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6 AF33

Editorial

Blanco  
y Negro

Iniciamos en este número una nueva sección con ánimo de continuidad 
en la que queremos dirigir nuestra mirada al pasado más reciente. No se 
trata de un objetivo nostálgico ni archivístico sino de una intención clara 
de reclamar la presencia histórica de la fachada ligera. Ya no se trata de 
algo novedoso ni sometido a la actualidad. Se trata ya de una disciplina 
consolidada, que ya ostenta más de un siglo de trayectoria y plenamente 
asociada a la implantación de la revolución industrial y sus logros en la 
manufactura del vidrio y los metales, componentes principales de la fa-
chada ligera.

Cuando un sector como el de la Fachada Ligera es consciente de su tra-
yectoria temporal debe ser también responsable de salvaguardar su his-
toria, sus hitos, sus referentes, etc. para no olvidar cómo surgió y dónde. 
El tributo a los primeros maestros es siempre una ocasión para dilucidar 
qué es lo esencial y qué es lo añadido o temporal. 

Probablemente los retos a los que se enfrenta en un futuro próximo la 
Fachada Ligera obligarán a repensar tanto su anatomía actual como su 
fisiología, pero no su compromiso con la precisión, el montaje, la ligereza 
o la transparencia. Nuevos materiales y técnicas industriales relevarán a 
los actuales para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del 
conjunto. 

Hoy abrimos la sección Blanco y Negro con una colaboración del Arqui-
tecto Albert Crispi sobre el edificio de los comedores de la factoría SEAT. 
Esperamos todos que sea el inicio de una colección de colaboraciones de 
máximo interés para nuestros lectores. Dejamos la puerta abierta a que 
nuestros lectores asiduos se sumen a esta iniciativa y nos hagan llegar 
también sus propuestas Blanco y Negro.

Joan-Lluís Zamora.  
Director Comité Técnico de AFL, 
Doctor Arquitecto, Coordinador del Grupo de
Investigación LiTA (Laboratorio de Innovación y
Tecnología en la Arquitectura) de la UPC 
(Universitat Politècnica de Catalunya) en la ETSAV.
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8 AF33TECNOLOGÍA

Ignacio Fernández Solla. 
Arup Spain - 
Ignacio.fernandez@arup.com

El incendio de la torre 
Grenfell en Londres, en 
2017, puso en evidencia 
deficiencias en las 
normativas referentes a 
la elección de materiales 
o sistemas constructivos 
para fachadas según sus 
valores de resistencia y 
reacción al fuego. En este 
artículo, el autor explica 
qué establece el marco 
regulador en nuestro país en 
este sentido y las lecciones 
que se pueden extraer 
de la tragedia de la Torre 
Grenfell.

Fachadas y fuego.  
Hacia una reacción 
adecuada
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FACHADAS Y FUEGO. HACIA UNA REACCIÓN ADECUADA2019 tTECNOLOGÍA

La industria y los 
prescriptores deben ir más 
allá de la norma y valorar la 
seguridad de los ocupantes 
de los edificios

EL CTE Y EL FUEGO EN FACHADAS:  
RESISTENCIA VS REACCIÓN

Tres de las seis exigencias que cubre el código de Se-
guridad en caso de Incendio, el CTE db SI, tienen que 
ver con la envolvente:
1. La propagación exterior
2. La evacuación de los ocupantes
3. El acceso de bomberos

Los diseñadores de fachadas estamos acostumbra-
dos a incorporar ventanas o vidrios frágiles iden-
tificados con una pegatina roja, como puntos de 
accesibilidad para los bomberos, de acuerdo con la 
segunda exigencia. Además, nos ocupamos de que 
las vías de evacuación estén protegidas del fuego 
circundante o de la caída de objetos, con lo que res-
petamos la tercera exigencia. Pero, ¿qué hacemos 
con respecto a la propagación de un incendio de una 

planta a otra – de un sector de incendio a otro – a 
través de la fachada? ¿Somos conscientes de la gra-
vedad del primer riesgo? Este es el punto crítico que 
se debate en este artículo.

Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de mate-
riales o sistemas constructivos, distinguimos entre su 
resistencia al fuego y su reacción al fuego. La resisten-
cia al fuego mide el tiempo durante el que un sistema 
constructivo es capaz de actuar como barrera al fuego 
manteniendo su integridad, mientras que la reacción al 
fuego mide el comportamiento de los materiales como 
propagadores del fuego o generadores de humo.

En los ensayos europeos de resistencia al fuego de 
sistemas de fachada se miden el mantenimiento de 
su capacidad portante cuando la tienen (R), su inte-
gridad como sistema constructivo, es decir, que no 
se caigan (E), y su aislamiento al paso de radiación, 

Fuego en la torre Torch de 
Dubai, 2015. La fachada de 
esta torre ha ardido tres veces, 
la última en enero de 2019.

es decir que no dejen pasar el fuego a su través (I); 
todo ello durante un tiempo determinado expresa-
do en minutos. Los parámetros que se miden en los 
ensayos europeos de reacción al fuego son otros tres, 
bien diferentes: la propagación de llamas (clases A1 a 
E), la caída de partículas inflamadas (clases d1 a d3) y 
la emisión de humos (clases s0 a s2). Las clasificacio-
nes europeas de materiales a fuego son, respectiva-
mente, la EN 13501-2 (2010) para resistencia y la EN 
13501-1 (2010) para reacción.
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10 AF33TECNOLOGÍA

Los elementos de una envolvente (horizontales o ver-
ticales) que delimitan un sector de incendio tendrán 
una resistencia al fuego, según la norma europea 
EN 13501-2, que se expresa como REI (t) o bien EI (t), 
según tengan una función portante o no. En función 
del uso y altura del edificio, el valor (t) según el CTE 
para las fachadas oscila entre 60, 90 y 120 minutos. 
En casos especiales (hospitales y comercial en altura) 
se exigen hasta 180 minutos de resistencia. Las me-
dianerías entre edificios colindantes tendrán siempre 
una resistencia al fuego EI 120. La resistencia al fuego 
se mide mediante ensayos de sistemas completos, 
generalmente de gran escala, en los que cada ma-
terial contribuye o reduce el resultado final.

LA REACCIÓN AL FUEGO    
DE LAS FACHADAS EN EL CTE

Por su parte, los materiales de la envolvente exte-
rior tienen un límite de reacción al fuego, según el 
CTE db SI, que depende de la altura del edificio y del 
tipo de uso.

La parte 2 del CTE db SI todavía en vigor (2017) es-
tablece lo siguiente para materiales de fachada ex-
terior (apartado 1.4):

“La clase de reacción al fuego de los materiales que 
ocupen más del 10% de la superficie del acabado 

exterior de las fachadas o de las superficies interio-
res de las cámaras ventiladas que dichas fachadas 
puedan tener, será B-s3, d2 hasta una altura de 3,5 
m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arran-
que inferior sea accesible al público desde la rasan-
te exterior o desde una cubierta, y en toda la altura 
de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con in-
dependencia de donde se encuentre su arranque”.

La tabla 1 muestra en detalle la exigencia actual 
(2017) de reacción al fuego en fachadas:

Reacción al fuego de diferen-
tes materiales de revestimien-

to y aislamiento en fachada.

Tabla 1.

ALTURA DE FACHADA AISLANTES ACABADOS EXTERIORES

H ≤18 M
Clase B - s3, d2

Clase B - s3, d2, en los 3,5 m de arranque, 
si es accesible

Sin clase específica + barrera

H>18 M
Clase B - s3, d2

Clase B - s3, d2
Clase B - s3, d2 + barreras

AF33_libro.indb   10 9/7/19   11:06
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Según esto, la fachada de un edificio de planta baja 
más cinco (menos de 18 metros) podría no estar suje-
ta a ninguna exigencia de reacción al fuego. Efectiva-
mente: si no fuera accesible no se requeriría ninguna 
clase de reacción para sus acabados y, si fuera ven-
tilada, podría optarse por interrumpir la cámara con 
barreras intumescentes horizontales cada 3 plantas, 
sin exigencia alguna de reacción para el aislante.

¿Es esto suficientemente seguro? A la vista de los 
siniestros ocurridos en los últimos años podemos 
afirmar que no. El propio Ministerio de Fomento ya 

ha puesto en cuestión el criterio vigente del CTE. 
Para ello, en 2018 se inició un proceso de modi-
ficación de la sección SI-2, Propagación exterior, 
modificación que todavía no se ha hecho oficial. 
Por lo que sabemos, la propuesta es aumentar 
muy ligeramente la exigencia de combustibilidad 
a B-s3, d0 (en lugar de B-s3, d2) para acabados 
exteriores con más de 18 metros, y aumentar la 
exigencia a A2-s3, d0 (en lugar de B o C) para aisla-
mientos en cámaras ventiladas de más de 28 me-
tros. La tabla 2 recoge la propuesta, que todavía 
no es oficial.

Tabla 2.

Incendio de la torre Grenfell, en Londres.

CLASE DE REACCIÓN

ALTURA BARRERAS AISLANTES ACABADOS EXTERIORES

ESPAÑA

Propuesta de modificación

≤18 m B-s3. d0
D-s3. d0

SÍ D-s3. d0

>18 m B-s3. d0

B-s3. d0SÍ C-s3. d0

>28 m A2-s3. d0
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12 AF33TECNOLOGÍA

¿Es esto suficiente? En mi opinión, todavía no. Los 
avances de la construcción y lo aprendido tras haber 
realizado muchos ensayos de fuego a gran escala es 
que debemos ser más exigentes. La gravedad de la 
situación y las oportunidades de nuevos materiales 
nos empujan a una mayor exigencia. Todo aumento 
de seguridad normativa es bienvenido, pero quizá es 
el momento de que la industria y los prescriptores 
pensemos en ir más allá de la norma, valorando la 
seguridad de los ocupantes de nuestros edificios.

En este contexto, parece oportuno repasar las lecciones de 
la torre Grenfell de Londres, un siniestro tan trágico y evi-
table a priori como bien investigado una vez que sucedió.

LECCIONES DE LA TORRE GRENFELL

La torre Grenfell es un edificio de viviendas sociales 
con 24 plantas y 120 apartamentos, situado en el 
distrito de North Kensington en Londres. Su fachada 
se reformó en 2014-15 para mejorar su aislamiento 

térmico. La torre sufrió un incendio en las primeras 
horas del 14 de junio de 2017, iniciado al parecer por 
un cortocircuito en una nevera de la cuarta planta. El 
siniestro dejó 72 muertos.

La investigación sobre las causas de la tragedia no ha 
concluido pero la documentación pericial ya es acce-
sible1. Por lo que se conoce hasta la fecha, el siniestro 
se produjo por un conjunto de causas simultáneas: 
una gestión negligente del edificio, el fallo de los 
sistemas de aviso en la torre, la presencia de una sola 
escalera no protegida, las instalaciones verticales sin 
protección a fuego, la ausencia de rociadores y, como 
elemento desencadenante, la elección de paneles 
de revestimiento de fachada y aislamientos térmicos 
exteriores muy combustibles.

El revestimiento del edificio tras la reforma estaba 
formado por paneles composite de aluminio con 
alma de polietileno (con una reacción de clase E), que 
recubrían un aislamiento de poliuretano tipo PIR o 

Recubrimiento de poliuretano y panel composite instalado en la torre Grenfell. Imágenes 14, 16 y 17 del informe de Luke Bisby, págs. 40-44 (Phase 1 final expert report, 21 Oct 2018).

XPS según zonas (con una reacción entre clases B y E) 
situado en la cámara de aire. La alta combustibilidad 
del revestimiento y el aislamiento exteriores, unida a 
la ineficacia de las barreras y a la presencia de huecos 
entre el aislamiento y la cara interior, explica la rapi-
dez de propagación del fuego, vertical y horizontal-
mente, a lo largo de todas las fachadas.

La cámara de aire entre el composite y el aislamiento 
tenía barreras horizontales y verticales de tipo intu-
mescente para retrasar el paso del fuego en caso de 
incendio. Sin embargo, su utilidad resultó muy esca-
sa pues la deformación hacia el exterior de los pane-
les de aluminio con el calor aumentó el espesor de la 
cámara de manera incontrolada. Además, en algunas 
zonas el material intumescente estaba instalado al 
revés: hacia dentro, no hacia el panel de fachada.

Las lecciones que la industria ha extraído de Grenfell, 
con la parte de investigación ya publicada, son varias. La 
primera lección es la complejidad de analizar, y mucho 

Izquierda: Torre Grenfell – 
 El fuego en la cámara de aire 
deforma el panel composite; 

derecha: sección horizontal 
por la jamba de la ventana.
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Izquierda: Torre Grenfell - 
Posibles caminos de propaga-
ción del fuego hacia el exte-
rior; derecha: sección vertical 
por el dintel de la ventana.

menos de predecir, la reacción al fuego no de un material 
aislado, sino de un conjunto heterogéneo de materiales 
de revestimiento, instalados de una forma no precisa. El 
objetivo de mejorar el aislamiento térmico se cumplió 
en la torre con la reforma de 2014-15, pero el ahorro en 
costes cuando se ejecutó la obra y un control insuficiente 
de la misma, derivados de la falta de compromiso ante la 
protección al fuego, llevaron al desastre.

Hagámonos algunas preguntas incómodas:
1. ¿El de la torre Grenfell ha sido el único incendio 

en una fachada de composite de aluminio con 
polietileno y aislamiento térmico orgánico? En 
absoluto; hay una lista con decenas de casos en 
Oriente Medio, Asia, Australia y Europa en los 
últimos 25 años2.

2. ¿Se podría haber llevado a cabo la mejora de 
aislamiento térmico sin aumentar el riesgo de 
incendio? Sin duda que sí.

3. ¿Por qué no se hizo? Por una mezcla de ahorro 
de costes, ignorancia y falta de responsabilidad.

4. ¿Lo estamos haciendo mejor en la gran mayoría 
de nuestras obras, tanto de nueva planta como 
de rehabilitación, en todo el mundo? Sabemos 
que la respuesta general es que no.

5. Entonces, ¿qué acciones deberíamos tomar?

Estas son, a mi juicio, preguntas incómodas pero importantes.

Las respuestas se deben organizan en dos ámbitos: el 
primero, mejorar lo que ya está construido y tiene un 
riesgo latente, empezando por identificar el nivel de 
riesgo. El segundo, diseñar con mayor seguridad, y con-
trolar mejor la ejecución, en los proyectos que constru-
yamos a partir de ahora. Veamos algunas propuestas 
para cada ámbito en los dos aparados que siguen.

IMPLICACIONES SOBRE LO YA CONSTRUIDO

En varios países, sobre todo Estados Unidos, Australia 
y Reino Unido, se han redactado criterios de evaluación 
de riesgos de incendio en fachadas existentes, que pre-

Posibles puntos de posible inicio de incendio en fachadas.  Fuente: Arup.

tenden priorizar la actuación a realizar en función del 
riesgo. La herramienta más completa de evaluación 
de riesgo de incendios en fachadas es la denominada 
EFFECT, encargada a un panel de expertos por la NFPA 
(National Fire Protection Association) y destinada a ser 
utilizada por las autoridades en todo el mundo. Su ob-
jetivo es servir como criterio de evaluación de edificios 
de varias plantas donde las fachadas puedan incluir 
materiales combustibles. La herramienta ayuda a las 
autoridades a realizar evaluaciones iniciales de riesgo 
de incendio en cada edificio existente, e identificar los 
edificios con mayor prioridad de inspección.

EFFECT se basa en una metodología de evaluación de 
riesgo de incendio desarrollada por Arup con revisión 
por pares y aportes técnicos de Jensen Hughes. No se 
centra solo en la fachada, sino también en medidas 
de protección activa en el edificio como rociadores y 
alarmas, y en los elementos de evacuación y acceso 
de bomberos. La herramienta es aplicable en cual-
quier geografía, y se centra en ocupaciones de tipo 
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residencial (hotel, apartamentos) y de oficinas, con más 
de 18 m de altura. El informe de criterios de evaluación 
de riesgos es accesible desde la página web de la NFPA.3

Naturalmente, la evaluación debe ir seguida de un 
programa de sustitución del revestimiento en los edi-
ficios de mayor riesgo, y/o de otras actuaciones para 
reducir el riesgo a niveles aceptables. Esta actuación 
implica grandes inversiones y años de desarrollo, 

pero la abundancia de materiales combustibles en 
nuestros edificios residenciales, hoteleros y sanitarios 
en altura construidos en los últimos 25 años nos obli-
ga a actuar. Hoy el riesgo de fachadas combustibles ya 
es una parte relevante de la evaluación técnica4 cuan-
do un inversor estudia la compra de un edificio. Si hay 
materiales combustibles en la envolvente, la parte 
compradora reduce el valor del activo para prever el 
coste de su sustitución futura.

IMPLICACIONES SOBRE EL DISEÑO

En ausencia de una política consensuada que reduz-
ca el riesgo de incendios propagados entre plantas a 
través de las fachadas, y sabiendo que las normativas 
nacionales avanzan con lentitud, nos parece necesa-
rio crear conciencia al respecto entre los diseñadores 
de sistemas y los prescriptores.

Parece una tarea difícil, pero afortunadamente la indus-
tria de materiales de construcción avanza muy rápido, 
proponiendo versiones no combustibles para elemen-
tos que no podríamos imaginar hace pocos años.

Por otro lado, la reacción al fuego de un sistema de en-
volvente implica una suma de factores difícil de consi-
derar cuando se hace un ensayo sobre un solo material. 
En otras palabras, un panel exterior y un aislamiento 
térmico pueden estar clasificados A2 individualmente; 
y sin embargo el conjunto de la fachada con esos dos 
materiales puede tener una clasificación B como conse-
cuencia del resto de productos y de su geometría.

Los nueve puntos que siguen tienen el objetivo de 
desbrozar el camino hacia una reducción del riesgo 
sin limitar excesivamente el diseño y sin incrementar 
excesivamente los costes. Están escritos pensando en 
edificios de más de 18 metros de altura (planta baja 
más 5 o superiores), con o sin uso nocturno, y que 
cuenten con una evacuación adecuada. El criterio para 
hospitales o instalaciones críticas debería ser todavía 
más estricto de lo que se recoge a continuación.
1. El diseño debe limitar la propagación de in-

cendios entre sectores de incendios, bien por 
el interior o bien a través de la envolvente del 
edificio. Para lo segundo la clave es limitar la 
combustibilidad de los materiales exteriores en 
fachadas, yendo más allá de lo permitido por el 
código local si es preciso.

2. Hay muchos materiales de revestimiento exterior 
de fachada con reacción a fuego clases A1 y A2. 
Entre ellos están la piedra natural, la piedra sin-
terizada5, la cerámica y la terracota, el aluminio 

Barrera intumescente 
horizontal contra el paso de 
fuego en la cámara de una 
fachada ventilada.  
Fuente: Rockwool UK.

Sección vertical de un muro cortina, mostrando los elementos de protección contra el fuego en la conexión entre plantas. Fuente: Arup.
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FACHADAS Y FUEGO. HACIA UNA REACCIÓN ADECUADA2019 tTECNOLOGÍA
1. 1. Ver https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/. En los informes de Barbara Lane, Luke Bisby y 

José Torero se discute el papel de la envolvente.
2. Ver, por ejemplo http://theconversation.com/cladding-fire-risks-have-been-known-for-years-

lives-depend-on-acting-now-with-no-more-delays-111186
3. Ver https://www.nfpaeffect.com/signup
4. A esta evaluación se le denomina en el sector Due Diligence técnica.
5. Como Dekton o Graniti Fiandre
6. Como Equitone o Rockpanel FSX
7. Es el caso de Alucobond A2, Larson A2, Larcore A2, Alpolic A2 o Reynobond A2.
8. Con marcas como Rockwool o Isover Ecovent, que pueden ser en planchas o proyectadas, de 

origen basáltico.
9. Con marcas como Insuver de Isover, fabricado a base de arena y vidrio reciclado.
10. Una marca comercial de este material es Foamglass.
11. Una marca comercial de este material es Calostat.
12. Una marca comercial de este material es REDArt de Rockwool.
13. Una marca comercial de este material es Isover Clima 34.
14. Una marca comercial de este material es Effisus.

macizo lacado o anodizado, el acero galvaniza-
do o lacado, el hormigón prefabricado, el vidrio 
laminado, el GRC, los paneles cementicios6, etc. 
Los principales fabricantes de paneles composite 
de aluminio ya tienen productos clasificados A2, 
con un núcleo mineral en lugar de polietileno7. 

Rechacemos la versión intermedia, llamada FR 
pero que no es en absoluto fire resistant pues 
se clasifica entre B y C. Para edificios de más de 
18 metros de altura deberíamos especificar solo 
materiales A2 en el exterior de las fachadas.

3. Hay varios aislamientos térmicos para cámaras 
de fachadas ventiladas con clase A1 o A2. Entre 
ellos están la lana de roca8, la fibra de vidrio9, el 
vidrio celular10 y el dióxido de silicio11. No parece 
problemático utilizar solamente aislamientos 
térmicos no combustibles, ya que su coste y su 
conductibilidad térmica los hacen adecuados.

