




EDIFICAR 91 / URUGUAY /MARZO/ 2025 1 

dmascomunicacion@gmail.com 
Montevideo - Uruguay

* SUMARIO

Precio de m2 de construcción 
con aplicación de Análisis de Costos 

Actualizado al 31 de Marzo de 2025

MODELO UNO “EDIFICAR”

PRECIO DE MATERIALES

63

56

MODELO UNO

LISTA DE PRECIOS

ACTUALIZADO - Desde el 1º de Abril de 2025

LAUDO VIGENTE67 SALARIOS

2 EDITORIAL
Mario Bellón

Haciendo frente a las patologías

Actualizado al 31 de Marzo de 2025

Arq. Fernando Chebataroff

Blog de Barbieri

Jaime Fresnedo

ANÁLISIS DE COSTOS DE OBRA46 COSTOS

DIRECTOR:

Mario Bellón
mbellon@edificar.net

REDACTOR  RESPONSABLE:
Mario Bellón
Luis P. Ponce 1443 bis
Cel.: 094 616 697

DEPARTAMENTO DE COSTOS 
costos@edificar.net

MAQUETA Y ARMADO:
D+B Comunicación
Ponce 1262 pb
dmasbcomunicacion@gmail.com

ASISTENCIA EDITORIAL:
Arq. María Clara Sala Méndez

FOTOGRAFÍA:
Archivo

Columnista invitado:
Fernando Chebataroff
Jaime Fresnedo

La opinión de los columnistas no representa 
necesariamente la de la publicación, siendo 
responsabilidad del firmante los conceptos 
vertidos.

NO se autoriza la reproducción total o par-
cial del “Análisis de Costos de Obra” 
sin consentimiento por escrito.

Se autoriza la reproducción total o parcial de 
los artículos mencionando la fuente. 

Los contenidos de la primera parte de la 
Revista y la Separata Madera se distribuyen 
GRATIS a través de la web.

El Análisis de Costos de Obra se comer-
cializa por Mercado Pago 

Uruguay - Marzo de 2025

www.edificar.net

3

36

20

30

Patologías en la construcción: 
Diagnóstico, prevención y reparación

Aislamiento térmico y acústico
para evitar patologías

¿Cómo se elabora un informe de 
patologías en la construcción?

Errores comunes en una obra 
de steel framing

91 Patologías
NÚMERO

TEMA CENTRAL

TEMA CENTRAL

La Fórmula de Sika para 
techos impermeables: 

Calidad y confianza en cada capa

45 PRODUCTOS

COLUMNISTA

INVITADO

SISTEMAS

CONSTRUCTIVOS



EDIFICAR 91 / URUGUAY / MARZO / 20252 

Mario Bellón
Director
mbellon@edificar.net

El tema de las pato-
logías históricamente ha 
tenido mucha atención 
en la industria de la cons-
trucción. Y en general con 
estrategias para resolver las 
consecuencias.

Quizá contradictoria-
mente, con lo que uno 
podría pensar como una 
secuencia lógica, todos los 
elementos vinculados con 
la prevención están dejados 
en un segundo plano a la 
hora de encarar una obra 
o por lo menos no tiene 
un peso tan grande el con-
cepto  que va emparentado 
obligatoriamente con la 
buena ejecución.

De esta manera los pro-
blemas a resolver aparecen   
siempre como hechos con-
sumados y las y los profe-
sionales invierten su tiem-
po para mitigar los efectos 
en vez de prevenirlos.

En este número com-
partimos algunos concep-
tos que están relacionados 
con el diagnóstico, la pre-
vención y la reparación 
como forma de encarar 
todos los estadíos a los que 
se enfrentan las obras de 
construcción. 

En estos artículos se 
plantean algunas estrate-
gias de prevención y tam-

Haciendo frente a las patologías

bien de resolución poste-
rior de las patologías que 
en general se tienen en las 
obras, a pesar también de 
haber previsto alguna de 
ellas. Eso porque el paso 
del tiempo es uno de los 
elementos que genera, de 
por si, patologías vincula-
das con la degradación de 
los materiales y sistemas.

También sumamos al-
gunas formas correctas de 
elaborar informes sobre 
patologías que colaboren 
a la hora de plantear las 
acciones necesarias para la 
recuperación de diversos 
sectores de las arquitectu-
ras construidas.
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Patologías en la construcción: 
Diagnóstico, prevención y reparación

Las patologías en la 
construcción son un pro-
blema recurrente que 
afecta la durabilidad, se-
guridad y eficiencia ener-
gética de las edificaciones. 
Estas pueden manifestarse 
en diferentes elementos 
constructivos, como ci-
mentaciones, cerramien-
tos verticales y horizonta-
les, y sistemas de instala-
ciones. Identificar las cau-
sas, síntomas y soluciones 
de estas patologías es fun-
damental para garantizar 
la calidad de las construc-
ciones y evitar costosas 
reparaciones en el futuro. 
Este artículo aborda las 
patologías más comunes, 
sus causas, métodos de 
diagnóstico, prevención y 

reparación, con un enfo-
que integral que incluye 
humedades, aislamientos 
térmicos y acústicos, y sis-
temas de instalaciones.

1. Patologías en ci-
mentaciones

Las cimentaciones son 
la base de cualquier es-
tructura, y sus patologías 
suelen estar relacionadas 
con problemas en el terre-
no o errores en el diseño y 
ejecución. Algunas causas 
comunes incluyen:

Asentamientos dife-
renciales: Ocurren cuando 
partes de la estructura se 
hunden de manera des-
igual debido a la heteroge-
neidad del terreno.

Expansión y contrac-
ción de suelos: Suelos ar-
cillosos que se expanden 
con la humedad y se con-
traen al secarse, generan-
do movimientos que afec-
tan la cimentación.

Efectos de la hume-
dad: La presencia de agua 
en el terreno puede causar 
erosión, licuefacción o hin-
chamiento del suelo.

Cargas mal distribui-
das: Un diseño estructural 
inadecuado puede gene-
rar sobrecargas en ciertas 
áreas de la cimentación.

Los síntomas de pro-
blemas en las cimentacio-
nes incluyen:

Grietas en muros y lo-
sas: Fisuras diagonales en 
paredes o grietas en losas 
de piso.

Desniveles en pisos: 
Pisos inclinados o hundi-
dos.

Humedades en sóta-
nos: Infiltraciones de agua 
en áreas subterráneas.

El diagnóstico se rea-
liza mediante: Inspección 
visual de grietas y desni-
veles, análisis geotécnico 
del terreno y uso de equi-
pos especializados, como 
niveles láser o sensores de 
movimiento.

Para prevenir patolo-
gías en cimentaciones, es 
esencial:
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Realizar un estudio 
geotécnico previo para 
conocer las característi-
cas del terreno.

Diseñar cimentaciones 
adecuadas al tipo de sue-
lo (superficiales, como za-
patas, o profundas, como 
pilotes).

Instalar sistemas de 
drenaje para controlar el 
agua subterránea y evitar 
su acumulación.

Las soluciones de repa-
ración incluyen:

Inyecciones de resi-
nas o morteros: Para con-
solidar el suelo y estabili-
zar la cimentación.

Refuerzo con micro-

pilotes o pilotes: Para so-
portar cargas adicionales o 
corregir asentamientos.

Instalación de drena-
jes perimetrales: Para evi-
tar la acumulación de agua 
alrededor de la cimenta-
ción.

2. Patologías en ce-
rramientos verticales 
(muros y fachadas)

Los cerramientos verti-
cales, como muros y facha-
das, son elementos críticos 
en la construcción, ya que 
protegen el interior de las 
edificaciones de agentes 
externos como la lluvia, el 
viento, los cambios térmi-
cos y la contaminación. Sin 

embargo, son susceptibles 
a diversas patologías que 
pueden comprometer su 
funcionalidad, estética y du-
rabilidad. A continuación, se 
analizan las causas, sínto-
mas, prevención y repara-
ción de estas patologías.

Las patologías en cerra-
mientos verticales pueden 
originarse por múltiples 
factores, que pueden ser in-
trínsecos (relacionados con 
los materiales o el diseño) 
o extrínsecos (derivados de 
agentes externos). Algunas 
de las causas más frecuen-
tes son:

Filtraciones de agua: 
Falta de impermeabiliza-
ción adecuada en fachadas 
o muros, juntas de dilata-
ción o de construcción mal 
selladas y grietas o fisuras 
que permiten la entrada de 
agua.

Movimientos estructu-
rales: Asentamientos dife-
renciales en la cimentación, 
vibraciones causadas por 
tráfico, maquinaria o even-
tos sísmicos, expansión y 
contracción térmica de los 
materiales.

Degradación de mate-
riales: Corrosión en elemen-
tos metálicos (por ejemplo, 
armaduras de hormigón 
o anclajes), eflorescencias 
(depósitos de sales) en mu-
ros de ladrillo o hormigón, 
desgaste por exposición a 
agentes atmosféricos (llu-
via ácida, radiación UV).

Errores de diseño o 
ejecución: Juntas de dila-
tación insuficientes o mal 
ubicadas, uso de materiales 
incompatibles entre sí, falta 
de ventilación en cámaras 
de aire o fachadas ventila-
das.
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Acción biológica: Cre-
cimiento de moho, hongos 
o algas debido a la hume-
dad, ataque de insectos o 
roedores en materiales or-
gánicos (madera, yeso).

Las patologías en cerra-
mientos verticales suelen 
manifestarse a través de 
síntomas visibles o detec-
tables mediante pruebas 
específicas. Algunos de los 
síntomas más comunes 
son:

Grietas y fisuras: Grie-
tas verticales, horizontales 
o diagonales en muros. Fi-
suras en revestimientos o 
acabados superficiales.

Manchas de hume-
dad: Manchas oscuras o 
amarillentas en paredes 
interiores o exteriores. Des-
prendimiento de pintura o 
revestimientos debido a la 
humedad.

Eflorescencias: Apari-
ción de manchas blancas o 
cristalizaciones en la super-
ficie de los muros.

Desprendimiento de 
revestimientos: Descon-
chones en pintura, yeso o 
morteros. Desprendimien-
to de cerámicos o piedra 
natural en fachadas.

Deformaciones o 
abombamientos: Defor-
maciones visibles en muros 
o fachadas debido a movi-
mientos estructurales.

Problemas de aisla-
miento: Pérdida de efi-
ciencia térmica o acústica. 
Condensación en paredes 
interiores.

El diagnóstico de estas 
patologías requiere una 
combinación de técnicas, 
que incluyen:

Inspección visual: 
Identificación de grietas, 
manchas o deformaciones.

Termografía infrarro-
ja: Detección de humeda-
des o puentes térmicos.

Análisis de muestras: 
Evaluación de materiales 
degradados (corrosión, 
eflorescencias).

Pruebas de estanquei-
dad: Verificación de filtra-
ciones de agua.

La prevención de pa-
tologías en cerramientos 
verticales comienza des-
de la fase de diseño y se 
extiende a la ejecución y 
mantenimiento de la obra. 
Algunas medidas preventi-
vas clave son:

Diseño adecuado: In-
corporar juntas de dilata-
ción en lugares estratégicos 
para absorber movimientos 
térmicos o estructurales. Se-
leccionar materiales compa-
tibles entre sí y adecuados 
para las condiciones climá-
ticas del lugar.

Impermeabilización: 
Aplicar membranas imper-
meables en áreas expues-
tas a la humedad. Garan-
tizar el sellado correcto 
de juntas y penetraciones 
(ventanas, tuberías).

Ventilación: Incorporar 
cámaras de aire o sistemas 
de fachadas ventiladas 
para evitar la acumulación 
de humedad.

Protección de mate-
riales: Tratar elementos 
metálicos con anticorrosi-
vos. Aplicar revestimientos 
protectores (pinturas, bar-
nices) en superficies ex-
puestas.

Control de calidad: Su-

pervisar la ejecución de los 
trabajos para garantizar el 
cumplimiento de las espe-
cificaciones técnicas. Reali-
zar pruebas de estanquei-
dad y aislamiento antes de 
la entrega de la obra.

Cuando las patologías 
ya se han manifestado, es 
necesario implementar 
soluciones de reparación 
efectivas. Algunas de las 
técnicas más utilizadas son:

Sellado de grietas y 
fisuras: Utilizar morteros 
flexibles o resinas epoxi 
para sellar grietas y evitar 
la entrada de agua. Aplicar 
mallas de refuerzo en grie-
tas estructurales.

Tratamiento de hu-
medades: Inyectar resinas 
antihumedad en muros 
afectados por capilaridad. 
Instalar sistemas de drena-
je o barreras impermeables 
en fachadas.

