente, lograr bue-
nos hábitos alimentarios y mejorar 
su condición  sica.

Además, los miembros del Club 
Musaat se podrán benefi ciar de un 
descuento exclusivo en el alquiler 
de vehículos en todo el territorio 
nacional y consultar, de forma te-
lefónica, todas sus dudas legales 
a través del servicio de asistencia 
jurídica telefónica. •

Un caso de éxito

Más información en: 
www.musaat.es/club-musaat

Cómo solicitar el servicio de 
Segunda Opinión Médica
• Por teléfono, llamando al 91 217 60 39
• Rellenando tus datos personales a través del formulario 
h  ps://www.healthmo  v.com/form/musaatservicios
• En el Espacio Personal* de Salud 360º: 
h  ps://www.healthmo  v.com/b/musaat

*Los miembros del Club Musaat deberán registrarse, ya que no es 
válido el usuario y contraseña del Área de Mutualista.

El 26 de mayo de 2008, un mutualista solicitó una Segunda 
Opinión Médica por un  po de cáncer y su caso fue remi  do 
a un especialista de Estados Unidos. Durante el proceso, 
se revisaron sus muestras de biopsia, su historia clínica y el 
tratamiento que le habían propuesto en España.

Una vez recibido el informe de Segunda Opinión Médica, 
el tratamiento propuesto fue modifi cado en su hospital 
de referencia en España, atendiendo a las sugerencias del 
especialista consultado. Durante todos estos años el equipo 
que presta el servicio de Segunda Opinión Médica ha realizado 
un seguimiento periódico de su evolución, resolviendo las 
dudas que pudiesen surgirle.

Hace pocas semanas y casi 16 años más tarde, en una llamada 
de seguimiento, el mutualista informó que los médicos 
consideraban que estaba totalmente curado y que, por lo tanto, 
le habían dado el alta.
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Fichas Fundación Musaat

Esta fi cha de la Fundación Musaat para contribuir a la mejora de la calidad de la edifi cación 
pone el acento en las características técnicas que deben tener los aislamientos de fachada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
LOS AISLAMIENTOS DE FACHADA

Fig. 1: vista de 
la aplicación 
de espuma de 
poliuretano 
proyectado, sobre 
la que se monta 
un trasdosado 
autoportante de 
placas de yeso 
laminado.

Fig. 2: acopio de planchas de aislamiento.

UNIDAD CONSTRUCTIVA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 

LOS AISLAMIENTOS DE FACHADA

DESCRIPCIÓN
Condiciones sobre la concepción, disposición y puesta en obra de 
los aislamientos en la cámara de aire interior de las fachadas. Indi-
cación de los datos técnicos, de formato y uso de los principales 
materiales usados como aislantes.

DAÑO
Disminución de las condiciones térmicas.

ZONAS AFECTADAS DAÑADAS
Los propios cerramientos y sus zonas anexas. 

PROBLEMÁTICAS HABITUALES
Según el Estudio estadísࢼ co nacional sobre patologías en la pdifi cación, 
realizado por la Fundación MUSAAT, en cuanto a datos sobre aislamien-
to acúsঞ co y a impacto, este capítulo de obra es el que menor canঞ dad 
de reclamaciones judiciales presenta (1,34%) de entre las 11 zonas o ca-
pítulos totales considerados en dicha invesঞ gación. El ঞ po de daño que 
se sustancia en el mismo (percepción del ruido más allá de lo admisible) 
se ha clasifi cado en tres ঞ pos de elementos: cuartos de instalaciones, 
parঞ ciones horizontales/forjados y parঞ ciones verঞ cales, siendo este 
úlঞ mo el que mayor presencia patológica ofrece de los tres.

En relación a las problemáঞ cas sobre aislamiento térmico, dada 
su exigua representación, no se conformó una zona específi ca para 
ella, sino que se insertó con el resto de daños que se presentaban 
en el conjunto de los cerramientos. En este senঞ do, respecto a dicho 
capítulo de obra, las 15 patologías determinadas (de un total de 5.666) 
representan tan solo un 0,69% de las situaciones. 

LESIONES Y DEFICIENCIAS
La difi cultad en algunas partes de obra de colocar los aislamientos en su posición correcta puede ser causa de ciertas anomalías y 
defi ciencias. En este senঞ do, la inadecuada fi jación del material aislante o la falta de conঞ nuidad de este son moঞ vos también que dan 
lugar a patologías en la construcción de nuestros edifi cios. Algunas de las defi ciencias pueden venir condicionadas, de igual forma, por 
la inexistencia de las venঞ laciones o, exisঞ endo estas, que tengan un área exigua o estén obturadas por algún moঞ vo.

En este senঞ do, hay que decir que cada vez se están dando más lesiones moঞ vadas por las condensaciones, si bien determinar la 
importancia y los niveles de condensación va a depender –además de la solución construcࢼ va planteada– de las condiciones ambienta-
les del interior del edifi cio y, por tanto, de la existencia y el ঞ po de calefacción, del nivel de ocupación de la vivienda, de la temperatura 
interior o la renovación de aire necesaria.

Las condiciones higrotérmicas de las fachadas pueden verse modifi cadas y alteradas si se dan ciertas circunstancias como falta de 
venঞ lación de la cámara, inexistencia de drenaje/impermeabilización del agua en la base del cerramiento, errores en la disposición 
del aislante (espesores pequeños, no uniformes o no conࢼ nuos), ঞ pología de aislamiento no adecuada para el caso concreto, no resolu-
ción de los puentes térmicos, sellados mal ejecutados o inexistentes (juntas, encuentros con carpintería y unión con vierteaguas), hoja 
principal de la fachada demasiado permeable (piezas o morteros excesivamente porosos) y presencia del agua en el interior (por fi ltración, por 
capilaridad…).
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RECOMENDACIONES TÉCNICO҃CONSTRUCTIVAS

 ▪ La cámara de aire de los cerramientos 
Conceptualmente, el senঞ do por el que se empezaron a llevar a cabo las cámaras de aire era el establecer una efi ciente barrera ante 
la fi ltración y, también, el conseguir una muy pequeña reducción de la conducঞ vidad del cerramiento mediante la interposición de 
una capa de aire en reposo, pues todavía no exisঠ an los aislantes en el mercado. Estos objeঞ vos se conseguían –respecঞ vamente– 
por la disipación del vapor de agua y la difi cultad de que las fi ltraciones traspasasen la hoja secundaria, así como por la reducción del 
sobrecalentamiento sobre la hoja principal.

Con la invención de los materiales aislantes, la prácঞ ca construcঞ va hizo disponer estos en el trasdós inmediato de la hoja principal 
por la facilidad de su colocación y por el menor senঞ do de efi ciencia que a este respecto había. Sin embargo, desde el punto de vista 
higrotérmico (muy especialmente si la cámara es venঞ lada), el trasdós de la hoja principal lo debe ocupar la cámara de aire, y después 
de ella, la capa aislante, porque si no el aire exterior puentearía el aislamiento e impediríamos cualquier posibilidad de aireación interna. 

Según lo anterior, se enঞ ende ahora por qué el Código Técnico de la Edifi cacion (CTE) considera con un grado de impermeabilidad 
4 y 5 a las fachadas que ঞ enen en su confi guración el aislante detrás de la cámara de aire (y que, en el úlঞ mo caso, deben ser, además, 
venঞ ladas). Nuestra propuesta de cerramientos para estos casos, son las que se refl ejan como ‘soluciones-ঞ po-homogeneizadas’ en 
las versiones C, D, E y F, según las tablas 6, 7 y 8 del Documento técnico Ff-1, Confi guración general normaࢼ va de las fachadas, publi-
cado en el número 135 de CERCHA.

 ▪ Condiciones de la cámara de aire venঞ lada interior en su encuentro con forjados y dinteles
Según establece el Documento de Salubridad, cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un 
sistema de recogida y evacuación del agua fi ltrada o condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua, debe uঞ lizarse 
un elemento conঞ nuo impermeable (lámina1, perfi l especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el 
exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más 
alto del sistema de evacuación. Cuando se disponga una lámina, esta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor para 
evitar su caída, pero asegurando que la misma no sufre inestabilidad. 

Para permiঞ r la evacuación del agua de la cámara, debe disponerse uno de los sistemas siguientes:
a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como 

máximo.
b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a lo 

largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara.

Hay que reseñar que la colocación del aislante detrás de la cámara de aire implica la uঞ lización de paneles 
con sufi ciente rigidez para que puedan tenerse en pie (no podrían uঞ lizarse en esta concepción materiales 
proyectados y mantas aislantes muy fl exibles2).

Además de ello, para poder obtener construcঞ vamente la cámara, se podrían uঞ lizar tacos del mismo 
aislante (siempre que tuvieran cierta densidad para ello); esto se conseguiría pegando los mismos mediante la 
uঞ lización de un adherente compaঞ ble, con la uঞ lización de distanciadores comerciales diseñados al efecto, 
o incluso por medio de la interposición de las omegas metálicas uঞ lizadas para los trasdosados semidirectos 
en los sistemas de placas de yeso laminado.

1  La lámina, que se colocará sobre la parte superior de los elementos que corten la conঞ nuidad de la cámara –para poder recoger el agua infi ltrada que le 
llegue–, se dispondrá sobre una media caña con pendiente incorporada (realizada previamente con mortero) de forma que se confi gure en una barrera con-
ঞ nua y exenta de rebabas. Es aconsejable que las láminas impermeables a uঞ lizar no sean de ঞ po bituminoso, dado que se aplastarían. También se podría 
plantear una opción en la que apliquemos un producto impermeable líquido, ঞ po SIL, en lugar de una lámina clorocaucho, resina de poliéster… 

2 Este sistema sería más complicado de incluir cuando la segunda hoja del cerramiento fuera de ladrillo; sin embargo, no presentaría difi cultades en el caso de 
un trasdosado autoportante de placas de yeso laminado.

Fig. 3: formas 
de resolución 
de la cámara de 
aire venঞ lada 
interior con el 
forjado.

Fig. 4: consecución 
construcঞ va de la CAVIC 
(cámara de aire venঞ lada 
interior de cerramiento),
situada por delante de la 
capa aislante uঞ lizando 
tacos de este mismo 
material.   
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 ▪ Condiciones elementales de puesta en obra de los aislantes 
A conঞ nuación, indicamos algunos aspectos que pueden ser interesantes a la hora de llevar a cabo la disposición en obra de los 
aislamientos:

- En los aislantes con presentación en rollo o en panel, es muy importante que la fi jación se haga convenientemente para que los 
mismos no se caigan al fondo de la cámara. Todavía se siguen uঞ lizando en muchos siঞ os cualquier ঞ po de clavo al que se le incorpora 
un trozo de cartón como improvisada arandela. Deben exigirse fi jaciones comerciales pensadas al efecto, que son más seguras y que 
no disminuyen el grosor del aislante en estas zonas. También existen patentes que prevén la adherencia de los aislantes con el trasdós 
de la hoja principal mediante la aplicación de un fi lm de contacto aplicado en toda la superfi cie.

- Debe ser regla general durante la ejecución el no aplastar, comprimir o mojar los aislantes durante su puesta en obra; perderían 
sus caracterísঞ cas.

- Si es necesaria la barrera de vapor, esta debe situarse por la cara caliente (interna); lo contrario es un error grave que puede dar 
lugar a condensaciones intersঞ ciales3 y al deterioro del propio aislante. Además, para que esta barrera sea efecঞ va, deben colocarse 
piezas o cintas que monten sobre los bordes de los paneles para que dicha barrera sea conঞ nua y efi caz. Durante la ejecución, se 
vigilará que no se produzcan deterioros o roturas de la misma.

- Aunque no es estrictamente necesario, cuando el aislamiento previsto sea de poliuretano proyectado, es aconsejable aplicar un 
embastado4 interior de cámara (enfoscado no maestreado de mortero de cemento ≥1 cm), aun cuando los fabricantes no suelan ser pro-
clives a ello. La moঞ vación principal de ello es que se consigue una mayor uniformidad en la aplicación de este y unos espesores más 
constantes en todo el paño; se logra también que las juntas de los ladrillos que no estén bien macizas por su trasdós queden rellenas, 
adquiriéndose una mejor resistencia a la fi ltración5. Con el resto de aislantes, dicho enfoscado de cámara es mucho más deseable, 
siendo imprescindible su existencia cuando la fachada no posea revesঞ miento exterior, según establece el DB-HS-1.

- Cuando recurramos a soluciones con el aislamiento térmico por el exterior de la hoja principal (SATE), verifi caremos que existe 
compaঞ bilidad química entre el revesঞ miento conঞ nuo exterior de la fachada, el aislante y la armadura que se coloque (por ejemplo, 
cuando estén formadas por una malla de fi bra de vidrio o de poliéster).

- La limpieza de la cámara es siempre fundamental al objeto de que no exista contacto y puenteo accidental entre la primera y 
segunda hoja del cerramiento, pues podría dar lugar a patologías. De igual modo, durante la construcción de la fachada debe evitarse 
que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad al interior de la cámara, así como en las llagas que se uঞ licen para su venঞ lación 
(esta úlࢼ ma condición, en caso de cámaras venࢼ ladas).

- El aislante debe colocarse de forma conঞ nua y estable. Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene 
la totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, este debe disponerse en contacto con la hoja interior y uঞ lizarse elementos 
separadores entre la hoja exterior y el aislante (aun cuando la cámara de aire no fuera venࢼ lada).

- Los fabricantes deberán proporcionar la densidad aparente, el coefi ciente de conducঞ vidad térmica correspondiente a cada ma-
terial suministrado, así como la absorción, el envejecimiento por humedad y el comportamiento frente al fuego. 

- Debemos prestar especial atención a la ejecución y resolución de los puentes térmicos integrados en los cerramientos, tales 
como cantos de pilares, frentes de forjado, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los detalles construcঞ vos 
correspondientes.

- Como en cualquier unidad construcঞ va, el control de la ejecución de las obras se realizará: 

a) De acuerdo a las especifi caciones del proyecto y las modifi caciones autorizadas por el Director de la Obra (DO).

b) Las instrucciones del Director de Ejecución de la Obra (DEO), conforme a lo indicado en el arঠ culo 7.3 de la parte I del CTE.
 
c) Se comprobará, de igual manera, que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 

mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. Cualquier modifi cación que pueda introducirse durante la ejecución de 
la obra quedará reseñada en la documentación de la obra ejecutada.

 

3 Es preciso siempre realizar en proyecto las necesarias comprobaciones de cálculo para determinar si nuestro cerramiento tendrá posibilidad de presentar 
condensaciones; en este senঞ do, conviene consultar la tabla 4 del Documento Ff-1 (publicado en el número 135 de CERCHA), donde se proporciona la 
clasifi cación de los espacios adyacentes de los cerramientos en función de la producción de humedad.

4 El embastado interior de cámaras es lo que el CTE denomina ‘revesঞ miento intermedio en la cara posterior de la hoja principal’, el cual debe ser siempre ≥1 
cm (N1), o incluso ≥1,5 cm cuando deba tener una resistencia alta a la fi ltración (N2). Se asegurará que se aplique uniformemente → Ver también Docu-
mento Ff-2: Desarrollo estandarizado de soluciones para fachadas (publicado en el número 137 de CERCHA).

