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La gestión centralizada de iluminación Legrand, permite el uso eficiente de la luz en zonas y aplicaciones 
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mundo mejor a las nuevas generaciones a través de nuestras soluciones eléctricas.
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CHILE PROGRESA EN TODO CHILE.

Con trabajo y compromiso se logran grandes obras
y se impulsa el país que todos queremos.



Calefacción ModularCalefacción Modular
una nueva categoría en calefacciónuna nueva categoría en calefacción

Ventajas inigualables
En 10 minutos alcanza la temperatura 
confort de 21˚(estufa normal 60 minutos)*

0% de contaminación intradomiciliaria

Conveniencia en consumo de gas

Menor costo e impacto en la casa para 
su instalación

Bocanada de aire que calienta más rápido 
el ambiente, con sistema de convección 
forzada silencioso

Sistema termostático para control a 
distancia de la temperatura ambiental 
deseada

Proyección del calor a nivel inferior del 
equipo hacia el ambiente

Baja temperatura en manto frontal

Control del encendido y apagado a través 
de un termostato ambiente programable

Reserva la tuya ahora al 337 8000
y agenda la visita de un técnico para hacer una evaluación de factibilidad técnica 

Termostato inalámbrico

Permite elegir en qué lugar de la casa se quiere 
lograr la temperatura de confort programada

La Stratos 5.0 puede ser usada en una casa como un sistema centralizado de calefacción. 
Se controla con el termostato ambiente, pudiéndose dimensionar varios equipos en los 
recintos a calefaccionar. Asimismo, posee mejor tiempo de respuesta para llegar a 
temperatura de confort que otras alternativas de calefacción. 

Permite gran divisibilidad en sectores de calefacción. Su tecnología de expulsión forzada 
de gases hacia el exterior (provenientes de la combustión) la transforma en la mejor 
alternativa frente a la contaminación intradomiciliaria.

Calefacción Modular Los bene�cios de la calefacción central a un menor precio. 

Mayor capacidad de calefacción, 
mayor velocidad y e�ciencia

Capacidad de programación y 
ajuste a las necesidades del hogar Última tecnología Mayor economía Facilidad de instalación

Increíble
rendimiento
térmico92% Encendido Ionizado,

permite programación
nocturna.

* ”Ensayo de Productos a Gas”, realizado por Laboratorio Técnico de Metrogas en junio de 2009.





Reducir desde un 35% el gasto de energía eléc-
trica, controlar la demanda, manejar otros equipos 
y realizar asistencia a través de la red, son sólo algu-
nas de las posibilidades de obtener eficiencia ener-
gética con el nuevo Sistema de Control Centralizado 
de LG.

Siguiendo la tendencia de la eficiencia energé-
tica, Life´s Good presenta el ACP&AC MANAGER, 
un sistema de control centralizado para equipos 
de aire acondicionado en edificios de altura y otras 
construcciones. Esta innovación, permite controlar 
y monitorear el uso del aire acondicionado de ma-
nera eficiente, ya que reduce desde un 35% el gasto 
energético en un edificio estándar. “El aire acondi-
cionado ocupa casi el 50% de la energía eléctrica 
que gasta un edificio como un hotel, oficina o uni-
versidad. Por lo tanto, un control centralizado per-
mite regular los horarios de uso, la temperatura y a 
la vez monitorear desde un punto remoto qué está 
haciendo la gente”, destaca Claudia 
Silva, Senior Key Account Manager 
& Air Conditioning Academy de L.G.

El mecanismo está formado por 
el Advanced Control Platform Appli-
cation (ACP), una plataforma de 
control; y por el Advanced Control 
Manager, (AC Manager), un soft-
ware computacional exclusivo de 
LG. La plataforma de control (ACP) 
es una interfase  incorporada a los equipos del sistema de aire 
acondicionado, hasta donde llegan todas las variables a través 
de un bus de comunicación que conecta las unidades interiores  
de los equipos con la central de aire acondicionado. El Sistema 
de Control Centralizado también permite manejar otros equipos 
complementarios, como extractores de aire de baños,sensores 
de movimiento, iluminación, sistemas de ventilación, etc.. En este 
caso, se toman las centrales de estos equipos y se agregan a 
otro bus de comunicación que decodifica el lenguaje mecánico 
en digital para ser leído por el AC Manager.

Sumando eficiencia
El sistema de LGse presenta como una solución ideal para los 

edificios de arriendo de oficinas, supermercados, mall,  ya que 
ofrece control de demanda energética,  y puede ser asistido a 
través de la red, mediante una dirección IP fija. “Con los siste-
mas tradicionales, si se arrienda una oficina y se sale de vaca-
ciones, el resto de los arrendatarios siguen gastando energía en 
aire acondicionado. Después el gasto lo prorratean entre toda la 
comunidad y el que salió de vacaciones igual paga el aire acon-
dicionado de otros”, advierte la Key Account Manager de L.G. En 

ACP&AC MANAGER de LG 

Ahorro energético en el mejor ambiente

cambio, con los sistemas LG se sabe 
exactamente el consumo total de cada 
equipo de aire acondicionado. “El AC 
Manager registra cuánto consumió 
cada oficina mensualmente en KWhr  
y cuánto paga. Por lo tanto, si un es-
pacio no consumió nada, no pagará 
nada”, agrega la especialista de LG

Programación eficaz
Antes de programar el ACP&AC Manager, es importante tener 

en cuenta el tipo de edificación. “Un hotel tiene un uso potencial 
del sistema de aire, que comienza desde las seis de la tarde por-
que los huéspedes salen durante el día. También hay que tener en 
cuenta que a esa hora la temperatura ambiente ya ha bajado, por 
tanto tampoco necesito tener el aire acondicionado tan fuerte. En 
este caso, se puede controlar la demanda”, ejemplifica Silva. Otra 
forma de hacer uso eficiente es programarlo a determinadas horas, 
considerando peak de consumo y subsidios de electricidad.  

Inmobiliaria Sinergia, un cliente pionero
El Edificio Arrau, ubicado en Presidente Riesco con Rosario 

Norte, es una de las tres nuevas edificaciones que Inmobiliaria 
Sinergia construyó en Nueva Las Condes. El edificio, destinado 
para arriendo de oficinas, es uno de los primeros en incorpo-
rar el servicio de ACP& AC Manager de LG  “En este caso, lo 
más importante para ellos es el indicador de consumo eléctrico 
del AC Manager; y en la sala de control y monitoreo, ya saben 
exactamente cuánto consume aproximadamente cada equipo en 
promedio”, concluye Silva. 
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tan lejos, tan cerca
más de 16 mil kilómetros separan Japón de nuestro país. Sin embargo, el viernes 11 de marzo 

la distancia se esfumó de pronto y nunca nos pareció tan cerca la nación del lejano oriente. 

ese día a las 14:46 hora local (02:46 hora chilena) se registró un violento terremoto que alcanzó 

los 9,0 grados en la escala de richter, según la agencia meteorológica de Japón y el Servicio 

geológico de estados unidos (uSgS), con epicentro en el mar, frente a la costa de honshu, a 

370 km de tokio. al movimiento telúrico le sucedió un feroz tsunami con olas que alcanzaron 

los 14 metros, y al cierre de esta edición las víctimas superaban las 10 mil.

la cercanía se explica porque los efectos del maremoto asiático alcanzaron las costas chile-

nas, obligando a una inédita evacuación en algunas de nuestras principales ciudades. a esto 

se suma un detalle no menor, hace poco más de un año la población de nuestro país atravesó 

por una terrible experiencia similar.

mientras se sucedían, una tras otra, las crudas imágenes de la tragedia nipona, resultó impo-

sible no retrotraerse al 27/F chileno y compartir la angustia. Pero a su vez, también es inevitable 

reflexionar sobre cuántas lecciones aprendimos de nuestro “8.8”. 

Partamos por decir que existe plena coincidencia en que culminar las labores de reconstruc-

ción en chile tomará años, y que no hay nación en el mundo capaz de levantarse en unas 

pocas semanas o meses de un fenómeno destructivo de semejante magnitud. dicho esto, se 

aprecian señales positivas y que las enseñanzas dejan huella en la industria de la construcción. 

Sin ir más lejos, en las páginas de revista Bit se informa que ya se encuentran plenamente 

vigentes los nuevos decretos supremos que reemplazan a las normas Nch430 y Nch433 sobre 

hormigón armado - requisitos de diseño y cálculo y diseño Sísmico de edificios, respectiva-

mente. y atención, porque la elaboración de ambas normas impulsó un fuerte debate técnico 

en el que participó la gran mayoría de los principales expertos chilenos. y hay más, porque 

para este año también se espera la nueva normativa sísmica para elementos no estructurales, 

entre otras varias novedades.

es decir, se sientan las bases para construir más y mejor en chile. un desafío que no debe-

mos perder de vista. la tragedia de Japón también nos deja en claro que no podemos bajar la 

guardia y que con hechos concretos se debe demostrar que está bien aprendida cada lección 

de nuestra tragedia. como se ve, los retos técnicos están mucho más cerca que lejos.

el editor 

NO 78    mayO/juNiO 2011

corPorAcioN de deSArroLLo tecNoLoGico
 cámArA chiLeNA de LA coNStruccióN
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del editor
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lavado de rodados 
automatizado
Una moderna línea de equipos para lavado de rodados de camiones presenta como principal 
característica su alto grado de efectividad y rapidez a la hora de mantener limpias las ruedas, 
y con ello las vías públicas. Puede ser utilizado en faenas de movimiento de tierra en la cons-
trucción, minería e industria forestal, entre otros. Los sistemas están diseñados basados en el 
principio de alto volumen de agua a presión moderada, que es la clave para que los equipos 
automatizados de lavado de ruedas sean eficaces. El agua de lavado es recirculada hacia un 
sistema de separación de sólidos que utiliza floculantes de última generación, lo que permite 
una recuperación de agua muy eficiente (con bajo consumo) y con un alto grado de limpieza. 
La función de lavado se realiza sin detener el camión y de forma totalmente automática, por 
lo que se requiere de poca o nula supervisión para su operación. La empresa ofrece modelos 
de instalación definitiva (para productores de áridos, cemento, hormigón, etc.) así como mo-
delos de equipos para faenas transitorias, unidades fácilmente reubicables.

InformacIón: Línea Neptune de CarCon; www.neptune.cl; info@neptune.cl 

iluminación 
con reflexión solar
Un sistema de iluminación que se basa en una tubería de alta reflexión que 
capta la luz solar desde la cubierta de una edificación. Con un lente de 

domo se ingresa la luz al sistema, ha-
ciéndola pasar por el entretecho a través 
de un tubo reflectante capaz de transfe-
rir la luminosidad hasta por 15 metros, 
para entregarla a través de un difusor 
instalado en el techo. La luz no tiene 
presencia de rayos UVB o UVa perjudi-
ciales para la salud. El sistema no rem-
plaza completamente a las luminarias 
tradicionales, sino que las complementa, 
ya que funciona sólo durante el día 
cuando es posible captar la luz natural. 
Esta luminaria es de gran utilidad para 
espacios industriales, oficinas y centros 
de estudio, en que se trabaja durante el 
día, evitando el gasto en electricidad por 
concepto de iluminación. 

InformacIón: 
Sistema Solatube; 

www.sabicpolymershapes.cl; 
www.cpchile.com

FLASH
noticiAS

tabique 
de poliestireno 
expandido
Una nueva solución en tabiques compuesta por 
bovedillas de poliestireno expandido (EPS), con 
perfiles de acero galvanizado. Se caracteriza por 

su fácil armado, que 
permite mayor rapidez 
constructiva, lo que lle-
va a acelerar los tiem-
pos de ejecución de las 
obras. además, facilita 
la instalación de canali-
zaciones rígidas o flexi-
bles en la parte interior 

de las bovedillas, y es posible aislar por áreas el 
interior de una vivienda, permitiendo un gasto 
eficiente en el consumo energético. Se puede uti-
lizar como panelería interior en cualquier tipo de 
construcción, tales como viviendas unifamiliares, 
viviendas económicas, locales comerciales e in-
dustriales, colegios, clínicas y hoteles, entre otros. 
Esta solución forma parte del sistema de Hormi-
gón armado aislado que posee certificación 
IDIEm – DITEC de resistencia al fuego en clase F-
120 y de aislación acústica en 46 dB(a).

InformacIón: 
Tabique Exacta; www.exacta.cl
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grúa pluma
Una nueva serie de grúas, denominada Flat-Top, posee un concepto modular, que 
garantiza la compatibilidad de los sistemas de torre dentro de la gama como un todo. 
La unidad central de la nueva grúa es el innovador cabezal compacto. Esta unidad 
completamente pre-ensamblada contiene la cabina desplazable, el armario del dispo-
sitivo de distribución, el marco plegable del brazo de grúa, el engranaje giratorio, el 
anillo giratorio con su correspondiente soporte y el actual colector. La nueva grúa 
puede proporcionar un radio de trabajo de hasta 75 metros. El brazo puede ser confi-
gurado en secciones de 5 m, desde 24.4 m hasta 75 metros.

InformacIón: Grúa Litronic 285 EC-B; www.liebherr.com

luminaria 
vial
Una luminaria que destaca por su 
avanzado sistema óptico LED y 
provee un mejor control de ilumi-
nación, en comparación a los siste-
mas tradicionales de aditivo metáli-
co. La solución otorga una mayor 
uniformidad horizontal y vertical, y 
entrega menor deslumbramiento. ade-
más, permite una reducción significativa en el 
consumo de energía, según sus fabricantes, y su vida útil alcanza más de diez años 
(50 mil horas).
Un caso exitoso en su aplicación ha sido la sustitución de 25.507 focos en las vías 
públicas del ayuntamiento de othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, méxi-
co. Proyecto realizado bajo el contexto del Programa Especial del Cambio Climáti-
co (PECC) 2010-2012, que pretende reducir el uso de energía del municipio en 
29.218.980 millones de watts al año. Para el año 2012, en que finalizará el pro-
yecto, ésta será la mayor instalación de luminarias LED en vías públicas en Latino-
américa.

InformacIón: GE Evolve Cobrahead; www.geiluminacion.com

SucurSaleS 
Antofagasta - Coquimbo

Viña de Mar - Santiago -Talcahuano

www.soinsa.cl
(56-2) 3455300

encofrados@soinsa.cl

con Seguridad en 
todoS tuS proyectoS

• Moldaje liviano para muros METRIFORM

• Moldaje semi pesado para muros RASTO

• Moldaje pesado para muros MANTO

• Moldaje para losa VMS

• Andamiaje tradicional STD

• Andamiaje de fachada EURO-70

• Andamiaje motorizado GP-40

• Puntales STD y REF
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trenes pavimentadores
Equipos diseñados para pavimentos urbanos pueden realizar calzada más solera de 
manera simultánea, además de muros de contención. Se trata de un tren pavimenta-
dor para ejecutar pavimentos urbanos en espacios de trabajo reducido. Dependiendo 
de los requerimientos de terreno, se configura sobre 3 ó 4 orugas. 

Con 3 orugas el equipo logra gran maniobrabilidad, y requiere de poco espacio en 
sus costados para su desplazamiento. Estos trenes pavimentadores pueden equiparse 
además para realizar sólo soleras, soleras con zarpa, barreras New Jersey y muros de 
contención. actualmente existen en Santiago dos de estas máquinas que han hecho 
trabajos de pavimentación relacionados con el proyecto vial del Transantiago y con el 
aeropuerto de Pudahuel, entre otros. 

InformacIón: Gomaco Commander III; www.leis.cl

FLASH
noticiAS

analisis de redes 
eléctricas
Un análisis avanzado de redes monofásicas y trifásicas de distribución 
eléctrica, es lo que ofrecen los nuevos analizadores de redes eléctricas 
aNR, equipados con una pantalla gráfica LCD que muestra los paráme-
tros de la red, las formas de onda y el diagrama de componentes armóni-
cos. Con pantalla retroiluminada para garantizar una visualización de da-

tos clara, el analizador de red aNR está disponible 
en formato de panel frontal y equipado con 

un software que permite programar, vi-
sualizar y registrar los datos de medi-

ción y alarma.
Con sus seis salidas digitales esta 

tecnología puede conmutar car-
gas, enviar alarmas o lecturas a 
distancia hacia el PLC. Por ejem-
plo, cuenta con la capacidad para 
desconectar algunas cargas no 
prioritarias cuando el contrato de 

suministro de energía es superado.
El equipo permite la gestión com-

pleta del consumo de energía en fun-
ción de franjas horarias y el umbral de 

potencia contratada, dando al usuario final 
la posibilidad de optimizar su consumo y ahorrar 

energía. Los analizadores de red eléctricas ya están siendo utilizados en 
importantes proyectos inmobiliarios como el Costanera Center.

InformacIón: www.abb.cl

cielos 
decorativos
Una nueva línea de cielos decorativos se 
caracteriza por sus elementos livianos, de 
fácil instalación y mantención, con atracti-
vos diseños. El producto destaca por su 
seguridad debido a su liviandad, y además 
por su buena reacción al fuego, al estar 
fabricado con material autoextinguible, 
no propagador de llama, asegura el fabri-
cante. Fue clasificado como difícilmente 
inflamable según la norma DIN 4102 - B1 
y la aSTm E 84-77ª.

InformacIón: 
Línea Decovit®; www.aislapol.cl
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seminario de túneles
Con el objetivo de presentar los nuevos proyectos e innovaciones 
en túneles, el martes 22 de marzo se realizó el Seminario “Túne-
les: Innovación y Grandes obras”. El evento, organizado por la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), de la Cámara Chi-
lena de la Construcción (CChC) consideró el análisis de túneles 
urbanos, la innovación en grandes obras y una charla magistral 
sobre el mega proyecto Chuquicamata Subterránea.

El seminario contó con la asistencia de más de 250 profesio-
nales, que colmaron el auditorio de la CChC para presenciar las 
exposiciones de relatores de primer nivel sobre los nuevos pro-
yectos en materia de túneles. allí se revelaron imágenes inéditas 
del comportamiento del metro en el pasado terremoto, entre 
otras novedades que marcaron el éxito de este evento. Las pre-
sentaciones ya se encuentran disponibles en el sitio web de la 
Corporación.

InformacIón: www.cdt.cl

especificaciones 
técnicas en obras 
de construcción
Una gran participación obtuvo la encuesta mensual rea-
lizada por la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) en su sitio web. La interrogante del mes de mar-
zo fue ¿cómo se están desarrollando en la actualidad 
las especificaciones técnicas para obras de construc-
ción?, donde por una amplia mayoría la opción más 
votada fue “sólo algunas oficinas profesionales se pre-
ocupan por desarrollarlas en forma rigurosa”, obtenien-
do el 69,46% de los votos. mientras que en un segun-
do lugar quedó la alternativa “son incompletas, vagas y 
ambiguas”, obteniendo sólo un 16,79% de los sufra-
gios. En tanto, las opciones “son sólo un formalismo 
que no es considerado en la práctica” y “son completas 
y rigurosas” fueron relegadas al tercer y cuarto puesto, 
obteniendo 9,16% y 4,58% respectivamente.

InformacIón: www.cdt.cl

SoN INComPLETaS, VaGaS 
y amBIGUaS: 16,79%

SoN SóLo UN FoRmaLISmo 
QUE No ES CoNSIDERaDo 
EN La PRáCTICa: 9,16%

SoN ComPLETaS 
y RIGURoSaS: 4,58%

SóLo aLGUNaS oFICINaS PRoFESIoNaLES 
SE PREoCUPaN PoR DESaRRoLLaRLaS 
EN FoRma RIGURoSa: 69,46%

Reconstruyamos Chile Juntos.
Contamos con una amplia gama de soluciones 

para trabajos en altura y mantenimiento 
de fachadas.

Tel: (56-2) 979 5200 / Fax: 21 979 5218 / Email: info@inpromas.cl / Los Raulíes 700, Parque Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago, Chile

Elevador 
Telescópico
(Hasta 25 m de altura)

Sistema Limpiafachadas

Andamios Colgantes

Andamios 
Bipersonales

Sillín Motorizado
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novedades en grúa
Una nueva grúa presenta un diseño para trabajos de infraestructura, tales 
como presas, puentes y otras grandes obras de construcción. El equipo tie-
ne una capacidad nominal de 550 toneladas métricas y está disponible en 
versiones de 25 y 40 toneladas. algunas de las primeras grúas de este mo-
delo ya están en servicio, participando en la ampliación de la estación de 
ferrocarril atocha de madrid, la más grande de la capital española. También 
están presentes en la construcción de un importante proyecto de gas y pe-
tróleo, de arkutun-Dagi en Rusia.

El equipo tiene varias novedades de diseño que facilitan su emplazamien-
to. La grúa tiene barras de amarre rediseñadas y mejoradas en el contraplu-
mín y un cabezal actualizado. Las barras de amarre están integradas en el 
contraplumín para un emplazamiento más rápido y seguro, y cada compo-
nente de la grúa tiene una placa en una posición muy visible para simplificar 
la identificación.

InformacIón: Grúa Potain mD 560 B; www.manitowoc.com

conforman comités para 
normas ncH430 Y ncH433
Por petición del ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Instituto de la Cons-
trucción conformó comités técnicos para la elaboración de los anteproyec-
tos de actualización de las Normas NCh433 of.1996 mod. 2009 “Diseño 
Sísmico de Edificios” y NCh430 of.2008 “Hormigón armado - Requisitos 
de Diseño y Cálculo” y una nueva Norma sobre Espectros Sísmicos, para 

continuar posteriormente con el 
proceso normativo INN. 

La tarea es la continuación del 
trabajo recientemente realizado 
que concluyó con la publicación 
de los Decretos mINVU N° 117 y 
118, que entraron en vigencia el 
25 de febrero de este año y que 
crearon el Reglamento que esta-
blece el Diseño Sísmico de Edifi-
cios y el Reglamento que fija los 
Requisitos de Diseño y Cálculo 
para el Hormigón armado respec-
tivamente. Sobre la base de estos 
decretos y las normas vigentes, se 
continuará trabajando.

InformacIón: 
www.iconstruccion.cl

concurso 
de arquitectura
Hasta el viernes 29 de abril pudieron inscribir-
se los equipos que desean participar en la XXV 
versión del Concurso CaP 2011, dirigido a es-
tudiantes de arquitectura, que este año tendrá 
como tema el diseño de una “Estación Inter-
modal de Transporte Terrestre de Pasajeros”.

El anteproyecto ganador del Concurso CaP 
2011, participará también en la Cuarta Ver-
sión Internacional del Certamen, que es orga-
nizado por el Instituto Latinoamericano del 
Fierro y el acero, ILaFa, y que en las últimas 
dos versiones ha tenido como ganadores a 
proyectos de estudiantes chilenos.

InformacIón: www.concursocap.cl
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tratamiento de aguas grises
Una nueva solución tecnológica y ecológica en base a un biofiltro prefabricado para 
las aguas servidas domiciliarias fue lanzada al mercado. Con este sistema las aguas 
servidas percolan a través de los diferentes lechos filtrantes, quedando retenida la 
materia prima orgánica, la que 
posteriormente es consumida por 
lombrices. El agua es asperjada 
sobre la superficie del filtro, donde 
se produce un proceso de absor-
ción. Las partículas sólidas disuel-
tas en el afluente quedan reteni-
das en las capas filtrantes, las que 
son digeridas por la microbiología 
ahí existente, transformándola en 
agua, Co

2
 y otros gases, y es di-

gerida también por las lombrices 
transformándose en humus.

La solución prefabricada pre-
senta variadas ventajas, entre ellas, no usa filtro de carbón activado para los olores ya 
que no genera olores, no genera lodos pero sí genera humus como abono natural. 
además, es modulable al igual que las plantas tradicionales, es económica, ecológica 
y eficiente.

InformacIón: Sistema Lombrisan; www.infraplast.cl

vidrio serigrafiado
Se trata de un vidrio sobre el 
que se deposita un motivo ori-
ginal en esmalte opaco o trans-
lúcido mediante una serigrafía 
(pantalla textil), que se cuece 
rápidamente a altas temperatu-
ras. Posteriormente el vidrio es 
templado. Este procedimiento 
aporta estabilidad y gran dura-
bilidad en el tiempo al produc-
to, que está disponible en el 
mercado español.

La flexibilidad que ofrece la técnica del serigrafiado permite múltiples posibilidades 
creativas, según la propuesta del cliente. La serigrafía es prácticamente inalterable 
ante los cambios del clima y los rayos de sol. Su resistencia al impacto está condicio-
nada por la superficie esmaltada, el espesor de los esmaltes y las dilataciones. Su uso 
ayuda a controlar la incidencia de la luz solar y entrega privacidad. El producto puede 
ser utilizado en decoración interior y exterior. En acondicionamiento interior permite 
realizar puertas, mamparas, barandillas, mamparas de ducha y mobiliario. En el exte-
rior puede aplicarse al mobiliario urbano.

InformacIón: www.vidresviola.es

¿Puede el software
del futuro 

revolucionar 
su negocio?

Inteligente, robusto y flexible.

MAC 5  es una solución desarrollada espe-
cíficamente para satisfacer las necesidades 
del rubro del construcción y similares, per-
mite gestionar, medir y controlar de mane-
ra eficiente y eficaz los costos de la obra a 
nivel global y en forma específica por par-
tida presupuestaria. Es una poderosa he-
rramienta de gestión administrativa, mo-
dular, integral, flexible, escalable y alta-
mente parametrizable, intuitiva y fácil de 
usar.

CARACteRístiCAs PRinCiPAles:
> Control de presupuestos
> Gestión de materiales
> Administración de subcontratos
> Almacenaje y control de documen-
tos
> Módulo de contabilidad
> integración con remplus

ReMplus es una solución orientada a sa-
tisfacer las necesidades de administración, 
control y gestión de los recursos huma-
nos. Esta herramienta puede ser utilizada 
por empresas de todos los tamaños e in-
dustria gracias a su diseño altamente es-
calable, flexible y parametrizable, incorpo-
rándose a la empresa de manera eficiente 
e integral.
> Control de personal
> Control de remuneraciones
> Control de mano de obra

contacto@amalgama.cl



DensGlass Exterior Sheathing, DensArmor Plus, DensShield 
Tile Backer de Georgia Pacific y el Panel de Cemento Perma-
Base de National Gypsum, son los innovadores productos que han 
revolucionado el mercado nacional y que tienen representación en Chi-
le a través de la Empresa Francisco Petricio S.A. 

La característica principal de estos paneles reside en que son fa-
bricados incorporando fibra de vidrio, y por lo tanto, están mejor pre-
parados para resistir la humedad, el fuego, el moho y ayudan a elevar 
la calidad interior del aire. Esta tecnología de paneles con cubierta de 
fibra de vidrio se desarrolló a principios de la década de los años 80 
para atender las limitaciones de los paneles de yeso con cubierta de 
papel, los cuales al tener un centro de yeso provocan la absorción de 
humedad y la proliferación de hongos por la celulosa del papel. 

CaraCterístiCas de las soluCiones 
 DensGlass Exterior Sheathing
En 1986 se patentó y se introdujo al mercado para atender las limitacio-
nes del revestimiento exterior con superficie de papel. Esta placa es un 
sustrato ideal para el sistema de aislamiento de poliestireno expandido 
EIFS. Cumple con la Norma Térmica chilena, evita la condensación y 
protege contra los rayos UV. 
DensArmor Plus
Permite la construcción de un tabique de características superiores 
frente al abuso, es resistente al impacto y a la humedad debido a que 
no contiene celulosa y al fuego con certificación del DICTUC. Es de 
uso comercial y residencial. Se puede utilizar en áreas de salud, edu-
cación, industria, etc. 
DensShield Tile Backer
Este producto está diseñado para ser utilizado como base de cerá-

Soluciones para la industria de la construcción 

La revolución de los paneles de alta tecnología

micos para paredes, techos, pisos y cubiertas. Es ideal para zonas 
con mucha humedad y en la superficie cuenta con una barrera vinílica 
impermeable que evita el paso de la humedad. Este panel es resistente 
al moho y a los microbios. Es de uso residencial y comercial, princi-
palmente se utiliza en baños, cocinas, piscinas temperadas, sauna, 
pabellones quirúrgicos, lavanderías, cuartos de limpieza, plantas de 
procesamiento, entre otros. 

Las placas Dens se comercializan en ½” y 5/8” y el formato es de 
1,22 x 2,30. Permiten ejecutar una obra sin estar cerrada.   

Panel de Cemento PermaBase de ½” pesa 41 kilos y mide 
1,22 x 2,30.

Fabricado de cemento Pórtland, perlas de poliestireno y malla de 
fibra de vidrio que proporcionan una superficie excepcional de solidez 
y durabilidad, capaz de resistir la exposición prolongada a la humedad. 
El PermaBase ofrece una ventaja competitiva sobre los demás produc-
tos del mercado, con su tecnología patentada EdgeTech. Este borde 
diseñado con doble envoltura y canto rebajado permite aplicar los tor-
nillos más cerca del borde, no es afectado por estar expuesto al agua, 
y por lo tanto, no es necesario almacenarlo bajo techo, ya que resiste 
la intemperie. Puede usarse en tabiques con certificación RF de 1 y 2 
horas. Se usa tanto en el ámbito residencial como comercial y puede 
ser pintado o revestido con chapas de hasta 45 kilos por m2. 

Francisco Petricio S.A., entrega las mejores alternativas en paneles 
de alta tecnología, que se destacan por su calidad e innovación y que 
aseguran que los proyectos de construcción se ejecutarán en perfec-
tas condiciones y en los tiempos estimados.  

Contacto: 
Arquitecta Alejandra Tagle atagle@fpetricio.cl
Fono: (56 2) 347 3214

Con más de 70 años en el rubro de la construcción y con presencia en Antofagasta, 
Santiago, Iquique, Calama y Alto Hospicio, Francisco Petricio S.A., ofrece a sus clientes 
enormes ventajas a la hora de desarrollar una obra.

PUBLIREPoRTAjE
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l 22 de febrero se publicó la versión final de los Decretos Supremos mINVU 
Nº 117 y Nº 118, que reemplazan las normas NCh 433 of.96 mod. 2009 “Diseño 
Sísmico de Edificios” y NCh430 of.2008 “Hormigón armado - Requisitos de Dise-
ño y Cálculo”, respectivamente. a menos de tres meses de su puesta en vigencia, 
las disposiciones afectan a todos aquellos edificios que hayan solicitado su permiso 
de edificación con posterioridad al 14 de febrero (fecha de la primera publicación 

en el Diario oficial). En este nuevo escenario, la autoridad asegura que “se ha hecho un trabajo serio, pese a 
cierta oposición de algunos ingenieros quienes consideran que las modificaciones son severas y apresuradas. 
Creemos que era lo que se tenía que hacer frente a la experiencia observada en el terremoto”, comenta 
Eduardo Contreras, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del mINVU. 

e

n En reemplazo de la NCh430 de 2008, el mINVU 

aprobó un reglamento que fija los requisitos de 

diseño y cálculo para el Hormigón armado bajo 

Decreto Supremo. En la práctica se traduce en que 

todos aquellos edificios que hayan solicitado su 

permiso de edificación con posterioridad al 14 de 

febrero, deberán regirse por los nuevos requisitos. 

n En página 96, un artículo relativo a los primeros 

efectos derivados de la aplicación de tales 

disposiciones. Son los cambios sólidos. 
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sición en otras formas seccionales es muy di-
fícil de satisfacer y en algunos casos imposible 
de cumplir”, señala Rodrigo Jordán, Profesor 
asistente del Departamento de Ingeniería Es-
tructural y geotécnica de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile (PUC). 

la mayoría de los edificios dañados son re-
gulares y con muros continuos hasta la funda-
ción, “y este tipo de daños es principalmente 
por compresión en los bordes, porque las ba-
rras se traccionan y al comprimirse nuevamen-
te se pandean, y rompen el hormigón, lo que 
se llama ‘pandeo en tensión’, fenómeno cono-
cido a partir del año 85 con lo observado en 
Viña del mar, en los edificios acapulco y Festi-
val”, comenta Patricio Bonelli, presidente del 
grupo de Trabajo NCh430 y académico del 
Departamento de obras Civiles de la Universi-
dad Técnica Federico Santa maría (USm).

Entonces, al estudiar el decreto, “se llegó a 
un consenso respecto a que la desintegración 
de borde de muros se puede evitar con un 
ancho adecuado, donde el mensaje a trans-

edificios de hormigón armado se debe reali-
zar de acuerdo a lo establecido en el aCI 
318S-08 y complementar con las siguientes 
disposiciones”: 

Carga axIal
El terremoto dejó en evidencia problemas en 
ciertas tipologías de edificios: a) la necesidad 
de confinar las cabezas de los muros y de re-
ducir las cargas axiales. B) El pandeo de las 
barras longitudinales de borde de muros, fe-
nómeno producido en los primeros pisos 
donde las solicitaciones son mayores. C) la 
fragilidad de los muros de bajo espesor. D) 
las irregularidades arquitectónicas que en al-
gunos casos produjeron problemas importan-
tes. ante los daños observados, “se generó 
una disposición cuyo objetivo era reducir las 
cargas axiales en muros (capítulo 3.1 del de-
creto). la intención era rebajar las fuerzas 
axiales para lo cual la disposición funciona 
muy bien en muros de sección rectangular, 
sin embargo, la aplicación de la misma dispo-

En la edición de Revista BiT de marzo 2011, 
se investigaron las nuevas exigencias que trae 
el decreto Nº 117 para el diseño sísmico de 
edificios. Es el turno de adentrarnos en las 
disposiciones que el decreto Nº 118 fija como 
requisitos de diseño y cálculo para el Hormi-
gón armado. al igual que la experiencia re-
cogida en el artículo anterior, Revista BiT con-
versó con algunos de los expertos que 
integraron el Comité Técnico que elaboró el 
reglamento, trabajo que no estuvo exento de 
debate y  opin iones contrapuestas .  
Hay que dejar en claro que si bien tras el te-
rremoto la mayor parte de los edificios no 
presentaron daños estructurales o éstos fue-
ron menores, incluso cerca del epicentro, se 
observaron defectos en las normas que era 
necesario corregir. Entremos a las nuevas exi-
gencias de diseño y cálculo para el Hormigón 
armado. a los cambios sólidos. 

requIsITos
Según los expertos, son tres las principales 
modificaciones relativas al diseño y cálculo 
para el Hormigón armado. Cabe precisar que 
según consta en el Decreto, “el diseño de 

1

Carga axial y espesores de muros
1. al comprimirse el hormigón, sino está lo 
suficientemente confinado mediante estribos, 
el hormigón falla y las barras verticales se 
pandean y doblan.

2. deslizamientos de empalmes por traslapo.

3 y 4. una de las experiencias aprendidas en el 
terremoto, es que si bien los edificios de muros 
funcionan muy bien, cuando éstos son muy 
delgados y están sometidos a cargas de 
compresión importantes, su comportamiento 
es frágil o de falla brusca.

2

3 4
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mitir es el de aumentar los espesores para 
lograr muros que tengan un comportamiento 
dúctil (más información en Revista BiT Nº 77, 
página 18). Es posible llegar a deformaciones 
del 1 o 1,5% sin necesidad de acortamientos 
muy grandes del hormigón”, indica Bonelli.

