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ARQUITECTURA
EN MADERA Elogio de la construcción sostenible

Un banco de prueba
La convocatoria de esta segunda edición de los 
mejores proyectos de arquitectura en madera 
2020 entre ASA y AITIM ha servido también 
para analizar el estado del arte de la soste-
nibilidad en la construcción y qué entienden 
en este momento concreto los arquitectos 
sobre ella.
El término sostenibilidad se ha popularizado 
y, a menudo, trivializado en nuestra vida diaria. 
En la industria de la construcción pasa lo mismo y 
se corre el gran peligro de vaciar de significado las 
palabras porque en la práctica hay tantos enfoques, 
normas, certificaciones y publicaciones que esto se 
acabe convirtiendo en una verdadera Torre de Babel.
De hecho cuando realizamos la convocatoria de Los 
mejores proyectos del año con madera, pensamos que 
era procedente incluir este requisito ya que ASA tiene 
precisamente ese fin y a AITIM también le interesa desde 
el punto de vista de la madera para comprobar qué grado 
de implantación tiene entre los profesionales y qué ideas se 
manejan al respecto. Ha sido como un examen “sin avisar” 

que ha aportado resultados frescos por la 
inmediatez de las respuestas. 

Al hacer la convoctoria nos preguntamos 
qué pautas se podían dar a los candida-

tos para que “cumplimentaran” este 
aspecto y así facilitarles evaluarla 

en el caso de que no se la hubieran 
planteado previamente. De ese pequeño 

debate surgió la idea de proponer aplicar 
los criterios de los ODS (objetivos de desa-

rrollo sostenible) que se acababan de poner 
en práctica oficialmente en 2020.

Respuestas recibidas
Tal como muchos pensábamos las ideas presentadas 

son un tanto abstractas y con enfoques tan diferentes 
como cada arquitecto que se presentaba, cuando no 

inexistentes en algunos casos (aparentemente inexisten-
tes porque cualquier arquitecto tiene una preocupación y 

dispone de una base sólida sobre estas cuestiones).
Aunque la muestra es ridícula y en absoluto representativa 
de un colectivo tan variado, no deja de tener su interés. 
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Para ampliar un poco el campo de estudio nos hemos servi-
do también del análisis de muchos otros proyectos similares 
accesibles en las diversas plataformas de arquitectura que 
se encuentran en internet.
Por contraste, los proyectos presentados, tanto en ésta 
como en la pasada edición (así como los que se publican en 
esas plataformas de arquitectura) sí que presentan una gran 
solidez y homogeneidad en otros aspectos, como defini-
ción gráfica del proyecto, memoria arquitectónica escrita, 
resolución de la construcción con madera (donde se aprecia 
una madurez notable pese a su escaso tiempo de desarrollo 
en nuestro país), tipo de detalles constructivos, etc. Se nota 
que los arquitectos han avanzado mucho en los sistemas 
constructivos con madera y que conocen bien los materiales 
que pueden emplear, pese a que nuestro mercado es todavía 
un poco pobre en suministros si lo comparamos con otros 
países. Es cuando se llega al apartado de sostenibilidad 
cuando se aprecia un enorme vacío. Da la impresión de que 
no sabe qué poner, no se tienen criterios claros para valorar-
la, incluso cuando en la práctica si que se han empleado.
Por otro lado somos también conscientes de que además es 
un colectivo que está sometido, también en este tema, a un 
gigantesco y permanente “bombardeo” de reglamentaciones 
de todo tipo y que se encuentra en un momento de crisis a 
distintos niveles, social, laboral, de mercado y económica, de 
definición y de identidad incluso. 

La sostenibilidad, un concepto no solo etéreo sino 
mutante
Desde que se acuñó el término sostenibilidad -una idea 
ciertamente brillante y de gran riqueza- en la cumbre de 
Río de 1992, éste ha ido evolucionando debido a su carácter 
transversal y multi sectorial que provoca su complejidad de 
implantación. 
Si bien en estos años ha ido ganando en concreción y 
cuantificación, como sucede con la ciencia en general cuanto 
más se avanza, más interrogantes se abren y las lagunas de 
conocimiento se transforman en verdaderos océanos.
Aunque ahora sabemos valorar mejor la sostenibilidad nos 
damos cuenta de que poder cuantificarla y compararla para 
elegir las mejores soluciones es muy difícil.