5 El agua de lluvia tarda mucho menos de ½ hora en llegar al trasdós de la hoja principal, por eso, el embastado interior de cámaras hace de difusor de la 
humedad para disipar el agua (aunque en los casos en que hay una total adherencia del aislante sobre él, esta caracterísঞ ca disminuye).

48-53_FICHA FUNDACION_160.indd   5048-53_FICHA FUNDACION_160.indd   50 5/4/24   19:115/4/24   19:11



CERCHA / 51

Musaat / PROFESIÓN

 ▪ Denominación y caracterísঞ cas básicas de los principales aislantes
A conঞ nuación, incluimos una tabla con el nombre, siglas y datos de aislantes uঞ lizados en edifi cación:

CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES  DE  LOS AISLANTES  UTILIZADOS  EN  EDIFICACIÓN

Naturaleza
Material Conduc  vidad (l) 

W/(m.K)

Factor resistencia 
a difusión del 

vapor de agua (m)
Infl amabilidad Forma de 

presentación (#)

Contenido 
productos 

reciclados (*)

Biodegra-
dabilidadNombre Siglas

Si
nt

éঞ
 c

a

Poliuretano PUR 0,019 – 0,040 60 – 150 Sí E-P-Y 1

No

Poliesঞ reno extruido XPS 0,025 – 0,040 100 – 220 Sí P 1

Poliesঞ reno 
expandido EPS 0,029 – 0,053 20 – 40 Sí G-I-P 1

M
in

er
al

Lana de roca SW 0,030 – 0,050 1 No G-I-P-R 1

Lana de vidrio GW 0,030 – 0,050 1 – 1,3 No G-I-P-R 2

Perlita expandida EPB 0,040 – 0,060 3 – 8 No E-G-I-P-R 0

Vidrio Celular CG 0,035 – 0,055 Infi nita No E-P 3

Animal Lana de oveja SHW 0,035 – 0,050 1 – 2 Si G-R 0

Sí

Ve
ge

ta
l

Algodón CO 0,029 – 0,040 1 – 2    Autoextgb. R 0 - 3

Cáñamo HM 0,037 – 0,045 1 – 2 No G-I-P-R-Y 0

Celulosa CL 0,034 – 0,069 1 – 2    Autoextgb. G-I-P-R-Y 3

Corcho aglomerado ICB 0,034 – 0,100 5 – 30 No G-I-P-R 0

Fibras de coco CF 0,043 – 0,069 1 – 2 No P-R 0

Lino FLX 0,037 – 0,047 1 – 2 No P-R-Y 0

Virutas de madera WF 0,038 – 0,107 1 – 10 Sí G-I-P-Y 0 - 2

(#) Forma de presentación o formato comercial: Nota: existen también 
otros aislantes en el 
mercado, como el corcho 
o la arcilla expandida.

(*) Contenido de productos reciclados:
0: en su fabricación no se emplean productos reciclados
1: en su fabricación se emplean menos de un 25% de productos reciclados
2: en su fabricación se emplean entre un 25% y un 50% de productos reciclados
3: en su fabricación se emplean más de un 75% de productos reciclados

E: espuma G: granel
I: insufl ado P: panel
R: rollo Y: proyectado

© Esta tabla está elaborada a parঞ r de los datos técnicos presentes en Cuadernos de Rehabilitación-P1, del Insঞ tuto Valenciano de la Edifi cación (IVE).

 ▪ Consideraciones sobre la no hidrofi lia de los aislantes
Según el CTE/DB-HS-1 (en los apartados 2.3.2 y 4.1.3), los aislantes que debemos colocar serán “no hidrófi los”6, ya se coloquen por 
el exterior o por el interior de la hoja principal. Dentro de las posibles soluciones a considerar para el parámetro B, que interviene en 
la codifi cación de las fachadas {ver Documento Ff-1: en tabla 5 y su signifi cado en página 4}, es posible disponer –como solución cons-
trucঞ va– un aislante no hidrófi lo entre otras posibles consideraciones (en variantes B1, B2 y B3). 

En base a dicho texto normaঞ vo, debemos considerar que un aislante es ‘no hidrófi lo’ cuando ঞ ene una succión o absorción de 
agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1 kg/m2 (según ensayo UNE-EN 1609:2013) o una absorción de agua a largo 
plazo por inmersión total menor que el 5% (según ensayo UNE-EN 12087:2013). Bajo estas premisas, el proyecঞ sta debería indicar 
cuál es el producto comercial que desea incluir (cumpliendo las necesarias exigencias que le sean aplicables y las indicaciones de la 
norma), ya que no sería correcto atribuir un valor de prestación de forma genérica a toda una familia de productos aislantes.

Dentro de cada grupo o familia de aislantes, hay productos que sí incluyen esta clasifi cación y productos que no la incluyen, por 
lo que a veces puede ser laborioso conocerlo a priori. Deberemos verifi car qué dice la Declaración de Prestaciones/Marcado CE o la 
Cerঞ fi cación de AENOR {por ejemplo, para el caso de las lanas minerales, comprobaríamos la existencia de la indicación WS en el código de 
designación de cada producto, y para otros aislantes (como el poliuretano, poliesࢼ reno expandido, poliesࢼ reno extruido…) sería la indicación 
WL (T) [ teniendo que obtenerse un valor de absorción a largo plazo inferior al 5% ] }.

No hay que equivocar hidrofi lia con la impermeabilidad o con el concepto de material de célula cerrada, pues son aspectos diferentes. 
Tampoco hay que creer que un aislante no hidrófi lo signifi caría eventualmente que el mismo pudiera estar capacitado para ser aislamien-
to en una cubierta plana inverঞ da, ya que se trata de una condición mucho más exigente (además de la necesaria resistencia mecánica 
que tendría que cumplir); razón por la cual, la gran mayoría de los materiales antes citados no podrían ser uঞ lizados para dicho fi n o uso.

6 La no-hidrofi lia: la normaঞ va actual nos exige que los aislantes cumplan con disঞ ntos requisitos; sin embargo, esta consideración sobresale de las restantes por 
cuanto se reseña en varios puntos de la sección de fachadas del DB-HS-1, incluso en la parte de diseño y confi guración general de esta unidad construcঞ va. Para 
tener una idea de cómo está el conocimiento del sector sobre este parámetro, hemos contactado con varias decenas de fabricantes para obtener este dato de 
hidrofi lia de los productos (cada uno respecto al material aislante que fabricaba o suministraba); el resultado ha sido desigual, pudiendo resumirse en lo siguiente:
a- Los fabricantes más potentes y con aislantes convencionales lo facilitaron más comúnmente. Los fabricantes de menor enঞ dad presentaron ciertas difi cultades.
b- Se encontraron algunos productos cuyos fabricantes no los tenían categorizados en este aspecto y otros que no conocían este dato, por lo que no había ensayos.
c- De entre los productores contactados, ha habido mayor proporción de aquellos que comercializaban aislantes vegetales que no tuvieran toda la información. 
d- En general, de los dos posibles ensayos a realizar para conocer la hidrofi lia (absorción o succión), lo más frecuentemente encontrado es que se haga el 
primero (absorción a largo plazo). En el caso de los materiales sintéঞ cos, ha sido más fácil tener también los datos de la succión.
e- No siempre se ha podido conocer el valor exacto del ensayo y, en ciertas ocasiones, se indicaba simplemente que era inferior al máximo indicado por la UNE.

Tabla 1
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 ▪ Valores técnicos de diversos productos de la construcción
Al objeto de que los técnicos tengan los valores de densidad, conducঞ vidad térmica y calor específi co de los materiales más habitua-
les en construcción, de forma que les puedan ser úঞ les para los proyectos, así como para las comprobaciones de obra, insertamos a 
conঞ nuación la siguiente tabla.

DATOS AISLANTES Y FÍSICOS DE DIFERENTES MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Origen o Naturaleza
Material

Densidad (kg/m3) Conduc  vidad térmica 
aparente (W/m·ºC)

Calor específi co 
(kJ/kg·ºC)Tipo Sub  po

MATERIALES  AISLANTES  TÉRMICOS

Sinté  cos

Poliesঞ reno expandido (EPS)

I 10 0,047

1,45

II 12 0,045
III 15 0,040
IV 20 0,037
V 25 0,035
VI - 0,034
VII - 0,033

Poliesঞ reno extruído (XPS)

I 20 0,032

1,45
II 25 0,036

III 30 0,030
IV 35 0,028
V 45 0,030

Espuma de poliuretano (PUR)

Conformado

I 32 0,023

1,40

II 40 0,023
III 40 0,023
IV 70 0,028

In situ
I 32 0,023
II 35 0,023
III 40 0,023

Minerales

La
na

s 
m

in
er

al
es

  (
M

W
) Lana de vidrio (GW)

FVB - 0,031

1,03

FVM
1 12 0,048
2 22 0,041

FVP

1 15 0,044
2 22 0,041
3 110 0,041
4 80 0,034
5 65 0,035

Lana de roca (SW)

FMB
80 0,043

1,03

150…200 0,036
250 0,042

FMP

1 35 0,039

2 35 0,037

3 160 0,039
FMF 35 0,037

Vidrio celular  (CG) 160 0,044 1,00

Vegetales
Corcho aglomerado (ICB) 95…140 0,042
Virutas de madera (WF) 300…360 0,080 1,50

MATERIALES  PARA  LOS  PARAMENTOS  Y  LA  CARPINTERÍA

Fábrica

Bloques Termoarcilla

860 0,200

0,84

890 0,210
920 0,210

980 0,250

Ladrillos

Macizos
1.800 0,870
2.000 1,047

Perforados
1.400 0,605
1.600 0,760

Huecos
800 0,337

1.000 0,407
1.200 0,490

Plaqueta 2.000 1,050 0,90

Vidrio
Aislante

6+6+6 1.667 0,135

1,00
6+8+6 1.500 0,140

6+12+6 1.250 0,162
Moldeado simple 900 0,760

Aluminio 2.700 204,0 0,89
© Datos técnicos a parঞ r de la tabla de J. Neila González

Tabla 2
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 ▪ Tipos de materiales aislantes para colocar en las fachadas
En el mercado hay muchos ঞ pos de aislamientos para poder uঞ lizar en las construcciones; así, en función de la situación donde se 
coloquen, pueden ir desঞ nados a cubiertas, parঞ ciones interiores (verঞ cales u horizontales) o fachadas. De las 15 disঞ ntas ঞ pologías 
estudiadas en la tabla 3, indicamos a conঞ nuación cuáles serían las que consideramos más aconsejables para las fachadas en función 
de su ubicación (por el exterior de la hoja principal de fábrica o por la parte posterior de dicha hoja):
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Tabla 3

TIPOS DE AISLANTES ACONSEJABLES SEGÚN SU UBICACIÓN RESPECTO A LA HOJA PRINCIPAL  

Ubicación ↓ Tipo de aislante → PUR XPS EPS SW GW EPB CG SHW CO HM CL ICB CF FLX WF

Exterior a H. P. SATE

Cámara venঞ lada

Posterior a la hoja principal

Según apreciamos, en algunos ঞ pos de aislantes, como la perlita expandida (EPB), es más deseable que quedemos su uঞ lización 
pensando en otras unidades construcঞ vas [p. ej. cubiertas inclinadas]; los restantes no señalados pueden disponerse en parঞ ciones 
interiores y otros usos. 

Se pueden estudiar también otras ঞ pologías de aislamientos para fachadas, que deben ser evaluados en función de las necesidades; 
sería el caso de aislantes mulঞ capas, como el “aluminio refl ecঞ vo”. Para otras funciones complementarias y adicionales de unidades 
construcঞ vas diversas, podemos recurrir también a ciertos materiales como la arcilla expandida, láminas de espumas elastoméricas, etc.

En cualquier caso, las recomendaciones de aislantes de la tabla 3 deben ser completada en función del formato o presentación 
comercial de estos materiales [E/G/I/P/R/Y]* y según las recomendaciones de los fabricantes. Adicionalmente, para los aislantes a 
colocar en la parte posterior de la hoja principal, será necesario tener en cuenta la adecuación de los diferentes productos según si 
estos se ubicarán en la parte intermedia de fachadas de doble hoja, por la parte interior de dicha hoja mediante trasdosado directo o 
por la parte interior por medio de trasdosados autoportantes.

En aquellas situaciones en que los aislantes deban ser también capaces de conseguir ciertos niveles de absorción acúsঞ ca, debemos 
pensar probablemente en lanas minerales, dado que suelen ofrecer mayores prestaciones en este senঞ do que otros aislamientos de 
origen sintéঞ co.

 ▪ Uso y mantenimiento
En general, los materiales uঞ lizados como aislantes no suelen necesitar acciones de mantenimiento; acciones que, por otra parte, 
serían improbables de realizar, dado que su ubicación dentro del cerramiento no lo permiঞ ría.

Aquellos materiales que pertenezcan a un sistema de aislamiento térmico por el exterior sí podrían ser más fácilmente inspeccio-
nados, verifi cando el estado del revesঞ miento que poseen superiormente, así como las fi jaciones o armaduras de reparto que estén 
colocadas por su anverso.

Por tanto, el principal objeঞ vo será que el uso de los materiales aislantes corresponda con el que ha sido previsto y que, durante 
su puesta en obra, estos no se descuelguen o se mojen.

Finalmente, en las fachadas con cámara de aire interior venঞ lada, sí deberá comprobarse que los orifi cios que permiten dicha ven-
ঞ lación no queden obstruidos y siguen siendo efi caces.

NOTA AL LECTOR: las indicaciones incluidas en este documento sobre los aislamientos son solo bajo la ópঞ ca de su función 
aislante y de sus condiciones de puesta en obra. No se hace mención ni se estudia aquí la mejor o peor idoneidad bajo otros 
prismas normaঞ vos y de seguridad, como pueda ser el de protección contra incendios.
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Salud en el interior de locales habitados

APLICACIÓN DE LA 
IONIZACIÓN BIPOLAR 
SUAVE PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DEL AIRE
La alimentación poco natural o la proliferación de patógenos a causa de una contaminación 
creciente pueden afectar a nuestra salud. De ahí que, para protegernos de una manera 
preventiva y asegurar la calidad de vida, es preciso aplicar todos los medios a nuestro alcance. 
La llamada “ionización bipolar suave” es una tecnología disponible, ideal para los espacios 
interiores, fácil de implementar y enormemente rentable. 

texto_Laudelino Javier Sánchez de León Linares y Domingo González Arias

E
n edifi cación, y como 
consecuencia de la 
enseñanza focalizada 
que las escuelas uni-
versitarias transmiten 

a los profesionales de la arqui-
tectura y la construcción, se han 
priorizado cues  ones como el di-
seño y la seguridad estructural. 
En todo lo rela  vo a instalacio-
nes de confort, salud y conec  vi-
dad, que cada vez adquieren más 
protagonismo en este sector, son 
otras disciplinas con sus propios 
reglamentos las que se encargan 
de alcanzar el bienestar que las 
personas desean. 

El Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE) fue un hito en 
nuestra legislación, pues imple-
mentó una serie de medidas para 
el ahorro y el empleo de energías 
procedentes de fuentes renova-
bles para mejorar la salubridad 
de las personas y limitar el ruido. 
El bienestar termohigrométrico y 
la salud de los seres vivos dentro 
de los edifi cios(1) eran ya una ne-
cesidad que había que conseguir 
con el mínimo consumo de ener-
gía, dado que, en los edifi cios, es 
donde pasamos la mayor parte 
de nuestra vida.

(1) La ionización bipolar suave también se ha u  lizado con éxito en granjas e invernaderos para el control de plagas, 
generando grandes ahorros; cabe citar el caso de los invernaderos en los que este ahorro se produce al no requerirse 
tantos tratamientos químicos para el control de ciertas enfermedades (por ejemplo, hongos como el mildiu).
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En la actualidad, ya se en-
cuentra disponible un sistema 
que se basa en la ionización 
bipolar suave que, de manera 
muy sencilla, se puede instalar 
en viviendas y edifi cios de todo 
tipo (incluso industriales), para 
proteger nuestro organismo de 
patógenos y elementos noci-
vos. Además, permitirá ahorrar 
energía y agua(2) llegando incluso 
a mantener la calidad de los ali-
mentos perecederos de manera 
más prolongada. 

Como siempre sucede, la na-
turaleza tiene resuelto todo, o 
casi todo, y nosotros solo tene-
mos que fi jarnos en ella, aprender 
y aplicarlo. No hay que convencer 
a nadie de que el aire que se res-
pira en la montaña, en un bosque 
o al lado del mar es limpio y salu-
dable, y esto es así gracias a que 
está ionizado de manera natural. 
Ahora, la tecnología nos permite 
aplicar esa misma ionización en 
los edifi cios, posibilitando que el 
aire interior sea semejante al de 
los espacios naturales.

Patógenos al acecho. En lo rela-
 vo a la calidad del aire, el CTE 

establece que, para viviendas, 
basta con la ven  lación. El Regla-
mento de Instalaciones Térmicas 
en los Edifi cios (RITE) llega más 
allá y, en base a la calidad del aire 
exterior e interior, exige fi ltros. 
Con eso se cumple normativa, 
pero ¿nos protege realmente de 
los patógenos y contaminantes 
que existan en el ambiente? 

Casi nadie piensa que la ropa, 
los perfumes, los maquillajes, los 
medicamentos o los productos de 
limpieza pueden generar conta-
minantes como los compuestos 
orgánicos volátiles (COV), que 
son gases carcinógenos(3). Parece 
obvio que en hospitales o centros 
de salud van a exis  r patógenos 
de manera casi constante, puesto 
que gran parte de las personas 
que acceden y permanecen en 
este  po de edifi cios pueden es-
tar enfermas. Incluso ahora, en 
nuestros hogares, un porcentaje 
considerable de la población más 

 empo (generalmente, de uno a 
cinco minutos), dejando un am-
biente neutro. A su vez, durante 
este breve periodo de vida, iner-
tizan los patógenos y contami-
nantes que puedan exis  r en el 
ambiente (bacterias, virus, olores, 
gases, etc.). 

La ionización bipolar es un 
sistema de depuración ancestral 
y es la forma que tenía, y sigue 
teniendo, la naturaleza de man-
tener el equilibrio para encon-
trarse saludable 

¿Cómo funciona? La ionización 
bipolar suave se iden  fi ca con 
el término NPBI. Los equipos 
de fabricantes como GPS Air 
(que son los que se muestran 
en las ilustraciones de este ar-

el agua en una cascada, las gotas 
arrastraban al aire perimetral más 
cercano y, por el choque ciné  co 
del agua, se liberaban electrones 
generándose electricidad. Unas 
partículas en el aire quedaban 
cargadas nega  vamente; otras, 
en cambio, quedaban cargadas 
posi  vamente. Esta es la ioniza-
ción bipolar natural que se da en 
el agua al caer en una cascada, 
generando iones (positivos y, 
en ligero mayor grado, negati-
vos). Este fenómeno también se 
produce en entornos naturales 
dispares por la fricción de las 
par  culas del aire con diversos 
elementos (arena del desierto, 
olas del mar, minerales, etc.), o 
al llover. Los iones así creados 
perduran cortos periodos de 

Reacción redox 
(Cortesía Air 
Quality Prosescan).

joven es alérgica o asmá  ca. De 
ahí que cabe preguntarse si no 
existe alguna solución que per-
mita minimizar los posibles efec-
tos adversos indicados. 

Las ven  laciones norma  vas, 
salvo en el caso de las viviendas, 
requieren una filtración: el aire 
solo se depura cuando pasa por 
dichos filtros siendo, por tanto,  
sistemas pasivos. Sin embargo, 
existe un sistema ac  vo que nos 
protege estando nosotros presen-
tes en un rango de 360 grados.

¿Qué es la ionización bipolar? 
Philipp Eduard Anton von Le-
nard, premio Nobel de Física en 
1905, descubrió lo que se co-
noce como el efecto Lenard. Este 
cien  fi co observó cómo, al caer 

(2) La Direc  va (UE) 2023/1791 de Efi ciencia Energé  ca recoge, literalmente, la necesidad de mejora en tecnologías dentro de la Unión Europea. Para ello, indica 
que, en Europa, se deben tener Centros de Procesos de Datos (CPD) más sostenibles, requiriendo estrategias incluso para el ahorro de agua.
(3) Carcinógeno: que provoca o puede provocar cáncer.
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Posible ubicación de los equipos de ionización 
en sistemas HVAC (viviendas y terciario)(4)

La instalación y ubicación de los 
equipos de ionización, depende del 
 po de edifi cio.

En edifi cios residenciales, se instala 
en el sistema centralizado de ven  -
lación (fi gura 1).
En edifi cios terciarios, se instalan 
principalmente en sistemas de 
ven  lación/clima  zación (UTA, im-
pulsión de Roof-Top), en conductos 
e, incluso, en unidades terminales 
de ven  lación y/o clima  zación 
(fancoils, splits, etc). (fi gura 2).

EQUIPOS IONIZACIÓN BIPOLAR SUAVE GPS-AIR

1 CI-2 https://www.airqualityprosescan.com/gpscl-2

2 DM-2 https://www.airqualityprosescan.com/modelodm2gps

3 DM48 https://www.airqualityprosescan.com/modelodm48ac

4 FC24 https://www.airqualityprosescan.com/modelofc24ac2

5 FC48 https://www.airqualityprosescan.com/modelofc48

6 iMOD https://www.airqualityprosescan.com/modeloimodgpsp q yp gp

FIGURA 1

FIGURA 2FIGURA 2

(4) Ilustración con fi nes pedagógicos. La instalación de un equipo u otro dependerá 
del  po de edifi cio (ofi cinas, hospitales, etc.), así como de otros factores tales como 
los codos, las distancias, el grado de ocupación, etc. Cortesía Air Quality Prosescan 
(air quality prosescan/project 360º).
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 culo) imitan y recrean esa parte 
de la naturaleza en nuestro am-
biente interior, generando iones 
posi  vos y nega  vos a par  r de 
moléculas de oxígeno. Básica-
mente, su función es reproducir 
el efecto Lenard dentro de nues-
tro entorno, para lograr ese bien-
estar y seguridad que podemos 
tener al lado de una cascada o 
en la playa.

Con la ionización bipolar se 
genera el efecto redox de oxida-
ción-reducción, por el que unas 
moléculas de oxígeno pierden 
electrones (se reducen, sufriendo 
oxidación) y otras los ganan, lo que 
permite que estos iones creados 
interactúen en toda la estancia re-
duciendo y oxidando (eliminando) 
los diferentes contaminantes que 
tengamos en el ambiente, con-
siguiendo neutralizarlos en gran 
medida. Es imprescindible que 
exista un fl ujo de aire que arras-
tre a los iones desde donde se 
generan hacia el interior. Por con-
siguiente, la ionización hay que 
aplicarla a todo el aire del edifi cio 
o recinto (en el caso de un inmue-
ble terciario), o a todo el aire del 
interior de la vivienda, si se trata 
de uno residencial.

La instalación y uso de este 
 po de ionización bipolar suave 

está también homologada en 
aviones, pasando estrictos con-
troles sobre la no generación de 
ozono y subproductos. Además, 
el hecho de estar cer  fi cada por 
terceros supone un plus en fi abi-
lidad y seguridad.

Benefi cios de la ionización. Entre 
los benefi cios que proporciona la 
adopción de un sistema de ioniza-
ción bipolar suave en los interiores 
destacan los siguientes:

• Neutraliza y/o minimiza pató-
genos en el aire y superfi cies (co-
vid-19, gripe A, SRV, tuberculosis, 
legionela, etc.)

• Neutraliza y/o minimiza COV 
(dependiendo de los  pos de COV 
y de su concentración, ya que una 
vivienda o una ofi cina es muy di-
ferente a un laboratorio químico).

• Neutraliza y/o minimiza olo-
res y humos, incluso los proce-
dentes del humo de tabaco.

• Neutraliza y/o minimiza 
carga electrostá  ca(*), siendo ideal 

otras), siendo un elemento recu-
rrente por su mínimo consumo(**), 
su facilidad de instalación, su mí-
nima pérdida de carga pudiendo 
llegar a ser despreciable en los 
sistemas de ven  lación/clima  -
zación, además de no requerir, 
en general, mantenimiento al-
guno, por su coste(***) y buenos 
resultados(****).

Dictámenes normativos. Los 
beneficios de la ionización bi-
polar suave relacionados con la 
Direc  va Europea de Efi ciencia 
Energética pueden ser, entre 
otros, la capacidad para aho-
rrar agua (de vital importancia 
en salas de centros de procesa-
miento de datos, puesto que no 
se requiere tanta humectación, 
gracias a que la ionización bipo-
lar suave neutraliza o reduce las 
cargas electrostá  cas) y el ahorro 
de energía. Si en una sala CPD 
se requiere humectar en me-
nor cantidad, con la ionización 
bipolar suave se conseguirá un 
ahorro de energía en los equi-
pos que generen la humectación, 
dado que funcionarán menos. 

Al mejorar la captación de la 
filtración en la unidad de trata-
miento de aire (UTA), el fi ltro fi nal 
puede sus  tuirse por uno de me-
nor capacidad de fi ltración, consi-
guiendo la misma o mejor calidad 
del aire interior (siempre se acon-
seja corroborar con laboratorios 
de terceros). Así se logra que la 
UTA tenga un ahorro en consumi-
bles (fi ltro de menor capacidad de 
captación) y que consuma menos 
energía al tener un fi ltro que “ge-
nera un menor tapón” al paso del 
aire, logrando prolongar la vida 
útil de ciertos componentes de 
la UTA al trabajar a menos revo-
luciones. Y así también se contri-
buye a la descarbonización. •

para generar ahorros de energía y 
agua en salas de centros de pro-
cesamiento de datos (CPD) y para 
minimizar los riesgos por sufrir li-
poatrofi a semicircular (lesión del 
tejido subcutáneo que aparece 
con rela  va frecuencia en los edi-
fi cios de ofi cinas, principalmente, 
y cuya aparición se asocia, entre 
otros factores, a la existencia de 
niveles de humedad rela  va am-
biental baja y a niveles elevados 
de electricidad está  ca).

• Mejora de la capacidad de 
filtración: la ionización, al aglo-
merar par  culas, requiere fi ltros 
de baja capacidad de filtración 
que mejoran la misma, pudiendo 
sus  tuir a otros fi ltros de mayor 
capacidad de fi ltración, logrando 
la misma o mejor captación.

La ionización bipolar suave, 
además de generar una mínima 
pérdida de carga en el flujo de 
aire, se ha empleado para la me-
jora de la calidad del aire a la 
hora de obtener cer  fi caciones 
medioambientales varias (LEED, 
WELL, BREEAM o VERDE, entre 

LA IONIZACIÓN 
BIPOLAR SUAVE SE 
PUEDE INSTALAR 
EN VIVIENDAS 
Y EDIFICIOS 
DE TODO TIPO 
PARA PROTEGER 
A NUESTRO 
ORGANISMO 
DE PATÓGENOS 
Y ELEMENTOS 
NOCIVOS, 
PERMITIENDO 
AHORRAR ENERGÍA 
Y AGUA

(*) Tener ionización de una única polaridad puede contribuir a generar carga electrostá  ca si la carga acumulada en 
objetos no es la opuesta a la de los iones para neutralizarla, e, incluso, si no hay carga electrostá  ca en elementos 
metálicos e incluso aislantes se podría generar.
(**) Los consumos de los equipos de ionización de GPS-Air oscilan de 5 W a 15 W. Con el equipo de 15 W se puede 
lograr cubrir una UTA con una sección de impulsión de 6 m de anchura, es decir, capaz de clima  zar prác  camente un 
aeropuerto entero a la vez.
(***) En España se han logrado ionizar edifi cios de 11 plantas, de más de 1.000 m2 por planta, por un coste total inferior a 
30.000 euros, generando ahorros en consumibles y en energía, sin mantenimiento y con una vida promedio ú  l es  mada 
de 10 años.
(****) Para ver estos resultados aconsejamos siempre recurrir a laboratorios de terceros de reconocido pres  gio para 
verifi car lo que se indica.
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Efi ciencia energé  ca

CÓMO REHABILITAR LA 
CUBIERTA PARA PODER OPTAR 
A LOS FONDOS EUROPEOS
La Unión Europea espera que, para 2050, se haya alcanzado la descarbonización del parque 
edifi cado. Conseguir ese ambicioso objetivo pasa por acometer la rehabilitación de las 
cubiertas, para lo cual se cuenta con la ayuda de los fondos Next Generation.

texto y fotos_Blanca Gu  érrez, (directora de AIFIm, Asociación Ibérica de Fabricantes de Impermeabilización)
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L
a cubierta es uno de 
los elementos más im-
portantes de la envol-
vente de un edificio, 
y por donde más se 

escapa la energía, alrededor de 
un 30%. Sin embargo, al no estar 
visible en la mayoría de los ca-
sos, las comunidades de propie-
tarios o los par  culares  enden 
a no prestarle la atención ni el 
mantenimiento necesarios, salvo 
cuando aparecen humedades en 
los pisos u otras patologías.

Siempre que hablamos de cu-
bierta, lo primero que nos viene 
a la mente es un buen sistema 
de aislamiento térmico, pero 
debemos tener en cuenta que 
es una fachada más del edifi cio, 
la “quinta fachada”, término que 
acuñó el arquitecto Le Corbusier, 
por lo que es igual de importante 
la impermeabilización. De ahí que, 
cuando se acomete una rehabi-
litación de la cubierta, el aisla-
miento y la impermeabilización 
deben ir de la mano para asegurar 
la calidad en la ejecución. 

Para alcanzar la descarboni-
zación del parque edificado en 
2050, como espera la Unión Eu-
ropea, la rehabilitación juega un 
papel fundamental. Una renova-
ción de los edifi cios y las vivien-
das para la que existen ayudas 
procedentes de los fondos Next 
Genera  on. 

