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E l panorama del sec-
tor de la construc-
ción residencial en 
Canarias nos ha 
obligado a detener-

nos y a reflexionar sobre el rum-
bo que debíamos tomar. En un 
territorio insular, frágil y some-
tido a fuertes presiones, el acce-
so a la vivienda se ha convertido 
en uno de los principales asun-
tos que preocupan a la sociedad 
canaria. Cuando llegué a la Con-
sejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Movilidad la cuestión 
ya no solo se centraba en si de-
bíamos construir más, sino dón-
de y, sobre todo, cómo y de qué 
manera podíamos poner sobre 
la mesa soluciones de forma ágil 
y rápida. 

Desde la administración pú-
blica éramos conscientes, desde 
el primer momento, de la com-
plejidad del escenario y del reto 
que suponía abordarlo con vi-
sión y responsabilidad. No bas-
taba con levantar nuevas  romo-
ciones: se trataba de construir 
con sentido, de planificar y de 
responder con compromiso a 
las necesidades reales de la ciu-
dadanía. Por ello, desde el Go-
bierno de Canarias estamos 

desplegando múltiples medidas 
para revertir esta situación, 
convencidos de que estamos a 
tiempo de corregir el rumbo y 
garantizar que los canarios y ca-
narias puedan desarrollar su 
propio proyecto de vida en un 
hogar digno. 

Por esa razón, desde el inicio 
de esta legislatura, el compro-
miso de este Ejecutivo con la so-
ciedad canaria y con la vivienda 
ha sido una prioridad absoluta. 
Hemos impulsado una serie de 
medidas sin precedentes en 
este ámbito, conscientes de la 
importancia de garantizar el ac-
ceso a una vivienda digna para 

todas y todos. Sin embargo, pese 
a todo, entendemos que los de-
safíos continúan, por lo que de-
bemos agudizar el ingenio y se-
guir innovando y buscando nue-
vas soluciones que permitan 
avanzar aún más en la mejora 
de las condiciones de vida de 
nuestra gente. 

En Canarias, la colaboración 
con el sector privado siempre ha 
sido clave en la construcción de 
viviendas públicas. En este sen-
tido, una de las medidas que im-
pulsamos en el primer decreto 
ley que aprobamos el pasado 
año en esta materia, el 1/2024, 
fue el de actualizar el Módulo 

Básico Canario. 
Esta medida nos ha permitido 

ajustar el precio del metro cua-
drado para la construcción de 
vivienda protegida a la realidad 
actual de los costes, teniendo en 
cuenta el incremento en el pre-
cio de los materiales en los últi-
mos años y adaptándolo a las 
particularidades de cada isla. 
Una iniciativa que ha buscado, 
desde el principio, incentivar la 
participación del sector privado 
en la promoción de viviendas 
protegidas, como lo hacía en los 
años previos a la crisis financie-
ra, facilitando así la construc-
ción de nuevas viviendas y con-

tribuyendo a hacer frente a la 
emergencia habitacional. 

Esta mejora ya ha tenido sus 
frutos. La Consejería ha regis-
trado un aumento sin preceden-
tes en las peticiones de promo-
tores, en el último año y medio, 
para poner en el mercado 2.137 
viviendas protegidas. En 2021, 
solo se recibieron 3 solicitudes 
para 112 viviendas, mientras 
que en 2023, 14 solicitudes para 
414 viviendas y, en 2024, 42 pe-
ticiones para 1.723 inmuebles, 
lo que evidencia el impacto po-
sitivo de las medidas impulsa-
das por este Ejecutivo. 

Conscientes de que el merca-
do de la vivienda ha permaneci-
do prácticamente paralizado 
desde la crisis inmobiliaria de 
2008, sabíamos que era funda-
mental ofrecer respuestas y re-
formas normativas para recupe-
rar los niveles previos a la crisis 
e incentivar la oferta de vivien-
da. 

En este contexto, tras la apro-
bación del Decreto 1/2024, esta 
misma semana hemos aproba-
do un segundo decreto ley que 
incluye la habilitación de terce-
ros para agilizar la concesión de 
licencias urbanísticas, uno de 

OPINIÓN 

PABLO RODRÍGUEZ 
Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias

En la práctica, cualquier promotor podrá obtener una licencia de 
construcción en menos de seis meses, un plazo muy inferior a los 

dos años de media que se tarda en la actualidad

Responder al desafío habitacional: la hoja 
de ruta del Gobierno de Canarias
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los mayores obstáculos para la 
construcción de viviendas. A 
partir de ahora, estos informes 
podrán ser elaborados no solo 
por los servicios técnicos muni-
cipales, sino también por cole-
gios profesionales, medios pro-
pios personificados o entidades 
urbanísticas de colaboración 
acreditadas. 

Estos podrán ser encargados 
por el ayuntamiento o aporta-
dos por el promotor en la solici-
tud de licencia. Aunque no será 
vinculante, el informe tendrá 
eficacia jurídica inmediata, sus-
tituirá al informe municipal en 
los puntos favorables, no re-
quiere de ratificación por técni-
cos municipales, y en caso de 
disconformidad o falta de cober-
tura, la Administración podrá 
completar el expediente. 

El objetivo es dotar a los 
ayuntamientos de mayores re-
cursos para poder actuar con 
agilidad, sin merma de sus com-
petencias ni de la seguridad ju-
rídica del procedimiento. En la 
práctica, cualquier promotor 
podrá obtener una licencia de 
construcción en menos de seis 
meses, un plazo muy inferior a 
los dos años de media que se 
tarda en la actualidad. 

Además, en esta nueva nor-

mativa incluimos la figura de la 
vivienda asequible incentivada, 
cuyo desarrollo convertirá a Ca-
narias en la primera Comuni-
dad Autónoma en aplicarla. Los 
promotores que se decidan por 
esta modalidad recibirán bene-
ficios urbanísticos y fiscales, 
siempre que cumplan ciertas 
condiciones, con el objetivo últi-
mo de beneficiar, especialmen-
te, a las personas de clase media 
que no pueden optar a otras 
ayudas. 

Impulso a la construcción 
industrializada 
Asimismo, ante la creciente de-
manda de soluciones habitacio-
nales y con el objetivo de seguir 
innovando en el ámbito de la cons-
trucción, el Ejecutivo ya ha pues-
to el foco en incentivar la cons-
trucción industrializada de vivien-
da, con la puesta en marcha de 
una línea de ayudas para fomen-
tar el crecimiento y moderniza-
ción del actual tejido industrial, y 
lograr que la industria tenga un 
papel relevante en la economía 
de las islas. 

Esta iniciativa, que ya ha sido 
implementada con éxito en 
otras comunidades autónomas, 
permite la edificación de vivien-
das a través de métodos más rá-

pidos, reduciendo significativa-
mente los tiempos de ejecución 
y los costes de construcción. 

En un territorio como el nues-
tro, con nuestras singularidades 
geográficas, apostar por este 
tipo de construcción puede con-
vertirse en una solución clave 
para aumentar la oferta de vi-
viendas. Esta podría ser la res-
puesta para complementar las 
medidas ya implementadas y 
garantizar el acceso a una vi-
vienda digna para todas las ca-
narias y canarios en el menor 
tiempo posible. 

Otra de las herramientas que 
hemos impulsado, y que cabe 
destacar en este punto, es sobre 
la materialización de la Reserva 
de Inversiones de Canarias (RIC) 
en la construcción de inmuebles 
destinados al arrendamiento de 
vivienda habitual. Esta iniciativa 
posibilita que los 2.000 millones 
de euros que se estima que al-
berga la RIC también se puedan 
invertir en la construcción de 
viviendas que, posteriormente, 
sean destinadas al alquiler de 
vivienda habitual. 

En definitiva, la situación de 
la vivienda en Canarias no es 
solo una cuestión política, sino 
es una responsabilidad con 
cada canaria y canario que sue-

ña con desarrollar su proyecto 
de vida en un hogar propio. Des-
de que asumí la dirección de la 
Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Movilidad, he sido 
testigo de la urgencia y la nece-
sidad de tomar decisiones que 
no solo tuviesen repercusión a 
corto plazo, sino también en el 
futuro. 

Cada paso que damos, cada 
medida que impulsamos, tiene 
el objetivo de transformar la 
vida de nuestra gente para que 
dejen a un lado la incertidum-
bre de no saber si algún día po-
drán acceder a una vivienda. A 
lo largo de este tiempo, hemos 
logrado avances importantes, 
pero también somos conscien-
tes de que el camino es largo y 
lleno de retos. 

Por eso, seguimos buscando 
nuevas soluciones, convencidos 
de que en las ideas innovadoras 
y en la colaboración público-pri-
vada está la respuesta para que 
nuestra gente pueda desarrollar 
su proyecto de vida con todas 
las garantías. El compromiso 
adquirido al inicio de mi etapa 
no es solo con la vivienda, sino 
con el bienestar, la tranquilidad 
y la calidad de vida de nuestra 
gente, algo por lo que seguiré 
trabajando hasta el final.  ARCADIO SUÁREZ
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C  uando planteé a fi-
nales de 2022 el 
asunto de la vi-
vienda como uno 
de los ítem princi-

pales de interés para incorpo-
rarlo en el debate de las eleccio-
nes locales de 2023, lo cierto es 
que los analistas no lo veían cla-
ro. Había sido una de las estra-
tegias donde más recursos ha-
bía empleado en mi época de al-
calde, pero era una cuestión que 
ocupaba el puesto 16 en algu-
nas encuestas de preocupación 
ciudadana. La población aún es-
taba pensando en cómo salir de 
la crisis del COVID y esto no era 
asunto de gran debate desde la 
crisis del ladrillo de 2008. 