“El terremoto demostró que estábamos 
siendo audaces en soportar compresiones en 
muros. Tuvimos fallas frágiles por exceso de 
compresión, producto de las cargas verticales y 
de los giros, y no estábamos ejecutando de 
forma estricta los detalles de confinamiento de 

armaduras en las cabezas de muros”, apunta 
Carlos Sepúlveda, gerente técnico de Santola-
ya Ingenieros Consultores. “lo que aprendi-
mos es que, si bien los edificios de muros fun-
cionan muy bien, cuando éstos son muy 
delgados y están sometidos a cargas de com-
presión importantes, su comportamiento es 
frágil o de falla brusca”, comenta René lagos, 
gerente general de René lagos y asociados.

esfuerzo de CorTe
También hubo daños por fallas de corte. “lo 
que hemos podido evaluar, es que los edifi-
cios tuvieron deformaciones del orden del 
0,7% de la altura, en que son capaces de re-
sistir bien deformaciones del orden del 0,7% 
y el 1%, siendo incapaces de superar el 1%. 
lo que ha pasado en Chile es que la mayoría 
de los edificios no llegaron a ese valor, pero 
en las zonas en las que sí se alcanzó, esto es 
en suelos profundos que amplificaron la vi-
bración, al llegar a ese desplazamiento, se 
produjo la falla frágil. y la esencia del diseño 
sísmico es evitar fallas frágiles y asegurar que 
el edificio sea capaz de deformarse. Para co-
rregir este tipo de fallas, se propuso hacer un 
diseño por capacidad al corte o, en forma al-
ternativa, incluir el factor de amplificación 

revisión de estruCturas
edificio en Concón. el proyecto estaba 

terminado con la antigua norma y se modificó 
con los nuevos decretos. para este edificio 

además de los cambios de espesores 
se aumentó la calidad del hormigón 

de H30 (antes) a H40 (después). 

antes

después
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el Caso del Norte
Si bien el 99,7% de los edificios en la zona afectada tuvo un ade-
cuado comportamiento, no obstante, el próximo desafío pasa por 
indicar ¿cómo responderán las estructuras existentes, nuevas y anti-
guas, que aún no han sido sometidas a un violento terremoto como 
el de febrero de 2010?

las opiniones están divididas, sobretodo pensando en el anuncia-
do sismo en el Norte. Un dato: Desde el punto de vista sísmico neto, 
estadísticamente la zona de mayor peligro de Chile es la costa frente 
a Copiapó, le sigue desde Tocopilla hasta Ilo en Perú, y por último 
Coquimbo y la Serena. mientras que para algunos expertos se de-
ben revisar y reforzar, al menos, las estructuras públicas más an-
tiguas, otros llaman a la calma.  

En la edición de Revista BiT de Noviembre de 2010 (más 
información en página 18), se abordó la “Rehabilitación 
Estructural”, en que los especialistas recomendaban una 
pronta evaluación de las estructuras vulnerables ante un 
futuro evento. ¿Qué dice la autoridad al respecto? “Es-
peramos revisar parte de los edificios en la zona que no 
se vio afectada por el terremoto en el mediano plazo, y 
proponer modificaciones o reforzamientos. Respecto a 
los edificios privados, la recomendación es que aquellos 
que presentan deficiencias, debiesen ser revisados y anali-
zados bajo los nuevos decretos”, señala Contreras.  

“Pensando en que hay edificios ya construidos que debie-
ran ser inspeccionados, y a propósito del nuevo conocimiento, 
esta situación tendría que ser una imposición de tipo normativo, ya 
que no puede quedar a criterio de los profesionales, inmobiliaria o 
propietarios, si un edificio amerita o no hacerle algún tipo de refuer-
zo”, expresa René lagos. y continúa, “no hay que entrar en pánico, 
por lo que aquellos edificios que se comportaron bien, hay que de-
jarlos como están”. Siguiendo en la línea de no generar alarma, “re-
visaría los edificios entre 15 y 25 pisos, que son muy pocos, en arica, 

Iquique y la Serena, con 
muros del tipo 20 a 25 
centímetros. Podemos 
avanzar mucho si se re-

fuerzan los bordes con plan-
chas de acero o fibra de car-

bono”, postula Patricio Bonelli. 
Para Carlos Sepúlveda en tanto, 

“se puede generar una psicosis en re-
forzar proyectos, perdiendo el eje de lo realmen-

te importante. Por ejemplo en arica, Iquique y antofagas-
ta, existe mucha construcción en albañilería de bloque de 
cemento, entonces, antes de generar alarma por los edifi-
cios, hay que enfocarse en el problema que se viene, que 
son las viviendas de albañilería de bloques”. 

Ejemplos en el extranjero de rehabilitación estructural 
de edificios existentes hay muchos. Destaca un caso par-
ticularmente atractivo. la rehabilitación, actualmente en 
curso, del Estadio memorial de la Universidad de Califor-
nia, Estados Unidos, faena que se extenderá hasta el 
2012. El coliseo se ubica sobre la falla Hayward, lo que a 
través de los años ha significado un desplazamiento late-
ral del coliseo cercano a 1,2 mm al año, por lo que la 
universidad decidió ejecutar un estudio técnico que con-
siste en cortar, literalmente en dos el estadio, constru-
yendo una junta de dilatación (como se aprecia en la 
imagen).

Se inicia un largo recorrido en lo que a rehabilitación 
se refiere. la experiencia internacional adelanta una ar-
dua labor, tanto para autoridades como para los profe-
sionales chilenos. En próximas ediciones de Revista BiT, 
se investigará la estabilización y posterior demolición de 
la Torre o´Higgins de Concepción. la estructura de 21 
pisos colapsó producto del terremoto 2010.

en arica, iquique y antofagasta, es vital revisar 
la construcción en albañilería de bloque. en el 

detalle se muestra un muro medianero 
dañado en el terremoto de 

tocopilla de 2007.  

estadio memorial 
de la universidad 
de California

Trazado aproximado por donde atraviesa 
la falla Hayward en el interior del estadio.  

aplicación de las juntas de dilatación 
en ambos lados del coliseo.



dinámica para aumentar el esfuerzo de 
corte en un 40%, dejándolo en 1.4, como 
señal de consenso en el comité, pero es 
fundamental revisarlo”, detalla Bonelli. 
“Cuando hay falla por flexión o momento, 
se produce tracción excesiva de los fierros 
del extremo del muro. Esta falla produce al-
gunas fisuras pero no colapso ni falla gene-
ralizada del elemento. Por el contrario, la 
falla de corte produce grietas en diagonal 
en el muro y ocasiona su colapso en forma 
frágil. Para evitarlo, se da una resistencia 
mayor al corte del muro, de modo que falle 
siempre por flexión y nunca por corte. El 
factor 1.4 amplifica el corte al armar, dando 
un 40% más de resistencia a cada muro”, 
explica Rodrigo mujica, socio director de 
VmB Ingeniería Estructural. Según los espe-
cialistas, éste es, sin duda, el cambio que 
causará mayor impacto en la cantidad de 
enfierradura resultante en los edificios: el 
aumento del esfuerzo de corte sísmico en 
un 40% (capítulo 2.1 del decreto).

mientras la norma 430 define el Diseño 
de las Estructuras de Hormigón armado, la 
433 define las fuerzas sísmicas con las que 
se diseñan los edificios. así entonces, mien-
tras que por una parte el decreto que re-
emplazó a la 433 modificó la norma que 
define la solicitación sísmica, aumentándo-
la, a su vez cuando se diseñan los muros 
por esfuerzo de corte, el decreto que reem-
plazó a la 430 toma la solicitación que de-
fine el decreto que modificó a la 433, y la 
multiplica por 1.4, es decir la aumenta en 
un 40%. “Por lo tanto estamos frente a 
dos aumentos, que se potencian y amplifi-
can, lo que en la práctica significa muros 
de mayor espesor. la consecuencia de la 

aplicación de ambos decretos es que los 
muros de hormigón armado deben diseñar-
se ahora para un esfuerzo de corte del or-
den de 1,5 a 2 veces mayor. la necesidad 
de tal incremento debe estudiarse con ma-
yor detención, investigando por una parte 
por qué la mayoría de los edificios se com-
portaron bien, y por otra, las causas de los 
daños observados en aquellos que tuvieron 
fallas”, señala Jordán.

ConfInamIenTo
asimismo, y producto de la aplicación de 
las disposiciones del aCI 318, se modifica-
ron los requisitos de confinamiento. “Esta 
norma exige que para tomar la decisión de 
dónde confinar, el desplazamiento superior 
deberá ser por lo menos 0,7% de la altura. 
El cambio radica en no usar ese valor para 
cualquier muro, sino utilizar el valor que 
entrega la NCh433 (la antigua), que en 
muchos casos de edificios es menor que el 
0,7% y, por lo tanto, se incluyen menos re-
quisitos de confinamiento en el decreto 
que lo que indica el aCI 318. Si bien hay 
consenso del relajamiento de la exigencia 
del aCI 318, éste se correlaciona bien con 
lo observado en el sismo”, indica lagos.

la normativa vigente hasta el año 2008, 
con la que fueron diseñados la mayoría de 
los edificios que resultaron dañados por el 
terremoto, no exigía confinar los muros de 
hormigón armado. “la norma 430 vigente 
desde el año 2008 exigía confinar los mu-
ros en cantidades que parecían exageradas. 
Por otra parte, el terremoto demostró la 
necesidad de confinar. las disposiciones del 
nuevo decreto exigen colocar estribos de 
confinamiento, que dependiendo de la es-
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Elementos rígidos de alta resistencia

Control de asentamientos

Capacidad de carga superior

Ahorros en costos de cimentación

GEOpIER
CimentaCión intermedia
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muROs mEsa
muros tem o mse antisísmicos
sistema prefabricado
no utiliza acero
terminación estética
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Normas iNN
en el Caso de las normas NCh433 y NCh430, la tarea que sigue es la continua-
ción del trabajo recientemente realizado que concluyó con la publicación de los Decretos 
mINVU N° 117 y 118. la solicitud de actualización de tales normas por parte del minis-
terio, se encargó al Instituto de la Construcción (IC), con la conformación y coordinación 
de los grupos de trabajo y de la nueva norma de Espectros Sísmicos. así, y tras una re-
unión realizada el pasado 9 de marzo, se crearon comisiones y grupos de trabajo “para 
introducir una modificación definitiva a las normas, bajo un proceso expedito cuyo plazo 
sea de seis meses para redactar el texto técnico, luego llamar a consulta pública e intro-
ducir los aportes que se generen de dicho proceso, estableciendo un sistema que entre-
gue cierta periodicidad para la revisión de las normas. Hablamos de un proceso de cada 
tres años, de manera de ir proponiendo las modificaciones que sean relevantes y aque-
llas que vayan apareciendo”, confirma Eduardo Contreras. 

Este proceso normativo corresponde a un encargo desde la Presidencia de la Repú-
blica, con un plazo de trabajo de seis meses y una amplia convocatoria. los Comités 
de Normas están funcionando en el Instituto de la construcción y quedaron presididos 
por Tomás guendelmann para la NCh433, Fernando yáñez para la NCh430 y Tomás 
Riedel para la nueva norma sobre espectros sísmicos.
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cer, porque matemáticamente no se puede 
cumplir. Si quiero aplicar lo que dice el decreto 
a un muro de sección rectangular, el diseño se 
puede hacer. Sin embargo, si quiero aplicarlo a 
un muro T, en que el ala es relativamente gran-
de, no lo puedo satisfacer”, postula Jordán. y 
continúa: “la única manera que tiene el inge-
niero de cumplir con el decreto, es transformar 
el muro T en dos muros rectangulares, sepa-
rándolo en el encuentro con el ala, lo que a mi 
juicio es de muy dudosa conveniencia, porque 
la estructura pierde rigidez, los daños en ele-
mentos no estructurales serán más difíciles de 
controlar y no tenemos experiencia práctica 
avalada por terremotos anteriores de cómo 
responde estructuralmente un sistema de 
este tipo de muros dilatados, conectados por 
la losa de piso”.

Hay más opiniones. “Este artículo es un 
cambio conceptual profundo de nuestra prác-
tica y escapa por lejos a lo que se pretende 
en una norma transitoria. El análisis exigido 
es de enorme complejidad y no está avalado 
por evidencia empírica. las fallas solamente 

miento en compresión (o alternativamente di-
señar con 0.75 de la carga de balance). En 
otras palabras. Para la verificación anterior se 
exige que el análisis sea realizado en la sección 
completa (sea en forma de T, l u otra). “El 
alargamiento del 0.004 del acero asegura que 
se encuentra en estado de fluencia, es decir, 
en una carga que le hace alargarse sin aumen-
tar la tracción aplicada. Por otra parte, la de-
formación del 0.003 del hormigón es el punto 
en que éste llega a la tensión de ruptura, 
cuando el hormigón falla de manera frágil por 
exceso de compresión. Para cada forma 
geométrica de muro y dependiendo de la can-
tidad y ubicación de la armadura de tracción y 
compresión, existe una carga máxima que lo-
gra llevar a la zona de compresión al 0.003 de 
acortamiento, considerando que toda la arma-
dura de tracción se encuentra traccionada con 
la carga de fluencia. Cualquier carga mayor, 
producirá una deformación de compresión 
mayor que ese valor, produciendo una falla 
frágil. Esta carga máxima es la que se llama 
carga de balance”, indica mujica. 

ahora bien. El problema es la manera cómo 
se redactó el decreto, que hace inviable el di-
seño de algunos tipos de muros, por ejemplo 
los muros T. “Para esta tipología, lo que fija el 
decreto, prácticamente es imposible de satisfa-
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tructuración del edificio, pueden resultar 
mayores (y también menores) que los que 
exigía la norma NCh430-2008. En suma, el 
decreto especifica un método de diseño más 
racional del confinamiento de muros”, pos-
tula Jordán. 

En la práctica, significa que si se tiene un 
edificio relativamente rígido, se debe suminis-
trar un confinamiento menor, en cambio, si el 
edificio es muy flexible y con mucha defor-
mación, el decreto obliga a colocar más con-
finamiento. “Claramente esta medida es un 
avance, ya que la NCh430 del año 2008, exi-
gía un confinamiento que es apropiado para 
edificios flexibles, también para edificios rígi-
dos, sin discriminar entre uno y otro”, señala 
Jordán.

PunTos en dIsCusIón
Varios fueron los ítems de no consenso en el 
transcurso del estudio del decreto. Revista BiT 
presenta aquellos de acuerdo relativo, pero 
también las posiciones opuestas.

Carga axIal
En el punto 3.1 de la norma de emergencia no 
se llegó a acuerdo respecto a exigir un alarga-
miento del acero superior al 4 por mil cuando 
el hormigón alcance el 3 por mil de acorta-

1

Confinamiento
1 y 2: proyecto que se 

comenzó a enfierrar 
con los nuevos 

criterios del decreto 
(confinamiento de 

puntas de muro). 

3 y 4: muros de 
proyectos antiguos de 

similares 
características, pero 

donde no se aplicaban 
criterios tan exigentes. 

se nota la diferencia 
en la cantidad de 

armaduras. 

2

3

4
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se observaron en espesores de 20 cm o me-
nos, para espesores mayores, en que se pue-
de confinar de buena manera, parece del 
todo excesivo”, comenta Carlos Sepúlveda. 

¿la solución?, “se está proponiendo dila-
tar estos elementos, lo que va absolutamen-
te en contra de la seguridad de los edificios, 
ya que al hacerlo se pierde el monolitismo 
estructural, y se generan dilataciones en que 
quedan comunicadas propiedades con dis-
tintos roles. las consecuencias son edificios 
más vulnerables y, justamente, una de las 
principales cualidades de nuestros edificios 
es la resistencia”, postula mujica. 

No obstante, “en la práctica hay más va-
riables para resolver situaciones como ésta. 
y si bien los especialistas anteriores tienen 
razón desde un punto vista teórico, esto no 
significa que deba ser un callejón sin salida 
para los ingenieros. El problema hoy en día 
es que la redacción del documento, si bien 
es conceptualmente correcta, es tan riguro-
sa, que da la sensación que si se aplica al pie 
de la letra, se obtendrán diseños muy bue-
nos. Sin embargo, en el proceso de análisis 
de los edificios, hay tal grado de incertidum-
bre, que tratar de ser riguroso y seguro en 
un aspecto, cuando uno tiene incertidum-
bres mucho mayores por otro lado, no ge-
nera una mejora en la precisión de lo que se 
está haciendo”, comenta lagos. 

“Si se aplica el decreto tal cual está, la 
salida es desacoplar todos estos muros con 
formas extrañas en rectángulos, lo que tie-
ne un lado negativo indudable y es que el 
edificio pierde rigidez y se hace más defor-
mable. además, durante el terremoto uno 
de los problemas que tuvimos en general, 
no fue el de estabilidad, sino de daños en 
componentes no estructurales, lo que sig-
nifica que el edificio fue muy flexible, por 
lo tanto, si para mejorar una condición es-
tructural los hacemos más flexibles todavía, 
estamos agravando el problema”, comple-
menta René lagos.

Pero hay otro punto de vista. “Se ha dis-
cutido mucho el problema del costo que 
conllevan los nuevos decretos, pero yo voy 
más lejos: un cambio de esta naturaleza 
nos llevará a una transformación completa 
de la edificación y terminaremos haciendo 
edificios de pilares y vigas y el resto de re-

lleno, con todos los problemas de transmi-
sión de ruidos, fuego y un cambio estético 
del tradicional edificio chileno”, expresa 
Rodrigo mujica.

esfuerzo de CorTe
otro artículo que generó opiniones dividi-
das fue el 2.1, y “que exige amplificar por 
1.4 el esfuerzo de corte sísmico en todo el 
edificio. Esto se puede justificar en las zo-
nas críticas (primeros pisos), pero no tene-
mos evidencias de fallas de corte en pisos 
superiores”, comenta Sepúlveda. 

Hay más. “El edificio chileno de muros 
es muy rígido, el edificio norteamericano 
que es de marcos, es muy flexible, enton-
ces lo que se trata de hacer es darle a los 
edificios de muros la misma flexibilidad de 
los otros,”, resalta mujica ¿Qué ha pasado 
en la práctica? “Como empresa estamos 
hablando con los revisores y evaluando so-
luciones que se le acerquen respecto de lo 
que exige el decreto. Hemos calculado 
muros de hasta 1,40 m de espesor, lo que 
los hace impracticables. Como oficina he-
mos estudiado estos decretos mucho antes 
de su aprobación y en la práctica nos ha 
pasado que muros que antes tenían 20 
cm, ahora están llegando a 30 o 50 cm, en 
pisos inferiores. No obstante, el aumento 
fuerte de espesor, se da en edificios con 
poco muro y mucha altura, ahí es donde 
ataca más fuerte”, ilustra mujica.

ahora bien, la mayor complicación viene 
dada por el potenciamiento de los capítu-
los 2.1 y 3.1 del decreto. El 2.1 postula 
que se debe considerar la interacción tridi-
mensional de los muros, sumado al otro 
capítulo que genera la complejidad de 
aplicación de algunas situaciones que no 
tendrían salida por sí solas. Para el diseño 
de muros, históricamente lo que se ha he-
cho, es que se considera un ensamble tri-
dimensional en el análisis, pero al definir 
las armaduras interiores, se desensambla 
ese análisis en rectángulos que son situa-
ciones más simples de diseñar, y para lo 
cual existe la tecnología. “lo que se está 
planteando ahora es que el muro hay que 
considerarlo en su condición tridimensio-
nal con las armaduras reales que se colo-
can y frente a esa situación evaluar que 
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pueden evitar con un pequeño esfuerzo. 
¿Qué viene en lo inmediato? Hay muchos 
edificios que revisar en Iquique, arica y la Se-
rena, en los que se podrían dar situaciones 
similares a las observadas en las estructuras 
de las zonas dañadas, y ésta es una tarea que 
tenemos que emprender ahora”, comenta 
Patricio Bonelli. Son los cambios sólidos. n

www.minvu.cl

artíCulos relaCionados
“Norma de diseño sísmico de edificios. Nuevos 
requisitos”. Revista BiT Nº 77, marzo de 2011, página 18.

n apliCaCión deCreto: las conclusio-
nes inmediatas aluden a que “como todo do-
cumento nuevo hay que estudiarlo y mejorar-
lo, pienso que la redacción de la carga axial y 
el esfuerzo de corte hay que cambiarlos, por-
que si bien el concepto está correcto, no se 
pueden implementar”, resalta Rodrigo Jor-
dán. Por lo tanto, “habrá que buscar una re-
dacción alternativa que quizás conceptual-
mente no sea tan rigurosamente correcta, 
pero sí que lleve a un diseño razonablemente 
seguro. y el resto, como todas las nuevas ex-
periencias, empezar a aplicar el decreto”, de-
talla René lagos. “El problema surgido es el 
intento de aplicar el decreto a las mismas es-
tructuras que se estaban diseñando anterior-
mente. Ello no es posible porque lo que se in-
tenta es precisamente evitar que ocurran las 
fallas indeseables que han requerido la desocu-
pación de edificios y demolición en algunos de 
ellos”, apunta Patricio Bonelli. 

n reforzamiento de estruCturas: 
“El problema de la reparación de estructuras 
existentes es muy complejo, porque el daño 
es acumulativo, pues después de un terremo-
to la estructura no es la misma, y ya tiene un 
daño incorporado. Por ejemplo, las estructu-
ras que no se habían dañado, lo hicieron 
enormemente en este terremoto. Por lo que 
es muy posible que en el próximo sismo los 
elementos antiguos que permanecieron de 
pie, se vayan a romper”, señala Patricio Bo-
nelli. 

n a nivel de merCado: “Post terremo-
to, las oficinas de proyectos hemos actuado 
responsablemente y diría que toda la indus-
tria también. así, para los edificios que aún 

para ningún esfuerzo se produzcan las condi-
ciones de alargamiento que están en el punto 
3.1. y eso es prácticamente imposible de re-
solver porque las geometrías complejas en 
tres dimensiones, se comportan distinto de-
pendiendo de la dirección que se considere”, 
apunta lagos. Cuando se rota el eje su com-
portamiento cambia, y sus capacidades lími-
tes también, entonces, cuando se tiene un 
grupo de esfuerzos, “la primera pregunta es 
cómo asigno los esfuerzos en los muros, en 
qué ángulos y direcciones, si ese ángulo es 

indeterminado, no se puede definir porque 
los esfuerzos que entrega el análisis vienen 
sin signo producto de las formas en que se 
combinan los aportes de los distintos modos 
de vibrar en el análisis. y cuando se tiene ese 
nivel de indefinición toda la precisión concep-
tual que se tenía se transforma en teoría”, 
ejemplifica René lagos.

la experiencia recogida en el terremoto fue 
beneficiosa para el futuro de la construcción 
chilena. “Vimos fallas que se repitieron en 
gran cantidad de edificios y creemos que se 

las eNseñaNzas
la aplicación de ambos decretos ya está en marcha. lo que sigue es la actualización de las normas vía inn. 
Con estas disposiciones el gobierno argumenta que se privilegió la seguridad de la población. en lo que sí hay 
consenso, es que ciertos conceptos y valores deberán ser revisados. aquí algunas conclusiones y enseñanzas:

no estaban construidos, hubo petición de las 
mismas inmobiliarias de hacer una revisión de 
los proyectos. En la práctica se han hecho 
cambios en algunos espesores, un aumento 
de 20 a 35 cm, y también el uso de hormigo-
nes de mayor resistencia. En las armaduras ha 
habido un aumento del orden de 4 kilos por 
m² para edificios habitacionales (15% de au-
mento), en edificios de oficina ha sido mayor 
el impacto”, apunta Carlos Sepúlveda. 

n a futuro: Un argumento es que este 

terremoto puede no ser el mayor y pueden 
venir a futuro otros más destructivos. “Esto 
nos puede llevar al infinito si pensamos que 
algunos terremotos han levantado la cordille-
ra de los andes y provocado el desplaza-
miento de continentes completos. Hay que 
usar los registros con los que se cuenta y los 
factores de seguridad adecuados para que un 
próximo sismo no signifique daños severos. 
Pero protegerse contra todo es imposible”, 
postula Rodrigo mujica.

planta de fundaciones del proyecto 
de un edificio en Concón 

(23 pisos y 1 subterráneo). 
antes: suelo tipo ii y zona 3. 

después: suelo tipo iii y zona 3 con nuevo 
espectro. se aprecia el aumento notorio de 

espesores y tamaño de la losa de fundación. 

antes

después
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Posee un núcleo reforzado de alta densidad que puede 
resistir impactos significativos sin daños ni deformaciones.
Ideal para áreas de alto tráfico en: cines, hospitales, 
hoteles y edificios comerciales.

Características Técnicas

Alta dureza y cortafuego
Espesor: 12,5 y 15 mm.
Ancho: 1250 mm.
Largo: 2000 mm.
Borde rebajado (BR)
Peso: 12,8 kg/m2 aprox.
Resistencia al impacto: 6 N/mm2 aprox.
Código: 214943 - 214944

Visítenos en www.knauf.cl / Fono (56 2) 584 9400

Tabiques resistentes para zonas de alto impacto

Producto alemán fabricado con fibra mineral, de rápida instalación 
y óptima relación precio-calidad. Proporciona innovación y 
prestaciones acústicas e higiénicas en obras de arquitectura 
pública, comercial, hotelera y hospitalaria, entre otras.

Un sólo concepto para múltiples soluciones.Un sólo concepto para múltiples soluciones.

Línea Salas Blancas
Ideal para salas y ambientes que 
requieren limpieza e higiene constante 
como hospitales, cocinas de restaurantes 
y laboratorios. Disminuye los hongos 
y bacterias del techo, limitando las 
partículas de polvo en suspención.

Línea Acústica
Combina el aislamienro y la absorción
acústica, por lo que el techo actúa como 
un regulador que repercute directamente 
en el bienestar del ambiente.

Línea Uso General

para elegir y excelentes características 
como aislación acústica, resistencia a la 
humedad e higiene constante.

Visítenos en www.knauf.cl / Fono (56 2) 584 9400

Tabiques resistentes para zonas de alto impacto
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n Un sistema mixto de aisladores sísmicos 
elastoméricos con deslizadores friccionales, 

será la innovadora tecnología aplicada en la 
reconstrucción de un conjunto habitacional 

de viviendas sociales de media altura (*). 
n Una población de ocho edificios de cuatro 

pisos cada uno, ubicados en Santa Cruz, 
reemplazará a la villa “26 de Septiembre”, 

gravemente dañada en el terremoto 
del 27 de febrero de 2010. movimiento 

seguro, tecnología antisísmica. 

l terremoto del 27 de febrero de 2010 
dejó profundos daños en la villa “26 de 
Septiembre”, en la comuna de Santa Cruz. 
El evento natural trajo como consecuencia 
dos personas fallecidas y bloques de edifi-
cios colapsados por completo a causa del 
movimiento telúrico. a poco más de un 

año del suceso, el ministerio de Vivienda (mINVU) está por 
iniciar la reconstrucción del conjunto habitacional en el 
mismo terreno, pero bajo la aplicación de un sistema cons-

tructivo innovador para la vivienda social chilena: un siste-
ma de aislamiento sísmico mixto de aisladores elastoméri-
cos con deslizadores friccionales bajo una estructura de 
pórticos de hormigón armado.

La villa estaba compuesta por 28 edificios construidos en 
1996 mediante el programa de vivienda básica del ministe-
rio. “En esta nueva propuesta, se incorpora arquitectura e 
ingeniería de vanguardia bajo los exigentes estándares de 
costos (el costo de cada vivienda es de entre UF 650 y UF 
750) que impone una vivienda social, por lo que el proyec-

PaULa ChaPPLE C. 
PErIodISta rEVISta BIt

E

hito 
tecnológico

ViViendas sociales 
de media altura

tecnología 
antisísmica



FICHA TÉCNICA 

Población Villa 26 de SePtiembre

Ubicación: Comuna de Santa Cruz, 
región de o’higgins
mandante: minvu
Proyecto de ingeniería y arqUitectUra: 
SIrVE S.a. 
arqUitecto aSeSor: Pablo de la Llera
coordinación general de Proyecto 
y coordinación y deSarrollo 
de eSPecialidadeS: Videla & asociados

coordinación de Proyecto: dICtUC S.a. 
mecánica de SUeloS: IdIEm 
coSto aProximado Proyecto: UF 140.000
Plazo aProximado de conStrUcción: 
13 meses 
inicio de obraS aProximado: 
Segundo semestre 2011
certificación de calidad de la ViVienda: 
SPG S.a.

FICHA TÉCNICA
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to fue un doble desafío”, comenta mario 
Álvarez, ingeniero a cargo del proyecto y ge-
rente general de SIrVE S.a., empresa que 
desarrolla la tecnología y el proyecto de inge-
niería y arquitectura. 

dado el temor de los antiguos propietarios 
de volver a vivir en edificios inseguros, es que 
en la construcción del nuevo conjunto habi-
tacional destaca la aplicación de un sistema 
de aislación sísmica novedoso para la vivien-
da social chilena, ya que combina aisladores 
elastoméricos y deslizadores, tecnología que 
ante un evento de magnitud severa, permiti-
rá reducir en un 80% el movimiento del sis-
mo. Entremos al movimiento seguro, a la 
tecnología antisísmica. 

Se utilizará un sistema consistente 
en aisladores sísmicos 

elastoméricos y deslizadores 
friccionales, ubicados en las 

fundaciones de las viviendas 
(detalle), que permitirá liberar 

considerablemente a la estructura 
del impacto sísmico. Se estima que 

la reducción del movimiento 
podría ser de un 80%.

AIslACIóN sísmICA
El principio elemental del aislamiento sísmi-
co consiste en un corrimiento de la frecuen-
cia fundamental de la estructura desde un 
valor alto, donde los sismos tienen gran 
contenido energético, a un valor bajo, en 
que carecen de energía. así, el aislador sís-
mico representa un filtro del movimiento 
sísmico horizontal, que no deja pasar la 
energía hacia la estructura que se encuentra 
sobre él. Como el movimiento horizontal es 
la causa principal del daño en la estructura, 
el aislador sísmico la protege reduciendo su 
vibración lateral en valores del orden de 6 a 
8 veces. Existen numerosos dispositivos de 
aislamiento sísmico, de los cuales los aisla-

dores elastoméricos –con o sin núcleo de 
plomo– son los más conocidos y utilizados. 
ambos mecanismos –aisladores y deslizado-
res friccionales– se instalan individualmente 
o junto a otros dispositivos, por ejemplo, 
amortiguadores viscosos.

“La gran novedad de este proyecto es que 
los usuarios podrán acceder a una vivienda 
social de bajo costo, pero con altos estánda-
res de seguridad. al mismo tiempo, que sea 
atractiva en términos de arquitectura y su-
perficie, y todo dentro de un precio entre UF 
650 y UF 750 por vivienda, lo que permite 
financiar el Fondo Solidario de Vivienda del 
mINVU, que es bastante acotado”, destaca 
mario Álvarez. 

el proyecto considera la 
incorporación de celosías 

que ayudan al control 
térmico y lumínico en cada 
una de las viviendas. Éstas 
tienen la particularidad de 
ser móviles, lo que otorga 

flexibilidad y dinamismo en 
la fachada.
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son dispositivos más simples y económicos 
que las bielas. además, por tratarse de un 
edificio de 4 pisos, las cargas axiales sobre 
los deslizadores son importantes y éstos son 
dispositivos más estables para resistir dichas 
cargas verticales”, destaca Álvarez.

Los deslizadores son dos superficies que se 
deslizan entre sí, con un coeficiente de fric-
ción bajo (entre 7% y 12%), que permite 
aislar a la estructura del suelo y limitar el es-

En el caso de las viviendas de Santa Cruz, 
“se trata de un sistema mixto de seis aislado-
res sísmicos elastoméricos de 55 cm de diá-
metro, en conjunto con 21 deslizadores fric-
cionales (por cada block de edificios). En un 
principio se estudió la opción de sumarle a 
los aisladores unos elementos conocidos 
como bielas (apoyos deslizantes), pero final-
mente optamos por deslizadores de 90 cm 
de diámetro aproximadamente, debido a que 

fuerzo sísmico que el suelo le impone al edi-
ficio. “Frecuentemente hemos usado teflón 
deslizando sobre una superficie de acero 
inoxidable, en que podemos obtener un co-
eficiente de roce muy bajo, del orden del 7 a 
10%, valores con los que controlamos muy 
bien la fuerza que pasa a través de este dis-
positivo”, comenta Álvarez. Para este proyec-
to se está evaluando la posibilidad de fabri-
car deslizadores entre dos metales, por 
ejemplo acero-acero o acero-bronce, los que 
son más económicos, pero que a su vez tie-
nen la dificultad que el coeficiente de fricción 
es un poco más alto. y prosigue. “La tecno-
logía mixta funciona de la siguiente manera: 
mientras los deslizadores aíslan al edificio del 
suelo, éstos se combinan con los aisladores 
elastoméricos, que son los que le otorgan al 

Pasaje que atraviesa el 
conjunto, y permite visualizar 
la distancia entre viviendas y 
el surgimiento de las plazas 
de juegos y áreas verdes. 

En TFA Rental entregamos soluciones modulares integrales 

para los requerimientos que cada proyecto necesita y 

poseemos un amplia �ota de módulos para ser despachados 

e instalados en terreno inmediatamente.
Ubicación: Veladero, Argentina.
Latitud 29º24'30.45" S
Longitud 69º53'57.49" O
Altitud: 3.890 m.s.n.m.

Teléfono 790 5001 · www.tfarental.cl
Síguenos en: Facebook:

o�cinas móviles
Twitter:
@tecnofastatco

Flickr:
/tecnofastatco

En Tecno Fast Atco contamos con toda la tecnología y 
logística para llegar a los lugares más remotos con los 

en terreno hasta completos hoteles mineros. 

despachados a terreno inmediatamente, donde esté 
y en el momento que lo necesite.

Tecno Fast Atco es construcción
modular de calidad internacional.
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edificio andalUcía
El primer proyecto chileno aislado sísmicamente fue 

el edificio de 4 pisos de la comunidad andalucía, en 

el año 1992. Éste cuenta con aisladores de goma de 

alto amortiguamiento de tipo cilíndrico de 30 cm de 

diámetro y con láminas de acero de 2 mm de espe-

sor. La iniciativa corresponde a un proyecto experi-

mental del ministerio de Vivienda y la Universidad de 

Chile, que instaló en el edificio 4 equipos digitales 

SSa-2. Las mediciones también se captan en una 

edificación vecina idéntica pero sin aislamiento sísmi-

co. tras el pasado terremoto de febrero 2010, el edi-

ficio aislado no registró ningún tipo de daño y las 

aceleraciones registradas a nivel de techo fueron la 

cuarta parte de las medidas en el edificio gemelo sin 

aislación (ver gráfico); el cual sí presentó daños en 

uno de los muros de albañilería del segundo piso y 

caída de objetos en su interior.

ViVienda 
Unifamiliar con 
aiSlación SíSmica. 