Revestimiento con 
sistemas de aislamiento 
térmico (SATE): Aplicar pa-
neles aislantes y morteros 
especiales para mejorar la 
eficiencia energética y pro-
teger la fachada.

Reemplazo de mate-
riales degradados: Sus-
tituir ladrillos, morteros o 
revestimientos dañados 
por nuevos materiales de 
calidad. Tratar superficies 
afectadas por eflorescen-
cias con productos especí-
ficos.

Refuerzo estructural: 
Instalar mallas de fibra de 
vidrio o carbono en muros 
con problemas de estabi-
lidad. Reforzar anclajes y 
elementos metálicos co-
rroídos.
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Limpieza y protección: 
Limpiar fachadas con téc-
nicas como hidrolimpieza 
o chorro de arena. Aplicar 
tratamientos antimoho, an-
tihongos o hidrofugantes 
para prevenir futuras pato-
logías.

Es importante mencio-
nar las innovaciones en el 
campo de los cerramientos 
verticales que mejoran las 
prestaciones, como:

Fachadas inteligentes: 
Sistemas que incorporan 
sensores para monitorear 
humedades, grietas o mo-
vimientos.

Materiales autorrepa-
rables: Morteros y revesti-
mientos que pueden «cu-
rar» pequeñas grietas de 
manera autónoma.

Aislamientos ecoló-
gicos: Uso de materiales 
sostenibles, como paneles 
de fibras naturales o reci-
clados.

3. Patologías en cerra-
mientos horizontales (cu-
biertas y losas)

Los cerramientos hori-
zontales, como cubiertas 
y losas, son elementos es-
tructurales esenciales en 
las edificaciones, ya que 
protegen el interior de las 
inclemencias del tiempo y 
soportan cargas tanto es-
táticas como dinámicas. Sin 
embargo, están expuestos 
a múltiples factores que 
pueden generar patolo-
gías, como la acción del 
agua, los cambios térmicos, 
las sobrecargas y los erro-
res de diseño o ejecución. 
A continuación, se analizan 
en profundidad las causas, 
síntomas, prevención y re-
paración de estas patolo-
gías.

Las patologías en ce-
rramientos horizontales 
pueden originarse por una 
combinación de factores 
intrínsecos (relacionados 
con los materiales o el di-

seño) y extrínsecos (deriva-
dos de agentes externos). 

Algunas de las causas 
más frecuentes son:

Filtraciones de agua: 
Fallas en la impermeabili-
zación de cubiertas o losas. 
Juntas mal selladas o dete-
rioradas. 

Acumulación de agua 
por pendientes insuficien-
tes o desagües obstruidos.

Sobrecargas: Peso ex-
cesivo no considerado en 
el diseño (por ejemplo, acu-
mulación de nieve, equipos 
instalados posteriormente). 

Uso de materiales de 
baja calidad o no adecua-
dos para las cargas previs-
tas.

Movimientos térmi-
cos: Expansión y contrac-
ción de los materiales de-
bido a cambios de tempe-
ratura. 

Falta de juntas de dila-
tación o juntas mal diseña-
das.
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Degradación de mate-
riales: Fisuras y grietas en 
hormigón debido a la car-
bonatación o corrosión de 
las armaduras.

Desgaste de membra-
nas impermeables por ex-
posición a la radiación UV o 
agentes químicos.

Eflorescencias (depó-
sitos de sales) en losas de 
hormigón.

Errores de diseño o 
ejecución: Pendientes in-
suficientes para la evacua-
ción de agua.

Falta de ventilación en 
cámaras de aire o cubiertas 
planas.

Uso de materiales in-
compatibles entre sí.

Acción biológica: Cre-
cimiento de moho, hongos 
o algas en superficies hú-
medas.

Ataque de insectos o 
roedores en materiales 
orgánicos (madera, aisla-
mientos térmicos).

Las patologías en cerra-
mientos horizontales sue-
len manifestarse a través 
de síntomas visibles o de-
tectables mediante prue-
bas específicas. Algunos de 
los síntomas más comunes 
son:

Grietas y fisuras: Grie-
tas en losas de hormigón o 
cubiertas.

Fisuras en revestimien-
tos o acabados superficia-
les.

Filtraciones de agua: 
Manchas de humedad en 
techos o cielos rasos.

Goteos o charcos en 
áreas interiores.

Deformaciones o 
abombamientos: Defor-
maciones visibles en cu-
biertas o losas debido a so-
brecargas o movimientos 
térmicos.

Eflorescencias: Apari-
ción de manchas blancas o 
cristalizaciones en la super-
ficie de losas.

Desprendimiento de 
revestimientos: Descon-
chones en pintura, morte-
ros o membranas imper-
meables.

Desprendimiento de 
cerámicos o baldosas en 
cubiertas.

Problemas de aisla-
miento: Pérdida de eficien-
cia térmica o acústica.

Condensación en te-
chos o losas.

El diagnóstico de estas 
patologías requiere una 
combinación de técnicas, 
que incluyen:

Inspección visual: 
Identificación de grietas, 
manchas o deformaciones.

Termografía infrarro-
ja: Detección de humeda-
des o puentes térmicos.

Pruebas de estanquei-
dad: Verificación de filtra-
ciones de agua.

Análisis de muestras: 
Evaluación de materiales 
degradados (corrosión, 
eflorescencias).

La prevención de pa-
tologías en cerramientos 
horizontales comienza 
desde la fase de diseño y 
se extiende a la ejecución y 
mantenimiento de la obra. 
Algunas medidas preventi-
vas clave son:

Diseño adecuado: In-
corporar pendientes sufi-
cientes para la evacuación 
de agua (mínimo 2% en 
cubiertas planas).

Diseñar juntas de dila-
tación en lugares estraté-
gicos para absorber movi-
mientos térmicos o estruc-
turales.

Seleccionar materiales 
compatibles entre sí y ade-
cuados para las condicio-
nes climáticas del lugar.

Impermeabilización: 
Aplicar membranas imper-
meables de alta calidad en 
cubiertas y losas.

Garantizar el sellado co-
rrecto de juntas y penetra-
ciones (desagües, tuberías).

Ventilación: Incorporar 
cámaras de aire o sistemas 
de ventilación en cubiertas 
planas para evitar la acu-
mulación de humedad.

Control de cargas: Ve-
rificar que las cargas pre-
vistas en el diseño sean 
adecuadas para el uso de la 
estructura.

Evitar sobrecargas no 
previstas (por ejemplo, 
acumulación de nieve o 
instalación de equipos pe-
sados).

Protección de mate-
riales: Tratar elementos 
metálicos con anticorrosi-
vos.

Aplicar revestimientos 
protectores (pinturas, bar-
nices) en superficies ex-
puestas.

Control de calidad: Su-
pervisar la ejecución de los 
trabajos para garantizar el 
cumplimiento de las espe-
cificaciones técnicas.
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Realizar pruebas de es-
tanqueidad y aislamiento 
antes de la entrega de la 
obra.

Cuando las patologías 
ya se han manifestado, es 
necesario implementar 
soluciones de reparación 
efectivas. Algunas de las 
técnicas más utilizadas son:

Sellado de grietas y 
fisuras: Utilizar morteros 
flexibles o resinas epoxi 
para sellar grietas y evitar la 
entrada de agua.

Aplicar mallas de refuer-
zo en grietas estructurales.

Tratamiento de hume-
dades: Reparar o reempla-
zar membranas impermea-
bles dañadas.

Instalar sistemas de dre-
naje o barreras impermea-
bles en cubiertas.

Refuerzo estructural: 
Instalar mallas de fibra de vi-
drio o carbono en losas con 
problemas de estabilidad.

Reforzar elementos me-
tálicos corroídos.

Reemplazo de mate-
riales degradados: Susti-
tuir losas o cubiertas daña-
das por nuevos materiales 
de calidad.

Tratar superficies afec-
tadas por eflorescencias 
con productos específicos.

Limpieza y protección: 
Limpiar cubiertas con téc-
nicas como hidrolimpieza o 
chorro de arena.

Aplicar tratamientos 
para prevenir futuras pato-
logías.

Mejora del aislamien-
to: Aplicar sistemas de 
aislamiento térmico en 

cubiertas (por ejemplo, pa-
neles de poliuretano o lana 
mineral).

Instalar barreras acústi-
cas en losas para reducir la 
transmisión de ruidos.

Algunas innovaciones 
en los cerramientos hori-
zontales que ayudan a me-
jorar  el comportamiento:

Cubiertas verdes: Sis-
temas que incorporan ve-
getación para mejorar el 
aislamiento térmico y redu-
cir el impacto ambiental.

Materiales autorrepa-
rables: Membranas imper-
meables que pueden «cu-
rar» pequeñas grietas de 
manera autónoma.

Tecnologías inteligen-
tes: Sensores integrados en 
cubiertas para monitorear 
humedades, grietas o mo-
vimientos en tiempo real.

4. Humedades en la 
construcción

Las humedades son una 
de las patologías más co-
munes y problemáticas en 
la construcción, ya que no 
solo afectan la estética de 
las edificaciones, sino que 
también pueden compro-
meter su estructura, redu-
cir la eficiencia energética 
y generar problemas de 
salud debido a la prolifera-
ción de moho y hongos. A 
continuación, se analizan 
en profundidad los tipos 
de humedades, sus causas, 
síntomas, prevención y re-
paración.

4.1. Tipos de humeda-
des

Las humedades en la 
construcción se clasifican 

según su origen y mecanis-
mo de formación. Los tres 
tipos principales son:

Humedad por capila-
ridad:

Definición: Ascenso de 
agua desde el suelo a través 
de los materiales porosos 
de la construcción (ladrillos, 
morteros, hormigón).

Causas: Falta de ba-
rreras antihumedad en la 
cimentación o muros en 
contacto con el terreno.

Síntomas: Manchas 
oscuras en la base de los 
muros, desconchones en 
pintura o revestimientos, 
eflorescencias (depósitos 
de sales).

Humedad por filtra-
ción:

Definición: Entrada 
de agua desde el exterior 
a través de grietas, juntas 
mal selladas o defectos en 
la impermeabilización.

Causas: Fallas en cu-
biertas, fachadas o muros 
de contención; desagües 
obstruidos; pendientes in-
suficientes.

Síntomas: Manchas de 
humedad en paredes inte-
riores o exteriores, goteos, 
charcos en áreas interiores.

Humedad por con-
densación:

Definición: Acumu-
lación de vapor de agua 
en superficies frías, que se 
condensa formando gotas 
de agua.

Causas: Falta de venti-
lación, aislamiento térmico 
insuficiente, puentes térmi-
cos.
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Síntomas: Manchas ne-
gras de moho en esquinas 
o techos, vaho en ventanas, 
olores a humedad.

El diagnóstico de las hu-
medades es fundamental 
para identificar su origen 
y aplicar soluciones efecti-
vas. Algunas técnicas y he-
rramientas utilizadas son:

Inspección visual: 
Identificación de manchas, 
desconchones, eflorescen-
cias o moho.

Observación de grietas 
o defectos en la impermea-
bilización.

Termografía infrarro-
ja: Detección de áreas frías 
o húmedas que no son visi-
bles a simple vista.

Identificación de puen-
tes térmicos o fugas de 
agua.

Medición de hume-
dad: Uso de higrómetros 
para medir el nivel de hu-
medad en materiales y am-
bientes.

Análisis de muestras de 
materiales para determinar 
su contenido de humedad.

Pruebas de estanquei-
dad: Aplicación de agua 
controlada en cubiertas o 
fachadas para detectar fil-
traciones.

Uso de cámaras de ins-
pección para revisar tube-
rías y desagües.

La prevención de las 
humedades comienza des-
de la fase de diseño y se 
extiende a la ejecución y 
mantenimiento de la obra. 
Algunas medidas preventi-
vas clave son:

Barreras antihume-
dad: Instalación de láminas 
impermeables en cimenta-
ciones y muros en contacto 
con el terreno.

Uso de morteros hidró-
fugos o aditivos impermea-
bilizantes en muros y losas.

Impermeabilización: 
Aplicación de membranas 
impermeables en cubier-

tas, terrazas y áreas húme-
das (baños, cocinas).

Sellado correcto de jun-
tas y penetraciones (venta-
nas, tuberías, desagües).

Ventilación: Incorpora-
ción de sistemas de venti-
lación natural o forzada en 
espacios interiores.

Instalación de rejillas de 
ventilación en cámaras de 
aire o fachadas ventiladas.

Aislamiento térmico: 
Uso de materiales aislantes 
en muros, techos y suelos 
para evitar condensacio-
nes.

Eliminación de puentes 
térmicos mediante el dise-
ño adecuado de la envol-
vente.