Pasaron las elecciones y, en 
pocos meses, las noticias sobre 
el alza de los alquileres coloca-
ron el problema de la vivienda 
como el tercero en las preocu-
paciones de los ciudadanos es-
pañoles. Y en diciembre de 
2024 se posicionó como el pri-
mer problema de los españoles 
hasta hoy. 

Es por ello que las políticas 
de vivienda establecen hoy ar-
duos debates, a pesar de lo es-
tudiado del asunto y de que 
gran parte de las propuestas 
habituales sobre la materia se 
han experimentado de alguna 
manera en distintos lugares del 
planeta, conociéndose sus re-
sultados. Sin embargo, el deba-
te encendido persiste, y presio-
na las políticas públicas en la 
materia en un asunto que pre-
cisa de mucho tiempo para ver 
resultados, pero cuyas deman-
das son para ayer. Y, para re-
matarlo, se han incorporado 
debates paralelos en materias 
también controvertidas, como 
el modelo turístico y la apari-
ción de las viviendas vacacio-
nales para hacer más complejo 
el abordaje sin caer en la de-
magogia. 

Por eso, de forma sucinta, 
me gustaría dejar claro dos 
asuntos en los que hay amplios 

consensos (aunque no lo crean, 
los hay), para establecer hacia 
dónde vamos en las políticas 
públicas de vivienda. 

En este país, desde los años 
50 del siglo XX se han realizado 
importantes inversiones en vi-
vienda protegida, en sus distin-
tas modalidades (no voy a en-
trar ahora en las calidades, ubi-
caciones o formatos de esas vi-
viendas). Al albur de las distin-
tas oleadas de población en su 
éxodo del campo a las ciudades 
y el crecimiento demográfico 
se construyeron inmensas ex-
tensiones de barrios nuevos en 
los entornos periurbanos, que 
cambiaron la fisonomía de 
nuestras ciudades por décadas. 

A esto no fue ajeno Canarias y, 
especialmente, sus dos zonas 
metropolitanas. El problema es 
que este parque de vivienda 
pública fue privatizado de for-
ma sistemática, con la conni-
vencia de todas las fuerzas po-
líticas, en el erróneo entender 
de que se cumplía con los 
anhelos de sus usuarios cuyos 
proyectos de vida, durante mu-

chas décadas, no se entendían 
sin el acceso a la propiedad de 
la vivienda. Se da la paradoja 
de que hoy se emplean más re-
cursos en rehabilitar o, directa-
mente reponer (esto es, tirar y 
construir casas nuevas), que en 
construir vivienda protegída de 
nueva planta, dado que las fa-
milias que accedieron a la pro-
piedad de esas viviendas con 
algún tipo de protección públi-
ca en el pasado, hoy no son ca-
paces de mantener el correcto 
estado de conservación de ur-
banizaciones enteras en todo el 
país. 

El resultado hoy es que Espa-
ña tiene en torno al 3% de vi-
vienda protegida en referencia 

a la planta residencial total, y 
en Canarias a duras penas su-
peramos el 1%. Esto es impor-
tante resaltarlo porque el pri-
mer consenso, que no unani-
midad, sobre la vivienda, es 
que la acción del libre mercado 
puro y duro imposibilita el ac-
ceso a la vivienda, no ya a las 
clases más desfavorecidas, sino 
a las clases medias. Por lo que, 
en un mercado limitado por la 
escasez de suelo disponible y 
las complejidades burocráticas 
y constructivas de ejecución de 
una vivienda, nos obligan a las 
administraciones públicas a 
actuar sobre dicho mercado. Se 
ha hecho de muchas maneras, 
pero el más respaldado es ha-
cerlo sobre la oferta, constru-
yendo muchas más vivienda 
protegida. Lo que nos lleva al 
segundo consenso hoy, esto es, 
que hay que construir vivienda 
pública exclusivamente en ré-
gimen de alquiler asequible. 
Esta segunda variable se ha in-
corporado recientemente y en 
Canarias ya tiene reflejo legis-
lativo, pero observo con preo-
cupación que desde las filas del 
Partido Popular se vuelve a 
cuestionar. 

Así que debemos tender ha-
cia un modelo neerlandés en el 
que los parques de vivienda 
protegida se acerquen al 20% 
de la planta residencial y ten-
gan rotación a través de la per-
manencia de esta como parque 
público de vivienda (aunque se 
puedan estudiar modelos de 
larga estancia en ellas, más 
cercanos al modelo vienés). 
Esto requiere un esfuerzo de 
todas las administraciones pú-
blicas por comprar suelo, urba-
nizarlo y construirlo, al tiempo 
que activamos todos los resor-
tes legislativos para que el sec-
tor privado vuelva a ser el pro-
motor principal de vivienda 
pública, como lo era antes de 
2008. Esto requerirá tiempo, 
paciencia e ingentes recursos 
públicos.

Hay que construir 
vivienda pública 

exclusivamente en 
régimen de alquiler 

asequible

OPINIÓN 

AUGUSTO HIDALGO 
Consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria

  COBER SERVICIOS AUDIOVISUALES

Hacia un modelo 
neerlandés de  

vivienda protegida
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M aderas Viera es una em-
presa familiar, nacida 
del esfuerzo y la dedica-

ción, ha logrado posicionarse 
como una opción de confianza 
para profesionales de la construc-
ción, arquitectos, diseñadores y 
particulares que buscan mate-
riales de calidad para interiores 
y exteriores. 

Con presencia destacada en 
Gran Canaria, Lanzarote y Fuer-
teventura, sus modernas insta-
laciones abarcan 17.000 m² de 
stock permanente, lo que garan-
tiza disponibilidad inmediata y 
una respuesta ágil para los dis-
tintos ritmos que exige una obra. 
Ya sea en proyectos residencia-
les, comerciales o industriales, 
su oferta abarca desde suelos la-
minados, tarimas flotantes, ta-
bleros y placas de yeso, hasta so-
luciones más especializadas como 
tableros para fachadas ventila-
das o maderas tropicales trata-
das para exteriores y vigas lami-
nadas. 

La clave del éxito de Maderas 
Viera reside en su filosofía de tra-
bajo: ofrecer productos de alta 
calidad, sostenibles y duraderos, 
siempre acompañados de un ase-

soramiento técnico personaliza-
do. La empresa colabora estre-
chamente con sus proveedores 
para seleccionar materiales cer-
tificados que respeten el medio 

ambiente, reafirmando su com-
promiso con la sostenibilidad. 

Uno de los pilares del negocio 
es que podemos acompañarlos 
desde el inicio de la obra, con 

materiales para el encofrado has-
ta el final, asesorando tanto a ni-
vel particular como al profesio-
nal. El equipo de Maderas Viera 
siempre a la disposición de los 

clientes. Combina tradición ar-
tesanal con tecnología de van-
guardia. Desde la conceptualiza-
ción hasta la instalación final, el 
equipo de diseño de Maderas Vie-
ra trabaja de la mano con el clien-
te, garantizando resultados es-
téticos, funcionales y duraderos. 

Además, Maderas Viera, que 
desde sus inicios era especiali-
zado en importación de made-
ras, ha sabido adaptarse a las nue-
vas tendencias del mercado, in-
cluyendo en su catálogo encime-
ras de madera, componentes para 
cocinas modulares y una cuida-
da selección de herrajes y acce-
sorios, servicio de corte y canteo 
y transporte. Todo ello con una 
atención cercana y un servicio 
postventa que han fidelizado a 
generaciones de clientes. 

En un sector tan competitivo 
como el de la construcción, la di-
ferencia está en los detalles. Y 
ahí es donde Maderas Viera mar-
ca la diferencia: calidad, expe-
riencia y vocación de servicio. 
Visítalos o conoce más en 
www.maderasviera.es y descu-
bre por qué son sinónimo de con-
fianza en el mundo de la madera 
en Canarias.

Maderas Viera: Cinco décadas de confianza y 
calidad al servicio de la construcción en Canarias 

Con casi 50 años de experiencia, Maderas Viera                                     
se ha consolidado como un referente indiscutible en el sector 

de la madera en Canarias
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L a vivienda como ho-
gar, como protec-
ción y refugio, como 
símbolo o emblema 
de la familia, de la 

independencia, del ahorro y el 
legado, pasando incluso por 
encima del tan mentado dere-
cho «a una vivienda digna y 
adecuada» que preconiza 
nuestra Constitución, es hoy 
una de las principales preocu-
paciones de una Sociedad que 
desespera y que se aleja cada 
vez más del acceso a un ‘hogar’ 
no sólo en propiedad, sino 
también en arrendamiento. Un 
lugar en el ránking que no se 
había producido en los últimos 
30 años y que está más que 
justificado. 