1. aisladores sísmicos.
2. apoyos deslizantes.

comunidad edificio andalucía.

experiencias en aislación
doS ejemPloS concretoS de aiSlación SíSmica 
en ViViendaS Se PreSentan a continUación: 

ViVienda aiSlada
En el sector de Chicureo, la empresa Cons-

tructora Pilasi y Cía S.a. construyó una vi-

vienda unifamiliar con aislación sísmica. a 

cargo de all* (arquitectos Lagos y Luders), 

en conjunto con SIrVE S.a., la obra pre-

senta una losa flotante fundada en apoyos 

deslizantes (bielas) que con la ayuda de 

dos aisladores sísmicos de 42 cm de diá-

metro y 24 cm de altura, que reduce los 

esfuerzos inducidos por sismos entre cua-

tro a seis veces, respecto de una casa sin 

aislación. La vivienda reposa sobre aislado-

res tipo biela de hormigón armado que se 

apoyan en bases planas insertas en tubos 

de hormigón de 100 mm de diámetro, los 

cuales separan la biela (aislador) de su en-

torno inmediato permitiendo su libre mo-

vimiento. Esta estructura se comportó  

bien en el reciente terremoto sin daño es-

tructural ni de contenidos, a pesar de estar 

en una zona con suelos muy malos como 

es Chicureo.

regiStro 27/f
Los registros corresponden a la comparación de las 
aceleraciones entre el edificio no aislado y el aislado 
(en el techo), en dirección horizontal-longitudinal. 
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sistema la componente restitutiva (como 
un resorte), de manera que el edificio des-
pués del terremoto vuelva a su posición 
original”, apunta Álvarez. 

así, lo que se ha estimado es que el sis-
tema de aislamiento se mueva del orden 
de 30 cm, lo que no significa que el edifi-
cio se mueva en ese valor, sino que el piso 
se mueve 30 cm, mientras el inmueble 
permanece prácticamente quieto. Lo que 
produce el daño en los edificios es gene-
ralmente la deformación de entrepisos, es 
decir cuánto se deforma un piso respecto 
de otro. “En este caso, el sistema de aisla-
miento sísmico absorbe el movimiento re-
lativo entre el edificio y el suelo. El edificio 
prácticamente se mantiene como una caja 
rígida, sin generar movimientos y defor-
maciones de entrepiso, es decir, sin daño. 
Es como el sistema de amortiguación de 
un auto que se encarga de absorber los 
baches del camino manteniendo a la ca-
rrocería lo más quieta posible”, señala Ál-
varez.

EsTruCTurACIóN
acompañando a esta tecnología antisísmi-
ca, otra cualidad del proyecto es que se 
desarrolló en conjunto con arquitectura e 
ingeniería desde el principio. “a nivel de 
estructuración, será una edificio muy livia-
no, parecido a una estructura de pórtico, 
con columnas, vigas y losas planas, que 
nos permitirá ahorrar costos en la estruc-
tura y con ese ahorro pagar el sistema de 
aislamiento”, señala Álvarez. Con esto, 
además del ahorro se buscaba la flexibili-
dad en la planta, ya que normalmente las 
viviendas sociales sufren cambios, los 
usuarios las amplían y cambian y para ello 

botan muros estructurales. 
Como se espera que el sistema de aisla-

miento del edificio se mueva respecto del 
suelo, del orden de 30 cm, lo que está 
proyectado es la construcción de una losa 
inferior más robusta, de unos 18 cm de 
espesor, en el primer nivel, la que a su vez 
estará dilatada de su entorno fijo al suelo 
cerca de unos 40 centímetros. 

Por el apremio en los plazos y por ser 
un proyecto piloto, “los elementos estruc-
turales se construirán in situ, pero si tene-
mos éxito y el concepto se masifica, a fu-
turo tendremos que contemplar la 
prefabricación de ciertos elementos”, pos-
tula mario Álvarez.

ArquITECTurA
Pero no sólo a nivel de ingeniería el pro-
yecto trae primicias, también contempla 
una serie de mejoras arquitectónicas. des-
taca la notoria disminución de la densidad 
de habitantes por metro cuadrado; un au-
mento de superficie de los departamentos 
de 40 a 60 m² (aproximados), incluso al-
gunos de los departamentos serán tipo 
dúplex; más espacios para juegos y mayor 
espacialidad entre viviendas; se incorporan 
estacionamientos, un mejoramiento en el 
manejo de la basura; también la aplica-
ción de celosías móviles en la fachada de 
cada edificio para el control térmico y lu-
mínico, y rampas de acceso para personas 
con discapacidad. 

“En general, en las viviendas sociales se 
emplea el concepto de accesos exteriores. 
En este proyecto hemos querido manejar 
el tema de los accesos de manera interior, 
insertos dentro del volumen, así como las 
instalaciones. Por ejemplo, el manejo de la 

mantenimiento
Si bien estos sistemas están fabricados para que duren varios años (50 años al me-

nos), se recomienda realizar una inspección visual luego de un sismo importante 

para comprobar que el sistema se haya comportando correctamente. “Esta inspec-

ción visual se realiza utilizando sectores especialmente diseñados para poder acceder 

a los dispositivos. En el caso de Santa Cruz, dejamos en el proyecto una distancia lo 

más pequeña posible en la base de la estructura pero que permita a un técnico en-

trar e inspeccionar los elementos”, indica mario Álvarez. Estos dispositivos no requie-

ren de un plan de mantenimiento especial ni periódico, sólo eventual luego de un 

evento sísmico importante, y por lo mismo no existe un costo importante asociado a 

este concepto.



basura estará ubicado en recintos interiores, 
por lo tanto será poco visible, más controla-
do y ordenado”, apunta Pablo de la Llera, 
arquitecto asesor del proyecto.  

a nivel de fachada también hay novedades 
interesantes. “hemos incorporado elementos 
que nos permitan controlar las pérdidas de 
temperatura entre el exterior y el interior, a 
través de una fachada ventilada, en base a 

celosías que aminoran el sol en el verano, y 
en invierno producen una suerte de cámara 
de aire exterior, de manera que exista un 
consumo energético menor en términos de 
calefacción para las unidades”, comenta el 
arquitecto. también se evalúa colocar colec-
tores solares, de manera de inyectar agua 
caliente a las unidades, disminuyendo el con-
sumo de energía. 

otra importante cualidad de estas vivien-
das será la reducción de la densidad. “antes, 
la villa tenía 339 viviendas y ahora tendrá 
192 viviendas. antes, eran 12 bloques y aho-
ra serán 8 bloques, con estacionamientos 
independientes, áreas verdes, pero bajo el 
concepto de integración”, relata Pablo de la 
Llera.    

En la actualidad, las viviendas de la antigua 
población -aquellas que quedaron con serios 
daños estructurales tras el pasado terremoto- 
ya fueron demolidas por el Serviu, se despejó 
y limpió el terreno y hoy se está a la espera 
de la licitación para la construcción del nue-
vo conjunto habitacional. Viviendas sociales 
2.0. Un proyecto innovador que se desarrolla 
en Chile. hay que disminuir el movimiento 
con tecnología antisísmica. n

www.sirve.cl; www.minvu.cl

(*) Viviendas sociales de media altura: Según término 
utilizado por el Instituto del Cemento y del hormigón 
de Chile, ICh.

GENtILEza ImÁGENES 3d: SIrVE S.a.

artícUloS relacionadoS
- “aislación y disipación de energía. Construcción 
sismorresistente”. revista Bit Nº 72, mayo de 2010, 
pág. 36.
- “Edificio Parque araucano. Gigante tecnológico”. 
revista Bit Nº 59, marzo de 2008, pág. 30. 

n EN síNTEsIs
el primer conjunto de vivienda social sis-
morresistente del país utilizará un siste-
ma de aislamiento sísmico consistente en 
deslizadores y aisladores elastoméricos, 
ubicados en las fundaciones de las vi-
viendas, y que permitirá liberar conside-
rablemente a la estructura del impacto 
sísmico. Se estima que la reducción del 
movimiento podría ser de un 80%.
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norma de edificios aislados
La norma NCh2745 rige el diseño de los edificios con aislamiento sísmico en Chile. “Esta 
norma fue concebida originalmente con un espectro de diseño más exigente que la NCh433 
(la antigua) debido a que era sabido que ésta entregaba valores inconsistentes y muy bajos de 
aceleración para ciertos tipos de edificios en determinados tipos de suelo”, comenta mario 
Álvarez. hoy, con el decreto que reemplazó la 433 se hacen ambos espectros similares, “lo 
cual es lógico porque la excitación sísmica no depende de la estructura que está arriba, y en 
realidad debiera existir un espectro para todas las normas”, prosigue el ingeniero de SIrVE.

así, la filosofía de diseño que está detrás de la NCh2745 es la de evitar el daño estructural 
y de contenidos en sismos severos y para ello se consideran factores r=2 para el diseño de la 
estructura sobre el nivel de aislamiento y r=1 para lo que está bajo el nivel de aislamiento. 
“Esto implica comportamiento prácticamente elástico de la estructura, lo que significa evitar 
el daño estructural y a su vez el daño no estructural debido a la importante reducción de 
aceleraciones y deformaciones de entrepiso”, resume Álvarez. Los edificios convencionales se 
diseñan con factores r entre 4 y 6, lo que puede implicar daño importante en un evento sís-

mico severo. otro aspecto rele-
vante es que con el ajuste del 
espectro de la NCh433 y las mo-
dificaciones de la norma de dise-
ño de hormigón armado 
NCh430, resultará probablemen-
te más económico construir edi-
ficios aislados.   

edificio San agustín, PUc. la estructura 
cuenta con 53 aisladores sísmicos. 

Población 26 de Septiembre 
post terremoto de 2010.
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InstalacIón 
    de tabIques

n Seguir las especificaciones de los sistemas 
constructivos, es la principal recomendación que dan los 

expertos a la hora de instalar tabiques. 
n Resulta fundamental la conexión en todo su 

perímetro y la interacción con la estructura resistente. 
Hay que lograr una fijación precisa. 

Nicole Saffie G.
PeRiodiSta ReviSta Bit

FIjacIón    
     precIsa

or definición, el tabique es una pared liviana que se 
utiliza para separar las distintas dependencias de una es-
tructura. es un componente no estructural, que resulta ser 
una adecuada solución para dividir y aislar ambientes, tanto 

acústica como térmicamente, como también proteger del fuego. Su variedad 
es amplia. los hay de yeso cartón, bloques u hormigón liviano; pero según los 
especialistas entrevistados por Revista Bit, el más usado está compuesto de 
planchas de yeso-cartón, con una estructura metálica y relleno de lana de vi-
drio. Por ello, esta tipología es la que se analiza en el artículo principal, alu-
diendo a otras variantes en recuadros complementarios.

Resulta fundamental el diseño de la conexión en todo su perímetro y la in-
teracción con la estructura resistente. de esta forma, las falencias de estos 
componentes, observadas en el terremoto de febrero 2010, se presentan por 
errores en la instalación y por no respetar las disposiciones legales para el di-
seño, que determina su emplazamiento, la forma en que se fijan a la estruc-
tura resistente y su seguridad interna. 

P
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EsPEcIfIcacIón y manIPulacIón dEl maTErIal
Previa instalación, hay tres pasos que los expertos recomiendan cum-
plir: la especificación de estos elementos, la manipulación del material  
y la coordinación. es decir, conocer con qué finalidad se va a utilizar el 
tabique, cuáles son los atributos que se deben cumplir; si debe ser ca-
paz de proteger del fuego, o si hay ciertos requisitos térmicos o acús-
ticos. estas características responden a una adecuada especificación, 
por ejemplo el tipo de placa (St, RH ó Rf), espesor y cantidad de pla-
cas, la configuración de la estructura (modulación), y el material aislan-
te según espesor y densidad. Una vez especificado el tabique a utilizar, 
es indispensable una buena recepción del material, bajo un sistema de 
control de calidad adecuado. en terreno, la mayoría de las veces llega 
el camión con los productos en perfecto estado, pero en obra, a causa 
del escaso control, las planchas terminan deteriorándose o se despun-
tan por mal manejo. Se suma el hecho que normalmente las colocan a 
piso, en particular en el invierno, generándose deterioros, por lo que 
es vital contar con un lugar de acopio apropiado, bajo techo y a res-
guardo del agua y humedad.

el agua es, precisamente, su principal enemigo. en numerosas oca-
siones hay agua circulando o se producen inundaciones en las obras, 
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especialmente en subterráneos, lo que pue-
de ser fatal para estos elementos. 

coordInacIón
Un tercer paso es la coordinación. Son varias 
las cuadrillas que participan en la instalación 
de tabiques y es importante que el trabajo 
esté bien organizado. Se debe coordinar a la 
gente necesaria para tener un avance en for-
ma continua y dejar liberado para el resto de 
las especialidades. teniendo estos factores en 

cuenta, es importante que cuando llegue el 
instalador, el lugar esté despejado y previa-
mente trazado con lienza y tiza, de acuerdo 
a lo señalado en los planos y especificaciones 
técnicas. esta es la guía que muestra dónde 
va instalado el tabique, al igual que la ubica-
ción de puertas y ventanas. es clave que el 
profesional chequee que los trazos estén 
bien hechos, en línea recta, y las medidas 
sean las correctas. esta es una de las causas 
que lleva al error de descuadre de tabiques. 

la InsTalacIón
ejecutadas las recomendaciones previas, es el 
turno de la instalación. de acuerdo al traza-
do se ubicará el perfil canal o solera; la solera 
inferior sobre el radier o losa, y la superior se 
fijará a la losa o estructura de techumbre. 
ambas van sujetas con clavos de impacto. la 
distancia entre las fijaciones dependerá del 
diseño sísmico del tabique. al interior de la 
solera superior e inferior se ubican los mon-
tantes, que son similares a la solera pero con 

InsTalacIón dE TaBIquEs
1. Se instala un perfil canal o solera, que 
va sujeta con clavos de impacto; estos van 
a una distancia de 60 cm entre sí.

2. Se coloca la aislación térmica y los 
servicios, como ductos eléctricos o 
sanitarios.

3. en la instalación de puertas y ventanas, 
colocar tacos de madera de 30 cm, los 
que irán encajados en los montantes, 
dinteles y/o alféizar que hacen de marcos 
de puertas y ventanas. 

4. Se coloca la segunda cara del tabique, 
cuidando que los tornillos vayan a una 
distancia de 25 cm. luego se da la 
terminación con papel, pintura o 
cerámica.

5. en el esquema se detalla cómo debe ir 
instalado el tabique a la losa, 
manteniendo siempre una distancia para 
permitir la dilatación.
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en concordancia con sus conexiones: el tabi-
que solidario, que se deforma con la estructu-
ra; y el tabique flotante, que se deforma inde-
pendiente de la estructura, (éste requiere 
conexiones que acomoden las deformaciones 
de la estructura del edificio, ya sea el descen-
so de una losa, o bien las deformaciones pro-
ducidas por movimientos sísmicos).

el problema radica en que si se fija el tabi-
que a la estructura del edificio, y el hormigón 
tiene un gran desplazamiento, éste se lleva el 
tabique y después cuando vuelve, se produce 
una grieta, se revienta, porque no cuenta con 
la suficiente dilatación. tras el terremoto tam-
bién se observó que los muros laterales com-
primieron los tabiques y, como consecuencia, 
se figuraron todas las juntas entre placas. 
como el tabique es una estructura liviana, 
ante una presión de los muros de hormigón, 
se deforma. Por lo tanto, se deben diseñar las 
conexiones con las dilataciones adecuadas 
para la deformación del edificio. Una dilata-
ción inferior de 10 mm permite evitar que la 
placa quede en contacto con el suelo, para 
evitar que la humedad accidental la afecte. 

en una misión tecnológica a california, es-
tados Unidos, organizada por la cdt, se ob-

una aleta. la distancia entre montantes de-
penderá de factores como la altura del tabi-
que y la cantidad de planchas, entre otros, 
pero se recomienda una modulación de 40 o 
60 cm, dependiendo del caso. también se 
aconseja colocar una banda acústica en la 
superficie de contacto entre soleras y la es-
tructura del edificio. es una cinta superficial 
de espuma de polietileno reticulado de celda 
cerrada, de 3 mm de espesor, elástica, estan-

ca y autoadhesiva por una de sus caras, cuya 
función es sellar el perímetro y amortiguar 
las vibraciones de la estructura.

Un error observado de manera reiterada 
tras el sismo del 27/f, es la fijación del mon-
tante directo a la solera sin dilatación alguna. 
antes se exigía fijar el montante con una fija-
ción metal-metal (tornillo pequeño y de cabe-
za plana). la reglamentación vigente a la fe-
cha (Nch433), define dos tipos de tabiques 

comportamIento 27/F
de acuerdo a los expertos, los tabiques de yeso cartón presentaron fisuras, despren-
dimientos cuando el panel estaba suelto en ambos extremos y algunas planchas se salieron 
de su posición. aquellos tabiques que presentaron daños, se debió a que las estructuras tu-
vieron deformaciones más allá de lo aceptable o hubo ductos que atravesaban los tabiques 
que, debido a que no fueron puestos con las fijaciones adecuadas, arrastraron estos compo-
nentes. en conclusión, las falencias que se presentaron fueron por errores en su instalación 
y por no respetar las disposiciones para su diseño, factores que se unen a la intensidad del 
sismo. 

en el diseño sísmico es importante considerar las características de los perfiles (soleras y 
montantes), ya que deben ser capaces de acomodar las deformaciones sin daños que alteren 
su funcionamiento. otro factor relevante son las fijaciones a la estructura resistente, qué tipo 
se debe usar, su calificación sísmica y los distanciamientos entre las mismas, y finalmente las 
fijaciones de la placa a la estructura. Para definir el comportamiento del tabique, se debe 
considerar el peso de las placas y del material acústico como características relevantes.
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los errores
la placa no se deja dilatada y se 
produce deterioro en la parte inferior 
del tabique, debido a la falta de 
espacio para acomodar movimientos 
de éste. Se recomienda dejar la placa 
dilatada 10 mm del piso para evitar la 
humedad por capilaridad y para 
acomodar movimientos de los 
elementos constructivos. 

los montantes se empalman en una sola línea sin 
alternación. esto hace que el sector de empalmes 

alineados esté debilitado ante posibles 
movimientos. Se recomienda que los montantes 

sean de una sola pieza, es decir, que en lo posible 
no se utilicen empalmes. en caso de existir 

empalmes, éstos deberán ir alternados. 

las placas se instalan alineadas en su altura, lo 
que hace que el tabique esté más debilitado 
en la junta horizontal que se produce en la 
parte superior del tabique. en tabiques en 
altura las placas deben ir alternadas 
(traslapadas) en su altura. las juntas no serán 
coincidentes en una misma línea.

en vanos no se podrán realizar juntas 
en los montantes del dintel, ya que 

debilitan la unión. los vanos deberán 
reforzarse y se evitarán juntas en las 

esquinas, que deberán traslaparse con 
un corte bandera, o bien utilizar una 

pieza pasante horizontal.

la máxima longitud permitida de tabique sin 
canal será de 300 mm, cuando se justifique 
su interrupción. en la imagen la longitud es 

mayor, ya que se interrumpe por una 
inadecuada distribución de los ductos 

eléctricos. además se interrumpe la 
modulación del tabique, lo que debilita el 

elemento constructivo. 

servó que los tabiques se instalan con una so-
lera que aumenta el desplazamiento. mientras 
la norma chilena define un límite de altura en-
tre tabiques, lo que a su vez limita el desplaza-
miento, en estados Unidos se construyen tabi-
ques con soleras de volcometal de manera de 
aumentar el desplazamiento de estos elemen-
tos. ante la pregunta, ¿es posible de aplicar 
en chile?, la respuesta de los expertos es con-
cluyente: para el caso de chile, no parece la 
solución más adecuada desde el punto de vis-
ta del comportamiento estructural, ya que las 
perforaciones debilitan el ala de la solera, per-
diendo su capacidad de resistir las demandas 
de flexión fuera del plano. Por otra parte, el 
sistema constructivo debe ser integral, garan-
tizando un buen comportamiento de protec-
ción al fuego y aislamiento acústico. 

otros errores frecuentes son las fijaciones 
de la placa a la estructura. la plancha se con-
forma por dos caras de papel; los tornillos de-
ben quedar aplastando el papel, pero sin rom-
perlo. Si un tornillo queda mal puesto, es fácil 
de resolver: se saca, se retapa con yeso y se 
coloca otra fijación a 1 cm de distancia. Pero 
si pasa desapercibido, con el tiempo, la plan-
cha puede quedar suelta o con las vibraciones 
la cabeza del tornillo puede aparecer y se mar-
ca, lo que no es deseable.

Una vez instalada la placa en una cara del 
tabique, se colocan los servicios. Usualmente 
van los ductos eléctricos, pero eventualmente 
también pueden ir ductos sanitarios o de agua, 
que se pueden colocar tanto en el interior, 
como adosados al tabique. el siguiente paso 
es colocar la aislación térmica. Generalmente 
el material que se utiliza para estos efectos y 
que también se ocupa como aislante acústico, 
es la lana mineral. físicamente es una colcho-
neta, que viene comprimida en rollo, se estira 
y corta de acuerdo a la modulación del tabi-
que. va desde los 4 cm de espesor y en distin-
tas densidades; así, a mayor espesor aumenta 
su capacidad de aislación, pero hasta cierto lí-
mite. existe la tendencia de colocar los tabi-
ques interiores sin aislación, pero al hacer esto, 
también hay un desmedro de la calidad acústi-
ca del elemento. y precisamente, uno de los 
grandes problemas en la actualidad es que de 
un recinto a otro, no existe aislación. la lana 
de vidrio es un material absorbente, que pro-
duce una difusión de la onda sonora al interior 
del tabique, aumentando hasta en 5 decibeles 
el índice de reducción acústica. de esta mane-
ra se contribuye a tener una mejor calidad de 
vida y permite ahorrar energía, ya que ayuda a 
aislar térmicamente los ambientes. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta los 
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ductos de climatización. Generalmente, 
cuando se trata de edificios de oficinas y 
clínicas, los ductos de aire acondicionado 
van entre el cielo falso y la losa del edificio. 
Si se quiere hacer una sala muy aislada al 
fuego y acústicamente apta, se instala el ta-
bique de losa a losa; pero en algunos casos, 
se hace un cielo falso, hasta donde llega el 
tabique y arriba queda abierto, por donde 
pasan los ductos. Uno de los problemas vis-
tos en obra es que el instalador de los duc-
tos de aire acondicionado rompe el tabique 
y después aplica sellos rígidos o de cual-
quier otro tipo. el gran inconveniente es la 
transmisión de vibraciones de los equipos 
de aire acondicionado hacia las planchas de 
yeso cartón. Por otra parte, muchas veces 
estos ductos se apoyan en los tabiques, 
agregándole un peso extra. así, y de acuer-
do a la nueva Norma técnica del ministerio 
de vivienda y Urbanismo (miNvU) para el 
diseño Sísmico de componentes y Sistemas 
No estructurales (al cierre de esta edición, 
había concluido el proceso de consulta pú-
blica y se le estaban incorporando algunas 

de las observaciones. en el minvu se espera 
hacerla oficial a mediados de mayo aproxi-
madamente), estos ductos deberán ir sus-
pendidos de la losa. 

Para la instalación de puertas y ventanas 
debe reforzarse la estructura del tabique. 
es en el trazado donde se marca su ubica-
ción. existen varias soluciones, una de ellas 
es colocar tacos de madera de 30 cm, que 
irán encajados en los montantes, dinteles 
y/o alféizar que hacen de marcos de puer-
tas y ventanas, para evitar posteriores tor-
siones. Una vez encajados los trozos de 
madera, se instalan los marcos de puertas y 
ventanas, que serán fijados a los montantes 
con listones de madera en su interior. 

cuando se tiene un tabique y una puer-
ta, normalmente el maestro de la obra cor-
ta la plancha para ahorrar material, dicha 
situación, al primer temblor o movimiento 
fuerte produce una fisura en la junta. Por 
tanto, lo adecuado es colocar la plancha y 
cortarla en forma de bandera, de manera 
que quede reforzada y no se produzcan 
grietas. esto vale también para las venta-

tabIques de hormIgón celular
una propuesta ofrece la tabiquería de hormigón celu-
lar en sus dos formas, bloques y paneles. los bloques son 
calibrados con una distorsión menor a 1 milímetro. Se ob-
tienen paños muy parejos que permiten, en el caso de los 
paneles, terminaciones con aplicación de pasta en forma 
directa. en ambos casos, el espesor del tabique varía en-
tre 7 a 15 centímetros. en soluciones con bloques, hay 
experiencias de tabiques levantados sobre los 4 m, auto-
soportantes y no necesitan refuerzos. en el caso de los 
paneles, alcanzan los 2,50 m de altura. 

la instalación: luego de hacer el trazado, se asien-
ta el material sobre tacos de poliestireno expandido de 2 
cm de espesor, ubicados en los extremos de cada panel o 
bloque. Una vez fijado, se repite el procedimiento hasta 
armar el tabique completo. los bloques y paneles se unen 
con adhesivo en sus caras verticales, parándolos en los 
tacos de poliestireno (en el caso de los bloques, sólo la 
primera hilada se fija en los tacos). ya fraguada la junta 
adhesiva de la primera hilada, se inyecta poliuretano en los espacios entre los tacos, 
quedando dilatado el tabique de la base.

Se debe considerar una dilatación vertical de un mínimo de 1 cm entre el muro y el 
tabique, así como una dilatación horizontal superior contra la losa o elemento estructu-
ral de 2 cm. en esta junta de dilatación se inyecta poliuretano en cantidad suficiente 
para que, una vez expandido, llene por completo la junta entre ambos materiales. Para 
asegurar un buen comportamiento ha quedado demostrado que es vital tener una con-
secuencia con las terminaciones para evitar que estas rigidicen las uniones flexibles. el 
levantamiento hecho en terreno después del terremoto confirma la relevancia de esta 
coherencia, observándose que las tabiquerías correctamente ejecutadas sometidas a 
grandes exigencias no mostraron daño alguno en sus terminaciones. información sumi-
nistrada por la empresa Hebel. 
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nas. Si se tiene el vano y la ventana, se debe 
ejecutar un corte en el tercio o en el medio, de 
manera de evitar que queden líneas débiles.  

luego, se coloca la segunda cara del tabi-
que. lo ideal es realizar esta etapa lo más 
pronto posible; ya que se recomienda que el 
tabique no esté abierto más de dos días, de-
bido al peso que puede provocar que la es-
tructura se deforme. el panel se atornilla en 
cada montante con un tornillo autoperforan-
te, a 25 cm de distancia entre uno y otro, de 
manera de darle resistencia. Si se coloca una 
plancha, quedará resistente, pero si se le co-

locan dos, mejora la solución (tabique corta-
fuego).

JunTas y EncuEnTros
a la hora de escoger un sistema de sellado 
para tabiques, se deben tener identificadas 
las propiedades necesarias según el tipo de 
junta y las condiciones específicas de la obra. 
de igual forma, las propiedades del producto 
seleccionado deben cumplir sus funciones a 
lo largo de toda su vida útil. Por ello, es im-
portante considerar cualidades como buena 
adherencia a los materiales de construcción, 
capacidad de movimiento permanente, resis-
tencia al envejecimiento, a la intemperie, a la 
rotura y al paso del aire y del  agua. además, 
si se desea también facilitar el trabajo del 
aplicador, hay productos para encuentros de 
tabiquerías de rápido secado, de uso inme-
diato -que no requieren mezclarse-, de con-
sistencia cremosa y multipropósito

tras la elección y antes de comenzar a se-
llar, es necesario cerciorarse de que los bordes 
de la junta estén firmes, secos y limpios. es 
decir, sin residuos de aceites, grasa o polvo. 
Posteriormente, se debe rellenar la junta evi-
tando que queden burbujas de aire en su inte-
rior. con el objetivo de alcanzar una termina-
ción estética, se puede delimitar la junta con 
una cinta que será retirada antes que la masi-
lla empiece a polimerizar. finalmente, para la 
terminación es aconsejable utilizar una espá-
tula o alguna herramienta de características 
similares para alcanzar un sellado perfecto. es 
importante sellar el perímetro del tabique con 
un sellador ignífugo, ya que a través del perí-
metro se producen fugas que van en desme-
dro de la aislación acústica. el perímetro tiene 
una relación directa con la superficie del tabi-
que, a menor superficie, mayor longitud del 

perímetro, y más vulnerable a fugas. final-
mente, se da una terminación con una juntura 
invisible (malla y masilla). este tipo de tabiques 
soporta todo tipo de revestimientos, tales 
como papel, pintura o cerámica. el proceso 
completo, en un departamento de 50 m², 
puede tardar unos dos o tres días. el trata-
miento de juntas es de vital importancia en 
cuanto a su terminación estética, el correcto 
lijado de las superficies y el retape de las cabe-
zas de los tornillos. las superficies deben que-
dar totalmente lisas, sin irregularidades. Para 
cerciorarse que los tabiques quedaron bien 
instalados se pueden utilizar reglas de alumi-
nio o niveles. está claro, lo importante es lo-
grar una fijación precisa. n
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n  en síntesis
existiendo pautas claras, las falencias en 
su comportamiento se presentan por 
errores en la instalación y por no respetar 
las disposiciones legales para el diseño, 
que determina su emplazamiento y la for-
ma en que se fija a la estructura resisten-
te. para lograr tabiques seguros es nece-
sario cumplir etapas previas y así lograr 
una fijación precisa.

placas de FIbrocemento
las placas de fibrocemento, que se pueden usar como tabiques, están constituidas 
por una mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgánicos y otros componentes 
naturales. esta formulación, en adición con un proceso de producción basado en fra-
guado por autoclave, permite obtener un producto que alcanza un adecuado nivel de 
estabilidad y resistencia mecánica. Su principal característica es la alta resistencia a la 
humedad. esta cualidad le permite trabajar con soluciones constructivas en ambientes 
interiores y exteriores. este tipo de placas tiene una alta resistencia al impacto, lo que 
la transforma en un material multipropósito al momento de buscar y consolidar solu-
ciones constructivas. esto permite que las placas incorporadas a una estructura de 
acero galvanizado logren un buen comportamiento al fuego y acústico al interior, y 
térmico al exterior. información suministrada por la empresa Pizarreño.

nueva 
normatIva mInvu
la nueva norma dispone, entre 
otras exigencias, que las divisiones que 
estén conectadas al cielo falso y las di-
visiones de altura mayor a 1,8 m, de-
ben ser arriostradas lateralmente a la 
estructura del edificio. estos arriostres 
deben ser independientes de cualquier 
arriostramiento lateral del cielo e ir es-
paciados de manera que limiten la de-
formación horizontal del extremo supe-
rior de la división, de tal forma que sea 
compatible con los requisitos de defor-
mación del cielo. la normativa también 
incluye el cálculo de fijación de elemen-
tos no estructurales, que explicita que 
las fijaciones de todos estos elementos 
deben ir de acuerdo a la norma chilena 
de cálculo estructural. es decir, si se ins-
tala un ducto de aire acondicionado, 
éste tiene una soportación que debe 
corresponder a un cálculo determinado 
y a una cierta norma. lo mismo para 
los tabiques.

a la hora de escoger un sistema de 
sellado para tabiques, se deben tener 
identificadas las propiedades necesarias 
según el tipo de junta y las condiciones 
específicas de la obra. 
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alejandro Pavez v.
Periodista revista Bit

n el aumento del compromiso 
y la identificación con la 
empresa, el mejoramiento 
del clima laboral y el 
fortalecimiento del vínculo 
trabajador-empleador resultan 
clave para incrementar la 
producción. n la extensión 
cultural permite el desarrollo 
de los trabajadores y les 
brinda una mejor calidad 
de vida. la satisfacción se 
traduce en eficiencia. Hay 
casos concretos. la cultura 
también construye. 

productividad

directamente en la eficiencia productiva de la 
compañía. 

las empresas trabajan con personas, no con 
máquinas. este es uno de los axiomas básicos 
para comprender la compleja estructura de 
una organización. ¿Por qué compleja? Pues, 
porque el capital humano es variado en su 
constitución. diversos estados de ánimo, de 
pensamiento, de estrato social y de educación 
confluyen en la construcción de un equipo de 
trabajo.  de ahí la importancia de saber cómo 
canalizar los diversos potenciales para alcanzar 
las metas propuestas. la motivación, es la prin-
cipal llave de acceso. ¿Cómo materializar todo 
esto? la respuesta parece ser más simple de lo 
que parece. Una acción concreta sobre el clima 
organizacional. Éste se refiere al ambiente físi-

L

Productividad 
y extensión cultural

  construyendo 
en colores

a productividad es un 
tema que siempre ha preocupa-
do a las empresas. el constante 
desarrollo del mercado las ha 
obligado a ser cada vez más 
competitivas y a diseñar una se-

rie de herramientas que impacten directamen-
te en la eficiencia de sus procesos productivos. 
Contar con un capital humano que responda a 
esta necesidad resulta fundamental. el foco se 
debe centrar en los resultados y en los recursos 
para alcanzarlos. sin embargo, éstos no pue-
den ser a costa del bienestar de los trabajado-
res. Una mano de obra satisfecha, de buen 
ánimo, se compromete y se identifica más con 
la empresa. la fidelización del cliente interno 
es la clave. Una situación concreta, que influye 
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co y humano en el que se desarrolla el trabajo. 
su foco son las razones que inciden en la mo-
tivación para ejercer las obligaciones profesio-
nales. Un buen clima laboral, por tanto, define 
el vínculo trabajador-empleador e influye en la 
satisfacción y en la productividad. es una rela-
ción causa-efecto. 

ExTEnsIón culTural
el objetivo es fortalecer la motivación del re-
curso humano en pos de una mejoría en la 

producción. nunca se debe olvidar ese norte. 
en esta línea, la Corporación Cultural de la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 
tiene como misión contribuir al desarrollo so-
cial y cultural del trabajador, interviniendo di-
rectamente en el clima laboral y a la fideliza-
ción del cliente interno. la extensión es 
utilizada como una importante herramienta 
de gestión, que va mucho más allá de la sim-
ple entretención. su objetivo tiene un espíritu 
motivacional y por sobre todo aspiracional. 

entrega valor a los trabajadores. da acceso a 
una serie de manifestaciones, muchas de 
ellas, inasequibles. “nosotros ocupamos el 
concepto de felicidad y lo asociamos a una 
actitud positiva. Una mejor mirada a la vida, 
algo que no es sencillo en las realidades que 
viven muchos trabajadores de la construcción. 
Por lo tanto, ayudamos mucho al desarrollo 
espiritual y al alma de las personas”, comenta 
jorge Figueroa, gerente general de la Corpo-
ración Cultural de la CChC.