La rehabilitación de la envol-
vente (cubierta, fachada, suelos 
y ventanas) de un bloque de vi-
viendas es la primera actuación 
que hay que realizar para poder 
obtener hasta un 80% de las sub-
venciones vigentes. Se trata, dicen 
los expertos, de una ocasión única 
para reducir la demanda energé-
 ca de los edifi cios y mejorar su 

efi ciencia energé  ca, que  ene un 
impacto directo en la factura de 
los hogares y en las condiciones 
de habitabilidad de sus ocupantes.

Pasos para una rehabilitación 
sostenible.  Desde AIFIm, la 
Asociación Ibérica de Fabricantes 
de Impermeabilización, se ha 
editado una guía con los cinco 
pasos para rehabilitar de manera 
sostenible una cubierta plana, 
que es la  pología mayoritaria en 
los edifi cios residenciales.

lamiento, es muy probable que 
se modifi que el acceso, que hace 
que pueda ser necesario desman-
telar la cubierta existente para 
modifi car las pendientes.
4. Ejecución de la rehabilitación 
sostenible. Tan importante es el 
diseño como una correcta instala-
ción. Para ello, AIFIm recomienda 
contar con empresas profesiona-
les como las asociadas a ANEDI 
y AISLA, y contar con una Direc-
ción Facultativa para realizar el 
seguimiento de la obra y resolver 
cuestiones técnicas que vayan 
surgiendo.

En este sentido, la recupe-
ración de materiales y una ade-
cuada gestión de los residuos 
contribuyen a una rehabilitación 
sostenible.
5. Cubierta rehabilitada. La reno-
vación de la cubierta implica un 
plan de mantenimiento para ga-
ran  zar a largo plazo su vida ú  l. Y 
esto comienza por mantenerla lim-

cubrir nuevos usos (instalación de 
placas fotovoltaicas, creación de 
jardines o huertos, etc.).
3. Buscar la solución óptima. 
Cada cubierta a rehabilitar nece-
sita su propia solución ajustada al 
estado en el que se encuentra y 
a las prestaciones requeridas. El 
primer aspecto que condicionará 
la rehabilitación de la cubierta 
es su uso. Si este es limitado a 
efectos de mantenimiento o es 
no transitable, se puede optar 
por sistemas sin demolición de 
la cubierta existente, que permi-
ten aislar e impermeabilizar en la 
misma actuación. Por el contra-
rio, si la cubierta es transitable, 
deberemos fi nalizarla con un pa-
vimento apropiado.

En función de este nuevo 
uso que se le pueda dar a la cu-
bierta, si se opta por no demoler 
la cubierta existente, debemos 
tener en cuenta la sobrecarga 
en la misma. Al aumentar el ais-

1. Encargar un estudio de la 
cubierta plana a un técnico co-
legiado. Antes de iniciar la rehabi-
litación, es importante conocer las 
caracterís  cas y el estado real de 
la cubierta para iden  fi car sus ne-
cesidades. Si el edifi cio es anterior 
a 1980, fecha en la que apareció la 
primera norma en la que se fi jaban 
unos mínimos de aislamiento tér-
mico, seguramente carezca de ello. 
Y si el bloque es anterior a 2006, 
año en el que se publicó el Código 
Técnico de la Edifi cación, tendrá 
un aislamiento insufi ciente.
2. Refl exionar sobre los benefi cios 
que ofrecen las cubiertas sosteni-
bles. Previo a realizar el diseño, es 
clave conocer las ventajas y posibi-
lidades que  ene la cubierta de un 
edifi cio, ya que, además del ahorro 
energé  co, la reducción del efecto 
“isla de calor” y una mayor resis-
tencia y durabilidad a la estructura, 
se pueden potenciar sus presta-
ciones, evitando patologías, y des-

LA REHABILITACIÓN 
DE LA 
ENVOLVENTE 
(CUBIERTA, 
FACHADA, SUELOS 
Y VENTANAS) 
DE UN BLOQUE 
DE VIVIENDAS 
ES LA PRIMERA 
ACTUACIÓN QUE 
HAY QUE REALIZAR 
PARA PODER 
OBTENER HASTA 
UN 80% DE LAS 
SUBVENCIONES 
VIGENTES 
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pia y libre de restos. Se recomienda 
llevar a cabo una limpieza anual y 
revisar todos los elementos de an-
claje o fi jación del soporte, asegu-
rando y reparando, en su caso, los 
defectos observados.

Una cubierta bien ejecutada, 
además de por materiales de im-
permeabilización con calidad ga-
rantizada (DAP), también tendrá 
que contar con el aislamiento ade-
cuado y con otros muchos compo-
nentes como instalaciones o placas 
solares que van a infl uir en su com-
portamiento energé  co fi nal y en 
su durabilidad.

Las subvenciones procedentes 
de los fondos Next Generation 
para la rehabilitación energética 
de edificios y viviendas promue-
ven la efi ciencia energé  ca. Es por 
ello que su cuan  a dependerá del 
porcentaje de ahorro energético 
logrado tras la intervención –se 
acreditará a través del Cer  fi cado 
de Eficiencia Energética un aho-
rro mínimo del 30% en consumo 
de energía no renovable– y podrá 
variar entre el 40% y el 80%, fi ján-
dose un importe máximo de 3.000 
euros por vivienda y de 18.800 
euros en el caso de las rehabilita-
ciones integrales tanto de unifami-
liares como de edifi cios.
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Cubierta y crear zonas verdes. Las 
cubiertas ajardinadas presentan 
numerosas ventajas con respecto 
a las tradicionales, de ahí que se 
haya incrementado su instalación, 
especialmente en edifi cios públi-
cos, pero también privados, en los 
úl  mos años. 

Esta superfi cie ajardinada mi-
nimiza la absorción de calor de 
la envolvente térmica, así como 
ofrece un mejor aislamiento acús-
 co, contribuyendo así a un aho-

rro energé  co de los edifi cios y un 
mayor confort en su interior.

S e g ú n  l a  n o r m a  U N E 
104401:2013, una cubierta verde 
tiene que tener una pendiente 
de entre el 1% y el 5%. Además, 
en este  po de cubierta la imper-
meabilización se debe realizar con 
sistemas adheridos y asegurar la 
compa  bilidad y la estabilidad de 
la capa aislante con la membrana. 
Ahora bien, si el fabricante de la 
capa de impermeabilización dis-
pone de Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), que así lo incluya, se 
podrán realizar cubiertas ajardina-
das sin pendiente.

Las cubiertas verdes están di-
señadas para asegurar la estan-
queidad al agua en el interior de 
los edifi cios. Por ello, incorporan 
capas de drenaje y fi ltración para 
asegurar el correcto desarrollo de 
la vegetación.

Una de las ventajas que apor-
tan este tipo de cubiertas es su 
ges  ón de las aguas pluviales, si-
guiendo un principio similar a lo 
que en Europa se denomina Blue 
Roof. Los Blue Roofs se basan en 
la correcta canalización de las es-
corren  as provocadas por las llu-
vias torrenciales. Los sistemas de 
fi ltrado y drenajes van a ayudar a 
una absorción del agua caída y van 
a canalizarla limpia y libre de res-
tos hacia los desagües, evitando 
así la saturación y atascamiento de 
los sistemas de evacuación. 

En función del uso que vaya a 
tener la cubierta, deberemos de-
terminar el  po de cubierta verde 
a instalar. En caso de hacer un uso 
activo de la cubierta, se deberá 
optar, en general, por una cubierta 
verde intensiva con vegetación 
acorde al uso. En cambio, si la cu-
bierta va a ser no transitable, en 
general se optará por una cubierta 

oportuno porque las cubiertas son 
elementos que requieren manteni-
miento periódico, o mejoras como 
la instalación de paneles fotovol-
taicos, y qué mejor que aprovechar 
una de estas actuaciones para me-
jorar las prestaciones térmicas de 
este cerramiento”.

De la misma opinión es Moi-
sés Martínez, vicepresidente de 
ANEDI, para quien “rehabilitar las 
cubiertas por medio de una nueva 
impermeabilización supone el fi n de 
patologías tan importantes como 
las humedades y filtraciones de 
agua, que aparecen con el paso de 
los años”. E insiste en que no hay 
que caer en el error de parchear 
las cubiertas, realizar reparaciones 
puntuales, “pues muy rara vez dan 
resultados y suponen un coste al  -
simo dada su escasa efi cacia”.

Desde AIFIm (ASSA, BMI, Da-
nosa, KRYPTON Chemical, RENO-
LIT ALKORPLAN, Sika, SOPREMA) 
recordamos que actuando sobre la 
cubierta de un edificio se logran 
importantes ahorros de energía, 
cercanos al 30%, y es una oportu-
nidad única para conseguir ayudas 
y renovar un parque de viviendas 
caracterizado por su an  güedad. •

verde extensiva con plantación de 
escaso mantenimiento.

Es muy importante que el for-
jado y la estructura del edificio 
estén diseñados para soportar la 
carga por metro cuadrado del sis-
tema completo saturado de agua. 

Rehabilitación sostenible. Para 
poner de manifi esto la importancia 
de la  impermeabi l i zac ión y 
aislamiento de la cubierta en 
las obras de rehabi l i tac ión, 
nuestra asociación ha lanzado 
una campaña para informar a 
los ciudadanos del valor que 
tiene mantener esta parte del 
edificio en óptimas condiciones 
para asegurar su sostenibilidad, 
seguridad y salubridad.

Para ello hemos contado con 
la colaboración del Consejo Ge-
neral de la Arquitectura Técnica 
de España (CGATE), la Asocia-
ción Nacional de Especialistas 
en Impermeabilización (ANEDI) y 
la Asociación de Instaladores de 
Aislamiento (AISLA), que han rea-
lizado una revisión completa del 
documento con aportes técnicos.

Según Juan López-Asiain, res-
ponsable del Gabinete Técnico 

del CGATE, “el potencial de reha-
bilitación de edifi cios y viviendas 
en España es muy alto, por lo que 
este tipo de campañas son muy 
importantes para que la renova-
ción de cubiertas, apoyada por las 
subvenciones de los fondos Next 
Genera  on, sean una realidad en 
nuestro país”. López-Asiain ahonda 
en la necesidad de contar con 
profesionales cualificados tanto 
para las intervenciones necesa-
rias, como para ayudar, asesorar y 
acompañar a los ciudadanos en la 
ges  ón de la solicitud de ayudas”.

Efi cacia, facilidad de instalación 
y la gran oportunidad que ofrece 
el momento actual son las tres 
razones principales por las que es 
fundamental rehabilitar la cubierta, 
dice Álvaro Pimentel, secretario ge-
neral de AISLA. “Es una actuación 
eficaz, porque estimamos que, 
por la cubierta, se escapa entre 
el 30% y el 40% de la energía de 
calefacción y refrigeración. Es fácil 
porque la cubierta plana suele ser 
fácilmente accesible, no tenemos 
problemas de incremento de es-
pesores y podemos actuar directa-
mente sobre la solución existente”, 
destaca. “Y, por úl  mo”, añade, “es 
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UN DIÁLOGO ENTRE 
LA TRANSFORMACIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN EDIFICATORIA

texto_ERRE Arquitectura
fotos_David Zarzoso, David Frutos, Pedro Pegenaute y ERRE Arquitectura 

Gracias a una pasarela construida entre el palacio Valeriola y un antiguo edifi cio 
adyacente del que solo se han conservado la fachada y la cubierta, Valencia cuenta 
con un nuevo centro expositivo dedicado al arte contemporáneo que hace que esta 
comunidad sea un destino cultural y artístico de referencia.

Centro de Arte Hortensia Herrero, en Valencia

REHABILITACIÓN / Centro de Arte
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E
ste museo reúne la 
colección privada 
de la empresaria y 
mecenas Hortensia 
Herrero, que incluye 
obras de artistas 

como Andreas Gursky, Anselm 
Kiefer, Georg Baselitz, Anish Ka-
poor o Mat Collishaw, entre otros, 
junto con otras exposiciones de 
ar  stas de talla mundial, alguno 
de los cuales ha creado obras es-
pecífi cas que vivirán en enclaves 
concretos del centro de arte, ha-
ciéndolo más especial. 

Este nuevo espacio abierto al 
mundo del arte contemporáneo 
está impulsado por Hortensia 
Herrero, a través de la fundación 
que lleva su nombre. Por medio 
de la misma, la mecenas valen-
ciana impulsa desde hace más de 
una década acciones sociales que 
ayudan a compar  r la sensibili-
dad por el arte y la cultura, con 
la voluntad de conver  r a la Co-
munidad Valenciana en un refe-
rente cultural. La restauración del 
patrimonio histórico, la danza y el 
arte contemporáneo son las tres 
grandes líneas de trabajo bajo las 
que se ar  cula el plan de actua-
ción de la Fundación Hortensia 
Herrero. Se trata, además, de un 
espacio abierto a la ciudad, capaz 
de acoger conferencias y ac  vi-
dades promovidas tanto por la 
propia Fundación Hortensia He-
rrero como por otras en  dades. 

Un diálogo con el pasado. La 
sede del Centro de Arte Horten-
sia Herrero (CAHH) está ubicada 
en el an  guo palacio Valeriola y 
resume la historia de la ciudad, 
desde la época romana, pasando 
también por la visigoda, la islá-
mica y la cris  ana, ya que es un 
espacio, como pocos en Valencia, 
donde ver y admirar el pasado.

El palacio Valeriola es una 
construcción de es  lo barroco 
levantada en el siglo XVII que, 
a lo largo de su historia, se ha 
des  nado a múl  ples fi nes, su-
friendo diversas intervenciones y 
estando, en las úl  mas décadas, 
en desuso y abandonado.

Son, precisamente, este tes-
 monio histórico y las preexis-

tencias del inmueble los que 
conforman el punto de par  da 
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ANTIGUOS OFICIOS 

Para la recuperación de la fachada y la escalera interior 
se ha requerido la intervención de diversos artesanos 
que han trabajado en los dis  ntos elementos 
siguiendo las técnicas empleadas hace varios siglos.
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y el hilo conductor del proyecto 
arquitectónico, cuya difi cultad ha 
radicado en encontrar un diálogo 
equilibrado entre lo preexistente 
y lo nuevo.

La restauración ha supuesto 
una labor de más de cinco años, 
en los que se ha trabajado para 
adaptar este emblemá  co edifi -
cio a un nuevo uso como centro 
de arte. Para ello, se ha contado 
con un equipo mul  disciplinar 
de arquitectos, restauradores, ar-
queólogos, artesanos y especia-
listas. Asimismo, se ha dispuesto 
la tecnología necesaria para con-
trolar la temperatura y la hume-
dad, asegurando las condiciones 
óp  mas para la conservación de 
las obras de arte.