Drenajes: Instalación 
de sistemas de drenaje pe-
rimetral para evitar la acu-
mulación de agua alrede-
dor de la edificación.

Mantenimiento regular 
de desagües y canaletas 
para evitar obstrucciones.
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Control de calidad:

Supervisión de la eje-
cución de los trabajos para 
garantizar el cumplimiento 
de las especificaciones téc-
nicas.

Realización de pruebas 
de estanqueidad y aisla-
miento antes de la entrega 
de la obra.

Cuando las humedades ya 
se han manifestado, es ne-
cesario implementar solu-
ciones de reparación efecti-
vas. Algunas de las técnicas 
más utilizadas son:

Inyección de resinas 
antihumedad: Aplicación 
de resinas en muros afec-
tados por capilaridad para 
bloquear el ascenso de 
agua.

Uso de morteros de in-
yección para sellar grietas y 
fisuras.

Instalación de siste-
mas de ventilación: Co-
locación de extractores de 
aire en baños, cocinas y 
áreas húmedas.

Instalación de sistemas 
de ventilación mecánica 
controlada (VMC) para me-
jorar la circulación del aire.

Reemplazo de mate-
riales degradados: Susti-
tución de revestimientos, 
pinturas o morteros afecta-
dos por humedades.

Tratamiento de superfi-
cies con productos antimo-
ho o antihongos.

Refuerzo de imper-
meabilización: Aplicación 
de nuevas capas de mem-
branas impermeables en 
cubiertas o fachadas.

Sellado de juntas y grie-
tas con productos elastó-
meros o poliuretanos.

Tratamiento de super-
ficies: Limpieza de man-
chas de humedad con pro-
ductos específicos.

Aplicación de pinturas 
antihumedad o hidrofu-
gantes para prevenir futu-
ras patologías.

Mejora del aislamien-
to térmico: Instalación de 
paneles aislantes en muros, 
techos o suelos para evitar 
condensaciones.

Eliminación de puentes 
térmicos mediante el uso 
de materiales aislantes.

Algunas innovaciones 

en el campo de las hume-
dades:

Materiales inteligen-
tes: Pinturas y revestimien-
tos que cambian de color al 
detectar humedad.

Sensores de hume-
dad: Dispositivos conec-
tados a sistemas de moni-
toreo en tiempo real para 
detectar humedades de 
manera temprana.

Tecnologías de se-
cado: Equipos de deshu-
midificación y secado por 
microondas para tratar hu-
medades sin dañar los ma-
teriales.

5. Aislamiento térmi-
co y acústico

El aislamiento térmico y 
acústico es un aspecto fun-
damental en la construc-
ción, ya que no solo contri-
buye al confort y bienestar 
de los ocupantes, sino que 
también mejora la eficien-
cia energética de las edifi-
caciones y reduce el impac-
to ambiental. Sin embargo, 
los problemas relacionados 
con el aislamiento son una 
de las patologías más co-
munes en la construcción. 
A continuación, se analizan 
en profundidad las causas, 
síntomas, prevención y re-
paración de estas patolo-
gías.

Las patologías relacio-
nadas con el aislamiento 
térmico y acústico pueden 
manifestarse de diversas 
formas, dependiendo de su 
origen y gravedad. Algunas 
de las más comunes son:

Puentes térmicos:

Definición: Puntos dé-
biles en la envolvente del 
edificio donde se produce 
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una transferencia de calor 
no deseada.

Causas: Falta de con-
tinuidad en el aislamien-
to, encuentros entre ele-
mentos constructivos (por 
ejemplo, fachadas y cubier-
tas), uso de materiales con-
ductores.

Síntomas: Pérdida de 
calor en invierno y ganancia 
de calor en verano, conden-
saciones en superficies frías, 
manchas de humedad.

Pérdida de eficiencia 
energética:

Definición: Reducción 
de la capacidad del edificio 
para mantener una tempe-
ratura interior estable.

Causas: Aislamiento in-
suficiente o mal instalado, 
uso de materiales de baja 
calidad, envejecimiento de 
los materiales aislantes.

Síntomas: Aumento en 
el consumo de energía para 
calefacción o refrigeración, 
diferencias de temperatura 
entre habitaciones.

Transmisión de rui-
dos:

Definición: Paso de so-
nidos no deseados entre 
espacios interiores o desde 
el exterior.

Causas: Falta de aisla-
miento acústico en muros, 
techos o suelos, uso de 
materiales no adecuados, 
errores en la ejecución (por 
ejemplo, juntas mal sella-
das).

Síntomas: Ruidos mo-
lestos provenientes de 
vecinos, tráfico o instala-
ciones, falta de privacidad 
acústica.

Condensaciones in-
tersticiales:

Definición: Acumula-
ción de humedad dentro de 
los cerramientos debido a 
diferencias de temperatura.

Causas: Falta de barre-
ras de vapor, aislamiento 
mal colocado, ventilación 
insuficiente.

Síntomas: Manchas 
de humedad, deterioro de 

materiales, crecimiento de 
moho.

El diagnóstico de las pa-
tologías relacionadas con 
el aislamiento térmico y 
acústico requiere una com-
binación de técnicas y he-
rramientas especializadas. 
Algunas de las más utiliza-
das son:

Termografía infrarro-
ja: Detección de puentes 
térmicos y áreas con pérdi-
da de calor.

Identificación de hume-
dades o condensaciones 
intersticiales.

Mediciones acústicas: 
Uso de sonómetros para 
evaluar los niveles de ruido 
en diferentes espacios.

Análisis de la transmi-
sión de sonidos a través de 
muros, techos o suelos.

Pruebas de estanquei-
dad al aire: Verificación de 
fugas de aire en la envol-
vente del edificio.

Identificación de juntas 
mal selladas o defectos en 
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la instalación del aislamien-
to.

Análisis de muestras: 
Evaluación de materiales 
aislantes para determinar 
su estado y eficiencia.

Identificación de pro-
blemas como envejeci-
miento, humedades o de-
gradación.

La prevención de las pa-
tologías relacionadas con el 
aislamiento térmico y acús-
tico comienza desde la fase 
de diseño y se extiende a la 
ejecución y mantenimiento 
de la obra. Algunas medi-
das preventivas clave son:

Diseño adecuado de la 
envolvente: Incorporación 
de aislamiento continuo en 
toda la envolvente del edi-
ficio.

Eliminación de puentes 
térmicos mediante el uso 
de materiales aislantes y 
detalles constructivos ade-
cuados.

Selección de mate-
riales: Uso de materiales 
aislantes de alta calidad y 

adecuados para las condi-
ciones climáticas del lugar.

Incorporación de ba-
rreras de vapor para evitar 
condensaciones intersticia-
les.

Ejecución correcta: 
Instalación cuidadosa del 
aislamiento, evitando hue-
cos o discontinuidades.

Sellado adecuado de 
juntas y penetraciones 
(ventanas, tuberías, des-
agües).

Ventilación controla-
da: Incorporación de siste-
mas de ventilación mecá-
nica controlada (VMC) para 
garantizar un flujo de aire 
adecuado.

Instalación de rejillas de 
ventilación en cámaras de 
aire o fachadas ventiladas.

Control de calidad: Su-
pervisión de la ejecución 
de los trabajos para garan-
tizar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas.

Realización de pruebas 
de estanqueidad y aisla-

miento antes de la entrega 
de la obra.

Cuando las patologías 
ya se han manifestado, es 
necesario implementar 
soluciones de reparación 
efectivas. Algunas de las 
técnicas más utilizadas son:

Aplicación de sistemas 
de aislamiento térmico 
por el exterior (SATE): Ins-
talación de paneles aislan-
tes y morteros especiales 
en fachadas para mejorar la 
eficiencia energética.

Eliminación de puen-
tes térmicos mediante el 
uso de materiales aislantes 
continuos.

Instalación de barre-
ras acústicas: Incorpora-
ción de materiales aislantes 
en muros, techos o suelos 
para reducir la transmisión 
de ruidos.

Uso de paneles acústi-
cos o cortinas acústicas en 
espacios con problemas de 
ruido.

Refuerzo del aisla-
miento existente: Aplica-
ción de nuevas capas de 
aislamiento en áreas con 
pérdida de eficiencia.

Sustitución de materia-
les aislantes degradados 
por nuevos materiales de 
calidad.

Tratamiento de con-
densaciones: Instalación 
de barreras de vapor para 
evitar la acumulación de 
humedad.

Mejora de la ventilación 
en espacios con problemas 
de condensación.

Sellado de juntas y 
grietas: Uso de morteros 
flexibles o resinas para se-
llar grietas y evitar fugas de 
aire.
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Aplicación de cintas o 
selladores en juntas mal 
selladas.

Finalmente, mencionamos 
también acá las innovacio-
nes en el campo del aisla-
miento térmico y acústico:

Materiales inteligen-
tes: Aislantes que cambian 
sus propiedades en función 
de la temperatura o hume-
dad.

Sistemas de monito-
rización: Sensores integra-
dos en la envolvente del 
edificio para detectar pro-
blemas de aislamiento en 
tiempo real.

Aislamientos ecoló-
gicos: Uso de materiales 
sostenibles, como paneles 
de fibras naturales o reci-
clados.

6. Patologías en insta-
laciones (eléctricas, sani-
tarias, etc.)

Las instalaciones en 
una edificación, ya sean 
eléctricas, sanitarias, de cli-
matización o de gas, son 
esenciales para el funcio-
namiento y confort de los 
ocupantes. Sin embargo, 

están expuestas a múltiples 
factores que pueden ge-
nerar patologías, como el 
envejecimiento de los ma-
teriales, las sobrecargas, las 
fugas o los errores de dise-
ño y ejecución. A continua-
ción, se analizan en profun-
didad las causas, síntomas, 
prevención y reparación de 
estas patologías.

Las patologías en las 
instalaciones pueden origi-
narse por una combinación 
de factores intrínsecos (re-
lacionados con los materia-
les o el diseño) y extrínse-
cos (derivados de agentes 
externos). Algunas de las 
causas más frecuentes son:

Envejecimiento de 
materiales: Degradación 
de cables, tuberías o cone-
xiones debido al paso del 
tiempo.

Corrosión en tuberías 
metálicas o elementos 
eléctricos.

Sobrecargas: Uso de 
equipos o dispositivos que 
exceden la capacidad de 
las instalaciones.

Falta de actualización 
de las instalaciones ante 

nuevas demandas energé-
ticas.

Fugas o pérdidas: Fu-
gas de agua en tuberías sa-
nitarias o de climatización.

Pérdidas de gas en ins-
talaciones de gas natural o 
propano.

Errores de diseño o 
ejecución: Diseño inade-
cuado de las instalaciones 
para las cargas previstas.

Ejecución deficiente, 
con juntas mal selladas o 
conexiones incorrectas.

Falta de manteni-
miento: Ausencia de revi-
siones periódicas para de-
tectar y corregir problemas 
a tiempo.

Acumulación de sucie-
dad o residuos en desagües 
o conductos.

Acción biológica o am-
biental: Obstrucción de tu-
berías por raíces de árboles 
o sedimentos.

Daños por humedades, 
incendios o eventos climá-
ticos extremos.

Las patologías en las ins-
talaciones suelen manifes-
tarse a través de síntomas 
visibles o detectables me-
diante pruebas específicas. 
Algunos de los síntomas 
más comunes son:

Problemas eléctricos: 
Cortocircuitos o fallos en el 
suministro eléctrico.

Sobrecalentamiento de 
cables o enchufes.

Chispas u olores a que-
mado en cuadros eléctricos.

Fugas de agua: Man-
chas de humedad en pare-
des o techos.

Goteos o charcos en 
áreas interiores.
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Reducción de la presión 
de agua en grifos o duchas.

Pérdidas de gas: Olo-
res a gas en áreas interiores 
o exteriores.

Aumento inusual en el 
consumo de gas.

Problemas de climati-
zación: Falta de calefacción 
o refrigeración en áreas es-
pecíficas.

Ruidos anormales en 
equipos de climatización.

Obstrucciones en des-
agües: Lentitud en el des-
agüe de lavabos, duchas o 
fregaderos.

Acumulación de agua 
en áreas de drenaje.

 
El diagnóstico de estas pa-
tologías requiere una com-
binación de técnicas, que 
incluyen:

Inspección visual: 
Identificación de fugas, 
manchas o daños visibles.

Pruebas de funciona-
miento: Verificación del 
correcto funcionamiento 
de equipos y sistemas.

Uso de equipos espe-
cializados: Cámaras ter-
mográficas para detectar 
sobrecalentamientos, cá-
maras de inspección para 
revisar tuberías, detectores 
de gas para identificar fu-
gas.

