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1   INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Según el Foro Económico Mundial (WEF), en los dos últ imos siglos, la población ha 
aumentado de 1000 millones a cerca de 7700 millones. Por primera vez en la historia del 
mundo, el crecimiento acelerado junto con el consumo desmedido ha ubicado a los seres 
humanos como el actor principal que  determinará el futuro y la habitabilidad del planeta. 
Hoy en día el 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos. Así mismo, 
según cifras del Banco Mundial (WB), en tan solo 50 años la producción económica, 
representada  en el Producto Interno Bruto mundial, ha aumentado más de 30 veces, y el 
consumo de energía se ha triplicado (Ritchie y Roser, 2018).  Como resultado  del ritmo 
de demanda de recursos frente a la recuperación del entorno, se han causado daños 
irreversibles al ambiente y gran parte de los sistemas vivos en el planeta están en declive.

Además, los altos índices de desigualdad y pobreza de la población, y la falta de 
integración de la ciudad formal e informal ha incrementado la brecha entre ricos y 
pobres. Si esto cont inúa ¿cómo podemos garant izar que las personas en situación de 
vulnerabilidad y las generaciones por venir sat isfagan sus necesidades básicas? 

Como respuesta a la anterior problemática, la comunidad internacional ha dirigido sus 
esfuerzos hacia la materialización de un desarrollo sostenible, este es aquel que sat isface 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, 
garant izando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente 
y el bienestar social.

CONTEXTO

DESARROLLO SOSTENIBLE

Fuente: MinTic/MinEducación



CONTEXTO

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Hoy en día, el sector de la construcción es uno de los principales consumidores de 
recursos  y  generadores de emisiones de carbono y residuos en el mundo. Estos residuos, 
consumos e impactos se producen durante las etapas de extracción, fabricación, 
transporte, construcción, uso, y disposición final de los bienes construidos. Por tanto, es 
el deber de todos los actores de la cadena de valor de la industria solucionar esta 
problemática: financiadores, inversionistas, desarrolladores, diseñadores y consultores, 
contrat istas, fabricantes y proveedores, administradores y usuarios, entre otros.

Fuente: Irish  Green Building Council
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CONTEXTO

Sabías que...

En Colombia, la industria de la construcción 
consume el 60% de los materiales extraídos de la 
t ierra (TECNALIA,2017).

El consumo de materiales para construcción a nivel 
nacional en un año es de 21.192.506 toneladas, que 
corresponden a  un consumo de 42.085.963 GJ de 
energía y emisiones  de 4.586.066 toneladas de CO2 
(UPME, 2012). 

En Lat inoamérica, el consumo energét ico durante 
la operación de edificios representa casi el 24% del 
consumo de energía y cerca del 30% de las 
emisiones de CO2 (Agencía internacional de 
Energía, 2019).

El sector residencial presenta las mayores pérdidas 
por volumen de agua. A su vez, de acuerdo con la 
Superintendencia de Servicios Públicos (2014), en 
áreas urbanas el sector residencial es el mayor 
consumidor de agua, representando el 79% del total 
(CONPES 3919, 2018).

La generación anual de residuos de construcción y 
demolición (RCDs) en el país es de más de 22 
millones de toneladas (TECNALIA,2017).
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Los Objet ivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 objet ivos planteados en el 2015 por 
todos los Estados Miembros del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) con el propósito de lograr un desarrollo sostenible real, efect ivo y medible. Estos 
integran en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental) importantes retos a 
nivel global y nacional representados en metas específicas que deben alcanzarse para el 
2030.

 

El avance de América Lat ina y El Caribe en el cumplimiento de esta agenda es bajo. 
Puntualmente, Colombia presenta rezagos en el avance del cumplimiento de todos los 
ODS, siendo los más crít icos el ODS 3: Salud y bienestar, ODS 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico, ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, ODS 10: 
Reducción de las desigualdades, ODS 14:  Vida submarina, y el ODS 16: Paz, just icia e 
inst ituciones sólidas. No obstante, existe una tendencia en el cumplimiento de la gran 
mayoría de los Objet ivos de Desarrollo Sostenible hacia el avance, con excepciones como 
la  del ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres, que presenta una tendencia  de 
cumplimiento decreciente (CODS, 2020).