Sucedáneos de la sostenibilidad 
El volumen de información es tan grande y disperso que no 
es de extrañar que se identifique la sostenibilidad de forma 
reduccionista sobre algunos aspectos concretos. Veamos 
algunos ejemplos.
Es bastante frecuente que se identifique sostenibilidad con 
el empleo de materiales “naturales” como la madera y 
la piedra (los más osados mencionan incluso al hierro). Si 
además la madera dispone de una certificación de gestión 
sostenible (léase, FSC o PEFC) puede ser más que suficiente 
para que el prescriptor dé por resuelto este expediente 

(en algunos casos esto podría ser así -pensemos en una 
vivienda con estructura, cerramientos y otros elementos de 
madera- aunque hay que analizar cada caso en detalle).
Otro paquete de proyectos supuestamente sostenibles es el 
que aglutina los criterios que, en su momento se denomi-
naban “arquitectura bioclimática”, es decir, el empleo de 
aquellos elementos o sistemas que buscaban la utilización 
eficiente de los recursos en orden a la práctica autosuficien-
cia del edificio (por ejemplo el uso del agua, recuperando las 
aguas grises o negras para agua sanitaria o para el riego de 
la huerta o compost, el empleo de paneles solares para el 
ACS, los muros trombe y sobre todo la climatización natural 
a base de corrientes de aire cruzadas, el aprovechamiento 
de las corrientes de convección y del viento). Se trataba en 
el fondo de soluciones para viviendas unifamiliares exentas 
más propias de un estilo de vida casi hippie o New age (di-
cho sea con el máximo respeto ya que algunos de estos prin-
cipios se habían usado, y se siguen usando -también a nivel 
urbano- con gran éxito, como por ejemplo la orientación de 
las viviendas, la estrechez de determinadas calles, el empleo 
de patios interiores, toldos, persianas, árboles, los muros de 
mayor o menor inercia térmica y un largo etcétera).
Otro de los mayores sucedáneos de la sostenibilidad es la 
de los edificios pasivos cuyos valores en cuanto ahorro de 
energía son innegables y afectan desde luego a la sosteni-
bilidad. Se trata sin embargo de otro ejemplo de reduccio-
nismo ya que las certificaciones existentes en el mercado no 
se ocupan en absoluto de la sostenibilidad de los materiales 
y sistemas utilizados para lograr ese hiper aislamiento. Sin 
llegar tan lejos como los “edificios pasivos” la certificación 
energética -obligatoria por otro lado desde hace un tiempo- 
también es confundida por algunos como un marchamo de 
sostenibilidad cuando en realidad es un primo hermano del 
anterior.
Otro de los criterios más empleados como criterio favorable 
es el de proximidad del suministro, como si éste asegurara 
el menor gasto posible de su puesta en obra y sin considerar 
factores productivos ni la economía de escala que afecta al 
transporte. Un ejemplo ya clásico de esto es el de la susti-
tución de las pajitas de bebidas de plástico por las de papel 
que circula por las redes.
Finalmente hay que mencionar en el podium de la cons-
trucción sostenible a nivel de medios y opinión pública 
las certificaciones de sostenibilidad del tipo BREEAM, 
LEED, etc. Se trata de certificaciones privadas con criterios 
propios, más o menos basados en las normas que sobre el 
tema se van publicando. En la práctica son certificaciones 
que suelen solicitar grandes corporaciones para sus sedes y 
edificios representativos y que emplean como un medio de 
marketing de cara a un público cada vez más concienciado 
en este sentido, sin que por ello se quiera quitar mérito 
alguno a su labor.
Estas certificaciones son documentos que sí avalan direc-
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tamente la sostenibilidad, al menos en un cierto grado. 
Recalcamos la frase “en un cierto grado” por las dificultades 
con que se encuentran los evaluadores de estas certificacio-
nes y que se mencionan a continuación.

Análisis de ciclo de vida de los productos como clave de 
la evaluación de la sostenibilidad
Los mencionados certificados de sostenibilidad de la edifica-
ción se basan en el análisis de ciclo de vida del producto y en 
los DAP que realizan las empresas (que de ellos se derivan). 
Los ACV son en teoría la fortaleza del sistema pero en este 
momento son su talón de Aquiles. Esto es así por dos razo-
nes. Primero porque no son completamente comparables 
entre sí ya que se deja una cierta libertad en la elección de 
criterios para producir un ACV.
En segundo lugar porque muchos productos y sistemas ca-
recen de ACV o los están retrasando mucho, entorpeciendo 
la labor de los certificadores.
Esta lentitud en la producción de ACV suele ser sospechosa-
mente proporcional al grado de conflictividad ambiental de 
los productos de que se trata y solo se solucionará cuando 
haya una demanda efectiva de los mismos por parte de los 
clientes y usuarios.