Una serie de instancias dan cuenta de la la-
bor que realiza la Corporación. entre ellas se 
encuentra el proyecto “Construyendo en Co-
lores”, un variado programa cultural, que se 
enmarca en el programa de proyectos sociales 
de la CChC, que va dirigido a los socios de la 
Cámara y a través de ellos al trabajador de la 
industria de la construcción y a su familia. Con 
esto, se busca fortalecer el lazo con la empresa 

La intervención artística en obra, se 
presenta como una herramienta útil 
para mejorar el clima laboral dentro 
de la empresa.
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productividad

ganización”, comenta Figueroa. Con este 
tipo de actividades se obtienen trabajadores 
con mejor disposición, un cambio de actitud 
fundamental al momento de los balances. y 
es que se le debe pensar como una inversión 
y una responsabilidad social de la empresa. 
Por un lado, se interviene directamente en el 
clima laboral obteniendo significativas mejo-
ras en los procesos productivos y, por otro, se 
abre una relevante instancia para eliminar la 
brecha socio-cultural del capital humano. 
“esto genera un compromiso distinto hacia la 
institución, y genera un valor hacia la organi-
zación por parte del trabajador. ellos recono-
cen este tipo de beneficio como un valor 
agregado”, concluye jorge Figueroa. la pro-
ductividad y la cultura, se construyen en colo-
res. n

n  En sínTEsIs
un buen clima laboral es clave para un 
óptimo proceso productivo. El estado de 
ánimo del capital humano y su motiva-
ción, juegan un rol trascendental en esta 
tarea. La extensión cultural entrega una 
serie de beneficios para mejorar la moti-
vación de los trabajadores. La empresa 
debe preocuparse de sus recursos huma-
nos. ambos se benefician.

y que el círculo familiar se identifique con ella. 
“la idea es contribuir al bienestar y a la calidad 
de vida de los trabajadores”, señala Figueroa. 
este proyecto considera “velada para dos”, 
instancia donde el  trabajador invita a su pare-
ja a disfrutar de una velada romántica a través 
de una obra de teatro y un cóctel de cortesía.

otra actividad dirigida al trabajador se enfo-
ca en las intervenciones artísticas en los luga-
res de trabajo. “a la hora de la choca”, es el 
título del programa que interrumpe la rutina 
laboral con música, teatro, humor o danza. 
Una tercera actividad que contempla esta ini-
ciativa cultural es el teatro familiar donde el 
trabajador asiste junto a su familia a disfrutar 
de una obra clásica, valórica y con mensajes 
para los niños. Pero no todo es distensión. 
“acercarte” es otra de las actividades de la 
Corporación Cultural que busca desarrollar y 
canalizar las diferentes aptitudes de los traba-
jadores por medio de talleres artísticos. “Un 
gran número de personas trabaja atendiendo 
público en plataformas de atención. el teatro, 
por ejemplo, tiene técnicas que permiten man-
tener una buena expresión, manejar senti-
mientos y controlar situaciones. la danza ayu-
da a mejorar la postura y controlar la 
circulación. vemos que también hay aporte a 
través de técnicas que desarrolla el arte que 

mejoran la calidad de vida del trabajador y su 
rutina diaria”, explica jorge Figueroa.

los BEnEfIcIos
la extensión cultural fomenta la convivencia, 
el buen ánimo y la motivación. mejora la 
productividad. Hay casos concretos. la em-
presa sherwin Williams se acogió a los bene-
ficios entregados por la Corporación Cultu-
ral y notó los cambios. jorge reyes, jefe de 
materias primas de sherwin Williams, tiene 
a cargo un equipo de 17 personas y una vez 
experimentado la primera obra teatral iden-
tificó índices de eficiencia en sus trabajado-
res. “tenemos un promedio de 6 ot (orden 
de trabajo) diarias por trabajador. si se revisa 
la productividad luego de las obras de tea-
tro, se nota un aumento de 1 a 1,5 ot. Un 
indicador que representa una alza significa-
tiva”. y lo que más se valora es el cambio de 
actitud en el capital humano. “Creo que el 
beneficio está en el cambio de ánimo de la 
gente. venían más contentos a trabajar, con 
una mirada positiva. si hay un ambiente la-
boral grato, la productividad crece”, sinteti-
za reyes.  

“lo que buscamos es que las empresas ga-
nen. lo que ofrecemos es que generen valor 
y reconocimiento del trabajador hacia la or-

“Con este tipo de actividades 
se obtienen trabajadores con mejor 
disposición, un cambio de actitud 
fundamental al momento de los 
balances”.

g
en

ti
le

za
 C

o
rP

o
ra

C
ió

n
 C

U
lt

U
ra

l 
C

H
C

C





52 n BIT 78 mayo 2011

Catalina Caro C.
Periodista revista Bit

n Un adecuado cierre perimetral 
de las obras, y la instalación 
de protecciones que eviten 

la caída de materiales desde 
las construcciones de altura, 

son medidas de seguridad 
fundamentales para evitar 

accidentes que afecten 
tanto a trabajadores como a 

transeúntes. n es importante 
tomar medidas para evitar 

expresiones como: ¡Cuidado 
abajo!

análisis

a seguridad es un factor 
que en construcción nunca 
debe dejarse al azar. es por ello 
que la correcta instalación de 
cierros provisionales y de ele-
mentos que eviten la caída de 

materiales desde altura, cumple un rol funda-
mental a la hora de proteger tanto a trabaja-
dores como a transeúntes. si bien existe nor-
mativa que regula el diseño e instalación de 
estas protecciones, en numerosas ocasiones 
se comenten errores que pueden convertirse 
en un real peligro por caída de materiales.

en nuestro país la norma nCh348. of1999 
regula los Cierros provisionales. el documento 
indica que: “el sitio de toda construcción, 
transformación o demolición de edificios, 
debe aislarse de la vía pública por un cierro 

provisional de material adecuado y de altura 
no inferior a 2 m y debe ser patrocinado por 
un profesional habilitado (arquitecto, inge-
niero, Constructor Civil) que certifique su es-
tabilidad”. se agrega que los elementos que 
conforman el cierro deben quedar perfecta-
mente ajustados.

Para alicia Contador, gerente de clientes 
de la mutual de seguridad, “tener accesos 
restringidos permite un mejor control sobre 
quienes ingresan y salen de la obra, por lo 
que es muy relevante tener cierres adecua-
dos. además, estos deben ser estables, es-
tructuralmente autosoportantes y deben con-
siderar cargas adicionales como las producidas 
por el viento. de esta forma, se delimita con 
seguridad la faena, con el fin de garantizar la 
seguridad y no convertirse en un peligro para 

L

Cerramientos 
y proteCCiones 

en obra

¡peligro! 
Caída de   
  materiales 
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los transeúntes”.
en el caso de las excavaciones, el cierre 

destinado a aislarlas “se debe construir a una 
distancia que no sea inferior a la mitad de la 
profundidad de dicha excavación. esta distan-
cia debe medirse desde el borde” de ésta, 
indica la normativa.

en cuanto a las demoliciones, la norma 
nCh347. of1999 sobre Construcción – dis-
posiciones de seguridad en demolición, seña-
la que “toda demolición de fachada se debe 
aislar de la vía pública mediante un cierro o 
empalizado resistente, totalmente opaco, de 
madera u otro material adecuado, de 2 m de 
altura, construido en todo el frente de la pro-
piedad y separado de ella a lo menos 2 m del 
plomo de la fachada”. 

Para aumentar la seguridad, también se 
exige la colocación de señales de advertencia 
de peligro en torno a la faena. 

PasadIzo PeaTonal
en caso que una construcción, transforma-
ción o demolición utilice el 100% del espa-
cio asignado, para poder hacer uso del espa-
cio público deberán solicitar la autorización 
de la municipalidad respectiva, según lo es-
pecifica la ordenanza General de Urbanismo 
y Construcción y la nCh347. Cuando esto 
ocurra, adicionalmente se deberán buscar 
soluciones para facilitar el tránsito peatonal 
de forma segura. 

respecto de este último punto, la norma 
nCh348, indica que “el cierro provisional de 

los edificios que se construyan en la línea ofi-
cial de la propiedad o sobre los espacios pú-
blicos, debe dejar libre una acera de un ancho 
mínimo de 1 m. en caso de que esto no sea 
posible, se debe construir una acera adicional 
de madera, que se debe mantener hasta el 
retiro de los cierros, o se debe adoptar otra 
solución de conformidad con las ordenanzas 
municipales respectivas”.

sin embargo, la regulación que pesa sobre 
las demoliciones es aún más estricta, pues se-
ñala que “cuando el edificio a demoler sea 
de dos o más pisos y se encuentre adosado a 
la acera, se debe construir un pasadizo pea-
tonal de al menos 2,5 m de alto y 2 m de 
ancho, de estructura resistente y recubierto 
con tabla machimembrada u otro material 
que impida la caída de polvo o partículas ha-
cia la acera”. 

respecto de este punto larissa Pezoa, jefe 

de prevención de riesgos de euro Constructo-
ra, señala que “en algunas constructoras se 
tiene un procedimiento estándar de cierres y 
protecciones perimetrales, por ejemplo, en el 
caso de los pasadizos peatonales las empre-
sas han optado por utilizar estructuras metá-
licas por su mayor resistencia y porque son 
reutilizables”.

Pero más allá de una buena construcción 
de estos pasadizos, es fundamental “no olvi-
darse que para mantener la seguridad de es-
tas estructuras es indispensable su revisión 
periódica. idealmente debe establecerse un 
cronograma de inspección de cierres y pro-
tecciones perimetrales de la faena, asignando 
un responsable competente para esta labor. 
así, se debe registrar la actividad, indicando 
las observaciones detectadas en la revisión y 
dando solución a ellas a la brevedad”, indica 
Contador. 

Toda construcción o demolición 
debe aislarse de la vía pública por 
un cierro provisional de altura no 

inferior a 2 metros.

Ejecución y Asesoría en Fundaciones 
Especiales y Geotécnia

‚ Anclajes Postensados
‚ Micropilotes
‚ Shotcrete
‚ Soil Nailing

‚ Inyección de suelos
‚ Pernos Auto-Perforantes
‚ Pilotes de H.A. In situ

Av. Américo Vespucio 1387, Quilicura - Santiago - Chile
Teléfono: (56 2)431 22 00 / Fax: (56 2)431 22 01 / www.estratos-fundaciones.cl

Ë Eficiencia y Precisión
Ë Confiabilidad y Respaldo

...Una empresa del grupo Drillco
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análisis

tente del edificio, constituyendo elementos 
de falsa seguridad, toda vez que tienen alta 
probabilidad de ceder frente a esfuerzos”.

otro elemento fundamental a considerar 
es que “las pantallas debe ir acompañadas de 
un programa permanente de limpieza, pues 
de otra forma el peso acumulado podría pro-
vocar un colapso o falla. Por ello, se deben 
realizan inspecciones regulares para chequear 
que estos elementos no sean sobrecargados 
con materiales, junto con verificar el correcto 
funcionamiento e instalación de las fijaciones, 
piolas y candados, entre otros elementos”, 
indica Pezoa. 

en materia de seguridad ninguna medida 
está demás. si bien es fundamental el correc-
to diseño e instalación de elementos que evi-
ten accidente a trabajadores y transeúntes, 
una correcta mantención y chequeo de estos 
toma igual relevancia para evitar el peligro 
por caída de materiales. n

www.mutual.cl

arTículos relacionados
- recomendaciones técnicas. seguridad en demoliciones. 
revista Bit nº 72, mayo de 2010, pág. 58.
- desarrollo en andamios. más alto. revista Bit nº 72, 
mayo de 2010, pág. 88.

n  en sínTesIs
el correcto diseño e instalación de cierres 
perimetrales en obra es fundamental para 
evitar el ingreso de personas ajenas a las 
faenas, previniendo así accidentes. igual 
importancia tiene la adecuada habilitación 
de pasadizos o puentes que protejan a los 
peatones de la caída de materiales o he-
rramientas desde la altura. el uso de pan-
tallas que vayan acompañando el avance 
del edificio no sólo es de utilidad para evi-
tar la caída de objetos sino también de los 
propios trabajadores.

G
en

ti
le

Za
 e

U
ro

 C
o

n
st

rU
C

to
ra

algunas constructoras han optado por 
utilizar estructuras metálicas en los 
pasadizos peatonales por su mayor 
resistencia (izquierda).
También es obligatorio el uso de 
pantallas protectoras sobre los 
pasadizos y en la losa de avance 
(derecha).

que las barandas deben ser resistentes e 
idealmente deben ser parte integrante de la 
losa. adicionalmente, en cada nivel de la edi-
ficación se debe colocar protecciones en los 
vanos de las fachadas, tales como barandas y 
líneas de vida.

en la mutual de seguridad señalan que en-
tre los principales errores que se observan en 
estos elementos “puede observarse en terre-
no que las pantallas no corresponden a es-
tructuras calculadas por un profesional idó-
neo, siendo confeccionadas en obra sin 
considerar criterios de diseño a resistencia de 
cargas ni materialidad. Por ejemplo, es posi-
ble descubrir pantallas hechas en fierro de 
construcción estriado soldado, lo cual consti-
tuye un gran peligro, ya que debido a la com-
posición química de este material de cons-
trucción, las uniones por soldadura son 
frágiles, por lo cual no son capaces de resistir 
esfuerzos de carga. en definitiva, el fierro de 
construcción no puede ser considerado como 
soldable”. agregan que “de igual forma en 
oportunidades no se considera el diseño y co-
rrecta colocación de los puntos de afianza-
miento de las pantallas a la estructura resis-

PanTallas ProTecToras
las obras de construcción de tres o más pi-
sos, además deben considerar el riesgo siem-
pre presente de caída desde altura de un tra-
bajador y el riesgo de golpes o aplastamiento 
de estos por caída de materiales, herramien-
tas, elementos del moldaje u otros objetos. 
Para controlar estos riesgos es necesario to-
mar medidas.

las disposiciones legales vigentes señalan 
que adosados a estos pasadizos peatonales 
se debe colocar una pantalla de estructura 
resistente, que debe ser instalada con una 
inclinación de 30 a 45 grados con la hori-
zontal, de al menos 2 m de ancho. se agrega 
que si el edificio se encuentra separado de la 
acera, pero a una distancia menor de 2 m, se 
debe construir la pantalla anteriormente 
descrita a nivel del piso donde se encuentren 
trabajando. 

las pantallas deben ser diseñadas  y calcu-
ladas por un profesional competente, y deben 
reubicarse permanentemente con el avance de 
la construcción del edificio, a no más de 7 m 
de distancia de la losa de avance, según se 
indica en la nCh2458. of1999. estos elemen-
tos deben ser acompañados con la solución 
de sujeción (cables, tensores, piolas). ade-
más, para los trabajos en las losas de avance 
se debe instalar barandas perimetrales a do-
ble altura y rodapiés para prevenir la caída de 
trabajadores y materiales. es importante cu-
brir todo el contorno de la losa y considerar 





Un pacto 
  con historia
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n Con 96 metros de altura y un vitral 

de 300 m2, el Santuario Nacional de 

maipú ocupa un lugar de relevancia 

dentro de las construcciones 

religiosas más importantes de 

Latinoamérica. Fruto de una promesa 

cumplida por Bernardo o´Higgins 

a la Virgen del Carmen, su proceso 

tomó tiempo. 

n a cerca de 200 años del voto, 

el Templo ha sido protagonista de  

terremotos, derrumbes, cambios 

de ubicación y diseño. El actual 

emplazamiento es obra del arquitecto 

Juan martínez. Un patrimonio 

nacional, un pacto con historia. 

maría BELéN BraVo Q.
PEriodiSTa rEViSTa BiT

hito 
histórico

templo 
    VotiVo 
 de maipú



g
EN

Ti
LE

za
 T

Em
PL

o
 V

o
Ti

V
o

 d
E 

m
a

iP
ú

BIT 78 mayo 2011 n 57

l Templo VoTiVo o Santuario Nacional de maipú se puede ver desde distintos puntos de esta 
comuna y de Santiago. Su altura lo convierte en un importante referente en el lugar. La edifica-
ción se ubica en la renovada avenida 5 de abril y ha sido testigo de los diversos progresos que 
aún se experimentan en el sector.

Su construcción partió en el año 1818 a raíz de una promesa hecha por las autoridades locales 
de la época y que Bernardo o´Higgins cumplió a la Virgen del Carmen por el apoyo recibido en 

la Batalla de maipú. Un hecho que marca la independencia de Chile. más allá de la historia, lo cierto es que los 
trabajos de este Templo Votivo se desarrollaron lentamente en el tiempo. 

Los terrenos en los que se asentaría la basílica eran conocidos como Los Llanos del maipo, un sector campes-
tre alejado del centro de la ciudad. Bernardo o´Higgins y José de San martín se encontraban en Concepción 

e

FICHA TÉCNICA
Templo VoTiVo de maipú

Ubicación: av. 5 de abril, comuna de maipú
año de consTrUcción edificio original: 1818
año de consTrUcción edificio acTUal: 1944
arqUiTecTo: Juan martínez
año remodelación del mirador: 2011 (estimado)
arqUiTecTos remodelación del mirador: rafael garcía 
y arturo Benavides
presUpUesTo mirador: $558.423.114
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hito
histórico

reteniendo el avance de las fuerzas españolas 
a la capital, cuando “las autoridades de San-
tiago de esa época hacen la promesa de le-
vantar un templo a la Virgen del Carmen en 
el lugar donde se consolide la independen-
cia”, comenta el padre Carlos Cox, rector del 
Santuario Nacional de maipú. El 5 de abril de 
1818 se libra por fin la decisiva batalla en di-
chos llanos. En el combate mueren alrededor 
de 3.000 soldados de ambos bandos. al 
triunfar, o´Higgins se compromete a cumplir 
la ofrenda hecha a la Virgen y 
en noviembre de ese año, en el 
mismo terreno donde se desa-
rrolló el enfrentamiento, coloca 

la primera piedra de lo que sería la Capilla de 
la Victoria.

Un año después, los trabajos de construc-
ción del templo se detuvieron por falta de 
recursos. Los fondos fueron redirigidos para 
financiar la expedición libertadora del Perú. 
Lo único que quedó de la iglesia que se iba a 
levantar fueron unos muros de ladrillo con 
una altura menor a los 50 centímetros. El pa-
dre Cox comenta que recién en el año 1885 
el Presidente domingo Santa maría se hizo 

cargo de la obra. Un día pasaba por el sector 
y al ver este lugar abandonado lleno de ma-
leza, preguntó de qué se trataba y así se en-
teró que era la iglesia que le habían ofrecido 
a la Virgen del Carmen. Una acción llamativa 
ya que este presidente “curiosamente fue fa-
moso por leyes anticlericales entre las que 
estaban los cementerios civiles”, comenta el 
sacerdote. Santa maría destinó los fondos 
para la construcción de la Capilla de la Victo-
ria. En dos años estuvo terminada. La peque-
ña iglesia soportó dos fuertes terremotos, el 
de 1906 y 1927, los cuales fueron deterio-
rando la construcción que se mantuvo en el 
lugar hasta 1974 cuando se inauguró el Tem-
plo Votivo. La antigua parroquia tuvo que ser 
demolida para que no le quitase protagonis-
mo al santuario. 

En la actualidad, en el mismo terreno se 
mantienen dos paredes de la antigua capilla, 
las cuales tienen un gran valor histórico debi-
do a que en ellas se encuentran los primeros 
ladrillos colocados por o´Higgins en 1818.

el Templo de JuAN mArTíNez
La construcción del templo tal como hoy se 
conoce, nació de un decreto promulgado el 
30 de abril de 1943 por el arzobispo de San-
tiago, José maría Caro. El 2 de noviembre de 
ese año se llama a concurso de anteproyec-
tos a arquitectos chilenos y argentinos. El 
ganador fue Juan martínez gutiérrez, arqui-
tecto español nacionalizado chileno que ya 
era conocido por ser el creador de la Escuela 
militar y las Escuelas de derecho y medicina 
de la Universidad de Chile. 

Fue así que los trabajos comenzaron en 
1944 con la colocación de la primera piedra. 
El templo que ofrecía martínez era de un es-
tilo modernista, monumental, con la utiliza-
ción de los materiales a la vista, como se da 
en el estilo brutalista, el cual se identifica por 

el Templo Votivo de 
maipú se ejecutó 

gradualmente en el 
tiempo. su creador, 

Juan martínez, no 
concluyó los trabajos 
de construcción, sino 

que lo hizo rodrigo 
márquez de la plata. 

en la construcción, 
destaca el uso de 

hormigón 
pretensado in situ.

dos muros de la antigua 
capilla de la Victoria aún 
yacen en pie delante del 

Templo Votivo, en ellos se 
encontrarían los primeros 

ladrillos que colocó bernardo 
o´Higgins en 1818.
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un artista muy de su época, ya que crea-
ba y diseñaba  de acuerdo a las condi-
ciones del momento. incorporó el hor-
migón armado y trabajó a gran escala  
en un todo armónico complementario a 
la gran explanada, la cual es tan impor-
tante como el templo mismo”, dice el 
arquitecto rafael garcía, responsable de 

algunos proyectos que se desarrollarán en el 
santuario.  

La falta de recursos económicos detuvo 
los trabajos por casi 30 años. En 1971, Juan 
martínez muere y deja inconclusa la que se 
convertiría en su última gran obra. En 1973, 
el arquitecto rodrigo márquez de la Plata 
continuó con el legado. La constructora del-
ta asumió el proyecto. armando Holzapfel, 
quien en esa etapa comenzó como ingeniero 
ayudante y terminó como encargado de los 
trabajos en el templo, comenta que el minis-
terio de obras Públicas entregó un presu-
puesto de 6 millones de dólares aproximada-
mente para retomar las faenas. En este 
período destacó la técnica de hormigón pre-
tensado in situ, utilizada por el ingeniero Cé-
sar Barros, con la que logró dar la forma del 
manto de la Virgen al techo de la nave cen-

tral del santuario, que alcanza una altura de 
70 metros. “Los planos estaban todos he-
chos a lápiz, por lo que fue una gran expe-
riencia interpretar y hacer realidad la con-
ceptualización de su autor. Los fierros o 
armaduras que iban a ser parte de la losa del 
techo estaban colgando de forma vertical, 
anclados al pórtico principal o marco de ac-
ceso al templo. Estas barras de acero tenían 
que ser tensadas y para esto se construyó un 
carro en el que se colocaron estanques de 
acero para recibir agua. Las barras se ancla-
ron al carro y con el peso del agua que se 
incorporaba, éstas eran tensadas hacia abajo 
dándoles los kilos de fuerza que requería el 
proyecto de César Barros. Teniendo como 
referencia que un litro de agua equivale a un 
kilo, la precisión era extraordinaria para lo-
grar un proceso controlado de tensado, y si 
teníamos que dar una fuerza de 3.000 kilos, 
los estanques se llenaban con 3.000 litros de 
agua”, explica Holzapfel.

Una vez que las barras de acero en vertical 
estaban tensadas, se colocó el moldaje de las 
losas por tramos o tabletas. Con este proce-
so se conformaban franjas del techo que se-
guían colgando verticalmente. La continui-
dad entre una tableta y otra estaba dada por 
las armaduras que se emplazaban desde el 
marco superior hasta el carro de agua o las-
tre que daba la tensión requerida. Cuando el 
hormigón adquiría la resistencia necesaria 
para la transferencia, se sacaba el agua del 
lastre, con lo que se lograba el pretensado 

geometrías angulares repetitivas, donde por 
lo general permanecen las texturas de los 
moldes de madera que se emplearon para 
dar forma al hormigón. En el caso del tem-
plo, la idea central era que representara la 
figura de la Virgen del Carmen. “En el bruta-
lismo, los materiales están sin trabajar. La 
madera y el hormigón se ven originales. La 
obra queda tal como se desmolda, no se tra-
ta de cubrir las imperfecciones”, explica Ser-
gio Castillo, arquitecto urbanista de la muni-
cipalidad de maipú.

Las ideas del arquitecto eran nuevas para 
la época y no estuvo exenta de críticas. “El 
diseño de martínez viene de una arquitectura 
que apunta a impactar con su fachada, un 
concepto que entra en tensión con lo religio-
so, que se articula desde el misterio interior”, 
comenta el padre Cox. “Juan martínez era 

el mirador del santuario es un 
sector de la obra original que 
nunca estuvo habilitado al 
público. actualmente 
luce vacío y deteriorado. 
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do por adolfo Winternitz, artista austriaco 
nacionalizado peruano, profesor de la Uni-
versidad de San marcos en Lima y vitralista 
de fama mundial. Su ejecución se realizó en 
una fábrica de Francia, bajo la dirección de 
una firma suiza de la ciudad de Lausanne”, 
comenta Sergio Castillo.

En marzo de 1974, con el diseño de  Win-
ternitz, es la misma marca suiza encargada de 
los vitrales la que elabora los vidrios de las tres 
grandes puertas de acero que están a la en-
trada del templo. “Las puertas se mandaron a 
fabricar a la metalúrgica chilena arrigoni. 
Cada una tiene 7 metros de alto y un peso 
aproximado de 2.000 kilos”, dice Holzapfel. 

En los 5.000 metros cuadrados de exten-
sión que tiene el templo en su interior y en el 

sector de las gradas, se colocó pavimento de 
piedra con un equipo grande de canteros, 
todo martelinado en granito ala de mosca. 
“Todos los tramos de pavimento eran de un 
metro por 60 a 80 centímetros”, agrega el 
ingeniero.

En cambio, la columnata exterior o pilares 
que salen a los lados del templo y que simu-
lan dos brazos que marcan explanada central 
la hizo la empresa Precon. “Son hechos de 
hormigón prefabricado con 8 metros de altu-
ra y una extensión de 150 metros de largo 
por lado”, concluye Holzapfel.

el INTerIor
La cruz principal que está en la cúspide del 
templo y que representa la corona de la Vir-
gen, tiene una altura de 9 metros y pesa 
1.950 kilos. Salvador Valle, agente pastoral y 
asesor del Santuario Nacional recuerda que 
“al principio se trató de colocar la cruz con la 
ayuda de un helicóptero, pero el viento la 
movía demasiado. Finalmente, se optó por 
subirla por partes desde el interior del templo 
con la ayuda de un tecle. arriba fue soldada 
nuevamente”.

El Santuario tiene una capacidad de 1.000 
personas sentadas, pero si se opta por retirar 
las bancas de su interior, podría acoger hasta 
cuatro mil visitantes. En lo que corresponde a 
su explanada, la capacidad puede llegar a las 
80.000 personas, muestra de ello fue la mul-
titudinaria bienvenida que recibió el Papa 
Juan Pablo ii cuando en su visita el 3 de abril 
de 1987 nombró a la Virgen del Carmen 
como la reina y Patrona de Chile. 

La obra inicial de Juan martínez estipulaba 
una conexión directa entre el sector de la 
cripta y el presbiterio, los trabajos finales no 
lo llevaron a cabo, sino que el área que iba a 
funcionar como cripta fue acoplada como 
museo. “El proyecto original buscaba que el 
templo fuese el panteón de los héroes y 
hombres ilustres chilenos, por esto el carácter 
monumental y algo gravitante espacialmen-
te, pero con el tiempo se logró que fuese de-

terremotos
el sanTUario nacional de maipú no se libró de los terremotos. En el de 1985 su 

estructura afrontó grandes daños. “La torre se movió y en la parte superior se dañaron 

los pilares” comenta Salvador Valle. En el terremoto del 27 de febrero de 2010, en cam-

bio, “el carillón del templo, compuesto de 24 campanas, se movió por el fuerte remezón 

y quedó sujeto por un pedazo de fierro que estaba ahí desde su colocación inicial y que 

nadie había notado. Si se hubiese soltado habría caído en el centro del templo destro-

zando todo a su paso”, afirma Víctor araya, encargado del mantenimiento del santua-

rio. a esto se sumaron daños considerables en el gran vitral de la Virgen, estucos y mu-

ros históricos, generando reparaciones por un presupuesto de $ 75 millones.

sobre las tabletas o tramos de losa de techo. 
“Posteriormente era necesario llevar el extre-
mo inferior de estas franjas de techo que col-
gaban verticalmente de 70 metros de altura 
hasta su posición de anclaje en el marco infe-
rior a aproximadamente 30 metros frente al 
altar principal. Esta posición de reposo verti-
cal se iba articulando en los sectores con ar-
madura a la vista, generando la curvatura o 
catenaria que asemeja el manto de la Vir-
gen”, agrega Holzapfel.

Este trabajo de pretensado con herramien-
tas y equipos tomó 3 meses. Los espacios 
que quedaron entre los tramos de losas o ta-
bletas se rellenaron posteriormente con hor-
migón, conformando una estructura de vigas 
o nervaduras en ambos sentidos. 

otro aspecto destacable es el vitral del 
Santuario de maipú que, con una dimensión 
de 300 m2, es uno de los más grandes de 
Latinoamérica. El mismo, tiene en su fondo 
una gama de colores con más de 100 tonali-
dades donde se presenta a la Virgen del Car-
men. “El vitral central de la torre fue realiza-

actualmente, el ascenso 
al mirador del Templo 
Votivo corresponde a una 
extensa escalera de 
caracol, aún en obra 
gruesa. en la cúspide, una 
panorámica de santiago.

el vitral de la Virgen del carmen es 
uno de los más grandes de 

latinoamérica con un tamaño de 
300 m2 y más de 100 tonalidades 

en su fondo.
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finitivamente el Templo Votivo de o´Higgins”, 
comenta rafael garcía. 

Finalmente en la parte superior, Juan mar-
tínez diseñó un mirador, sector que se en-
cuentra a 60 metros de altura. Para llegar, se 
cuentan con dos cajas de escaleras a los la-
dos del templo, con 217 peldaños cada una 
y dos ascensores, pero la construcción de es-
tas áreas quedó inconclusa por falta de re-
cursos y es por eso que ni las escaleras, ni los 

ascensores fueron habilitados. 
Treinta años pasaron desde la 

colocación de la primera piedra 
hasta la entrega de la obra gruesa 
en 1974. El edificio con revesti-
mientos y estucos, tal como se lo 
conoce en la actualidad, fue termi-

nado en 1999.

oBrA INCoNClusA
Según rafael garcía, márquez de la Plata no 
alcanzó a concluir el proyecto original de 
Juan martínez, el cual contemplaba dos bra-
zos norte y sur a ambos lados de la plaza de 
acceso en forma curva que conformarían el 
Patio de la Virgen. “Este sector iba a ser una 
especie de antesala del templo, en medio de 
las características columnatas que tiene su 
arquitectura, al igual que con el diseño de la 
Escuela militar. Trataba de acoger las activi-
dades pastorales y las  oficinas de atención al 
peregrino que en la actualidad funcionan en 
lo que era la sacristía”, dice.

Hace dos años se llamó a concurso para 
completar esta fase de la obra inconclusa. “Las 
bases de este concurso ubicaban lejos del tem-
plo a este sector, según ellos para salvaguardar 
la arquitectura de Juan martínez, pero conside-
ró que no entendieron que el sentido pastoral 
de este proyecto es precisamente de acercarse 
a la Virgen cobijado y contenido antes de en-
trar al templo”, opina garcía.

el mIrAdor
Este sector ha permanecido cerrado al públi-
co. Sus escaleras son de hormigón a la vista. 
La mayoría de los tramos en los dos accesos 
de escaleras están carentes de barandas de 
apoyo, por lo que subir en la actualidad a 
este punto es un verdadero peligro. algunos 
peldaños están en obra gruesa, se han des-
gastado por el tiempo y la forma de las esca-
leras es en caracol. revista BiT tuvo acceso 
privilegiado al lugar, donde comprobó la es-
pectacular vista de Santiago en 360 grados.

Es por esto que el municipio de maipú está 

la capilla de la Victoria estuvo 
funcionando hasta la década de los 
setenta. fue demolida para que no le 
quitase protagonismo al actual santuario.

nUeVas lUminarias
en el año 2002, el Templo Votivo de maipú sufrió otra importante transforma-
ción. El grupo Enersis y su iniciativa “iluminando monumentos al Sur del mundo”, 
cambió el sistema eléctrico del santuario, renovando y modernizando sus luminarias. 
“El programa contempla la entrega, por parte de la compañía, de un estudio, pues-
ta en ejecución y donación de los equipos necesarios para la mejora del sistema lu-
mínico de las iglesias y monumentos, a fin de resaltar la belleza y los rasgos caracte-
rísticos de cada construcción. El trabajo realizado permite que los monumentos se 
diferencien respecto del entorno urbano, al resaltar sus elementos clásicos (como 
volúmenes, techumbres y muros), transformándose en un centro de interacción en-
tre arquitectura y comunidad”, explica Pablo Larraín, gerente de Comunicación de 
Enersis. La iniciativa se desarrolló mediante un trabajo de conservación y preserva-
ción, a través del respeto de la identidad y carácter del santuario. Esta iniciativa 
surgió para dotar de modernos sistemas eléctricos a los templos religiosos ubicados 
en Chile, Colombia y Perú. a la fecha, 51 templos religiosos y otras obras civiles se 
han visto beneficiadas en nuestro país, sumando en el continente 115 obras.
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Región Metropolitana: 
Las Acacias 91, 
Km 16 Panamericana Sur, 
San Bernardo 
Fono: (56 2) 413 1200

OTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS
Vialidad
Emisarios y Colectores
Pavimentos Flexibles
Vivienda y Urbanismo
Proyectos Especiales y Estructurales

CERTiFiCACióN

iSO CASCO 5 

iSO 9001v2008 

Planta San Bernardo

Santiago

Obra: GUAYACÁN  
Lugar: Cajón del Maipo              

Tipo de Obra:
Central hidroeléctrica de paso  

Producto utilizado: Cajones 
prefabricados 3x3 x 1,5

Longitud: 450 mts.
Cantidad: 300 aprox.

Mandante: Central  Guayacán
 Ejecutante: OMSA

Año de ejecución: 2009-2010

Cobertura NaCioNal: ARICA, COPIAPÓ, SANTIAGO, CABRERO, CONCEPCIÓN, PAILLACO, PUERTO MONTT



62 n  BIT 78 mayo 2011

hito
histórico

llevando a cabo un proyecto que permitirá la 
habilitación del mirador. El proyecto, que fue 
aprobado en el 2009, tendrá un presupuesto 
oficial de $558.423.114, financiamiento que 
está en espera de ser aprobado por Fondos 
regionales para así comenzar con el proceso 
de licitación, esperando que la obra sea en-
tregada en el primer trimestre del 2012.

alberto Pizarro, gerente de proyectos ur-
banos del municipio de maipú, comenta que 
una vez iniciados los trabajos, éstos estarían 
listos en 5 meses y contemplarían la habilita-
ción de las dos cajas de escaleras, los dos as-
censores, revestimientos de peldaños, baran-
das, cambio de paneles de vidrios en los 
ventanales, pintura, incorporación de bancas 
para los descansos, la implementación de 
una sala multimedia con pantallas y un mo-
biliario que entregue información sobre as-
pectos históricos del santuario y de maipú.

En el proyecto también participan el arzo-
bispado de Santiago, el Consejo de monu-
mentos y la dirección de arquitectura del 
ministerio de obras Públicas. “Todo se man-
tiene tal cual el diseño original. El Consejo de 
monumentos fue muy riguroso con este pun-
to, no se puede alterar nada porque el Tem-
plo Votivo es un monumento Nacional”, 
agrega Pizarro. 

Óscar acuña, hasta el cierre de esta edición, 
secretario ejecutivo del Consejo Nacional de 
monumentos, agrega que se buscó compati-
bilizar los trabajos nuevos con lo que fue el 

diseño original de Juan martí-
nez. “Se pidió un informe del 
estado de los hormigones vistos 
en las escaleras, que fue parte 
del diseño original, y se permi-
tió que se enlucieran los muros 
de las escaleras y de algunos re-
cintos del mirador, pero siempre 
manteniendo la expresión del 
hormigón a la vista”.

además, el Consejo de mo-
numentos también autorizó  utilizar revesti-
miento en el piso y sótano con un color gris 
que sea acorde con el hormigón y colocar 
ventanas para habilitar al mirador. “Se acordó 
también cerrar los espacios abiertos en el mi-
rador porque es importante minimizar el ries-
go de que pueda haber accidentes. También 
se incorporará una escotilla de registro traslu-
cida en vidrio templado para que destaque la 
campana del templo”, comenta acuña.