6.3. Prevención

La prevención de las 
patologías en las instalacio-
nes comienza desde la fase 
de diseño y se extiende a la 
ejecución y mantenimiento 
de la obra. Algunas medi-
das preventivas clave son:

Diseño adecuado: Di-
mensionamiento correcto 
de las instalaciones para las 
cargas previstas.

Incorporación de sis-
temas de protección (in-
terruptores diferenciales, 
válvulas de seguridad).

Selección de materia-
les: Uso de materiales de 
alta calidad y adecuados 
para las condiciones de 
uso.

Preferencia por mate-
riales resistentes a la corro-
sión y el envejecimiento.

Ejecución correcta: 
Instalación cuidadosa de 
cables, tuberías y conexio-
nes.

Sellado adecuado de 
juntas y penetraciones.

Mantenimiento perió-
dico: Revisiones regulares 
de las instalaciones para 
detectar y corregir proble-
mas a tiempo.

Limpieza de desagües y 
conductos para evitar obs-
trucciones.

Capacitación y nor-
mativas: Formación de los 
instaladores en las últimas 
normativas y técnicas.

Cumplimiento de las 
normativas locales e inter-
nacionales (por ejemplo, 
Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, Código 
Técnico de la Edificación).

Cuando las patologías ya se 
han manifestado, es nece-
sario implementar solucio-
nes de reparación efectivas. 
Algunas de las técnicas más 
utilizadas son:

Sustitución de cables 
y tuberías dañadas: Re-
emplazo de cables eléctri-
cos sobrecalentados o de-
gradados.

Sustitución de tuberías 
corroídas o con fugas.

Refuerzo de instala-
ciones existentes: Am-
pliación de la capacidad de 
las instalaciones eléctricas 
para soportar nuevas car-
gas.

Instalación de nuevas 
líneas de suministro o des-
agües.

Sellado de fugas: Apli-
cación de resinas o sellado-
res en juntas o grietas de 
tuberías.

Uso de cintas o masillas 
para sellar fugas tempora-
les.

Limpieza y desobs-
trucción: Uso de desatas-
cadores o cámaras de ins-
pección para limpiar tube-
rías obstruidas.

Aplicación de produc-
tos químicos o métodos 
mecánicos para eliminar 
sedimentos.
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Instalación de siste-
mas de detección: Colo-
cación de detectores de 
humo, gas o fugas de agua.

Incorporación de sis-
temas de monitoreo en 
tiempo real para detectar 
problemas de manera tem-
prana.

Innovaciones en el campo 
de las instalaciones:

Instalaciones inteli-
gentes: Sistemas que inte-
gran sensores y controles 
automatizados para opti-
mizar el consumo de ener-
gía y detectar problemas 
de manera temprana.

Materiales sosteni-
bles: Uso de tuberías de 
polipropileno o cables li-
bres de halógenos para re-
ducir el impacto ambiental.

Tecnologías de man-
tenimiento predictivo: 
Equipos que utilizan inte-
ligencia artificial para pre-
decir fallos en las instalacio-
nes antes de que ocurran.

7. Prevención y man-
tenimiento

La prevención y el man-
tenimiento son aspectos 

fundamentales para ga-
rantizar la durabilidad, se-
guridad y eficiencia de las 
edificaciones. Un enfoque 
proactivo en estas áreas no 
solo reduce la aparición de 
patologías, sino que tam-
bién minimiza los costos 
de reparación y mejora la 
calidad de vida de los ocu-
pantes. A continuación, se 
analizan en profundidad 
las estrategias de preven-
ción y mantenimiento, su 
importancia y las mejores 
prácticas para implemen-
tarlas.

7.1. Importancia de la 
prevención y el manteni-
miento

La prevención y el man-
tenimiento son esenciales 
por varias razones:

Durabilidad de la edi-
ficación: Un mantenimien-
to adecuado prolonga la 
vida útil de los materiales y 
sistemas constructivos.

La prevención de pato-
logías evita daños estructu-
rales y funcionales.

Seguridad: La detec-
ción temprana de proble-
mas reduce el riesgo de 
accidentes (por ejemplo, 
fugas de gas, cortocircui-
tos, desprendimientos).

El mantenimiento pe-
riódico garantiza que las 
instalaciones y estructuras 
cumplan con las normati-
vas de seguridad.

Eficiencia energéti-
ca: Un correcto manteni-
miento de los sistemas de 
aislamiento, climatización 
y ventilación mejora la efi-
ciencia energética.

La prevención de fugas 
o pérdidas reduce el consu-
mo de recursos como agua, 
gas y electricidad.

Ahorro económico: La 
prevención y el manteni-
miento evitan reparaciones 
costosas a largo plazo.

Un edificio bien mante-
nido tiene un mayor valor 
en el mercado inmobiliario.

Confort y bienestar: 
Un mantenimiento ade-
cuado garantiza un am-
biente interior confortable 
y saludable.

La prevención de hu-
medades, ruidos o proble-
mas de climatización mejo-
ra la calidad de vida de los 
ocupantes.

7.2. Estrategias de 
prevención

La prevención comien-
za desde la fase de diseño 
y se extiende a lo largo de 
toda la vida útil de la edifi-
cación. Algunas estrategias 
clave son:

Diseño adecuado: In-
corporación de soluciones 
constructivas que minimi-
cen riesgos (por ejemplo, 
juntas de dilatación, barre-
ras antihumedad).

Selección de materiales 
de alta calidad y adecuados 
para las condiciones climá-
ticas y de uso.

Control de calidad du-
rante la ejecución: Super-
visión de los trabajos para 
garantizar el cumplimiento 
de las especificaciones téc-
nicas.

Realización de pruebas 
de estanqueidad, aisla-
miento y funcionamiento 
antes de la entrega de la 
obra.

Planificación del man-
tenimiento: Elaboración 
de un plan de manteni-
miento preventivo que in-
cluya revisiones periódicas.
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Identificación de los 
puntos críticos que requie-
ren mayor atención (por 
ejemplo, cubiertas, instala-
ciones eléctricas).

Capacitación y nor-
mativas: Formación de los 
profesionales involucrados 
en las últimas técnicas y 
normativas.

Cumplimiento de las 
normativas locales e inter-
nacionales (por ejemplo, 
Código Técnico de la Edi-
ficación, Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión).

7.3. Estrategias de 
mantenimiento

El mantenimiento pue-
de ser preventivo, correcti-
vo o predictivo. A continua-
ción, se detallan las estrate-
gias más efectivas:

Mantenimiento pre-
ventivo: Inspecciones 
periódicas: Revisiones pro-
gramadas de la estructura, 
instalaciones y sistemas.

Limpieza y conser-
vación: Limpieza de des-
agües, canaletas y conduc-
tos de ventilación.

Sustitución de compo-
nentes: Reemplazo de ele-
mentos con vida útil limi-
tada (por ejemplo, juntas, 
selladores).

Mantenimiento co-
rrectivo: Reparación de 
daños: Intervención inme-
diata ante la detección de 
problemas (por ejemplo, 
grietas, fugas).

Sustitución de mate-
riales: Reemplazo de ma-
teriales degradados o da-
ñados.

Mantenimiento pre-
dictivo: Uso de tecnolo-
gías avanzadas: Sensores 
y sistemas de monitoreo 
en tiempo real para detec-
tar problemas antes de que 
ocurran.

Análisis de datos: Uti-
lización de software para 
predecir fallos basados en 
patrones de uso y enveje-
cimiento.

Mantenimiento pro-
gramado: Calendario de 
actividades: Planificación 
de tareas de mantenimien-
to según la estacionalidad 
(por ejemplo, revisión de 
calefacción antes del in-
vierno).

Registro de interven-
ciones: Documentación de 
todas las acciones de man-
tenimiento para tener un 
historial actualizado.

7.4. Mejores prácticas 
para la prevención y el 
mantenimiento

Algunas de las mejores 
prácticas para implementar 
un plan efectivo de preven-
ción y mantenimiento son:

Elaboración de un ma-
nual de mantenimiento: 
Incluir instrucciones deta-
lladas para el cuidado de 
cada elemento de la edifi-
cación.

Especificar la frecuencia 
y los procedimientos de las 
revisiones.

Formación de los ocu-
pantes: Capacitar a los 
usuarios en el uso correcto 
de las instalaciones y siste-
mas.

Fomentar la reporta-
ción temprana de proble-
mas.

Uso de tecnologías: 
Implementar sistemas de 
gestión de mantenimiento 
asistido por computadora 
(GMAO).

Utilizar aplicaciones 
móviles para la reportación 
y seguimiento de inciden-
cias.

Colaboración con pro-
fesionales: Contratar es-
pecialistas para revisiones 
técnicas periódicas.

Establecer acuerdos 
con proveedores de servi-
cios de mantenimiento.

Presupuesto adecua-
do: Asignar recursos eco-
nómicos suficientes para 
las actividades de manteni-
miento.

Incluir partidas presu-
puestarias para imprevistos 
o reparaciones urgentes.

Algunas innovaciones 
en el campo de la preven-
ción y el mantenimiento:

Tecnologías inteligen-
tes: Sensores y sistemas IoT 
(Internet de las Cosas) para 
el monitoreo en tiempo 
real de estructuras e insta-
laciones.

Materiales autorrepa-
rables: Morteros y revesti-
mientos que pueden «cu-
rar» pequeñas grietas de 
manera autónoma.

Sostenibilidad: Uso de 
materiales y técnicas de 
mantenimiento que redu-
cen el impacto ambiental.
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1. ¿Qué es un informe 
técnico y para qué sirve?

Según el ingeniero es-
pañol José Calavera Ruiz 
(1931-1923), un informe 
técnico es un documento 
que transmite por escrito 
los resultados del análisis 
realizado sobre un tema 
concreto. Por lo tanto, siem-
pre es una forma de comu-
nicación, condición esencial 
para el desarrollo de una 
cualidad clave en el campo 
de la construcción. ¿Por qué 
esta aseveración? Porque 
los informes arrojan luz so-
bre sobre diversos temas y 
posibilitan pasar a la acción 
para resolver los problemas 
abordados, aunque no suele 
ser habitual que también 
resuelvan las causas de es-
tos, requisito este último 
que no suele cumplirse 
debidamente por falta de 
investigación.

Si bien los informes son 
documentos de índole téc-
nica, no dejan de reflejar la 
personalidad de su actor y 
evidencian sus cualidades 
y carencias. Por esta razón 
debemos tener sumo cui-
dado al elaborarlos y hay 
que evitar ver las cosas en 
función de nuestra idiosin-
crasia, sino atenernos a los 
hechos y a la documenta-
ción existente, conocerlos 
a fondo, investigarlos, eva-
luar sus causas y proponer 

una solución a los proble-
mas estudiados.

2. ¿Qué tipos de infor-
mes existen?

A) El informe común, 
exposición por escrito (a 
veces se requiere también 
en forma verbal). Prevale-
ce el dato y se describen y 
analizan situaciones y cir-
cunstancias observadas en 
el reconocimiento de un 
hecho y se limita a informar 
lo ocurrido con la mayor 
precisión posible.

B) El informe pericial, 
elaborado por un experto 
que, acorde a la normativa 
vigente y a lo específica-
mente solicitado, se cen-
tra en poner en evidencia 
la prueba pericial en base 
al análisis técnico de los 
hechos objeto de estudio, 
aplicando sus conocimien-
tos y experiencia profesio-
nal, donde resulta clave 
su capacidad de discerni-
miento. En este tipo de es-
tudio no es correcto que el 
autor emita su opinión más 
allá de los aspectos técni-
cos. En el caso de que el 
documento se produzca en 
el marco de una demanda 
judicial, se evitará atribuir 
eventuales responsabilida-
des por los hechos, tarea 
que será decidida por el 
juez actuante.

C) El dictamen pericial 
consiste en la transmisión 

de la opinión de su autor, 
en base a aspectos técnicos 
y con el apoyo de elemen-
tos probatorios: muestras, 
materiales, fotografías, pla-
nos u otros recaudos sobre 
el tema sometido a su con-
sideración.

La palabra “pericia” 
es sinónimo de “sabiduría, 
práctica, experiencia y habi-
lidad en una ciencia o arte”. 
Por lo tanto, el autor de un 
estudio de estas caracte-
rísticas tiene que estar de-
bidamente especializado 
en el tema a ser abordado 
y, además, ser capaz de co-
municar el resultado de su 
investigación de tal forma 
que todos los destinatarios 
sean capaces de entender-
lo, sin descuidar el lenguaje 
técnico, ya que ser evalua-
dos por otros peritos y po-
nernos en aprietos.