Una transición que será traumática
Salvo que se produzcan milagros, la transición desde una 
construcción poco sostenible a una más sostenible no puede 
ser de otra forma que traumática porque se trata de grandes 
empresas que ponen en juego enormes recursos y que no 
pueden saltar de un sector a otro con facilidad como sucede 
por ejemplo en la energía. Además no se puede prescindir de 
la noche a la mañana de los “grandes jugadores” del sector, 
como el hormigón, para el que no hay sustituto a corto ni 
medio plazo, ya que materiales como la madera solo pueden 
sustituirlo en una pequeña parte. La transición podrá ser 

lenta pero cambiará dramáticamente el tablero de juego del 
mundo de la construcción y dejará muertos y heridos.

Pequeñas y grandes batallas
Si en el campo de las estructuras, el hormigón deberá ceder 
terreno a materiales más ecológicos como la madera (la 
industria del cemento es una de las mayores contaminantes 
del planeta) en otros productos como la carpintería también 
se deberían producir cambios. Además, en el caso de la 
ventana, por ejemplo, sí que existen estudios comparativos.
A través de algunos1 de ellos nos enteramos de que en 
carpintería exterior el material peor posicionado es el PVC 
tanto en gasto energético de fabricación como en impacto 
ambiental.
El aluminio presenta también malas credenciales ambien-
tales pero tiene a su favor que es casi completamente 
reciclable (cosa que no consiguen ni el PVC ni la madera) 
pero parece que no resulta rentable hacerlo (hace poco nos 
enteramos por la prensa de que se promocionaba la primera 
ventana fabricada con aluminio reciclado). Los puntos 
medioambientalmente más conflictivos del aluminio son: 
el gasto de energía productiva, el uso de la tierra (para la 
extracción de bauxita), el tratamiento de residuos sólidos 
y líquidos especialmente en los residuos de la bauxita) y la 
reducción del uso de petróleo pesado en la producción de 
alúmina2.

Hacia una convergencia de las certificaciones
Volviendo al tema de las certificaciones se requiere una 
convergencia, reconocimiento mutuo o plataformas que 
complementen unas y otras para cubrir todos los aspectos 

1 Aluminium and life cycle thinking. Michael Stacey Architects. International Aluminum 
Institute (2015)

2 Environmental Profile Report for the European Aluminium Industry. European 
Aluminium Association. 2013
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del producto. No sería deseable utilizar productos que 
cumplan unos requisitos y otros no, porque el comprador o 
la sociedad se sentirían engañados.
De hecho el reciente anuncio de acercamiento entre 
Passivhaus y Breeam parece que va en este sentido. Por 
otro lado, el Sello europea Level es el que pretende hacer de 
puente entre unos y otros homogeneizando la información 
(esperemos que se acabe imponiendo).
Además las certificaciones privadas deberán acomodarse 
lo más posible a las normas sobre construcción sostenible 
que se están publicando. Esto seguramente dará lugar a un 
nuevo tipo de profesional especialista lo que puede ayudar a 
paliar la crisis profesional a que hacíamos referencia.
En general y sin embargo, el panorama tanto de la certifi-
cación como de la mera demostración de la sostenibilidad 
resulta bastante confuso en el sector de la construcción por 
la gran cantidad de actores y temáticas que confluyen. Una 
pequeña jungla donde pocos logran orientarse o posicionar-
se y a la vez una “tarta” con muchos comensales dispuestos 
a sacar tajada.

Contra cierto maltusianismo ecológico
Como sucede en otros ámbitos sociales actuales, el debate 
entre “creyentes” y “negacionistas” sobre el origen y las 
consecuencias del cambio climático está muy polarizado y es 

muy enconado.
De la asunción de sus postulados se deriva que en muchos 
países se hayan puesto en marcha cuantiosas ayudas para 
el fomento de medios que logren reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, el uso de energías limpias, etc. 
(en España el Programa de Impulso de proyectos tracto-
res de Competitividad y Sostenibilidad Industrial) Es de 
esperar que las perspectivas catastrofistas que se manejan 
en determinados sectores no lleguen a verificarse gracias 
a intervenciones técnicas y científicas que modifiquen las 
tendencias actuales, como ha ocurrido con las vacunas de la 
COVID, por ejemplo, donde se ha demostrado que la ciencia 
es capaz de conseguir grandes retos. En cambio en el mundo 
de la construcción las bases ya están puestas y se conocen 
los medios para lograr revertir la tendencia y los recursos 
económicos para lograrlo son inferiores a otros sectores 
según el siguiente gráfico del World Resources Institute.