Desde el proceso intermedio 
entre los refugios naturales, la 
transición hacia construccio-
nes más sólidas con materiales 
de piedra y arcilla y el pistole-
tazo hacia la cultura de la pro-
piedad del «no queremos una 
España de proletarios sino de 
propietarios» que bautizó el 
primer Plan formal de Vivien-
da del año 61, hasta las nuevas 
generaciones, no se había vivi-
do una crisis tan profunda y 
extensa como la brecha entre 
oferta y demanda que vivimos 
en la actualidad. Una transi-

ción tampoco ajena al proceso 
de pluralidad conceptual que 
se iba a producir respecto al 
concepto de ‘hogar’, ‘uso dis-
tinto del de vivienda’, ‘inver-
sión’, ‘alojamiento temporal, o 
“cohousing’, y que también es 
víctima de la polarización 
ideológica. 

En Canarias, en los últimos 
11 años, la población ha creci-
do un 5,7% (120.000 personas) 
y el número de hogares en un 
6,3% (50.410) y, por contra, se 
han construido unas 18.000 vi-
viendas en el mismo período. 

En paralelo, se estima que -
de acuerdo a la prospección de 
hogares del INE- en Canarias 
en los próximos 15 años el nú-
mero de hogares crecerá un 
17%, o lo que es lo mismo, 
150.000, lo que significa que si 
canarias no es capaz de reac-
cionar al déficit y activar el rit-
mo de producción, rehabilita-
ción y culminación de vivien-
das estaríamos hablando de un 
déficit de 157.000 viviendas en 
2039. Más de 50.000 en los 
próximos cinco años. Eso sig-

nifica construir una media de 
12.000 viviendas al año, frente 
a las 2900 que construimos en 
la actualidad. 

Como sector directamente 
vinculado a la producción de 
viviendas ponemos de mani-
fiesto nuestro compromiso con 
la vivienda a precios asequi-
bles, y hemos propuesto múlti-
ples iniciativas ante las admi-
nistraciones públicas conven-
cidos de que, juntos, podría-
mos paliar la brutal diferencia 
entre oferta y demanda. No en 
vano trabajamos con el Gobier-
no de Canarias cimentando las 
bases sobre las que se susten-
tará un nuevo modo de hacer 
política de vivienda en plena 
cooperación con la iniciativa 
privada. 

El marco legal que se está 
fraguando y que contempla 
múltiples fórmulas de coope-
ración público privada ha de 
ser una apuesta colectiva, pero 
sin el soporte presupuestario 
este esfuerzo puede devenir en 
inútil y para ello es necesario 
que, además, los Planes Estata-

les de Vivienda imiten a los 
mejores Planes de la historia. 

Hay que poner a disposición 
de este objetivo todos los es-
fuerzos presupuestarios posi-
bles por parte del gobierno del 
estado, por parte del gobierno 
de canarias y de los entes loca-
les, culminar exitosamente la 
habilitación de la RIC para ser 
materializada en viviendas sin 
trampas jurídicas ni fiscales y 
restaurar las fórmulas de éxito 
del pasado: 

1. Volver a instituir medidas 
financieras de acceso a los 
préstamos cualificados al pro-
motor/arrendador y a los ad-
quirentes/arrendatarios de vi-
viendas de los planes estatales 
de vivienda de los años 1981 al 
2013. 

2. Instaurar igualmente, la 
subsidiación de préstamos, o 
lo que es lo mismo la bonifica-
ción del 50% de los intereses 
determinados para los mis-
mos. 

3. Instituir las AEDE ( ayudas 
directas a la entrada) y conti-
nuar con las ayudas al alquiler. 

4. Incluir la compraventa de 
viviendas protegidas conteni-
das en el plan canario de vi-
vienda como beneficiarios de 
las ayudas. 

5. Revisar la carga impositi-
va que opera en la construc-
ción de una vivienda (14 pasos 
fiscales que suponen un 25% 
de su precio). 

6. Poner el plan de viviendas 
de canarias al servicio del de-
creto ley de medidas urgentes 
y el de agilización de licencias 
e impulso a las viviendas, de-
sarrollando sinergias entre sus 
programas y las soluciones del 
decreto: derecho de superficie, 
papel relevante de Visocan en 
la adquisición y gestión de vi-
viendas dimanantes de la acti-
vidad privada, implementar el 
esfuerzo presupuestario para 
promover la incorporación de 
suelos privados a la promoción 
privada de viviendas en arren-
damiento y/o venta. 

-Implementar los programas 
de acceso a la adquisición o 
arrendamiento de viviendas 
para jóvenes ampliando la 
edad hasta los 40 años. 

-Implementar el cohousing 
(alojamiento colectivo) orien-
tándolo a estudiantes, trabaja-
dores (con los ajustes jurídicos 
precisos) y mayores incenti-

Hay que construir vivienda pública exclusivamente en régimen de 
alquiler asequible

OPINIÓN 

MARÍA SALUD GIL 
Presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas

La emergencia habitacional, la historia de una 
necesidad y el compromiso para resolverla 

El marco legal que se está fraguando y que contempla múltiples fórmulas de cooperación público privada ha de 
ser una apuesta colectiva, pero sin el soporte presupuestario este esfuerzo puede devenir en inútil
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vando a los sectores económi-
cos. 

Volviendo al inicio de este 
artículo y a la cultura de la 
propiedad, sin menoscabo al-
guno en la necesidad de diver-

sificación hacia el arrenda-
miento y otras fórmulas imagi-
nativas de alojamiento, el de-
recho de propiedad es un de-
recho esencial que está estre-
chamente ligado a la libertad, 

a la emprendeduría, al desa-
rrollo del conocimiento, a la 
prosperidad económica, al 
empleo y mayores índices de 
competitividad y no debe dis-
criminarse a las rentas medias 

de esta posibilidad ni excluirse 
de las estrategias. 

La emergencia habitacional 
es una vulneración de dere-
chos, y la vinculación de la te-
nencia de vivienda a los dere-

chos humanos y a la justicia 
social es responsabilidad de 
todos. Este Sector asume su 
cuota parte de compromiso y 
mantendrá su empeño en 
cumplirlo.

  ADOBE STOCK
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L a adaptación al entorno y 
al clima ha sido siempre un 
reto para la humanidad, y 

era imprescindible en la Antigüe-
dad. Para protegerse de las incle-
mencias del tiempo, la arquitec-
tura doméstica se valía de mate-
riales sostenibles y ecológicos que 
disponía el entorno natural en el 
que era construida. La clave de 
este tipo de arquitectura es que las 
propias materias primas, como los 
árboles, plantas, animales y mi-
nerales, entre otros, llevaban mi-
lenios adaptándose a la climato-
logía específica de cada región. Por 
eso son los materiales más ade-
cuados con los que se puede cons-
truir en cada lugar. 

El mantenimiento de las 
viviendas 
La gran ventaja de los materiales de 
construcción en el mundo antiguo 
es también su gran inconveniente. 
Al tratarse de materias primas de 
origen natural, presentan dos ca-
racterísticas clave: la biodegrada-
ción –un tema que tanto preocu-
pa hoy– y su obligatorio manteni-
miento. 

En sociedades pasadas ese man-
tenimiento iba intrínseco en la ru-
tina anual de los miembros de cada 
familia. Esto pudo verse en las zo-
nas rurales de España hasta bien 
avanzado el siglo pasado. 

Cuando las ovejas ya estaban 
esquiladas, el trigo ya había sido 
segado o la vendimia había con-
cluido, se aprovechaba para po-
ner a punto la casa, que siempre 
era el hogar de familias muy nu-
merosas, lo que además facilita-
ba la división del trabajo. 

Esta época solía corresponder-
se con el invierno, cuando el cam-
po y sus actividades solían tener 
un periodo más marcado de inac-
tividad. 

En esos meses, realizar los man-
tenimientos necesarios de la vi-
vienda familiar era lo habitual: por 
ejemplo, sustituir las tejas rotas o 
encalar las paredes, en especial 
las exteriores. Si el suelo era de tie-
rra apisonada, había que reponer 

la tierra. Y otro sinfín de activida-
des que, hoy en día, no son necesa-
rias en un hogar donde reina el 
hormigón armado. 

Materiales aislantes 
Se suele decir que los mejores ma-
teriales aislantes son de origen na-
tural, pues son aquellos que la pro-
pia naturaleza ha creado para re-
sistir las inclemencias del tiempo. 

Las ovejas tienen una lana más 

densa y consistente en aquellos 
países donde el clima es más frío. 

Las orquídeas en el Amazonas 
se adhieren a los troncos de los ár-
boles cuyas hojas las protegen del 
sol. 

Los mejores aislantes térmicos 
siempre han sido la tierra, la cal, 
la paja y la lana. Además, no sólo 
la elección de material era clave. 
La casa se mantiene caliente o fría 
según sus materiales, pero tam-

bién gracias a su diseño. 
Por ejemplo, era importante ele-

gir colores suaves que la protegie-
sen del calor. Un tejado de tono 
claro absorbe hasta un 50 % me-
nos de calor que uno oscuro. 