4. Los perfiles para ventanas y puertas de alumi-
nio y de acero tienen en general una reacción 
al fuego clase A1 o A2. El empleo de perfiles de 
madera maciza o laminada en ventanas y muros 
cortina para edificios en altura debería estudiar-
se y ensayarse en cada caso, antes de su acep-
tación. No se debería emplear PVC o policarbo-
nato celular en ventanas o fachadas de edificios 
en altura.

5. Los recubrimientos en polvo para metales y el 
PVDF (liquido) pueden resultar en una clasifi-
cación A2 para materiales metálicos que con 
otro acabado serían A1. Es conveniente vigilar 
el espesor del recubrimiento, cuidando que sea 
menor de 0,5 mm (500 micras).

6. Los sistemas de revestimiento aislante exterior 
tipo SATE en viviendas de más de 5 plantas de-
berían evitar los aislamientos a base de paneles 
orgánicos, usando en su lugar lana de roca12, fi-
bra de vidrio13 o vidrio celular.

7. Las membranas impermeables, barreras de va-
por, sellantes y juntas tienen un papel funda-
mental en la reacción al fuego de las fachadas. 
Debemos prescribir membranas continuas con 
clasificación A2 en la medida de lo posible14, o 
bien diseñar la fachada para que las membranas 
se encuentren protegidas por otros materiales 
no combustibles.

8. Las juntas perimetrales contra el fuego entre fa-
chada y estructura, situadas entre dos sectores 
de incendio, deben alcanzar la misma resisten-
cia al fuego que la requerida para la estructura 
interior. La junta perimetral se diseñará para 
que permanezca en su lugar si la fachada se 
desprende durante el incendio. El sistema debe 
estar ensayado contra incendios y contar con 
una aprobación para su uso.

9. Los rociadores interiores, incluso si se instalan 
cerca de la fachada, no son suficientes para 
compensar la propagación de incendios a través 
de materiales combustibles en fachada. No con-
fiemos en sistemas activos interiores cuando el 
fuego se desplaza por el exterior.

Ensayo de 
combustibilidad 
en fachada a 
gran escala.

Parece una lista de criterios exigente o limitante, pero 
no lo es tanto si pensamos en la alternativa: seguir 
diseñando edificios con una elevada propagación de 
fuego a través de sus fachadas. El coste de esa alterna-
tiva, después de Grenfell, es simplemente insufrible.

Ha llegado el momento de restringir, quizá tem-
poralmente, nuestras opciones de revestimientos, 

aislamientos y otros componentes en fachadas en 
busca de materiales más seguros, y hacerlo de ma-
nera voluntaria. Como consecuencia de esta actitud 
estaremos empujando a la industria de construcción 
a poner en el mercado nuevos materiales no combus-
tibles (A1) o de muy limitada combustibilidad (A2). 
Como en todas las ocasiones anteriores, la industria 
responderá. De hecho, ya lo está haciendo.
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En el recinto hospitalario y de investigación de Sant Pau, en Barcelona, se inauguró el 
pasado noviembre de 2018 un nuevo equipamiento, el Instituto de Investigación del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La fachada del nuevo edificio se presenta como 
una celosía de piezas cerámicas que cambia de apariencia según la incidencia de la 
luz solar a lo largo del día y del año. Este aspecto enlaza con la tradición histórica del 
recinto modernista diseñado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner, con el entorno 
urbano y su vecindario. Para conocer este edificio, lo hemos visitado acompañados de su 
arquitecto, Felipe Pich-Aguilera, y de Jordi Virgili, jefe de la Unidad de Calidad del propio 
Instituto de Investigación.

Velo cerámico  
para el Instituto de 
Investigación de  
Sant Pau, en Barcelona

Joan-Lluís Zamora
José Luis París

Fachada del Instituto de 
Investigación de Sant Pau, 

en Barcelona.
 Foto: Aldo Moretti.
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En el diseño del nuevo Instituto de Investigación de 
Sant Pau se han empleado las más avanzadas tecno-
logías de la construcción para obtener las máximas 
prestaciones posibles con el mínimo coste ambiental, 
material y económico.

El edificio, de 9.700m2, consta de dos sótanos, una 
planta baja y tres plantas piso. Se ubica en la calle de 
Sant Quintí, y se sitúa dentro del recinto modernista,  
entre la Casa de la Convalecencia y el nuevo hospital. 
Un gran porche en planta baja permite atravesar el 
nuevo edifico que acabara siendo una nueva puerta 
de acceso al recinto de Sant Pau.

Este edificio es un exponente más del cambio de pa-
radigma en la concepción y construcción de las  fa-
chadas. Se está evolucionando muy de prisa desde la 
inicial esbeltez de los primeros muros cortina hasta 
los últimos desarrollos de fachadas fuelle, que incor-
poran estructuras y filtros externos e intermedios. La 
fachada vuelve a ser pues un elemento consistente, 
un espacio intensivo donde pasarán cosas.

Una malla de piezas cerámicas tejida con cable de 
acero inoxidable recubre toda la envolvente del edifi-
cio, incluso su cubierta. Por la cara exterior las piezas 
cerámicas tienen el color natural de la arcilla cocida 
propia de las fachadas del recinto histórico, mientras 
que en su cara interior se ha aplicado un acabado 
vitrificado con los mismos colores de las piezas ori-

Plano de situación del Instituto de Investigación dentro del recinto de Sant Pau (destacados en color naranja).PICHarchitects_Pich-Aguilera.

Sección general del edificio. PICHarchitects_Pich-Aguilera.

ginales empleadas en las cubiertas de las cúpulas 
modernistas. “Se diseñó el edificio como una infraes-
tructura eficaz para la investigación biomédica, en 
cuyas fachadas se concentrara todo, con el objetivo 
de que en su interior, el edificio quedara como una 

nave totalmente  libre y funcional. Un instituto de 
investigación necesita una gran flexibilidad ante los 
frecuentes cambios que pueden producirse en el ám-
bito de la investigación”, explica Felipe Pich-Aguilera, 
arquitecto del edificio.
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La fachada incluye casi todas las prestaciones del edificio; 
la estructura vertical, el cerramiento, una cámara de aire y 
un forro exterior que además de modular la radiación solar 
otorga su presencia cara a la ciudad. El conjunto de capas 
permite obtener las condiciones lumínicas y térmicas más 
adecuadas en su interior. “Para recrear estas condiciones –
indica el arquitecto- , el revestimiento de  fachada se basa 
en un sistema cerámico tensado que fue inicialmente con-
cebido por un grupo de investigación entre universidad-in-
dustria, con una gran capacidad para ajustarlo según las 
condiciones específicas de cada edificio y su emplazamien-
to. La piel del edificio se basa en una pieza cerámica tridi-
mensional que, dependiendo de su orientación, evita que 
gran parte de la radiación solar llegue al interior sin obsta-
culizar la entrada de luz reflejada, evitando de este modo 
un sobrecalentamiento y obteniendo optimas condiciones 
lumínicas para el trabajo en el interior. De esta manera, el 
edificio tiene un vestido  como un velo, que al mismo tiem-
po le transmite sus prestaciones”.  

PIEL CERÁMICA

Los tres tipos de piezas cerámicas del velo de la fachada se 
han creado por extrusión. Parte de estas piezas son planas 
y se han empleado en el porche de entrada y en algunas 
zonas superiores de las fachadas. Las piezas de las fachadas 
este y oeste cuentan con un pliegue lateral que se proyecta 
desde el interior hacia afuera, mientras que en la fachada 
sur el pliegue es horizontal. 

Malla de piezas cerámicas tejida con cable 
de acero inoxidable que recubre toda la 
envolvente del edificio, incluso su cubierta. 
La cara exterior de las piezas cerámicas tiene 
el color natural de la arcilla cocida propia de 
las fachadas del recinto histórico. 
Foto: Aldo Moretti.

Detalle de la cara exterior de las piezas cerámicas de la fachada. Foto: AFL.
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Este velo cerámico proporciona privacidad visual a los investigadores y 
protege al mismo tiempo el interior del edificio de la radiación solar di-
recta. Los pliegues de las piezas, asimismo, provocan que desde algunos 
puntos de vista la policromía de la cara interior se manifieste como un 
mosaico coloreado. “La parte interior de las piezas cerámicas está vidria-
da y coloreada, de manera que cuando se observa rasante la fachada 
apreciamos cómo el vidriado de la cara interior apunta hacia afuera. La 
visión y los colores a través del velo siempre son cambiantes, debido al 
curso del sol y la propia pendiente de la calle, pues su aspecto cam-
bia a medida que varía la altura de la visión del peatón. Este paisaje 
de colores se aprecia también desde el interior. El velo cerámico podría 
llegar a ser demasiado sobrepuesto a las ventanas, pero la vibración 
del color y de la luz reflejada, se combinan con el paisaje exterior urba-
no, haciendo que en el interior uno no se sienta encerrado”, mantiene 
Pich-Aguilera.

Los colores de los pliegues cerámicos reproducen con fidelidad las 
tonalidades empleadas en las cúpulas vidriadas del recinto histórico 
de Sant Pau. “Para recrear ese efecto estudiamos algunos cuadros de 
Seurat, pintor puntillista del siglo XIX que trabaja solo con pincela-
das sistemáticas sin mezclar los colores, obteniendo una especie de 
‘pixelado’ que sólo forma una imagen de conjunto en la percepción 
de cada observador. Esa es la base de nuestra disposición de colores 
y texturas en la fachada”.

Detalle de los pliegues
de las piezas cerámicas de
 la fachada este. Foto AFL.

Ficha técnica

Institut de Recerca de Sant Pau
• Dirección: Calle de Sant Quintí, 75 (Barcelona)
• Promotor: Fundació Privada Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau
• Estudios de arquitectura del proyecto y dirección 

de las obras: PICHarchitects_Pich-Aguilera - 
2BMFG Arquitectes

• Cálculo de estructuras: 2BMFG
• Sostenibilidad: PICHarchitects_Pich-Aguilera
• Arquitectura técnica: Tècnics G3, Font-Grau
• Project Management: Àlex Figuera, Dídac Xifreu
• Construcción del edificio: Ferrovial Agroman
• Instalaciones: UTE Sogesa-Elecnor
• Fotografía: Aldo Amoretti

Algunos sistemas industriales aplicados:
• Celosía cerámica en fachada: Flexbrick
• Zócalo fotocatalítico: Breinco
• Cubierta aljibe: Danosa
• Divisorias interiores de alta resistencia: Equitone
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UN SISTEMA AMPLIABLE

La parte posterior del velo cerámico, la ‘caja’ que delimi-
ta el edificio, se ha resuelto con una solución netamente 
industrial, un panel sándwich metálico lacado, con ais-
lamiento de lana de roca. Las fachadas son los propios 
pórticos del edificio, sobre los que se apoya un forjado 
de placas alveolares pretensadas, con poco grosor para 
salvar los vanos de hasta 16 metros. Para obtener estos 
resultados se han empleado componentes empleados 
en la construcción de naves industriales.

Además, el edificio mantiene un compromiso con la 
sostenibilidad, una exigencia que ya estaba muy pre-
sente en nuestra propuesta para el concurso inicial de 
proyectos. Por ello, incorpora los más exigentes pará-
metros contemporáneos en lo que se refiere a sosteni-
bilidad. Así, se ha obtenido el máximo ahorro energético 
con una certificación energética A, y el mínimo impacto 
ambiental. Actualmente se encuentra en trámites de 
obtención de la certificación ambiental Leed Platinum.

Se trata de una construcción fácilmente desmontable 
y donde la mayor parte de los materiales empleados 
son de proximidad y con un bajo impacto ambiental 
acreditado. “El edificio ha sido producido previamen-
te en taller y ensamblado en obra, por lo que puede 
ser fácilmente desensamblado de nuevo y reciclado. 
Además, hemos intentado que los materiales em-
pleados sean locales, como es el caso de la cerámi-
ca. Por ejemplo, el zócalo de nuestro edificio tiene 
continuidad con el zócalo del hospital, pero mientras 

Vista de la fachada y de los efectos de color 
desde la calle de Sant Quintí.  

Foto: PICHarquitectes_Pich-Aguilera.

Actualmente, el Instituo de Investigación 
de Sant Pau se encuentra en trámites de 

obtención de la certificación ambiental Leed 
Platinum. Foto: Aldo Moretti.
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que este emplea granito de importación, en nuestro 
caso se trata una pieza de cemento prensado con pro-
piedades fotocatalíticas, capaz de descomponer las 
partículas de contaminación originadas por el tráfico 
rodado”, explica el arquitecto.

Se prevé que en el futuro el conjunto edificado se ex-
tienda modularmente a lo largo de la calle de Sant 
Quintí.  El sistema de construcción empleado que se 
ha descrito permite su adaptación flexible a  posibles 
futuras ampliaciones. “La concepción sistemática del 
edificio prevé que pueda seguir creciendo con una 
nueva extensión sin necesidad por ello de derruir al-
guna parte actual. Tan solo es necesario extraer los 
sándwich del extremo que cierra el edificio por el 
sur”, asegura Felipe Pich-Aguilera.

EL EDIFICIO DESDE EL INTERIOR

Jordi Virgili es Jefe de la Unidad de Calidad del Insti-
tuto de Investigación de Sant Pau y ha sido quien ha 
seguido todo el proceso de proyecto y construcción 
del nuevo edificio, así como su entrada en funciona-
miento. En el momento en que visitamos el edificio 
(finales del mes de mayo) ya hacía dos meses que 
los grupos de investigación y trabajadores se habían 
trasladado al mismo. 

La inauguración oficial del edificio tuvo lugar a me-
diados del mes de noviembre de 2018. Sin embar-
go, el concurso del proyecto se resolvió hace casi 
10 años, en 2009. “En una fase previa al concurso, 
el Instituto de Investigación debía ser un edificio de 
25.000 m2 y estaba previsto que se construyera en 
el antiguo helipuerto, situado en la esquina superior 
izquierda del recinto de Sant Pau. Luego, el proyecto 

pasó por momentos en que tuvo un futuro incierto, 
pero finalmente se concluyó que era imprescindible 
su construcción. El presupuesto disponible era de 15 
millones de euros y debíamos ceñirnos a esa cifra. 
A partir de ese momento fue cuando se convocó el 
concurso de arquitectos. La posible fase 2 del edificio 
consistirá en una ampliación de 500 m2 de planta por 
cuatro alturas, a lo largo de la calle de Sant Quintí”, 
explica Virgili.

Hasta la entrada en funcionamiento del edificio, los 
grupos de investigación estaban dispersos en di-

versas dependencias del antiguo hospital. Muchos 
de los miembros de estos equipos, a pesar de llevar 
diez años trabajando en el mismo recinto, aun no se 
conocían entre ellos. El reparto del espacio dispo-
nible para los diferentes grupos de investigación se 
ha hecho de manera modular. Cada módulo puede 
incluir un despacho individual o doble, una zona de 
tres puestos de trabajo de poyata baja para técnicos, 
una poyata central y una zona destinada a grandes 
equipos, como neveras o congeladores. El función de 
su tamaño y actividad actual, cada grupo dispone de 
medio, uno o dos módulos.

En el interior del Instituto, los espacios se han distribuido por módulos de equipos de investigación. Foto: AFL.

En las plantas de investigación, los despachos se disponen siempre junto a las fachadas para tener mayor aporte de luz natural. Aunque las 
ventanas son muy grandes, el velo cerámico exterior posibilita que la lux exterior entre reflejada. Foto: Aldo Moretti.
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El reparto de los espacios fue uno de los aspectos que, 
a priori, más preocupaba a Virgili. “Con los arquitectos 
y los ‘product managers’ trabajamos conjuntamente 
la distribución del espacio interior;  Para repartir los 
espacios tuvimos que  analizar de dónde venía cada 
grupo, de qué espacio disponían antes y ver qué les 
podíamos ofrecer aquí. Este era un punto crítico. El 
espacio era el que existía, y no podíamos generar 
más. Nuestro objetivo era pues que nadie quedara del 
todo satisfecho. Sin embargo, finalmente, la mayoría 
quedaron contentos con lo que les ofrecimos. Fue una 
sorpresa porque la tendencia de los grupos de inves-
tigación  es siempre a crecer, pedir becas, proyectos, 
lo que implica incorporar más puestos de trabajo”.

Cada planta del edificio está formada por espacios 
diáfanos de 80 x 11 metros, libres de pilares y bajan-
tes de instalaciones, con lo que se puede adaptar a 
cualquier fácilmente a cambios de uso tan solo cam-
biando la distribución de sus tabiques y mamparas. 
Esto se aprecia favorablemente sobre todo en la zona 
central destinada a investigación. La amplitud y pro-
fundidad del espacio de trabajo se ve complemen-
tada con la ausencia de falsos techos que oculten 
las instalaciones, con lo que se evita la sensación de 
nave corrida.

En las plantas de investigación, los despachos se 
disponen siempre junto a las fachadas para tener 
mayor aporte de luz natural, mientras que los gru-
pos de investigación, se extienden a lo largo de la 
espina central de las salas puesto que precisan de luz 
artificial controlada. Las ventanas son muy grandes, 
pero el velo cerámico exterior evita que la luz exte-
rior entre directamente, pero sí reflejada. De acuerdo 
con la entrada de luz exterior, un sistema automático 
programable regula la intensidad de la luz artificial 
de tecnología LED. En algún caso, según Jordi Virgi-
li, se ha tenido que compensar la falta de luz natural 
durante el día regulando al alza la intensidad de luz 

Detalle de 
encuentro entre 
fachadas. 
Foto: Aldo Moretti.

artificial. “Aquí intervienen muchos factores –ma-
tiza Pich Aguilera-. Si hubiéramos buscado más luz 
natural, tendríamos en contrapartida una incidencia 
mayor de luz directa y un sobrecalentamiento interior 
añadido. Lo que hemos intentado  es obtener la máxi-
ma refracción para evitar sombras”. 

El nuevo edificio cuenta con despachos comunes para 
los grupos y también de otras zonas comunes, lo que 
puede facilitar el encuentro entre investigadores y 
el intercambio de ideas, un proceso que dependerá 
de la evolución de las dinámicas. “Hemos intentado 

Axonomietría en 3D de la aportación climática natural del edificio. imagen: PICHarquitectes_Pich-Aguilera.

e

distribuir los grupos por temáticas de investigación. 
Tenemos 6 grupos de investigación en cardiología, 7 
en neurología… Cada uno está conformado por diez o 
doce personas. La teoría sugiere que quizás se puede 
interactuar más con grupos de la misma área temá-
tica, cosa que no es tan cierta en la práctica, porque 
al final existe más interacción entre aquellos que 
emplean técnicas moleculares o biológicas más pa-
recidas. Pero al final en este espacio no hay mayor 
problema en interaccionar con uno u otro grupo, pues 
con un simple recorrido corto se puede llegar a uno u 
otro espacio”, indica Jordi Virgili.
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“Existía el riesgo –corrobora Felipe Pich-Aguilera- de 
que al haber tanta gente trabajando simultáneamente 
y compartiendo el mismo espacio se creara un cierto 
desorden. Pero creo que con la disposición del mobi-
liario y la iluminación se ha conseguido un cierto com-
promiso de visión sobre el conjunto, para que cada uno 
tenga una proporción más doméstica de su trabajo”.

CONSUMO ENERGÉTICO

Una de las características del nuevo edificio del Insti-
tuto de Investigación de Sant Pau es la reducción de 
los consumos de energía a través de la aplicación de 
los principios de la  arquitectura bioclimática, com-
binando una buena protección a la radiación solar, 
un buen aislamiento y la inercia térmica de sus ma-
teriales constitutivos. En este aspecto, el arquitecto 
explica que una de las claves ha sido haber dejado 
la estructura resistente a la vista. “La estructura ho-
rizontal de hormigón tiene una muy alta capacidad 
de inercia térmica. Cuando hay un exceso de calor, el 
hormigón lo absorbe y luego lo va cediendo cuando 
baja la temperatura ambiente. Esto permite que las 
máquinas de clima no estén sujetas a tantas puntas de 
carga. Es algo que también sucede con el propio cuer-
po humano. Aquí nos encontramos en un ambiente 
agradable porque nuestro cuerpo absorbe e intercam-
bia calor para acomodarnos al entorno, y no solo por-
que estemos envueltos de aire con una temperatura 
determinada. Es un fenómeno de difícil medición, pero 
determinante para el confort y la salud de las perso-
nas”, afirma Pich-Aguilera. 

Todo ello implica que sea necesaria poca aportación 
de energía para obtener un adecuado confort climá-
tico. Cuenta, además, con un campo de producción de 
energía solar fotovoltaica en cubierta que también mi-
nimiza la dependencia energética exterior, obteniendo 
así una certificación energética A.