El papel de las ODS en la construcción sostenible
Este año 2020 que termina ha sido el de la puesta en mar-
cha oficial de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Cumbre de París 2015, fácilmente reconocible por el pin 
circular multicolor que lo representa y que cada vez es más 
familiar al ciudadano medio. Estos ODS parece que están 
llamados a constituir la Carta Magna de la sostenibilidad por 
encima de normas, certificaciones y demás acciones.
Es verdad que solo algunos parecen aplicarse directamente 
a la construcción y otros tienen vertientes muy políticas o 
ideológicas pero es muy probable que se tengan que utilizar 
en todas las actividades como una plantilla  obligatoria.
Su ventaja es que son muy intuitivos y vienen a simplificar 
la gran cantidad de ideas que circulan sobre la sostenibili-
dad. Otra cosa será que nos los vayan complicando.
Pendientes de que esto se verifique en la práctica, el Jurado 
del concurso MAD ARQ 2020 convocado entre ASA y AITIM 
decidió incluirlo como guía o plantilla para justificar la soste-
nibilidad de los proyectos presentados.
La mayoría no los ha considerado como tales o simplemente 
no los han interiorizado como herramientas de trabajo. 
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Una tonelada arriba o abajo
Y para finaliza, algunas justificaciones de lo antedicho.
Grosso modo sabemos que cada tonelada de cemento en su fabrica-
ción, emite 1 tonelada de CO2 a la atmósfera (www.growbuildings.
com). Por su parte cada tonelada de madera absorbe una tonelada de 
CO2 (se trata de  grandes números que habría que ajustar para cada 
producto concreto) pero queda claro que mientras uno contamina, el 
otro descontamina. 
Aunque 1 m3 de cemento da lugar a más m2 de estructura de 
hormigón que el m3 de madera porque se le añaden áridos y agua, 
en ese proceso sigue emitiendo más CO2 que la madera tal como se 
comprueba en la tabla siguiente.

Producto Energía embebida Emisiones 
CO2

Almacenamiento 
de CO2

Por peso 
Mj/kg

Por 
volumen 
Mj/m3

kg/t kg/t

Madera aserrada 1,5 750 33 490

Acero (virgen) 35 266.000 694 -

Hormigón 2 4.800 265 -

Fuente: Susana Moreno (Curso construcción madera. COAM  2021)

Las emisiones de CO2 que se añaden al material para producir vigas y 
forjados siguen siendo mayores en el acero y el hormigón en compa-
ración con la madera tal como se aprecia en la tabla siguiente.

Emisiones de CO2

Elemento estructural Madera Acero Hormigón

Vigas 78 kg 513 kg 380 kg

Forjados 25 kg/m2 40 kg/m2 106 kg/m2

Fuente: Francisco Arriaga. Semana de la Arquitectura COAM 2018. Citado por Susana Moreno (Curso 
construcción madera. COAM 2021)

Además la madera, en comparación con el hormigón, tiene un peso 
menor, no consume agua, no genera polvo ni ruido y sus estructuras 
se construyen  en la mitad de tiempo con el ahorro de costes finan-
cieros que esto supone.
Pero el problema más grave sigue siendo  que el empleo de hormigón 
es predominante en todo el mundo y esa tonelada se multiplica por 
muchísimo más que la de madera, actuando muy negativamente 
sobre el medio ambiente.
A falta de ajustes finos en estos cálculos es fácilmente comprensible 
que para mejorar el medioambiente debe invertirse el consumo de 
hormigón y acero para incluir la madera y otros productos ecológicos.
Al margen de esta “ensalada” final de cifras y datos confiamos en 
haber arrojado algo de luz al debate y no haber contribuido a lo 
contrario (cosa que siempre es posible). 

J. Enrique Peraza (AITIM)
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PLACAS DE TRACCIÓN Y 
CORTE PARA EDIFICIOS 
DE MADERA

SISTEMA T-TEC

Ventajas
• Especial para las construcciones modernas en CLT 
 y timber frame

• Altas capacidades de carga

→ por lo que se requieren menos Placas

• Para instalaciones tanto en Madera como 
 en Hormigón

• Muy alta resistencia a la tracción gracias al nuevo 
 concepto de fi jación de los tornillos a 45 grados 

Especial para construcciónes en madera CLT y entramado ligero

Unión oculta madera-madera y 
madera-hormigón

SISTEMA T-TEC

Placas HB60/
HB70

SISTEMA T-TEC

Placas HB60/Placas HB60/Placas HB60/

Soporte Alu en T

Espiga autoperforante EST

Ejemplo de aplicación: 
Madera-Madera

Ejemplo de aplicación:  
Madera-Hormigón

Escuadra de corte y de tracción

Placas HH60/
HH70

Para más placas de tracción y corte, visite nuestra web