Los arquitectos responsables de esta obra 
son rafael garcía y arturo Benavides, quie-
nes confiesan ser seguidores de la obra de 
Juan martínez. “Se trata de habilitar el espa-
cio del mirador, el cual en la actualidad se 
encuentra en obra gruesa, para que el públi-
co acceda a través de ascensor o escaleras al 
igual que en las catedrales, santuarios y basí-
licas europeas”, dice rafael garcía.

arturo Benavides comenta que se habili-
tarán los dos ascensores que son parte de la 
obra original y que nunca han sido utiliza-
dos. Cada uno tendrá una capacidad de 13 
pasajeros con una velocidad que permitirá 
evacuar a 300 personas que puedan estar 
en el mirador si pasara alguna incidencia. 
“Bajo el carillón se va a instalar una estruc-
tura metálica con unos termopaneles de vi-
drio laminado que van a permitir desde aba-
jo ver las campanas. También en este sector 
central va a haber una rosa de los vientos, 
que es una especie de brújula, que va a in-
dicar la conexión que tiene el templo con 

proyecto de 
rehabilitación del 

mirador del 
Templo Votivo. 
los trabajos se 

entregarían en el 
año 2012. puntos relevantes del mundo como el Vati-

cano, entre otros.
además se incorporará una estructura me-

tálica donde va a ir sostenida una parrilla de 
iluminación. “Los ventanales actuales son de 
hace 50 años, son ventanas de fierro que no 
están diseñadas para resistir la fuerza del 
viento a esa altura y por eso están deteriora-
das. Por tal razón, se incorporarán ventanas 
de aluminio de última generación con vidrios 
de termopanel manteniendo el diseño origi-
nal”, dice Benavides. 

Finalmente, Óscar acuña destaca que cuan-
do el Santuario Nacional de maipú se declaró  
monumento Histórico y Patrimonio Nacional el 
3 de octubre de 1984, no sólo se declaró el 
templo y los restos de la antigua iglesia, sino 
también todos los espacios aledaños al mismo. 
“Hicimos una rectificación hace 2 o 3 años 
atrás para que este resguardado todo el entor-
no. Para que si alguien quiera hacer cualquier 
tipo de modificación tenga que pedir autoriza-
ción al Consejo de monumentos previamente, 
velando de este modo por la integridad del 
bien. Nuestra postura no es que quede la ima-
gen de que los monumentos son intocables, 
sino que las intervenciones sean armónicas y 
compatibles con los valores del monumento”.

La entrega del mirador en 2012 sellaría 
por fin, 194 años después y en el mismo lu-
gar, el pacto histórico entre o´Higgins y la 
Virgen del Carmen. n

http://www.santuarionacional.cl/

n  eN síNTesIs
Todo el terreno que corresponde al Tem-
plo Votivo o santuario nacional de maipú 
es un lugar rico en historia, no sólo por la 
presencia de los restos de la antigua capi-
lla de la Victoria, donde yacen los ladrillos 
iniciales colocados por bernardo 
o’Higgins en 1818; sino que por su forma 
geométrica y detalles arquitectónicos. Un 
edificio que hasta la fecha mantiene un 
estilo moderno, pese a su diseño de 1943. 
el acondicionamiento del mirador, permi-
tirá integrar aún más al santuario en el 
entorno de cambios que se desarrollan en 
la comuna de maipú.
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Equipo Editorial Bit

n a poco más de un año del terremoto, repasamos imágenes con las principales fallas registradas 
en equipamiento mecánico, ascensores y cielos falsos a causa de la violencia del movimiento 
sísmico que afectó a nuestro país. n lecciones para aprender y no olvidar. lecciones gráficas.  

análisis

Cuando Casi estábamos dejando 
atrás el capítulo del terremoto ocurrido en 
nuestro país el 27 de febrero de 2010, la 
reciente tragedia de Japón nos recordó que 
no podemos bajar la guardia. las terribles 
consecuencias del movimiento telúrico en 
el país asiático, 9,0 grados en la escala de 
richter según el Servicio Geológico de Es-
tados unidos (uSGS), obliga a mantener 
permanente la temática de la protección 
sísmica sobre la mesa de análisis. Y uno de 
los aspectos que más se puso a prueba el 
27/F en Chile, fueron los elementos no es-
tructurales. por ello, repasamos a través de 
imágenes las principales fallas ocurridas en 
equipamiento mecánico, ascensores y cie-
los falsos. además, colocamos la referencia 
de los artículos de nuestra revista donde se 
analizó en detalle el comportamiento de 
los elementos no estructurales. En caso de 
no contar con las ediciones anteriores, el 
lector puede acceder a los reportajes en 
nuestro sitio www.revistabit.cl. la intención 
consiste en refrescar con imágenes una lec-
ción importante, una lección gráfica.

ElEmEntos no EstructuralEs

lEccionEs gráficas

1
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1. Grupo electrógeno correctamente 
montado, con restricción sísmica y 
control de vibraciones. 
2. detalle del aislador con restricción 
sísmica del grupo electrógeno. 
3. Comparación entre chillers con y sin 
restricción sísmica. la restricción sísmica 
es un diseño a medida de los compo-
nentes, que van desde tipos de pernos 
hasta topes limitadores o elementos de 
arriostramiento axial, que eviten que 
éstos se desplacen y permanezcan 
operativos, y cuya función es limitar el 
movimiento en caso de un sismo.

artíCulos relaCionados
- “Componentes y Sistemas no estructurales. 
nueva normativa”. revista Bit nº 76, Enero de 
2011, pág. 20. 
-“Equipamiento mecánico. En su sitio”. revista Bit 
nº 74, Septiembre de 2010, pág. 50. 
- “Cielos falsos. En su lugar”. revista Bit nº 73, 
Julio de 2010, pág. 44.
- “ascensores. En movimiento”. revista Bit nº 73, 
Julio de 2010, pág. 52. 
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EquIpamIEnTo mEcánIco
redes sanitarias, equipos y sistemas de climatización fueron exigidos al 
máximo en el último terremoto. Hubo fallas como equipos desplazados, 
roturas y deformaciones de cañerías y sistemas de clima que se desplo-
maron sobre cielos falsos. Para evitar que se repitan estas situaciones, 
se recomienda un adecuado montaje y aplicar un diseño sismorresisten-
te que controle las vibraciones y limite el movimiento.
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Cañerías y duCtos Caso terremoto California 1994

error de diseño:
n Conexión rígida a la estructura
n restricción sísmica inapropiada.
Fuerzas a las que fueron sometidos:
• 0,15 gv
• 0,2 gH

diseño 
aProPiado:
1. Suspensión 
mediante hangers.
2. restricción 
sísmica 
implementada 
para cañerías 
mediantes cables 
de restricción.
3. Juntas flexibles 
implementadas.
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estanque de agua caliente 
desplazado de su base a causa 
de un anclaje insuficiente.
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Canalización 
eléctrica dañada, 
dejando los cables 
al descubierto.

la caja eléctrica del shaft fue dañada, 
quedando expuesta a ser pasada a 
llevar por la cabina.

tanto los guiadores como los 
lubricadores del contrapeso sufrieron 
daños.

daños en guiadores y 
lubricadores de contrapeso.

ascEnsorEs
los ascensores son un elemento cuya resistencia sísmica resulta fun-
damental para proteger la integridad de las personas durante un 
movimiento telúrico. el terremoto del 27/f dejó daños en cerca del 
50% de estos aparatos, instando a las empresas a mejorar las protec-
ciones sísmicas. un gran porcentaje de las fallas en estos equipos se 
presentó en los contrapesos (elementos que se desplazan en direc-
ción contraria a la cabina), los que salieron de sus rieles, o se des-
prendieron, dañando la cabina en algunas oportunidades. otras fa-
llas importantes se observaron en los sistemas eléctricos, o por el 
corte o desmonte de los cables en la máquina de tracción.

Cables que quedaron desmontados de la 
máquina de tracción.

Contrapeso descarrilado que se estrelló 
contra la cabina. estos elementos tienen 
un peso.

Cabina que presenta 
daños en su interior 

a causa de una 
colisión con el 

contrapeso.

la suspensión de la cabina del 
ascensor fue dañada por el impacto.
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cIElos falsos
en cielos falsos, los principales problemas se concentraron en su insta-
lación. la carencia de arriostramientos y refuerzos que sujetan los equi-
pos de climatización, redes de agua u otros dispositivos, generó los 
mayores daños. el cielo falso no debe sostener esos elementos, aconse-
jan los expertos. a su vez, una dilatación adecuada entre la estructura 
y los cielos flotantes, resulta clave.

deterioro por 
fuerzas de 
compresión de los 
muros laterales, 
debido al 
distanciamiento 
inadecuado de los 
cuelgues y a que el 
cielo se encontraba 
fijo al perímetro.G
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los cielos falsos conectados 
a estructuras metálicas 
presentaron más daño que 
aquellos sujetos a  losas de 
hormigón armado, siendo las 
áreas más afectadas las 
zonas donde se unen 
elementos flexibles y rígidos, 
respectivamente.
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daños en el aeropuerto 
internacional arturo merino benítez 

por caída de equipos de clima y 
otras instalaciones. un 

arriostramiento horizontal de estas 
instalaciones, resulta clave para 

solucionar el problema. el cielo falso 
no debe sujetar equipos, tuberías, ni 
otros elementos, dicen los expertos.
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daños por interacción con 
elementos estructurales, en este 

caso un pilar. se recomienda 
considerar una dilatación adecuada 

respecto de estos elementos. 

Confianza y variedad
en aceros
Más de 60 años de experiencia y 
constante innovación respaldan el 
reconocimiento a la calidad de nuestros 
productos y seriedad en el servicio.

PANEL PT-60

PLANCHA 3/4

SUPER ACANALADO

PLACA COLABORANTE

 Confort Térmico.
 Optimiza el consumo energético.
 Mayor Resistencia Estructural.
 Solución Integral.
 Variedad de colores.

www.villalba.cl
ventas@villalba.cl

Venta al Detalle:
Arturo Prat 1506

Santiago - Chile
Tel: (56 2) 412 27 00
Fax: (56 2) 412 27 40

Venta Industrial:
Aeropuerto 9510
Cerrillos, Santiago - Chile
Tel: (56 2) 412 26 00
Fax: (56 2) 412 26 45



La compañía tiene entibaciones para todo tipo de proyec-
to y las arrienda con excelentes resultados. Así, las obras se 
ejecutan más rápido, son más económicas, seguras, prede-
cibles y confiables. 

Dependiendo principalmente de la profundidad de las 
obras, las entibaciones se realizan con distintos sistemas: las 
menos profundas emplean cajones KS60 y KS100, y las más 
profundas utilizan sistemas deslizantes (corredera y paralelo). 
Además, existe el sistema esquinero. Son sistemas modula-
res, o sea, además se pueden usar con distintos anchos de 
excavación. 

En Chile en el último tiempo, se aprecian dos tendencias:
n el nacimiento de una demanda por material de entibación 

más ligero, para profundidades menores. Para ello Krings Chi-
le ofrece al mercado cajones más livianos, que pueden insta-
larse con máquinas más pequeñas

n el uso de entibaciones en proyecto industriales. En sus 
inicios ellas se aplicaban especialmente en obras de aguas 
lluvias y servidas.

Cabe destacar que gracias a una política de mantención 
exigente y estricta todo el material Krings está en buenas 
condiciones. Por esto y otras múltiples cualidades, más de 
130 empresas han utilizado las entibaciones Krings en más 
de 300 proyectos. Así, la compañía puede exhibir una exitosa 
trayectoria y cumple 10 años en el arriendo de entibaciones 

KRINGS CHILE S. A.

Líder en entibaciones

metálicas en Chile.
Krings también ha efectuado gestiones de venta exitosas 

en Perú, Ecuador, Colombia y Uruguay.
Cabe destacar que la empresa gala Krings Internacional 

France apoya constantemente el desarrollo y la innovación en 
nuestro país.
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Avda. Pedro de Valdivia 2319, Providencia, Santiago - Chile
Tel.: (56-2) 799 8700 - Fax: (56-2) 371 5101
Para mayor información: asistenciatecnica@asfalchilemobil.cl
www.asfalchile.cl

Representante

En impermeabilización,
especialistas por experiencia

 Formatos para grandes y pequeñas extensiones

 Amplia variedad de materiales según el resultado requerido

 Gama de soluciones sustentables (Cubiertas Vegetales o Frías)
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Iconcreta nace como resultado del trabajo conjunto de dos de las 
más experimentadas y prestigiosas empresas del mundo de las tecno-
logías de la información para gestión en Chile. Asicom (www.asicom.
com) con más de 30 años en el mercado, pioneros en el desarrollo 
de proyectos de tecnologías de la información y líderes en servicios 
globales para la industria hipotecaria y Mekano (www.mekano.com) 
con más de 20 años de experiencia implementando aplicaciones de 
clase mundial y apoyando a los clientes en la incorporación de TI con 
el objetivo de aumentar su productividad.

La industria inmobiliaria y construcción, ha estado presente en este 
grupo de empresas desde siempre. Mekano es hoy un referente en la 
industria de la construcción, no sólo en Chile sino que en el extranjero 
también con su solución SIGIC orientada a medianas y grandes em-
presas. Asicom es líder indiscutido en sistemas para la administración 
de créditos hipotecarios. Con Iconcreta, logramos una oferta de so-
luciones de clase mundial, al segmento de empresas pequeñas que 
hasta hoy estaban impedidas de acceder a estas tecnologías por sus 
altos costos.

El sErvicio
Este servicio cloud, está orientado a pequeñas y medianas empresas 
de este sector. Consiste en ofrecer, a través de internet, una plataforma 
completamente configurada para la realidad de cada tipo de empresa 
(Constructora, Ingeniería o Inmobiliaria). El cliente suscribe un contrato 
de uso por el tiempo que estime conveniente. Luego de un corto pe-
ríodo de entrenamiento, el usuario queda en condiciones de ingresar 
los datos directo a través de internet, los cuáles son ordenados y trans-
formados en un completo sistema de información administrativo, confi-
gurado y preparado para entregar la información relevante en este tipo 
de industria. Así, www.iconcreta.com es el primer portal en ofrecer un 
servicio de gestión especializado para esta industria, completamente 
basado en la web y soportado por la tecnología Microsoft Dynamics.

las vEntajas
n Focalizarse en su negocio, dejando en manos especializadas la 
transformación de sus datos en información útil para gestión
n Responder a tiempo y ordenadamente las solicitudes de informa-
ción de sus mandantes o clientes
n Dejar de “masajear” los datos de diversas fuentes para obtener 
reportes
n Dejar de digitar dos o tres veces los datos en distintos sistemas
n Utilizar la misma tecnología que las grandes empresas
n Administrar su empresa en línea a través de Internet
n Usar tecnología de punta sin tener que comprarla ni administrarla
n Contar con respaldos históricos de todas sus transacciones

BEnEficios constructoras y EmprEsas 
dE ingEniEría
n Cambiar el enfoque de una contabilidad para pagar impuestos, a 
una poderosa contabilidad de proyectos orientada a gestión
n Crecer y abordar más proyectos con la misma oficina central

Iconcreta.com

un nuevo paso al futuro

n Estimar los costos de terminación de un proyecto para corregir a 
tiempo
n Hacer coincidir la información del proyecto con la contabilidad
n Medir la rentabilidad de cada proyecto en ejecución en tiempo real
n Medir y comparar las desviaciones de presupuesto de cada activi-
dad o recurso involucrado
n Tener al día y en línea, toda la documentación para el SII

BEnEficios inmoBiliarias
n Cambiar el enfoque de administrar una “nota de venta” por admi-
nistrar la relación con el Cliente.
n Acelerar la obtención y recuperación del financiamiento por venta
n Controlar eficientemente el manejo de precios y vigencia de coti-
zaciones
n Unificar los sistemas que utiliza en cada proyecto
n Controlar todos sus proyectos en un sistema centralizado

n Incrementar la productividad de los ejecutivos de todas las áreas 
del negocio, incentivando la gestión pro-activa.

n Controlar paso a paso cada negocio desde la reserva hasta la es-
crituración y la recuperación del financiamiento

n Convertir cada operación en una carpeta digital que sigue ciertas 
reglas preestablecidas

n Mejorar la imagen de marca y atraer nuevos Clientes relacionados

n Reducir los costos de resolución de problemas en la post-venta.

pUbLIREpoRTAjE
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Constanza martínez r.
Periodista revista Bit

InnovacIón 
   IlumInada

s hora de innovar. y la iluminación lo hizo. Los productos y sistemas mejoran en tecnología 
y diseño, siendo capaces de ajustarse a los requerimientos y estándares mundiales. en esta línea, 
destacan dos grandes soluciones: la domótica, con avances en estética, capacidad integral y la 
complementación con otros sistemas, y el uso eficiente de la luz natural.

asimismo, la iluminación Led confirma su reinado entre las ampolletas de ahorro energético. 
materialidad amigable con el medioambiente, ahorro en energía y vida útil de más de 20 años, 
destacan entre sus características, las que siguen en permanente desarrollo. Hoy destacan innova-
ciones en diseño y con ello su aplicación y garantías de eficiencia. E

EfIcIEncIa, 
ahorro y control

n El ahorro energético y el uso eficiente de la luz natural, 
se conjugan al momento de hablar de innovación 
en iluminación. Tanto en Chile como en el extranjero, 
la tendencia apunta hacia la gestión, es decir, que 
la luz proveniente de lámparas o del sol, sea acorde 
a las necesidades de cada usuario.
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ma, sin la necesidad de centros adicionales. 
“si bien para el mercado chileno se trata de 
un desarrollo nuevo, en europa existe hace 
bastantes años. KnX proviene de los antiguos 
protocolos de comunicación eiB (european 
installation Bus o sistema de domótica basado 
en un Bus de datos) y no pertenece a ninguna 
marca. es un sistema manejado por la asocia-
ción KnX.org, quienes además se encargan 
de certificar a quienes deseen fabricar estos 
productos”, señala Jorge martínez, product 
manager de schneider electric.

dentro de sus ventajas destacan la garantía 
de continuidad en el futuro, la posibilidad de 
adquirir productos (para diversas aplicaciones) 
y repuestos en cualquier parte del mundo ase-
gurando compatibilidad, ya que funcionan 
bajo los estándares definidos por KnX. sopor-

ta diferentes modos y medios de co-
municación, además de ser un sistema 
independiente de cualquier platafor-
ma hardware o software. 

sensores de ocupación: Le-
grand, dentro de su línea de ahorro 
profesional Watt stopper, tiene los 
sensores destinados principalmente a 
espacios de ocupación intermitente. 
La tecnología detecta presencia de 
personas en el área y envía señales 
para encender y apagar las luces en 

forma automática, logrando un ahorro del 15 
al 75% de energía, según la compañía. 

entre sus ventajas cuenta la estética capaz 
de ajustarse al diseño y estructura en que se 
instale, existen opciones de montaje para 
muro y cielo; siendo compatibles con todos 
los estándares de iluminación (excepto lámpa-
ras de descarga), fáciles de instalar y con dis-
tintas tecnologías de detección, tales como 
Pir (infrarrojos pasivos), ultrasónicos y duales 
(Pir + ultrasónico). 

Las novedades del producto tienen relación 
con el servicio. el departamento Legrand ser-
vice cuenta con una sonda que diagnostica el 
potencial de ahorro de energía que se puede 
alcanzar mediante el uso de sensores de ocu-
pación. así, se entrega un informe detallado 
con los resultados en al menos un punto de la 
instalación, medido durante una semana re-
presentativa del espacio. el informe se entrega 
además con una propuesta de ahorro de ener-
gía con soluciones Watt stopper de Legrand.

Fotosensores: son una alternativa a los 
dimmer (atenuador). ajustan el nivel de luz 
eléctrica de las cargas según los niveles de luz 
natural en el ambiente, siendo capaces de cap-
tar luz desde las ventanas (iluminación lateral) 
o tragaluces (iluminación vertical). sus princi-
pales aplicaciones son en áreas de acceso na-
tural, pudiendo llegar a ahorrar entre un 5 a 
75% de energía, según la empresa Legrand.

destacan por ser soluciones estéticas, lograr 
control desde una a 3 zonas de iluminación 
mediante la interacción de luz natural y artifi-
cial. son fáciles de controlar (control remoto o 
menús en pantalla) y logran mayor eficiencia 
al poder integrarse otras soluciones como 
sensores de ocupación y tablero de control.

“si destinas que en un espacio deben haber 
X cantidades de lúmenes o de luxes para que 
el área de trabajo se mantenga operativo, el 
sistema calcula eso. La gracia de los sistemas 

el sistema KnX es una tecnología 
modular cuya ventaja es el trabajo en 

red y la automatización del hogar, 
pudiendo ser ampliada y modificada en 

cualquier momento. 

1. SISTEmaS dE ConTrol 
dE IlumInaCIón
surgen hace un par de años con la finalidad 
de automatizar la iluminación e integrarla a 
sistemas como seguridad, clima, entre otros, 
a través de un solo panel de control, contri-
buyendo a mejorar las prácticas de las cons-
trucciones sustentables para lograr el reco-
nocimiento de “edificios verdes” (Green 
buildings). Hablamos de la domótica, que 
avanza a pasos agigantados y ya toma terre-
no en los hogares chilenos.

estándar abierto mundial: schnei-
der electric presentó su nueva línea de pro-
ductos KnX, un sistema de gestión de edifi-
cios que elimina los problemas de dispositivos 
aislados, asegurando que todos los compo-
nentes se comunican a través de un lenguaje 
común. Persianas, iluminación, sistemas de 
seguridad, calefacción, línea blanca, audio y 
video control, entre otros, pueden ser contro-
ladas y supervisadas a través de un sólo siste-

el sistema de 
automatización mY home, 
mezcla tecnología y diseño. 

permite administrar de 
manera simultánea e 

integrada cargas simples o 
grupales, difusión sonora, 
escenarios y funciones de 

portero electrónico. 
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otra novedad es el control a través de la 
televisión: el interfaz multimedial. Permite la 
gestión de contenidos multimediales (de dife-
rentes sistemas) a través de un menú de íco-
nos que pueden comandarse desde cualquier 
televisor del hogar. se pueden conectar dispo-
sitivos como lectores dvd, mP3, PC y utilizar-
los como fuente de la instalación my Home. 
Por último, integra la domótica a través del 

nista. axolute nighter, cristal en color negro y 
axolute Whice, cristal en color blanco. entre 
los comandos nighter & Whice destaca la vi-
deo station, terminal de control multimedial 
de todos los sistemas my Home: iluminación, 
difusión sonora, alarmas, termorregulación y 
videocitofonía. el comando se ejecuta dando 
un ligero toque sobre el led, lo cual activa 
cada función.

Watt stopper es que dan prioridad a la luz so-
lar”, señala Álvaro Palet, product manager de 
Legrand.

domótica para el hogar: desde 
hace algunos años, Legrand integra en su tec-
nología los tableros de control que manejan 
diferentes sistemas a través de un solo panel. 
Una solución dirigida principalmente a la gran 
empresa.  a nivel residencial, Bticino posee la 
línea my Home que integra tres sistemas de 
domótica entre sus innovaciones: Control 
multimedial del hogar, control a través de la 
televisión y con una aplicación para iPhone. 
“se piensa que está más ligado a la comodi-
dad, pero tiene mucha relación con el ahorro 
de energía. my Home es gestión a la medida, 
de acuerdo a los requerimientos del cliente. 
Lo novedoso es el sistema domótica, que per-
mite crear escenarios, controlando la casa 
desde internet o teléfono”, indica vicky Cór-
dova, arquitecto de Bticino. 

axolute nighter & Whice, es un sistema de 
control multimedial del hogar que promueve 
un estilo monocromático expresado a través 
de la incorporación del cristal como protago-

los dimmer pueden ser 
reemplazados por 

fotosensores, que conjugan la 
luz natural y el uso eficiente 

de la energía artificial. 
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iPhone. así es posible controlar y visualizar to-
das las funciones de la casa a través de la apli-
cación imyHome, un software de control del 
sistema my Home nativo para iPhone / iPod 
touch. La interfaz gráfica permite controlar 
automatización, iluminación, escenarios y vi-
sualizar el video proveniente de tele-cámaras. 

2. IlumInaCIón dE InTErIorES
lámparas: en febrero pasado, Chilectra 
lanzó una serie de medidas para lograr una 
mayor eficiencia energética. Potenciar el uso 
de la luz solar, utilizar lámparas con sensores 
de movimiento en lugares de uso intermitente 
como jardines y cambiar las ampolletas tradi-
cionales por otras de bajo consumo, se en-
cuentran entre las propuestas.

dgdfgdf
gdfgdfgdfgfgdfg

Cuando se utilizan espacios por más de dos 
horas, una de las alternativas de ahorro más 
económicas y asequibles son las ampolletas 
eficientes. de esta forma, una ampolleta tra-
dicional de 100 W ilumina lo mismo que una 
eficiente de 20 W, consumiendo la quinta par-
te de energía. sin embargo, la alternativa que 
ha tomado mayor fuerza en el último tiempo 
son las ampolletas Led (Light-emitting diode 
o diodo emisor de luz), las cuales a pesar de 
tener un costo superior a las LFC alcanzan una 
vida útil, incluso de más de 20 años, sin consi-
derar que son más amigables con el medio-
ambiente.

led con Formato a line: Ge presenta 
para este año su lámpara Led de 9 watts 
energy smart®, especialmente diseñada para 

sustituir las incandescentes de 40 watts. 
“esta es la primera lámpara estándar Led en 
el mundo con el mismo formato de las incan-
descentes (a line) en hacerse acreedora de la 
codiciada calificación enerGy star®, pro-
grama de designación ambiental administra-
do por la agencia de Protección ambiental 
de los estados Unidos”, señala maría arce, 
gerente de productos Led para américa Lati-
na de Ge iluminación.

La lámpara que podría llegar a tener una 
vida útil de más de 22 años, basada en un uso 
de 3 horas diarias, brinda una luz blanca sua-
ve (3,000 K), con una distribución de 360° y 
un 77 por ciento de ahorro de energía en 
comparación a las incandescentes de 40 
watts. Por el momento sólo existe esta ver-
sión, aunque la empresa se encuentra desa-
rrollando la lámpara que reemplace a la am-
polleta de 60 watts.

led de diseño patentado: innovaled 
lanzó al mercado lámparas Led con un siste-
ma único en Chile. todos sus productos se 

caracterizan por calidad Led Cree 
o chips fabricados en estados 
Unidos; encapsulado o lente bajo 
un sistema óptico que permite di-
reccionar la luz de manera homo-
génea y un sistema de disipación 
del calor fabricado en aluminio, 
combinado con un empaque es-
pecial y técnicas de soldaduras 
auténtica. 

“innovaled ofrece tres cualida-
des: el diseño del proyecto, que 
tiene que ver con dónde se instala 
qué foco, el plano eléctrico y la 

el led sigue destacándose entre 
las ampolletas de ahorro 

energético. apelan a una mayor 
vida útil, mejorar el sistema de 

disipación de calor y direccionar la 
luz de manera más homogénea.

IlumInacIón + dIsEño
the anemiX es un sistema de iluminación con efecto 3d, inspirado en la biolumines-
cencia, fenómeno natural que ocurre en la profundidad del mar, donde algunas espe-
cies producen luz para poder sobrevivir en un am-
biente oscuro y hostil. se trata de paneles de 
iluminación que combinan gráfica, luz y efecto 
3d. son modulares, lo que permite componer 
grandes superficies. La luz proviene de cintas Led 
rGB y los sistemas de control son variados: con-
trol remoto, UsB, consola dmX, entre otros.

“entre sus aplicaciones destacan como revesti-
miento modular vertical u horizontal, creando un 
efecto visual y de iluminación. Como superficie 
lumínica en retail, bares, hoteles, spas o discote-
ques, entre otros”, señala Ximena muñoz, de la 
empresa Luxia.
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instalación; el segundo punto es la puesta de 
los insumos; y la tercera, es la mantención, 
que incluye servicio técnico. aunque el Led 
no debería necesitar mantención por lo me-
nos en 5 años”, asegura rodrigo Baldera, di-
rector general de nodo, que reúne las divi-
siones innovaLed e innovasol. 

uso residencial: Para el hogar innova-
Led destaca el producto Par 30 y Par 38, que 
reemplazan a una ampolleta de bajo consumo 
LFC (lámpara fluorescente compacta) de 15w 
y 25w, respectivamente, lo que a su vez co-
rresponde a una ampolleta incandescente de 
60w y 100w. Los modelos cuentan con so-
quete e26/e27, que permite su instalación sin 
tener que hacer ningún tipo de modificacio-
nes. entre sus características cuenta con un 
funcionamiento estable, luz dirigida y una 
temperatura máxima de 15°C después de ho-
ras de funcionamiento, gracias a su diseño y 
materiales. también puede ser usada en hote-
les, vitrinas, oficinas, inmobiliarias, centros co-
merciales, supermercados, bencineras y esta-
cionamientos.

led planos: La empresa triángulo austral 

destaca por los Led con equipos planos rec-
tangulares, cuyas aplicaciones van desde la 
iluminación de oficinas, pasillos, salas de ciru-
gía, estacionamientos, hasta bodegas, entre 
otros recintos. Para hacer aún más eficiente el 
uso energético, la empresa ha desarrollado un 
atenuador (dimmer) especialmente diseñado 
para sus equipos Led planos.

Un ejemplo concreto. el equipo Led plano 

rectangular de 120 x 30 cm, reemplaza direc-
tamente a un equipo de tubos fluorescentes 
convencionales de 2 x 36W. “nuestro equipo 
de 120x30 cm consume 30W y reemplaza a 
uno de tubos fluorescentes de 72W (ahorro 
del 58%)”, señala daniel Lühr, director de 
proyectos de ingeniería de triángulo austral.

empotrados: otra alternativa son los 
equipos empotrados circulares de distintas di-

los led planos están 
especialmente diseñados para 
instalarse en cielos americanos. 
triángulo austral ofrece 
dimensiones a pedido, previo 
análisis de factibilidad.
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tivo. La tecnología no para. La innovación se 
iluminó. n

www.legrand.cl; www.bticino.cl; www.
theanemix.cl; www.luxia.cl; www.lamp.cl; 

www.innovaled.cl; www.trianguloaustral.cl; 
www.schneider-electric.cl; www.ge.com; 

www.chilectra.cl, www.knx.org 

artículos relacionados
- “iluminación interior y exterior. Luz verde”. revista 
Bit nº 69, noviembre de 2009, pág. 74. 
- “tendencias en iluminación. se hizo la luz”. revista 
Bit nº 46, mayo de 2006, pág. 46. 

n  En SínTESIS
innovación e iluminación tienen directa 
relación con eficiencia energética. la ges-
tión de iluminación es fundamental, prin-
cipalmente para lugares de uso intermi-
tente. por otro lado, las ampolletas led 
siguen ganando terreno y apuntan a re-
emplazar definitivamente a las incandes-
centes y a las lFc. su innovación apunta a 
una mejor distribución de la luz y una co-
rrecta disipación del calor.

además del uso eficiente de la luz 
natural, en el hospital sant Joan de 

reus (españa), se apostó por 
luminarias fluorescentes equipadas 
con reactancias electrónicas de alto 

rendimiento, de la marca lamp.

mensiones, los cuales pueden ser utilizados 
directamente en los proyectos de iluminación 
para reemplazar luminarias convencionales. 
“nuestros equipos empotrados circulares re-
emplazan directamente las luminarias como 
PL26. en este caso el consumo del Led es de 
22W y reemplaza a un equipo de 52W, lo que 
significa un ahorro del 58%”, destaca Lühr.

3. IlumInaCIón para 
ExTErIorES
led para espacios públicos: novedad, 
ahorro y elevado confort visual presentan las 
balizas B-side Led de 2,4W y de 135 mm de 
altura, de LamP. está pensada para fuentes 
de luz Led que permiten un bajo consumo y 
un mantenimiento mínimo gracias a las 
50.000 horas de vida útil. Fabricada en ex-
trusión e inyección de aluminio, lacada en 
poliéster color gris texturizado, con un trata-
miento anticorrosivo alodine 1200 en su 
base y con índices de protección iP65 e iK10. 
B-side Led es una alternativa para iluminar 
plazas, jardines y diferentes zonas urbanas. 
además, actúa como marca de señalización 
gracias a su auto iluminación, convirtiéndose 
en un elemento estructurador del espacio.

antorchas eFicientes: diseño y efi-
ciencia energética se combinan en la lámpara 
Pa-8605-036t4, de innovaled. el producto 
que asemeja una antorcha, permite su instala-
ción en reemplazo directo a ampolletas HPs, 
de alta precisión de sodio, las cuales alcanzan 
un espectro rojo-anaranjado. a pesar de que 
estas últimas alcanzan una vida útil de casi el 
doble de las de haluros metálicos, a partir de 
las 18 mil horas de uso comienzan a consumir 
más energía y su luminosidad disminuye. 

el diseño patentado de la lámpara alcanza 
un alto ahorro en consumo, transformándose 
en una solución amigable con el medio am-
biente. otra de sus características es que tie-
nen larga vida útil, gracias a su disipador fa-
bricado en aluminio que ofrece una adecuada 

conductividad del calor. de esta manera, la luz 
es dirigida con uniformidad sobre el 0,6 hacia 
un área rectangular; y los focos diseñados 
para asegurar auto-limpieza y resistencia al 
polvo y el agua. son ideales para paseos pea-
tonales, caminos locales, parques y plazas. su 
instalación puede ser fija a una pared con so-
porte o sobre postes de 60 mm de diámetro.

iluminación de Fachadas: La lumina-
ria Proa de LamP, fue escogida para la ilumi-
nación del hall del Hospital sant Joan de reus 
en tarragona, españa. La solución escogida es 
fabricada en aluminio inyectado, lacado en 
poliéster color gris texturizado y con un índice 
de protección iP65 que la hace resistente a la 
intemperie. es idónea para iluminar fachadas, 
espacios de gran altura y techos abovedados. 
en el proyecto se utilizaron 35 modelos de ra-
diación directa con óptica asimétrica para 
lámpara Hit-de de 150W y con equipo de do-
ble nivel, que permite disminuir los niveles lu-
mínicos durante la noche.

el desarrollo en iluminación sigue avanzan-
do. el ahorro energético es su principal obje-
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nuEva normatIva sEc
al cierre de esta edición, se encontraba en proceso de redacción el nuevo reglamento 
para la Certificación de Productos eléctricos y de Combustibles, que será enviado al ministerio 
de energía para su publicación oficial, disposición que impide la comercialización de produc-
tos que no estén certificados. La finalidad es prever cualquier hecho que cause o pueda cau-
sar daño a las personas o cosas, tomando en cuenta los importantes avances tecnológicos 
que se han alcanzado en el último tiempo. 

actualmente, no todos los productos que se comercializan en Chile se les exigen certifica-
ción. sin embargo, a partir de la aprobación de esta ley, podrían someterse a sanciones. en 
este sentido, la mayor dificultad la enfrentan los Led para luminaria pública, de los cuales 
existe un reducido número de productos certificados, ya que se les exige un nivel iP66, esto, 
en relación al índice de protección (iP) del artefacto, lo cual significa que debe poseer protec-
ción completa contra el ingreso de polvo y chorros de agua a baja presión, proyectada en 
todas las direcciones. rodrigo Baldera de nodo, señala que “no existe peligrosidad en el di-
seño del Led, sino más bien favorece la mantención de la temperatura de la lámpara, lo que 
significa cumplir con la vida útil que se ofrece”.