El velo cerámico envuelve por completo el edificio, y 
también su cubierta. “Obtuvimos una subvención del 
Ayuntamiento de Barcelona, repartida entre la Funda-
ción Privada de Sant Pau, el Hospital y el Instituto, para 
implantar una cubierta verde en la azotea de la zona 
de urgencias del Hospital que tendría una continuidad 
con la cubierta del propio Instituto. Lo podemos ima-
ginar como una cubierta verde, con un pequeño sen-
dero”, explica Jordi Virgili.

“La idea –completa el arquitecto- es que sea un 
espacio visual y de uso que actúe de fuelle térmico. 
Aquí, en pleno verano con la vegetación y la hume-
dad, a la sombra, será un espacio confortable y na-
tural. Desde aquí se contemplan las cúpulas del re-
cinto histórico y los tonos del ladrillo tradicional que 
dialogan con la piel del Instituto. Además, se puede 
apreciar el perfil de conjunto de Barcelona, con la 
Sagrada Familia, la Casa de la Convalecencia  y las 
torres de la Villa Olímpica”.

En un futuro, esta vegetación puede llegar a envolver 
toda la cubierta, creando una pérgola vegetal.

LA CONEXIÓN CON EL HOSPITAL

Una de las zonas más importantes del Instituto es la 
planta de investigación clínica, una de las más avan-
zadas de todo el centro, desde el punto de vista tecno-
lógico, que incluye salas de cultivo celular, salas con 
campana de bioseguridad, despachos, una sala con 
camas para hacer ensayos clínicos y espacios para dar 
soporte a la investigación clínica del hospitaL.

Uno de estos espacios es una gran sala con camas para 
ensayos clínicos con voluntarios sanos. “Es un espacio 
que tiene una gran ocupación, de manera intensiva y 
compartido por muchos voluntarios. Un ensayo de este 
tipo puede ocupar varios días. Dispone de una sala de 
ocio, con televisión, sofá y ordenadores. Los voluntarios 
sometidos al ensayo no pueden salir fuera, puesto que 
se romperían las condiciones de control del ensayo, por 
lo tanto es un espacio que debe ser muy agradable para 
estar en él y convivir”, dice Jordi Virgili.

Esquema de sostenibilidad del Instituto de Investigación 
de Sant Pau. Imagen: PICHarchitects_Pich-Aguilera.
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Sala para ensayos 
clínicos. Foto: AFL.

“Este es uno de los espacios donde mejor se justifi-
ca la cara interior del velo cerámico: el hecho de que 
tenga color le otorga un ambiente agradable y diver-
so. La gente que se encuentra aquí no tiene mucho 
que hacer, así que mirar a través de las ventanas es 
uno de los mejores alicientes que pueden tener”.

Este espacio de investigación clínica conecta con el Hospital 
a través de un elemento singular, un puente tubular que 
se asemeja a un ‘stent’ coronario, con una estructura muy 
transparente .“Nos gusta pensar –dice Pich-Aguilera- que 
con el tiempo este edificio inoculará su color al hospital”.

Pero el Instituto de Investigación es en sí también 
una conexión entre la ciudad y el recinto de Sant 
Pau. “Siempre hemos mantenido que este edificio 
casi podría ser como el cercado del propio recin-
to. Cuando este límite se contrapone a la calle ejerce 
como divisoria. El espacio del porche lo defendimos 
hasta el final porque tiene el sentido de conexión con 
la calle y es otra entrada al recinto. Además, en el fu-
turo la vegetación recientemente plantada irá subien-
do y colonizará la base de la fachada, será un presagio 
desde la ciudad del jardín interior de Sant Pau”, man-
tiene Pich-Aguilera.

UNA VISIÓN ARQUITECTÓNICA MODERNA 
QUE ENTRONCA CON LA TRADICIÓN

En la construcción del nuevo Instituto de Investigación 
de Sant Pau, Jordi Virgili transmitió a los arquitectos 
y ‘project managers’ del proyecto la necesidad como 
usuario de disponer “de un espacio multidisciplinar, que 
se pudiera utilizar para diferentes actividades y ser sus-
ceptible de adaptación a cambios de usos y a la asimila-
ción de nuevas técnicas de investigación y tecnologías. 
Hemos trabajado con visión en el tiempo, porque he-
mos hecho un edificio pensado para la evolución tecno-

El Velo cerámico también envuelve la cubierta del edifiicio. En el futuro se prevé implantar aquí una cubierta verde y que este sea un espacio de relación y uso que ejerza de fuelle térmico. Foto: Aldo Moretti.
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El Instituto de Investigación 
está unido al Hospital de Sant 

Pau a través de un puente 
tubular que asemeja un ‘stent’ 

coronario. Foto: Aldo Moretti.

lógica de las técnicas de investigación, pensando en el 
uso de nuevas herramientas informáticas, del big data… 
Es un edificio pensado para la investigación del siglo 
XXI, orientada a la modelización. Un equipo de análisis 
puede proporcionar actualmente, a partir de una sola 
muestra, millones de datos para procesar. Ahí es hacia 
donde vamos. Por tanto este edificio quiere adecuarse 
a este tipo de investigación futura”.

Precisamente, la arquitectura también está haciendo 
en paralelo su propio proceso de adecuación a la evolu-
ción tecnológica aunque, paradójicamente, ese camino 
pueda llevar a recuperar aspectos de una tradición que 
se había perdido. Sirviéndonos de un símil derivado de 
la medicina, muy acorde con los usos de este edificio, 
se podría decir que en la arquitectura se ha hecho hasta 
ahora mucha anatomía y poca fisiología y ahora este 
proceso se está revirtiendo progresivamente. 

“Con respecto a las nuevas técnicas de investigación 
en medicina a las que se refiere Jordi Virgili –indica 
Pich-Aguilera-, la arquitectura va aún años por de-
trás, pero es cierto que con la ayuda de simuladores 
cada vez más precisos, nos estamos introduciendo 
rápidamente en una especie de tradición acelerada. 
Aprendemos  con el contraste de evidencias y en la 
medida en que podemos verificarlas sin necesidad 
de construirlas nos encontramos ante una especie de 
aprendizaje tradicional acelerado, que nos permite 
avanzar más rápido que nunca. Desde los años 50 
del pasado siglo XX hasta hoy, hemos persistido en 
la confrontación entre máquina y arquitectura. Cada 
vez hacemos edificios más elegantes y sofisticados, 
pero que al mismo tiempo producen nuevos proble-
mas que dejamos que resuelvan las máquinas, con 

un consumo creciente de energía y de nuevos pro-
blemas para la salud. Esa es una espiral perversa que 
nos toca parar, ese va a ser el compromiso de la nue-
va contemporaneidad”.

“En nuestra  tradición mediterránea, la arquitectura 
era la primera máquina para proveer de confort inte-
rior. Ahora estudiamos eso como parte de la historia 
del arte, pero la propia composición era una conse-
cuencia de aplicar un conocimiento muy profundo, 

De izquierda a derecha, Joan-
Lluís Zamora, director de AFL, 
Jordi Virgili, jefe de la Unidad 
de Calidad del Instituto de 
Recerca de Sant Pau, y Felipe 
Pich-Aguilera, arquitecto 
del proyecto, bajo el porche 
que da entrada al edifcio y al 
recinto de Sant Pau desde la 
calle San Quintí.

acumulado a lo largo de muchas generaciones. Las 
nuevas tecnologías aplicadas a la investigación nos 
permiten ahora entender mejor los logros del pa-
sado y nos permite reconectar con un conocimiento 
que se había perdido. Sabemos por ejemplo, que en 
los desiertos de Oriente Próximo la arquitectura y 
los entramados urbanos eran básicamente infraes-
tructura sistemáticas, para hacer habitables trozos 
de desierto que no lo eran de por sí.”, concluye Fe-
lipe Pich-Aguilera.
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Una ciudad como Madrid, moderna, abierta y cosmopolita, no puede quedarse atrás en 
un sector tan flamante y atractivo como es el de la arquitectura. Consciente de ello, la 
urbe lleva años apostando por la construcción y la rehabilitación de edificios, generando 
inmuebles sostenibles y a la vanguardia del diseño y la estética.

Castellana 77,  
nuevo icono en el 
corazón de Madrid

Andrés Rubio

El diseño de la fachada es uno de 
los elementos más destacados. © 

luis vidal + arquitectos.
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Castellana 77, 
edificio rehabilitado en 
AZCA, en Madrid. 
© Fernando Andrés.
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Situado en la supermanzana de AZCA, uno de los 
principales distritos financieros de la capital, Cas-
tellana 77 es el ejemplo perfecto de la apuesta de 
Madrid por la arquitectura sostenible. Inmueble cons-
truido en 1977, las actuales exigencias constructivas 
demandaban una reforma del edificio, que debía 
adaptarse a los nuevos tiempos y ofrecer soluciones 
en materia de eficiencia y ahorro energético.

Gmp, empresa propietaria de Castellana 77, ha lidera-
do el proyecto de rehabilitación integral, apoyándose 
en la prestigiosa firma internacional luis vidal + arqui-
tectos. El mismo Luis Vidal reconocía el enorme reto 
que supuso la obra: “Es una responsabilidad proponer 
un nuevo diseño para un edificio que forma parte de 
la identidad madrileña. Nuestro objetivo en Castella-
na 77 ha sido su puesta en valor, creando un nuevo in-

mueble reconocible, flexible y sostenible que genere 
un espacio de calidad y cuya nueva imagen se integre 
por mérito propio en el perfil de Madrid, una ciudad 
que respeta sus raíces, pero mirando al futuro”.

La respuesta, desde prácticamente todos los niveles 
de la arquitectura, no ha podido ser mejor. El nuevo 
edificio Castellana 77, rehabilitado de forma integral, 

Las cuatro fachadas son diferentes, en función del diseño y la exposición solar. © luis vidal + arquitectos.

Planta de acceso a Castellana 77. © luis vidal + arquitectos.
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La fachada final es fruto del 
trabajo conjunto de diferentes 
empresas. © Fernando Andrés.

se erige como uno de los nuevos iconos de la cons-
trucción madrileña, haciéndose un hueco de forma 
incontestable en el paisaje urbano de la ciudad. Su 
diseño de vanguardia, su apuesta por la sostenibili-
dad y su impactante estética, son solo algunos de los 
detalles que hacen que el inmueble esté presente en 
la retina de la población de la capital.

Es la fachada, sin duda, lo que más llama la atención 
en el primer encuentro de Castellana 77 con cualquier 
visitante. Su propuesta arquitectónica, con multitud 
de lamas que surcan la piel del edificio, resulta tre-
mendamente atractiva y dota al inmueble de un mo-
vimiento capaz de hipnotizar a los transeúntes que 
circulen, en cualquier momento del día, por la zona.

Por si fuera poco, a la función estética de las lamas 
hay que añadirle la sostenible, ya que son las encar-
gadas de proteger el edificio de la incidencia solar di-
recta. Con una orientación diferente en cada una de 
ellas y separadas ligeramente de la fachada para fa-
cilitar su mantenimiento y limpieza, las lamas tienen 
60 cm de vuelo y consiguen dar una pequeña som-
bra que resulta clave para aumentar las prestaciones 
energéticas del edificio. Su colocación y orientación, 
por lo tanto, no han sido ni mucho menos al azar. To-
das y cada una de ellas han sido instaladas después de 
un riguroso estudio del soleamiento y sombreamien-
to en las orientaciones oeste, este y sur de la fachada, 
a diferentes horas y durante todos los días del año.

La protección de la incidencia solar, esencial durante 
el día, pasa a ser secundaria por la noche, momento 
en el que la función estética de las lamas gana un pro-
tagonismo absoluto. Su iluminación, con una amplia 
gama cromática, potencia la visibilidad del edificio y 
le permite destacar por encima de otras construccio-
nes de su entorno, haciendo que el inmueble sea uno 
de los más visitados y fotografiados de la zona.

En definitiva, las actuaciones llevadas a cabo en Cas-
tellana 77 han rehabilitado casi al completo el edificio, 
renovando las instalaciones y transformando sus 18 
plantas sobre rasante, haciendo mucho más flexible 
su planta baja y accesos y permitiendo que el inmueble 
pueda acoger tanto locales comerciales como oficinas. 
Por otro lado, se han recuperado las cuatro plantas de 
garaje, con más de 200 plazas de aparcamiento entre 
las que se incluyen varias destinadas a vehículos eléctri-
cos, a vehículos de bajas emisiones y a bicicletas.

FACHADA VIVA Y EN MOVIMIENTO

Es la fachada, sin duda, el elemento que más desta-
ca en el nuevo edificio Castellana 77, tanto desde el 
punto de vista estético, con su sensación de movili-
dad, como desde el relacionado con la sostenibilidad.

Con paneles SunGuard® SN 70/41, de Guardian Glass, 
vidrio procesado por Tvitec System Glass y el perfecto 
trabajo de la empresa fachadista, FERGA, la envol-
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vente de Castellana 77 pasa por ser uno de los nuevos 
iconos de la arquitectura y la construcción madrileña. 
Se antoja muy difícil que cualquier persona que pase por 
AZCA, el distrito en el que está ubicado el inmueble, no 
se detenga unos instantes a valorar y contemplar las si-
nuosas formas de las lamas, explorando el edificio por los 
cuatro costados.

Principalmente, los trabajos exteriores de Castellana 77 se 
han basado en dos grandes actuaciones. La primera, cro-
nológicamente, consistía en desmontar la fachada original, 
una envolvente que en su momento cumplía su función 
pero que en pleno siglo XXI estaba desactualizada y en-
vejecida. La segunda, como es lógico, era instalar la nueva 
fachada, acorde con los actuales tiempos y las exigencias 
constructivas del presente. Esta nueva envolvente incluía, a 
su vez, diferentes tipos en función de la zona y la orienta-
ción: fachada con sistema de muro cortina, fachada de muro 
cortina con protección de lamas y fachada ventilada.

El muro cortina está formado por una subestructura de 
aluminio extruido y paneles de vidrio transparente con 
cámara, capa de control solar, templado interior y laminar 
exterior con capa selectiva y serigrafía en fachada sur. Con 
una transmisión luminosa del 70%, el vidrio se une a la 
carpintería de aluminio gracias a fijaciones ocultas metá-
licas y al uso de silicona estructural. El sistema añade, por 
otro lado, gomas de estanqueidad y tornillería inoxidable, 
y permite la ventilación de los cantos de los vidrios, evi-
tando así condensaciones.

El vidrio, uno de los
 protagonistas de 

Castellana 77. 
© Fernando Andrés.

Miles de lamas colaboran en la eficiencia y ahorro 
de energía. © Fernando Andrés.

La unión entre las lamas y el vidrio, claves en Castellana 77. © Fernando Andrés.
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Durante la noche, 
el edificio luce 
totalmente diferente. 
© luis vidal + arquitectos.

Todos los vidrios han sido fijados a montante, 
con silicona estructural mediante perfil en forma 
de U, formando parte del intercalario y con unas 
prestaciones generales de U=1,1 W/m2k. Según la 
fachada y su orientación, las diferentes piezas de 
vidrio tienen unas especificaciones concretas:

VIDRIOS DE LA FACHADA SUR MC-01
Vidrios de dimensiones 1,52 x 3,30 m y vidrios de 
ajuste en los laterales. Los vidrios son de doble 
acristalamiento compuestos de:
• Luna exterior: vidrio laminar 6.6.4 con ambas 

lunas templadas, con la cara exterior con 
serigrafiado especial. Capa de control solar que 
proporciona una transmisión de luz mayor de 
50% y un factor solar menor de 30%.

• Cámara: 20 mm de gas argón. Intercalario 
negro en forma de U.

• Luna interior: vidrio monolítico templado de 8 
de mm de espesor.

VIDRIOS FACHADA OESTE    
MC-02 Y ESTE MC-03
Instaladas unidades de vidrios de dimensiones 
de 1,52 x 3,30 m:
• Luna exterior: vidrio laminar 6.4.2 con ambas 

lunas recocidas, con revestimiento altamente 
selectivo en la superficie 4 que proporciona 
una transmisión de luz mayor de 70% y un 
factor solar menor de 40%.

• Cámara: 20 mm de gas argón. Intercalario 
negro en forma de U.

• Luna interior: vidrio monolítico templado de 8 
de mm de espesor.

VIDRIOS FACHADA NORTE MC-04
En la fachada norte no es necesaria la capa selectiva 
y solo se incluye una capa bajo emisiva, con vidrios 
de dimensiones de 1,52 x 3,30 m y vidrios de ajuste 
en los laterales. La UVA se compone de:
• Luna exterior: vidrio laminar 6.4.2 con ambas 

lunas recocidas, capa de control solar y bajo 
emisiva que proporciona una transmisión de 
luz mayor de 80% y un factor solar menor de 
60%.

• Cámara: 20 mm de gas argón. Intercalario 
negro en forma de U.

•  Luna interior: vidrio monolítico templado 8 de 
mm de espesor.

VIDRIOS FACHADA SUR Y ESTE MC-05
Vidrios de dimensiones de 2,28 x 4,00 o 3,20 m 
compuestos de:
• Luna exterior: vidrio laminar 6.4.2 con ambas 

lunas recocidas, capa de control solar y bajo 
emisiva que proporciona una transmisión de 
luz mayor de 70% y un factor solar menor de 
40%.

• Cámara: 20 mm de gas argón. Intercalario 
negro en forma de U.

• Luna interior: vidrio laminar 6.4.2.
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El edificio cambia su aspecto 
en función del punto de vista. 

 © luis vidal + arquitectos.
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En total, Tvitec procesó casi 9.000 metros de vidrio ais-
lante, material que ha contribuido de forma esencial a 
la eficiencia energética, la luminosidad, la seguridad y 
el atenuamiento de la contaminación acústica. Fueron, 
aproximadamente, 2.000 unidades de vidrio, instaladas 
a lo largo y ancho de esta torre de 62 metros de altura.

SACANDO LO MEJOR DE LA LUZ SOLAR

Domar la luz, sacar el máximo provecho de ella, pero 
sin tener que lidiar con sus inconvenientes. Este era 
uno de los grandes objetivos del diseño arquitectónico 
de Castellana 77. El trabajo del vidrio, vital para cum-
plir con esta misión, ha contado además con un socio 
perfecto, las lamas curvas de EFTE. La unión entre los 
dos materiales ha dotado al edificio de unas presta-
ciones energéticas envidiables y de una figura icónica, 
ampliamente reconocida en el skyline de Madrid.

El estudio previo a la rehabilitación de la fachada fue 
exhaustivo. Nada de lo que después iba a configurar 
la envolvente del inmueble podía depender del azar. 
Así, se realizó un riguroso análisis de las condiciones 
térmicas, lumínicas y de la propia situación del edifi-
cio para desarrollar un sistema paramétrico que pu-
diera dar respuesta a esta naturaleza dual de la luz: 
fuente de energía pero también de calor.

Las lamas EFTE, junto al vidrio, han hecho posible que 
la luminosidad no se haya visto enfrentada a la eficien-
cia energética, permitiendo el paso de la luz pero no del 
calor y, además, haciendo posible la retroiluminación. 
Una piel pionera en la que destacan las miles de lamas, 
cada una colocada en una estudiada posición según el 
análisis del soleamiento y sombreamiento.

La iluminación natural, 
una constante en los 
interiores del edificio. 
© Fernando Andrés.

Las lamas tienen una amplia variedad cromática. © Fernando Andrés.
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Castellana 77 se emplaza en AZCA, 
junto a otras construcciones notables. 

© luis vidal + arquitectos.

Ficha técnica

• Proyecto: Rehabilitación Castellana 77
• Lugar: Madrid
• Cliente: Grupo Gmp
• Arquitecto: luis vidal + arquitectos
• Vidrio: SunGuard® SN 70/41 de Guardian Glass
• Procesadores del vidrio: Tvitec System Glass
• Fachada: Ferga
• Construcción: 1977
• Rehabilitación: 2017
• Altura: 62 metros
• Superficie total: 21.000 m2

• Plantas: 22 (18 sobre rasante + una de instalaciones)
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Desde el punto de vista del diseño, uno de los elementos más destacados de 
Castellana 77 es que no existen dos fachadas iguales. Cada visitante verá un 
edificio “diferente”, dependiendo del punto de vista desde donde contemple 
el inmueble. A esto hay que unir que la misma construcción cambia según la 
hora. Durante el día, el sol y la sombra juegan con las lamas y la fachada de vi-
drio, experimentando variaciones según la intensidad de luz recibida. Durante 
la noche, las diferentes configuraciones lumínicas de la envolvente provocan 
que el edificio tenga multitud de identidades.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Conseguir que Castellana 77 fuera un edificio sostenible necesitaba de la cola-
boración de prácticamente todos los elementos implicados en su rehabilitación. 
La fachada de vidrio ha sido, sin duda, uno de los grandes protagonistas, pero el 
inmueble ha requerido del trabajo de otros muchos materiales e instalaciones.

La climatización, por ejemplo, incorpora vigas frías multisistema que pro-
porcionan una óptima eficiencia energética y un excelente confort térmico y 
acústico. También consigue una sobresaliente calidad del ambiente con uso 
exclusivo de aire primario, procedente del exterior.