En el subsuelo se ha hallado 
un fragmento del circo romano 
de Valen  a. Entre los siglos XI y 
XIII formó parte de la Balansiya 
musulmana y el solar del CAHH 
se encuentra intramuros de lo 
que fue la medina. Además, fue 
el úl  mo ves  gio de la judería y 
puede apreciarse un callejón. Pos-
teriormente, la construcción del 
palacio Valeriola se convir  ó en 
una muestra de la opulencia de la 
sociedad barroca valen  na. En su 
historia más reciente, este palacio 
fue sede del diario Las Provincias 
y local de ocio nocturno.

Historia renovada. El proyecto, 
diseñado por el estudio ERRE Ar-
quitectura, opta por recuperar en 
lo posible ese carácter histórico 
contenido en el palacio Valeriola 
y, a la vez, convertirlo en un 
centro de arte contemporáneo 
de referencia.

La zona exposi  va se plantea 
en cuatro niveles y se organiza 
en torno a dos edifi cios. Por un 
lado, el palacio Valeriola, el cual 
ha sido some  do a un exhaus  vo 
y minucioso proceso de rehabi-
litación para poner en valor su 
carácter histórico. Por otra parte, 
el edifi cio de la calle de San Cris-
tóbal, del cual se ha mantenido 
únicamente su fachada y la  -
pología de cubierta inclinada, 
permi  endo ampliar la superfi cie 
exposi  va hasta los 3.500 m2. 
Ambos inmuebles quedan unidos 
por un edifi cio-pasarela, ubicado 
en el pa  o exterior ajardinado, 

EL EDIFICIO DEL 
JARDÍN ACTÚA DE 
CONEXIÓN ENTRE 
LOS VOLÚMENES 
PRINCIPALES Y 
MANTIENE LA 
ALTURA ORIGINAL

que actúa de conexión entre 
ambos.

Uno de los principales retos 
del proyecto ha sido diseñar un 
recorrido continuo que ofrezca 
una experiencia cómoda y agra-
dable a los visitantes con la que, 
además, puedan orientarse de 
forma sencilla. Este recorrido se 
plantea de forma ascendente en 
el volumen del palacio Valeriola y 
descendente en el de la calle de 
San Cristóbal, conectados a través 
del edifi cio situado en el jardín.

La entrada principal se realiza 
por el palacio Valeriola, junto a 
calle del Mar, dando acceso al 
pa  o interior alrededor del cual 
se organizan las diferentes salas 
exposi  vas. Este pa  o man  ene 
su estructura original y elementos 
patrimoniales, destacando la es-
calera de piedra tallada que, con 
la colaboración de un especialista 
en métodos tradicionales de bó-
vedas tabicadas, ha sido comple-
tamente rehabilitada permi  endo 
dar acceso a las plantas superio-
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res del museo y actuando como 
eje vertebrador del proyecto.

Este pa  o se ha cubierto con 
una estructura de lamas de alu-
minio y elementos de vidrio con-
siguiendo un lucernario lo más 
ligero e impercep  ble posible, 
que ha transformado este espa-
cio en una sala exposi  va más 
del centro de arte.

En las plantas superiores, y a 
medida que se asciende, el vi-
sitante puede ir disfrutando de 
diferentes estancias emblemá  -
cas del an  guo palacio, como la 
sala noble o la andana, para fi na-
lizar en la úl  ma y cuarta planta, 
donde se ha generado un mira-
dor que ofrece unas magnífi cas 
vistas de la ciudad y la iglesia de 
San Juan del Hospital.

El jardín se presenta como una 
sala más del museo, pero de ca-
rácter exterior, conviviendo con 
una clara presencia del elemento 
verde y de agua, como homenaje 
al pa  o árabe que fue en su mo-
mento. El edifi cio del jardín actúa 
como volumen ar  culador y de 
conexión entre los volúmenes 
principales y se presenta como 

un elemento secundario, pero 
manteniendo los huecos, altura 
y carpinterías originales restau-
rados o reproducidos.

El diseño previsto para devol-
ver el brillo a la histórica cons-
trucción contempla, además, un 
sótano donde el público puede vi-
sitar los restos del an  guo circo ro-
mano de Valencia hallados durante 
las excavaciones arqueológicas.

Coordinación entre proyectos. 
Uno de los grandes obje  vos ha 
sido adaptar un edifi cio existente 
a un uso cultural para el que no 
había sido concebido inicial-
mente. En este sen  do, durante 
el diseño del centro de arte ha 
exis  do una coordinación total 
entre el proyecto museográfi co 
y el proyecto arquitectónico. Un 
museo no es solo un edifi cio. Un 
museo es un edifi cio con todo 
aquello que lleva dentro, y di-
 cilmente se puede desligar de 

aquello que sucede en su inte-
rior. Por ello, el proyecto se ha 
llevado a cabo siguiendo un diá-
logo permanente y atendiendo a 
las necesidades de los ar  stas, 
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los comisarios, las obras de la co-
lección Hortensia Herrero y, por 
supuesto, los visitantes.

Así, ha sido necesario recurrir 
a soluciones innovadoras como la 
colocación de las instalaciones 
ocultas en las paredes. De esta 
manera, se ponen en valor los 
elementos patrimoniales origina-
les (vigas de madera) o elemen-
tos ornamentales de los techos 
de las salas, pinturas originales 
de las paredes o carpinterías y 
huecos existentes en el edifi cio. 
Todo ello ha permi  do crear un 
centro dinámico y singularmente 
sensible capaz de acoger tanto la 
colección de arte contemporáneo 
de Hortensia Herrero como las 

dis  ntas exposiciones temporales 
internacionales.

El patrimonio como oportuni-
dad. El proyecto del CAHH ha 
sido una oportunidad de inser-
tarse en la historia de Valencia 
combinando lo nuevo y lo viejo 
a través de soluciones espaciales 
y materiales equilibradas y cohe-
rentes. En este sen  do, la reha-
bilitación del edifi cio del palacio 
Valeriola se ha llevado a cabo 
como si se tratara de un trabajo 
de microcirugía, contando con 
la par  cipación de un conjunto 
mul  disciplinar de arquitectos, 
restauradores, arqueólogos, ar-
tesanos y especialistas.

LA OBRA,
PASO A PASO

1 Reconstrucción de la escalera 
del pa  o. Se ha efectuado un 
trabajo de rehabilitación con 
ladrillos recuperados de las 
demoliciones del palacio.

2 Cimentación de la estructura de 
los muros pantallas, que marcan 
el perímetro del sótano y que 
ayudan a la consolidación de 
todo el edifi cio.

3 Recuperación, mediante el 
uso de prótesis de las an  guas 
vigas de madera de la andana, 
que estaban deterioradas por 
la humedad y los xilófagos.

Recuperación y puesta en valor 
de los dis  ntos elementos, como 
los esgrafi ados ornamentales 
barrocos, las carpinterías y los 
suelos originales.

4

INTEGRACIÓN 

Los dis  ntos elementos 
que son indispensables 
para el funcionamiento 
de un centro de estas 
caracterís  cas han 
quedado ocultos en 
las paredes, dando 
protagonismo a los 
elementos patrimoniales 
originales que han sido 
recuperados.
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Una vez realizadas las actua-
ciones previas de consolidación y 
adecuación del edifi cio, comenza-
ron los trabajos de rehabilitación 
y reparación de los elementos 
existentes con valor patrimonial. 
La fachada del palacio se ha de-
vuelto a su estado original en su 
reforma de principios del siglo XIX. 
Para ello, ha sido necesario reali-
zar una intervención profunda y 
pormenorizada debido al deterioro 
que había sufrido durante décadas.

En primer lugar, se realizó un 
estudio estra  gráfi co pictórico y 
murario para conocer el aspecto 
original del edificio. Posterior-
mente, se sanearon y consolidaron 
los paramentos mediante cosido de 
grietas y, tras ello, se ha realizado 
una reintegración pictórica de los 
motivos florales en las cornisas 
de la andana y se han restaurado 
los balcones de forja originales, 
reponiendo los bajo balcones con 
piezas cerámicas originales. Ade-
más, se han limpiado los sillares 
originales y cubierto los fronto-
nes neoclásicos, restaurando las 
protecciones e impermeabilizacio-
nes, y se ha restaurado la fachada 
completa mediante morteros de cal 
como los del paramento original.

En la sala noble, donde se rea-
lizaban las audiencias del palacio, 
se han rehabilitado las an  guas 

HISTORIA 

Gracias a esta obra, 
también se han 
descubierto elementos 
del pasado de Valencia.
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vigas de madera que estaban 
deterioradas por la humedad y 
los xilófagos u  lizando prótesis. 
Asimismo, se han recuperado los 
revoltones cerámicos origina-
les que cubrían el techo y se ha 
puesto en valor el esgrafi ado ori-
ginal como elemento ornamental. 
Las carpinterías de madera se han 
restaurado y reproducido a su es-
tado original, adaptándolas a las 
exigencias acústicas y térmicas 
actuales. También se ha conser-
vado el pavimento que reproduce 
una escena mitológica de Perseo 
y Andrómeda que formaba parte 
del conjunto original. Este mosaico 
 ene un gran valor por su riqueza 

cromá  ca, sus originales formas y 
su excepcional durabilidad.

Otro de los puntos más ca-
racterís  cos y emblemá  cos del 
museo es la capilla, que se ha 

LOS DESCUBRIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS SE HAN 
INTEGRADO EN EL MUSEO
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incluido como una sala más del 
centro; un lugar que, cuando co-
menzó el proyecto, se encontraba 
en ruina técnica. La cúpula, que 
debido al estado de abandono del 
edifi cio había desaparecido com-
pletamente, ha sido reconstruida 
usando la técnica tradicional de 
la bóveda tabicada, con la ayuda 
de un artesano especialista. A 
su vez, en este espacio se han 
restaurado, en la medida de lo 
posible, las pinturas existentes, 
devolviéndolas parte de su ca-
rácter original.

En lo más alto del palacio se 
encuentra la andana, lugar que 
se utilizaba para el almacén y 
secado del trigo, que se ha dise-
ñado para conver  rlo en uno de 
los espacios más signifi ca  vos de 
este centro de arte. Aquí también 
se han recuperado las vigas de 
madera originales, en las que ha 
sido necesario realizar prótesis 
debido al mal estado en el que 
se encontraban. Este espacio ha 
sido diseñado con el obje  vo de 
realizar las mínimas intervencio-

ESTA RESTAURACIÓN 
HA SUPUESTO 
UNA LABOR DE 
CINCO AÑOS DE 
TRABAJO POR PARTE 
DE UN EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR
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Ficha 
técnica
CENTRO DE ARTE 
HORTENSIA HERRERO, 
EN VALENCIA

PROYECTO 
ERRE Arquitectura
INICIO Y FIN DE OBRA 
2018 - 2023
EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
Uransa, SL
ARQUITECTO TÉCNICO
Carlos Barberà
SUPERFICIE CONSTRUIDA 
3.500 m2

CARPINTERÍA DE 
MADERA
Jesús Sánchez Carpinteros, SL
CARPINTERÍA METÁLICA 
Carpinterías Metálicas Eulogio 
/ Alumilux Carpinterías
RESTAURADORES
Ibidiart, SL, Restauradores 
ARQUEÓLOGA: Tina Herrero 
BÓVEDA TABICADA: 
Salvador Gomis 
PAVIMENTOS 
Mármoles Mabello
INSTALACIONES
Adypau Ingeniería / Grupotec
PAISAJISTAS
GM Paisajistas
ILUMINACIÓN
Philips

nes posibles, remarcando la in-
dividualidad de las ventanas que 
proporcionan un carácter especial 
a esta sala exposi  va.

La actuación completa del pro-
yecto se caracteriza por el intento 
constante de recuperar y aprove-
char todos los elementos origina-
les encontrados en el edifi cio. Un 
ejemplo de ello son las puertas 
que dan acceso a las diferentes 
salas exposi  vas, las cuales están 
ejecutadas con la madera de las 
vigas encontradas en el palacio y 
que, debido a su mal estado, no 
se pudieron reu  lizar.

Arqueología, un elemento más. 
Durante el proceso de cons-
trucción se han llevado a cabo 
importantes descubrimientos 
arqueológicos que han condi-
cionado las fases de la interven-
ción y que se han integrado en el 
propio recorrido museís  co.

Entre ellos destaca un horno 
dedicado a la producción de 
alimentos del periodo bajome-
dieval y parte de los muros del 
circo romano de Valen  a. Este 
circo romano fue la construcción 
más imponente de la ciudad en el 
siglo II d. de C., con una super-
fi cie superior a tres campos de 
fútbol (350 m de largo y más de 
70 de ancho). Durante las exca-
vaciones en el palacio Valeriola 
se han localizado varios tramos 
de la gruesa pared de 5 metros 
de ancho del graderío occidental, 
otros tres muros longitudinales y, 
en la parte exterior de la pared, 
siete contrafuertes.

Igualmente han salido a la luz 
22 enterramientos pertenecien-
tes al cementerio de San Juan 
del Hospital y restos de un pa  o 
islámico, formado por una parte 
central de planta cuadrangular, 
una alberca en el interior y fuen-
tes en cada uno de sus extremos.

También se han encontrado si-
llares romanos u  lizados en cons-
trucciones visigodas, los cuales 
han sido reu  lizados en los muros 
del jardín exterior aportando, una 
vez más, valor y carga histórica 
al conjunto del centro de arte. •

Si quieres conocer más detalles, plantas y alzados, visita nuestra edición digital en: cercha.publicaciones-digitales.com
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Acondicionamiento del borde portuario de Porto do Son (A Coruña)

CUESTIÓN DE ORDEN
Cuando se desdibujan los límites entre el pueblo y el océano, comienza a reinar el caos. 
Para evitarlo, Porto do Son ha querido ordenar el tráfi co rodado en una zona de alto 
interés histórico y con un creciente uso social. Este ha sido el resultado. 

texto_Juan Creus y Covadonga Carrasco (CREUSeCARRASCO); Marcial Rodríguez, José Valladares y Alberto Redondo (RVR Arquitectos)
fotos_Luis Díaz Díaz, CREUSeCARRASCO y RVR Arquitectos 

L
a situación geográ-
fi ca de Porto do Son, 
en la ría de Muros y 
Noia, frente al monte 
Louro, ha defi nido su 

relación con el mar. Territorio 
lleno de historia, se trata de un 
enclave contrastado y recortado 
por la proximidad de las monta-
ñas, donde el cercano castro cos-
tero de Baroña, los numerosos 
túmulos funerarios (mámoas) o el 
conjunto de arte rupestre (petro-
glifos) muestran la impronta de 
un paisaje antropizado a través 
de la piedra.

Puerto natural, su desarrollo ha 
estado ligado a este borde reco-
gido de los temporales y volcado 
a un espacio de playa que se ha 
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ido transformando y desplazando 
a medida que crecía la ac  vidad 
portuaria. Un arenal que, hasta 
la primera mitad del siglo XX, se 
extendía por la fachada del casco 
an  guo, me  éndose por el inte-
rior de sus estrechas calles. Esta 
relación ha estado marcada por la 
ac  vidad pesquera que, junto con 
las hileras de casas perpendicu-
lares al borde, la construcción de 
salazones, as  lleros de goletas o 
los secaderos de redes y pescado, 
ha refl ejado una iden  dad y una 
cultura muy enraizada en el es-
pacio, con señas muy claras que 
relacionan la ac  vidad de la pesca 
con la carpintería y cantería. 