Viviendas excavadas y con 
muros de tierra 
Muchos poblados ibéricos en altu-
ra conservados en España, como 
el complejo ibérico de Coimbra del 

Barranco Ancho (Murcia, España), 
solían cumplir esta cualidad de 
adaptación al medio: la vivienda se 
excavaba en el subsuelo para ba-
jar el nivel de paso a más o menos 
medio metro del suelo exterior. Esto 
servía no sólo para guarecer del 
frío a los miembros de la familia, 
sino también para proteger el fue-
go de alguna ráfaga de aire repen-
tina que lo pudiese apagar. 

Otra cualidad interesante de es-
tas viviendas es que los muros eran 
de tierra. Para proteger los muros 
de la humedad que tiene el suelo, 
había que construirlos en alto. Para 
eso, se construía entre el suelo y 
ese muro un zócalo de varias hi-
ladas de piedra. De esta forma se 
aislaba la humedad del suelo del 
delicado muro de barro. De ahí la 
importancia de mantener y repa-
rar cada año este tipo de construc-
ciones. 

En una época más cercana a la 
nuestra, tenemos el gran ejemplo 
de los patios andaluces, que siem-
pre integraban mucha naturaleza. 

El gran espacio abierto servía 
para ventilar el interior y, junto a 
la vegetación, regular la tempera-
tura –las plantas mantienen un 
ambiente fresco en verano– y man-
tener una buena calidad del aire. 
En especial teniendo en cuenta las 
condiciones de salubridad de las 
ciudades antes de la implantación 
del alcantarillado contemporáneo. 

En efecto, la arquitectura tradi-
cional ya era sostenible. Sin em-
bargo, precisamente esa condi-
ción, que la hacía perecedera, fue 
un inconveniente para la sociedad 
industrial. La prisa y la inmedia-
tez desnaturalizaron al hombre y, 
por ello, a su arquitectura, que aca-
bó volviéndose de materiales ar-
tificiales que necesitaban menos 
mantenimiento, como el hormi-
gón y el acero. 

Por suerte, el cuidado del me-
dioambiente ha devuelto a la vida 
estas antiguas formas de construir. 
Un ejemplo es el de la casa pasiva 
(passivhauss, en inglés), que imi-
ta técnicas antiguas para que el 
consumo de energía sea muy bajo.

Regreso al futuro de una  
arquitectura sostenible 

TRIBUNA LIBRE

IRENE CARACUEL VERA  
Contratada predoctoral Fundación Séneca, área de Arqueología, Universidad de Murcia 

 
JOSÉ MIGUEL NOGUERA CELDRÁN  

Catedrático de Arqueología, Universidad de Murcia

  Poblado ibérico de Coimbra del Barranco Ancho, en Jumilla (Región de Murcia).  IRENE CARACUEL VERA , CC BY-SA
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La iniciativa busca 
ofrecer financiación a 
jóvenes canarios de entre 
18 y 40 años para la 
adquisición de su primera 
vivienda en propiedad 
CANARIAS7

 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Movilidad del Gobierno 
de Canarias, que dirige Pablo Ro-
dríguez,  sacó a consulta pública 
previa la aprobación de la inicia-
tiva reglamentaria destinada a 
regular el programa ‘Hipoteca Jo-
ven de Canarias’.  
Esta medida busca facilitar el ac-
ceso a los jóvenes a la propiedad 
de su primera vivienda, en un 
momento en el que la falta de 
ahorro inicial es una de las prin-
cipales barreras para la emanci-
pación. El objetivo de esta con-
sulta, que estará abierta duran-
te un plazo de quince días natu-
rales, es recabar la opinión de los 
ciudadanos y de las organizacio-
nes interesadas y afectadas por 
la futura normativa.  

La consulta se realiza a través 
del Portal de Participación Ciu-
dadana del Gobierno de Canarias, 
donde se pondrán a disposición 
los documentos necesarios para 
que cualquier persona o entidad 
pueda emitir su parecer. 

Un paso hacia la emancipación 
de los jóvenes 
El programa ‘Hipoteca Joven de 
Canarias’ tiene como objetivo pro-
porcionar financiación a jóvenes 
de hasta 40 años que deseen ad-
quirir su primera vivienda. El pro-
grama busca cubrir hasta el 95% 
del precio de compra de la vivien-

da, superando el límite habitual 
del 80% que las entidades finan-
cieras suelen ofrecer.  

Esta medida incrementará con-
siderablemente las posibilidades 
de los jóvenes canarios para ac-
ceder a la propiedad, un paso fun-
damental en su proceso de eman-
cipación. 

En esta línea, el consejero res-
ponsable del área ha insistido en 
que «en plena emergencia habi-

tacional, el Gobierno de Canarias 
apuesta por políticas públicas 
que faciliten a los jóvenes el ac-

ceso a una vivienda digna. Esta 
iniciativa se enmarca dentro de 
los esfuerzos del Ejecutivo para 
ofrecer soluciones a la creciente 
dificultad de los jóvenes de Ca-
narias para emanciparse debido 
a los altos precios de las vivien-
das y la falta de ahorro inicial». 

Con esta consulta, el Ejecuti-
vo canario reafirma su compro-
miso con la participación ciuda-
dana y la transparencia en el pro-

ceso de toma de decisiones.  
Todos los interesados podrán 

expresar su opinión sobre la ini-
ciativa en el Portal de Participa-
ción Ciudadana del Gobierno de 
Canarias durante el período es-
tablecido, a través de este enla-
ce: https://www.gobiernodecana-
rias.org/participacionciudada-
na/iniciativas/iniciativas/deta-
lle/CPP-Regulacion-delPrograma-
Hipoteca-Joven-de-Canarias/.

Los interesados tendrán 
un plazo de 15 días para 

dejar sus opiniones a 
través del Portal de 

Participación Ciudadana 

El Gobierno de Canarias saca a consulta pública la normativa 
que regulará el programa Hipoteca Joven de Canarias

Sábado 26.04.25  
CANARIAS7

LA CONSTRUCCIÓN, UN PILAR DE LA ECONOMÍA 45



CANARIAS7
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
Consejo de Gobierno de Canarias 
aprobó el pasado lunes el Decre-
to-Ley para la Agilización de la 
Tramitación de Licencias Urba-
nísticas y el Impulso de la Cons-
trucción de Viviendas, una nor-
ma de carácter urgente destina-
da a resolver el grave problema 
de demoras administrativas en el 
otorgamiento de licencias, y con 
la que se pretende dar un impul-
so decidido a la promoción de vi-
vienda en las islas. 

La nueva normativa ha sido ela-
borada conjuntamente por la Con-
sejería de Política Territorial, 
Cohesión Territorial y Aguas y la 

Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Movilidad, y trabajada 
por ambos departamentos junto 
a los sectores implicados en esta 
materia durante los últimos me-
ses, con el objetivo de obtener un 
documento de consenso en el que 
se recogieran políticas reales, de 
aplicación directa, para aportar 
soluciones a este problema. 

Este decreto introduce meca-
nismos de colaboración público-
privada para la emisión de los in-
formes técnicos preceptivos que 
forman parte del procedimiento 
de concesión de licencias urba-
nísticas. A partir de ahora, estos 
informes podrán ser elaborados 
no solo por los servicios técnicos 
municipales, sino también por 

colegios profesionales, medios 
propios personificados o entida-
des urbanísticas de colaboración 
acreditadas. 

Estos podrán ser encargados 
por el ayuntamiento o aportado 
por el promotor en la solicitud de 
licencia, en cuyo caso asumirá el 
costo del mismo, que no podrá 
exceder el valor de la tasa urba-
nística del proyecto. Aunque no 
será vinculante, el informe ten-
drá eficacia jurídica inmediata, 
sustituirá al informe municipal 
en los puntos favorables, no re-
quiere de ratificación por técni-
cos municipales, y en caso de dis-
conformidad o falta de cobertu-
ra, la Administración podrá com-
pletar el expediente. 

El objetivo es dotar a los ayun-
tamientos de mayores recursos 
para poder actuar con agilidad, 
sin merma de sus competencias 
ni de la seguridad jurídica del pro-
cedimiento. En la práctica, cual-
quier promotor podrá obtener 
una licencia de construcción en 
menos de seis meses, un plazo 
muy inferior a los dos años de me-
dia que se tarda en la actualidad. 
Esta norma supone un paso de-
cisivo para agilizar la gestión pú-
blica, reactivar la economía y res-
ponder con eficacia al reto de la 
emergencia habitacional que atra-
viesan las islas. 

Además, el Gobierno prevé in-
centivar la aplicación de este nue-
vo decreto-ley con medidas espe-

cíficas de apoyo para los munici-
pios de reto demográfico, que se 
pondrán en marcha en las próxi-
mas semanas con la entrada en 
funcionamiento de la Oficina Vir-
tual del Reto Demográfico. 