La iluminación es otro de los puntos destacados del edificio. El interior apro-
vecha al máximo la luz natural, lo que siempre se traduce en bienestar para 
los usuarios. Pero cuando se necesita algo más, se consigue una iluminación 
extra mediante luminarias de alta eficiencia con tecnología LED.

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

El buen hacer de Castellana 77 ha hecho que la rehabilitación de este in-
mueble madrileño haya obtenido numerosas certificaciones que ponen de 
manifiesto su apuesta por el medio ambiente y bienestar de sus usuarios, 
priorizando ante todo la sostenibilidad y eficiencia de sus materiales.

El edificio cuenta con la Certificación LEED Platino en la categoría Core & Shell, 
otorgada por el US Green Building Council (USGBC). Se trata de una certifica-
ción de enorme prestigio a nivel internacional en lo que se refiere al compor-
tamiento sostenible de las construcciones. Su objetivo es, principalmente, 
promover edificios respetuosos con el medio ambiente, viables desde el punto 
de vista económico y confortables para los usuarios, características fácilmente 
reconocibles en Castellana 77.

Por otro lado, el nuevo icono de la capital se ha convertido en uno de los pri-
meros edificios de Madrid en haber iniciado la tramitación de la certificación 
WELL en la categoría de Core & Shell. En este caso, se trata de una certificación 
internacional centrada exclusivamente en la salud y el bienestar, basada en 
siete años de investigación científica, médica y arquitectónica.

Por último, Castellana 77 ha conseguido la máxima calificación DIGA (Dis-
tintivo Indicador del Grado de Accesibilidad) 5 estrellas. Este reconocimiento 
convierte al inmueble madrileño en el segundo edificio de oficinas que ob-
tiene el nivel más alto en esta certificación de accesibilidad. DIGA, creada por 
la Fundación Shangri-La, es una certificación que busca el desplazamiento 
cómodo y seguro de cualquier persona, sea cual sea su condición.

En cuanto a premios, Castellana 77 también ha obtenido diferentes reco-
nocimientos que consolidan su apuesta constructiva y de diseño. Sin ir más 
lejos, el inmueble ha recibido el Premio a la Mejor Arquitectura de Oficina 
de España en los European Property Awards 2017. Por otro lado, los German 
Design Awards 2019 concedieron una Mención Especial al edificio, mientras 
que en los Architizer A + Awards 2018 la construcción madrileña se alzó con 
una meritoria posición de finalista.

Ficha técnica

• Proyecto: Rehabilitación Castellana 77
• Lugar: Madrid
• Cliente: Grupo Gmp
• Arquitecto: luis vidal + arquitectos
• Vidrio: SunGuard® SN 70/41 de Guardian Glass
• Procesadores del vidrio: Tvitec System Glass
• Fachada: Ferga
• Construcción: 1977
• Rehabilitación: 2017
• Altura: 62 metros
• Superficie total: 21.000 m2

• Plantas: 22 (18 sobre rasante + una de instalaciones)

ISO-Chemie GmbH \ Tel.: +34 (0) 911 98 50 53 \ Fax: +34 (0) 911 98 50 54
info@iso-chemie.es \ www.iso-chemie.es

 EI 15 & E 30 

RESISTENCIA 
AL FUEGO

ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1“ E30
PREMARCOS PARA PROTECCIÓN 
AL FUEGO EN FACHADAS 
El nuevo SISTEMA DE INSTALACIÓN FRONTAL DE PARED 
ISO-TOP WINFRAMER „TYP1“ E30 fue especialmente diseñado 
para su uso en fachadas para protección contra incendios. Los 
componentes intumescentes del nuevo material PURATHERM 
E30 crean un efecto de expansión cuando se exponen a niveles 
de calor signifi cativos. En el caso de un incendio, esto evita 
efectivamente que se formen aberturas debido a la pérdida de 
material, lo que podría permitir que el fuego se propague.

  Instalación de ventanas en el plano exterior del aislamiento
  Con efecto expansivo en caso de incidencia de calor 
gracias a ingredientes intumescentes

  E30 según EN 1366-4
  Reducción de puentes térmicos constructivos
  Instalación fácil con un cómodo sistema de inserción
  Cumple con los requisitos de EnEV y los recomendaciones 
de la RAL  «guía de instalación»

  Posibilidad de combinación con los productos sistematizados 
del SISTEMA DE SELLADO DE VENTANAS ISO3
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Interior de uno de los pabellones 
de los comedores de SEAT en la Zona Franca. 
Autor Francesc Català-Roca.
Arxiu Fotogràfic COAC. 1956.

AF33_libro.indb   38 9/7/19   11:06



2019 BBLANCO Y NEGRO
En 1953, el entonces director de SEAT, 
José Ortiz-Echagüe (1880-1980), encargó 
a su hijo César Ortiz-Echagüe (1927 -) 
el proyecto para la construcción de los 
comedores de la recién inaugurada planta 
de producción de SEAT en la Zona Franca de 
Barcelona.

César Ortiz-Echagüe, que sólo hacía dos años que había finalizado en la ETSAM 
unos estudios de arquitectura centrados en la formación clásica de las proporcio-
nes y la tradición, se asoció con Manuel Barbero y Rafael de la Joya, de más edad y 
experiencia, que habían colaborado recientemente en la construcción de las insta-
laciones de las bases militares estadounidenses en España.

El proyecto se planteó desde su inicio a partir de la distribución de varios pabello-
nes diáfanos, ligeros, abiertos al exterior, rodeados de jardines y conectados en-
tre sí. Aparte de la resolución programática que requería el hecho de poder servir 
2.000 comidas en dos turnos a diario, los arquitectos querían proyectar un entorno 
que proporcionase un ambiente agradable mediante su relación con la naturaleza, 
la vegetación, el aire y el sol, en contraste con el trabajo monótono en las líneas 
de montaje de SEAT.

Comedores 
para la factoría de 
SEAT Zona Franca · 
Barcelona · 
1953-1956

Albert Crispi Brillas
Arquitecto y doctorando por 
la ETSAB y PDI y miembro 
del grupo de investigación 
GRHED (Grup de recerca 
en història i estudis de 
Disseny) en EINA
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Imagen interior de 
los comedores en la 
actualidad.
Imagen: Albert Crispi.

Vista general exterior de la fachada de los comedores de SEAT en la Zona Franca de Barcelona. Foto: Albert Crispi.
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Los arquitectos, influidos por la capacidad de indus-
trialización y prefabricación de la arquitectura ame-
ricana del momento, y especialmente por la capaci-
dad que mostraba Richard Neutra1 de armonizar los 
edificios con la naturaleza, quisieron plantear una 
“construcción perfecta”, normalizada y prefabricada2 

que combinara la búsqueda de nuevas soluciones 
plásticas y constructivas, y que permitiera a su vez 
demostrar la capacidad técnica de SEAT.

“Si la arquitectura quería seguir el ritmo de los tiem-
pos, si deseaba adquirir un sentido social, dejando 
ser un arte de minorías, resultaba absolutamente 
necesario que supiera incorporar las fabulosas posi-
bilidades de la nueva era industrial, en especial con 
la fabricación en serie. Para eso resultaba necesario 
adaptar los sistemas constructivos a los nuevos ma-
teriales: hierro, cristal, hormigón, aluminio... y los 
nuevos métodos de producción.” 3

Pero la realidad española de principios de los años 50 
del siglo XX, les situaba en una fuerte autarquía eco-
nómica y cultural, una alta inflación, baja inversión 
en la mecanización de las obras, restricciones en el 
uso del acero4 para la construcción o mano de obra 
poco cualificada. Estos hechos hacían muy complica-
do intentar alcanzar las construcciones que los arqui-
tectos veían en las revistas internacionales.5

En 1953, Carlos de Miguel mostraba así esta incapa-
cidad para afrontar un reto parecido al de los come-
dores: “Neutra se funda en una técnica industrial per-
fecta, la misma que hace los aviones, los coches, las 
revistas Ilustradas y tantas cosas más que nos llegan 
de los Estados Unidos con una perfección realmente 
sorprendente, que se suele pretender inútilmente 
imitar... intentar algo de esto en España sería ir de-
rechos al fracaso”. 6

Finalmente, el edificio se planteó a partir de 6 pa-
bellones. Uno para el comedor de los invitados, uno 
para los ingenieros, 3 para los trabajadores y uno para 
la cocina, almacén y otras funciones. Todos ellos, 

Planos del proyecto. Sección transversal tipo y detalles constructivos. * 

Plano de planta en el que se aprecia la disposición de los pabellones que acogen los comedores.*

AF33_libro.indb   41 9/7/19   11:06



42 AF33BLANCO Y NEGRO

conectados con un pasillo lateral e intercalados con 
patios ajardinados que quedaron enmarcados con 
porches que permitían su recorrido perimetral.

La planta general del proyecto se resolvió a partir de 
un módulo de 1,60 x 1,60 metros, que permitió la 
organización regular de todos los elementos a partir 
de sus múltiples. Así, la estructura principal se re-
suelve a base de pórticos paralelos de 12,80 metros 
de longitud, separados 3,20 metros, donde se sitúan 
las correas de la cubierta. El módulo se dividió entre 2 
(0,80 m) para ordenar la carpintería interior y exterior 
y entre 4 (0,40 m) para los pavimentos y los techos de 
placas de escayola.

El plan constructivo inicial se topó con una primera 
dificultad: la poca resistencia mecánica del terreno, 
que implicaba la ejecución de pilotes para soportar 
una hipotética estructura de hormigón o acero, igua-
lándose así el coste de ambas. César Ortiz-Echagüe lo 
comentó con su padre, que había fundado y aún di-
rigía la empresa CASA (Construcciones Aeronáuticas 
S.A.), donde fabricaban aviones con aluminio, y éste 
le sugirió la idea de resolver la estructura con este 
material. Así, le puso en contacto con los técnicos de 
la empresa, que comprobaron que, a pesar del ele-
vado coste del aluminio7, el resultado final sería más 
económico, pues permitía una cimentación a base de 
una simple losa flotante sobre el barro de los terrenos 
de la Zona Franca.8

Vista exterior de uno de los pabellones 
en obras. Imagen publicada en Informes 
de la Construcción, núm. 79. 
Autor desconocido.* Se eligió el aluminio Pantal (UNE 38.334)9, que se 

utilizaba para fabricar los hidroaviones, muy resis-
tente a las sales marinas y la corrosión, de fabri-
cación nacional y soldable. Para la estructura, que 
se dejó vista, se utilizaron las vigas alveolares de 
chapa plegada de 1,50 mm de espesor que se utili-
zaban para el fuselaje del modelo Aviocar, mientras 
que para la cubierta se eligieron unas chapas ondu-
ladas de sólo 0,80 mm de espesor, iguales a las del 
fuselaje de los hidroaviones Junkers 52 de CASA10, 
remachadas entre sí, solapadas y fijadas a unas co-
rreas en forma de omega mediante tornillos, situa-
das perpendiculares a la estructura principal, y que 
tenían una doble función estabilizadora y de apoyo 
del techo.

Los pórticos principales se tuvieron que disponer arti-
culados, mediante un bulón en los puntos de anclajes 
con otros materiales, dejando así un pequeño juego 
que evitara las consecuencias de las dilataciones del 
aluminio.

La fabricación y el montaje de la estructura y la cu-
bierta se llevó a cabo en los talleres de CASA de Geta-
fe, se trasladó en tren hasta Barcelona, y finalmente, 
‘simplemente’ se ensambló como si de un avión se 
tratara. El resultado fue que el peso de la estructura 
completa se quedó en tan solo 7 Kg/m2 (143 Kg por 
cada pórtico principal), y de 10,30 Kg/m2 respecto la 
totalidad del proyecto.

Detalle de una de las rótulas que permiten el encuentro 
entre la cubierta de aluminio y los cerramientos de obra. 
Foto: Albert Crispi.
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Imágenes del montaje de 
la cubierta y de la fachada. 
Publicadas en Informes de la 
Construcción, núm. 79. 
Autor desconocido.*

“Tuvimos que estudiar, resolver y casi inventar todos 
los detalles arquitectónicos, hasta el más pequeño. 
Nada podía ser convencional. Aquello fue un aprendi-
zaje maravilloso y un esfuerzo inmenso.”11

Los pabellones son de una sola planta, con la cubier-
ta resuelta a una pendiente, quedando una fachada 
principal de mayor altura, y dispuesta con grandes 
ventanales intercalados entre los pórticos estructu-
rales de aluminio, que se dejan vistos. La superficie 
acristalada queda protegida de la radiación directa 
del sol mediante porches en las zonas bajas y lamas 
en las zonas altas. La fachada opuesta, de menor al-
tura, se resuelve con una única apertura longitudinal, 
de altura reducida, con la intención de favorecer la 
ventilación cruzada.

Así, el diseño de la composición de las fachadas de los 
pabellones queda definido por el ritmo que impone 

la posición vertical de los pórticos estructurales vistos 
cada 3,20 metros, y la disposición de una riostra hori-
zontal a 2,50 metros del suelo, formada por un cajón 
de aluminio plegado que a su vez incluye el paso de la 
climatización y los huecos de salida de ésta.

“Aluminio: ligereza y actualidad. Ladrillo: cerra-
miento y tradición. Ambos tratados con el máximo 
respeto, sin revestimientos que desvirtúen su valor 
estético. Siempre independientes, sin mezclarse. El 
único enlace que nos hemos permitido entre ambos 
ha sido el cristal, que los une sin desvirtuarlos.”12

En la zona baja de las fachadas principales encon-
tramos dentro de cada módulo de 3,20 m, un total 
de 4 unidades de carpinterías de hierro, de las cua-
les 2 son fijas divididas en 5 partes y 2 practicables. 
En cambio, en la zona alta, este mismo módulo se 
divide en dos partes, y se ubican 6 líneas de car-

pinterías horizontales que se disponen en la parte 
interior de la misma riostra, y a la vez, con la in-
clinación necesaria para que el encuentro con la 
cubierta se realice a 90º. De las 6 líneas, encontra-
mos 5 fijas y la superior practicable, que se puede 
abrir mediante una simple manivela, permitiendo 
evacuar el aire caliente del interior mediante cir-
culación cruzada.

Las carpinterías se montaron con vidrio sencillo 
sobre perfiles laminados del tipo L de 4x2,5 cm, L 
de 4x4 cm. y U de 5x2,5 cm con acabado pintado 
negro y junquillos de madera pintados de blanco. 
Los tiradores de las balconeras son simples re-
dondos de acero lisos soldados, mientras que los 
tiradores de las puertas de acceso a los pabellones 
son el diseño de madera utilizados y diseñados por 
Fisac para el edificio principal del conjunto de la 
Zona Franca.
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Para proteger del sol las zonas superiores de las fa-
chadas principales, se fabricaron unas lamas a base 
de chapa de aluminio en forma de ala de avión, 
que medían 2,80 x 0,34 metros, y que se situaron 
en posición vertical para las fachadas Sur / Este y 
horizontales para las orientadas a Sur. Se podían 
accionar mecánicamente desde el interior, utilizan-
do los mismos sistemas que utilizaban los aviones 
para los trenes de aterrizaje, permitiendo regular su 
posición con un solo botón.

El sistema de lamas fue patentado y comercializado 
por CASA, siendo éste un claro ejemplo de que la co-
laboración entre empresas y arquitectos puede tener 
resultados viables económicamente y de fomento de 
la innovación.

El edificio tuvo un notable reconocimiento mediante 
su publicación en múltiples revistas especializadas13 

e incluso obtuvo el primer premio Reynolds, organi-
zado por el American Institute of Architects, al mejor 
edificio construido que hubiera utilizado el aluminio 
como elemento básico de su estructura, cerramientos 
o acabados. Aquel año optaron al premio 86 edificios 
de 19 países diferentes, siendo el de los comedores el 
único español.

El jurado, presidido por Mies van der Rohe14, des-
tacó en el acta de los premios: “Demostrar ima-
ginación creadora en el uso del aluminio, desde 
el punto de vista estructural y estético, que pro-
mueva el futuro desarrollo de éste en la construc-
ción.”15

Los arquitectos fueron a EE.UU. a recoger el premio, 
donde les recibió Mies van der Rohe y pudieron conocer 
a Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Eero Saarinen, 
José Luis Sert. Además, pudieron visitar algunas de sus 
obras americanas, consolidando así las ideas arquitec-
tónicas que posteriormente les permitieron proyectar 
las filiales de SEAT en Barcelona, Madrid o Sevilla.

El diseño y la construcción de los comedores y la búsqueda 
de una imagen de modernidad que iba claramente por de-
lante de las posibilidades constructivas y técnicas del mo-
mento, supuso un evidente reto y, por lo tanto, un campo 
abonado para la innovación, demostrando que la arqui-
tectura para la industria fue un terreno ideal para la expe-
rimentación, pues tenía los medios y no tropezaba con los 
prejuicios y cortapisas inherentes en otras tipologías.

Detalle de los pórticos de 
entrada. Foto. Albert Crispi.

Detalle de las fachadas 
interiores. Foto: Albert Crispi.
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Sistema de lamas verticales para 
protección solar, fabricados a base de 
chapa de aluminio enforma de ala de 
avión. El sistema fue patentado por 
CASA. Foto: Albert Crispi.

Placa conmemorativa 
del primer premio 
Reynolds, otorgado a 
la obra por el American 
Institute of Architects. 
Foto: Albert Crispi.

1 Entrevista personal a César Ortiz-Echagüe. 19 de agosto de 2015.
2 Presencia americana: “Made in USA”. Jaime Sepulcre Bernad. Artículo para el congreso “Los años 50: La arquitectura española y su compromiso con la historia”. 16-17 de marzo de 2000 en Pamplona.
3 Pozo JM. César Ortiz-Echagüe a Barcelona. Barcelona: COAC,  2000.
4 “Reglamento para aplicación del Decreto sobre restricciones del hierro en la edificación de 11 de Marzo de 1941”
5 Artículo de Alomar en Cuadernos de arquitectura, número 11-12.
6 Revista Nacional de Arquitectura. Artículo sobre “Oficina de una compañía de seguros” en Los Angeles. De Richard Neutra.
7 Cabe destacar que la industrialización masiva de aluminio no empieza hasta 1952, cuando Manufacturas Metálicas Madrileñas y la canadiense Alcan Limited construyen la planta de Alicante y que, en ese momento, 
la prioridad era todavía la industria militar.
8 Entrevista personal a César Ortiz-Echagüe. 19 de agosto de 2015.
9 El Aluminio Pantal tiene una densidad de 2,70 Kg/mm3, una resistencia a tracción de 2,90 Kg/mm2, un límite elástico de 23 Kg/mm2 y un estiramiento del 9%.
10 Ortiz-Echagüe, C. arquitecte. (2018). Mirando hacia atrás / César Ortiz-Echagüe, arquitecto. Editor: José Manuel Pozo. Pg 18.
11 Ortiz-Echagüe, C. (2001). Cincuenta años después.
12 Extracto de la revista Cuadernos de Arquitectura, núm. 28.
13 Se publica en Cuadernos de Arquitectura, núm. 28, Informes de la Construcción números 79 y 90, L’Architecture d’Aujourd’hui, núm. 73, Revista Nacional de Arquitectura, núm. 179 o Arquitectura.
14 Jurado también compuesto por Willem M Dudok, George B. Cummings, Edgar I. Williams y Percil Goodman.
15 Ediciones, T6. (1999). Comedores de la SEAT; [Barcelona 1953-1956] /Ortiz-Echagüe, Barbero y de la Joya.
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Sorli, la apuesta por 
un modelo definitorio

“Dejamos la puerta 
abierta al diseño 
arquitectónico, 
queremos que 
el Estudio de 
Arquitectura ponga 
lo mejor de ellos en 
los proyectos, que 
nos sorprendan”

La evolución tecnológica y sociológica que estamos experimentando influye en nuestro 
día a día de una manera que hubiera sido inimaginable hace apenas 25 años. Los 
consecuentes cambios generados los podemos vivir en todos los ámbitos, desde el 
ejercicio de nuestra actividad laboral, hasta la manera de relacionarnos o de disfrutar 
de nuestro ocio y acceso a la cultura. También nuestros hábitos de consumo han variado 
y las grandes cadenas de distribución se están adaptando a las necesidades de los 
consumidores, buscando que su experiencia de compra en el punto físico de venta sea más 
próxima, directa y confortable gracias a su arquitectura.

Joan-Lluís Zamora
José Luis París
Fotos: Sorli

Centro Sorli Sensacions, en Vilassar de Mar. Fotos: Sorli.

Detalle de la fachada del 
centro Sensacions, en 

Vilassar de Mar.
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Este es el caso de Sorli, una cadena de estableci-
mientos de alimentación implantada en Catalunya 
desde hace casi cien años que está dando un vuelco 
a su modelo comercial con actuaciones muy diver-
sas que implican de manera transversal a todos los 
departamentos de la empresa. Como responsable 
de las intervenciones arquitectónicas necesarias para 
consolidar la imagen y mejorar la satisfacción por 
la experiencia de compra de los consumidores en el 
interior de los establecimientos de la cadena, el de-
partamento técnico de Sorli es una pieza esencial en 
todo el engranaje. Jofre Poch, arquitecto y director de 
este departamento, recibió a AFL en las instalaciones 
generales que la firma tiene en Montmeló (Barcelona) 
y nos explicó cuál es el papel que está interpretando 
la arquitectura en esta transformación de su modelo 
comercial.