Aunque el antiguo puerto 
primi  vo, A Comboa, había man-
tenido su presencia, en los años 
treinta del pasado siglo se trazó 
el vial pegado a las edifi caciones 
de la fachada marítima, convir-
tiéndose en acceso principal al 
casco urbano y al propio puerto. 
Esta actuación supuso importan-
tes cambios en forma de rellenos 
y nuevos edifi cios (altos bloques 
de vivienda) y la presencia del 
vehículo entre usos ciudadanos y 
portuarios, condicionando y aca-
parando gran parte de un espacio 
que ha perdido su carácter. 

Estado previo. La obra se plantea 
como una actuación de transfor-
mación y mejora de este amplio 
espacio de 25.843 m2. En líneas 
generales, se trata de una plata-
forma portuaria de hormigón junto 
al vial de asfalto y aceras en el 
frente edifi cado. La topogra  a es 
prác  camente plana en contacto 
con el núcleo histórico, desde 
donde llega una red de calles es-
trechas, exis  endo desniveles en 

USO PESQUERO

USO MIXTO PESQUERO Y NÁUTICO DEPORTIVO

USO INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS PORTUARIAS

USO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

USO INTERACCIÓN PUERTO-CIUDAD

LEYENDA
DELIMITACIÓN DE ESPACIOS Y USOS PORTUARIOS
Aprobado por resolución 28-08-2015, (DOG Nª 179, 18-09-2015)

4. Aparcamiento 5. Avenida de Galicia 6. Rotonda Ac-550

3. Borde litoral-aparcamiento2. Edifi cio de servicios1. Interior espaldón
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el acceso desde la carretera comar-
cal AC-550, un tramo inclinado al 
que dan nuevas edifi caciones sin 
dejar apenas accesibilidad transver-
sal desde el núcleo.  

Un cruceiro da nombre a la 
zona de acceso desde la carretera. 
En las isletas del nudo viario, hay 
un hórreo y un barco de madera 
y, a mitad de recorrido, aparece un 
paseo con palmeras, rematando la 

zona de aparcamiento. En medio 
de la entrada al puerto, una esta-
ción de bombeo a conservar y el 
edifi cio de usos náu  cos impiden 
la correcta visibilidad, difi cultando 
el desarrollo del frente marí  mo. 
La pavimentación no responde a 
ningún orden ni uso concreto. Al 
fondo, el espaldón cierra la ave-
nida, separando los terrenos por-
tuarios del plano del mar.

ENTRAMADO URBANO

Esta intervención ha 
servido para preservar el 
frente costero de Porto 
do Son ordenando el 
tráfi co rodado, creando 
aparcamientos y mejorando 
la accesibilidad al casco 
histórico de la villa.
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Objetivos. La complejidad de la 
intervención supone redactar un 
proyecto constructivo que con-
 ene pautas de ordenación gene-

ral, además del acondicionamiento 
y recuperación de lugares que han 
perdido su iden  dad. Se pone es-
pecial atención en el tratamiento 
del uso peatonal del espacio, sin 
perder el paso de vehículos y una 
dotación de aparcamiento para 
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Y, por otro, mantener la conexión 
longitudinal, tanto peatonal como 
rodada, necesaria para el desarollo 
de la ac  vidad portuaria y el ac-
ceso a la trama urbana. Las dos se 
conjugan u  lizando referencias a 
la historia del lugar, respetando las 
trazas existentes, así como con la 
forma de disponer los materiales y 
las superfi cies de acabado. La vía 
principal de acceso rodado (ave-
nida de Galicia) se traslada hacia el 
centro, hasta la línea de palmeras, 
ganando un espacio delante de las 
fachadas sufi cientemente amplio 
para el desarrollo de las ac  vida-
des comerciales y residenciales. 

La actuación se inicia en la 
zona del cruceiro, resolviendo el 
acceso desde la AC-550 mediante 
una rotonda. Tanto esta decisión 
como la de poner en horizon-
tal buena parte de este espacio, 
situado en la cota más alta, per-
miten crear un mirador arbo-
lado (miradoiro do cruceiro) que, 
también como nueva plaza, sirve 
de entrada a la fachada y borde 
marí  mo. Aprovechando el muro 
de contención existente, la acera 
se ensancha, sirviendo de canal 
de relación y acceso a la playa y 
al parque. El proyecto también re-

FRENTE MARÍTIMO

Se han creado una serie de 
infraestructuras (paseos y 
plazas) para disfrutar de la 
belleza natural del entorno.

vecinos, visitantes y usuarios del 
puerto. Además de la urbanización 
del borde portuario a lo largo de la 
avenida de Galicia, se contempla la 
construcción de un nuevo Centro 
de Servicios del Puerto para usos 
náu  cos, próximo a la entrada ac-
tual al puerto.

Al actuarse fuera del recinto 
delimitado de uso exclusivo por-
tuario, se trata de una obra de 
espacio público y dotacional, de-
fi niendo en un convenio entre el 
gobierno autonómico y municipal 
las condiciones compar  das para 
su ges  ón y mantenimiento. Y el 
hecho de que la intervención esté 

afectada por un casco histórico 
reconocido por el planeamiento e 
incluya la intervención sobre bie-
nes catalogados (un cruceiro y un 
hórreo situados en el viario de ac-
ceso) ha supuesto que en la super-
visión del proyecto hayan exis  do 
informes de Patrimonio, Medio 
Ambiente e Infraestructuras. 

Proyecto. El proyecto afronta dos 
cues  ones: por un lado, resolver 
la comunicación transversal entre 
núcleo y borde de mar, ampliando 
el espacio de uso peatonal cer-
cano a las viviendas, hoy escaso 
y reducido a una acera estrecha. 
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coge la mejora del acceso a la playa 
y su integración con el parque.

A partir de ahí, la propuesta 
desarrolla la urbanización con una 
plataforma única donde pavimento 
y arbolado delimitan los usos y el 
signifi cado de los espacios. La vía 
rodada principal man  ene la pavi-
mentación en hormigón coloreado 
con acabado árido visto de color 
negro. En las peatonales, se uti-
liza el blanco, dejando la losa de 
granito para espacios relevantes 
(plazas, franjas entre fachadas…), 
así como en la prolongación de 
las calles hasta la escollera y el 
mar mediante gradas, escaleras y 
pequeños balcones y miradores. 
Este cambio en el pavimento, que 
se produce de manera transversal 
al sen  do de la marcha, infl uye en 
la velocidad y en la atención, recor-
dando la preferencia peatonal y la 
referencia a una trama urbana. 

Aprovechando el ensancha-
miento de la calle y el retranqueo 
de las viviendas, en la zona de Ba-
rranqueira se plantea una plaza de 
granito y  erra, donde se reubica 
la fuente del paseo, extendién-
dose como plaza de camelios. Se 
u  liza el porte y la posición del ar-
bolado, tanto de las palmeras que 
se man  enen como de los nuevos 
abedules, arces y camelios, para 
establecer límites y acondicionar 
el uso de los diferentes espacios.  

A la altura de la plaza de Es-
paña, en el interior del núcleo y, en 
cierto modo, como un contrapunto 
a ella, se defi ne una estructura de 
postes y vigas cruzadas de madera 
(espazo secadoiro), que recuerda 

los secaderos de redes y que sirve 
de soporte a cubriciones tempora-
les para el desarrollo de ac  vidades 
diversas (cine y exposiciones al aire 
libre, conciertos, mercado…). 

Un poco más adelante y del 
lado del mar, en el espacio más 
amplio, se defi nen dos grandes su-
perfi cies: una libre (praza do Porto), 
que sirve para la celebración de ac-
 vidades conmemora  vas y fes  -

vas, en la que coge la carpa para la 
fi esta; y otra, de pavimento terrizo 

y arbolada, que complementa a la 
plaza anterior y da comienzo a un 
aparcamiento-arboleda que se ex-
 ende hasta el espaldón portuario.

El paseo por el borde del 
puerto es una extensión del que 
viene desde el cruceiro y está con-
cebido como un plano inclinado 
que produce un resalte de 45 cm 
con el paseo que funciona como 
banco a lo largo del recorrido. La 
conexión entre ambos se hace por 
medio de pequeñas rampas que lo 

cruzan como prolongación de las 
calles hacia el mar. En la zona fi -
nal, entre la extensión de árboles 
que se prolongan desde la plaza, 
se construye un nuevo edifi cio de 
usos náu  cos. Concebido para que 
se pueda compar  mentar y funcio-
nar con dos programas de forma 
simultánea o independiente, su 
forma responde a esa necesidad 
de doble acceso, con dos porches, 
pero también a la optimización 
de circulación y confi guración del 
aparcamiento.  

La forma de este inmueble 
aprovecha el espaldón como pared, 
dejando patios y una separación 
para caminar, dándole un fi nal que 
ahora no  ene y creando un mira-
dor hacia el monte Louro en esa 
zona (miradoiro tendedeiro), que 
sirve de fondo de la actuación, con 
el paisaje de la ría Muros y Noia. 

Construcción. Las condiciones 
del proyecto como espacio prin-
cipal de acceso al núcleo y a su 
puerto, recorriendo la totalidad de 
su fachada al mar, han supuesto un 
proceso de obra complejo y condi-
cionado por las necesidades para 
mantener las ac  vidades. 

Son varias las actuaciones pre-
vias o simultáneas que se han te-
nido que acometer, destacando la 
delimitación y construcción de un 
vial provisional durante la ejecu-
ción, el desmontaje y traslado del 
hórreo pieza a pieza, la restaura-
ción del cruceiro, el ajuste de las 
entradas al mar, con un pantalán de 
amarre afectado y trabajando sobre 
la escollera, o la construcción del 
mirador al fi nal del espaldón sobre 
la escollera y rocas existente.

La urbanización se hace me-
diante pautas similares en toda la 
obra, combinando el pavimento 
con  nuo de hormigón desbastado, 
la  erra y piedra local (granito de 

MATERIALES

La piedra de granito de Barbanza y el 
hormigón desbastado son dos de los 
materiales empleados en esta obra 
realizada frente al mar.
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Barbanza). El paseo al borde del 
mar  ene un ma  z diferente, pues 
la posibilidad de ampliación y vuelo 
sobre el muro o la escollera llevó 
a u  lizar piezas prefabricadas de 
hormigón desac  vado. 

La piedra, trabajada de diferen-
tes maneras –como bloque escul-
pido recto, curvo o vaciado; en losa 
de gran espesor, o como piezas es-
peciales en forma de canal (rigola) 
o bordillo–, es el material principal 
que conecta con la memoria del 
lugar, la tradición de sus canteros 
y la historia de la villa.

En el secadoiro, un entramado 
doble de rollizos de 20 cm de 
diámetro de pino tratado, se in-
terpreta la tradición mediante el 
acuñado sobre las bases de piedra 
y la u  lización de uniones con lar-
gos espigos de madera, de 2,5 cm.

La intención de que el edifi cio 
pase desapercibido, arrimado y de 
la misma altura que el espaldón, 
condiciona su forma y materiales, 
respondiendo el hormigón visto de 
la estructura y los paneles prefa-
bricados de cerramiento a la con  -
nuidad del fondo con el pavimento.  
Una pasarela hecha con chapa y re-
liga de acero galvanizado permite el 
recorrido libre por la cota alta del 
espaldón. Un i  nerario nuevo para 
ver, me  do entre la cubierta verde 
del edifi cio a un lado (hecha con 
tepe de sedum) y el muro de pie-
dra del espaldón al otro. Abajo, el 
mirador del tendedeiro, concebido 
como una plataforma de bordes 
horizontales de piedra que ape-
nas toca la escollera y mira hacia 
el monte Louro, deprime su centro 
para implementar la sensación de 
seguridad y recoger el agua de llu-
via y de los temporales. 

Esta intervención ha supuesto 
la reconstrucción de un borde lito-
ral urbano que había perdido sus 
lugares de interés. •

Ficha 
técnica
ACONDICIONAMIENTO 
DEL BORDE PORTUARIO DE 
PORTO DO SON 
A CORUÑA  

PROMOTOR
Portos de Galicia / 
Consellería do Mar / 
Xunta de Galicia 
PROYECTO Y DIRECCIÓN 
DE OBRA
Juan Creus, 
Covadonga Carrasco 
(CREUSeCARRASCO)
Marcial Rodríguez, José 
Valladares y Alberto Redondo 
(RVR Arquitectos)
COLABORADORES
Sara Escudero, Alicia 
Balbás, Elena Junquera, 
Miriam Núñez, Mónica 
Rodríguez, Iago Otero, 
Laura Fernández, Alba Pérez 
(CREUSeCARRASCO)
Andrea Vázquez Costas, 
Teresa García Vega, Rebeca 
Juncal (RVR Arquitectos)
SUPERVISIÓN DEL 
PROYECTO Y DIRECCIÓN 
PORTOS DE GALICIA
Pedro Urquijo y Juan A. 
Rodríguez (Ingenieros CCP) 
DIRECCIÓN ICEACSA 
Roberto Núñez 
(Ingeniero CCP) 
Juan Iglesias (Arquitecto 
Técnico)
ESTRUCTURA
Félix Suárez
INGENIERÍA DE 
INSTALACIONES
Luis Durán
INGENIERÍA DEL PAISAJE
Roi Mar  nez
EMPRESA 
CONSTRUCTORA
UTE Canarga-Abeconsa 
(Esteban González / 
José L. Rodríguez)
PRESUPUESTO (PEM)
3.940.655 €
COSTE 
152,48 €/m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Urbanización: 25.843,24 m2 

Edifi cio Servicios Náu  cos: 
719,42 m2

HOMENAJE A LA TRADICIÓN

Uno de los espacios más llama  vos 
es el secadoiro, que recuerda a los 
secaderos de las redes. Levantado 
con vigas y postes de madera que 
se combinan con la piedra, puede 
aguantar una cubierta temporal y 
acoger ac  vidades diversas.
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ARQUITECTURA TROGLODITA 
EN EL MEDITERRÁNEO

Proyecto RehabiMed
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la relación hombre-naturaleza y 
hábitat-paisaje. Este hecho ofrece 
una gran variedad  pológica en 
la medida en que las sociedades 
a las que cobijan evolucionan en 
complejidad. Desde la visión más 
primi  va de la simple colonización 
de un espacio natural, hasta la 
transformación intencionada para 
adaptarlo a las necesidades del 
momento, existen múl  ples reali-
dades. Donde la geología del lugar 
lo ha hecho posible, el hombre ha 
aprovechado estos vacíos natura-
les y los ha ido modelando para 
dar respuesta a sus funciones 
como dar confort a la vivienda, 
espacios religiosos o aspectos 
relacionados con la producción 

agrícola y ganadera. Como siem-
pre sucede con la arquitectura 
tradicional, esta adaptación se 
ha realizado u  lizando materiales 
locales y técnicas transmi  das de 
generación en generación. Es aquí 
donde podemos captar el buen 
conocimiento de factores como 
la luz, el confort bioclimá  co, la 
orientación o la domes  cación 
del entorno, en un  po de há-
bitat que aprovecha al máximo 
las cualidades y constantes hi-
grotérmicas que ofrece el suelo, 
así como las facilidades para la 
protección y defensa gracias a su 
ubicación. Todas estas cualidades, 
además, ofrecen un lugar idóneo 
para guardar la cosecha, como 
podemos observar en la cordillera 
del Atlas o en las bodegas exca-
vadas en el terreno que hay en 
buena parte de Cas  lla, La Rioja, 
Aragón, etc.