La personalidad, ex-
periencia, creatividad del 
perito marca una forma y 
estilo particular de expre-
sarse. Al abordar un traba-
jo debemos determinar las 
respuestas a las siguientes 
interrogantes.

A) ¿A quién va dirigi-
do el informe? Debe ser 
entendido por los destina-
tarios independiente de si 
son o no legos en la mate-
ria, pero sin perder el rigor 
técnico requerido.

Arq. FERNANDO CHEBATAROFF

¿Cómo se elabora un informe de 
patologías en la construcción?
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B) ¿Cuáles son los ob-
jetivos de la investiga-
ción? Hay que lograr una 
estrecha correspondencia 
entre el propósito, el obje-
tivo y el resultado, centrán-
dose en forma precisa en 
lo importante y transmi-
tiéndose correctamente.

C) ¿Qué alcance tie-
ne la investigación? Es 
esencial la comunicación 
objetiva de los resultados, 
sin hacer apreciaciones 
erróneas de los datos ob-
tenidos y sin magnificar 
situaciones que induzcan 
a adoptar decisiones equi-
vocadas.

3. ¿Qué destino pue-
den tener los informes 
técnicos?

A) Internos (en insti-
tuciones públicas o priva-
das). Suelen disponer de 
unos modelos preestable-
cidos que en ocasiones 

dificultan o imposibilitan 
una efectiva comunica-
ción.

B) Para clientes par-
ticulares, los que pueden 
ser muy variados por diver-
sos conceptos;

C) Informes periciales 
(a solicitud al juez o de una 
de las partes en casos de 
conflictos);

D) Dictámenes peri-
ciales (en la orbitas judi-
cial);

E) Arbitrajes (pueden 
ser dentro o fuera de la ór-
bita judicial).

Antes de elaborar el in-
forme solicitado, debemos 
hacernos algunas pregun-
tas interrelacionadas entre 
sí, cuyas respuestas defi-
nen la forma de abordar-
lo: ¿qué es lo que necesita 
exactamente el comiten-
te?; ¿qué es lo que espera 

de nuestro informe?; ¿es-
tamos en condiciones de 
lograrlo?; ¿tiene sentido 
hacerlo?; ¿trascenderá el 
informe del ámbito en que 
se hizo?; ¿quiénes son los 
destinatarios finales?; ¿son 
idóneos en la materia o 
son profanos?

Al responder esas pre-
guntas, nos damos cuenta 
de que no debemos acep-
tar ciertos encargos. A títu-
lo de ejemplo, es posible 
que nos soliciten un infor-
me “a la carta” (cuando el 
cliente condiciona nuestro 
trabajo a que sea un infor-
me adverso o a favor sobre 
determinado tema, aspec-
to reñido con la ética pro-
fesional).

4. ¿Qué cualidades 
se requieren en el pro-
ceso de redacción de 
un informe técnico? 
Según el ingeniero José 

Las grietas y fisuras consti-
tuyen una de las patologías más 
usuales y tenemos que determinar 
si son graves o no en función de su 
ubicación, determinación de los 
elemento afectados, dinamismo, 
monitoreando su evolución me-
diante la colocación de testigos.
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Calavera Ruiz, tiene que 
cumplir con los siguientes 
requisitos:

1. La sencillez. Tiene 
que ser la norma de la re-
dacción.

2. La precisión. Grado 
de verosimilitud del hecho 
descrito.

3. La concisión. Evitar 
el aburrimiento y la incom-
prensión.

4. El orden. Exposición 
clara con un buen apoyo 
documental (fotografías, 
esquemas constructivos y 
planos).

5. El estilo literario. El 
más compatible con la si-
tuación.

6. Claridad versus es-
tilo. La elegancia literaria 
tiene un límite admisible.

7. ¿Singular, plural o 
impersonal? Las tres op-
ciones son posibles.

8. La ironía. Aditivo 
excepcional, cuya dosis 
máxima apenas pueden 
ser algunas gotas.

9. La cortesía. Evitar 
apreciaciones ofensivas 
sobre personas.

5. ¿Cómo es el proce-
so de revisión de un in-
forme?

Las siguientes pregun-
tas ayudan a encaminarlo: 
¿su contenido es coheren-
te con lo que se intenta 
demostrar?; ¿su estructu-
ra es apta para su mejor 
comprensión?; ¿contiene 
pautas que permitan pa-
sar a alguna acción?; ¿los 
saltos de página son los 

correctos?; ¿el texto se re-
laciona bien con los ane-
xos documentales: foto-
grafías, planos, esquemas 
constructivos, planillas y 
demás documentos ane-
xos?; ¿se indica cuántas 
páginas comprende el tra-
bajo completo?; ¿se indica 
cuántos archivos com-
prende la versión digital?; 
¿las conclusiones o síntesis 
del informe no pueden in-
ducir a error de interpre-
tación según quién sea su 
lector?; etc.

6. ¿Cuáles son los te-
mas predominantes en 
los informes de construc-
ción?

Buena parte de los que 
se elaboran en diferentes 
instituciones están con-
dicionados por modelos 
preestablecidos, los que 
suelen ser demasiados 
genéricos como para que 
sean aptos para abordar 
temas sobre construcción, 
con mayor dificultad aun 
cuando son temas muy 
especializados, lo que difi-
culta la correcta comunica-
ción por parte del técnico 
actuante y desaprovecha 
su potencial.

Los temas más habi-
tuales en informes son los 
siguientes:

A) Patologías, en es-
tudios específicos sobre 
algún componente con-
creto de un inmueble o en 
el marco de la elaboración 
de diagnósticos, memorias 
constructivas y supervi-
sión de obras de recupera-
ción, rehabilitación o reci-
clajes de inmuebles.

B) Estudios de edifi-
cios con vigencia de la 
garantía, por la respon-
sabilidad de sus autores, 
para abordar problemas 
de diversos tipos y enca-
minar obras correctivas y 
preventivas o constituirse 
en informe pericial de par-
te para una reclamación 
por vigencia del plazo de 
garantía.

C) Estimaciones eco-
nómicas: costos (de de-
molición, sustitución o 
reposición de elementos 
dañados, etc.) o valora-
ciones (ejemplo: determi-
nación de la afectación del 
valor venal del inmueble 
como resultado de patolo-
gías, etc.).

D) Estudios de media-
nería: estimación de cos-
tos por arrimo etc., donde 
suele haber presencia de 
patologías, habitualmente 
asociadas a la edad, a la 
falta de conservación o a la 
mala calidad original de las 
construcciones.

E) Participación en 
actas notariales de cons-
tatación. Documento que 
consiste en una descrip-
ción fiel del estado de si-
tuación de un inmueble 
o un sector de este en un 
momento dado. Suele ha-
cerse para evidenciar pato-
logías presentes o en pre-
visión de daños ulteriores.

Las patologías suelen 
aparecer como aspecto 
esencial o subsidiario en 
la mayoría de los tipos de 
informes vinculados con la 
construcción. 
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falta u obstrucción de dre-
najes, agua subterránea 
por diversas causas posi-
bles, etc.

8. ¿Cuáles suelen ser 
los puntos débiles de los 
informes de patologías 
de la construcción?

Los informes de patolo-
gías suelen ser claros en la 
descripción de los proble-
mas (diagnósticos), cen-
trados en los efectos, pero 
poco proactivos u omisos 
en la determinación de 
sus orígenes (causas) así 
sobre cómo resolverlos 
(terapéutica). Tampoco 
suelen incluir una estima-
ción de costos para la re-
cuperación de los sectores 
objeto de lesiones, que en 
algunas ocasiones son un 
componente esencial.

La documentación dis-
ponible de partida suele 
ser insuficiente o parcial 
y no abundan las técnicas 
de investigación en el sitio, 
mediante medidas, extrac-
ción y análisis de mues-
tras, que pueden requerir 
de cateos (destructivos o 
no), lo que impide el rigor 
técnico requerido en el 
diagnóstico, al que le sue-
le faltarle evidencias como 
para que las conclusiones 
y la terapéutica propuesta 
sean incuestionables. Estas 
carencias desconciertan al 
comitente quien, aunque 
no lo suele especificar en 
su solicitud, espera solu-
ciones concretas que per-
mitan pasar a la acción a la 
brevedad posible.

9. ¿Cuál es el proceso 
correcto de elaboración 
de un informe técnico?

No existe una receta 
preestablecida en la medi-
da que cada estudio suele 
tener aspectos diferencia-
les.

A. ¿Se dan las condi-
ciones para aceptar el 
encargo?

Un aspecto esencial, 
con frecuencia subestima-
do, es llevar a cabo una 
evaluación previa del soli-
citante del informe. Por va-
rias razones: ¿tiene sentido 
lo que solicita?; ¿es viable?; 
¿realmente será un aporte 
que contribuya eficazmen-
te un problema?; ¿cuál es 
el objetivo?, ¿se enmarca 
en un código de ética?; 
¿tengo la experticia nece-
saria para comprender y 
resolver los temas que se 
plantean?; ¿dispongo de 
la información, medios y 
tiempo requeridos?; ¿el 
cliente es solvente?; ¿es 
responsable?; ¿qué ante-
cedentes tiene?

Hay ocasiones en que 
cumplir con lo solicitado 
no contribuirá a resolver 
el problema estudiado y 
quizá hasta provoque con-
flictos mayores. Es el caso 
de reclamaciones que no 
son pertinentes porque 
no conducirán al resultado 
esperado ni siquiera con 
nuestro mejor esfuerzo. 
En efecto, hay situaciones 
donde nos damos cuenta 
de que no existen indicios 
probatorios de las causas 
de las patologías, así como 
tampoco estamos en con-
diciones de obtenerlos, 
por lo que nuestro trabajo 
no aportará nada, con el 
riesgo de que el cliente no 
quiera pagarlo.

7. ¿Qué es un informe 
de patologías en la cons-
trucción y cuáles son los 
temas más comunes?

La palabra patolo-
gía proviene del griego 
“pathos”, que significa 
enfermedad y “logia”, que 
equivale a estudio. O sea 
que en medicina se refiere 
al tratamiento de las do-
lencias. Por analogía, se lla-
ma patología de la cons-
trucción al tratamiento 
ordenado y sistemático de 
las enfermedades que su-
fren los edificios, en cuyo 
proceso hay que hacer una 
inspección, un diagnóstico 
y definir una terapéutica.

Entre los temas más ha-
bituales a estudiarse se en-
cuentran: grietas y fisuras; 
humedades (de obra, por 
infiltración -fallas de im-
permeabilizaciones o pér-
didas de cañerías- de zóca-
lo y de condensación); da-
ños en fachadas (despren-
dimiento o degradación 
de materiales componen-
tes, falta de mantenimien-
to preventivo o ausencia o 
mala intervención correcti-
va); azoteas terrazas y bal-
cones (habitualmente por 
problemas de humedades 
pero también por defor-
maciones y patologías 
asociadas con barandas 
y aberturas); instalacio-
nes en general (sanitarias 
eléctricas, calefacción etc.); 
Acondicionamientos (tér-
mico y acústico); Carpin-
tería (de aluminio, hierro, 
madera  o PVC; fallas en 
materiales elementos o sis-
temas constructivos, fallas 
en suelos (movimientos, 
estancamiento de agua 



En el contexto de recla-
maciones asociadas con 
patologías de la construc-
ción, hay casos en que se 
nos solicita un informe 
que puede culminar en la 
órbita judicial, para zanjar 
problemas personales del 
cliente con otras personas 
o alguna institución. El 
documento no puede es-
tar condicionado al gusto 
del cliente o por simpatías 
políticas, culturales o reli-
giosas y requiere de una 
dosis de autoestima por su 
autor, sin la cual este se ex-
pone a perder credibilidad 
y caer en el desprestigio, 
violando aspectos de la 
ética profesional.

Aunque el encargo 
sólo consista en evaluar el 
estado de conservación de 
un edificio o simplemen-
te centrarnos en algunas 
patologías que lo afectan, 
debe abordarse como un 

trabajo de investigación, 
aplicándose técnicas de 
estudio que, en lo posible, 
no sean destructivas.

El uso de instrumentos 
de medición (dimensiones 
físicas, grados de hume-
dad, apertura de labios y 
profundidad de grietas y 
fisuras, visibilidad de sec-
tores oscuros o inaccesi-
bles, etc.), facilita su obje-
tivo de conocer las causas 
de los problemas objeto 
de estudio, de modo que 
la terapéutica comprenda 
también a estas y no se li-
mite sólo a sus efectos.

10. ¿Cuáles son los 
elementos de apoyo del 
técnico en patologías de 
la construcción para ela-
borar su informe?