RENOVAR SIN OLVIDAR LOS PRINCIPIOS

Sorli, desde sus inicios como un colmado de ali-
mentos hasta la cadena de establecimientos que es 
en la actualidad, ha sido siempre una referencia en 
el mercado de alimentación de calidad. Su ADN es 
el producto fresco, sobre todo la fruta y la verdura. 
“Como toda empresa familiar, algunos principios son 
irrenunciables, como la manera de crear compromi-
so con un cliente muy fidelizado, acostumbrado a 
encontrar fruta siempre fresca. En nuestro sector, en 
lo que respecta al posicionamiento en este aspecto, 
estamos claramente por encima de la media, con una 
cuota del mercado del 13%, teniendo en cuenta que 
un 8% ya es considerado como un buen resultado. 
Comprar fruta y verdura en su punto de maduración 
preciso implica hacerlo con una fecha de caducidad 

Jofre Poch, director técnico 
de Sorli, y Joan-Lluís Zamora, 
director de AFL. Foto: AFL.

más próxima, con lo que entramos en un rueda de ca-
lidad y riesgo. Esta es nuestra apuesta de valor, pero 
con una oferta que el cliente percibe como mejor”, 
afirma Jofre Poch, director técnico de Sorli.

Sin dar la espalda a estos principios fundacionales, 
Sorli se ha adaptado a los nuevos hábitos de compra 
de un nuevo tipo de consumidor, que dispone de poco 
tiempo. Este consumidor busca comprar, en tiendas 
cercanas a su domicilio o lugar de trabajo, productos 
que sean saludables y que se puedan preparar rápido 
sin casi preparación. La oferta de establecimientos 
con la que cuenta en la actualidad el grupo —mar-
cas SuperSorli, SorliNyam, SorliGo…— responde a las 
necesidades de una sociedad cambiante, “no somos 

más que un amplificador de las propias tendencias 
del mercado, casi una consecuencia de lo que está por 
venir”, afirma Poch.

En 2015 se emprendió un cambio importante del 
cambio de modelo de comercial de Sorli que implicó a 
todos los departamentos de la empresa, con la incor-
poración de nuevos directivos y la profesionalización 
de toda la cadena de dirección. También cambió la 
imagen corporativa, la empresa pasó a denominarse 
Sorli, en lugar de SorliDiscau, como era conocida has-
ta entonces. Este nuevo nombre dio paso a un nuevo 
logotipo y nuevos colores identificativos que paulati-
namente se irán incorporando a todas las tiendas del 
grupo pendientes de remodelación.

Desde 2015, Sorli ha 
emprendido un cambio total 
en su concepto comercial, 
implicando a todos sus 
departamentos, también el de 
diseño, arquitectura y técnico.
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“Sorli decidió darle la vuelta a todo, con un replantea-
miento total y dando inicio a una nueva etapa. Estamos 
hablando de una empresa familiar, pero que a la vez es 
una gran empresa, por lo que compartimos también 
las ventajas y desventajas de ambas. En estos casos es 
imprescindible profesionalizar los departamentos y la 
gestión para establecer la trazabilidad de todo lo que 
sucede en una gran empresa”, explica JofrePoch.

Estos cambios se hicieron también extensivos al de-
partamento técnico de obras y fue el momento en el 
que Jofre Poch llegó a Sorli, en 2015. Su papel en la 
transformación de Sorli es esencial ya que “todo lo 
que implica que las tiendas ya existentes se incorpo-
ren al siglo XXI, las soluciones constructivas, técnicas 
y energéticas, recaen sobre el departamento técnico 
de obras que debe materializar la arquitectura que da 
soporte a nuestra actividad comercial”.

RECONOCIMIENTO DEL    
CLIENTE EXTERNO E INTERNO

Por ahora, a tenor de las opiniones de los clientes ex-
ternos e internos, los resultados de esta apuesta es-
tán superando las expectativas. El cliente fidelizado 
está aceptando y valorando positivamente la trans-
formación hacia este nuevo modelo de servicio y de 
arquitectura. Pero para los responsables del departa-
mento técnico, la opinión del cliente interno, del tra-
bajador de Sorli, también es muy importante: “Cerca 
de 1.800 personas trabajan en nuestras tiendas, y son 
su cara visible. El propio cliente interno que está al 
frente de cada establecimiento nos reclama a diario 
la intervención arquitectónica en su tienda. Aunque 
somos una gran empresa, este proyecto compartido 
se vive de manera muy familiar, todos queremos con-
seguir unos mismos objetivos y creemos en ello. Es-
tamos en la buena dirección porque las tiendas que ya 
han transformado su ambiente están teniendo, como 
promedio, unos porcentajes de crecimiento en factu-
ración por encima de los dos dígitos, con respecto a su 
situación antes de la intervención”.

La prueba piloto de la transformación arquitectóni-
ca se llevó a cabo en el supermercado de Premià de 
Mar (Barcelona), el buque insignia de la empresa, 
una tienda con una sala de ventas de 1.800 metros 

La transformación 
arquitectónica de los 
supermercados de la 
cadena Sorli se inició por 
el establecimeinto de 
Premià de Mar.

cuadrados. En el primer año se ejecutaron cuatro 
transformaciones más en ubicaciones distintas y en la 
actualidad se llevan a cabo entre 17 y 23 renovaciones 
arquitectónicas al año.

LA OPINIÓN DEL USUARIO

Una transformación de modelo comercial de tal en-
vergadura en una empresa atañe a diferentes depar-
tamentos y especialmente al Departamento Técnico. 
Todo se interrelaciona. En el caso de Sorli, el cambio 
de modelo implica hacer más cómoda y viva la expe-
riencia de compra del consumidor y para que se sienta 
a gusto en nuestras tiendas se emprenden cambios 
como la iluminación interior de los establecimientos, 
la presentación de los productos en los estantes, la 
anchura de los pasillos, el material de los carros de la 
compra, el ruido que pueden generar las ruedas de es-
tos carros al recorrer el pavimento… Ha habido muchos 
aspectos implicados que no se han dejado al azar.

En los nuevos establecimientos, tiendas con mayor 
confort visual y acústico, y estéticamente agradables, se 
están empleando materiales más nobles como la ma-
dera, techos de fibra para mejorar la absorción acústica 
y estanterías de acero en bruto para dotar al ambiente 
de mayor naturalidad. “La combinación de estos mate-
riales y de productos de consumo alimentario de gran 

SORLI, UN MODELO DE  
NEGOCIO EVOLUTIVO

Sorli tiene una historia casi centenaria. En 
1923, Francesc Sorli abrió un colmado en 
el barrio del Poblenou de Barcelona. Casi 
50 años después, en 1970, Jordi Sorli, hijo 
menor del fundador, inauguró el primer 
supermercado del grupo, también en 
Barcelona. A partir de ese momento, la 
empresa inició un crecimiento constante, 
llegando a tener más de 40 supermercados en 
los años 80.

Durante los años 90, la cadena de 
supermercados SorliDiscau se mantuvo 
como referente en el mercado catalán. En 
2002 se hizo una gran inversión en una 
nueva plataforma logística en Granollers – 
Montmeló (Barcelona), con una superficie 
de 20.000 m2, desde la que se gestiona 
conjuntamente el producto seco y refrigerado, 
además de acoger las oficinas centrales de la 
empresa.

La evolución de Sorli dio un nuevo paso en 
2016, con el desarrollo de un nuevo modelo 
comercial que tiene como objetivo aportar 
soluciones al cliente y distribuir los productos 
dentro de los supermercados en función de las 
necesidades específicas del consumidor.

Hoy, Sorli es una empresa familiar pero con 
mentalidad de gran empresa, con capital 
cien por cien catalán. La firma está dirigida 
por Anna Sorli, hija de Jordi Sorli, y Josep 
Figueras, director general, y cuenta con:
• 107 supermercados
• 6 tiendas Sorlinyam
• 3 gasolineras SorliGo
• 2 centros deportivos y de salud
• 10 restaurantes y cafeterías
• 1 centro Sorli Emocions, centro comercial 

exclusivo que incluye un hotel de cuatro 
estrellas.
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calidad dan como resultado un concepto de tienda que 
está encajando muy bien y que el público valora en con-
junto muy positivamente”, afirma JofrePoch.

Todos estos elementos se deben reflejar también 
en el propio envoltorio de los establecimientos, 
que son sus fachadas. Si las fachadas de vidrio se 
asociaban tradicionalmente a edificios representa-
tivos, en el ámbito del ‘retail’ la situación ha dado 
un vuelco. Antes el arquitecto al servicio del cliente 
comercial tenía como único interlocutor a su clien-
te, pero ahora debe hablar con los responsables de 
marketing de la empresa, los de mantenimiento o 
los responsables municipales de urbanismo. El ar-
quitecto se ha situado de lleno en la cadena de valor 
como un proveedor más. La arquitectura ha pasado 
a ser el envase de todo el contenido comercial, a sa-
biendas que su valor añadido es casi tan importante 
como el contenido. El arquitecto tenía hasta hace 
poco un escaso ‘feed-back de la realidad’ y ahora 
ha bajado de su pedestal pero, al mismo tiempo, 
enriquece extraordinariamente su labor. Cada vez 
se tiene más en cuenta en la ambientación arqui-
tectónica a los usuarios del edificio.

“Nos hemos de acostumbrar a escuchar a aquellos a 
quien antes no solíamos atender, porque son los que 
al final viven las consecuencias de nuestras buenas o 
malas decisiones. Nuestro negocio se basa en la per-
cepción que el cliente comprador tiene de nosotros y 
con la arquitectura ocurre lo mismo. Si hay que otor-
gar un carácter diferencial y singular a la arquitectura 
que se está haciendo, se deben aportar unas solu-
ciones concretas a determinadas demandas. A pesar 

Sorli ha cambiado su modelo 
comercial para hacer más 

cómoda y viva la experiencia 
de compra del consumidor. 

Intervenciones como el 
cambio en la iluminación 

interior contribuyen a que el 
consumidor se siente más a 

gusto en las tiendas 
del grupo. 

de que previamente se puedan plantear estudios de 
mercado, la mayor parte de las certezas se revelan 
cuando las intervenciones ya están hechas y se ob-
serva su comportamiento e interacción con la reali-
dad diaria. El feed-back real se extrae de la opinión 
de la gente que está comprando a diario. Todo esto es 
lo que al final se debe poner en la balanza del diseño 
arquitectónico. Tenemos que dirigirnos a satisfacer 
al 80 o 90 % de nuestro cliente potencial. No pode-

Centro Sorli en 
Sant Vicenç de 

Montalt.
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mos focalizarnos en satisfacer la necesidad de unos 
pocos individuos entre un millón, aunque seguro que 
también tiene su mercado. Todo el mundo comercial 
quiere ser diferente y reconocible, y este principio ge-
nerador es lo que nos lleva donde estamos ahora; si 
el mercado le ofrece a alguien la opción de escoger, 
lo hace sin dudar”.

EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA

A pesar de que el equipo técnico de Sorli cuenta con 
varios arquitectos, como el propio Jofre Poch, y arqui-
tectos técnicos, la mayoría de trabajos en este ámbito 
se encargan a colaboradores externos. El concepto 
inicial de cada tienda se trabaja desde Sorli. Una vez 
se ha establecido el ‘lay-out’ básico, se pasa a la eta-
pa de creación y desarrollo de cada proyecto. En ac-
tuaciones en locales ya existentes, el 90% de lo que 
se desarrolla en el proyecto se basa prácticamente 
en aspectos propios de ingeniería, que aportan una 
visión más técnica y legal en su una aproximación al 
hecho constructivo.

Otro escenario distinto es el de una nueva implanta-
ción. “En la localidad de Sitges, por ejemplo, —ex-
plica Jofre Poch— estamos trabajando en una tienda 
de cerca de 10.000 m2 situada también en un edificio 
de nueva planta. La tienda estará en su planta baja, 
mientras que el resto del edificio formará parte de 
la apuesta de Sorli por aportar valor, con un cen-
tro dotado de spa, sala de fitness y cuatro pistas de 
pádel en cubierta. Este proyecto de arquitectura lo 

hemos externalizado totalmente y no interferimos 
en él. Entregamos la base y el lay-out de la tienda 
que proponemos, porque en este sentido pensamos 
que difícilmente nos pueden aportar soluciones 
mejores a las necesidades que ya tenemos contras-
tadas. A partir de aquí dejamos la puerta abierta al 
diseño arquitectónico. Queremos que el Estudio de 
Arquitectura nos sorprenda, que pongan lo mejor de 
ellos en el proyecto y a partir de su propuesta, ha-

blamos para perfeccionarla. Nuestra función, como 
equipo interno, es la de ir acotando el desarrollo del 
proyecto para no salirnos nunca del camino trazado 
e intentar facilitar el trabajo conjunto. Esta es la línea 
que tenemos que seguir, porque es el punto final al 
que tenemos que llegar todos, por lo que lo mejor es 
que los técnicos que desarrollan y son responsables 
de la redacción del proyecto se sientan a gusto en su 
propia propuesta”.

Tienda de Sorli en un local ya existente.

Render del 
establecimiento que 

está construyendo 
Sorli en Sitges.

Open mind for closing systems.
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APUESTA DE VALOR

La política de Sorli no es solo ofrecer productos alimentarios y que el consumidor pueda cubrir 
una necesidad comprando en un supermercado, sino aportar valor en cada uno de los lugares 
donde se implanta. En ocasiones, los municipios tienen unas necesidades a cubriri pero que no 
pueden emprender las inversiones para satisfacerlas porque están orientados a necesidades más 
básicas; son pues necesarias iniciativas conjuntas de capital público y privado para emprender 
según qué proyectos que aportan valor a todo el municipio. Sorli es especialmente sensible a 
estas necesidades locales. “Cuando desde algún ayuntamiento se nos hace una propuesta de 
implantación, observamos también cuáles son las necesidades que tiene ese municipio y cómo 
desde Sorli podemos completar la propia oferta del supermercado con algo que aporte valor al 
propio barrio o pueblo. Así, con este planteamiento surgió en Vilassar de Dalt el establecimiento 
Emocions, en un espacio singular con una ubicación privilegiada. Este establecimiento mixto 
de actividades ha generado un polo de atracción del que el municipio también se beneficia. 
No se trata de atraer solo a los clientes que van a comprar sus alimentos, sino también a todos 
aquellos que buscan una oferta adicional”, explica Poch.

Con estas apuestas de valor añadido para municipios, el grupo se ha introducido en otros sectores 
de actividad económica, como la hostelería o los centros de deporte y salud. Estos negocios 
generan estructuras de gestión propias, diferentes a los que Sorli estaba acostumbrada.

En este escenario nos encontramos con arquitectos 
que encargan a arquitectos, con lo que la propuesta 
de arquitectura genera más roles profesionales de los 
que existían hasta ahora. A su vez, los materiales de 
la arquitectura se convierten en depositarios de con-
ceptos del marketing. El supermercado apareció de la 
mano del acero inoxidable y el vidrio, como un lugar 
brillante y limpio, y estos materiales que lo han ido 
acompañando en su desarrollo se han convertido en 

identitarios. La madera se ha incorporado más recien-
temente, otorgando una nueva imagen más amable y 
cordial a las nuevas implantaciones.

La industria de la fachada se está encontrando cada 
vez más con que la sociedad le está otorgando unos 
valores intangibles y emblemáticos. Como conse-
cuencia, el cruce entre la construcción, que era un 
sector aparentemente autónomo, y el mundo de la 

venta y el marketing ha propiciado una mutua conta-
minación. Las acciones de la arquitectura se han im-
pregnado de marketing y el marketing está cada vez 
más impregnado de arquitectura.

“La arquitectura debe ser un gran escaparate para 
satisfacer necesidades múltiples, variadas y cada vez 
más microsegmentadas, puesto que es imposible cu-
brirlas todas. Nuestra gran tarea es discernir y que-
darnos con lo esencial de cada una de estas variables. 
El tipo actual de consumidores es muy variado y po-
der encontrar un denominador común a todos ellos es 
casi imposible. Si somos capaces de absorber hones-
tamente todos los datos que se ponen sobre la mesa, 
la gran tarea es trasladarlos de forma concreta a un 
proyecto arquitectónico, traducirlos en una imagen 
tangible y, sobre todo, en un modelo comercial que 
funcione a pleno rendimiento”.

“Por ejemplo -continúa Poch-, hemos constatado 
que, según un estudio de mercado, el 80 0 90% de 
nuestro cliente potencial es femenino, por lo que no 
tiene sentido que nuestra imagen corporativa y nues-
tra arquitectura asociada sea agresiva, con ángulos; 
las curvas y trazos más suaves han de estar siempre 
presentes”. Pero de este estudio de mercado surge 
también la idea de incorporar la madera o los nuevos 
lineales para alimentos refrigerados, que intentan 

Centro de Sorli en  
Sant. Vicenç de Montalt.
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modular y ofrecer mejor servicio, no directamente un 
producto, con una imagen, unos colores y el uso de 
una tecnología que intenta reflejar la información que 
hemos obtenido de los sondeos entre nuestros clien-
tes. Una vez hemos trasladado esas ideas a nuestros 
proyectos, los contrastamos con los ‘focusgroups’”.

Ahora, todo el concepto del nuevo modelo comercial 
iniciado es ya una realidad. Hace tres años que los con-
sumidores compran cada día en Premià de Mar y se está 
manteniendo el incremento inicial de ventas después 
de tres años de la puesta en marcha de la experiencia, 
“por tanto no es una flor de verano, es algo que ha ve-
nido para quedarse. El nuevo modelo arquitectónico 
está contrastado, funciona y el cliente lo valora. Más 
allá de la oferta de productos y marcas que Sorli ofrece, 
el cliente compra porque se siente a gusto en el nuevo 
ambiente del punto de venta”, indica Poch.

UN MODELO DEFINITORIO

Buena parte del parque de activos de Sorli, casi un 
70%, se encuentra en Barcelona, su zona metropoli-
tana y parte de la segunda y tercera corona de la gran 
ciudad. La mayoría de estas tiendas se encuentra en 
los bajos de edificios de viviendas, por lo que la inter-
vención en las fachadas ha sido menor de la deseada. 
“Tenemos pocos edificios de los que disfrutemos de 
gran superficie de fachada o de cubierta. Estamos de-
limitados y encajados por los propios edificios que nos 
acogen, las comunidades de vecinos y las correspon-
dientes normativas urbanas.

Buena parte de nuestras tiendas suelen estar en los 
bajos de un edificio precedente, y la puerta de nues-
tra entrada coincide casi siempre con la proyección del 
mismo. Cualquier intervención nuestra de fachada, 

tecnológica o no, es siempre delicada. Por ejemplo, 
colocar una letra ‘S’ de color rojo en la fachada com-
partida de un edificio de viviendas, no es tan sencillo. 
Este sencillo ejemplo implica ponerse de acuerdo con 
una comunidad de vecinos ya que una intervención así 
implica apropiarse en parte del espacio urbano y de la 
propia finca”, explica JofrePoch.

A pesar de estas limitaciones, Sorli ha arriesgado en 
algunos aspectos, como es el caso del hotel ubicado 
en el nuevo complejo Sensacions, donde se ha em-
pleado como producto básico el U-glass en la fachada, 
o en la intervención ya citada en Premià de Mar, apos-
tando por el panel metálico de deployé con revesti-
miento lacado de color. Aunque es una opción bastan-
te utilizada en otras comunidades, en Catalunya no es 
tan habitual. Con estos sencillos detalles, Sorli intenta 
crear una imagen conjunta de marca y un arquetipo 
de establecimiento de supermercado multifuncional 
que incluya la propia tienda, un parking, un espacio 
gourmet o un espacio para el deporte y la salud. Un 
complejo de este tipo debe tener una imagen de con-
junto definitoria; incluso cuando nuestro local forma 
parte de un edificio ya existente, siempre buscamos en 
alguna medida buscar una diferenciación.

Jofre Poch comparte esta impresión. Aunque Sorli 
también está dada de alta en el registro de empresas 
como constructora y podría actuar como tal, prefiere 
delegar sus proyectos de arquitectura y obras en estu-
dios de arquitectura o constructoras. “En el caso de la 
tienda de Premià de Mar, nos acogimos a un modelo de 
gestión mixta, donde ejercíamos de autoconstrucción 
con un proyectista externo. En este caso, se le dió total 
libertad al Estudio de Arquitectura, que es el responsa-
ble de este proyecto y también del de Sant Vicenç de 
Montalt (Barcelona). Con estos proyectos se cambiaba 
nuestro paradigma de modelo de negocio, con lo que 
se indicaba que ya no solo disponíamos de tiendas don-
de adquirir alimentos. Si queríamos hacer un hotel, un 

La nueva imagen de Sorli se refleja también en el interior de los establecimientos. Más allá del logotipo o de los colores corporativos, los 
consumidores saben que se encuentran en uno de sus establecimientos por la disposición de los productos o por la amplitud de los pasillos, 
entre otros aspectos. El departamento técnico ha tenido un papel esencial también en estos apartados.