Compromiso con la 
emergencia habitacional 
El Decreto-Ley también comple-
menta las medidas adoptadas en 
febrero de 2024, con la aproba-
ción del Decreto-Ley 1/2024 de 
medidas urgentes en materia de 
vivienda, incorporando ahora nue-
vas herramientas para el desa-
rrollo de viviendas asequibles in-
centivadas, la reutilización de sue-
los terciarios para uso residen-
cial y la ejecución anticipada de 
viviendas protegidas en suelos 
aún no urbanizados por comple-
to, entre otros. Asimismo, se re-
gula, por primera vez, el procedi-
miento de declaración de zonas 
de mercado residencial tensiona-
do, lo que permitirá aplicar las 
medidas previstas en la Ley esta-
tal por el derecho a la vivienda 
(Ley 12/2023). 

En el caso de la figura de la vi-
vienda asequible incentivada, cuyo 
desarrollo convertirá a Canarias 
en la primera Comunidad Autó-
noma en aplicarla, los promoto-
res que participen en este progra-
ma recibirán beneficios urbanís-
ticos y fiscales, siempre que cum-
plan ciertas condiciones, con el 
objetivo último de beneficiar, es-
pecialmente, a las personas de 
clase media que no pueden optar 
a otras ayudas. La norma, que en-
tra en vigor tras su publicación en 
el Boletín Oficial de Canarias, res-
ponde a la necesidad urgente de 
garantizar que los procedimien-
tos urbanísticos se resuelvan en 
plazos razonables, evitando de-
moras que afectan tanto a los de-
rechos de la ciudadanía como a la 
actividad económica. Al reducir 
la burocracia y fomentar la cons-
trucción de viviendas asequibles, 
se están dando pasos hacia un fu-
turo donde más ciudadanos pue-
dan acceder a un hogar digno.

Imagen del Consejo de Gobierno de Canarias con Fernando Clavijo -centro- presidiendo la mesa.  C7

Un decreto para agilizar trámites
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Reclaman «justicia» y 
aplicar unos coeficientes 
reductores que «salvan 
vidas» teniendo en 
cuenta que los 
accidentes en mayores 
de 60 años en el sector 
han crecido un 65 % 
hasta los 5.894 

EFE
 

MADRID. CCOO y UGT piden a la 
patronal de la construcción CNC 
y al Ministerio de la Inclusión y 
Seguridad Social anticipar la 
edad de jubilación mediante la 
aplicación de coeficientes reduc-
tores a partir de los 60 años dado 
el «preocupante» aumento de los 
accidentes y la elevada edad en 
el sector. 

En una rueda de prensa con-
junta, los secretarios generales 
de CCOO del Hábitat y de UGT 
FICA, Daniel Barragán y Maria-
no Hoya, reclaman «justicia» y 
aplicar unos coeficientes reduc-
tores que «salvan vidas» tenien-
do en cuenta que los accidentes 
en mayores de 60 años en el sec-
tor han crecido un 65 % hasta los 
5.894. 

Junto a esta propuesta, a la que 
esperan que se sume la CNC, so-
licitan que se potencie el reco-
nocimiento y registro de enfer-
medades profesionales, especial-
mente las relacionadas con agen-
tes cancerígenos y la silicosis, así 
como reforzar la prevención de 
riesgos laborales, el control del 
cumplimiento y mayor inversión 
en formación y seguridad labo-
ral. 

Según apuntó Hoya, la edad 

media del sector sigue en aumen-
to pese a que las capacidades 
(musculares, auditivas o visua-
les) de los trabajadores de entre 
55-60 años son cada vez meno-
res. Los mayores de 60 años su-
ponen en torno al 7,5 % del total 
y en su mayoría son albañiles, 
mamposteros, electricistas, fon-
taneros, pintores, barnizadores, 
peones u operadores de maqui-
nas. Además, aquellos que tie-
nen más de 55 años, 320.000 tra-
bajadores, ya representan el 22 
% del total, añadió. 

Ambos sindicatos aseguraron 
que la construcción es una de las 
actividades industriales con ma-
yor siniestralidad y penosidad, 

que en 2024 registró 86.205 ac-
cidentes de trabajo y en el que 
los accidentes mortales desde 
2025 a 2023 crecieron un 52 % 
hasta los 135 fallecidos y en 2024 
han aumentado aún más de for-
ma preocupante. 

Por su parte, Barragán agregó 
que más del 50 % de los acciden-
tes son en trabajadores de entre 
50 y 64 años, y que hay muchos 
empleados de más de 60 años 
que realizan actividades «extre-
madamente» peligrosas -traba-
jos en carreteras, puentes, túne-
les y usando maquinaria pesa-
da- que por desgracia acaban en 
accidentes muy graves o morta-
les. 

También se refirió a los acci-
dentes por sobreesfuerzo -35 %-
, a los golpes tras las caídas, a los 
choques, al contacto con mate-
rial cortante o a la exposición al 
sílice y su alta toxicidad. 

Puso como ejemplo un falle-
cido de 73 años en un andamio 
en la Comunidad de Madrid y se-
ñaló que es una vergüenza, que 
los coeficientes reductores sal-
van vidas y no pueden estar re-
ñidos con la cuantía económica 
ya que produce ahorros ante me-
nores bajas por cuestiones de sa-
lud y ayudaría a rejuvenecer el 
sector, que presenta una buena 
salud económica y mayores be-
neficios. 

CC OO y UGT piden anticipar la jubilación en 
la construcción dada su edad y los accidentes

Imagen de archivo, de principio de año, de las obras realizadas en el Materno Infantil.  ARCADIO SUÁREZ

Los accidentes laborales cau-
saron 98 muertos entre enero 
y febrero, 5 menos que en los 
mismos meses de 2024, un 
descenso del 4,9 %, según la 
estadística publicada este jue-
ves por el Ministerio de Tra-
bajo. Del total, 79 muertes se 
produjeron en el mismo 
puesto de trabajo, ocho me-
nos que un año antes, y las 19 
restantes, «in itinere» -en el 
camino de ida o de vuelta del 
trabajo-, tres más. 

En cuanto al régimen de los 
trabajadores, de los 98 falleci-
dos, 93 eran asalariados, 
mientras que cinco eran autó-
nomos. Los infartos, derra-
mes cerebrales y otras causas 
estrictamente naturales si-
guen siendo la principal cau-
sa de muerte con 38 contabi-
lizadas, seguida de los acci-
dentes de tráfico, que acumu-
lan otras 13 y los golpes resul-
tado de una caída del trabaja-
dor, que acumulan 12. 

El sector servicios continúa 
siendo el sector que más fa-
llecimientos suma, con 41; se-
guido de la construcción, con 
25; la industria, con 11; y el 
sector agrario se mantiene 
con 2. De las decesos en jor-
nada de trabajo, 74 fueron 
hombres y 7 fueron mujeres. 

Sobre los accidentes labo-
rales con baja notificados en-
tre enero y febrero, se regis-
traron 91.950 incidentes, 
5.099 menos que un año an-
tes, siendo la industria manu-
facturera la que más tuvo, con 
15.608 accidentes. 

Los accidentes sin baja su-
man 77.857 siniestros en lo 
que va de 2025, 5.549 menos 
que el mismo tramo de 2024.

95 fallecidos 
entre enero y 

febrero
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L e suena el nombre de Ma-
tilde Ucelay? Fue la prime-
ra graduada en Arquitec-

tura en España, una de las con-
tadas mujeres que en los años 
treinta logró superar las barre-
ras de género de una profesión 
considerada hasta entonces ex-
clusivamente “de hombres”. 

Las primeras arquitectas que 
estudiaron en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Ma-
drid lo hicieron siguiendo los pla-
nes de estudios de 1914, 1932 y 
1957, cuyos cursos preparato-
rios eran muy exigentes. La gran 
mayoría se colegiaron en la ca-
pital, aunque ejercieran en di-
versas provincias españolas. 

El ingreso de mujeres en la Es-
cuela de Arquitectura en 1931 
se produce 184 años después de 
la fundación de la institución uni-
versitaria, con cuatro primerísi-
mas alumnas. La ya menciona-
da Ucelay fue la primera arqui-
tecta que terminó los estudios 
en 1936, porque hizo dos cursos 
en un año, aunque por razones 
políticas pasaría una década has-
ta que se le expidió el título. Su 
compañera Cristina Gonzalo Pin-
tor se graduó ya terminada la 
Guerra Civil, en 1940. Otras dos 
alumnas, Eulalia Urcola y Jose-
fa Flores, finalmente no acaba-
ron la carrera. 

A estas les siguieron las que 
empezaron en el curso 1932-33: 
Rita Fernández Queimadelos, que 
hizo una carrera rápida y se gra-

duó en 1940, y Juana de Onta-
ñón, que retrasó sus estudios 
hasta 1949 por la depuración po-
lítica que afectó a su familia. 

Influencia en ellas de la ILE 
Tuvo que pasar casi una década 
para que al menos cada año se 
titule una arquitecta en la Escue-
la Técnica Superior de Arquitec-
tura de Madrid, con Margarita 
Mendizábal, en 1956; Eugenia 
Pérez Clemente, en 1957 y en 
1958, y en 1959 Elena Arregui y 
Milagros Rey (que fue catedráti-
ca en la Universidade da Coru-
ña). Todas ellas siguieron ya el 
Plan de Estudios de la Repúbli-
ca, de 1932, imbuido por la filo-
sofía de la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE). 