Bci se convirtió en la primera institución bancaria en Chile en 
introducir el concepto de “Construcción Sustentable” al inaugu-
rar la primera oficina que incorpora tecnologías amigables con el 
medioambiente. En ese contexto, la nueva sucursal de Bci cuenta 
con un avanzado sistema fotovoltaico desarrollado por Chilectra y 
que le permite generar energía para su autoconsumo.

La sucursal bancaria cuenta con 26 paneles solares fotovol-
taicos que instaló Chilectra, los que tienen una capacidad de 
generación anual de aproximadamente 6.000kWh de energía 
eléctrica para el autoconsumo de la nueva oficina, eliminando el 
sistema de baterías y reduciendo elementos contaminantes del 
sistema energético.

Los paneles capturan la energía disponible del sol, la que es 
aprovechada en forma instantánea. Este sistema de paneles, 
desarrollado por Chilectra, permite disminuir significativamente 
las emisiones de CO2 al medio ambiente y constituye un impor-
tante avance para la implementación de políticas ambientales.

La oficina Vitacura Oriente de Bci fue inaugurada el pasado 7 
de marzo y contó con la presencia de la Ministra del Medio Am-
biente, María Ignacia Benítez; el presidente de Bci, Luis Enrique 

Chilectra desarrolló avanzado 
sistema fotovoltaico que incorpora 
Sucursal Sustentable de Bci 

Yarur; el Alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba; el Gerente General 
de Bci, Lionel Olavarría, el Gerente Comercial de Chilectra; An-
dreas Gebhardt Strobel; y Claudio Inzunza, subgerente Grandes 
Clientes de la distribuidora eléctrica.

La nueva sucursal de Bci que incorpora el sistema fotovol-
taico desarrollado por Chilectra está próxima a recibir la Certi-
ficación LEED (Liderazgo en Diseño Energético Ambiental) y la 
Certificación Passivhaus de Alemania, lo que la transformaría en 
la primera oficina bancaria sustentable de Latinoamérica.

El trabajo conjunto, desarrollado por Chilectra y Bci es conse-
cuencia de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial 
y de sus criterios de cuidado y respeto por el medio ambiente. 

Chilectra Ecoenergías cuenta con una gama de soluciones de 
energías renovables y eficiencia energética que garantizan ren-
tabilidad a sus clientes. Estas soluciones pueden ser utilizadas 
para generación eléctrica así como para atender requerimientos 
de térmicos tales como agua caliente sanitaria, temperado de 
piscina, calentamiento de fluidos en procesos industriales, equi-
pamiento de cocinas y sistemas de calefacción para viviendas y 
sistemas de iluminación entre otras.

PuBLIREPORTAjE



Reflejo 
de la bahía
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n Un interesante proyecto de uso mixto, ubicado en el borde costero, 
remodelará y complementará la antigua estación de ferrocarriles de Valparaíso, 

acogiendo una terminal de metrotren, un hotel, oficinas, y un gran centro 
comercial y de servicios. n  La Nueva Estación Puerto ya está en construcción y 
desde sus fundaciones ha presentado importantes desafíos constructivos, una 

obra sobre suelo marino que se convertirá en un reflejo de la bahía. 

Nueva estacióN  
      PueRto valPaRaíso

CataLiNa Caro C.
PEriodista rEVista Bit

proyecto 
futuro

a “joya del pacífico” nuevamente se comienza a engalanar. Esto gracias a la reactivación 
de las obras de construcción de la Nueva Estación Puerto Valparaíso, uno de los proyectos 
urbanos más importantes que se han realizado en la ciudad desde la construcción del Con-
greso Nacional. 

Ubicado en pleno borde costero, a sólo metros de la plaza sotomayor, el proyecto se hace 
parte de uno de los sitios emblemáticos de la ciudad, al complementar a la antigua estación 
de ferrocarriles y su torre de la Capitanía de Puerto. así, se convierte en el umbral de acceso 
a la bahía del paraíso. L



fo
to

s 
g

EN
ti

LE
za

 g
r

U
Po

 B
o

Et
sC

h

BIT 78 mayo 2011 n 81

FIcha TécnIca
Nueva estacióN puerto valparaíso

MaNdaNte: inmobiliaria Nuevo mundo s.a.
superficie total: 48.000 m2

iNversióN aproxiMada: Us$ 50 millones
arquitectura: murtinho + raby arquitectos

arquitecto eNcargado: Pablo aguirre
coNstructora: Boetsch s.a.
cálculo estructural: Cavalla raby López 
ingeniería Estructural Ltda.
MecáNica de suelos: miguel Petersen
fuNdacioNes: Pilotes terratest
fecha eNtrega: Primer semestre 2012
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proyecto
futuro

El proyecto de 48.000 m², distribuidos en 
nueve niveles -siete de ellos sobre la cota del 
terreno-, busca revitalizar la ciudad puerto 
pero cuidando no entorpecer la relación visual 
entre los cerros y el mar, asegurando la vista 
desde los paseos y miradores del sector. 

La Nueva Estación Puerto dialoga con Val-
paraíso a través de los colores de su fachada, 
una suerte de reflejo de las casas ubicadas en 
los cerros y los contenedores que llegan y sa-
len del puerto. La obra, de usos mixtos, con-
tendrá en su interior una estación de metro-
tren, un hotel, oficinas empresariales, locales 
comerciales y de servicios, además de esta-
cionamientos. Una variedad de actividades 
que la mantendrán siempre viva, pero que 
también implican diversos desafíos construc-
tivos de piso a cielo.

EsTacIón dE METro
El proyecto Nueva Estación Puerto nació “de 
una licitación que el metro regional de Val-
paraíso (merval) hizo en 2003, con el objeti-
vo de realizar un proyecto inmobiliario en sus 

terrenos, en vista de que el tren ya no llega-
ba hasta allí. sin embargo, una de las princi-
pales exigencias fue que el proyecto incluyera 
una estación de metrotren, transporte que 
remplazaría al antiguo ferrocarril”, indica Pe-
dro murtinho, socio de la oficina murtinho + 
raby arquitectos, que diseñó el proyecto. 

Para participar de la licitación la naviera aJ 
Broom y la constructora Echeverría izquierdo 
conformaron el Consorcio Nuevo mundo. 
sociedad inmobiliaria que se adjudicó el pro-
yecto, con un edificio de usos mixtos que 
complementaría y remodelaría la antigua Es-
tación Puerto. Edificio diseñado en los años 
’30 por el arquitecto Luis humeres, y actual-
mente protegido por monumentos Naciona-
les, por ser parte del casco histórico de la 
ciudad.

Los trabajos comenzaron el año 2004, 
pero a poco andar fueron paralizados por 
problemas financieros. sólo se alcanzó a con-
cretar la primera etapa del proyecto, consis-
tente en la construcción de la estación de 
merval, inaugurada a fines de 2004. Junto 

sisteMa de pilotaje
1. para las fundaciones los pilotes son 
excavados con hundimiento de camisa 
de acero. 

2. una vez finalizada la perforación se 
aplica el hormigón que conformará el 
pilote.

3. antes de que el hormigón comience 
a endurecerse, la camisa debe ser 
retirada.

1
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de forma programada. se dejó arranques de 
fierro en las columnas, vigas y losas, los que 
fueron protegidos para mantener la calidad 
de los elementos estructurales, de forma que 
en el futuro el nuevo edificio se pudiera co-
nectar sin problemas”, señala guido Cavalla, 
ingeniero calculista del proyecto.

de esta forma, la construcción estuvo de-
tenida hasta que a principios de 2010 el gru-
po Boetsch adquirió el 100% de Consorcio 
Nuevo mundo, retomando las obras en mar-
zo de ese año. El proyecto fue sometido a 

con la ejecución una gran parte de las funda-
ciones –consistentes en pilotes de hormigón 
armado, pre excavado– que sostendrían la 
estructura que uniría los andenes y el nuevo 
edificio, con la antigua estructura. 

“Una de las principales dificultades que 
presenta la construcción de este proyecto 
consiste en el empalme de lo ya construido 
del nuevo edificio con su continuación, al re-
tomar las faenas, que fueron interrumpidas el 
año 2005. Es por eso que la interrupción de 
los trabajos de construcción debió realizarse 

una vez que la 
camisa es retirada, el 

hormigón debe 
fraguar para que el 

pilote quede 
finalizado.

cambios, con un aumento de superficie, lo 
que sumado a las modificaciones a las nor-
mas de análisis y diseño que trajo consigo el 
terremoto del 27/f, obligó a recalcular el pro-
yecto desde sus fundaciones, las que repre-
sentaron uno de los principales desafíos del 
proyecto.

FundacIonEs
La estructura, consistente en un conjunto 
unitario de edificios, se encontró con un sue-
lo bastante complejo. Esto debido a que se 
trataba de un terreno ganado al mar, que fue 
rellenado artificialmente con diversos mate-
riales. miguel Petersen, mecánico de suelos 
del proyecto, indica que “la línea de la costa 
se encontraba siglos atrás a cerca de 300 m 
hacia el interior, en relación al sitio actual del 
proyecto. Éste se fue habilitando a través de 
los años mediante rellenos ejecutados por 
etapas, sirviendo la línea de ribera como 
muelle de atraque de embarcaciones para 
carga y descarga. El área en estudio hace 
cien años atrás era en aproximadamente un 
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proyecto
futuro

cubieRtas 
vegetales
el proyecto coNtará con cubier-

tas vegetales que funcionarán como 

una quinta fachada del edificio, que 

podrá ser observada desde los cerros. 

“Esto le otorgará áreas verdes al entor-

no y sumará un paisaje al proyecto que 

originalmente no se había contempla-

do, pues se utiliza gran parte del terre-

no. Estos espacios fueron pensados 

para permitir la circulación de las perso-

nas que trabajan en las oficinas del pro-

yecto, por lo que podrán ser utilizados 

como áreas recreacionales, desde don-

de se pueda disfrutar la vista a la ba-

hía”, indica sebastian Boetsch. Esta 

cubierta vegetal, además, ayudará al 

aislamiento térmico del edificio, evitan-

do el efecto “isla de calor”.

cuarto de su ancho “Norte-sur”, un borde 
artificial consistente en un relleno contenido 
por una escollera de piedras, acero y madera 
que actuaba como costa, construido sobre el 
mar con suave pendiente de la playa. Los res-
tantes tres cuartos del área eran mar y embar-
cadero con aproximadamente cinco a ocho 
metros de calado o profundidad, poza de 
abrigo la cual después del terremoto de 1906 
se comenzó por última vez a rellenar, constru-
yéndose finalmente el molo y el edificio Esta-
ción Puerto el año 1937”.

hay más datos. “a fines del siglo XiX y 
principios del siglo XX, con los restos de las 
inundaciones a causa de salidas del mar, 
como arena, desmontes de cerro consisten-
tes en maicillo y trozos de roca, además de 
restos de demoliciones y escombros de terre-
motos, el llano y/o borde costero fue gra-
dualmente cubierto por la actual capa de re-
lleno artificial ‘acuñado’ de mar a cerro (de 
Norte a sur). Que, según los sondajes ejecu-
tados, alcanza hasta nueve metros de espe-
sor en este sector. (...) La roca metamórfica 
basal tipo gneis se encontró en la explora-
ción del terreno a 34 metros de profundidad, 
sin encontrarse fallas geológicas y/o fracturas 
cruzando el sitio en estudio.”

En consideración a estos resultados, se di-

señaron las cimentaciones mediante una 
mezcla de  pared moldeada o muro pantalla 
(en el sector aledaño a la antigua estación), 
con pilotes pre-excavados profundos y circu-
lares, de 1,0 m a 1,5 m de diámetro, en el 
resto de la estructura. La base de estos ele-
mentos llega hasta los 32 m de profundidad. 
Los pilotes “fueron excavados con hundi-
miento de camisa de acero, la que es retira-
da al concretar el pilote, perforando el sub-
suelo mediante rotación con hélice, balde 
perforador y otras herramientas adecuadas 
en la punta para picar y trozar rocas y enro-
cados, como las que se encuentran entre los 
5,0 m a 9,0 m de profundidad inmersa en el 
relleno artificial arenoso limoso superficial”, 
señalan en Pilotes terratest.

además, “el hecho de construir al lado de 
una antigua estructura influyó en cuanto a 
las restricciones que se tuvo para poder fun-
dar el nuevo edificio, ya que hay un desco-
nocimiento importante del tipo de funda-
ción, ubicación y profundidad, que tiene la 
antigua Estación Puerto. Por ello, a nivel de 
fundación hubo que alejarse del edificio exis-
tente para evitar cualquier alteración a su 
capacidad soportante. así, al realizar la exca-
vación para el nuevo edificio hubo que to-
mar todas las precauciones para que por 
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ningún motivo se viera disminuida la capaci-
dad de soporte vertical en las fundaciones 
del edificio existente”, indica Cavalla.

Para superar esta dificultad, se debió cons-
truir cerca de 100 metros de pared moldeada 
(muro pantalla) de 60 cm de espesor, con base 
al nivel -9,50 m del proyecto. Pared rígida que 
se empleó para sujetar con seguridad y eficien-
cia los cortes de las excavaciones sin producir 
daños al antiguo edificio Estación Puerto.     

durante la primera etapa del proyecto, en 
2005, se ejecutaron 93 pilotes, casi la totali-
dad de lo proyectado. sin embargo, al reto-
mar las faenas en 2010 fue necesario refor-
zar las fundaciones, agregando nuevos 
pilotes entre los ya construidos. Principal-
mente en el núcleo de ascensores, aumen-
tando así la capacidad de soporte tanto está-
tico como sísmico. así, en la segunda etapa 
del proyecto se ejecutaron 35 nuevos pilotes, 
con similares características a los de la prime-
ra etapa. Completando, en total, alrededor 
de 2.010 m lineales de pilotes, distribuidos 

en los 150 m de longitud del proyecto. “de 
esta forma logramos hacer un edificio que 
no solamente cumpliera con la normativa vi-
gente en ese minuto, sino que también, 
cumple en gran parte con la normativa re-
cientemente publicada y puesta en vigencia”, 
asegura Cavalla. 

otra de las dificultades que presentó el 
suelo fue la presencia de una importante 
napa. “Las fundaciones deberán convivir con 
el agua, pues existe una napa al nivel del se-
gundo subterráneo, que constantemente es-
tamos bajando a través de punteras ubicadas 
en todo el perímetro de la obra, las que están 
permanentemente absorbiendo el agua con 
bombas. Una vez que se desarrolle el proyec-
to en su totalidad, se liberará la napa y el edi-
ficio deberá convivir con el agua, por lo que 
se tuvo que hacer un importante control en la 
instalación de las membranas impermeabili-
zantes”, asegura sebastián Boetsch, gerente 
inmobiliario de Boetsch, empresa mandante y 
constructora del proyecto.

usos MIxTos
sobre la cota del terreno, el edificio nace a 
partir de la antigua estación del tren, la que 
fue restaurada y remodelada para albergar 
en su cuerpo principal, locales comerciales y 
de servicios, además de un patio de comidas. 
Para ello se le añadirá nueva tabiquería, se 
instalarán pavimentos y una escalera mecáni-
ca en su hall central, que comunicará los dis-
tintos niveles. En ese edificio también conti-
nuará operando la Capitanía de Puerto de 
Valparaíso, en su emblemática torre.

al otro extremo del edificio está ubicada la 
nueva estación de metrotren, la que tiene 
una altura libre de casi ocho metros, equiva-
lente a los dos primeros pisos del edificio, y 
estará paralela –aunque separada por un 
muro– del ingreso y recepción del hotel. Este 
volumen será unido a la antigua estación a 
través de una placa comercial a nivel del pri-
mer y segundo piso. Esta sección de la facha-
da se diseñó como una continuidad del anti-
guo edificio, manteniendo su arquitectura, 
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proyecto
futuro

La Nueva Estación Puerto dialoga con los 
colores de Valparaíso, convirtiéndose en un 
homenaje a una ciudad declarada patrimo-
nio de la humanidad. El puerto se revitaliza 
y engalana nuevamente para acoger un pro-
yecto que busca convertirse en un reflejo de 
la bahía. n

www.estacionpuerto.cl; www.boetsch.cl; 
www.murtinho.cl; www.crl.cl; 

www.terratest.cl
artículos relacioNados
- Edificio isidora 3000. tecnología mixta. revista Bit 
Nº 72, mayo de 2010, pág. 94.
- terminal de regasificación gNL Quintero. Los pilotes 
paso a paso. revista Bit Nº 63, Noviembre de 2008, 
pág. 100.

n En sínTEsIs
la Nueva estación puerto valparaíso, tiene 
la particularidad de complementar el edi-
ficio de la antigua estación de ferrocarri-
les, construido en 1937, además de conte-
ner diversos usos; como el andén terminal 
del metro de valparaíso, un hotel, oficinas, 
estacionamientos y locales comerciales. el 
edificio fue fundado con 108 pilotes cuyas 
bases llegan hasta los 32 metros de pro-
fundidad, debido a la mala calidad del 
suelo, terreno ganado al mar y conforma-
do posteriormente como relleno.
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Equipo de Clima
Edificio 3a

CHILLER

Equipo de Clima
Edificio 2

CHILLER

Equipo de Clima
Edificio 3b

CHILLER

Equipo de Clima
Nivel 2

CHILLER

Canal de aguas lluvias

A V D A .    E R R A Z U R I Z

Z O N A   P O R T U A R I A

N

PLANTA GENERAL CUBIERTA
Escala  1:500

Edificio 2Edificio 1 Edificio 3 Edificio 4

materialidad –hormigón armado– y color. 
“Esta incorporación con el edificio antiguo es 
tan sutil y fuerte a la vez, que permitió tener 
una gran libertad en el resto del desarrollo, 
constituyéndose como una mezcla de tradi-
ción y modernidad”, indica murtinho. 

Los elementos estructurales ubicados en 
los primeros pisos que alcanzaron a ser cons-
truidos durante la primera etapa de edifica-
ción, en su gran mayoría serán reforzados, 
principalmente la línea que colinda con la es-
tación. Cavalla explica que allí “se hará un 
refuerzo con fibras de carbono o con acero 
adherido con epóxico para dar mayor capaci-
dad soportante. Estos refuerzos están desti-
nados principalmente a los muros, que son 
los que resisten el esfuerzo de corte produc-
to de la aceleración sísmica. al aumentar la 
superficie del edificio, sumado al cambio nor-
mativo, aumentó la demanda sísmica, por 
ello habrá que reforzarlos”.    

En el tercer piso, el edificio continúa como 
un estacionamiento público al cual se accede 
a través de un puente. En este piso se apro-
vecharán las vistas hacia el mar para poner, 
además, un restaurante y un gimnasio. 

desde el cuarto hasta el séptimo nivel, el 
proyecto muta en su materialidad, forma y 

color. hacia avenida Errázuriz “se proyecta 
como un cuerpo unitario, con una altura 
máxima de 22 m, para no entorpecer la vista 
al mar desde los paseos y miradores del sec-
tor”, señala Pablo aguirre, arquitecto a car-
go del proyecto. agrega que con este mismo 
fin, “se dejó un vacío volumétrico de 15 m 
entre el edificio de oficinas y el hotel, entre el 
4º y 7º piso, abriéndose frente a la llegada de 
calle Urriola, antigua quebrada del almen-
dro, logrando una gran fisura que permea el 
proyecto hacia el mar”.

En tanto, la fachada hacia el océano, en 
busca de multiplicar el perímetro y el ingreso 
de luz natural, presenta una configuración 
de entrantes y salientes, creando tres patios 
intermedios a la altura del cuarto nivel. re-
sultando un volumen similar a una letra E en 
el caso del cuerpo de oficinas, y a una letra U 
en el caso del hotel.

Estos cuatro pisos superiores cuentan con 
una “fachada urbana, vidriada y de colores, 
trabajada como muro cortina termopanel, en 
que los colores limitan la transparencia, junto 
con el ingreso de sol y calor al edificio, otor-
gando control energético pasivo, que aporta-
rá a un consumo eficiente de energía en cli-
matización”, indica Boetsch. 
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arriba. en la planta de la 
cubierta del proyecto puede 
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aumentar el perímetro de 
fachada, y el hotel.

abajo. en la planta de primer 
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alejandro Pavez v. 

Periodista revista Bit 
Fuente: revista rCt, BarCelona

os edificios destacan por la revaloriza-
ción de sus fachadas en la península ibérica. 
diseños inteligentes. eficientes. estructuras 
que poco a poco van renovando el rostro clá-
sico de las ciudades españolas. Hitos de la ar-
quitectura y la ingeniería moderna que se ha-
cen de la tecnología para levantar sus 
proyectos. 

el primero, una fachada poliédrica, formada por un impactante juego 
de vidrios asimétricos, despierta la atención en Bilbao, la capital de vizca-
ya, País vasco (españa). un edificio con doble envolvente que no sólo re-
suelve los requerimientos urbanísticos, sino que también los energéticos. 
una verdadera explosión de vidrio. una estructura camaleónica que refle-
ja las escenas de su entorno, mostrando sus mil y una caras. 

la segunda es una obra que mira atentamente al sol. una mega 
estructura emplazada en el distrito industrial de la ciudad de Barcelo-
na en españa. un cubo hermético de tres fachadas, cuyo material hí-
brido permite un ahorro energético del 20%. desarrollo tecnológico 
que utiliza la densidad del aire para crear un filtro solar, combinándolo 
con un sistema de partículas de nitrógeno que forman una nube que 
protege el interior del edificio. una fachada con vida. 

el departamento de salud del Gobierno vasco y el edificio media-
tiC, la piel de la innovación.

ficha técnica
sede departamento de salud 
del Gobierno Vasco
arquitectos: Coll-Barreu arquitectos
ubicación: Bilbao, País vasco
mandante: Gobierno vasco
superficie construida: 8.802 m2

presupuesto: 13.090.572,37 (us$ 20 millones, aprox.)
año construcción: diciembre 2004-Febrero 2008
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LA pieL de LA 
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sede de salud del GoBierno vasCo

LAs miL 
y unA cArAs

recorrer las calles de bilbao, capital de la provincia de vizcaya, 
País vasco, en españa, es introducirse en un verdadero calidoscopio arquitec-
tónico. desde su Casco viejo hasta su ensanche (expansión urbanística de la 
antigua villa en el siglo xix), lo moderno y lo clásico han entablado una re-
lación que no tiene fin. la vanguardista instalación del museo Guggenheim 
frente a la ría de Bilbao y la aspiración de dejar atrás su imagen industrial y 
tornarse en el principal centro turístico del sector, han provocado profundos 
cambios en la capital vizcaína. un rompecabezas de arquitecturas singulares 
que va configurando el nuevo rostro de la localidad vasca. 
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1862. el proyecto debió acomodarse a esta 
disposición. “la normativa urbanística del 
área es muy restrictiva y prevé repetir el perfil 
de los medianiles, retranquear los áticos se-
gún una directriz curva, achaflanar la esquina 
y construir un torreón sobre el chaflán”, ex-
plican sus gestores. la terminación en cha-
flán, se acoge a un recurso propio de los en-
sanches españoles que busca eliminar las 
esquinas para facilitar el tránsito peatonal y 
ampliar los cruces. Para ello, el planeamiento 
une con una línea oblicua los lados de 
las manzanas “redondeando” las esquinas.

de cara al exterior, se presenta lo más lla-
mativo de este edificio. una verdadera explo-
sión de vidrio con apariencia de crisálida, que 
le imprime un aspecto futurista a la clásica 
manzana vasca. en la práctica, un complejo 
muro cortina de forma poliédrica, conforma-
do por piezas de cristales asimétricos que van 
reflectando las diversas postales de su entor-
no. una obra de mil fachadas que se auto-
transforma continuamente a través de los re-
flejos, del paso de la luz y de los distintos 
brillos de Bilbao. “la multiplicidad del reflejo 
genera una imagen diferente tremendamente 
significativa, y si ese reflejo múltiple se realiza 
sobre una forma reconocible,  el resultado es 
aún más singular. los pliegues de la fachada 
generan visuales múltiples desde el interior 
hacia las calles que se cruzan y, desde las últi-
mas plantas, hacia el paisaje que circunda la 
ciudad”, señalan los arquitectos en su memo-

ha revertido un importante beneficio econó-
mico y patrimonial”, comentan los arquitec-
tos. esa fue su idea principal.

RegulaDo
en relación a su estructura, la sede de salud 
del Gobierno vasco se presenta como un 
edificio clásico. tuvo que ser así, no había 
otra salida. normado por el plan regulador 
del ensache de Bilbao, que obliga a las edifi-
caciones del sector a seguir una cierta línea 
de altura y arquitectura, este proyecto desta-
ca mucho más por la revalorización que hace 
de su fachada, que por lo que podemos en-
contrar en su interior. y es que los requeri-
mientos son estrictos. la normativa le ha 
impuesto su altura. siete plantas de oficinas, 
además de dos institucionales y, bajo todo 
ello, un primer nivel sótano para salón de ac-
tos, vestíbulo y locales anexos. Por último, 
tres pisos de estacionamientos para los tra-
bajadores del departamento de sanidad. 

el terreno, determinado por la confluencia 
de las calles de alameda rekalde y licencia-
do Poza, forma una esquina en uno de los 
dos ejes principales del ensanche, trazado en 

en este contexto surge la construcción de la 
nueva sede del departamento de salud del 
Gobierno vasco. inaugurado en el año 2008 y 
levantado en el último terreno que permane-
cía libre en el centro administrativo y de nego-
cios de Bilbao, este edifico irrumpe en medio 
de una vecindad que mira con recelo el paso 
del tiempo y la presencia de su nuevo inte-
grante. y es que en su fachada “intervienen 
la técnica constructiva, el funcionamiento del 
edificio, el intercambio energético, la ciudad y 
también el propio hecho, la voluntad de ser”, 
plantean desde Coll-Barreu arquitectos, la ofi-
cina encargada del diseño del proyecto. 

Hasta la irrupción de esta obra, la institu-
ción pública sufría la diseminación de su per-
sonal por diferentes inmuebles, difícilmente 
identificables por los ciudadanos, alejados 
entre sí e incómodos tanto para los usuarios 
como para los propios servicios técnicos. “el 
nuevo edificio responde, en este plano, a la 
voluntad del mandante de agrupar a sus em-
pleados en un lugar reconocible para facilitar 
las gestiones a los administrados, aumentar 
la eficacia del servicio e identificarse corpora-
tivamente. la operación, al mismo tiempo, 

1

G
en

ti
le

za
 a

le
ix

 B
a

G
u

é

G
en

ti
le

za
 a

le
ix

 B
a

G
u

é
G

en
ti

le
za

 a
le

ix
 B

a
G

u
é

1. las piezas de vidrio 
fueron colocadas en 
marcos de aluminio 

extruido adonizado y 
disponen de una doble 

capa de 16mm con 
un ancho máximo 

de 1,20 m. 
2. la doble envolvente 

entrega ventajas 
térmicas, acústicas y 

de resistencia al fuego. 
3. de noche, el edificio 
permite ver todos sus 

flujos interiores. como 
una gran lámpara.  

2

3
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ria explicativa. de día, el edificio muestra la 
actividad diaria de la ciudad; no obstante, al 
anochecer, deja ver sus entrañas. tal cual una 
caja de cristal, la sede del departamento de 
salud del Gobierno vasco se relaciona con su 
entorno develando su flujo de vida interior. 
una radiografía de proporciones.

en total, la superficie del proyecto abarca 
8.802 metros cuadrados, y tuvo un costo cer-
cano a los 14 millones de euros, unos 20 mi-
llones de dólares. el recinto fue inaugurado 
en el mes de octubre de 2008, alberga a 250 
funcionarios del departamento y según las 
estimaciones que se han realizado, recibe al-
rededor de 600 visitas diarias.

el RompecaBezas
lo que podríamos considerar como una ver-
dadera crisálida de cristal, con este torreón 
que emerge sobre el chaflán del edificio, tal 
como un gran cuerno que apunta desafiante 
hacia el cielo, no es más que un complejo en-
tramado de perfiles tubulares de acero inoxi-

dable. un esqueleto que conforma el cerra-
miento volumétrico mediante placas de 
cristal disímiles que decantan en esta estruc-
tura poliédrica. las piezas de vidrio colocadas 
en marcos de aluminio extruido adonizado, 
disponen de una doble capa de 16 milíme-
tros con un ancho máximo de 1,20 metros. 
un vidrio laminar con control solar, dimensio-
nado de acuerdo al puzzle de perfiles de la 
fachada. este cristal reduce al mínimo los 
efectos de los rayos uv, a la vez que aprove-
cha al máximo la transmisión de la luz visible 
en un número cercano al 41 por ciento. en 
relación a la transmisión directa del sol, este 
material logra un rendimiento del 29% y una 
absorción del 47%. 

la particularidad de este muro cortina es 
justamente que permite realizar fachadas con 
aspectos polivalentes. su retícula se forma a 
partir de perfiles con montantes y travesaños 
unidos entre sí mediante embudos de alumi-
nio especialmente diseñados para dotar al sis-
tema de robustez. Cada perfil tiene un ancho 

de 52 milímetros. un detalle importante tiene 
que ver con el sistema de fijación de los relle-
nos de fachada. acá se sustituye el típico per-
fil de aluminio por piezas puntuales de polia-
mida, un termoplástico liviano y de alta 
resistencia mecánica que mejora las prestacio-
nes térmicas del edificio. de esta forma, el 
sistema llega a un valor uH=2,3 W/m²K. 

esta fachada responde, de acuerdo a los ar-
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de día, la fachada se apropia de la imagen 
de sus vecinos. la multiplicidad del reflejo 

es el principal concepto de este edificio. 

Encofrados
Andamios
Ingeniería

www.peri.cl

PERI – Sistema de encofrados y andamios
La solución más versátil, fácil y rápida para sus proyectos

Central Angostura Central Chacayes Planta Tratamiento Aguas Servidas Mapocho

Planta Tratamiento Aguas Servidas Mapocho
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quitectos, a su propia investigación que en-
tiende el envoltorio como un sistema. “Como 
tal, éste debe proporcionar una respuesta vá-
lida a las múltiples situaciones diferentes que 
se generan en la fachada. además, en lugar 
de limitarse a configurar el interior del edificio 
por un lado y conformar el espacio urbano 
por el otro, el sistema de fachada debe con-
vertirse en un vehículo social. los pliegues de 
la fachada generan visuales múltiples desde 
el interior hacia las calles que se cruzan y, 
desde las últimas plantas, hacia el paisaje 
que circunda la ciudad; resultan un mecanis-
mo de gran eficacia para la incorporación del 
vitalismo urbano en el interior del edificio”, 
señalan.  

la oficina de Coll-Barreu resolvió esta en-
volvente por medio de una doble piel de vi-
drio que permite eliminar el tradicional aire 
acondicionado  y los falsos techos de las ofi-
cinas, funcionando como un “tiro natural” 
en verano y como un colchón térmico en in-
vierno. todo, mediante un sistema de venti-
lación que se retroalimenta con aire prove-
niente del exterior. “Por tanto, se minimiza el 
sonido producido por el edificio, desaparece 
totalmente la recirculación del aire en los lu-
gares de trabajo, con un importante aumen-
to de las condiciones de higiene laboral y se 
reduce el volumen ocupado por cada planta 
construida, con el consiguiente ahorro de re-
cursos consumidos por la construcción”, sin-
tetizan desde la arquitectura. 

la doble envolvente no sólo se encarga de 
los requerimientos energéticos, también de-
muestra una adecuada resistencia al fuego y 
un correcto aislamiento acústico. en esta lí-
nea, la fachada –por fábrica– alcanza valores 
de atenuación acústica de hasta 40 dB. un 
dato importante si se considera que el ruido 
urbano promedio alcanza los 60 decibeles. 