A pesar de ocupar el noveno lugar entre los países de la región que mayor cumplimiento 
le han dado a la agenda para el 2030, nuestro país debe seguir avanzando en los debates 
necesarios para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir las desigualdades, 
tener la garantía de poder vivir en un territorio ambientalmente sostenible, y la 
seguridad de contar con una sociedad pacífica, inclusiva y resiliente (Herrero, 2018).

 

CONTEXTO

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Fuente: PNUD
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CONTEXTO

Los retos actuales requieren una visión y una respuesta innovadora por parte del sector 
ajustados al contexto del país. Esta visión propone una cadena de valor altamente 
conectada que reduce y mit iga en gran medida  los residuos y emisiones, mejora los 
impactos ambientales en el ciclo de vida de los proyectos y contribuye con los Objet ivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de una manera tan eficaz como sea 
posible. 

El sector de la construcción t iene la capacidad de aportar en los siguientes objet ivos: 
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

A pesar de que este concepto  evoluciona a través del t iempo, la construcción sostenible 
es la práct ica de planear, diseñar, construir, operar y habitar proyectos de construcción, 
con el fin de que sean económicamente eficientes, minimicen su impacto negativo en el 
ambiente y maximicen su impacto posit ivo en los usuarios y en las comunidades a lo largo 
de su ciclo de vida. 

En la actualidad, los esfuerzos conjuntos del sector público y privado en el país han 
comenzado a dar resultado con un incremento en el número de empresas del sector de la 
construcción, que incluyen cada vez más la sostenibilidad como parte de su estrategia de 
negocio. Los proyectos de construcción sostenible son cada vez más accesibles y están 
presentes en todo t ipo de edificaciones, como: colegios, hospitales, centros comerciales, 
oficinas, escenarios de entretenimiento y vivienda, incluyendo la vivienda social. Además, 
Colombia se ha convert ido en el cuarto país en América Lat ina con más proyectos con 
estos atributos, como lo muestran los siguientes datos del 2019 proporcionados por el 
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS),  la Cámara Colombiana de la 
Construcción (Camacol) y la Corporación Financiera Internacional  (IFC).

¿QUÉ ES?

EN 
COLOMBIA proyect os

tienen o están buscando una 
certificación de construcción 
sostenible

800

17'000.000 m
Esto representa más de 

Existen proyectos 
de construcción 
sostenible en 

57 
ciudades y 
m unicipios

Más de

2
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Desde el gobierno colombiano, uno de los pasos más importantes que se han dado en el 
reconocimiento de la construcción sostenible, es la expedición del CONPES 3919 en el 
2018: Polít ica Nacional de Edificaciones Sostenibles. Adicionalmente, se han formulado 
criterios de sostenibilidad a nivel normativo para el sector de las edificaciones, en su 
mayoría enfocados al ahorro del consumo de agua y energía. Paralelamente, existen 
cert ificaciones voluntarias en el mercado de la construcción, que dan lineamientos para 
los proyectos que busquen la posibilidad de ir más allá de los requisitos mínimos que 
proponen las normas. 

El CONPES 3919 busca impulsar la inclusión de criterios de sostenibilidad al considerar 
el ciclo de vida de las edificaciones, a través de instrumentos para la transición, 
seguimiento y control, e incent ivos financieros. A cont inuación, se describen los 
lineamientos de sostenibilidad de acuerdo con el Anexo E del CONPES 3919. 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

[1]   Consejo Nacional de Polít icas Económicas y Sociales

Adaptado de:  CONPES 3919
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Estos criterios t ienen el objeto de guiar la inclusión de lineamientos integrales en todo el 
ciclo de vida de las edificaciones. La sostenibilidad integral de una edificación, en este 
mismo marco de ideas, hace referencia a la incorporación de instrumentos diferenciales 
(urbano, rural, zona climatológica) que deben ser adaptados a las característ icas 
part iculares de cada edificación (existente, nueva, de conservación, entre otras).