Diez pioneras, ocho tituladas 
en Arquitectura, y el testimonio 
de una emancipación de género 
que haría evolucionar las aulas 
politécnicas. Procedían de entor-
nos acomodados y progresistas 
que dieron soporte, no siempre 
sencillo, a su inusitada decisión de 
ingresar en una profesión “de 
hombres”. Un talante adelanta-
do para las mujeres de su tiem-
po, que requería férreas volun-
tades unidas a capacidades y afi-
ciones propias del espíritu de la 

Residencia de Señoritas de Ma-
drid, el centro de la intelectuali-
dad femenina universitaria del 
primer tercio del siglo XX. 

A principios de los años 60 se 
titulan Teresa Capdevilla, Encar-
nación Casas, Carmen Mostaza, 
María Aroca, Emilia Checa, He-
lena Iglesias, Pilar Ferichola y Pi-
lar Ferrándiz, entre otras. Dos de 
ellas, Iglesias y Ferrándiz, fue-
ron catedráticas de la Universi-
dad Politécnica de Madrid. 

Las graduadas en torno al 68 
forman una minoría muy cohe-
sionada. Nombres como María 
Pérez Sheriff, Adriana Bisquert, 
Concepción Fernández-Monte-
sinos, Luisa Sotos, Gloria Alcá-
zar, Pilar Amorós, Emma Ojea, 
Ángeles Coig-O´Donnell, Elvira 
Adiego, Raquel Martínez de Uba-
go, Teresa Domínguez y Concep-
ción Maestro componen la rela-
ción de estas generaciones pre-
cursoras. Fueron arquitectas con 
largos, fructíferos y polifacéticos 
desempeños, a menudo en soli-
tario, pero también en asocia-
ción. Una multiplicación de ta-
reas que tiene relación con la su-
pervivencia y la dificultad de ac-
ceder a los encargos de mayor 
relevancia, pero también con su 
propia cultura de conciliación y 

compromiso. 
Las arquitectas de los prime-

ros años 70 cierran las promo-
ciones del Plan 57, cuando la pre-
sencia femenina se va consoli-
dando lenta, pero significativa-
mente. Teresa Bonilla, Cecilia 
Bielsa, Margarita de Luxán (ca-
tedrática de la Universidad Poli-
técnica de Madrid), María Anto-
nia González-Valcárcel y Teresa 
Arenillas son algunas tituladas 
en esas fechas. En sus primeros 
años de andadura profesional 
sus actitudes y logros dan fe de 
la igualdad que lucharon por de-
fender a pesar de las brechas de 
género que el momento cultural 
español no permitía obviar. 

Las doce arquitectas de la 122 
promoción pertenecen a la últi-
ma etapa de una carrera que aún 
requería pruebas de acceso, y 
son las últimas tituladas antes 
de la Transición. Fueron Carmen 
Bravo, Victoria Flórez, Maruja 
Gutiérrez, Amparo Berlinches, 
Ana Iglesias, Mª Jesús Zueco, Rita 
Iranzo (hija de la tercera mujer 
arquitecta), Ana María Fernán-
dez, Teresa Rodríguez (que tra-
bajó con Pascuala Campos, la pri-
mera catedrática de Proyectos 
en España titulada en la Escue-
la de Barcelona), Isabel García 

Elorza, Teresa Rodríguez-Carras-
cal y María Fernández Puentes. 

Líderes en un régimen 
jerarquizado 
No llegaban al 6 % respecto a sus 
compañeros de promoción va-
rones. Ellas son las que empie-
zan a trabajar en un régimen 
fuertemente jerarquizado y las 
que participan como profesio-
nales en la transformación de-
mocrática. También fueron ellas 
quienes lograron mantener sus 
estudios profesionales en activo 
y optaron a ocupar posiciones de 
liderazgo en distintos estamen-
tos en la Administración, la ca-
rrera docente o la gestión em-
presarial. 

Las primeras arquitectas for-
man una red de mujeres profe-
sionales visibles, con conciencia 
de grupo, que fomentan colabo-
raciones y complicidades entre 
ellas, aunque por propia forma-
ción no lo expliciten demasiado. 

La secuencia temporal de la 
graduación del primer medio 
centenar de mujeres que se ha-
cen arquitectas en Madrid per-
mite considerarlas, por su tra-
bajo, como referentes femeninos 
y protagonistas de la investiga-
ción en torno a arquitectura y gé-
nero. Una aproximación porme-
norizada para ponerlas en foco, 
con nombres propios unidos a 
desempeños profesionales, que 
forma parte de de una investiga-
ción aún por completar.

Arquitectura y género: las primeras 
mujeres que construyeron su lugar  

en un mundo de hombres
TRIBUNA LIBRE

EVA HURTADO TORÁN  
Arquitecta PhD, profesora en investigadora UDIT, UDIT - Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología

  Foto de fin de curso de 
 Matilde Ucelay y sus 

 compañeros en la Escuela 
 de Arquitectura de Madrid, 1936.  
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Sábado 26.04.25  
CANARIAS7

LA CONSTRUCCIÓN, UN PILAR DE LA ECONOMÍA48



E l 28 de abril de 1925 se 
inauguró en París la Ex-
posición Internacional de 

Artes Decorativas e Industriales 
Modernas. Esta muestra consti-
tuyó un evento de significativa 
trascendencia en la evolución del 
arte, la arquitectura y el diseño 
de la época. A la vez, despertó un 
gran interés tanto por las obras 
presentadas como por su impac-
to, contribuyendo a la difusión de 
diversas corrientes estilísticas. 

En España fue el evento más 
publicado en revistas de arqui-
tectura del periodo de entregue-
rras, coincidiendo con un cam-
bio en el enfoque de estas publi-
caciones hacia el interiorismo y el 
mobiliario. 

Tras la Segunda Guerra Mun-
dial y hasta la actualidad, la ex-
posición ha seguido suscitando 
interés. La abundante bibliogra-
fía disponible muestra su valor 
como punto de inflexión en la 
concepción estética de la época, 
buscando deliberadamente dis-
tanciarse de los historicismos y 
enfatizar la originalidad y la no-
vedad en las creaciones artísti-
cas e industriales. 

Hacia ‘lo moderno’ 
La Exposición de París generó 
gran expectación debido a su pro-
longado proceso de gestación. En 
1911, René Guilleré, presidente 
de la Société des Artistes Déco-
rateurs, propuso organizar un 
evento internacional que reafir-
mara la supremacía francesa en 
el diseño, especialmente ante la 
competencia alemana. 

Aprobado en 1912, su celebra-
ción prevista para 1915 se retra-
só por la Primera Guerra Mun-
dial y no se concretó hasta 1925. 
Durante este tiempo, la exposi-
ción fue ampliamente anuncia-
da en prensa y revistas especia-
lizadas, creando la oportunidad 
de producir un estilo nuevo. La 
idea de innovación se reflejaba 
en las bases de la convocatoria, 
que exigían obras inéditas y ex-
cluían expresamente cualquier 
reproducción de estilos históri-
cos. El artículo cuarto establecía 
que solo se admitirían obras de 
«inspiración nueva y de una ori-
ginalidad real», prohibiendo co-
pias e imitaciones del pasado. 

Esta directriz, si bien buscaba 
fomentar un nuevo lenguaje es-
tético acorde con los cambios so-
ciales y tecnológicos, suscitó un 

debate respecto a la interpreta-
ción de lo ‘moderno’. Dado que 
su tarea era rechazar cualquier 
obra que no fuera así considera-
da, la falta de criterios claros lle-
vó a decisiones arbitrarias. 

La exposición se convirtió en 
un escenario de tensión entre las 
corrientes que abrazaban la van-
guardia radical y aquellas que, 
sin renunciar a la modernidad, 
mantenían ciertos vínculos con 
la tradición estilizada. 

Dos visiones de la modernidad 
Para los arquitectos y diseñado-
res más conservadores, la mues-
tra representó la consolidación 
de un estilo que se había gesta-
do desde principios del siglo XX 
y que alcanzaba su madurez en 

este evento. 
Así, fue fundamental en la di-

fusión internacional del ‘estilo 
moderno’ o ‘estilo 1925’. En 1966, 
con motivo de la exposición re-
trospectiva Les Années 25 cele-
brada en el Museo de Artes De-
corativas de París, ese estilo aca-
baría denominándose art déco. 

La mayoría de los pabellones 
franceses y de otros países de Eu-
ropa interpretaron la moderni-
dad como una expresión del es-
tilo de la época, a menudo fusio-
nada con elementos propios de 
cada lugar. Por ejemplo, el pabe-
llón español, diseñado por Pas-
cual Bravo, tenía una clara ins-
piración regionalista de carácter 
andaluz. 

Aunque la exposición excluía 

los estilos históricos, el arte po-
pular, junto con otras referencias 
variadas (las culturas exóticas, el 
cubismo, el neoclasicismo fran-
cés o la máquina, entre otras), se 
incorporó en muchos proyectos. 
Eso demostró la diversidad de 
enfoques dentro del art déco, en 
los que predominaba la decora-
ción de escaso relieve con moti-
vos geométricos. 