Los nuevos lineales para 
alimentos refrigerados 
intentan modular y ofrecer 
mejor servicio.
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La relación entre Sorli 
y su nueva orientación 
arquitectónica es tan 
significativamente diferente 
que ha cambiado la imagen 
que se tenía de esta empresa 
en el imaginario colectivo.

gym o un spa y tener una visibilidad que nos diferenciara 
era necesario también cambiar el concepto. Queríamos 
reflejar un ADN propio que aportara valor y demostrar 
que no solo hacemos tiendas de alimentación. Necesi-
tábamos a alguien que pusiera sobre la mesa esa ima-
gen que nosotros no sabíamos encontrar y esto no lo 
hubiéramos hecho si no hubiera sido con un Estudio de 
Arquitectura. Hemos tenido la suerte de encontrar un 
equipo externo de arquitectura con una sensibilidad y 
gusto que apreciamos”. El éxito de la propuesta de Sorli 
se basa también en la relación que se ha establecido con 
el Estudio de Arquitectura, con el que ha compartido la 
visión; creemos que él ha aceptado el encargo como un 
reto, no como una imposición.

El arquitecto, en general, como profesional ha cambia-
do también su aproximación a este tipo de proyectos y 
paulatinamente se muestra mucho más abiertos hacia 
la arquitectura denominada ‘retail’. Buena muestra de 
ello es que el propio Norman Foster ha sido el primero 
en poner el nombre de su firma en proyectos de este 
tipo, como es el caso de las gasolineras de Repsol.

La relación entre Sorli y su nueva orientación arqui-
tectónica es tan significativamente diferente que ha 
cambiado la imagen que se tenía de esta empresa en 
el imaginario colectivo. “Es cierto que —según los 
Focus Groups— cuando la gente entra en las nue-
vas tiendas que estamos haciendo ahora, reconocen 
inmediatamente su planteamiento, por los materia-
les empleados y por la forma de exponer los propios 
productos que están en un Sorli. Este tipo de sensibi-
lidad y amabilidad de acogida que destila la tienda es 
propia, y creemos que no se encuentra aún en otras 
cadenas. En los últimos tres años hemos reformado, 
adaptado o incorporado al nuevo modelo comercial, el 
40% de nuestras tiendas, lo que ya ha significado que 
65 de cada 100 euros que factura Sorli ya se genera 
en los establecimientos de nuevo formato comercial”.

Sin embargo, desde el departamento técnico de Sorli 
ya se está pensando en aplicar la versión 2.0 de este 
modelo, “…porque no queremos quedarnos estanca-
dos. Cuando entré aquí hace tres años, la apuesta era 
rodearme de aquellos proveedores, colaboradores y 
técnicos que creía que podían ayudarnos a llegar a un 
punto concreto que les planteábamos. Ahora, a esos 
colaboradores ya les estoy incitando para continuar 
mejorando en otros aspectos menos visibles como la 
eficiencia energética”.

El modelo comercial de Sorli está definido, pero no 
es finito, ya que siempre dispone de un margen de 
variabilidad de un 10%. “Tenemos un modelo que 
funciona pero al mismo tiempo ya es el momento 
de empezar a revisarlo. Yo busco la permeabilidad 
continua de todos los que nos ayudan, porque el 
valor añadido nos lo dan ellos con su punto de vista 
particular. Los pequeños pasos hacia adelante que 
queremos dar próximamente no cuestionan el mo-
delo, pero sí su visibilidad y su eficiencia. Todos estos 

cambios vienen para quedarse. Lo mismo ocurre con 
la arquitectura. Podríamos haber optado por esco-
ger al mejor Estudio de Arquitectura especializado 
en retail, pero no lo hemos hecho, entre otras cosas 
porque aquí mismo, en nuestra casa, ya tenemos su-
ficiente talento y conocimiento de lo que es la arqui-
tectura y de nuestra marca. ¡Quién mejor que Sorli 
conoce lo que quiere!. Pero queríamos ir más allá de 
nosotros mismos”, explica Jofre Poch.

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA COMO OBJETIVO

Desde que Jofre Poch iniciara su labor en Sorli, su gran objetivo ha sido y es la mejora de la eficiencia 
energética de los establecimientos arquitectónicos del grupo. El objetivo es buscar cómo conseguir 
índice de rendimiento más alto pero con la mínima energía posible. “Estamos en un sector de actividad 
que premia sobre todo el corto plazo. Se pueden diseñar planes estratégicos que definan los objetivos 
a alcanzar, pero la manera de hacerlo es muy incierta. La tecnología avanza de tal manera que cada 
vez, con un menor aporte mecánico y mayor aporte electrónico, se pueden obtener resultados mucho 
más eficientes. Intentamos siempre que ninguno de los proveedores implicados en nuestra cadena de 
valor, más externa que interna, se quede técnicamente atrás. Queremos ser siempre una buena caja de 
resonancia de todo lo que se cuece a nivel tecnológico o industrial”.

Aspectos como la apuesta por el uso del CO2 en lugar de los gases fluorados en la refrigeración, el 
cambio de iluminación por LEDs de nueva generación, la incorporación de sistemas fotosensibles 
que ajustan la potencia de la iluminación en función de la luz natural o de la presencia, entre otros 
aspectos, supone una importante inversión para nuestra empresa pero que luego se ve rápidamente 
recompensada, en algunos casos, con ahorros de hasta un 30% en el consumo energético.

“La gestión energética es pues uno de los puntos importantes en los que hemos puesto ya el foco. 
De hecho, este año 2019 nos hemos centrado en hacer un plan de viabilidad para implantar el 
autoconsumo. Para nosotros es importante hacer coincidir la curva de consumo de nuestro parque de 
activos con la curva de producción solar. En el cruce de ambas curvas se encuentra el punto óptimo del 
autoconsumo. Para cerrar el año intentaremos hacer ya un estudio piloto de viabilidad en tres centros 
para ver realmente si podemos aplicar ya este modelo para ser capaces de generar toda la energía que 
estos tres centros necesitan”.

“A partir de ahí, se pone todo en común, se define 
un primer ‘brieffing’ y se desarrolla lo que queremos 
hacer. Los arquitectos tenemos que ir al origen de los 
problemas. Además, está es nuestra responsabili-
dad; todos nuestros actos tienen una repercusión di-
recta en nuestro usuario final, porque el modelo del 
comercio no es un modelo cautivo, el usuario puede 
escoger cada día dónde quiere ir a comprar”, conclu-
ye el director técnico de Sorli.
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El pasado 14 de junio tuvo lugar en el Espacio Trespa 
de Barcelona la presentación de la edición 2019 – 2020 
del Máster de Arquitectura en Fachadas Ligeras de la 
Universidad del Páis Vasco (UPV/EHU). La gran novedad 
que presenta el Máster este año es que se impartirá 
en Barcelona, en la sede de la Escola Tècnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona (Etsab) de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC).

Al acto de presentación acudieron cerca de 60 perso-
nas. Tras una breve presentación por parte de Fernan-
do Corona, responsable de la delegación de Trespa 
en Barcelona, Xavier Ferrés, Sr. Arquitecto consultor 
en fachadas y miembro de la comisión académica del 
MFL, explicó que desde su primera edición en el curso 
2009/10 el máster ha generado más de cien nuevos 
profesionales en el sector de la fachada. “Cuando em-
pecé en el mundo de la fachada, la mayoría de profe-
sionales procedían del ámbito industrial o artesanal. 
Hoy, proceden de la arquitectura o ingeniería técnica 
y el MFL tiene gran parte de responsabilidad de ello. 
Nos encanta elevar el nivel intelectual del sector. El 
máster supone además un gran estímulo profesional 
porque cualquiera que lo haya cursado con éxito tie-
ne cabida en las empresas del sector”, aseguró Xavier 
Ferrés.

La primera edición del MFL se celebró en San Sebas-
tián, bajo el paraguas de la UPV/EHU y surgió ante la 
necesidad de complementar los conocimientos ofer-
tados en las titulaciones universitarias tradicionales y 
formar profesionales especializados. Así, el objetivo 
del programa de posgrado es fortalecer los conoci-
mientos en aspectos tecnológicos relacionados con 
la fachada para así formar expertos en esta disciplina.

A tal efecto, el máster ofrece un contenido relacionado 
con la más avanzada tecnología en construcción de fa-
chadas, con las miras puestas en el mundo profesional, 
ya que la formación que se ofrece tiene una aplicación 
directa y está avalada por la experiencia de un extenso 
equipo docente en el que figuran arquitectos, ingenie-
ros y técnicos de empresas especialistas dedicados por 
completo a este ámbito de la construcción de edificios.

El Máster de 
Arquitectura en 
Fachadas Ligeras se 
celebrará en Barcelona

José Luis París
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EL MÁSTER DE ARQUITECTURA EN FACHADAS LIGERAS SE CELEBRARÁ EN BARCELONA2019 FFORMACIÓN
El máster cuenta con el patrocinio y colaboración de 
importantes empresas y entidades del sector de la fa-
chada, en diversas categorías:
• Patrocinador Platino: Aluocoil
• Patrocinador Oro: Aluman, Schüco, Eurosca 

(HBG), Wicona y Jansen
• Patrocinador Plata: Rockwool y Ulma
• Entidades colaboradoras: Asefave, European 

Façade Network, Tecnalia y Guardian.

El MFL ha promovido nuevas modalidades y opciones 
de patrocinio. Una de ellas es la del patrocinio con 
becarios y la oferta de trabajo de 3 o 6 meses en la 
empresa patrocinadora. La inclusión de patrocinado-
res no está todavía cerrada.

Xavier Ferrés destacó que a pesar de que la gran ma-
yoría de alumnos del MFL son profesionales proce-
dentes del propio sector se está intentando tener una 
mayor presencia de recién graduados en arquitectu-
ra e ingenierías. Asimismo, destacó que “los nuevos 
alumnos aportan frescura y nuevas ideas. En los dos 
últimos años el alto nivel de los alumnos ha con-
tribuido a elevar también el del máster. Contar con 
buenos alumnos, buenos profesores y un buen espa-
cio para impartir las clases son, sin duda, elementos 
clave para el éxito del MFL”.

Presentación del Máster de Arquitectura en Fachadas Ligeras en Barcelona, en el Espacio Trespa, el pasado 14 de junio.

Xavier Ferrés en 
un momento de la 

presentación del 
MFL 2019.
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EL FUTURO DE LA FACHADA PASA POR LA 
FORMACIÓN

Para respaldar la presentación del MFL en Barcelona, 
se celebró un debate moderado por Pablo Martín, di-
rector de Asefave, contando con la presencia de varios 
invitados en representación de algunas de las empre-
sas más importantes del sector de la fachada, como 
constructores de fachadas, transformadores de vidrio, 
fabricantes de sistemas, estudios de arquitectura e in-
genierías. Estos invitados fueron:
• Reyes Martín, directora general de Industrias 

Laguna Belvis
• Albert Vidal, director de desarrollo de HBG
• Ferran Figuerola, gerente de Cricursa.
• Iván Fuster, responsable técnico de Tecalum Sis-

temes y Tecalum Industrial
• Javier Paredes, gerente de Garcia Faura
• Jesús Román, arquitecto de Rafael de la Hoz
• Zigor Marroquín, ingeniero en Alucoil.

A lo largo del debate surgieron varios puntos de 
interés. Uno de ellos fue la manera en que el MFL 
había influenciado en el desarrollo de los profe-
sionales del mundo de la fachada. En este sentido, 
Reyes Martín afirmó que “es más difícil encontrar 
perfiles de buenos operarios de taller que técnicos. 
Nadie sale formado en fachadas, por lo que nues-
tra operativa habitual cuando contratamos técnicos 
es nutrirnos de recién graduados en arquitectura o 
ingenierías técnicas y contagiarles nuestro entu-
siasmo. El MFL hace una labor muy buena, ya que 
cuando se llega al mundo de la fachada, el técnico 
se da cuenta de lo mucho que necesita aprender. 
No se aprende igual cuando es por obligación que 
por necesidad. Sí creo que quizás el MFL debería 
profundizar en formación económica, porque es 
importante saber el valor del conjunto de las solu-
ciones de fachada aplicables. La mejor solución es 
la sencilla y la económica”.

Por su parte, Iván Fusté indicó que “cuando una em-
presa busca profesionales para su organización, el 
hecho de haber cursado el Máster es un valor aña-
dido. Las fachadas cambian y hay que intentar de-
sarrollar procesos de industrialización de la facha-
da. Las personas debemos ser lo más polivalentes 
posible. El éxito de un proyecto pasa por rodearse 
de profesionales que sepan de cada uno de los as-
pectos que integran la fachada. El MFL nos aporta 
profesionales para encarar el futuro”.

La nueva edición del Máster de Arquitectura en Fachadas Ligeras se celebrará en Barcelona.
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EL MÁSTER DE ARQUITECTURA EN FACHADAS LIGERAS SE CELEBRARÁ EN BARCELONA2019 FFORMACIÓN
MFL 2019, requisitos y programa

El Máster de Arquitectura en Fachadas Ligeras se empezará a cursar el 2 de octubre, con una duración de 2 cuatrimestres 
académicos. El coste de la matrícula es de 5.400 Euros. La prematrícula ya está abierta y la matrícula será del 16 al 20 de 
septiembre.

Pueden acceder a este posgrado los titulados que tengan una formación en arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería e 
ingeniería técnica. El máster se cursará con un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 30.

El programa del MFL comprende siete cursos:
• Módulo 1: Conceptos generales de fachadas ligeras
• Módulo 2: Construcción y puesta en obra de fachadas ligeras
• Módulo 3: Cálculo y análisis estructural
• Módulo 4: La energía. Introduccion a la bioclimática. Eficiencia energétia y protección solar
• Módulo 5A: Solicitaciones y prestaciones de las fachadas ligeras
• Módulo 5B: Componentes de la fachada
• Módulo 6: Seminarios
• Módulo 7: Visitas a obras y empresas
• Módulo 8: Workshop
• Proyecto Fin de Máster

Objetivos del MFL

El Máster de Arquitectura en Fachadas Ligeras persigue los siguientes objetivos:

• Adquirir conocimientos técnicos sobre los materiales, componentes y sistemas de fachada
• Comprender la relación entre el proyecto, industria transformadora y puesta en obra
• Conocer y evaluar las tecnologías de la fachada ligera aplicables a productos de múltiples sectores industriales
• Conocer los riesgos y fenómenos de interacción de los materiales y productos empleados
• Aplicar de forma correcta la legislación vigente y las herramientas de control de calidad de la fachada ligera
• Conocer los factores de condicionantes del diseño constructivo
• Contar con experiencia práctica en el sector
• Conocer las herramientas informáticas y de laboratorio de ayuda a la simulación para la concepción de sistemas y la 

determinación de su eficacia frente a los solicitantes del cerramiento arquitetónico.
• Dominar los aspectos económicos, de planificación, gestión y organización del sector y de los procesos a él vinculados.
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Javier Paredes aportó que en la actualidad “hay po-
cos profesionales que se estén formando en el ámbito 
de la fachada, pero nos encontramos en un escenario 
donde hay muchas oportunidades de crecimiento. 
Las empresas españolas se están expandiendo en el 
extranjero y el volumen de proyectos accesibles en 
los que podemos competir es muy elevado. En este 
proceso necesitamos potenciar la técnica. Necesita-
mos personal cualificado y nuevos profesionales que 
se quieran formar para aprender el oficio. Es muy 
interesante que parte del alumnado del máster pro-
ceda de la universidad, porque necesitamos nuevos 
profesionales en nuestro sector”.

De izquierda a derecha: Reyes Martín, de Industrias Laguna Belvis; Albert Vidal, HBG; Ferran Figuerola, 
de Cricursa; Iván Fuster, de Tecalum Sistemes y Tecalum Industrial; Javier Paredes, de Garcia Faura; 

Jesús Román, de Rafael de la Hoz; Zigor Marroquín, de Alucoil, y Xavier Ferrés, de Ferrés Arquitectos y 
Consultores. De pie, Pablo Martín, de Asefave.

Más información sobre el MFL

Tel.: 667 63 01 27 / 606 51 33 96
contacto@masterfachadasligereas.es
www.masterfachadasligeras.es/contacto/
www.masterfachadasligeras.es/

Albert Vidal defendió la figura de la ingeniería den-
tro del mundo de la fachada. “El diseño de ingeniería 
industrial encaja perfectamente en la fachada, es 
un perfil ideal para pymes porque tienen los cono-
cimientos básicos necesarios. El MFL permite a este 
perfil profesional adquirir la formación complemen-
taria que necesita para el sector de la fachada”.

Por su parte, Jesús Román explicó que los arquitectos 
tienen “la misión de ser utópicos, la obligación de ser 
soñadores. Luego, la ingeniería y los industriales ten-
drán que acatar y adaptar esas visiones. La piel es el 
órgano más grande del cuerpo humano y así es tam-
bién en el caso de los edificios. La fachada es cada vez 
más importante y eso es algo que deben entender los 
‘project managers’ y la propiedad de los edificios”. En lo 
que respecta a su opinión del MFL, como alumno que ha 
sido del mismo, “tanto el diseño como la técnica están 
presentes en el máster, pero además nos ha proporcio-
nado una red de inteligencia compartida surgida de las 
sinergias generadas en el interior del propio grupo”.

Ferran Figuerola aseveró en la necesidad del máster, 
porque “en el mercado es muy difícil encontrar un perfil 
adecuado a las necesidades que tiene el mundo de la fa-
chada. El MFL es el camino idóneo para definir ese perfil”.

Finalmente, Zigor Marroquín incidió en las facili-
dades para encontrar un camino en el mundo pro-
fesional derivadas de haber cursado el MFL. “Las 
40 personas que cursaron el máster en las dos 
últimas ediciones se encuentran trabajando en la 
actualidad en el ámbito de la fachada. Existen in-
genierías ya están haciendo que sus nuevos traba-
jadores sigan las enseñanzas del máster”.

Tras el debate, la jornada finalizó con un sesión 
de puesta en común entre todos los asistentes a 
la jornada, con una idea compartida por todos: la 
formación en el campo de la fachada es esencial y 
una gran oportunidad profesional y el Máster de 
Arquitectura en Fachada Ligeras es el marco ade-
cuado para ello.

El máster ofrece un 
contenido relacionado con 
la más avanzada tecnología 
en construcción de fachadas, 
con las miras puestas en 
el mundo profesional, ya 
que la formación que se 
ofrece tiene una aplicación 
directa y está avalada por la 
experiencia de un extenso 
equipo docente

Los productos Technoform se aplican en los sistemas de fachadas acristaladas más avanzados. Desde 
hace 50 años, Technoform es referente mundial en el diseño, fabricación y distribución de poliamida 
6.6 reforzada con fibra de vidrio para la rotura del puente térmico en las fachadas de aluminio así 
como de espaciadores Warm Edge de alta gama para vidrios aislantes. Nuestros productos optimizan 
el rendimiento térmico de las fachadas de aluminio y de los acristalamientos aislantes. Los sistemas 
con productos Technoform cumplen con los requisitos más exigentes, ofreciendo la calidad requerida 
en los edificios más innovadores.
En En Technoform creamos soluciones completas. Descubra más en www.technoform.com

Creating complete 
solutions
Soluciones aislantes para ventanas, puertas y fachadas
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hace 50 años, Technoform es referente mundial en el diseño, fabricación y distribución de poliamida 
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Creating complete 
solutions
Soluciones aislantes para ventanas, puertas y fachadas
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Xavier Ferrés,  
Dr. Arquitecto 
consultor de fachadas

José Luis París

“Si tuviera tiempo, 
yo cursaría el Máster 

de Arquitectura en 
Fachadas Ligeras”

Con motivo de la 
presentación del Máster de 
Arquitectura en Fachadas 
Ligeras (MFL), AFL tuvo 
ocasión de entrevistar a 
Xavier Ferrés, Profesor de 
la Universidad de Navarra 
y pionero en España de 
la figura profesional del 
consultor de fachadas. 
Ferrés, que ha estado 
presente como docente 
y organizador en todas 
las ediciones del MFL, 
nos explica cuáles son los 
objetivos del máster, las 
razones de su traslado a 
Barcelona, de cuál ha sido 
la evolución de la fachada 
y de cómo este máster ha 
contribuido a mejorar la 
formación de muchos de 
los especialistas del sector 
y a consolidar la figura del 
consultor de fachadas.
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XAVIER FERRÉS, DR. ARQUITECTO CONSULTOR DE FACHADAS2019 EENTREVISTA
El Máster de Arquitectura en Fachadas Ligeras 
(MFL) iniciará una nueva edición el próximo mes 
de octubre. ¿Cómo se ha desarrollado la trayec-
toria de este máster desde sus inicios hasta la 
fecha, cómo ha evolucionado?