Como se ve, una casa de cristal que irrumpe 
violentamente en el barrio histórico del ensan-
che de Bilbao. una obra que permite “disfru-
tar del volumen permeable, vividero y transi-
table de la fachada, a través del cual el edificio 
respira y produce el intercambio espacial entre 
el interior y el exterior”, dicen sus creadores. 
una estructura camaleónica que día a día va 
mostrando sus mil y una caras. n

barcelona se moderniza a pasos agi-
gantados. no cabe duda. la capital de la 
provincia de Cataluña cambia de acuerdo a 
los tiempos. nuevos conceptos arquitectóni-
cos, vanguardia y tecnología se apoderan de 
sus calles. un crecimiento que mira cuidado-
samente su impacto en el planeta. y es que, 
mucho más que antes, la tendencia se dirige 
hacia una construcción más responsable. en 
esta línea, el edificio media-tiC se presenta 
como un proyecto innovador preocupado 
por el desarrollo sostenible. su presentación, 
con tres fachadas distintas, se apodera de la 
tecnología para generar importantes ahorros 
energéticos. en concreto, se habla de un 
ahorro por concepto de climatización cerca-
no al 20 por ciento. Pero hay más.

el edificio media-tiC, obra del arquitecto 
enric ruiz Geli y promovido por el Consorcio 
de la zona Franca de Barcelona, está situado 
en el distrito 22@Barcelona, en el entorno 
del Parque Barcelona media. el 22@ se en-
marca en un nuevo plan regulador de la ca-

ediFiCio media tiC, BarCelona

pieL vivA
pital catalana que busca transformar 200 
hectáreas de suelo industrial del Poble nou, 
en un innovador distrito productivo. el obje-
tivo es posicionar a Barcelona  como el prin-
cipal centro de innovación de la región y 
crear un nuevo modelo de ciudad compacta, 
mixta y sostenible con una elevada calidad 
urbana y medioambiental.

en este contexto surge el media-tiC, un 
robusto cubo de 38 metros de altura y de 
16.000 m2 construidos sobre rasante, más 
dos plantas bajo rasante (7.100 m2). de nue-
ve pisos en total. inaugurado a comienzos 
del 2010 y con un costo de 1.280 euros por 
m2 (us$1.822 por m2), esta obra se presenta 
como un punto de comunicación y encuen-
tro de las empresas e instituciones del mun-
do de las tecnologías de la información y de 
la comunicación (tiC) en Barcelona. Por ello 
su transparencia, dice su arquitecto,  “por-
que ha sido concebido para ser un espacio 
cívico, abierto socialmente. en su base hay 
una gran sala diáfana para actos, con capaci-

edificio 
media-tic
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más deL mediA-tic
el etFe, no es la única medida eficiente del media-tiC. el edificio cuenta con 60 m2 
de jardines en su cubierta que reducen el impacto directo del sol y enfrían el edificio 
durante el día. otros 140 m2 de su tejado están cubiertos por placas fotovoltaicas 
que generan 29.000 KWh al año. el sótano, por su parte, está equipado con un 
depósito de agua de lluvia que, situado bajo la rampa del parking, alimenta las 
aguas grises de los baños y sirve para regar el jardín superior.

dad para 300 personas”.
la fachada del media-tiC es el elemento 

más representativo de esta obra a nivel técni-
co y conceptual. una construcción contem-
poránea que permite construir una envolven-
te muy compleja, con importantes elementos 
sustentables. “en este sentido, el edificio 
media-tiC es un proyecto piloto de emisio-
nes cero, llegando a la reducción del 92% de 
emisiones de Co

2
. y recalco que es un pilo-

to, y no un icono, como he oído por ahí. no. 
media-tiC es un banco de pruebas, un edifi-
cio-concepto del que tenemos que aprender 
todos para que sea replicable o transferible 
o, al menos, que su aplicación sea transversal 
en otros edificios”, plantea su creador.

envolvenTe híBRIDo
este diseño estructural permite crear una 
casa como un edificio contenedor de las tiC, 
un diseño de grandes dimensiones y buen 
cálculo. el inmueble consta de una estructura 
metálica principal formada por 4 pórticos rí-
gidos arriostrados, separados por 14 milíme-
tros. el pórtico tipo consiste en una jácena 
metálica tipo Fink, formada por vigas metáli-
cas de los forjados de las plantas 7 y 8, y pi-
lares-tirante por pórtico que conducen las 
cargas colgadas hacia las galerías, núcleos 
rígidos de soporte. Cada uno de estos ele-
mentos define espacios de densidad estruc-

tural diferente. la densidad cero se obtiene 
en la planta baja, un espacio libre de 36m x 
44m. los pisos de oficina tienen densidad 
baja. son plantas cruzadas por líneas estruc-
turales (pilares-tirantes) de mínima dimensión 
y máxima flexibilidad. Permite alojar diferen-
tes usos y diferentes agentes. Finalmente, la 
densidad alta se halla en la galerías. los nú-
cleos soporte de gran dimensión definen es-
pacios más reducidos y más rígidos que co-
rresponden a núcleos de comunicación, 
montantes de instalaciones, baños, terraza y 
patios.

las diversas fachadas del edifico media-tiC 
son de un material que no tienen nada que 
ver con el vidrio de otras oficinas y mucho 
menos con las paredes de ladrillo de los blo-
ques de departamentos. se trata del ethilene 
tetrafluor ethilene (etFe), un material  híbri-
do, un polímero traslúcido que actúa de co-
bertor externo y, al mismo tiempo, de panta-
lla solar móvil que facilita la penetración de 
la luz y el ahorro térmico. según explican sus 
gestores, mediante esta piel de 2.500 m2 de 
extensión, media-tiC alcanza un ahorro 
energético del 20% y obtiene 42 puntos de 
los 57 puntos máximos marcado por el de-
creto de criterios ambientales y de ecoefi-
ciencia energética de los edificios en españa. 

el espesor de la fachada queda reducido al 
mínimo con esta ligera piel plástica, tan sólo 
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ficha técnica
edificio media-tic
arquitecto: enric ruiz-Geli 
ubicación: Barcelona, españa 
mandante: el Consorcio de la zona Franca 
superficie terreno: 3.572 m2 
superficie construida: 23.104 m2 
presupuesto: 1.280 euros por m2 (us$1.822)
año construcción: 2009

¿muros contra terreno de más de 6 metros?  ¡Form scaFF los tiene!

www.formscaff.cl
info@formscaff.cl

Visite nuestro 
nuevo sitio 

web

(56-2) 738 5019

una empresa 
certificada por

tanto en edificación como obras comerciales, es habitual tener muros perimetrales que 
deban hacerse contra terreno. Con frecuencia eso puede generar una dificultad, salvo 
que use las escuadras de soporte de Form scaff. estas escuadras compatibles con los 
sistemas tifa, tifa lite, duo y duo lite, proporcionan un apoyo confiable a ésta 
aplicación. su diseño modular permite su uso en muros de hasta 3,7 metros, pudiendo 
llegar hasta los 6 metros mediante una base de extensión.

disponibles en Chile y sus clientes, al igual que los sistemas duo y duo lite. vea sus 
detalles en el catálogo tifa - tifa lite disponible en nuestra página web.
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0,2 milímetros. el filtro solar obtiene un co-
eficiente de filtración de luz ultravioleta del 
85% y posee una densidad de 350 g/m2. Por 
otro lado, es antiadherente, de modo que no 
requiere un mantenimiento de limpieza, casi 
no se ensucia. su aplicación encima del me-
dia-tiC genera, a una escala gigante, el as-
pecto de un enorme cubo almohadillado con 
un plástico de burbujas. la instalación de 
esta estructura se hizo con la mayor precisión 
gracias al uso de la topografía 3d, a través 
de fotografías escaneadas con una resolu-
ción de 3 milímetros por 40 m de fachada.

la piel de etFe está dispuesta como una 
suerte de membranas inflables que disponen 
de hasta tres cámaras de aire cada una de 
ellas y conforman una enorme trama sobre la 
fachada. esto, no sólo mejora el aislante tér-
mico, sino que también permite la creación de 
sombra a través de un sistema neumático. la 
capa de en medio es la que consigue crear la 
sombra. la primera capa es transparente, la 
segunda y la tercera disponen de un patrón 
de diseño inverso que, al desinflarse y juntar-
se, hace sombra creando una sola capa opa-
ca. esta es la configuración denominada dia-
fragma. una de las fachadas del media-tiC 

cuenta con un sistema de sensores de tempe-
ratura que activa una nube vertical de partícu-
las de nitrógeno que, con el aire generado por 
el revestimiento de etFe, protege el interior 
del edificio de la radiación solar y lo refresca, 
creando una especie de niebla artificial. Con 
ello, se aumenta la densidad del aire de los 
cojines de etFe con partículas de nitrógeno, 
provocando que el factor G (dispersión de ca-
lor global) del edificio pase de 0,35 a 0,19. el 
sistema se activa automáticamente con una 
red de sensores de temperatura.

TRes caRas
media-tiC nos presenta tres caras. diferentes 
fachadas en función de su valor eficiente y 
su exposición solar. en este plano, la fachada 
roc Boronat, en el lado noroeste del edificio, 
sólo recibe 3 horas de sol al día durante la 
mañana, por lo que no fue necesario un sis-
tema de protección solar externo. se aplicó, 
eso si, una protección interna a base de cor-
tinas tipo screens. la fachada sancho de Ávi-
la, al sureste, recibe 6 horas diarias de sol y, 
por eso, fue necesario un sistema solar exter-
no, basado en una doble piel, regulable, do-
mótica, estructuralmente ligera, de bajo con-

sumo energético y con una gran eficacia 
lumínica. la solución fue una piel exterior de 
un material con filtro solar variable de etFe 
en configuración diafragma, construida con 
3 láminas de etFe, con presión constante y 
circulación de aire variable entre las cámaras. 
Por último, la fachada CaC, también al su-
reste, recibe una fuerte entrada de energía 
calorífica. la solución planteada fue imple-
mentar 2 láminas de etFe, cuyo interior guar-
da una nube de nitrógeno. en este caso, se 
utiliza la densidad del aire, de sus partículas 
para crear un filtro solar. 

un edificio inteligente. una fachada viva 
que es eficiente. arquitectura de vanguardia 
concentrada en el desarrollo sustentable. n

www.coll-barreu-arquitectos.com ; 
www.ruiz-geli.com ; 

www.tecnoedicion.com 

n  en sínTesIs
dos edificios de vanguardia en españa 
cambian el rostro arquitectónico de su 
entorno. hitos del diseño y la ingeniería, 
revalorizan sus fachadas entregando va-
lores estéticos y tecnológicos a sus ciu-
dades. es la piel de la innovación.

la piel de etfe está dispuesta como una 
suerte de membranas inflables que 

disponen de hasta tres cámaras de aire 
cada una de ellas y conforman una 

enorme trama sobre la fachada. 
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la arquitectura preformativa aplicada en 
el media-tic genera una nube de 
nitrógeno alrededor de la fachada. ocupa 
la densidad del aire de sus partículas para 
crear un filtro solar.
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Liebherr Chile S.A.
Av. Nueva Tajamar 481, Of. 2103 y 2104
Edificio World Trade Center, Torre Sur
Las Condes, Santiago – Chile
Phone Office: +56-2-5801499
E-mail: rainer.bleck@liebherr.com
www.liebherr.com

Vivir el progreso.
Grúas LTM Móviles  
de Liebherr.

  Excelentes capacidades de carga en todas 
las categorías
  Plumas telescópicas largas con variable 
equipamiento de trabajo
Gran movilidad y breve tiempo de montaje
Extenso equipamiento confortable y seguro
Servicio del fabricante a nivel mundial
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Paula ChaPPle C.
Periodista revista Bit

n los decretos que reemplazan a la NCh433 y NCh430 entraron 
en vigencia el 14 de febrero. ya se dejan sentir los primeros efectos 

de las modificaciones tanto para mandantes, inmobiliarias, 
oficinas de cálculo, ingeniería y arquitectura, pero también 

para el cliente final. n aquí los resultados. 

análisis

poco menos de tres 
meses de la entrada en 
vigencia de los decretos 
supremos que reemplazan 
a las normas NCh433 y 
NCh430, se vislumbran 

los primeros efectos en la industria de la cons-
trucción. y no son pocos. 

las principales empresas de proyectos del 
país pusieron en práctica las modificaciones 
mucho antes de la oficialización de tales nor-
mativas, por lo tanto, se puede hablar con 
propiedad de una experiencia inicial y con ella 
las primeras consecuencias visibles. 

según los expertos consultados, los prime-
ros alcances, ya sea en mayor o menor grado, 
se han instalado en la discusión diaria de la 
industria de la construcción y sus actores, y 
como tal, es una nueva realidad que se debe 
enfrentar. estos son algunos de los efectos.    

AumenTo de cosTos
Consenso existe entre los expertos consulta-
dos, en que uno de los efectos inmediatos en 
la aplicación de los nuevos decretos es el au-
mento en los costos finales de la obra, lo que 

rraín, presidente de la asociación de ingenie-
ros Civiles estructurales de Chile (aiCe): “no 
creo que aumentemos el costo de la obra 
gruesa más allá del 10%, tal vez 15% en algu-
nos casos. esto no es tan dramático, compara-
do con la posibilidad de salvar vidas”. 

otra opinión. “el efecto inmediato que tie-
ne la aplicación de estos decretos es que va-
mos a hacer estructuras que son más caras. 
¿Cuánto más caras? Puede ser del orden de 
un 5 a 10%, y eso no es marginal, porque 
quiere decir que se deja de construir el 10%. 
No obstante, cada terremoto nos enseña lec-
ciones, y tendremos que hacer estructuras un 
poco más caras para mayor seguridad de las 
personas”, apunta rodrigo Jordán, Profesor 
asistente del departamento de ingeniería es-
tructural y Geotécnica de la Pontificia universi-
dad Católica de Chile (PuC). 

ArquITecTurA, IngenIeríA 
y consTruccIón
es indudable que los nuevos decretos, con los 
requisitos que incorporan, van a imponer 
cambios en el proyecto de arquitectura, inge-
niería y en la construcción misma. veamos de 

A

AplicAción decretos 
nch433 y nch430

los primeros 
AlcAnces

probablemente tendrá impacto en los precios 
finales de venta. Como lo expresa eduardo 
Contreras, jefe de la división técnica de estu-
dio y Fomento habitacional (diteC) del miN-
vu, “cualquier cambio normativo conlleva un 
aumento de costos”. está claro entonces. ”ha-
biendo calculado una gran cantidad de edifi-
cios aplicando los nuevos decretos, en general 
me atrevería a decir que los edificios bajos no 
van a experimentar variaciones significativas. 
sin embargo, sobre los 22 pisos hemos detec-
tado, en algunos casos, aumentos superiores 
al 50% en armaduras en muros (en la suma 
total del edificio). ahora, lo que ocurre es que 
si uno propaga ese aumento de armadura en 
muros, con respecto al total, hablamos de un 
incremento del orden del 20% en la armadura 
del edificio”, comenta rené lagos, gerente 
general de rené lagos y asociados. si se mira 
esto en el costo de la incidencia de la obra 
gruesa, “estamos bajo el 10% y si se contrasta 
dentro del precio final de los edificios, los au-
mentos en el precio final de venta no debieran 
pasar del 4%, valores relativamente razona-
bles”, prosigue lagos.

en la misma línea se encuentra alfonso la-
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qué se trata. “un edificio estructurado con 
la norma en su versión anterior, será distinto 
que uno estructurado con los decretos nue-
vos. Por ejemplo, que se aumente el esfuer-
zo de corte sísmico en un 40%, significa 
que los muros principales probablemente 
podrían llegar a tener hasta un 40% más de 
espesor. en suma, un muro de 20 cm, ten-
drá que ser de 25 o 30 centímetros. “Cuan-
do se aumenta el espesor en un edificio, 
normalmente las dimensiones están muy 
calzadas, el baño y pasillo tienen un ancho, 
que son mínimos por ordenanza. entonces, 
si se aumenta un espesor de muro, algo no 
cabe, lo que requiere de reordenar la arqui-
tectura de inmediato”, destaca lagos.   

“Numerosos edificios que hacíamos an-
tes, ahora no los vamos a poder hacer y es 
una realidad. es cierto que algunos espeso-
res de muros vamos a tener que subirlos, 
agregar más armadura a flexión en los pri-
meros pisos y proteger al corte, cuando 
aumentemos los momentos volcantes (el 
edificio tiene cierta fuerza, lo que significa 
que tiende a volcarse cuando viene un te-
rremoto en una dirección) de la estructu-

ra”, apunta larraín. 
lo cierto es que “nuestra experiencia en 

la oficina, y a la fecha calculados unos 20 
edificios bajo los nuevos decretos, hemos 
tenido que aumentar algunos espesores, 
sobre todo en los primeros niveles. ade-
más, debimos cambiar estructuraciones, 
por ejemplo un muro largo con una vuelta 
corta no es posible de diseñar, pero hemos 
aplicado dos pilares en los extremos y ha 
resultado bien. hay pequeños sacrificios 
de arquitectura que van a tener que ser 
considerados de ahora en adelante”, ex-
presa alfonso larraín. 

asimismo, en terreno se comienzan a ob-
servar los primeros impactos. “los planos 
están saliendo más complejos, la cantidad 
de armaduras y de hormigones está aumen-
tando, lo que significa que a nivel de obra 
estamos viendo complicaciones en cuanto a 
los riesgos habituales de crecimiento de una 
obra gruesa tipo. al menos en los pisos infe-
riores, las constructoras están trabajando un 
poco más lento porque les cuesta construir 
debido a que tienen mayor concentración 
de armaduras”, cuenta rené lagos. 

- w
w

w
.c

on
ex

io
ne

sl
td

a.
cl
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Amplia gama de productos. 
Evaluación y desarrollo de 
proyectos. 
Instalaciones domiciliarias, 
industriales y comerciales.
www.junkers.cl

Sistemas Solares
Térmicos Junkers

Sistemas Solares 
Junkers.
Máxima eficiencia 
energética al 
cuidado del medio 
ambiente.

aviso junkers73x275-bit abril.indd   1 14-04-11   10:56



98 n BIT 78 mayo 2011

análisis

los nuevos planos y los análisis que se requie-
ren bajo los nuevos estándares. “este proceso 
como oficina ya lo vivimos en los últimos tres 
meses. hoy en día estamos en condiciones de 
poder producir con la misma velocidad, a pe-
sar de que hay un poco más de trabajo que 
hacer respecto a lo que se hacía antes, por-
que hay situaciones que se deben verificar 
que antes no se hacían”, registra lagos. 

suelos y seguros
Claramente la clasificación de suelos es un 
tema en donde hay un avance importante. se 
reconocen o identifican, comportamientos 
que antes no se esperaban en ciertos tipos de 
terrenos. esto significa que algunos edificios 
que antes se diseñaban en suelo tipo 2, hoy 
se clasifican como suelo tipo 3, reflejando la 
necesidad de un diseño mucho más robusto. 

“de acuerdo a comentarios de colegas 
geotécnicos y estructurales, sí hay edificios en 
los cuales se ha cambiado la clasificación de 
suelos de 2 a 3 y por tanto han debido ser 
recalculados. esto parece correcto a la luz de 
algunas situaciones en que se confirmó que 
el comportamiento del suelo fue asimilable a 
tipo 3, aún cuando la norma anterior daba la 

TecnologíA y recursos
No menos importante es el cambio tecnológi-
co que traen consigo los nuevos decretos.  

a nivel de oficinas de proyectos, “hemos te-
nido que cambiar formas de estructurar edifi-
cios, lo que ha incidido en cambiar la tecnolo-
gía con la que estábamos analizando y 
diseñando muros. ahora gastamos más tiem-
po, más horas hombres en hacer los diseños, 
porque toda la tecnología que nos ayudaba a 
ejecutar detallamientos rápidos y eficientes, 
hoy ya no está, hay que rehacerla, actualizarla. 
Por ende demora más y con un costo mayor 
para las oficinas de proyecto”, anota lagos. 

Pero hay más, y no es menor. “estos decre-
tos cambian la forma en que nosotros calcu-
lamos, hablamos entre 50 y 100 horas más 
de ingeniero por proyecto. significa que ten-
dríamos que aumentar nuestra planta de in-
geniería por lo menos en un 25%, comenta 
Carlos sepúlveda, gerente técnico de santo-
laya ingenieros Consultores. 

los expertos son conscientes en señalar 
que en la medida que una normativa cambia 
o se actualiza, la industria debe ser capaz de 
readecuar toda esa tecnología que apoya el 
proceso productivo, de manera de producir 

eFecTos De Los DecReTos
Detalles típicos de trabas. se aprecia que los 
requerimientos actuales exigen doble gancho sísmico 
(en ambos extremos) y una colocación más cuidadosa 
de estas trabas, de modo que enlacen tanto las 
armaduras horizontales como verticales.

Las trabas indicadas en elevación para las 
puntas de muro verticales deberán cumplir 
lo siguiente (s.I.c):

para el anclaje de barras horizontales en 
muro deberá usarse trabas o estribos según 
la siguiente disposición:

Las trabas indicadas en elevación para las 
barras longitudinales de puntas de muro 
verticales deberán cumplir lo siguiente 
(s.I.c):

La colocación de trabas que enlazan armaduras verticales 
(mallas o barras longitudinales en puntas de muro) 
deberá realizarse de acuerdo al siguiente detalle:

traBa eNlaza 
simultáNeameNte 
las Barras vertiCales 
y horizoNtales
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posibilidad de clasificarlo como suelo tipo 2. 
debido además, a que la norma anterior pre-
sentaba un significativo aumento del nivel de 
solicitación sísmica al pasar de suelo tipo 2 a 
3, el cambio en la clasificación de suelos de 2 
a 3 obliga a rehacer el análisis sísmico para 
incorporar el aumento de solicitación”, expli-
ca ramón verdugo, profesor adjunto del de-
partamento de ingeniería Civil de la universi-
dad de Chile y presidente de la sociedad 
Chilena de Geotecnia (sochige).

Pero no sólo se modificó la clasificación del 
suelo, sino la prospección para ejecutar una 
adecuada clasificación. en ese sentido, “el es-
tudio de suelos ahora obliga a la ejecución de 

un sondaje de 30 m medidos bajo el sello de 
fundación. Para un edificio con dos subterrá-
neos significa un sondaje de unos 36 m de 
profundidad. antes, para el mismo proyecto 
en suelo de baja calidad geotécnica, era pro-
bable haber hecho una prospección de igual 
o mayor profundidad. en suelos de reconoci-
da buena competencia geotécnica es posible 
que se hubiesen hecho solo calicatas, en este 
caso el aumento podría ser en promedio del 
orden de las 250 uF. si se considera el valor 
de la obra y la seguridad de los ocupantes, 
dicho incremento de costo no parece excesi-
vo”, prosigue verdugo.

así, y frente a la nueva clasificación de sue-
los, el mercado se empieza a mover. al cierre 
de esta edición, en marzo pasado se dio a co-
nocer, por parte de la superintendencia de 
valores y seguros (svs) en conjunto con la 
asociación de aseguradores (aaCh), la reali-
zación de un catastro para determinar el ries-
go que tienen los suelos de las distintas zonas 
del país, a través de un comité de expertos. 
la iniciativa busca no sólo clasificar por tipo 
de construcción, sino también por el tipo de 
suelo donde están los riesgos suscritos. esto 
permitirá a su vez establecer microzonas con 

distintas tarifas, según su nivel de riesgo, lo 
que en el largo plazo generará diferenciado-
res de precios. 

a medida que avancen las obras actualmen-
te en construcción, y cuando las empresas de 
proyectos, tanto medianas como pequeñas, se 
integren completamente al nuevo escenario, 
se podrán conocer más alcances derivados de 
las actuales normativas. Como lo enfatiza rené 
lagos, “estamos viviendo, de alguna manera, 
el trauma del cambio, sin embargo, nos vamos 
a adaptar rápidamente”. n

www.minvu.cl

aRTícuLos ReLacIonaDos
- “Norma de diseño sísmico de edificios. Nuevos 
requisitos”. revista Bit Nº 77, marzo de 2011, pág. 18.

n  en sínTesIs
cambios en la estructuración de ciertas 
tipologías de edificios, aumento de cos-
tos en la obra final, tecnología acorde a 
los nuevos requisitos, entre otros aspec-
tos, son sólo algunos de los efectos ini-
ciales derivados de la puesta en marcha 
de los nuevos decretos que reemplazan a 
la nch433 y nch430. estos son los prime-
ros alcances.
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Nuestros Servicios:
Construcción de Obras Civiles  -  Infraestructura  -  Proyectos EPC  -  Construcción y Montaje Industrial

Mantenimiento Industrial  -  Desarrollo Minero  -  Construcción y Montaje de Obras Marítimas

Empresas Operativas:

www.salfacorp.com

Proyecto Costanera Center, RM.

Hospital Regional de Punta Arenas.

Hotel Park Lake, Villarrica.

Estadio Bicentenario La Granja de Curicó.

Construcción Puente Mecano sobre Río Biobío.

Obras de Reparación Enlace Norte 
de Puente Juan Pablo II, Concepción.

Av. Presidente Riesco 5335, piso 11, Las Condes, Santiago – Fono (56 2) 8980000 – salfacorp@salfacorp.com 

Aceptamos los desafíos.
Crecemos e innovamos en cada proyecto.
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Paula ChaPPle C.
Periodista revista Bit

n el sistema de Pilotes CFa 
(Continuous Flight auger) 
consiste en un tipo de fundación 
que perfora el pilote hasta la 
cota de sello en una sola etapa, 
utilizando una hélice continua. 
n se aplicó este mecanismo en 
las fundaciones de estructuras 
metálicas y equipos en la 
subestación lagunillas 
en la viii región. 

análisis

or primera vez en Chile se 
ejecuta un proyecto con el sis-
tema de perforación de hélice 
continua (CFa Continuous Flight 
auger), que permite mejores 
rendimientos disminuyendo el 

monto final de la obra. esta innovación se 
aplicó en la ejecución de 100 pilotes de 7 m 
de longitud y 600 mm de diámetro para las 
fundaciones de estructuras metálicas y equi-
pos en la subestación de lagunillas, ubicada 
en la región del Bío-Bío. tras realizar pruebas 
iniciales del sistema para calibrar presión y 
volumen de hormigonado, entre otras, se lo-
gró un rendimiento de 120,0 metros lineales, 
unos 17 pilotes diarios.

el sistema representa un tipo de fundación 
en la cual el pilote es perforado hasta la cota 
de sello en una sola etapa utilizando una hé-
lice continua. mientras la hélice es introduci-
da al suelo, sus álabes acumulan material 

perforado, proporcionando soporte lateral y 
manteniendo la estabilidad de la perfora-
ción.

luego de llegar a la profundidad de sello y 
al mismo tiempo que la hélice se retira de la 
perforación, ésta se hormigona con material 
bombeado que pasa a través de la hélice hue-
ca hasta el sello de la perforación. simultá-
neamente, el bombeo del hormigón y el reti-
ro de la hélice proporcionan soporte continuo 
a la perforación. retirada la hélice, con el pi-
lote hormigonado, se introduce la armadura 
de acero en el hormigón fluido.

una de las principales diferencias entre el 
sistema CFa y el convencional radica en que 
no es necesario el uso de entibaciones o lo-
dos como soporte temporal de la excavación. 
Perforar el pozo en un proceso continuo re-
sulta más rápido que excavar un pilote con-
vencional, que requiere introducir y retirar la 
hélice cada vez que se excava. Por otra parte, 

P

Nuevo sistema de pilotes

perforacióN 
coNtiNua
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el mecanismo CFa precisa de un mayor tor-
que para introducir la hélice comparado con 
el sistema convencional a igual diámetro; ra-
zón por la cual el diámetro y largo de los pilo-
tes CFa generalmente son inferiores en rela-
ción con los métodos estándar.

Considerando que con el sistema tradicio-
nal de perforación se puede obtener un ren-
dimiento promedio de 40 metros lineales dia-
rios, los tiempos de ejecución se redujeron en 
aproximadamente un 60%.

el sistema de pilotes CFa resulta apropiado 
para obras con gran cantidad de pilotes en 
proyectos industriales, infraestructura y de 
edificación, entre otras aplicaciones. n

gentileza Fotos Pilotes terratest

1. ejecución pilote CFa de 18 m de 
longitud.

2. La máquina comienza la perforación 
sobre el terreno.

3. retirada la hélice, con el pilote lleno     
de hormigón, se introduce la armadura 
de acero.

4. pilotes hormigonados.
5. Limpieza de la hélice durante                 

su extracción.

SeCuenCia de ejeCuCión 
piLote CFa. 

en la figura a se muestra la 
hélice perforando el suelo. 

en la figura B el bombeo del 
hormigón y el retiro de la 

hélice. en la figura C retirada la 
hélice, con el pilote lleno de 

hormigón, se introduce la 
armadura de acero. 

1

3
2

54

FIcha TécnIca
SuBeStaCión LaguniLLaS
uBiCaCión: localidad de lagunillas, 
Comuna de Coronel, viii región
obra ejecutada en Junio de 2009
100 pilotes CFa de diámetro 600mm que 
representó cerca de 700 m lineales de perforación.
10 días de ejecución

otraS oBraS ejeCutadaS
ediFiCio LaS treS paSCuaLaS
uBiCaCión: vicuña mackenna 1496, 
Concepción, viii región
obra ejecutada en agosto de 2010
167 pilotes CFa de diámetro 600 mm 
que representó cerca de 2.477 m lineales 
de perforación 22 días corridos de ejecución

Líder CoLLao
uBiCaCión: irarrázaval 2084, Concepción, 
viii región
obra ejecutada en Junio de 2010
218 pilotes CFa de diámetro 880 mm que 
representó cerca de 1.962 m lineales 
de perforación 27 días corridos de ejecución

datoS téCniCoS SiStema CFa
hormigón bombeable h30 o superior
Cono 20 cm +/- 2,5 cm
retardador de Fraguado de 4 horas
rendimiento promedio: 100 - 250 ml/día
equipo: Bauer Bg24h con equipamiento 
de CFa para diámetro 600 mm y 880 mm
profundidad máxima: 18 m
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Francesca chiappa G.
periodista revista Bit

n La especificación de 
materiales para la construcción 
requiere información 
cuantificable y objetiva, 
aseguran los especialistas. 
n para responder a esta 
necesidad, la plataforma 
técnica del registrocdt 
contiene descripción detallada 
de productos para realizar 
evaluaciones equitativas 
entre materiales de un mismo 
segmento.

análisis

a industria de la construc-
ción asume nuevos desafíos tras 
el terremoto que sufrió nuestro 
país el 27 de febrero de 2010. 
el sector tomó un rol protagóni-

co, quedando al descubierto las fortalezas de 
las edificaciones y también sus debilidades. 
Justamente, para superar determinadas falen-
cias, la correcta especificación de materiales 
posee una relevancia fundamental.

La especificación técnica requiere seleccio-
nar con precisión y claridad la materialidad y 
condiciones técnicas con que se abordará un 
proyecto, por lo tanto, la labor de un buen 
especificador debe estar exenta de ambigüe-
dades. “definir un producto exclusivamente 
por sus cualidades formales sin un cabal co-
nocimiento técnico de las fortalezas y even-
tuales debilidades del material, genera pro-
blemas tanto en aspectos de seguridad como 

en su adecuado funcionamiento”, afirma el 
director de la asociación de oficinas de ar-
quitectos de chile (aoa) y decano de la Fa-
cultad de arquitectura diseño y construcción 
de la Universidad mayor, Fernando marín 
cruchaga.

hay coincidencias. La arquitecta mónica 
pérez agrega que una de las grandes labores 
de las empresas proveedoras es la educación 
de los usuarios y el soporte técnico para el 
buen uso de los materiales, ya que esto con-
tribuye a la validez de las garantías y hace 
más eficiente el servicio de postventa. “Los 
proveedores que no entregan suficiente in-
formación para proyectar, no cumplen con 
los requisitos que exige la arquitectura y 
construcción actual. Lo mismo sucede a la 
inversa, si alguien programa una obra sin los 
suficientes conocimientos, el proyecto no 
será viable”. 

L

Decisiones 
informaDas

especificación
técnica
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Las ImpresIones
en este tema hay que ser concretos, y cuanto 
más claros mejor. La falta de precisión en las 
especificaciones deja un vacío de información 
que conlleva a la utilización de materiales de 
dudosa calidad o a condiciones técnicas inapro-
piadas. y esto ocurre, más de lo que se imagi-
na. el ejemplo más común se observa cuando 
se afirma que un proyecto requiere un mate-
rial x o “similar”. si bien, en 1999 el instituto 
nacional de normalización (inn) junto a un 
grupo de destacados expertos creó la norma 
nch1156 para facilitar la elaboración de es-
pecificaciones técnicas de profesionales y em-
presas, y para uniformar la presentación de 
estos documentos a las instituciones públicas 
y privadas, su contenido no mantiene la vi-
gencia necesaria para que su utilización sea la 
óptima.

para marín, algunas áreas cuentan con nor-
mativas claras y precisas respecto a las exi-

gencias que debe cumplir cierto material de 
acuerdo a su ubicación, uso y función en una 
edificación, en cambio otros segmentos care-
cen de dicha información. “existen requeri-
mientos bien definidos sobre resistencia al 
fuego, aislación térmica, cargas horizontales 
y verticales, pero hay áreas que están más dé-

biles como la aislación acústica, resistencia de 
pavimentos y el ahorro de energía. hoy, gran 
parte de los edificios en construcción optan a 
certificaciones Leed u otras, sin embargo, la 
eficiencia energética y sustentabilidad debie-
ran ser parte de la ordenanza General y no 
un opcional del mandante”.

por otra parte, el director de la aoa, con-
sidera que si bien es necesario que los arqui-
tectos conozcan los aspectos formales de un 
material, las empresas debieran tener su es-
pecificación desde un punto de vista técnico 
y no solamente comercial. “Las empresas pro-
veedoras de materiales deben ser responsa-
bles de sus productos certificando la especifi-
cación técnica mediante documentos 
anexos”.

es decir, el rol del proveedor es igualmente 
importante. pinturas, pavimentos, aislantes y 
cristales, entre otros, son materiales que se-
gún marín muchas veces se especifican sin 

Los profesionales del sector 
construcción, al estar más informados, 
tomarán mejores decisiones.

aviso-EE_245x150mm-trz.indd   1 11/4/11   17:16:33
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análisis

dor” de información técnica, el servicio de la 
cdt cuenta con más de 600 fichas de pro-
ductos estandarizadas bajo un mismo forma-
to, además de cien sellos de verificación que 
garantiza la veracidad de la información en-
tregada. a esto hay que agregar el desarrollo 
de la Guía del especificador, publicada a tra-
vés del sitio www.registrocdt.cl

“Una de las mayores ventajas del registro, 
aparte de ser de libre acceso para los usua-
rios, es que reúne a los dos actores principa-
les de la especificación técnica: los construc-
tores, a través de la cámara chilena de la 
construcción, y los arquitectos, por medio de 
la alianza con la aoa, lo que indudablemen-
te entrega un mayor respaldo”, afirmó carlos 
López. por su parte, la arquitecto mónica pé-
rez hace un llamado a los profesionales del 
sector a utilizar este servicio. “el registrocdt 
es una herramienta que proveedores y usua-
rios deberían utilizar en forma cotidiana para 
centralizar la información de las empresas li-
gadas a la construcción, y facilitar la comple-
jidad que implica manejar la multiplicidad de 
alternativas e información, tanto en catálogos 
digitales como físicos“.

el objetivo es uno solo: especificar materia-
les que cumplan con las exigencias técnicas 
que requieren los proyectos de construcción. 
sin excusas, construir con información. n

www.registrocdt.cl

Las fichas técnicas que entrega el registroCdt 
permiten a los profesionales acceder a información 
clasificada, estandarizada y verificada. 

productos por marca. “el registrocdt nace 
con el propósito de entregar información téc-
nica de los productos y soluciones que están 
presentes en el mercado nacional bajo un for-
mato estandarizado verificado. La idea es 
que el profesional pueda elegir todas las con-
sideraciones y parámetros técnicos al mo-
mento de su búsqueda”, precisó el subge-
rente de estudios de la cdt, carlos López. 
además, la corporación de desarrollo tecno-
lógico, en su objetivo de apoyar el perfeccio-
namiento de los profesionales de la construc-
ción con información técnica estandarizada y 
verificada, elabora compendios técnicos que 
seleccionan temas normativos relacionados y 
las características técnicas de los productos 
de las principales empresas de algún seg-
mento en particular.

el arquitecto Fernando marín cruchaga, 
afirma lo planteado postulando que “el re-
gistrocdt entrega información responsable y 
datos útiles que requiere el arquitecto para 
detallar mejor una obra y así garantizar al 
cliente o comprador el fiel cumplimiento en 
términos de seguridad, habitabilidad y con-
fort del proyecto”. en su rol de “ente facilita-

una acabada información técnica. “en algu-
nas ocasiones, el proveedor no conoce la nor-
mativa que debe cumplir el material que está 
siendo consultado por un profesional o clien-
te, el arquitecto sin duda la debe conocer, 
pero lo ideal es contar con un apoyo informa-
do de parte del proveedor a través de un de-
partamento técnico”, prosigue marín. 

regIsTrando soLucIones
La problemática no resulta sencilla. sin em-
bargo, hay soluciones al alcance de la mano. 
el registro técnico de materiales. el registro-
cdt es un servicio de la corporación de de-
sarrollo tecnológico (cdt) que cuenta con 
una completa base de conocimientos sobre 
materiales de construcción, permitiendo a los 
profesionales del área acceder gratuitamente 
a información clasificada, estandarizada y ve-
rificada. es decir, cumple con la necesidad de 
facilitar la labor de los profesionales del sec-
tor respecto a la rigurosa especificación de 
productos que se utilizan en las obras.