Ejemplos en el mundo. La arqui-
tectura troglodí  ca es un  po de 
hábitat que está presente en todo 
el mundo. Su valor patrimonial ha 
sido ampliamente reconocido por 
la Unesco y son muchos los asen-
tamientos de este  po, algunos 
vivos, otros abandonados y otros 

L
a palabra troglodita 
proviene del griego y 
signifi ca vivir en cue-
vas. Un concepto que 
hace referencia al apro-

vechamiento para vivienda y para 
otros usos de los huecos naturales 
que, en forma de cuevas, grutas o 
abrigos naturales, ofrece la geolo-
gía. Asimismo, podemos considerar 
también las casas cueva excavadas 
en terrenos que, por su consisten-
cia, resultan fáciles de excavar y, al 
mismo  empo, ofrecen una garan-
 a estructural para vivir en ellas.

Habitar el territorio. Habitar un 
territorio presenta diversas po-
sibilidades, en lo que se refi ere a 

ABRIGO NATURAL
Los huecos en las rocas 
han servido de hábitats 
troglodí  cos como los de 
Setenil de las Bodegas 
(abajo) o Espluga de 
Cuberes (en la página 
anterior).

texto_Xavier Casanovas, Josep Coll y Joan Ramon Rosell (Arquitectos Técnicos) 

En colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña y la 
Universidad de Cagliari (DICAAR), y con el apoyo del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), el Instituto Europeo 
del Mediterráneo (IEMed), el Geoparque Mundial Unesco Orígens 
y el Colegio de la Arquitectura Técnica de Lleida, RehabiMed lanza 
un proyecto de investigación, documentación y preservación del 
patrimonio arquitectónico troglodítico en el área del Mediterráneo. 
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conver  dos en museo. Como re-
ferentes, podemos señalar tres 
ejemplos, inscritos en la lista Pa-
trimonio Mundial Unesco, en tres 
con  nentes:

– El Na  onal Park Mesa Verde, 
al sudoeste de Colorado, en Esta-
dos Unidos, que con  ene un buen 
número de pueblos anasazi, cons-
truidos dentro de grandes grutas 
naturales. Han tenido una larga 
ocupación, desde la prehistoria 
hasta la época medieval.

La cuenca mediterránea al-
berga lugares excepcionales de 
arquitectura troglodí  ca y prác-
ticamente en todos los países 
está documentada su presencia. 
Algunos de estos lugares, también 
inscritos como Patrimonio Mundial 
por la Unesco, son referentes in-
ternacionales en la conservación, 
rehabilitación y promoción de este 
 po de patrimonio arquitectónico. 

Muchos todavía siguen habitados 
y cons  tuyen un atrac  vo turís  co 
de primer orden.

En toda la cordillera del Atlas, 
especialmente en Marruecos, los 
graneros colec  vos son una pieza 
esencial para la subsistencia de los 
pequeños pueblos de montaña. 
Su ubicación debe ser fácil de 
defender y los abrigos naturales, 
lugares idóneos para su empla-
zamiento. Un caso singular son 
las construcciones troglodí  cas 
del Goufi  y Djemina, en la región 
argelina de los Aurès.

Siempre troglodíticas, pero 
en este caso excavadas en rocas 
blandas, encontramos las casas 
de la región tunecina de Matmata, 
conocidas por sus grandes pozos 
centrales donde están ubicadas. 
Similares, pero con mayor monu-

– Los pueblos del País Dogón, 
en Mali, un grupo étnico que vive 
en la meseta central del país que, 
por no conver  rse al islam, se es-
tableció en lugares inaccesibles, 
en acan  lados donde les era más 
fácil defenderse.

– Danxiashan, en China. Este 
parque nacional de la provincia de 
Guangdong, más allá de sus valo-
res geológicos, con  ene diversos 
núcleos de viviendas troglodí  cas 
de diversas  pologías y épocas.

PRESENCIA INTERNACIONAL
Ejemplos de arquitectura troglodí  ca 
se encuentran en todo el mundo. 
Arriba, los balcones del Goufi , en 
Argelia. Bajo estas líneas e imagen 
superior de la página siguiente, 
cueva de Espluga de Cuberes y 
masía de El Puig de la Balma (imagen 
inferior de la siguiente página).
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mentalidad, cabe destacar la ciu-
dad jordana de Petra, con templos, 
mausoleos y viviendas excavadas 
en la roca, o, en Turquía, el Parque 
Nacional de Göreme y viviendas 
de la Capadocia. También exca-
vado en la roca encontramos el 
pueblo griego de Oia, en Santorini; 
los Sassi e iglesias rupestres de 
Matera, en Italia, o los palacios 
y viviendas del valle del Loira en 
Francia, por señalar algunos ejem-
plos en diferentes países, entre los 
centenares de lugares destacables.

España. Todas las regiones es-
pañolas disponen de una gran 
riqueza y variedad de hábitat tro-
glodí  co y de aprovechamiento 
de las cuevas para diversos usos 
domésticos y de actividad pro-
duc  va. La geología del territorio 
es la que marca la  pología del 
hábitat troglodí  co que podemos 
encontrar: cuevas o abrigos natu-
rales en la roca, o cuevas en rocas 
compactas pero fáciles de excavar.

Las casas cueva más conocidas 
son la de Guadix (Granada). El ba-
rrio de las cuevas de Guadix, con 
sus 2.000 viviendas repar  das en 
200 hectáreas, data del siglo XV 
y se ha mantenido vivo hasta hoy 
por las condiciones de habitabili-
dad que ofrece, con una tempe-

ratura agradable tanto en verano 
como en invierno. Estas cuevas 
son el principal atrac  vo turís  co 
de la ciudad, acogiendo segundas 
residencias y pequeños hoteles. 
De caracterís  cas muy similares 
son las cuevas del Sacromonte, en 
Granada, las de Gorafe y muchas 
otras en esta zona.

De características muy dife-
rentes son las casas del pueblo de 
Setenil de las Bodegas, en Cádiz, 
cobijadas en los abrigos que el 
río ha generado en la roca. Un 
pueblo emplazado en una fuerte 
pendiente rocosa con una singular 
disposición a diferentes niveles 
aprovechando la erosión de las 
partes blandas de la roca, limitán-
dose a cerrar el hueco geológico, 
a modo de fachada, para cons-
truir las viviendas sin necesidad 
de cubierta. 

En el Parque Natural de Sant 
Llorenç del Munt (entre las co-
marcas del Vallés Occidental y 
el Bages), se encuentra la masía 
de El Puig de la Balma. Se  ene 
constancia de su existencia desde 
el siglo XIII y se ha mantenido vivo 
hasta la fecha. La construcción 
es de planta irregular, adaptada a 
la geometría del rellano del risco 
donde se sitúa y presenta un mar-
cado carácter defensivo.

Proyecto internacional. Para la 
puesta en valor de este ingente 
patrimonio, RehabiMed ha lan-
zado el Proyecto internacional de 
investigación, documentación y 
preservación del hábitat troglodí-
 co en el Mediterráneo. Todos los 

profesionales de la Arquitectura 
Técnica y del patrimonio están in-
vitados a colaborar con esta labor 
de inventario y documentación. 
Se trata de realizar un inventario 
sistemá  co de la arquitectura tro-
glodí  ca, como arque  po surgido 
en diferentes lugares, culturas y 
épocas; poniendo de manifi esto su 
adaptación en dis  ntos entornos, 
su valor patrimonial y las oportu-
nidades que ofrece en su preser-
vación para funciones diversas.

Como punto de par  da, el pro-
yecto plantea una aproximación 
histórica y  pológica, y el desarrollo 
de un estudio compara  vo entre 
diferentes lugares del Mediterráneo 
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y del mundo. También se iden  fi can 
y evalúan los valores bioclimá  cos 
de este hábitat natural, los aspectos 
sociales y etnológicos, o las limita-
ciones que presenta en ven  lación 
o iluminación natural. Asimismo, se 
estudian estrategias e instrumentos 
para su revitalización sostenible, 
evitando que caiga en el abandono 
o que sea sobreexplotado con fi nes 
turís  cos. 

Estructura interdisciplinar. Para dar 
respuesta a todo ello, el proyecto 
se desarrolla mediante inves  ga-
ción interdisciplinaria, recogiendo 
las variables que sos  enen el diseño 
de este modelo arquitectónico y 
patrimonial:

– La geología del si  o.
– El territorio y el entorno 

donde se inserta. Etnobotánica.
– Los aspectos históricos y ar-

queológicos.

– Los aspectos etnológicos re-
lacionados con su uso.

– Las variables formales y fun-
cionales de los asentamientos.

– La  pología relacionada con 
su entorno.

– Las caracterís  cas construc-
 vas de los elementos obrados.

– Las componentes de unos 
proto  pos arquitectónicos biocli-
má  cos.

– Las directrices en la preser-
vación y la promoción de esta ar-
quitectura.

– Los modelos de recuperación 
relacionados con la vivienda o el 
turismo.

– Las perspec  vas de futuro de 
estos asentamientos.

Para ello, el background de 
RehabiMed ha permi  do avanzar 
en la iden  fi cación de muchos lu-
gares en todo el mundo e iniciar 
una labor de documentación y bi-

bliográfi ca de los asentamientos 
troglodí  cos en el Mediterráneo. 
Un aspecto esencial del proyecto 
es el estudio y análisis de expe-
riencias reales en la preservación 
y revitalización de este tipo de 
asentamientos. 

Caso de estudio: Espluga de Cu-
beres. Más allá del estudio global 
que se plantea, se ha considerado 
que era necesario profundizar en 
el conocimiento y evaluación de 
un ejemplo concreto como caso 
de estudio. El lugar escogido es 
el pueblo hoy abandonado de Es-
pluga de Cuberes, situado en el 
Geoparque Mundial Unesco Orí-
gens. La escasa documentación 
existente de este lugar, el hecho 
de que sea poco conocido a pe-
sar de su importancia y el riesgo 
de pérdida de sus valores nos ha 
aconsejado poner el foco de aten-
ción en este pueblo, para desvelar 
a las autoridades y al entorno local 
la necesidad de su preservación. 

Espluga de Cuberes se ubica 
dentro de un gran rellano de un 
acantilado de conglomerados 
masivos y brechas del Eoceno, 
dispuestos en forma de discor-
dancia progresiva sobre calcáreas 
del Cretáceo inferior, fuertemente 
inclinadas. Aunque el origen del 
pueblo es anterior, la primera refe-
rencia documental es del siglo XII, 
de cuando data su iglesia románica 
de Santa Coloma, y se mantuvo ha-
bitado hasta avanzado el siglo XX. 
Dadas las grandes dimensiones de 
la cueva, acoge diversas viviendas 
y construcciones distribuidas en 
su interior.

ESPACIOS HABITADOS
En esta página, de arriba 
abajo, casas cueva de Guadix, 
Setenil de las Bodegas y 
monasterio de San Juan de la 
Peña. En la siguiente página, 
arriba, hábitat de Espluga 
de Cuberes y Djemina, en 
Argelia.

EL HÁBITAT 
TROGLODÍTICO 
APROVECHA AL 
MÁXIMO LAS 
CONSTANTES 
HIGROTÉRMICAS 
DEL SUELO
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El estudio de este lugar se está 
realizando a tres escalas:

• Estudio histórico y documental:
– Documentación de archivos 

e historia oral.
– Historia y la arqueología de 

la zona.
–Formas de vida y aspectos 

etnográfi cos.
• Análisis territorial:
– Entorno natural, paisajís  co 

y geológico.
– Territorio humanizado. Etno-

botánica y gestión de cultivos y 
agua.

– Valores patrimoniales mate-
riales e inmateriales.

• Estudio del si  o y los edifi cios
– La estructura urbana del asen-

tamiento y de la accesibilidad.
– Levantamiento gráfi co y diag-

nosis construc  va.
– Técnicas y materiales de cons-

trucción.
– Comportamiento bioclimá  co.

Estudio y debate. Como refuerzo 
de los trabajos de estudio rea-
lizados en Espluga de Cuberes, 
entre el 25 de agosto y el 6 de 
sep  embre de 2024 se va a or-
ganizar el Workshop Internacio-
nal Espluga de Cuberes. Vivir en 
el acan  lado. Análisis del hábitat 
troglodí  co y del despoblamiento 
rural en el Mediterráneo. 

Serán dos semanas en las que 
profesores universitarios, exper-
tos locales y jóvenes profesio-
nales de países mediterráneos 

compar  rán una experiencia for-
ma  va teórico-prác  ca, desde la 
visión paisajís  ca, arquitectónica 
y etnográfica, para conocer el 
pueblo y su entorno, intercambiar 
conocimientos de otros lugares y 
refl exionar en torno a la preser-
vación de este patrimonio común 
desde una visión intercultural.

Paralelamente al workshop, se 
presentarán los primeros resulta-
dos del proyecto en una jornada 
técnica, en la que se suscitará un 
debate sobre el trabajo de campo 
realizado y se deba  rá sobre las 

Más allá de las universidades, 
ICOMOS o IEMed, para el caso 
de estudio se ha buscado la com-
plicidad y el apoyo de expertos, 
ayuntamientos y en  dades de la 
comarca. Cabe destacar el Geo-
parque Mundial Unesco Orígens, 
ya que el pueblo de Espluga de 
Cuberes se encuentra dentro de 
este geoparque, o el Ecomuseo 
de los Valles de Àneu para reforzar 
la visión etnológica del proyecto.

La asociación RehabiMed. Reha-
biMed es una asociación sin ánimo 
de lucro, con más de treinta años 
de experiencia, formada por ins-
 tuciones, organizaciones y pro-

fesionales de más de 40 países 
euromediterráneos. 

Sus socios fundadores fueron 
la Universidad Politécnica de Cata-
luña, el Colegio de la Arquitectura 
Técnica de Barcelona y la École 
d’Avignon. 

El objetivo fundamental de 
RehabiMed es promover el co-
nocimiento y preservación del pa-
trimonio construido, con especial 
atención a los centros históricos y 
la arquitectura tradicional. •

acciones de futuro recomendables, 
con representantes de las adminis-
traciones locales, estudiantado de 
posgrado, jóvenes profesionales, 
técnicos y cargos de las adminis-
traciones, profesionales vinculados 
al patrimonio, etc. También se rea-
lizarán acciones de sensibilización 
local, para hacer par  cipes de los 
valores del lugar a la población de 
la zona. Se organizarán diversas 
charlas y visitas comentadas tanto 
en Espluga de Cuberes como en 
otros lugares troglodí  cos de la 
comarca.