El MFL es un título propio de la Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Uniberstitatea (UPV/EHU). La 
primera edición del MFL se celebró en el año 2007 y 
ya desde entonces se pretendía cumplir los mismos 
objetivos que ahora, completar las necesidades y ha-
bilidades específicas de profesionales de diferentes 
empresas del sector que, ya de por sí, cuentan con 
buena formación en su ámbito, como profesionales 
de sistemas de aluminio, vidrio, paneles, anclajes, 
fabricantes de fachadas, ingenierías o consultores.

En las primeras ediciones existían dudas sobre si el 
temario y los objetivos que nos habíamos planteado 
se correspondían con las necesidades que nosotros 
habíamos detectado, pero finalmente pudimos cons-
tatar que sí habíamos acertado en nuestra propuesta.

El MFL es un título otorgado por la Escuela Técnica Su-
perior de la Universidad del País Vasco (UPV/HUE). Las 
primeras ediciones se celebraron en San Sebastián. 

Posteriormente durante unos años, el máster no se 
pudo convocar, no por problemas de patrocinio sino por 
la escasez de alumnos. La actividad se reanudó en 2017 
en Madrid, con el apoyo de la Escuela Técnica de Arqui-
tectura de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
Fue una edición record con 24 alumnos, de los cuales 22 
procedían ya del sector, esto evidenciaba que existía una 
verdadera necesidad de formación. La mayoría de estos 
alumnos eran profesionales de empresas fabricantes de 
fachadas, de empresas de vidrio o fabricantes de siste-
mas y por tanto con una motivación extra para reciclar 
actualizar y aumentar sus conocimientos.

El año pasado, por necesidades logísticas y de mejo-
ras en la organización, nos trasladamos al centro de 
la ciudad, a la sede del Colegio de Arquitectos de Ma-
drid con lo que se mejoraban algunos aspectos de la 
equipamiento de las aulas y de apoyo institucional.

Para la edición de 2019/2020 hemos pensado que lo 
ideal sería venir a Barcelona y así dar oportunidad a 
todos los posibles alumnos procedentes de empre-
sas del sector radicadas en el área de influencia de 
Cataluña, sin desmerecer otras zonas de España. El 
MFL se impartirá en la Escola Tècnica Superior de Ar-
quitectura de Barcelona (ETSAB), de la UPC.

¿Cómo se puede cursar el MFL, de manera pre-
sencial o a distancia?

Por el momento es presencial, está claro que el con-
tacto directo entre profesores y alumnos hoy por hoy es 
la mejor fórmula. Sin embargo, en la próxima edición 
queremos probar la posibilidad de seguir algunas clases 
por ‘streaming’, emitiendo las clases presenciales en 
directo y tener la posibilidad de responder las pregun-
tas que envíen aquellos que estén siguiendo la sesión. 
Estas clases se desarrollarían con alumnos presenciales 
y alumnos a distancia en función de su disponibilidad.

Al principio de curso se impartiría un ‘workshop’ de una 
o dos semanas para que todo el mundo se pueda cono-
cer y hacer las lecciones inaugurales. La última semana 
del curso se organizarían otras sesiones de trabajo con-
juntas para acabar los proyectos finales de master y ha-
cer las presentaciones de los mismos. Durante el máster 
también se haría un viaje para conocer fábricas, plantas 
de extrusión, de lacado, laboratorios de ensayo, plantas 
de fabricación de fachadas vidrio o talleres.

Estamos haciendo algunas pruebas desde el punto 
de vista de la tecnología y la logística necesarias para 
poder impartir el máster a distancia y con garantías, 

Croquis de fachada del edificio 
Isla Blanca, en Ibiza. Alain Moatti, 

Josep Ferrer y Llaneras.
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esto nos abriría muchas posibilidades, por ejemplo 
con alumnos de países latinoamericanos para que pu-
dieran participar en “streaming”, ajustando los hora-
rios por la tarde, lo que permitiría seguir en directo las 
sesiones del curso en horario matinal para ellos.

¿Qué requisitos deben reunir los candidatos a 
cursar el MFL y cuándo se inician los trámites de 
matriculación al mismo?

Como se ha dicho ya, actualmente la proporción de 
alumnos del MFL que son ya profesionales del sector 
es muy alta. Debemos ampliar el abanico de candi-
datos y plantear una estrategia de comunicación diri-
gida a las escuelas de arquitectura e ingeniería. Cree-
mos que los profesores son los más indicados para 
comunicar las cualidades de este máster. El hecho 
de no contar con tantos alumnos procedentes del 
ámbito universitario o de otros ámbitos no creo que 
sea tanto de un problema de contenidos o de salidas 
profesionales de futuro, sino de no haber llegado a 
atraer la atención de los estudiantes de último curso 
o recién titulados. Quizás el término ‘fachada ligera’ 
no despierte gran interés a priori, pero se trata de un 
tema tan amplio que involucra perfiles profesionales 
como arquitectos, ingenieros, ingenieros de caminos 
o muchos otros relacionados con el ámbito de la ar-
quitectura.

¿Cómo ha evolucionado la función de la envol-
vente a lo largo de los años, sus técnicas cons-
tructivas y los materiales involucrados y cómo se 
refleja esa evolución en los contenidos del MFL?

La evolución es constante y, por descontado, vamos 
incorporando todas estas innovaciones al programa 
del MFL.

Hoy existe mucha más consciencia de la durabili-
dad o de la eficiencia energética y eso se recoge en 
el programa del máster. En concreto, hay dos cursos 
completos, el 3 y el 4 -Cálculo y análisis estructural y 
Energía e innovación- que años atrás, cuando se ini-
ció el ML, era impensable cursarlos con la amplitud 
y detalle que se hace ahora. Otro ejemplo, es el de-
sarrollo que ha tenido el software específico que se 
aplica en los cálculos relacionados con el comporta-
miento y la eficiencia energética o bien el funciona-
miento mecánico de los componentes de las facha-
das, que han generado a partir de estas necesidades 
e inquietudes la creación de nuevas profesiones en el 
propio sector y por ello han sido determinantes para 
la inclusión de estos temas en el máster.

Otro tema que tenemos en cuenta en la programa-
ción es la necesidad del desarrollo técnico de los 
proyectos de ejecución y de construcción de las fa-
chadas, que se deben documentar y justificar con un 
nivel de calidad mucho más elevado que años atrás. 
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Por otra parte, debido a la inquietud de los inversores 
y promotores se han generado mayores exigencias 
derivadas de los sellos de calidad medioambiental, o 
aspectos como la sostenibilidad y el consumo ener-
gético, en consecuencia el 25% de los créditos del 
MFL tiene que ver con cálculos de análisis estructural 
y otro 25 tiene con temas energéticos.

¿Con qué profesorado contará la edición 2018/19 
del MFL?

En cuanto al profesorado vamos a continuar con 
los docentes que han compuesto el núcleo duro de 
los últimos años. La mayoría son profesionales con 
amplia capacidad pedagógica y experiencia docente 
reconocida. Algunos son también profesores univer-
sitarios que combinan su actividad docente y pro-
fesional en el sector. Además, el MFL se rige por un 
sistema de evaluación continua del profesorado y de 
los contenidos, en el que después de cada clase los 
alumnos valoran el interés de las materias imparti-
das, la calidad de la presentación o la capacidad pe-
dagógica del profesor. En general, los docentes ob-
tienen unas calificaciones muy altas, a pesar de ello, 
tenemos previstas medidas de mejora para que los 
profesores que no obtuvieran buenas valoraciones, 
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puedan modificar algún aspecto de su clase para que 
en definitiva se pueda mantener la calificación gene-
ral de excelente del cuadro de profesores.

¿El hecho de que el MFL se curse ahora en Barce-
lona, dará la oportunidad a la entrada de nuevos 
profesores?

En la próxima edición, como ha ocurrido en las an-
teriores contaremos, con profesores de las universi-
dades que colaboran con el MFL, en este caso serán 
algunos profesores del departamento de tecnología 
de la ETSAB-UPC implicados desde hace tiempo en 
el diseño y construcción de las fachadas.

Nuestra voluntad es no sentirnos como ‘invitados’ de 
una universidad, sino que se establezcan sinergias en-
tre su claustro de profesores y los del MFL. Ya hemos 
contactado con profesores de varias de las disciplinas 
que se cursan en el máster para que se incorporen. 
Será muy útil para los intereses de la UPC y viceversa. 
Sería óptimo que se produjese este intercambio.

Asimismo, estamos buscando nuevas fórmulas 
para atraer profesores de la ETSAB que difícilmen-
te podrían optar a un Máster de este tipo y también 

para que parte de nuestro cuadro de profesores, 
que por temas de convenios no tendrían oportuni-
dad de hacerlo, pueda impartir docencia en la uni-
versidad. Intentaremos hacer los ajustes necesarios 
para que pueda haber recíprocamente aportaciones 
interesantes tal como ya ocurrió en San Sebastián 
y en Madrid.

¿Cuál ha sido la colaboración con las empresas del 
sector en el máster a lo largo de su historia y cuál 
se espera que sea ahora? ¿Qué aportan al Máster?

Si no estuviera patrocinado, este Máster no sería 
viable, la tasa de alumnos que necesitaríamos para 
poder asumir los costes sería altísima. Hay que te-
ner en cuenta que hay que pagar los honorarios y 
viajes de los profesores, el viaje del máster a fábri-
cas y laboratorios, el dominio de la web, las aulas, 
los costes de secretaría y la Universidad, etc. Todos 
estos gastos no se pueden financiar solo con el cos-
te de la matrícula, por lo que la aportación de los 
patrocinadores es fundamental y desde esta en-
trevista quisiera agradecer el esfuerzo que supone 
para estas empresas aportar año tras año, los fon-
dos necesarios para que el MFL sea una realidad. Por 
nuestra parte es fundamental el control riguroso de 
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todos los gastos estructurales del MFL para poder 
justificar cada euro que recibimos de los alumnos y 
de las empresas que nos apoyan.

En la última edición hemos contado con siete patrocina-
dores -Alucoil, Schüco, Grupo Aluman, Eurosca - HBG, 
Rockwool, Wicona, Ulma y Jansen-, además de las enti-

dades que han colaborado como son Tecnalia, European 
Façades Network, Asefave y Guardian. Como se puede 
ver con estas colaboraciones se encuentra representado 
todo el tejido industrial del mundo de la fachada ligera 
en Europa: vidrio, paneles, aislamiento, sistemistas de 
aluminio y acero, fabricantes de fachadas, asociaciones, 
laboratorios y centros de investigación, etc.

Una de las opciones muy interesantes es la del pa-
trocinador que aporta alumnos becados, algo muy 
importante para la formación interna de los técnicos 
especialistas de las propias empresas. Esta oportu-
nidad también ayuda a generar visibilidad para la 
empresa, potenciando además la red de contactos 
que el MFL crea entre alumnos y profesores. Esta fór-

Croquis de fachada 
de edifcio Ca’n Batlló. 
Batlle i Roig.
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mula de alumnos con patrocinio es muy interesante 
porque nos aporta fondos y el patrocinador, a su vez, 
se ve beneficiado con el retorno del conocimiento 
adquirido.

Siempre que publicamos en AFL un reportaje 
sobre algún edificio o entrevista a arquitectos u 
otros profesionales de la fachada, el nombre de 
Xavier Ferrés surge como precursor de la consul-
toría de fachadas en España. ¿Cómo ha evolucio-
nado este rol profesional se puede afirmar que 
hoy es una profesión consolidada?

En cierto modo la figura del consultor de fachadas 
ya existía desde muchos años atrás, pero siempre 
como una aportación desinteresada desde el mundo 
industrial, una fórmula que hoy todavía funciona. El 
‘fachadista’ colaboraba con el arquitecto en el de-
sarrollo de su proyecto, que acostumbraba a ser de 
‘mínimos’, con el interés de verse favorecido en la 
fase de licitación.

De manera tímida, en 1997 inicié la actividad de con-
sultor de fachadas aquí en España sin saber el futuro 
que tendría. Tampoco sabía si estaba acertando con 
el modelo pionero de colaboración especializada con 
los estudios de arquitectura. Unos años más tarde 
han aparecido algunas otras empresas que están 
ofreciendo modelos similares de servicio, a pesar de 
ello, todavía hoy se tiene que seguir haciendo peda-

gogía del modelo de colaboración, incluso a clientes 
que hace años confían en nosotros.

Debido a la globalización caminamos hacia la in-
ternacionalización de la actividad, en consecuencia 
hemos de adaptar la fórmula de colaboración espe-
cializada, a cada caso concreto. Hemos trabajado con 
arquitectos en todo el mundo en proyectos de cier-
ta entidad y es impensable llegar a desarrollarlos sin 
contar con un equipo muy potente detrás. Cada mer-
cado es diferente en cuanto a las normativas, el repar-
to de tareas y responsabilidades, los diferentes niveles 
de definición de cada una de las fases de proyecto, por 
tanto es fundamental tener la habilidad suficiente 
para adecuar la respuesta idónea a cada circunstancia.

En una actividad tan compleja como la que has 
descrito: ¿Cómo abordáis vuestra participación 
en proyectos de gran formato?

Por nuestra manera de entender la actividad, siem-
pre ‘pro-activa’ vinculada al proceso de toma de 
decisiones, no es tan importante el tamaño, la com-
plejidad del proyecto o la solución constructiva tanto 
como la filosofía de trabajo.

Tratamos de participar de manera integrada en la 
evolución desde las primeras ideas hasta la obra ter-
minada, de modo que los especialistas de los dife-
rentes consultores aportamos nuestro conocimiento 

para poder mejorar y aumentar la calidad del proyec-
to en su conjunto y no sólo de la parcela de conoci-
miento de cada uno por separado.

Es cierto que la consultoría de fachadas es una acti-
vidad que cada vez está más implantada, pero cuesta 
mucho encontrar ‘nuevos’ clientes. Los estudios de 
arquitectura y las ingenierías tienen muy claro qué 
necesitan y sus limitaciones. Intentan suplir sus ca-
rencias con la ayuda de fachadistas industriales y de 
proveedores. Desde visones parciales cuesta mucho 
obtener una visión integrada y coordinada de la fa-
chada en el proyecto en general. Existen consulto-
rías muy especializadas en energía o en estructuras, 
pero son muy pocas las consultoras que cuenten con 
expertos en temas claves como los costes, planifica-
ción, control de calidad y que además puedan ofrecer 
una visión de la técnica de la construcción adaptada 
a las diferentes arquitecturas.

Sistemáticamente, se ha ido incorporando a la con-
sultoría de fachadas otros temas vinculados tan di-
versos como pueden ser la iluminación de fachadas 
desde dentro y desde fuera del edificio, o por ejem-
plo los sistemas de mantenimiento necesarios para 
reparación y limpieza de los cerramientos.

Si los honorarios para las fases de proyecto, proto-
tipos y obra ya eran reducidos, ahora hay que sumar 
la gestión y desarrollo de las estrategias de ilumi-

Edificio Ca’n Batlló. 
Batlle i Roig.
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nación monumental o pantallas de LED incorpo-
radas en la fachada o por seguir con los ejemplos, 
todos los medios necesarios para mantenimiento 
de los cerramientos como son las góndolas.

Para terminar, ¿qué ventajas y beneficios apor-
ta el MFL al desarrollo de los profesionales que 
desean especializarse en el sector de la fachada 
y la envolvente?

La mayoría de alumnos se acercan al MFL con un 
cierto conocimiento del mundo de la fachada por-
que trabajan en el sector en diferentes ámbitos, la 
industria de los sistemas, los fachadista o las con-
sultorías. Muchos tienen referencias de antiguos 
alumnos aunque hay algunos que simplemente se 
acercan por el interés en la tecnología de la cons-
trucción, destacaríamos dos tipos de alumno.

Por tanto tenemos alumnos especialistas ya vin-
culados al sector que quieren tener una visión más 
poliédrica del diseño de la fachada, pueden ser pro-
fesionales del mundo del vidrio que quieren saber el 
comportamiento de las fachadas ventiladas o técnicos 
que están en el mundo de los sistemas y quieren pro-
fundizar en los aspectos energéticos de los cerramien-
tos. Es evidente la necesidad de una visión muy global 
de la fachada y estos alumnos suelen estar claramen-
te motivados, porque conocen sus carencias.

Tenemos alumnos profesionales de la arquitectura o 
la ingeniería que cursan el máster para completar su 
formación, pero sin la voluntad de incorporarse poste-
riormente al mundo de la fachada. Serán los ‘especia-
listas’ en fachadas en cada una de sus organizaciones y 
es también muy interesante, ya que se traduce en una 
mejora de la calidad de las propuestas arquitectónicas 
en las que trabajan. De hecho serán consultores de fa-
chadas permanentes dentro de la estructura de estudio. 
Cuando necesiten desarrollar un proyecto completo se-
guirán precisando del consultor, pero la primera orien-
tación o las primeras ideas ya afinadas surgirán desde la 
propia empresa con mucho más rigor.

Quisiera, sin embargo, que el master tuviera más 
difusión en otros ámbitos universitarios para que 
se acercaran alumnos recién graduados y así contar 
con nuevos talentos a los que les pueda interesar un 
mundo profesional apasionante y con futuro. El más-
ter aporta una visión global e integradora de la arqui-
tectura e ingenierías de las fachadas, es francamente 
interesante para los profesionales por el programa, 
por el cuadro de profesores, por los contenidos, por 
las salidas laborales inmediatas. La formación que se 
adquiere cursando el master es claramente profesio-
nalizadora y muy atractiva por las múltiples activi-
dades que se llevan a cabo y las habilidades que se 
adquieren. Yo, si tuviera tiempo, me matricularía sin 
dudarlo en el MFL.

La Comisión Académica del MFL está formada por:

• Lauren Etxepare, Dr. Arquitecto y profesor de la UPV/EHU es el Director del Máster.
• Josemi Rico Martínez, Dr. Arquitecto y profesor de la UPV/EHU, es el Secretario Académico del Máster.
• Gabriel Ruiz Múgica, Dr. Arquitecto y profesor de la UPV/EHU. Master de Arquitectura de Fachadas Ligeras
• Xavier Ferrés, Dr. Arquitecto, Consultor de fachadas Socio Director de Ferrés Arquitectos y profesor de la Universidad de 

Navarra EA.
• Zigor Marroquín, Ingeniero Industrial, Master de Arquitectura de Fachadas Ligeras. Responsable del departamento técnico 

y desarrollo de sistemas en Alucoil
• Maria Cedó, Arquitecta, Master de Arquitectura de Fachadas Ligeras y Socia de 254 architecture & engineering.

El MFL es un título propio de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uniberstitatea (UPV/EHU). Se cursa por vez primera 
en Barcelona, en colaboración con la Escola Tècnica de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), de la Universitat Politècnica de 
Catalunuya (UPC).

El máster aporta una visión 
global e integradora de la 
arquitectura e ingenierías 
de las fachadas, es 
francamente interesante 
para los profesionales por 
el programa, por el cuadro 
de profesores, por los 
contenidos, por las salidas 
laborales inmediatas
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Windowscape  
(Vol. 1, 2 y 3)
 
Atelier Bow-Wow

Comentario por 

Pablo Garrido.

Se podría pensar que las ventanas ya no son tan im-
portantes como lo eran antes. En el mundo de las fa-
chadas avanzadas la tendencia parecen ser las pieles 
complejas, con capas superpuestas de todo tipo que 
difuminan los límites entre las partes opacas y trans-
parentes. Proyectar una fachada hoy en día puede ser 
mucho más que componer huecos, pero conviene no 
olvidar la relevancia de esos puntos especialmente 
concebidos para mirar, dar luz, captar el sol o ventilar.

Yoshiharu Tsukamoto, arquitecto del Atelier Bow-
Wow y autor de Windowscape, reivindica el papel de 
la ventana, uno de los elementos clave de la arqui-
tectura según sus palabras. La fascinación e interés 
por estas partes de las envolventes le ha llevado a 
realizar una investigación a nivel internacional du-
rante casi una década, conjuntamente con el Labo-
ratorio del Instituto de Tecnología de Tokyo y la cola-
boración de numerosos estudiantes. El resultado son 
tres volúmenes en donde se documentan cientos de 
ventanas de todo el mundo y variadas épocas, tanto 
de autores reconocidos como de arquitectura popu-
lar. Más allá de que el contenido de los textos pueda 
resultar indescifrable para los que no sepan japonés, 
los libros valen la pena aunque solo sea para disfru-
tar de su material gráfico.

En el primer volumen de la serie, editado en 2010, cada 
una de las ventanas analizadas se registra en una es-
pecie de ficha a doble página que incluye fotografías y 
un croquis axonométrico con medidas y referencias a 
la escala humana y su interacción con la ventana. Este 
planteamiento neutro, casi de catálogo, permite apreciar 
la enorme diversidad, riqueza e interés que ofrecen las 
ventanas, no solo como filtros o reguladores de la re-
lación entre el interior y el exterior, sino también como 
pequeñas arquitecturas en sí mismas.