A modo de ejemplo, el 
equipo de apoyo durante 
la inspección ocular debe-
ría incluir: 

Instrumentos y he-
rramientas de medición 
(regla de albañil, cinta mé-
trica, medidor láser); higró-
metro (para medir hume-
dades); aparatos termo-
gráficos (para investigar 
problemas de humedades 
y temperaturas); trinchetas 
(para medir profundidad 
de grietas); nivel de bur-
buja (para medir la verti-
calidad, horizontalidad o 
pendiente de elementos); 
fisurómetro (en su versión 
artesanal puede ser una 
hoja de acetato con trazos 
de espesores diferentes 
para cotejarlo con la aper-
tura de labios de las grietas 
y fisuras); etc.

Cateos diversos (des-
tructivos o no). Extracción 
de muestras; perforacio-
nes; realización de pruebas 
hidráulicas o manométri-
cas en instalaciones sani-
tarias; pruebas de estan-

Las humedades constituyen 
patologías de diversos orígenes 
posibles. Debemos diagnosticar 
sus causas, medir si están activas, 
monitorear su evolución y definir 
su terapéutica.
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queidad del tipo espejo de 
agua en azoteas o terrazas; 
sondeo a la percusión con 
maceta forrada de goma 
(según el sonido se conoce 
si el sustrato sólo suena a 
hueco o además vibra de-
bajo de un recubrimiento, 
lo que determina interven-
ciones diferenciadas); etc. 
Obviamente que cuando 
los cateos son destructivos 

hay que cumplir con un es-
tricto protocolo.

Software, hardware y 
otros recursos informáti-
cos. Programas de cálculo 
higrotérmico, de estructu-
ras, etc., planillas electróni-
cas, programas de dibujo, 
etc.

Consultas a empresas 
y técnicos especializa-

dos. Hay que diferenciar 
entre consejos técnicos 
objetivos de aquellos cuyo 
objetivo es de vendernos 
un producto de fabrica-
ción propia, aunque no sea 
apto para el fin deseado.

Consultas de biblio-
grafía académica espe-
cializada, para lo cual de-
bemos seleccionar la más 

El desprendimiento y caída de 
materiales en edificios constituye 
uno de los temas más serios en el 
contexto de los informes de pato-
logías. Hay que preguntase: ¿por 
qué sucedió?; ¿persiste el riesgo?; 
¿qué medidas de protección adop-
tar? y ¿cómo es la terapéutica?
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acorde a las técnicas de 
construcción vigentes en 
nuestro país.

Especificaciones téc-
nicas de productos de 
la construcción. Hay que 
hacerlo con un criterio crí-
tico, sin creer a rajatabla 
en la propaganda sobre la 
bondad de ciertos produc-
tos a veces sobrevaluada, 
ya que no existen produc-
tos por sí solos milagrosos, 
sino procedimientos co-
rrectos.

11) ¿Cuál es la estra-
tegia para erradicar pa-
tológicas?

A) Detectar las CAU-
SAS que originan las pato-
logías a partir del estudio 
de sus efectos. Las causas 
pueden ser directas (ori-
gen inmediato de las pato-
logías o indirectas (errores 
o carencias en las etapas 
de planificación, proyecto, 
proyecto ejecutivo, direc-
ción de la obra, etc.).

B) Eliminar las CAU-
SAS mediante una tera-
péutica adecuada.

C) Erradicar las lesio-
nes (SÍNTOMAS o EFEC-
TOS) resultantes,

Culminado el diagnós-
tico, se define la terapéuti-
ca, consistente en las obras 
correctivas y preventivas 
que aborden tanto el ori-
gen como los efectos.

El técnico especializa-
do en patologías debe te-
ner capacidad de análisis 
crítico para determinar y 
luego recoger toda la in-
formación y los consejos 
resultantes de las consul-

tas, de modo de adoptar 
conclusiones correctas, 
tanto sobre los efectos de 
los problemas como de sus 
causas.

Abordar las patolo-
gías en edificios ocupados 
por sus usuarios, no sólo 
requiere de una correcta 
preparación en patologías 
en la construcción, sino 
además superar la dificul-
tad que resulta de su uso y 
mantenimiento (o su falta 
o insuficiencia de este). 

11. ¿Qué procedi-
miento de actuación se-
guir al hacer un informe 
de patologías?

1. Inspección prelimi-
nar para evaluar si es ra-
zonable aceptar el trabajo, 
estimar su contenido y fijar 
el costo del asesoramiento.

2. Recopilación de an-
tecedentes sobre el tema 
abordado: documentos, 
sucesos e intervenciones 
correctivas o preventivas.

3. Inspección ocular 
con la documentación grá-
fica y demás recaudos dis-
ponibles a la vista, con to-
mas de fotografías, mues-
tras y eventual realización 
de cateos.

4. Elaboración de do-
cumentos testimoniales: 
fichas, esquemas cons-
tructivos, planos e indica-
ción de los problemas y 
fotografías para mostrar 
claramente las patologías 
existentes.

5. Definir si hay ur-
gencia de intervención: 
desalojo, delimitar el ac-
ceso o cercar sectores por 

riesgo a personas y bienes.

6. Eventual definición 
y ejecución de ensayos 
especiales en obra, ca-
teos más complejos, po-
siblemente destructivos 
o juntar muestras para su 
evaluación en un labora-
torio.

7. Elaboración del 
diagnóstico en base al 
estudio de toda la docu-
mentación. No siempre es 
posible diagnosticarlo con 
certeza.

8. Definición de la in-
tervención requerida.

9. Eventual estima-
ción de su cuantía mate-
rial.

10. Memoria cons-
tructiva para llevar a cabo 
la eliminación de los efec-
tos y de sus causas y con-
diciones que cumplirán las 
obras.

11. Invitación a em-
presas constructoras 
para la presentación de 
propuestas de trabajo. 
Serán especializadas y con 
trayectoria reconocida en 
los rubros a abordarse.

12. Selección de la 
propuesta evaluando una 
buena relación precio, cali-
dad, durabilidad.

13. Contrato de arren-
damiento de obras comi-
tente-empresa. Participa-
ción en los aspectos relati-
vos a los aspectos técnicos 
del borrador de contrato.

14. Supervisión de las 
obras y liquidaciones de 
avances.
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15. Recepción de las 
obras.

16. Guía de uso y 
mantenimiento. Diversas 
estadísticas sobre las cau-
sas de las patologías a ni-
vel mundial coinciden en 
que en un entorno del diez 
por ciento del total son ori-
ginadas por un mal uso y la 
falta de mantenimiento de 
elementos o sectores de 
edificio.

En suma, los informes 
de patologías de la cons-
trucción deben abordarse 
mediante una visión inte-
gral de los problemas, con 
una terminología técnica 
precisa, investigando a 
fondo cuáles con las cau-
sas de los defectos, lograr 
su calificación, cuantifica-
ción, memoria correctiva 
y estimación del costo 
requerido, apoyándose 
en fuentes documentales 
reconocidas en el Sector 
Construcción y la eventual 
consulta a técnicos espe-
cializados, en el contexto 
de un código de ética pro-
fesional que debería cum-
plirse a rajatabla.

Las patologías de la 
construcción constituyen 
un nicho del mercado la-
boral con demanda cre-
ciente, aunque en las ins-
tituciones de enseñanza 
vinculadas con la construc-
ción no abundan cursos 
curriculares que aborden 
este tema, aunque sí por 
otras vías. Tal es el caso del 
curso de actualización en 
construcción para arqui-
tectos, ingenieros, cons-
tructores y estudiantes 

avanzados titulado “Elabo-
ración de informes técnicos 
en la construcción”, a cargo 
del autor de este artículo 
e impartido en la Facultad 
de Arquitectura de la Uni-
versidad ORT - Uruguay en 
el segundo semestre de 
cada año. (Información en 
la web).

El escritor y filósofo 
suizo Jean-Jacques Ros-
seau (1712-1778) sostenía 
que: “Siempre hay cuatro 
lados en una historia: tu 
lado, su lado, la verdad 
y lo que realmente suce-
dió”. Esta reflexión es vá-
lida también para muchos 
otros temas, como es el 
caso de los conflictos, in-
cluyendo los que se pro-
ducen en la construcción. 
Como perito forense he 
sido testigo de que siem-
pre están presentes los 
cuatro componentes: 1) La 
posición del reclamante; 2) 
La del demandado; 3) La 
sentencia judicial (supues-
ta “verdad” que no necesa-
riamente lo es) y 4) Los he-
chos reales (la información 
disponible para esclarecer 
los hechos suele ser parcial 
o fragmentada y las posi-
bilidades de investigación 
limitadas).

En el contexto de la 
elaboración de informes 
técnicos, conseguir la evi-
dencia que demuestre lo 
que realmente sucedió es 
la aspiración máxima que 
encamina nuestra investi-
gación.
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El Steel Framing ha 
ganado una prominencia 
creciente en el mundo de 
la construcción debido a 
su eficiencia, durabilidad 
y versatilidad. Sin embar-
go, como con cualquier 
método constructivo, la 
implementación adecuada 
es esencial para asegurar 
resultados óptimos. 

En este artículo, explo-
raremos algunos errores 
comunes en obras de Steel 

Errores comunes en una obra 
de steel framing

Framing, destacando la 
importancia de la planifi-
cación precisa, la ejecución 
meticulosa y la supervisión 
experta para evitar desafíos 
en el proceso constructivo. 

1. Linealidad de apo-
yo, In-line framing

La alineación precisa de 
los componentes estructu-
rales durante el In-Line Fra-
ming es fundamental para 
la resistencia y capacidad 

de carga de la construcción. 
Por ello, es esencial que 
todas las vigas de cubierta y 
entrepiso que se sostienen 
sobre montantes estén 
alineadas con sus apoyos, 
asegurando que el alma 
de las vigas coincida con 
el de los montantes. Este 
cuidado detalle garantiza 
una distribución uniforme 
de las cargas y fortalece la 
integridad estructural de la 
edificación.

En esta foto se puede ver 
cómo el alma del montante no 
coincide con el alma de las vigas 
de entrepiso.
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2. Perfiles recortados

Recortar o modificar un 
perfil puede comprometer 
la integridad estructural 
y la seguridad de la cons-
trucción. Los perfiles están 
diseñados para soportar 

cargas específicas de acuerdo 
a su geometría y dimensio-
nes originales, alterar esas 
características de fábrica con 
cortes, por ejemplo, puede 
reducir su capacidad estruc-
tural y alterar las propiedades 
mecánicas del acero, como 

la carga, rigidez y resis-
tencia. 

Estos problemas se 
pueden evitar si se pla-
nifica la integración del 
diseño estructural con las 
instalaciones. 

En esta foto se puede ver 
cómo los cripples están desfasa-
dos y sus almas no coinciden con 
las de las vigas de entrepiso.

En esta foto se puede ver 
una serie de modificaciones a los 
perfiles, acción que pone en riesgo 
la obra.
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En esta foto se puede ver 
una serie de modificaciones a los 
perfiles, acción que pone en riesgo 
la obra.

3. Faltantes de ele-
mentos de fijación 

La presencia de elemen-
tos de fijación es esencial 
para la seguridad y esta-
bilidad de las estructuras 
de acero. Los faltantes en 
estos componentes críti-
cos pueden comprometer 
la integridad de toda la 
construcción. Es central que 
cada elemento de fijación 
necesario esté presente y 
correctamente instalado 
para garantizar la calidad 
de las uniones.

Algunos de los faltan-
tes más comunes son los 
siguientes.

Cartelas

Las cartelas en vigas 
reticuladas cumplen un rol 
importante para la esta-
bilidad e integridad de la 

En este caso, no se colocaron 
las cartelas, por lo que no se trans-
miten las cargas correctamente.
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estructura. Las mismas ayu-
dan a distribuir las cargas 
de manera uniforme a lo 
largo de la viga o columna 
reticuladas, también ayu-
dan a prevenir el pandeo 
lateral, y pueden aumentar 
la capacidad de carga, po-
tenciando la resistencia de 
la estructura. 

Se colocan en ambos 
lados de la unión; son ne-

cesarias para vincular mon-
tantes y diagonales con la 
cantidad de tornillos nece-
sarios por cálculo. 

Ángulos

El ángulo S-A23 es un 
elemento de vinculación, 
generalmente utilizado 
para fijación de cabriadas 
o cabios, por ejemplo, a 
las soleras superiores de 

paneles de modo de impe-
dir su desplazamiento. Los 
accesorios y elementos de 
fijación son esenciales para 
unir diferentes componen-
tes del sistema construc-
tivo. Los mismos aportan 
resistencia adicional a la 
estructura, mejorando la 
capacidad para soportar 
cargas verticales y hori-
zontales. 