Más información en 
asociacion.rehabimed@gmail.com
www.rehabimed.net
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An  gua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas, en Madrid

UNA MEZCLA ARMONIOSA

En la esquina formada por la calle 
de Bailén y la plaza de España de 
Madrid se levanta este edifi cio de 
estilo ecléctico, un inmueble que 
ha sido testigo de hechos luctuosos 
y que ahora se prepara para su 
renacimiento como centro cultural. 

texto_Carmen O  o

A mediados del 
siglo XIX, la 
Real Compa-
ñía Asturiana 
de Minas era 
una empresa 

pujante dedicada a la explotación 
minera y el ferrocarril. Aunque 
con instalaciones en Francia, Bél-
gica, Noruega y el norte de África, 
la cornisa cantábrica cons  tuía la 
parte más importante de su ne-
gocio, basado en la metalurgia 
del zinc –primero en lingotes y, a 
par  r del 1863, también en lámi-
nas–. Por eso, necesitaba contar ©
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con una sede en la capital, capaz 
de proyectar a los ciudadanos las 
bondades que el nuevo material 
ofrecía a la arquitectura. Para ello, 
adquirió un solar en la madrileña 
plaza de España, en el encuentro 
de la plaza de San Marcial con la 
calle de Bailén, muy cerca del Pa-
lacio de Oriente. 

En 1895, Manuel Martínez 
Ángel, arquitecto y director de 
la Compañía de Minas, se hizo 
cargo del proyecto de este in-
mueble que alojaba las ofi cinas, 
las viviendas de los direc  vos y 
un almacén. Para su construc-

84-87_EDIFICIOS CON HISTORIA_160.indd   8484-87_EDIFICIOS CON HISTORIA_160.indd   84 5/4/24   20:045/4/24   20:04



CERCHA / 85

Compañía Asturiana de Minas / EDIFICIOS CON HISTORIA

plaza de España y una gran nave 
cubierta con armadura metálica y 
vidrio en la zona trasera, que es 
un gran ejemplo de arquitectura 
industrial en hierro”. 

La superfi cie de la sede de la 
Compañía Asturiana de Minas su-
pera los 4.500 metros cuadrados. 
La parte principal ocupa 2.500 
metros cuadrados, y está dividida 
en tres pisos de unos 700 metros 
cuadrados cada uno. En la planta 
baja (diferenciada en la fachada 
por un zócalo en el que se abren 
arcos de piedra) se situaron los al-
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NUEVOS 
MATERIALES 

El zinc, uno de los 
productos de la 
Compañía Asturiana de 
Minas, está presente 
en las cubiertas de este 
edifi cio. En la época 
de su construcción, el 
zinc era una novedad 
que, poco a poco, se 
incorporaba en los 
inmuebles. 

ción, Martínez Ángel siguió los 
gustos imperantes de la época, 
marcada por el eclec  cismo cla-
sicista, considerado como el más 
apropiado para edifi cios ofi ciales 
y de representación, y caracteri-
zado por la mezcla de corrientes 
y elementos arquitectónicos que 
permi  a una gran libertad com-
positiva, en contraposición a la 
rigidez del esquema académico. 
En este sentido, la sede de la 
Compañía Asturiana de Minas 
presenta una fachada en la que 
se combinan la piedra y el ladri-
llo, ornamentada con ménsulas 
de angelotes, personajes mitoló-
gicos y mo  vos vegetales, y una 
cubierta amansardada de inspi-
ración francesa, que favorecía el 
uso del zinc laminado, un material 
que ya se empleaba en forma de 
canalones, bajantes o cornisas, 
y que aquí también se coloca 
en los revestimientos decorati-
vos de los frentes de buhardilla, 
balaustradas y ménsulas. En un 
ar  culo publicado en el número 
42 de la revista Ámbitos, Susana y 
Cris  na García-Hernández desta-
can que este edifi cio “tenía todas 
las cubiertas de zinc y se había 
realizado siguiendo diferentes 
sistemas construc  vos en un in-
tento de alarde técnico, a modo 
de muestrario y como si de una 
gran valla publicitaria se tratase, 
siendo también de zinc moldeado 
y estampado el decorado de las 
fachadas y de la mayor parte del 
interior, adornando guardapol-
vos, ménsulas, repisas, cornisas, 
esquilfes y artesonados”. Y es 
que, según se contaba en aquel 
momento, solo la cubierta con-
tenía más can  dad de zinc que 
cualquier otro edifi cio europeo. 

Una esquina singular. La biblio-
teca digital Memoria de Madrid 
explica que el edificio principal 
“aprovecha la disposición en es-
quina del solar para desarrollar 
dos alas rectangulares a ambos 
lados del núcleo central, que se 
enfa  za con torreón y cúpula, y 
que acoge una magnífi ca escalera 
imperial. La diferencia de rasantes 
del solar permi  ó que se des  -
nase la planta baja a almacén, 
formado por un gran espacio de 
dos crujías a la calle de Bailén y 
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macenes, con 1.300 metros cua-
drados, mientras que las plantas 
superiores, realizadas en piedra y 
ladrillo y a las que se accedía por 
la escalera de alabastro calado 
ubicada en el cuerpo central del 
edifi cio, se des  naron a ofi cinas 
y viviendas. La úl  ma planta está 
constituida por buhardillas con 
mansardas de pizarra. Si la parte 
delantera del edificio (fachadas 
a plaza de España y calle de Bai-
lén) muestra el estilo ecléctico 
de la época, en la parte trasera 
se construyeron unas naves de 
ladrillo con estructura de hierro y 
cristal en es  lo neomudéjar, que 
son un ejemplo de la arquitectura 
industrial de fi nales del siglo XIX.

Según se recoge en el Informe 
histórico sobre la plaza de España 
(realizado por Madrid, Ciudadanía 
y Patrimonio), “el edifi cio enfa  za 
su imagen mediante la disposición 
en fachada de los espacios –más 
nobles– des  nados a ofi cinas y vi-
viendas, que se desarrollan en dos 
alas en torno a un núcleo central 
de comunicación con gran esca-
lera imperial que ocupa el chafl án 
de esquina, destacado mediante 
un torreón cupulado; mientras que 
las crujías de planta baja acogen 
el almacén, que se ex  ende por 
la zona trasera a la calle del Río 

READAPTACIÓN 

Recuperar el esplendor del 
pasado para su nueva vida como 
centro cultural es el obje  vo de 
la rehabilitación de este edifi cio 
que, se espera, comience a 
principios de este año 2024.
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mediante una gran nave férrea 
con cubierta acristalada, que es un 
magnífi co ejemplo de arquitectura 
industrial”.

Crónica negra. A pesar del esplen-
dor que muestra de cara al exte-
rior, la historia de este céntrico 
palacete está marcada por dos trá-
gicos sucesos. El primero de ellos 
tuvo lugar en 1916, cuando uno 
de los obreros de la casa disparó 
dos veces a José García Lomas tras 
haberle despedido. 

También los mo  vos laborales 
fueron la causa de la muerte de 
Manuel Mar  nez Ángel. A pocos 
metros del portal fue aba  do por 
el también arquitecto Manuel Lillo 
Callejón, quien, a con  nuación, se 
suicidó. Según contaba la prensa 
de la época, Lillo quiso vengarse 
de Mar  nez Ángel tras haber sus-
pendido la oposición a arquitecto 
municipal convocada por el Ayun-
tamiento de Madrid y no haber 
sido contratado en la Compañía 
Asturiana de Minas, después de 
solicitar trabajo varias veces.

Salir del ostracismo. Después de 
albergar la Consejería de Cultura 
de la Comunidad de Madrid y ser 
la sede de Casa Decor 2012, la 
Compañía Asturiana de Minas vol-
vió a quedarse vacía hasta ahora, 
que se prepara para su defi ni  va 
resurrección, gracias a la Funda-
ción Mutua Madrileña, propieta-
ria de este inmueble, catalogado 
como Bien de Interés Cultural 
desde el año 1977. 

En 2021, la aseguradora con-
vocó un concurso para acometer 

la renovación de este espacio 
para conver  rlo en un centro de 
exposiciones, en el que resultó 
ganadora la propuesta de EM&A, 
estudio liderado por el arquitecto 
Fernando Espinosa de los Mon-
teros. Está previsto que las obras 
de rehabilitación del inmueble se 
inicien en los primeros meses de 
2024 y culminen a mediados de 
2025. La inversión que acometerá 
Mutua Madrileña para realizar el 
proyecto ascenderá a 14 millones 
de euros y permi  rá no solo pre-
servar el valor cultural del edifi cio 
y sus elementos singulares, sino 
también reforzar el atrac  vo cultu-
ral de Madrid y su comunidad. En 
4.700 metros cuadrados se habili-
tarán varias salas de exposiciones, 
aulas de formación y un auditorio, 
además de la gran nave central 
que fue el almacén de la Compa-
ñía Asturiana de Minas. Y todo ello 
respetando elementos originales 
del inmueble como escaleras, te-
chos, molduras o barandillas.

Este nuevo centro cultural-
social, que será también sede de 
la Fundación Mutua Madrileña, 
será un edificio dotado de los 
principales criterios de sostenibi-
lidad. Contará con los elementos 
necesarios para disponer de la 
máxima efi ciencia medioambien-
tal, con sistemas de fuentes de 
energía renovables como geoter-
mia y aerotermia, así como cero 
emisiones de CO2, reciclaje del 
100% de los residuos generados 
y total accesibilidad. Además, esta 
actuación permitirá mejorar la 
esté  ca del entorno y con  nuar 
revitalizándolo.•

Vecinos ilustres

Con sus casi 37.000 metros cuadrados de superfi cie, la plaza de Es-
paña cuenta con un impresionante catálogo arquitectónico, del que 
la Compañía Asturiana de Minas forma parte. Junto a ella destacan 
otros inmuebles que, en su momento, llegaron a ser un prodigio 
de los avances técnicos. Es el caso del Edifi cio España, construido 
en 1953 y que, con 117 metros de altura, fue el rascacielos más 
alto de la capital. Los arquitectos Julián y Joaquín Otamendi, dada 
la escasez de hierro que había en aquel momento, presentaron 
un edifi cio en hormigón armado, que fue pionero en la época. 
Posteriormente, ambos hermanos proyectaron la Torre de Madrid, 
también en hormigón armado, que ostentó durante años el  tulo 
de edifi cio más alto del mundo. Aquí incorporaron avances como el 
aire acondicionado o los ascensores rápidos, que dieron el toque de 
color a una época en blanco y negro.
Contemporáneos a la Compañía Asturiana de Minas son la Casa 
Gallardo y la iglesia de Santa Teresa y San José, ambos edifi cios 
en la confl uencia con la calle de Ferraz. La Casa Gallardo (llamada 
así por sus propietarias) se ejecutó entre 1911 y 1914, bajo la 
dirección de Federico de Arias Rey, y es uno de los ejemplos más 
destacados del art nouveau que existen en Madrid. 
En cuanto a la iglesia de Santa Teresa y San José, construida entre 
1923 y 1928 según proyecto de Jesús Carrasco Muñoz, presenta 
un es  lo mixto entre el medievalismo (con su fachada almenada) 
y el modernismo, y destaca por su cúpula reves  da de mosaico en 
trencadís de colores.
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Guillermo Roz. 
Escritor. Autor, entre otras, de las novelas Sapukái, Les 
ruego que me odien y Tendríamos que haber venido solos

QUÉDATE ACÁ

Mi novela Tendríamos que haber venido solos comienza con la escena de una pareja de recién casados que 
va camino a conocer su primera casa, en construcción. La vivienda la han conseguido gracias al sorteo de 
barrios promocionados por el Banco Hipotecario argen  no, en los años 70. Lejos de Avellaneda, todavía 
en el conurbano bonaerense,  enen que recorrer unos cuantos kilómetros hasta las afueras en su Fiat 
600. Es enero, hace un calor insoportable, pero la ilusión de los jóvenes puede con todo. Es la primera 
casa. Es la casa propia. Ya recorrido un trecho largo de viaje, a la suegra del conductor, que va en el asiento 
trasero, se le ocurre preguntar: “¿Tan lejos se van a ir a vivir, chicos?”. El conductor mira a su esposa y le 
dice: “Tendríamos que haber venido solos”.

La suegra es mi abuela. El hombre, mi padre. La mujer, mi madre. Escuché esa anécdota mil veces en 
las sobremesas y la conver   en el inicio de la novela. Y todo por la casa, la primera casa en construc-
ción. El viaje hacia esa obra como el inicio de El 
viaje del héroe, el camino hacia la fundación de 
la leyenda familiar. 

En esa casa, la de mis primeros recuerdos, la 
de mi infancia, entre esas paredes fi nas, con su 
techo de tejas acanaladas baratas y vistas al cam-
po lleno de vacas y oscuridades nocturnas, me 
crié. Y de esa casa, de la solemnidad de su sen-
cillez, de sus persianas de lata, y de sus techos a 
dos aguas como si un día se esperara una neva-
da (en Buenos Aires nieva solo un día cada cien 
años), yo asumí un legado: lo más importante es 
tener tu casa propia, una de la que nunca te pue-
dan echar. Por eso mis padres cuidaron con tanto 
cariño aquel jardín que crearon alrededor, y pin-
taron casi todos los años cada pared, y miraban 
cada rincón como si allí se hubieran encontrado 
lo que siempre habían buscado. 

La primera casa es el verdadero hogar.
Muchos años después emigré de Argen  na a España y tuve que hacer mi personal “Viaje del héroe”. 

Encontrarte en tu casa siendo emigrante es un desa  o doble: primero hay que hacer del país nuevo tu 
casa, segundo hay que encontrar, en tu nueva casa, una vivienda que puedas conver  r en tu hogar. 

Tuve suerte porque, más allá de las mil vicisitudes y penas que me trajo la peregrinación por una do-
cena de pisos de alquiler, por fi n pude comprar mi casa. Y la anécdota de mi compra, ya empieza a ser 
la anécdota de las sobremesas que les cuento a mis hijos. Ahí va: Hortaleza, Madrid, colonia de pisos 
que, igual que en el caso de mis padres, son (an  guas) viviendas de protección ofi cial. El día que entré al 
piso en el que vivo hoy, lo primero que vi colgado en la pared de la entrada fue un mapa de la República 
Argen  na. He vivido muchos años allí, me dijo quien me terminó por vender, es un país que amo. Miré a 
mi mujer, nos reímos. Como si las primeras casas nos estuvieran esperando para abrazarnos y decirnos al 
oído: Quedáte acá, pibe. Quedáte acá.

LO MÁS IMPORTANTE ES TENER 
TU CASA PROPIA, UNA DE LA QUE 
NUNCA TE PUEDAN ECHAR. POR ESO 
MIS PADRES CUIDARON CON TANTO 
CARIÑO AQUEL JARDÍN QUE CREARON 
ALREDEDOR, Y PINTARON CASI TODOS 
LOS AÑOS CADA PARED, Y MIRABAN 
CADA RINCÓN COMO SI ALLÍ SE 
HUBIERAN ENCONTRADO LO QUE 
SIEMPRE HABÍAN BUSCADO
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