Por otro lado, los vanguardis-
tas consideraban que la muestra 
reforzaba un enfoque decorativo 
alejado de la verdadera moder-
nidad. El arquitecto belga Augus-
te Perret afirmaba que el arte au-
téntico no requería decoración. 
Por su parte, el suizo Le Corbu-
sier, en su libro L’Art décoratif 
d’aujourd’hui, criticó la noción 

de un ‘arte decorativo moderno’, 
al considerar que la verdadera 
modernidad no debía incluir or-
namento –algo que ya había ade-
lantado el austriaco Adolf Loos 
años atrás–. 

Precisamente, el pabellón di-
señado por Le Corbusier de L’Es-
prit Nouveau fue una clara con-
frontación con el estilo art déco 
predominante en la exposición, 
al igual que el pabellón soviético 
de Konstantin Mélnikov o el co-
medor obrero de Aleksandr Ro-
dchenko. Estas obras impacta-
ron al público y a la crítica al pre-
sentar una modernidad radical-
mente diferente. 

Aportaciones de la exposición 
de 1925 
A cien años de su inauguración, 
la Exposición de Artes Decorati-
vas de París sigue siendo un hito 
fundamental en la historia del di-
seño. Su impacto trascendió lo 
puramente estético, al consoli-
dar el art déco como el último 
gran estilo decorativo del siglo y 
al servir de escenario para la 
irrupción del movimiento mo-
derno, cuyas ideas racionalistas 
transformarían el diseño del fu-
turo. Ejemplos posteriores fue-
ron, por un lado, el edificio Chrys-
ler, el Empire State o las sillas de 
Jacques Émile Ruhlmann; y, por 
otro, la Ville Savoye, el edificio de 
la Bauhaus de Dessau o los mue-
bles de Le Corbusier, Pierre Jea-
nneret y Charlotte Perriand. 

La coexistencia de estas dos vi-
siones en la muestra evidenció 
un debate clave que aún resue-
na en la actualidad: el equilibrio 
entre tradición e innovación en 
el diseño. Más allá de su papel en 
la definición de estilos, la expo-
sición planteó preguntas esen-
ciales sobre la relación entre arte 
e industria, la función del orna-
mento y la necesidad de conec-
tar el diseño con las demandas 
sociales. Estas tensiones siguen 
vigentes en el presente, donde 
persisten los desafíos de conju-
gar creatividad y producción in-
dustrial. 

Así, la exposición de 1925 no 
solo fue un escaparate del cam-
bio estético de su época, sino un 
punto de inflexión cuyas lecciones 
continúan inspirando el diseño 
contemporáneo. Su legado invi-
ta a reflexionar sobre la natura-
leza de la modernidad y su evo-
lución en el tiempo.

100 años de la 
exposición que definió 

el ‘art déco’

TRIBUNA LIBRE

Panorámica de la exposición en 1925.  FORTUNA POST
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Estudiantes de la 
Universidad de    
La Laguna visitan 
el Túnel de Erjos 

El viceconsejero de Infraestructuras 
del Gobierno de Canarias, Francis 
González, y la directora general de 
Infraestructura Viaria, Rosana Me-
lián,  realizaron una visita al Túnel 
de Erjos, acompañados por estu-
diantes de cuarto curso del Grado en 
Ingeniería Civil de la Universidad de 
La Laguna. Esta actividad se desa-
rrolló en el marco de la primera edi-
ción de lo ‘Premios a la Innovación 
ArchipiélaGO’, destinados a incenti-
var entre todos los estudiantes de 
grado y máster el desarrollo de pro-
yectos universitarios innovadores en 
áreas estratégicas como las obras 
públicas, la vivienda, la movilidad y 
la gestión del litoral en las islas. Du-
rante el recorrido, los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de visitar el 
mayor túnel de Canarias y el túnel 
interurbano bitubo más grande de 
España, donde además conocieron 
más detalles sobre sus característi-
cas técnicas, los retos que supone su 
construcción y su importancia estra-
tégica para la movilidad en la isla.  C7

El consejero Pablo 
Rodríguez detalla en 
comisión parlamentaria 
los avances en 
infraestructuras viarias 
clave, que contribuirán a la 
mejora de la conectividad 
y la seguridad vial de la isla 

CANARIAS7
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
consejero de Obras Públicas, Vi-
vienda y Movilidad del Gobierno 
de Canarias, Pablo Rodríguez, de-
talló en comisión parlamentaria 
las actuaciones que la Conseje-
ría tiene en marcha en la isla de 
La Palma, con un total de siete, 
para mejorar la red viaria de la 
islas, más allá de las proyectadas 
en las zonas afectadas por el vol-
cán.  

Durante su intervención, Ro-
dríguez ha hecho hincapié en que 
«nuestro objetivo es claro: prio-
rizar aquellas actuaciones que 
verdaderamente necesita La Pal-
ma. Desde el Gobierno de Cana-
rias, junto con el Cabildo Insular 
y el resto de instituciones de la 
isla, estamos trabajando de for-
ma coordinada para avanzar en 
proyectos fundamentales como 
la finalización de San Simón-Ta-
juya, incluyendo tanto el viaduc-
to de Belmaco como la zona afec-

tada por el volcán. Del mismo 
modo, actuaciones clave como El 
Remo- La Zamora, que forman 
parte del Convenio de Carreteras 
aprobado en diciembre de 2018, 
están en nuestra hoja de ruta. 
Este convenio no solo permite 
ejecutar obras, sino también pla-
nificar y redactar nuevos proyec-
tos». 

El consejero explilcó que en-
tre los proyectos más relevantes 

se encuentra el de la LP-2, el tra-
mo sepultado por la lava, cuyo 
proyecto ya ha sido redactado, 
cuenta con supervisión favora-
ble y ha superado el trámite me-
dioambiental. Esta obra será eje-
cutada por la misma UTE encar-
gada de San Simón–Tajuya, lo que 
asegura continuidad en su desa-
rrollo. Además, el Ejecutivo está 
avanzando en los proyectos en 
los tramos entre Tijarafe-Punta-

gorda (Las Tricias), cuyo proyec-
to de trazado está en fase de su-
pervisión y comenzará la parte 
de tramitación ambiental, así 
como el eje Puntagorda (Tricias) 
– Garafía (Llano Negro), cuyo pro-
yecto de construccicón esta ac-
tualmente en fase de incorporar 
las modificaciones necesarias 
que determina la Declaración de 
Impacto Mediaomabiental.  En 
paralelo, el proyecto de trazado 

de El Remo–La Zamora ya ha sido 
aprobado técnicamente y se en-
cuentra en tramitación ambien-
tal e información pública. 

Asimismo, recordó que la obra 
de la LP-1 Los Llanos-Tijarafe. 
Fase 1. Entre La Punta y Tijara-
fe, ya se encuentra en ejecución, 
que el proyecto para la LP-3 entre 
La Cumbre y Los Llanos está en 
redacción, con el contrato forma-
lizado a finales de noviembre de 
2024, y que el proyecto de la LP-
5. Fase 1. La Caldereta-La Gra-
ma, está previsto para licitación 
en 2025. 

Para concluir, Rodríguez recor-
dó que muchas de las infraestruc-
turas de la isla han acumulado 
importantes retrasos como con-
secuencia de la infrafinanciación 
derivada del anterior convenio 
suscrito con el Estado. Una situa-
ción que, según ha explicado, fue 
corregida tras una sentencia fa-
vorable del Tribunal Supremo, la 
cual reconoció el derecho de Ca-
narias a percibir los fondos que 
le correspondían. «El fallo emi-
tido ha permitido la reactivación 
de diversas obras estratégicas. A 
pesar de que los retrasos fueron 
consecuencia directa de la falta 
de recursos económicos, hay que 
destacar que todos los proyectos 
han sido recuperados, actualmen-
te se encuentran en proceso de 
impulso y avanzan en diferentes 
etapas de tramitación», añadió.

Rodríguez detalló en comisión parlamentaria las actuaciones que la Consejería tiene en marcha en La Palma.  C7

El Gobierno de Canarias impulsa la mejora de la red 
viaria de La Palma con siete proyectos en curso

Sábado 26.04.25  
CANARIAS7

LA CONSTRUCCIÓN, UN PILAR DE LA ECONOMÍA50



L a soledad, el sedentaris-
mo y los problemas de sa-
lud mental pueden com-

batirse de muchas maneras, 
también desde la arquitectura. 
En el último congreso interna-
cional sobre arquitectura y sa-
lud, 170 personas de más de 
veinte países debatieron sobre 
cómo el diseño de espacios y edi-
ficios puede mejorar el bienes-
tar social y la calidad de vida. 

A los pioneros de esta visión 
los encontramos en Finlandia. 
En 1933, los arquitectos Aino y 
Alvar Aalto construyeron el Sa-
natorio de Paimio, un hospital di-
señado para tratar la tuberculo-
sis. Aún hoy, al entrar en este edi-
ficio se siente la empatía de la ar-
quitectura que protege al pacien-
te a través del exquisito cuidado 
en el tacto, el color, la luz natural 
y el diseño del mobiliario. 