Los criterios de sostenibilidad solo se pueden llevar a cabo si existe una cooperación 
conjunta de cada una de las partes que conforman la cadena de valor del sector de la 
construcción. Dicha colaboración debe estar presente en todas las etapas del ciclo de 
vida del proyecto. A cont inuación, se presentan de forma gráfica cada uno de los criterios 
de sostenibilidad contenidos en el CONPES 3919, junto con su descripción, relación con 
los actores de los proyectos y etapas. Para la comprensión de estas tablas se debe tener 
en cuenta la siguiente leyenda.
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA  
LA EDIFICACIÓN

Adaptado de:  CONPES 3919
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA 
EL TERRITORIO

Adaptado de:  CONPES 3919
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Adaptado de:  CONPES 3919
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

BENEFICIOS 
Los beneficios asociados a las edificaciones sostenibles son numerosos e involucran a 
toda la sociedad. Además, cubren ampliamente la inversión, tanto desde el enfoque 
financiero como desde el enfoque de beneficio ambiental y social. 

Mayores precios de 
venta

Ahorros financieros 
por tasas 

preferenciales  en 
créditos bancarios 

Ahorros fiscales (IVA y 
beneficios tributarios)

Retornos de 
inversión más cortos

Mayor 
valorización 

Menores 
t iempos en 
procesos de 

venta o renta 

Tasas hipotecarias 
preferenciales

Mayores niveles de 
ocupación

Incremento en cánones 
de arrendamiento

Menores 
costos 

operat ivos

Menores costos 
de 

mantenimiento

Mayor product ividad 

Imagen y prest igio 
corporat ivo

Formación y educación en 
sostenibilidad integral

Compromiso social 
y ambiental 

Mejora la calidad de 
vida 

Mejora la salud y el 
confort  (térmico, 

acúst ico y lumínico)

DESARROLLADORES/
CONSTUCTORES

OCUPANTES/  
INQUILINOS

PROPIETARIOS E 
INVERSIONISTAS

¿Por qué construir
 sosteniblemente?

¿Por qué vivir u ocupar 
una construcción 
sostenible?

¿Por qué comprar
una construcción  sostenible?

Adaptado de: World Green Building Council

Menores riesgos 
asociados al cambio 

climático
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

NORMATIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
MÁS RELEVANTES

2014
Ley 1715 de 2014
Introduce incent ivos tributarios para la inversión en 
fuentes de energías renovables no convencionales, 
como la energía solar fotovoltaica y programas de 
eficiencia energét ica. Resolución 0549 de 2015

Obliga a la reducción del consumo de agua y energía 
en edificaciones nuevas, según su t ipología y zona 
climática. Ident ifica medidas pasivas y medidas 
act ivas que permiten la reducción en el consumo de 
agua y energía, y establece la promoción de 
incent ivos para edificaciones que superen los 
requisitos mínimos de ahorro de agua y energía. 
(Actualmente en proceso de actualización)

2015

Decreto 1285 del 2015
Establece los lineamientos de construcción 
sostenible para edificaciones. Busca generar 
lineamientos y proponer incent ivos y subsidios que 
propicien este t ipo de práct icas sostenibles en el país.

2016Plantea los beneficios tributarios para el impulso de 
fuentes no convencionales de energía, y exclusión de 
IVA en equipos, tecnologías y servicios que ofrezcan 
un beneficio ambiental. También define las pautas 
para la no causación del impuesto de carbono a los 
usuarios que cert ifiquen ser carbono neutro.

Ley 1819 de 2016

Resolución 0472 del 2017 del Ministerio de 
Ambiente
Reglamenta la gest ión integral de residuos generados 
en las act ividades de construcción y demolición 
(RCD). 

(Actualmente en proceso de actualización)

2017

2018Establece directrices para la gest ión del cambio 
climático en acciones de adaptación y mit igación de 
gases de efecto invernadero.