En esta foto se puede ver 
cómo las vigas tubo no están 
vinculadas a la estructura correc-
tamente
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En esta foto se puede ver 
cómo las vigas tubo no están 
vinculadas a la estructura correc-
tamente

Rigidizadores de apoyo 

Los rigidizadores de 
apoyo desempeñan un pa-
pel central en la seguridad y 
estabilidad de la estructura. 
La cantidad y disposición 
de los elementos de fija-
ción, así como la selección 
precisa de tornillos, son 
determinadas por un mi-
nucioso cálculo estructural. 
Este proceso no es simple-

mente un requisito técnico, 
sino un pilar esencial para 
garantizar la integridad y 
el rendimiento deseado de 
la construcción.

El cálculo estructural, 
realizado por ingenieros 
especializados, evalúa las 
fuerzas y cargas que ac-
tuarán sobre la estructura. 
Esta etapa crítica no solo 
cumple con normativas y 
estándares de seguridad, 

sino que también adapta 
la construcción a las con-
diciones específicas del 
entorno y los requisitos de 
diseño. En función de esta 
evaluación, se determina 
la cantidad adecuada de 
elementos de fijación y tor-
nillos necesarios para ase-
gurar una conexión robusta 
entre los componentes.

Nota tomada del Blog 
de Barbieri: https://www.
adbarbieri.com/blog/erro-
res-comunes-en-una-obra-
de-steel-frame
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La humanidad está vi-
viendo un momento en que, 
las ciencias y la tecnología 
avanzan a una velocidad 
vertiginosa, tanto, que mu-
chos “inventos” no llegan 
a salir al mercado porque 
antes ya hay algo mejor. 

Muchas de las innova-
ciones tecnológicas nos 
brindan confort, y son las 
de mayor marketing las que 
acaparan nuestra atención. 

Un claro ejemplo de 
esto son los automóviles, 
que cuentan, la mayoría, 
con tantos aditamentos 
para el confort de los pa-

Aislamiento térmico y acústico
para evitar patologías

sajeros, que muchos, al 
momento de comprar, los 
elijen por sus sistemas de 
sonido, conectividad, in-
formática, automatismos, 
acondicionamiento térmi-
co, incluso en los asientos 
y el volante, elementos de 
seguridad, etc. 

A la hora de construir, 
pasa algo similar, solo que 
los aspectos donde más 
hincapié se hace, es en la 
apariencia, las terminacio-
nes, en lo visible, como re-
vestimientos, griferías, por 
poner algunos ejemplos. 
No aplicamos el mismo 
criterio que al elegir el au-

tomóvil, donde el confort y 
la seguridad son las carac-
terísticas en que primero 
nos fijamos. 

Hoy la tecnología nos 
pone a la mano una enor-
me variedad de artículos y 
sistemas que nos brindan 
confort, o eso pensamos, 
e instalamos cantidad de 
estos artículos sin planifi-
cación y sin conciencia de 
lo eficientes o no que van a 
resultar en la práctica. 

Hablamos mucho de 
concientizar sobre los efec-
tos que están teniendo 
en nuestro clima los usos 

Jaime Fresnedo
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abusivos de combustibles 
fósiles y emisión de conta-
minantes en general, pero 
en realidad, no son muchos 
los casos en donde nos 
preocupamos en prevenir 
y reducir estos efectos ne-
gativos. 

Aislando correctamente 
una vivienda u otra cons-
trucción, podemos lograr 
una reducción en el consu-
mo de energía de más de 
un 50%. 

El consumo promedio 
de energía de un País, se di-
vide en: 40% construcción, 
32% transporte y 28% en la 
industria. 

Vamos a referirnos en 
especial a los locales que 
habitamos, sean vivien-
das, lugares de trabajo o 
públicos. 

El confort en la vivienda, 
es el resultado de la suma 
de múltiples aspectos a te-
ner en cuenta al momento 
de su diseño que, combina-
dos en forma equilibrada y 
armoniosa, lograrán un alto 
nivel de eficiencia, con un 
valor inicial no necesaria-

mente mayor, y con costos 
de mantenimiento a futuro 
mucho más bajos, con lo 
que amortizaremos la in-
versión en un corto plazo. 

Uno de los rubros que 
mayor impacto tiene en 
el confort de la vivienda, 
es la aislación térmica y 
acústica, además de jugar 
un rol fundamental en la 
eficiencia energética de la 
vivienda, ahorro de energía 
y por tanto una importante 
colaboración en el cuidado 
del medio ambiente. 

La aislación térmica 
cumple otros propósitos 
tanto o más importantes 
que el confort y el ahorro, 
como son la salud de sus 
ocupantes y la prevención 
de patologías en la cons-
trucción, que son causantes 
de problemas de salud de 
las personas, y el deterioro 
de la construcción, hasta el 
punto de fallas estructura-
les irreparables. 

En las personas, los pro-
blemas ocasionados por 
humedades por condensa-
ción, generan varias enfer-
medades respiratorias, que 
sobre todo atacan a niños y 
personas mayores. 

Hay una amplia oferta 
de materiales aislantes, 
varios de ellos cumplen con 
una función (térmica, acús-
tica, etc.) y los hay otros, 
como la lana de vidrio, que 
cumplen con ambas fun-
ciones, y además agrega 
otras propiedades de gran 
importancia, como ser la 
protección contra el fuego 
y la inalterabilidad de sus 
propiedades con el paso 

del tiempo. Es imputres-
cible, inorgánica (no se la 
comen los bichos), es 100% 
reciclable, no desprende 
o emana humos oscuros 
y tóxicos en presencia de 
fuego, incombustible, no 
propaga la llama, entre 
otros. 

Todos los  s istemas 
constructivos deben ser 
aislados, atendiendo en 
cada caso sus característi-
cas y necesidades. 

Hoy nos vamos a enfo-
car en los sistemas cons-
tructivos livianos, particu-
larmente el Steel Framing, 
sistema que crece en forma 
exponencial, por sus múlti-
ples ventajas. 

Como en todos los sis-
temas constructivos, de-
bemos respetar y dedicarle 
toda nuestra atención al ca-
pítulo de aislaciones, para 
obtener una construcción 
de alto nivel de confort, 
durabilidad, bajo costo de 
mantenimiento y muchos 
años de vida útil. 

Cuando comenzamos 
el diseño de una vivienda, 
debemos tener en cuenta 
que el 71% de las perdidas 
térmicas se producen en 
la envolvente (35% en los 
techos, 20% en muros y 
16% en aberturas), solo el 
12% por pisos y 17% en las 
necesarias renovaciones 
de aire. 

El confort térmico no 
solo es lograr que en deter-
minado punto del ambien-
te haya una temperatura 
de confort, por ejemplo 22 
grados C, lo que debemos 
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lograr es una tempera-
tura uniforme, donde no 
tengamos a un lado una 
pared fría, por ejemplo, y 
una fuente calefactora en 
la opuesta, o viceversa con 
la refrigeración, ya que de 
esta manera podremos 
“medir” una temperatura 
de confort pero nuestro 
cuerpo va a recibir la radia-
ción de dos temperaturas 
diferentes, no logrando un 
ambiente confortable. 

Antes de elegir los ma-
teriales aislantes a emplear, 
debemos calcular la Resis-
tencia Térmica total, ya sea 
de muros o techos. 

Para ello se encuentran 
a disposición de los téc-
nicos, software de cálculo 
que nos permiten determi-
nar los valores de Resisten-
cia Térmica (RT) o el valor 
del K (tramitancia térmica) 
-que es la inversa-, de los 
cerramientos a instalar. 

Tan importante como 
aislar, es instalar las barreras 
de vapor que correspondan 

según cada caso, así como 
también evitar que se pro-
duzcan puentes térmicos, 
para evitar la condensación, 
responsable de importan-
tes problemas y patologías 
en la construcción, hongos 
y moho que afectan la salud 
de los ocupantes de las 
construcciones. 

Existen dos tipos de 
condensación, la superfi-
cial, que como su nombre 
lo indica se produce en la 
superficie interior del muro 
o cielorraso, y la intersticial, 
que es la que se produce 
dentro del muro o techo. 

Ambas son sumamente 
dañinas, y con el correr del 
tiempo, si no se toman me-
didas correctivas, terminan 
las dos ocasionando un 
deterioro importante. 

A la hora de instalar un 
aislante térmico, debemos 
tener en cuenta varios fac-
tores importantes: 

• La fórmula con que se 
calcula el “R” de un aislante, 
es E/λ= R (espesor sobre 

lambda nos da la Resisten-
cia térmica del material). El 
lambda es una propiedad 
del aislante, su conducti-
vidad térmica, que cuanto 
menor sea su valor, mayor 
capacidad de aislación tie-
ne. Los valores lambda de 
los aislantes están entre 
0,032 y 0,045. El espesor, es 
directamente proporcional 
al R del producto, vale decir, 
que si un aislante de 5 cm. 
tiene un R de 1,25, uno de 
10 cm. tendrá un valor R de 
2,50. Por tanto, no existen 
aislantes “mágicos” que con 
0,5 o 1,00 cm. de espesor, 
puedan prometer valores 
de aislación mínimos ne-
cesarios. 

• Existen aislantes que 
ya incorporan una barrera 
de vapor, que en algunos 
casos también sirven de 
soporte del mismo. 

• Los materiales aislan-
tes se encuentran en el 
mercado de distintas den-
sidades, y es aquí donde 
se producen las mayores 
confusiones. 

Una característica que 
comparten todos los ais-
lantes térmicos, es que 
en distintas formas, todos 
contienen celdillas de aire. 

Es por todos conocido 
que el vidrio tiene una ele-
vada transmisión térmica, 
sin embargo, la lana de vi-
drio se encuentra entre los 
mejores aislantes térmicos. 

No son los kilos por m3 
lo que le confieren su ca-
pacidad de aislación, por 
el contrario, es la cantidad 
de celdillas de aire que 
contenga en su espesor. 
Por ello hay un equilibrio 
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entre el espesor y la densi-
dad, y uno de los aspectos 
que determina la calidad y 
la capacidad de aislación 
de la lana de vidrio, es el 
diámetro de sus fibras. En 
los últimos años, las lanas 
han perfeccionado su sis-
tema de fibrado, logrando 

reducir el diámetro de 
sus fibras a 3 micrones 
(el diámetro del cabello 
humano varía entre 15 y 
170 micrones…) 

Esto le permite a la 
lana de vidrio obtener su 
mejor rendimiento como 
aislante térmico con bajas 
densidades, y cuando 
aumentamos la densidad, 
no solo no mejoramos 
su rendimiento sino que 
pasada cierta densidad el 
producto va perdiendo 
capacidad de aislación. 

Dicho esto, aclaramos 
también que el uso de 
lana de roca como ais-
lante térmico en la cons-
trucción, no constituye 
ninguna ventaja, por el 
contrario, el valor R de un 
panel o manta de lana de 
roca es inferior al de una 
lana de vidrio. 

La lana de roca fue desa-
rrollada para uso industrial, 
donde se necesita en algunos 
casos, que la aislación resista 
temperaturas mayores a los 
400 grados centígrados, al-
canzando ésta una resistencia 
de hasta 700 grados. 

Su mayor resistencia a la 
temperatura, se debe a su 
materia prima (roca basáltica) 
y a un diámetro mucho más 
grueso y desparejo en sus 
fibras. 

Si tenemos en cuenta 
el punto uno, donde expli-
camos que el espesor es 
directamente proporcional 
al R, debemos concentrarnos 
en el espesor del producto a 
instalar, ya que la densidad 
no modifica sustancialmente 
el valor lambda del producto 
(hablamos de centésimas 
como divisor) pero reitera-
mos que el espesor es pro-
porcional. 

• Se recomienda rellenar 
siempre la cavidad, si tene-
mos un muro formado por 
perfiles de acero liviano gal-
vanizado, con un espesor de 
10 cm., el aislante a instalar 
deberá llenar toda la cavidad. 

• La relación costo/benefi-
cio entre instalar un aislante 
de mayor densidad y uno de 
mayor espesor, es siempre 
a favor de un mayor espe-
sor.  

• La barrera de vapor debe 
ir instalada hacia la cara ca-
liente del muro o techo, es 
decir, hacia adentro del local. 
De esta forma evitamos la 
condensación superficial e 
intersticial. Si por el contrario, 
colocáramos la barrera de 
vapor mirando hacia la cara 
fría exterior, el vapor traspa-
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saría la placa de yeso y se 
produciría condensación 
intersticial, y con el tiempo 
terminaría condensando 
todo el muro, ocasionando 
la putrefacción del OSB o 
laminado fenólico, la co-
rrosión del acero y la des-
composición de la placa 
de yeso. 