El prestigio internacional que 
alcanzó la pareja de arquitectos 
les permitió intervenir en la re-
construcción urgente de un jo-
ven país que había perdido la ma-
yoría de sus edificios después de 
la Segunda Guerra Mundial. 

Su arquitectura de reconstruc-
ción se caracterizaba por un fuer-
te sentido de servicio público para 
generar un nuevo estado del bie-
nestar a través de la construcción 
de bibliotecas y universidades. 
Esta loable aspiración, junto con 
la calidad excepcional de todas 
sus obras, convirtió la arquitec-
tura finlandesa en un motor de 
desarrollo y prestigio internacio-
nal, muy vinculada con las em-
presas y procesos industriales de 
fabricación, generando una si-
nergia de gran impacto social. 

Por eso, tiene todo el sentido 

que fuera Finlandia, concreta-
mente la Universidad Aalto, quien 
acogiera la sexta edición del Con-
greso Internacional sobre Arqui-
tectura, Investigación, Cuidados 
y Salud el pasado mes de junio. 

El usuario promedio no existe 
En la conferencia inaugural, Jut-
ta Treviranus, directora del Cen-
tro de Investigación en Diseño In-
clusivo de Canadá, habló sobre 
las ventajas del diseño inclusivo, 
una forma de diseñar que consi-
dera todas las diferencias huma-
nas. 

En vez de diseñar para un 
usuario promedio, que en reali-
dad no representa a nadie, Jutta 
propone talleres de codiseño con 
personas de diversas culturas, 
cuerpos, lenguas, enfermedades 
y edades. Este planteamiento per-
mite dar voz a personas que a me-
nudo encuentran dificultades 
para usar los edificios y que pue-
den ayudar a crear diseños que 
funcionen mejor, requieran me-
nos adaptaciones futuras y ten-
gan en cuenta distintas perspec-
tivas que contribuyan a un me-
jor mantenimiento y optimiza-
ción de la inversión. 

Como dijo Mahatma Gandhi, 
«el valor de una sociedad se mide 
por cómo cuida a sus miembros 
vulnerables». ¿Y qué lugares reú-
nen a más personas vulnerables? 
Parece evidente que los hospita-
les, centros sanitarios y residen-
cias. Pero si la vivienda privada 
es el lugar deseado por cualquier 
persona para desarrollar su vida 
con plenitud, las estrategias de 
cuidados deberán abordar cómo 
llegar a ofrecer todos los servi-
cios y cuidados en sus propios 

domicilios. 

Hasta las puertas importan en 
un hospital 
El Hospital Erasmus MC, en los 
Países Bajos, afrontó no hace mu-
cho un reto que, así a simple vis-
ta, puede sorprender: el diseño 
de sus puertas. Una manivela que 
se pueda abrir con el codo si el 
enfermero va cargado o una pe-
queña ventana para poder ver al 
paciente desde fuera. En su es-
tudio, analizaron todo tipo de do-
cumentos y hablaron con pacien-
tes, familiares y personal del hos-
pital para diseñar unas puertas 
que equilibraran sus necesida-
des de privacidad, visibilidad y 
seguridad. 

Lo que parece indiscutible es 
que podemos aprender mucho 
del diseño basado en evidencias, 
es decir, conectando la investiga-
ción académica con la práctica 
profesional para facilitar la cons-
trucción de nuevos hospitales. 
Según una reciente revisión, el 
tamaño de la habitación del pa-
ciente, las vistas al exterior, la ilu-
minación natural, el arte o los 
materiales de acabado en pare-
des y techo pueden estar relacio-
nados con resultados como la se-
guridad de los cuidados, el bie-
nestar emocional y el nivel de ac-
tividad. 

Un ejemplo interesante es el 
Hospital Universitario de Oslo, 
en Noruega. Este hospital tiene 
un pequeño edificio de madera 
anexo donde las niñas y niños in-
gresados pueden alejarse del am-
biente hospitalario. Este espacio 
permite que desconecten de la 
realidad del hospital, allí sienten 
emociones y tienen comporta-

mientos diferentes a los que man-
tienen habitualmente en una zona 
de juegos dentro del hospital. 

Residencias para una mejor 
convivencia 
En Helsinki existe un antiguo hos-
pital que ha sido recientemente 
transformado en residencia para 
personas mayores por Sivén & 
Takala. Esta residencia tiene 136 
plazas, organizadas en unidades 
de convivencia. 

El edificio incluye viviendas 
con servicios, un centro de día y 
una zona para trabajadores a do-
micilio. Las zonas comunes de 
cada unidad de convivencia tie-
nen comedor con cocina, una sala 
de estar y, por supuesto, una sau-
na adaptada para poder ser uti-
lizada por personas con menor 
movilidad. 

También en Helsinki se en-
cuentra el edificio multifuncio-
nal de Tuusula, un proyecto inau-
gurado en 2020, desarrollado por 
Norlandia Care y diseñado por el 
equipo de arquitectura UKI. Este 
bloque comunitario incluye vi-
viendas para mayores, residen-
cia para personas mayores con 
alto grado de dependencia, ser-
vicios de enfermería, una guar-
dería infantil y una guardería ca-
nina, todo ello diseñado con dis-
tintas alturas y volumetrías, y uti-
lizando la madera como material 
principal para brindar calidez y 
dar una atmósfera hogareña a los 
espacios. 

La distribución de todo este 
complejo es en anillo, de forma 
que en la parte central existe un 
espacio abierto con distintos equi-
pamientos y actividades para fo-
mentar la convivencia y la inte-

racción diaria entre todas las per-
sonas que utilizan el edificio. 

Demotectura o la revolución a 
domicilio 
Otros interesantes ejemplos de 
cómo mejorar la vida de las per-
sonas con la arquitectura los en-
contramos en Dinamarca, don-
de han abordado el bienestar so-
cial desde dos frentes. Por un lado, 
han centralizado los hospitales 
en un programa de reforma del 
sistema sanitario y, por otro, han 
acercado los servicios sociosani-
tarios a las comunidades con pla-
nes urbanos estratégicos. Esto 
ayuda a reducir las desigualda-
des en salud sobre todo en áreas 
vulnerables. 

El arquitecto Morten Rask Gre-
gersen, cofundador de NORD Ar-
chitects, tiene un plan para rege-
nerar un barrio de viviendas so-
ciales en Dinamarca en un plazo 
de veinte años. Este plan incluye 
la incorporación de pequeños 
centros sanitarios comunitarios, 
nuevos desarrollos de vivienda, 
zonas verdes, rutas de paseo y 
espacios de reunión. El objetivo 
es fomentar las redes vecinales 
y mejorar la calidad de vida de 
los residentes. 

Este enfoque innovador no solo 
modifica el espacio físico del ve-
cindario, sino que también im-
plica cambios en leyes y regula-
ciones para que el sector sanita-
rio, social y de vivienda colabo-
ren a nivel nacional. 

Abriendo caminos 
colaborativos 
Los nuevos cambios tecnológi-
cos y las innovaciones que apa-
recen en el sector sociosanitario 
contribuyen a imaginar nuevas 
formas de ofrecer servicios y apo-
yos. Sin embargo, la forma de 
imaginar nuestros espacios, ba-
rrios y ciudades tiene gran rele-
vancia para que los cuidados es-
tén integrados en el diseño y en 
la planificación urbana. 

En este sentido es imprescin-
dible la colaboración multisecto-
rial: traspasar fronteras entre dis-
tintos sectores para desarrollar 
programas estratégicos que in-
cluyan los cuidados, junto con la 
calidad de la arquitectura y la in-
versión en edificios más sosteni-
bles. Unido a procesos de diseño 
más horizontales y abiertos, que 
incorporan en la reflexión a co-
lectivos minoritarios, no cabe 
duda de que avanzaremos hacia 
construir espacios de calidad que 
promuevan la salud y el bienestar.

No solo sana la medicina: 
la arquitectura también puede 
mejorar la salud y el bienestar

LAURA CAMBRA  
Profesora Ayudante Doctora y 
Arquitecta EDAC, Universidad 

Politécnica de Madrid 
 

ELISA POZO  
Investigadora responsable de diseño 
arquitectónico en Fundación Matia, 
Doctora por la Univ. Politécnica de 
Madrid, Univ. Politécnica de Madrid 

TRIBUNA LIBRE

  SHUTTERSTOCK

Sábado 26.04.25  
CANARIAS7

LA CONSTRUCCIÓN, UN PILAR DE LA ECONOMÍA 51



52 PUBLICIDAD Sábado 26.04.25  
CANARIAS7


	15S26-GC--37
	15S26-GC--38
	15S26-GC--39
	15S26-GC--40
	15S26-GC--41
	15S26-GC--42
	15S26-GC--43
	15S26-GC--44
	15S26-GC--45
	15S26-GC--46
	15S26-GC--47
	15S26-GC--48
	15S26-GC--49
	15S26-GC--50
	15S26-GC--51
	15S26-GC--52