Ley 1931 de 2018

La unidad de Planeación Minero-Energét ica (UPME) 
establece incent ivos tributarios (exclusión de IVA y 
renta) por gest ión eficiente de la energía, incluyendo 
servicios y cert ificaciones en construcción sostenible. 
(Actualmente en proceso de actualización)

Resolución 463 de 2018 de la UPME
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Promueve la inclusión de los criterios de 
sostenibilidad para todos los usos dentro de todas las 
etapas del ciclo de vida de las edificaciones. Esto a 
part ir de instrumentos e incent ivos financieros que 
permitan implementar la iniciat iva con un horizonte 
de acción hasta el 2025.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

NORMATIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
MÁS RELEVANTES

2018

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
?Pacto por Colombia, pacto por la equidad?
Plantea objet ivos y estrategias en torno a la 
construcción sostenible, tales como vivienda social 
sostenible, economía circular, reducción de gases de 
efecto invernadero (GEI), entre otros. 

2019

Decreto 1467 de 2019
Establece que la Vivienda de Interés Social debe 
cumplir con estándares de construcción sostenible. 

Estrategia Nacional de Economía Circular ?Cierre de 
ciclos de materiales, innovación tecnológica, 
colaboración y nuevos modelos de negocios?

Estrategia que introduce al panorama colombiano 
nuevos elementos para fortalecer el modelo de 
desarrollo económico, ambiental y social del país, y 
está alineada con los fundamentos del desarrollo 
sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
?Pacto por Colombia, pacto por la equidad? y las 
tendencias internacionales.

CONPES 3919. Polít ica nacional de 
edificaciones sostenibles

Impulsa a 2030 el aumento de la product ividad y la 
competit ividad económica del país, al t iempo que se 
asegura el uso sostenible del capital natural y la 
inclusión social, de manera compatible con el clima.

CONPES 3934. Polít ica de crecimiento verde
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¿A DÓNDE VAMOS?

Como parte de los acuerdos internacionales y en el marco de la estrategia nacional de 
largo plazo, diversos sectores de la economía buscan llegar a ser neto cero carbono en 
2050. A cont inuación, se describen los principales aspectos ident ificados en el programa 
Neto Cero Carbono (NCC), compromiso generado a nivel global, liderado por el Consejo 
Mundial de Construcción Sostenible (WorldGBC), con el apoyo del IFC y otras 
organizaciones.

La iniciat iva NCC t iene el objet ivo de que todas las edificaciones nuevas en el mundo 
sean NCC para 2030 y que todas las edificaciones existentes sean NCC para 2050. Este 
representa una gran oportunidad para combatir el cambio climático y expandir las 
ambiciones y compromisos de eficiencia energét ica en edificaciones en el mundo. Una 
edificación NCC es altamente eficiente energét icamente y se abastece por medio de 
generación renovable en sit io, o a través de compensaciones, lo que le permite tener un 
balance anual de operación de emisiones carbono neutro. En otras palabras, estas 
edificaciones se rigen bajo la premisa de  consumir menos de lo que pueden generar.

Para lograr el cumplimiento de estas metas se requiere el cumplimiento de cuatro 
principios:

HACIA UN COMPROMISO DE NETO 
CERO CARBONO EN EDIFICACIÓN

Ut ilizar como unidad de medida 
el carbón

Lograr edificaciones altamente 
eficientes energét icamente para 
reducir al máximo la demanda

Demostrar t ransparencia en la 
operación y cumplimiento del 
balance neutral y promover el 

mejoramiento cont inuo

Priorizar la generación eléct rica en 
sit io sobre fuera de sit io y fuera de 

sit io sobre compensaciones

15   INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE



Adicionalmente, a lo propuesto por el programa NCC, es fundamental involucrar a la 
industria de los materiales de construcción como parte de este compromiso, con el fin de  
reducir sustancialmente el carbono embebido en las edificaciones, y en general, el 
impacto del sector. 