En Windowscape 2 el análisis pasa de lo particular a 
lo colectivo, examinando la capacidad de las ventanas 
para cualificar entornos urbanos a partir de su combi-
nación. El formato A5 del libro gira para conseguir unas 
dobles páginas apaisadas que recogen unas bellísimas 
panorámicas dibujadas y fotografiadas en donde la re-
petición de la ventana genera un paisaje propio, todo 
ello complementado con aproximaciones más en deta-
lle a los procesos constructivos de algunos casos.

El tercer y por ahora último volumen vuelve a recu-
perar el formato de fichas del primer libro, pero esta 
vez centrándose en la arquitectura japonesa y, más 
concretamente, en las ventanas de edificios destina-
dos al trabajo, sobre todo talleres para la realización 
de actividades de carácter artesanal. Es conocida la 
exquisitez de la cultura japonesa tradicional a la hora 
de resolver hasta las más humildes cuestiones del 
día a día, pero aun así no deja de sorprender el enor-
me despliegue de delicadeza y sencillez, pero tam-
bién sofisticación, de los casos que aquí se muestran. 

El repaso de esta amplia colección de ejemplos 
demuestra de que la resolución de las ventanas 
ofrece unas posibilidades que no parecen acabarse, 
ya sea tanto para seguir investigando sobre ellas 
como para despertar la imaginación del arquitec-
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to a la hora de proyectar nuevas ventanas. Tal como 
se constata en los tres volúmenes de Windowscape, 
gran parte de la arquitectura se puede explicar a partir 
de cómo se resuelven sus ventanas, y no solo en sus 
aspectos más técnicos y funcionales, sino también en 
relación a cuestiones de carácter social, cultural o cli-
mático. Si algo se puede echar de menos entre la va-
riedad de ventanas escogidas es quizá la presencia de 
ejemplos protagonizados por la aplicación de las nue-
vas tecnologías constructivas actuales, con sus posi-
bilidades de regulación, control, diversidad material, 
etc., lo que no deja de suponer una tácita invitación a 
los proyectistas del presente y futuro a conseguir unos 
resultados que, al menos, sean tan interesantes como 
los que aquí aparecen. No parece fácil.

Más allá del deleite que produce la lectura de estos 
preciosos  y muy recomendables libros, es también 
de destacar la sensación de envidia que a uno le 
invade pensando en lo bien que se lo deben haber 
pasado los autores viajando y buscando ventanas 
por todo el mundo. Según ellos mismos reconocen, 
mirar ventanas es uno de sus mayores intereses 
y aficiones, y esa pasión se nota en el resultado y 
puede llegar a contagiarse.
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La nueva Torre Aulario es 
un proyecto de Francisco 
Valbuena, arquitecto 
director de la Unidad 
Técnica de Arquitectura de 
la Universidad de Valladolid 
(UVa), en colaboración con 
Ana Isabel Jiménez y María 
de la O García. Cuenta con 
una superficie construida 
de 5845 m2 distribuidos en 
seis plantas y 34 aulas para 
acoger hasta 2.500 alumnos 
de los grados de la Escuela 
de Ingenierías Industriales. 
Se trata de un edificio 
luminoso, confortable y 
energéticamente eficiente, 
cercano al concepto de 
energía cero, adaptado a 
los nuevos paradigmas de 
aprendizaje y a las nuevas 
tecnologías aplicadas a la 
formación de los estudiantes 
universitarios.

Fachadas Cortizo en la  
Torre Aulario de la Escuela  
de Ingenierías Industriales de 
la Universidad de Valladolid
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En el diseño del aulario IndUVa se han considerado 
las circunstancias culturales, técnicas y sociales del 
emplazamiento, con el objetivo de optimizar su com-
portamiento medioambiental y su concepción como 
edificio de alta eficiencia energética. Se ha plantea-
do, por lo tanto, como un edificio de energía casi nula 
con altas cargas térmicas internas de patrón variable 
y discontinuo, lo que le otorga una gran singularidad, 
obteniendo unos ahorros en energía primaria no re-
novable con respecto a los requerimientos del Código 
Técnico de la Edificación del 98% en calefacción, del 
84% en refrigeración y del 75% en iluminación, a lo 
que se une el uso de energías renovables (conexión 
a la red de calefacción de distrito con biomasa de la 
Universidad de Valladolid, integración fotovoltaica y 
aprovechamiento geotérmico/aerotérmico mediante 
pozos canadienses) y la incorporación de sistemas de 
monitorización y gestión optimizada del edificio.

El edificio ya ha recibido la certificación 
Verde 5 Hojas en fase de proyecto y opta a la 
certificación Leed Platinum a nivel mundial

Fachadas Cortizo en la  
Torre Aulario de la Escuela  
de Ingenierías Industriales de 
la Universidad de Valladolid

El nuevo aulario se ha 
planteado como un edificio 
de energía casi nula con altas 
cargas térmicas internas de 
patrón variable y discontinuo, 
lo que le otorga una gran 
singularidad.

Nueva Torre Aulario de 
la Unidad Técnica de la 

Escuela de Ingenerías 
Industriales de UVa.
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Estructurado en tres bandas longitudinales, las dos 
laterales (fachadas noreste y suroeste) agrupan los 
espacios de aulas (e instalaciones en planta baja), 
mientras que la banda central corresponde al espa-
cio de distribución. Un corredor acristalado permite 
la conexión en todas las plantas del edificio con el 
existente.

También se diseña una envolvente del edificio de alto 
rendimiento, con fachadas con parasoles reflectan-
tes hacia el techo interior y cubiertas vegetales que 
ayudan a disminuir ganancias térmicas en verano, así 
como el efecto de isla de calor en el entorno.

La torre Aulario ya ha recibido la certificación VERDE 5 
HOJAS en fase de proyecto, que es el máximo nivel en 
sostenibilidad de edificios en España, y opta a la cer-
tificación LEED PLATINUM a nivel mundial. Además, 

al encontrarse registrado dentro de la plataforma 
WELL, convierte a la Universidad de Valladolid en una 
de las primeras del mundo, junto con la de Maastricht 
(Holanda) y Miami (EEUU), en certificar el bienestar de 
sus estudiantes y trabajadores.

ENVOLVENTE DE ALTAS PRESTACIONES 
TÉRMICAS CON SISTEMAS CORTIZO

En un edificio cuya premisa fundamental es la soste-
nibilidad, se hace necesaria una envolvente de altas 
prestaciones térmicas que contribuya a esa premisa 
de consumo energético reducido. En las fachadas de 
las aulas (noreste y suroeste) se instalaron más de 
1.900 m2 de muro cortina de las series TP 52 y TPV 52 
de Cortizo, un sistema de fachada tradicional o stick 
configurado por montantes y travesaños de aluminio 
con sección vista de 52 mm que forman una estruc-

tura portante. De este modo, se logra la entrada de 
luz natural en los espacios interiores, estableciendo 
una superficie acristalada de suelo a techo en las seis 
alturas del edificio. En el caso de la TP 52, el vidrio 
se fija por los cuatro lados mediante un perfil presor 
continuo atornillado desde el exterior a los porta-
tornillos incorporados en montantes y travesaños. 
Tanto el perfil presor como la tornillería se ocultan 
bajo la tapeta que configura un entramado de geo-
metrías rectangulares en la vista exterior. Por otro 
lado, en el sistema TPV 52, se mantiene la tapeta en 
la trama vertical, mientras que en la línea horizontal 
el vidrio se fija mediante la combinación de grapas 
y un perfil U colocado en la cámara del vidrio. Este 
sistema de fachada ligera destaca por sus excelentes 
prestaciones térmicas y acústicas, fundamentadas en 
su amplia rotura de puente térmico y el doble acris-
talamiento empleado. Además, elementos como los 

En las fachadas de las 
aulas (noreste y suroeste) 

se instalaron más de 
1.900 m2 de muro cortina 

de las series TP 52 y TPV 
52 de Cortizo.
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desagües en cascada, las piezas de continuidad, las 
pipetas, las gomas seccionables y el ángulo vulca-
nizado total garantizan la absoluta estanqueidad, 
drenaje y evacuación del cerramiento. Estas carac-
terísticas que se ven reforzadas por los excelentes 
resultados logrados en los bancos de ensayo AEV y 
la obtención de la certificación CWCT según exigente 
normativa británica.

Las fachadas se protegen de la radiación 
directa mediante unas celosías creadas 
con planchas de panel composite Cortizo 
troquelado, las cuales le proporcionan  
el sombreado adecuado

Vista desde el interior del 
nuevo aulario de la Escuela 
de Ingenierías Industriales 
de la Universidad de 
Valladolid.
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Al mismo tiempo, las fachadas se protegen de la ra-
diación directa mediante una estructura de costillas 
perpendiculares que soportan unas celosías creadas 
con planchas de panel composite Cortizo troquelado, 
las cuales le proporcionan el sombreado adecuado. Se 
trata de una solución constructiva eficaz, estética y sos-
tenible para el recubrimiento de fachadas de edificios 
formada por dos láminas de aluminio, lacado en su cara 
exterior en color naranja con pintura PvdF kynar 500, y 
con primer de protección en la interior, con un núcleo 
central de compuesto mineral y polietileno de 3 mm de 
espesor. En este caso el panel composite se ha utilizado 
tanto para la configuración de las celosías como para el 
recubrimiento de las fachadas en sus partes opacas. Y 
es que las caras noroeste y sureste del edificio se cie-
rran casi totalmente protegiendo los espacios de aulas, 
abriéndose únicamente en las zonas del corredor cen-
tral para proporcionar al usuario no solo iluminación, 
sino también la posibilidad de vistas al exterior.

Para los accesos al edificio, los arquitectos también 
eligieron soluciones Cortizo. Concretamente, optaron 
por el sistema de puerta peatonal coplanaria Millen-
nium Plus, una serie con 70 mm de profundidad de 
marco que destaca por sus excelentes prestaciones 
térmicas, alcanzando un valor de transmitancia de 
hueco desde solo 0,9 W/m2K posibilitado por una gran 
zona de rotura de puente térmico con varillas de polia-
mida de 24 mm. Además, su gran capacidad de acris-
talamiento de hasta 54 mm refuerza los niveles de 
aislamiento y de protección frente al ruido, ofreciendo 
una atenuación acústica máxima de 38 dB. Todas estas 
características están refrendadas por los excelentes 
resultados obtenidos en los bancos de ensayos: Clase 
5 (máxima resistencia al impacto de cuerpo blando), 
un millón de ciclos (resistencia a aperturas y cierres re-
petidos), Clase 4 (permeabilidad al aire), Clase 6A (es-
tanqueidad al agua) y Clase C4 (resistencia al viento).

El panel composite se ha utilizado 
tanto para la configuración de las 
celosías como para el recubrimiento 
de las fachadas en sus partes opacas.

Ficha Técnica

Proyecto: Torre Aulario de la Escuela de 
Ingenierías Industriales de Valladolid

Arquitectos: Francisco Valbuena García / 
Ana Isabel Jiménez y María de la O García

Instalador: Faveli

Sistemas Cortizo: Fachada TP 52, Fachada 
TPV 52, Puerta Millennium Plus

Fotografía: Wifredo Meléndrez

Tejiendo soluciones de futuro

www.recasens.com 
Tel.: +34 93 200 27 00
prescripcion@recasens.com
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El proyecto Torre Itaim, de b720 
Fermín Vázquez Arquitectos, ha 
ganado el premio a mejor rascacielos 
del mundo de hasta 100 metros de 
altura, otorgado por el Council on Tall 
Buildings and Urban Habitat. La torre, 
que se encuentra en Sao Paulo (Brasil), 
ya había ganado otros premios como 
el Premio Pini, como Mejor Edificio 
Residencial y premio International 
Property Awards en la categoría de 
Desarrollo Residencial de Alto Nivel, 
entre otros.

La colorida fachada cerámica ha 
sido considerada una innovadora 
aportación a la construcción sostenible

Los arquitectos 
españoles b720 
ganan el premio  
al mejor rascacielos 
por una obra en  
São Paulo

Torre Itaim de b720 Fermín 
Vázquez Arquitectos. 
Foto: Nelson Kon.

En una ceremonia celebrada durante el evento Tall 
+ Urban Innovation Conference en Shenzhen, se han 
entregado los premios CTBUH Annual Awards. Es-
tos premios reconocen los proyectos que han hecho 
extraordinarias aportaciones al avance de edificios 
altos en el entorno urbano y que contribuyen de 
forma amplia a la sostenibilidad.

El proyecto Torre Itaim, del estudio b720 Fermín 
Vázquez Arquitectos, ha recibido el premio a mejor 
edificio del mundo dentro de la categoría de edifi-
cios de hasta 100 metros de altura.

El proyecto competía con obras como The Opus 
(Dubai), de Zaha Hadid Architect, o Emblem (Sydney), 
de BVN Architecture Studio, entre otros. Las propues-
tas fueron evaluadas por un prestigioso panel de 
expertos entre los que se encontraban Karl Fender, 
fundador de Fender Katsalidis Architects (Australia) y 
la arquitecta Ariane Dienstag (Paris).

SOBRE EL PROYECTO TORRE ITAIM

Torre Itaim es un edificio de apartamentos situado en 
Itaim Bibi (São Paulo), un barrio en profunda trans-
formación que está pasando del tradicional tejido de 
viviendas unifamiliares en extensión horizontal a un 
skyline de edificaciones en altura, principalmente 
viviendas que satisfacen la creciente demanda resi-
dencial de una próspera clase media alta en la capital 
económica del país.
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La colorida fachada cerámica ha sido considerada una innovadora aportación a la construcción sostenible en el panorama arquitectónico de la capital financiera de Brasil.capital financiera de Brasil. Fotos: Nelson Kon.

El edificio cuenta con 123 apartamentos de pequeño 
formato (aproximadamente 30 m2) distribuidos en 85 
m de altura que se levantan sobre un zócalo de áreas 
comunes (squash, piscina interior, restaurante, sala 
social, etc.) y aparcamientos sobre rasante.

El edificio se convierte así 
en una espigada torre en la 
que, sin embargo, es posible 
reconocer las diferentes 
unidades de vivienda por el 
color y el entramado que 
pauta la construcción. 
Fotos: Nelson Kon.

El proyecto busca maximizar espacio y funcionalidad, 
todo un reto teniendo en cuenta que la torre se veía 
enormemente condicionada por las limitaciones de vo-
lumetría impuestas por la normativa y por las estrictas 
exigencias de optimización. Finalmente, se distribuyeron 

pequeñas viviendas con amplias terrazas individuales, 
además de vestíbulos comunes y ascensores con vistas 
a la ciudad. Los espacios sociales -exentos del cómputo 
de edificabilidad- se disponen en una planta intermedia 
diferenciada que divide la torre en dos partes.
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Las plantas se articulan en dos crujías paralelas y un 
núcleo central de comunicaciones que incluye dos 
baterías de ascensores panorámicos. Las principales 
aberturas de las viviendas se abren a norte y sur, con 
profundos balcones para evitar la radiación solar ex-
cesiva, mientras que las fachadas éste y oeste, las más 
expuestas en el clima de São Paulo, se resuelven con 
una predominancia de superficie opaca protegida por 
una fachada ventilada de piezas cerámicas esmalta-
das de gran formato. En los laterales de los balcones 
el revestimiento cerámico se convierte en celosías que 
preservan la intimidad de las viviendas y enmarcan las 
vistas desde el interior de las viviendas. El juego y la 
combinación de colores de las piezas de revestimien-
to pretenden tanto la individualización cromática de 
cada nivel como la búsqueda de una singularidad que 
aporte el valor cualitativo diferencial buscado por el 
cliente que deseaba expresamente una torre colorida.

Las plantas se articulan 
en dos crujías paralelas 

y un núcleo central de 
comunicaciones que incluye 

dos baterías de ascensores 
panorámicos.

 Foto: Nelson Kon.

Sobre b720 Fermín Vázquez 
Arquitectos

b720 Fermín Vázquez Arquitectos cuenta 
con oficinas en Madrid y Barcelona. El 
estudio, en el que trabaja un equipo de 30 
personas, ofrece servicios en arquitectura, 
planeamiento urbano, diseño interior 
y diseño industrial tanto para el sector 
público como para el privado. Entre sus 
reconocimientos internacionales más 
prestigiosos se encuentran: AIT-Award 2014 
por el mercado Encants Barcelona, RIBA 
Award 2010 por la Ciudad de la Justicia en 
Barcelona, International Award Architecture 
in Stone 2009 por la Plaza del Torico, LEAF 
Award 2006 por el edificio Veles e Vents 
de la Copa America, European Public Space 
Award 2004 por el Paseo del Óvalo. Su obra 
ha sido expuesta en el MoMA de Nueva York, 
en el Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
de París y, recientemente, en la Galería 
AEDES de Berlín.
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El edificio se convierte así en una espigada torre en la 
que, sin embargo, es posible reconocer las diferentes 
unidades de vivienda por el color y el entramado que 
pauta la construcción. En las plantas superiores, la 
prolongación del núcleo central y unos apartamentos 
de mayor tamaño rematan el edificio de forma escalo-
nada para fundirse con el perfil urbano y generar unas 
amplias terrazas para el disfrute de las inmejorables 
vistas sobre la ciudad.

EL PREMIO

Los CTBUH Annual Awards han sido concedidos an-
teriormente a estudios de arquitectura como Foster 
+ Partners y Heatherwick Studio, entre otros. Están 
organizados por el Consejo de Edificios Altos y Hábitat 
Urbano (CTBUH, por sus siglas en inglés), la principal 
plataforma mundial para profesionales dedicados a la 
creación, diseño, construcción y operación de rasca-
cielos y ciudades del futuro. El CTBUH desarrolló los 
estándares internacionales para medir la altura de un 
edificio alto y es reconocido como el árbitro para otor-
gar tales designaciones, como ‘El edificio más alto del 
mundo’, dentro de los CTBUH Annual Awards.

El premio se ha entregado en el marco de la Confe-
rencia anual CTBUH Tall + Urban Innovation, un even-
to que explora y celebra lo mejor en edificios altos, 
espacios urbanos, tecnologías de construcción y prác-
ticas de construcción innovadoras de todo el mundo.

Ficha técnica

• Arquitectos: b720 Fermín Vázquez Arquitectos
• Estructuras: Aluízio D’Ávila Engenharia de Projetos
• Instalaciones: Green Solutions/Steluti Engenharia/Studio Serradura
• Promotor: Huma Desenvolvimento Imobiliário /GR Properties /ERC
• Superficie construida: 11.533 m2

• Presupuesto: 34.614.898 R$
• Proyecto: 2012-2014
• Obra: 2014-2017
• Constructora: Corporate Participações e Serviços Ltda
• Dirección de Obra: R. Min. Jesuíno Cardoso, 148 - Vila Nova Conceição, 04544-050,  

São Paulo, Brasil

Algunas de las 
instalaciones del edificio. 

Fotos: Nelson Kon.

www.persycom.com

C/ de la Fragua, 4  - Parque Ind. Cantueña

Tlf. 91.642.29.24 - Fax 91.642.15.78

28946 - FUENLABRADA - MADRID

persycommadrid@persycom.com

Veneciana exterior que funciona como primera 
barrera activa, antes de que los rayos del sol entren 
en el interior de las estancias a proteger.

Sistema de protección solar que busca tanto la 
estética como el confort. Disponible en 2 modelos: 
C80 y Z90.

Caracterizada por líneas esenciales y limpias que, 
combinadas con una amplia variedad de acabados, 
potencia la apariencia del edificio y realza a su vez 
el diseño exterior.

nueva 
veneciana 
exterior

Lama C80

80 mm

Lama Z90

90 mm
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Veneciana exterior que funciona como primera 
barrera activa, antes de que los rayos del sol entren 
en el interior de las estancias a proteger.

Sistema de protección solar que busca tanto la 
estética como el confort. Disponible en 2 modelos: 
C80 y Z90.

Caracterizada por líneas esenciales y limpias que, 
combinadas con una amplia variedad de acabados, 
potencia la apariencia del edificio y realza a su vez 
el diseño exterior.

nueva 
veneciana 
exterior

Lama C80

80 mm

Lama Z90

90 mm

AF33_libro.indb   83 9/7/19   11:08

http://www.persycom.com
mailto:persycommadrid@persycom.com


84 AF33DOSSIER

UNA ÓPTIMA VISIÓN CON CLEARSIGHT
EL VIDRIO ANTIREFLECTANTE DE AGC
Mejora la visión, optimiza la claridad y aprovecha al máximo la luz entrante. 
Características:  Reflexión de la luz: ≤ 1% – en comparación con el 8% de un vidrio estándar incoloro 

Transmisión de la luz: 98% – en comparación con el 90% de un vidrio estándar incoloro
Ideal para vitrinas, escaparates, expositores para obras en museos, tiendas y cualquier aplicación que requiera más luz natural.

VIDRIO ESTÁNDARVIDRIO CLEARSIGHT

AGC Flat Glass Ibérica - T +34 93 46 70760 - F +34 93 46 70770 - sales.iberica@eu.agc.com - www.agc-yourglass.com
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