• Se debe tener especial 
cuidado en la terminación 
exterior del muro (o techo) 
evitando que se produzcan 
puentes térmicos. En los 
sistemas de Steel Framing, 
sus perfiles de acero son 
conductores naturales de la 
temperatura, y por más que 
hayamos instalado un ais-
lante del espesor total de la 
estructura entre los perfiles, 
estos trasladarán la energía 
captada del exterior hacia el 
interior y viceversa. 

Existen diversas solu-
ciones definidas para evitar 
este problema, superpo-
niendo distintas capas para 
dotar al cerramiento de una 
excelente prestación. Un 
ejemplo es el denominado 
“Sistema EIFS” (External 
Insulation Finish System), 
que consta, desde el in-

terior hacia el exterior de: 
placa de yeso, barrera de 
vapor, estructura de acero, 
aislación de lana de vidrio 
del espesor del muro, dia-
fragma de rigidización, ba-
rrera de agua y viento per-
meable al vapor de agua, 
placa de EPS fijada con 
tornillos y arandelas plásti-
cas, malla de fibra de vidrio 
de refuerzo embebida en 
“basecoat”, y un “finish 
elastomérico” o cualquier 
otro tipo de revestimiento 
que se quiera utilizar. 

De esta forma tenemos 
un aislante por delante de la 
estructura de acero que nos 
garantiza la interrupción 
de los puentes térmicos, la 
completa estanquidad del 
muro y la preservación de 
todos los materiales que lo 
componen. 

• Existen otras alterna-
tivas, inclusive algunos 
materiales aislantes que se 
colocan sobre los perfiles 
e interrumpen los puentes 
térmicos. 

• En el caso de los te-
chos, existe aún mayor 
diversidad de soluciones, 
dependiendo de cuál sea 
el material a utilizar para la 
cubierta (tejas de diversos 
materiales, chapas de fibro-
cemento, chapas de acero, 
etc.) siempre teniendo en 
cuenta que la estructura 
no quede en contacto con 
el revestimiento. 

Acondicionamiento 
acústico 

Con el aumento de me-
dios de transporte, ma-
quinaria vial, sistemas de 
audio, entre otros, hoy 

tenemos un factor que 
denominamos como “Con-
taminación Sonora”. 

El acondicionamiento 
acústico es un tema dife-
rente, ya que no tenemos 
una sola variable, como 
lo es la temperatura, sino 
que contamos con dos 
variables, la presión sonora, 
medida en decibeles (dB) 
y la frecuencia vibratoria, 
medida en Hertz (Hz). 

Hay dos principios para 
lograr una aislación acús-
tica: la del principio de la 
masa, y la del principio de 
masa-resorte-masa. 

Una de las razones por 
la cual es tan exitoso el 
tabique de yeso, es que en 
un espesor muy reducido 
y a bajo costo, cumple con 
dicho principio, siendo que 
la placa de yeso tiene una 
masa importante en un 
bajo espesor, la lana de 
vidrio que se coloca en su 
interior actúa como resorte, 
completado por la segunda 
placa de yeso. 

La lana de vidrio, que 
es un excelente fonoabsor-
bente, reduce la energía del 
sonido a medida que gol-
pea con cada fibra, actuan-
do ellas como un pequeño 
resorte que le quita cada 
una un poco de esa energía. 
Mucha gente cree que el 
sonido “pasa” a través de un 
tabique, muro, etc., cuando 
en realidad lo que sucede 
es que la onda sonora gol-
pea una cara del tabique, 
esta mueve el aire del inte-
rior del mismo, golpeando 
la segunda placa casi con la 
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misma energía que recibió 
la primera, moviendo el aire 
y reproduciendo el sonido 
del otro ambiente, como si 
fuera el cono de un parlan-
te. Si rellenamos la cavidad 
con lana de vidrio, el fenó-
meno que explicábamos 
antes (efecto resorte de las 
fibras) absorben una gran 
cantidad de esa energía, y 
así llega muy debilitada a 

golpear la segunda placa, 
vibrando con mucha menor 
intensidad. En el caso de la 
aislación acústica, sí juega 
el factor de la densidad 
de la lana, pero dentro de 
parámetros calculados. De 
la misma forma que con la 
temperatura, la mejora en 
la capacidad de aislación 
aumenta con la densidad 
hasta cierto punto, si el fiel-

tro o panel tiene demasiada 
densidad, las fibras no se 
podrán mover y perderán 
su capacidad de “resorte”, 
declinando su capacidad. 
Al igual que con la aislación 
térmica, si debemos optar 
por un fieltro o panel de 
mayor densidad pero que 
no rellene la cavidad, ob-
tendremos mejores resulta-
dos rellenando totalmente 

Entrepiso seco de alta pres-
tación acústica con aislación de 
cámara completa.

Corte longitudinal a vigas 
de entrepiso en encuentro con 
muros superior e inferior.

Fuente: Manual de Steel Fra-
ming - IUCOSE
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la cavidad con un aislante 
de densidad media, e inclu-
sive quedando el aislante 
en contacto con las placas 
de yeso, contribuyendo a 
que las placas vibren me-
nos y reduciendo el ruido a 
hueco al golpear el tabique.

En acústica la lana no 
hace sola todo el trabajo, 
recordemos que el princi-
pio que se utiliza es el de 
“masa-resorte-masa”, por 
tanto, si llenando la cavidad 
del tabique no logramos la 
atenuación necesaria, de-
bemos aumentar la masa, 
es decir poner un mayor es-
pesor de placas de yeso y/o 
doble o triple emplacado. 

Otro factor muy im-
portante, es que siempre 
se deben colocar espeso-
res diferentes de placa de 
yeso en las dos caras del 

tabique. Esto contribuye 
a que las placas no vibren 
por “simpatía” como se 
le llama, esto se produce 
cuando dos elementos tie-
nen la misma frecuencia 
vibratoria. 

Los instaladores y profe-
sionales del rubro lo deben 
saber, pero es importante 
recalcar que, a la hora de 
lograr buenos resultados 
en atenuación acústica, 
debemos poner especial 
atención al sellado con 
materiales flexibles de las 
soleras en pisos, muros y 
cielorrasos, también a evi-
tar la coincidencia de tomas 
o llaves de luz entre las dos 
caras del tabique, el ajuste 
de las puertas de dichos 
tabiques, colocar las pla-
cas trabadas evitando que 
coincidan las uniones, etc... 

El sonido se filtra por los 
intersticios más pequeños 
y perjudican los resultados 
atenuantes del tabique. 

De la misma forma que 
hablábamos de los puen-
tes térmicos, existen los 
puentes acústicos, los que 
deberemos tratar con es-
pecial cuidado, teniendo 
en cuenta que el sonido 
se transmite por aire y por 
estructura. 

Debemos instalar ele-
mentos flexibles entre los 
revestimientos y los ele-
mentos estructurales, se-
gún sea el caso, para lograr 
romper el puente. 

Aislar es confort, calidad 
de vida, salud, preservación 
de nuestra propiedad y su 
contenido, valor de reventa 
y cuidar el medio ambiente. 

Usted, piensa aislar?
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VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR

Los módulos son de 3m. o  6m. de longitud

Una solución para drenaje de suelo, enterrado o de filtración, compuesto de un tubo
corrugado ranurado de doble capa envuelto por unas partículas geosintéticas, que
sustituyen a la grava. El relleno está sujeto por una malla de polietileno de alta
resistencia que esta embridada por ambos extremos del tubo, entre la malla y el relleno
hay un filtro geotextil que evita que la tierra penetre en el tubo.

DRENOTUBE 

drenotube® se puede aplicar a todo tipo de drenaje longitudinal, en agricultura,
paisajismo y obras públicas, campos deportivos y jardines, entre otros. Además, es una
solución para drenajes de muros de contención, túneles, trasdoses de muros o
cimentaciones.

Ø tubo mm Ø drenotube mm Longitud m l/seg i=0,5% l/seg i=1,5% l/seg i=2,5%

110 300 3 / 6 2,5 4,3 5,6

Caudal en función del diámetro y de la pendiente de instalación 

AHORRO
No requiere grava. 
Reduce los volúmenes de excavación.
Ahorra tiempo, dinero y problemas.
Transporte más económico y fácil.
Ahorro de mano de obra en la
colocación. 
Mantiene limpia la zona de actuación.

RENDIMIENTO
Mayor paso de agua y capacidad de
almacenamiento, comparado con la grava. 
Tubo corrugado ranurado de doble capa. 
Tests y certificados del producto acabado y
de sus componentes. 
La vida media de todos sus componentes es
superior a 25 años.

INSTALACIÓN
Instalación rápida y fácil sin mano de obra
cualificada. 
Es flexible y puede rodear obstáculos.
Colocación de hasta 10 metros / minuto.
El producto prefabricado asegura una
perfecta ejecución de la obra. 
No se requiere entibar la zanja cuando se
trabaja en profundidad. 

Gral. Urquiza 2575 - CP 11600 
Montevideo - Uruguay

 24 81 05 30  | 24 80 82 15  |  24 87 78 30
 anilco.com.uy
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La Fórmula de Sika para techos 
impermeables: Calidad y confianza 

en cada capa.

La impermeabilización de 
techos es un aspecto crucial 
en la construcción y mante-
nimiento de edificaciones, 
ya que previene filtraciones 
de agua que pueden causar 
daños significativos a la es-
tructura y los interiores. Para 
garantizar un trabajo eficaz 
y duradero, es fundamental 
elegir los productos ade-
cuados y seguir un proceso 
meticuloso. En este artículo, 
exploraremos los productos 
de Sika necesarios para una 
correcta impermeabilización 
con membrana líquida, así 
como la importancia de la 

limpieza y preparación de 
la superficie.

Importancia de la Lim-
pieza y Preparación de la 
Superficie

Antes de aplicar cualquier 
producto impermeabili-
zante, es vital realizar una 
limpieza exhaustiva de la 
superficie del techo. Retirar 
toda suciedad, polvo, grasa, 
moho y cualquier mate-
rial suelto asegurará una 
mejor adherencia de los 
productos. La preparación 
adecuada de la superficie 

también implica la repara-
ción de grietas y fisuras, lo 
que nos lleva al siguiente 
paso fundamental.

Sellado de Grietas con 
Sikaflex® 1A Plus Purform®

Para asegurar una imper-
meabilización efectiva, es 
esencial sellar cualquier 
grieta o fisura antes de apli-
car la membrana líquida. 
Sikaflex® 1A Plus Purform®, 
un sellador y adhesivo de 
poliuretano de alta calidad, 
es la solución ideal para 
este propósito. Su excelen-
te adherencia y elasticidad 
permiten que el sellador se 
adapte a los movimientos 
del sustrato, evitando así la 
reaparición de las grietas y 
asegurando una base sóli-
da para la aplicación de la 
membrana.

Elección de una Membra-
na de Alta Calidad

La elección de una mem-
brana líquida de alta cali-
dad es clave para garantizar 
la durabilidad y efectividad 
de la impermeabilización. 
Sikalastic®- 560 es una 
membrana líquida de Sika 
que ofrece características 
excepcionales, tales como 
resistencia a la intemperie, 
alta elasticidad y un aca-
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Departamento Técnico:

Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514

CP 12200 - Manga
Montevideo, Uruguay
Tel: (+598) 2220 2227*

bado uniforme. Este pro-
ducto está diseñado para 
proporcionar una barrera 
impermeable que proteja el 
techo durante años, incluso 
en condiciones climáticas 
adversas.

Refuerzo con SikaTex® Trama
Donde se requiera refuerzo 
adicional, como fisuras re-
paradas, desagües y medias 
cañas, es recomendable 
utilizar SikaTex® Trama. Este 
material, al ser incorporado 
en la aplicación de la mem-
brana líquida, proporciona 
un refuerzo que aumenta 
la resistencia y mejora la 

y la aplicación de Sikalastic® 
560 junto con el refuerzo de 
SikaTex® Trama donde sea 
necesario, se puede lograr 
una protección eficaz y 
duradera contra filtraciones 
de agua. Elija confianza y 
excelencia en cada proyec-
to de impermeabilización 
con los productos Sika®.

durabilidad de la imper-
meabilización. Su uso es 
esencial en zonas críticas 
que son más propensas a 
movimientos.

Conclusión

La impermeabilización de 
techos con membrana lí-
quida es un proceso que 
requiere atención al detalle 
y el uso de productos de 
calidad. Al seguir un pro-
cedimiento adecuado que 
incluya la limpieza y pre-
paración de la superficie, 
el sellado de grietas con 
Sikaflex® 1ª Plus Purform®, 
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