Finalmente, es  el deber conjunto de las empresas del sector de la construcción, el 
Gobierno Nacional y subnacional, y las organizaciones no gubernamentales para generar 
más compromisos, guías, incent ivos e inversiones en este ámbito y en la construcción 
sostenible en general. Además, el sector de la construcción  t iene el poder de contribuir a 
afrontar las dificultades que hoy se presentan a nivel social, ambiental y económico. Ante 
las situaciones de adversidad es necesario el cambio y este está dado por la construcción 
sostenible.

?Estos problemas han sido creados por el hombre. Por tanto, los puede solucionar un hombre.    
Y el hombre puede ser tan grande como quiera? - John F. Kennedy                                                                                            

¿A DÓNDE VAMOS?

Lo anterior se traduce en compromisos en diferentes niveles y temporalidades 

Empresas

Gobierno

Organizaciones no 
gubernamentales

1. Comprometerse a invert ir, construir y ocupar 
únicamente proyectos comprometidos con NCC para 
2030 o 2050

2. Revelar todas las emisiones de carbono relacionadas a 
sus act ivos para 2030

3. Que todos los nuevos act ivos sean NCC para 2030 y 
todos para 2050

1. Desarrollar e implementar polít icas, estrategias y 
regulaciones para que todas las edificaciones puedan ser 
NCC

2. Comprometerse a ocupar únicamente edificaciones 
NCC para 2030

3. Colaborar con actores relevantes incluyendo 
empresarios y organizaciones no gubernamentales 
(ONG´S) para superar barreras

1. Desarrollar un programa de cert ificación para 
edificaciones NCC

2. Apoyar a los gobiernos a crear mapas de ruta, incent ivos 
y sistemas de seguimiento

3. Educar y capacitar a empresas y al público sobre el valor 
de edificaciones NCC
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Sobre IFC

IFC, una organización hermana del Banco Mundial y miembro del Grupo del Banco 
Mundial, es la inst itución de desarrollo global más grande enfocada en el sector privado 
en los mercados emergentes. Trabaja con más de 2.000 empresas en todo el mundo, 
ut ilizando su capital, experiencia e influencia para crear mercados y oportunidades 
donde más se necesitan. En el año fiscal 2019, entregó más de $19 mil millones de 
dólares en financiamiento a largo plazo para los países en desarrollo, aprovechando el 
poder del sector privado para terminar con la pobreza extrema e impulsar la prosperidad 
compart ida. Para más información, visite www.ifc.org

Sobre CAMACOL

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) es una asociación gremial de 
carácter nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas 
naturales relacionadas con la cadena de valor de la construcción. Camacol se creó en 
Medellín el 14 de sept iembre de 1957 como iniciat iva de un grupo de industriales y 
empresarios colombianos reunidos en la primera convención nacional de constructores. 
El fundamento para crear Camacol fue la necesidad de const ituir una ent idad que velara 
por los intereses de la industria de la construcción y que estuviera conformada por 
constructores, representantes de la industria y del comercio, con la visión del liderar el 
desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminución del déficit  de vivienda y la 
proyección del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados. Para 
más información, visite www.camacol.co

Sobre CCCS

El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) es una organización privada 
sin ánimo de lucro, fundada en 2008, cuyo propósito es asegurar, con mejores práct icas 
de urbanismo y construcción sostenible, entornos prósperos, ambientalmente 
responsables, inclusivos y saludables para todos.  El CCCS trabaja con y para sus 
Miembros y aliados en concretar oportunidades para la evolución de la industria de la 
construcción hacia la sostenibilidad integral. Luego de 12 años de operaciones, el CCCS 
ha consolidado una red de alrededor de 180 organizaciones a nivel nacional y cuenta con 
credibilidad nacional e internacional y un competente equipo humano. Es una ONG 
referente para el sector privado y público por su conocimiento técnico, influencia en 
polít icas públicas y fomento de modelos de negocio exitosos aplicados para el desarrollo 
sostenible y bajo en carbono de la industria de la construcción. Para más información, 
visite www.cccs.org.co

http://www.cccs.org.co
http://www.camacol.co
http://www.ifc.org
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