¿cómo? a través de fichas de referencia 
técnica con información genérica de los ma-
teriales, y fichas específicas que identifican 



OBRAS
- Minería subterránea
- Excavaciones abiertas en roca
- Sostenimiento de taludes
- Hormigón proyectado
- Colectores aguas lluvia
- Obras metro subterráneo
- Obras civiles
- Movimientos de tierra

ARRiEndOS
- Compresores diesel y eléctricos
   (presión normal y alta presión)
- Grupos electrógenos
- Scoop
- Mixer bajo perfil
- Robot shotcrete
- Jumbos
- Bombas shotcrete
- Truck drill hidráulicos
- Camiones aljibe
- Unidades esparcidoras de sal
- Camiones tolva
- Excavadoras
- Equipos de levante





Se ha escrito mucho sobre normas teóricas en seguridad laboral, 
pero, a la luz de las duras y trágicas experiencias conocidas pública-
mente en el último tiempo, es evidente que estas solo conforman “el 
piso” sobre el cual se ha de levantar una verdadera política empre-
sarial responsable  pues, el problema de fondo es que - existiendo 
todas estas normas y manuales - seguimos teniendo accidentes y 
la seguridad laboral continúa siendo un problema. Por ello, cuando 
hablamos de seguridad laboral, estamos hablando de un tema que 
requiere máxima seriedad, compromiso y, por sobre todo,  conse-
cuencia absoluta entre la palabra y la acción. 

Cuando se aborda el tema empresarial desde esta perspectiva, 
podemos distinguir dos tipos de empresas: las reactivas y las pro-
activas. Esta distinción no es menor, si se analiza a la luz de las 
estadísticas.

El denominado triangulo de Bird dice que por cada accidente fatal 
se producen 10 con daño severo, 30 con consecuencias leves y 600 
incidentes o cuasi incidentes. La gran mayoría de las empresas sólo 
trabaja en el contexto de estos antecedentes lo que significa que 
se opera sobre lo ocurrido, es decir reactivamente. Ser proactivos 
significa, en cambio, privilegiar el tratamiento de aquella parte que 
subyace bajo la pirámide: esos 25 mil casos que, por cada accidente 
fatal, son resultado de comportamientos riesgosos y que antes no 
eran contemplados en la estadística. ¿Y por qué?, se preguntarán 
ustedes. Por la sencilla razón de que, también según las estadís-
ticas, el 97% de los accidentes se produce por factores personales.

Entendiendo este fenómeno, el gran desafío para las empresas, 
en particular para nuestro rubro minero, tiene hoy dos determinantes 
que no se pueden mediatizar y que están a un mismo nivel de pre-
ponderancia: la calidad y la seguridad.

Si bien existen algunas variantes teóricas para tomar resguardos 
en materia de seguridad - como el análisis de la matriz de riesgo 
- quiero ser categórico: en seguridad no hay ningún manual que 
entregue el “recetario” de lo que hay que hacer para un “cero daño”, 
pues los temas de seguridad laboral hay que analizarlos en su mérito 
y resolverlos, también, en virtud de las variables prácticas que se 
generan en cada faena. 

Nuestra empresa, El Sauce SA, tomó la decisión de ser proactiva 
e incorporó la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional como va-
lor y pilar fundamental de la sostenibilidad del negocio. Ello nos ha 
permitido desarrollar herramientas que han hecho posible cimentar 
relaciones sólidas y perdurables en el tiempo, tanto con los trabaja-
dores como con nuestros clientes y nuestros proveedores y que nos 
han permitido ejercer un mejor control interno de los procesos. Es 
así que hemos capacitado a colaboradores -  seleccionados de to-
das las áreas de la organización que cumplen roles de jefaturas, tan-
to en oficinas centrales como en faenas - como auditores líderes en 
temas de gestión de salud, seguridad, medio ambiente y calidad. 

También incorporamos un equipo de psicólogos laborales que tra-
bajan permanentemente en faena, orientados a manejar el cambio 

Sergio Contador, Gerente General de El Sauce S.A.

La única meta posible: 
el cero daño

conductual riesgoso de nuestros colaboradores hacia la seguridad. 
Además, hemos implementado una metodología de “observadores 
conductuales” en cada cuadrilla de trabajo, que apunta a enfrentar la 
raíz de las causas de los accidentes. Este trabajador es capacitado 
para detectar los comportamientos riesgosos y su información per-
mite generar los cambios necesarios para anticipar los accidentes y 
socializar entre los propios trabajadores que la seguridad depende 
principalmente de sí mismos y que es clave buscar y convenir con el 
colectivo la forma de resolver los desafíos que se presentan.

La invitación es, entonces, para los colegas empresarios, los tra-
bajadores y también para el gobierno y organismos estatales, a in-
novar y buscar todos aquellos mecanismos que nos ayuden a ser 
cada vez más certeros en estas materias. La academia nos resuelve 
una parte del problema; pero lo que no soluciona son los nuevos 
desafíos que surgen y que obligan a nuevas respuestas para pre-
venir los riesgos. 

Hay tres máximas que deben ser parte de nuestra labor cotidiana: 
primero, todo lo que se invierta en seguridad terminará siendo siem-
pre rentable; segundo, es fundamental contar en la línea de mando, 
con liderazgos visibles, presenciales y validados por programas de 
control personalizado; tercero, nunca serán suficientes los esfuerzos 
que se hagan para avanzar en materia de seguridad. 

Debemos perseverar en la generación de nuevas y mejores he-
rramientas y condiciones para avanzar hacia la única meta posible: 
el cero daño.

PuBLirEPOrTAjE
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   AmpliAción 
FAcultAd ArquitecturA, 
   Arte y diseño udp

arquitectura  
construcción

n Se trata de un edificio 

de 571 m², perteneciente a 

la ampliación de la FaaD, de 

la Universidad Diego Portales. 

Una de las grandes complejidades 

de la obra fue el soporte del 

edificio, desarrollado a partir 

de una estructura de pilares de 

hormigón armado en forma 

de “V”, que soportan una losa 

postensada ubicada a tres niveles 

de altura con respecto a la base de 

los pilares. n Sobre ellos descansa 

esta construcción de estructura 

metálica. Un edificio flotante.  

 estructurA       
   FlotAnte

PaUla ChaPPle C.
PerioDiSta reViSta Bit



n edificio elevado a 10 metros de altura suena extraño, pero existe. la Facultad de 
arquitectura, arte y Diseño de la Universidad Diego Portales (UDP) ha experimentado un 
aumento en el número de alumnos, docentes y de requerimientos en estos últimos años. 
Fenómeno que hizo necesario evaluar la extensión de la actual sede, dadas las importantes 
dificultades de compra de nuevos terrenos en el Barrio república, donde se encuentra la 
facultad. 

a esta necesidad de expansión, se suma que la normativa para el sector es restrictiva en 
altura pero permite una ocupación de suelo del 100%, que de ser explotada pondría en 

jaque el espacio destinado a patio. así, “el desafío radicaba en concebir la mayor superficie útil posible con el 
mínimo de impacto en el suelo”, sostiene ricardo abuauad, director de la escuela de arquitectura de la UDP y 
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 estructurA       
   FlotAnte U

FIcha TécnIca
ampliación facultad de arquitectura, 
arte y diseño udp
ubicación: república 180, Santiago, Chile 
mandante: Universidad Diego Portales 
arquitectos: ricardo abuauad 
colaboradores: Ximena Schnaidt esterio 
construcción: Constructora inarco S.a. 
inspección técnica: inspecta S.a. 
calculo estructural: luis Soler y Cía. 
dibujo técnico: Waldo Clavería 
presupuesto aproximado: US$ 1.046.770 
superficie del terreno: 2.112,5 m² 
superficie construida: 571,90 m² 
año de construcción: enero 2009 - Julio 2009



112 n BIT 78 mayo 2011

además de la necesidad de elevar esa base 
de fundación, el desafío estructural mayor 
consistió en que, debido a que el programa 
solicitado estaba dado por la creación de sa-
las de gran tamaño, no resultaba posible 
imaginar elementos verticales continuos del 
piso a la cubierta, los que habrían fragmen-
tado el espacio en ellas. así, la idea de una 
“columna vertebral” continua fue reempla-
zada por una suerte de “mesa” de hormigón 
armado, un nuevo suelo elevado a 10 metros 
del piso, sobre el que a su vez se instala un 
edificio metálico de tres niveles. 

Para soportar esa mesa se optó por colum-
nas en forma de “V”, de manera de minimi-
zar el impacto en el suelo. ello sólo fue posi-
ble al compartir los esfuerzos con un sistema 
de hormigón armado formado por el media-
nero (oriente-poniente) y 7 contrafuertes 
(norte –sur) que creaban la rigidez necesaria. 
ese mismo sistema de medianero/contrafuer-
tes permitía la creación de un tragaluz a todo 
lo alto del edificio en el deslinde norte, con 

el espacio existente se propuso “crear una 
estructura que situara el primer nivel del edi-
ficio nuevo a 10 m del suelo, haciéndolo co-
incidir con el segundo nivel del edificio origi-
nal y permitiendo el acceso de luz natural a 
ese hall de triple altura que se crea, a través 
de la diferencia de un piso con respecto al 
nivel del patio principal”, comenta ricardo 
abuauad. 

arquitectura
construcción

arquitecto responsable del proyecto. ¿la so-
lución? Un cuerpo elevado y fundado en 
puntos estratégicamente elegidos para man-
tener debajo la vida de patio. es así como el 
edificio se desarrolla a partir de una estructu-
ra de pilares de hormigón armado (autocom-
pactado) en forma de “V” que soportan una 
losa postensada ubicada a tres niveles de al-
tura con respecto a la base de los pilares. So-
bre ellos descansa un edificio de estructura 
metálica y losas colaborantes de tres niveles. 
Subsidiariamente al soporte de la losa, el pa-
quete formado por el muro medianero norte 
y una serie de machones adosados en senti-
do oriente-poniente, ambos de hormigón, 
contribuyen a otorgar rigidez y resistencia a 
la estructura frente a los sismos. entremos a 
este edificio flotante. 

consTrUccIón FloTanTe
el inmueble se ubica en el único sector del 
terreno que contaba con suelo natural para 
fundar: el patio del segundo subterráneo, 
antesala del auditorio en el deslinde norte. 
Dado que resultaba fundamental conservar 

construcción 
1. muro medianero y 

contrafuertes que 
mantienen la rigidez 

necesaria de la estructura 
flotante.  

2. bajo los contrafuertes 
se construyeron seis pilas 

de socalzado, de modo 
que el muro medianero se 

apoyase en estos 
elementos.  

3. panorámica de la 
lucarna preexistente. 

coronación de 
los pilares 

circulares de 
hormigón 

saliendo hacia 
la superficie a 

través de la 
lucarna. 
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se adosaría por detrás. al elevarlo, el edificio 
tendía a torsionarse, “entonces lo que hicimos 
fue elevar esos contrafuertes, desde el suelo 
hasta arriba, los mismos 10 metros que tienen 
los pilares”, prosigue ovalle. Pero hay más. 
Debajo de los contrafuertes se construyeron 
seis pilas de socalzado, de modo que el muro 
se apoyara en estos elementos, transmitiendo 
la carga al suelo. “la sensación que da la 
construcción es que el edificio  se apoya en 
los cuatro pilares, pero en realidad las fuerzas 
se concentran en las pilas”, señala ovalle.

del suelo, y al mismo tiempo ganara espacio 
y luz. al mismo tiempo, dicha estructura era 
capaz de resistir todas las cargas estáticas 
pero ninguna dinámica, es decir, sostiene el 
peso propio, pero no evita que el edificio gire 
en caso de un sismo”, comenta Álvaro ova-
lle, administrador de obra de Constructora 
inarco. 

Para lograrlo, surgió la opción técnica de 
construir contrafuertes, es decir, elevar siete 
muros de 10  metros de altura contra el me-
dianero a modo de un paquete rígido al que 

iluminación natural y ventilación cruzada con 
respecto a la preexistente fachada sur.

la interrogante pasaba por resolver cómo 
elevar 10 metros un edificio con respecto al 
suelo, y en un contexto sísmico como el chi-
leno. Doble misión, ya que por un lado había 
que elevarlo, pero por otro tenía que permitir 
que dicho espacio, en que iban dispuestos 
los soportes del edificio, fuese utilizable. “la 
decisión pasó por sostener el edificio en base 
a unas columnas en forma de V, con lo que 
conseguíamos que el edificio se despegara 

columnas en “v” 
1. pilares de hormigón 
de 10 metros de altura 
que sostienen el edificio 
de tres niveles.  
2. Hormigonado y 
enfierradura de los pilares 
en “v”. se debieron 
posicionar torretas para 
abarcar los 10 metros 
de alto.  
3. base de los pilares 
hormigonados, que nacen 
de gruesas zapatas de 
fundación. 
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cular metálico de 3 metros, en que los pilares 
se seccionaron en tres tramos hasta comple-
tar los 10 metros. a medida que se crecía en 
altura, la construcción de los pilares fue cre-
ciendo en base a alzaprimados con torretas 
que apoyaban el moldaje de las columnas. 

Dos puntos complejos más. lograr el án-
gulo de los pilares, el que se realizó en base 
a instrumentos topográficos y taquímetros. 

el segundo. el hormigón utilizado en los pila-
res. “Utilizamos un hormigón súper fluido 
(autocompactante) de la empresa ready mix, 
que es muy plastificante y maleable, condi-
ción que evita vibrarlo. el resultado final pa-
rece como si se tratara de hormigón visto, de 
terminación”, comenta Álvaro ovalle. Final-
mente, y sobre los pilares se ejecutó una 
gran losa postensada, sobre la cual parte ha-
cia arriba el edificio. 

edIFIcIo modUlar
Una vez construidos los 10 m de pilares, em-
pezaba el edificio, pero estos elementos ver-
ticales no podían continuar por el interior de 
las salas, “porque la idea era tener áreas am-
plias y plantas libres”, resalta abuauad. esta 
situación se resolvió ejecutando una losa 
postensada en base a vigas, sobre la cual se 
armaría un edificio metálico de tres pisos, es-
pecie de caja metálica autosoportante sobre 
la mesa. “es un edificio metálico tipo meca-
no, construcción modular liviana en base a 
estructura perimetral apoyada en esta mesa 
de hormigón”, prosigue el arquitecto. 

Dado que el edificio preexistente se plan-
teó como una “C” abierta al norte, que lo-
graba acondicionamiento térmico a partir de 
un sombreadero construido en etapas poste-
riores, la existencia de un volumen que cerra-
ra el patio hacia el norte permitía además 
una sombra necesaria para la habitabilidad 
de éste. en esta ampliación se construye, en 

arquitectura
construcción

luego de este primer desafío constructivo, 
un segundo asomaba, las columnas en “V”. 
Cada par de pilares está enterrado cerca de 
dos metros y nacen de gruesas zapatas de 
fundación. ambas columnas parten unidas 
como siameses y a medida que van tomando 
el ángulo requerido por proyecto, se van se-
parando. a nivel de fundaciones las colum-
nas se construyeron con un moldaje hecho 
en base a cholguán, de manera que no fuese 
tan rígido, y luego se definió encofrado cir-

114 n BIT 78 mayo 2011

logísticA
la obra destaca por ser un edificio sin suelo, y como tal, no existía espacio 
para la instalación de faena, maquinarias y otros insumos típicos de construcción. la solu-
ción pasó por arrendar un sitio a dos terrenos de distancia de la obra. “Frente al reducido 
espacio con que se contaba, la Universidad decidió arrendar una franja de un sitio que se 
ocupa como estacionamiento. este sector era de 7 metros de ancho por 20 de largo, lo que 
para la instalación de faena seguía siendo insuficiente. Dada la distancia desde el terreno 
hasta el lugar de la obra, unos 40 m aproximados, pensamos en varias alternativas, y deci-
dimos que lo único que podíamos hacer para cumplir los plazos, era instalar una grúa, tarea 
compleja en un espacio pequeño y con vecinos entremedio”, comenta Álvaro ovalle. 

Fue así como en este espacio se posicionó una grúa de 54 metros de longitud, que 
permitió abarcar la obra en el sentido diagonal. estratégicamente, lo más complicado fue 
el abastecimiento de materiales a la obra. Como existía la imposibilidad de bombear 
hormigón, salvo en casos especiales, la única opción de abastecer la obra fue con esta 
grúa ubicada dos sitios hacia el norte. 

en un reducido espacio 
y a dos terrenos de la obra misma, 
se posicionó la grúa de 54 m 
de longitud.  

una vez construidos los 10 
metros de pilares, empieza el 

edificio hacia arriba, una 
estructura metálica de tres 

pisos a modo de caja 
autosoportante. 
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ciones. “los paneles, de estructura metáli-
ca, están revestidos en la cara sur de tru-
pán lacado gris, y en la cara norte de 
melamina blanca a modo de pizarras”, de-
talla abuauad. los cielos son acústicos, 
construidos en planchas de trupán ranura-
do lacadas en blanco y los pavimentos in-
teriores en porcelanato.

Un edificio educacional distinto en me-
dio del barrio universitario de república. 
Soportado por cuatro columnas en V de 
10 m de altura, que se inician en el segun-
do subterráneo. edificio flotante. n

www.udp.cl; www.inarco.cl

artículos relacionados
- “edificio de Postgrado Universidad adolfo ibáñez. 
Un master en planificación”. revista Bit nº 51, 
noviembre de 2006, pág. 28. 
- “Facultad de Ciencias de la salud de la UDP. 
Secretos de historia y modernidad”. revista Bit nº 
40, enero de 2005, pág. 60.

gentileza imÁgeneS arqUiteCtUra: 
gUy WenBorne

n  en sínTesIs
un edificio elevado a 10 metros de altu-
ra, soportado por cuatro columnas en 
forma de “v”, es parte de la ampliación 
de la facultad de arquitectura, arte y 
diseño de la universidad diego porta-
les, ubicada en el barrio república. 
complejas faenas técnicas, de construc-
ción y logísticas fueron las protagonis-
tas que materializaron la edificación y 
pusieron a prueba el ingenio de los pro-
fesionales involucrados.

cambio, una versión menor de ese som-
breadero original, que cubre el techo-terra-
za. Como medida de acondicionamiento, 
se complementa con una celosía perforada 
en la fachada poniente del edificio preexis-
tente, a fin de mejorar su uso en verano. 
las dos fachadas nuevas (la del volumen 
creado en el deslinde norte y la celosía per-
forada del edificio preexistente) se plan-
tean monocromáticas en un gris oscuro 
uniforme que permite la convivencia con la 
fachada de colores anteriores. “la fachada 
nueva, con exposición sur, propone una for-
ma dinámica de relación con el patio al que 
mira, a través de una serie de vitrinas pro-
yectadas en diferentes posiciones”, indica 
abuauad. 

en el interior, ambas fachadas (la que 
da al patio y la que da al tragaluz) permi-
ten el acceso de luz y de ventilación. en el 
caso de requerir el oscurecimiento com-
pleto para proyecciones, paneles correde-
ras se despliegan a lo largo de ellas. los 
revestimientos utilizados combinan paños 
vidriados (traslúcidos, pintados al horno 
en su cara interior o pintados con una tra-
ma de 50% de opacidad) con paneles 
hunter Douglas de aluminio (tanto lisos 
como perforados).

las salas cuentan en su interior con pa-
neles correderas en sus fachadas sur (al 
patio) y norte (interior, al tragaluz entre el 
edificio y el medianero), los que permiten 
el oscurecimiento completo para proyec-

la exigencia 
central era lograr 
salas de clases de 
plantas libres, sin 
pilares ni 
elementos 
verticales que 
interrumpieran 
su interior. 
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Simpleza 
araucana

edificio 
cincuentenario 
univerSidad católica 
de temuco

RegiOnes

AlejAndro PAvez v.
desde temuco - PeriodistA revistA Bit

Las 15,8 hectáreas que ocupa el campus norte de la universidad católica de temuco 
(uct) son un claro reflejo del paisaje natural del sur de chile. Árboles frondosos, vida sil-
vestre, lagunas, riachuelos, araucarias y una vista privilegiada a los volcanes llaima y villa-
rrica, forman la postal que cada día recibe a los estudiantes de esta casa de estudios. un 
verdadero parque fluvial, que invita a recorrerlo con calma y a disfrutar de cada una de sus 
bondades. es en medio de este entorno, donde se levanta el edificio cincuentenario de la 
uct, una estructura de 7370 m2, en la que los protagonistas son la madera y el hormigón. 
inaugurado en 2009 como principal emblema de la celebración de los 50 años de vida de 

la institución, este edificio, que en realidad son dos, no tiene grandes pretensiones. su arquitectura sencilla, 
pero inteligente, se inspiró en las diversas materialidades de la región. es eficiente. Aprovecha la luz natural 
y ahorra energía, anticipan sus creadores. revista Bit estuvo en temuco, visitó las instalaciones, conversó con 
sus gestores y se interiorizó en sus cimientos. no faltaron los desafíos constructivos. 

L
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n dos edificios que en la práctica se presentan como uno 
marcan la celebración de los 50 años de vida de la universidad 

católica de temuco. Hormigón y madera dan cuenta de una 
arquitectura sencilla pero eficaz. enclavado en un entorno 

natural, frente a un extenso parque fluvial, este edificio invita 
a recorrerlo con calma.  n  un diseño que pretende rescatar la 

vida universitaria y mostrar, con su materialidad, la simpleza 
araucana.
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Primera etapa 
terminada del estadio.

FICHA TÉCNICA
edificio cincuentenario 
(FAcultAd de ingenieríA y recursos 

nAturAles uc de temuco) 

ubicación: longitudinal norte s/n 
campus norte. temuco, chile
Mandante: universidad católica de 
temuco
arquitectos: juan ignacio Baixas 
Figueras y enrique del río ojeda 
(Baixas y del río Arquitectos 
Asociados)
arquitectos coLaboradores: 
vivian Klein Fröhlich y manuel 
sánchez espinoza
constructora: nualart y medina y 
cía ltda.
insPección técnica (ito): Andrés 
Fernández valbuena
suPerficie construida: 7.370 m2

PresuPuesto: 30 uF (aprox.) por 
metro cuadrado instalado
año: 2008 – 2009
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puntualiza enrique del río, arquitecto, que 
junto a juan ignacio Baixas, diseñó el com-
plejo y el plan maestro. 

la construcción del edificio cincuentenario 
marca, en este plano, la primera etapa de 
este plan que considera, hasta ahora, la cons-
trucción de otra facultad (ver recuadro). la 
inversión total de esta etapa, considerando 
mobiliario, equipamiento de salas y laborato-
rios, entre otros, bordeó las 24 mil uF, cerca 
de 30 uF por metro cuadrado instalado, para 
una estructura que cuenta  con 17 salas de 
clases, 19 laboratorios, 105 oficinas y 3 audi-
torios.

potenciar y consolidar este campus como el 
centro del desarrollo del pregrado de la uni-
versidad “enfocado en la idea del ‘mega 
campus’, un concepto que busca el desarro-
llo institucional y el crecimiento focalizado 
en este campus”, comenta josé venegas di-
rector de comunicación y marketing de la 
uc temuco. una situación que implica ne-
cesariamente un crecimiento en espacio e 
infraestructura. la lógica de plan maestro 
resultó clave. Así, se buscó entregar poten-
cial a las construcciones. “Hay una visión 
estratégica del tamaño de la universidad en 
número de alumnos y consecuentemente, 
en la infraestructura necesaria. todo, claro 
está, privilegiando el espacio natural”, agre-
ga venegas. “más allá de construir más o 
menos metros cuadrados, el objetivo es dar 
un orden. importa que como es un parque, 
esa condición no se pierda, pues es muy 
propio de temuco. una ciudad importante 
en el sur, en su relación con la naturaleza”, 

EL pLAN
encargado a la oficina Baixas y del río Arqui-
tectos Asociados, el edificio cincuentenario 
de la uc de temuco, fue “concebido para al-
bergar la creciente demanda de espacios para 
las carreras de las facultades de ingeniería y 
recursos naturales, junto con oficinas para 
administrativos y autoridades”, explica ricar-
do mery, vicerrector de Administración y 
Asuntos económicos de la uc temuco. en 
términos simples, se requerían nuevos espa-
cios, pero no de cualquier forma. eso estaba 
claro. se necesitaba un área extensa y asequi-
ble para la infraestructura. un lugar que no 
colapsara los otros recintos de la universidad. 
el campus norte, ubicado a las afueras de la 
ciudad de temuco, cumplía con estos pará-
metros. una explanada con más de 15 hectá-
reas y con tan sólo 11.908 m2 construidos, se 
transformó en el lugar perfecto.

todo debía ser proyectado y estudiado. es 
así como el plan estratégico al 2020 decidió 

RegiOnes

1. La fachada poniente del 
cincuentenario es la que recibe mayor 

cantidad de luz solar. está revestida 
con una serie de celosías a modo de 

quiebrasoles de pino impregnado. 
2. el área oriente del edificio 

corresponde a las 105 oficinas 
correspondientes a los profesores y 

directivos. 
3. instalación artística que abre el 

edificio cincuentenario. La obra fue 
realizada por Juanita Pérez, rodrigo 

Gallardo y Lorena Villegas, los tres 
profesores de la facultad de artes de 

la uc temuco. 

1

2

3
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máticas de temuco. y es que al ser una zona 
extremadamente lluviosa, se hacía necesario 
contar con espacios interiores públicos. “Ha-
bía facultades, pero faltaba un espacio públi-
co protegido de la lluvia. entonces se hizo un 
gran hall central”, explica el arquitecto. de 
este modo, la obra se organiza en dos alas: 
una, al oriente, con las 105 oficinas para pro-
fesores; y la segunda al poniente con las salas 
de clase. en términos generales, el edificio po-
see 90 m de longitud. el hall o pasillo que lo 
atraviesa, con acceso por ambos lados, tiene 
12 metros de ancho. es un recinto con 5 plan-
tas, con un piso zócalo donde se ubican los 
laboratorios especializados. los 4 pisos restan-
tes, son conectados por 5 puentes o pasarelas 
peatonales, que fueron calculadas por el inge-
niero roberto stocker. Éstas corresponden a 
unas vigas de hormigón, con barandas metá-
licas de 1,20 m de ancho y longitud máxima 
de 12 m (el largo varía por puente). “los 
puentes se encuentran dilatados porque cada 
edificio se mueve distinto. Hay una junta de 

las actividades del campus, 
así como de invitar a la circu-
lación y su recorrido, repre-
senta para enrique del río, la 
columna vertebral de su pro-
yecto. “la idea original era 
hacer un edificio para profe-
sores y otro para alumnos. un 
concepto equivocado para 
una universidad. entonces, se 
planteó generar un espacio 
central que atraviesa todo el 
edificio, dejando las salas a 
un lado y enfrente las oficinas 
de los profesores, comunica-
dos por puentes, cosa que en 

la vida propia de la universidad se encuentren 
ambos actores”, comenta.

en la práctica, el edificio se compone de 
dos volúmenes divididos por un gran pasillo 
central, que comparten un mismo techo y se 
presentan como una sola estructura. esta 
composición responde a las condiciones cli-

EL CoNCEpTo
la riqueza de la vida universitaria nace de los 
encuentros informales. esta es la principal 
idea fuerza que motivó el diseño del edificio 
cincuentenario y el plan maestro de la uc de 
temuco. el concepto de generar espacios de 
encuentro abiertos, donde se transparenten 

el hall o pasillo tiene 12 metros de ancho y 90 m de largo. 
ambos edificios son conectados por 5 puentes o pasarelas 
peatonales, que corresponden a vigas de hormigón, con 
barandas metálicas de 1,20 m de ancho y una longitud máxima
de 12 m (el largo varía por puente). 



gitudinal. “siempre he pensado, que a dife-
rencia de un colegio, en las universidades los 
pasillos son muy importantes. la circulación 
es el momento más bonito, entonces este es-
pectáculo de puentes y pasillos es lo que más 
interesa”, sintetiza del río. este es un atribu-
to clave y obligatorio en el plan maestro del 
campus norte de la uc temuco. desde ahora 
en adelante, todos sus edificios deberán ser 
atravesables. “cosa que un alumno que estu-
dia cualquier carrera tenga la posibilidad de 
transitar por todas las facultades”, concluye.  

LAs mATErIALIdAdEs
Antes de continuar, el arquitecto advierte que 
desde el punto de vista constructivo, este es 

un proyecto sin grandes pretensiones. y es 
que no es un edificio de acrobacias estructu-
rales. el presupuesto, fijó un rango de termi-
naciones y posibilidades. Hubo que ser efi-
cientes. “no lo vimos como una limitante, 
sino como una oportunidad para pensar. es 
una obra low tech. no tiene grandes meca-
nismos, ni innovaciones. Queríamos darle una 
cierta variabilidad en el tiempo”, comenta. 
esto explica la utilización de maderas toscas, 
en bruto, en una de sus fachadas. el hormi-
gón es el otro protagonista. la empresa que 
se adjudicó la licitación fue la constructora 
local nualart y medina cía. ltda., que en un 
plazo de 11 meses levantó el proyecto. 

las restricciones de presupuesto obligaron 
a utilizar hormigón armado pintado. esa fue 
la principal decisión al tratarse de un edificio 
considerado económico para sus dimensio-
nes. se escogió esta solución ya que el hormi-
gón expuesto elevaba los costos y porque el 
color blanco utilizado en el revestimiento del 
material ha implicado un ahorro significativo 
en el uso de energía. el color blanco permitió 
reflejar la luz exterior que entra por ambos 
extremos del pasillo central y por un tragaluz 
ubicado en el ala poniente del inmueble. la 

RegiOnes

dilatación longitudinal, no transversal que es 
lo típico. en general se comportan como 2 
edificios”, aclara enrique del río.  

los puentes tienen diferentes direcciones. 
la idea del arquitecto era jugar para que la 
circulación no fuese sistemática. tienen dife-
rentes direcciones, están desplazados unos 
con otros, no coinciden los pisos. una acción 
intencional para crear un “mundo siempre 
distinto, un estímulo para el movimiento”, 
comenta. la circulación interna es la gran 
protagonista. Pese a que cumple todas las 
normas de evacuación, evoca a un laberinto. 
el complejo carece de cajas de escalera verti-
cales, salvo una de seguridad; el resto son 
escaleras que van avanzando en sentido lon-
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1. escaleras en 
sentido 

longitudinal llaman 
a la circulación del 
edificio. ese fue el 

principal propósito 
de la arquitectura. 
2. en el tercer piso 

del ala poniente 
del cincuentenario 
se cuenta con una 

terraza con 
jardines. el 

objetivo es tener 
lugares de 

esparcimiento sin 
salir de la 

estructura. Las 
terminaciones son 

en pino finger. 

el corte del edificio se diseñó para que su 
ala poniente quedara más baja que su 
contraparte. de este modo, durante los 
meses de invierno, se aprovecha la luz solar 
que tiene un ángulo más inclinado que en 
verano. de ahí el uso de termopaneles. 

1 2
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iluminación, por la cantidad de aprovecha-
miento de luz en el poniente”. en otras 
palabras, el ingreso directo de la luz solar 
durante el invierno tempera el recinto, y la 
luminosidad indirecta en verano, refresca. 
en esta línea, una solución de poliestireno 
expandido con placas de yeso-cartón ha 
aportado positivamente en la aislación tér-
mica del recinto, reduciendo las condensa-
ciones y la humedad del hormigón. A ello 
también se suman los termopaneles apli-
cados en la fachada exterior. Por su parte, 
la utilización de tabiquería de hormigón 
celular de 10 cm de espesor ha sido un 
aliado importante en esta labor. 

LAs TErmINACIoNEs
en esta línea, la fachada poniente, que re-
cibe la mayor cantidad de luz durante el 
día, ha sido cubierta por una gran celosía 
a modo de quiebrasol a base de pino en 
bruto. con esto se controla las ganancias 
de calor, regulando la temperatura y la luz 
de manera económica. este quiebrasol 
consiste en un grupo de 12 placas com-
puestas por seis tablones de pino cada 
una. estos grupos se distribuyen en 26 
secciones que cubren por completo la fa-
cha poniente del cincuentenario. cada 
pieza de pino impregnado es de 2 x 4” y 
mide 3,20 metros. “el sistema está hecho 
con un pivote central de fierro de 40” y 
un rodamiento sellado con eje de 15 milí-
metros. Finalmente las piezas están mon-
tadas en un marco de base un t que las 
calzó”, explica Pablo viñuela, administra-
dor de obra. el objetivo es que este siste-
ma mecánico sea manipulado fácilmente 
por los mismos estudiantes. “la fachada 

utilización de termopaneles resultó clave 
para esta solución. “Queríamos un edifi-
cio blanco, luminoso. en temuco, por la 
cantidad de días nublados, se necesitaba 
algo así, y lo logramos. es un complejo 
económico en cuanto al uso de luz artifi-
cial. es casi como si estuvieras afuera, reci-
bes la misma luminosidad”, ilustra enrique 
del río. 

no obstante, más allá del atributo del 
material, aquí hubo un componente ar-
quitectónico. el corte del edificio se diseñó 
de tal manera que su ala poniente fue de-
jada más baja que su contraparte. de este 
modo, durante los meses de invierno, se 
aprovecha la luz solar que tiene un ángulo 
más inclinado que en verano. otra venta-
ja. esta solución, además del aprovecha-
miento lumínico, permite un mejor acon-
dicionamiento interior sin necesidad 
equipos tecnológicos. Así lo plantea An-
drés Fernández, arquitecto encargado de 
la inspección técnica de la obra. “es un 
edifico inteligente, con sistemas pasivos 
de control medioambiental. el espacio del 
hall central se convierte en un gran amor-
tiguador climático, y es curioso ver cómo 
el costo de energía de este edificio es sig-
nificativamente inferior al de los existentes 
en el campus, la mitad, en términos de 
consumo, calefacción y mantención de ¤

soluciones para 
la reparación de pisos

sanTiaGo
San Martín de Porres 11.121

San Bernardo
Fono: 490 8100 - Fax: 490 8101

concepción 
Manuel Gutiérrez 1318, esquina Paicaví

Fono: (41) 273 0120

www.leis.cl

HTc superFloor™
siMpleMenTe HorMiGón

Simplemente déle una oportunidad 
al hormigón y encontrará un suelo 

resistente y hermoso.

HTC Superfloor™ es un concepto 
revolucionario de desbaste y pulido, una 
buena opción para el medio ambiente. 

Descubrirá un suelo brillante, de fácil 
mantenimiento y muy resistente.

plan maeStro
eL foco centraL del plan maestro del campus norte de la uc temuco es cuidar 
la condición de parque del sector. todos los edificios van a ir en primera fila, con 
vista a la laguna artificial. se mantendrá una baja densidad constructiva, ya que la 
idea no es convertir la universidad en un centro urbano. se mantiene la misma ló-
gica de diseño. el marco regulador es que todos los edificios sean atravesables. el 
objetivo es que los edificios sean espacios de encuentro. Actualmente, a un costa-
do del edificio cincuentenario, se construye la Facultad de ciencias sociales de la 
universidad. una obra de las mismas características, pero más pequeña. tan sólo 
3.600 metros cuadrados, que hoy se encuentra en etapa de fundación.

cada quiebrasol consiste en un grupo 
de 12 placas compuestas por seis 
tablones de pino cada una. 
cada pieza de pino impregnado 
es de 2 x 4” y mide 3,20 metros.
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quedó bien resuelta y esperamos que a la 
madera le salgan hongos o humedad. la idea 
es darle un cierto carácter local, algo más rús-
tico”, aclara del río. Para solucionar el movi-
miento natural de la madera, se aumentó la 
dimensión de los fierros de refuerzo. 

el resto de las maderas utilizadas en el inte-
rior del edificio, específicamente en los reves-
timientos de muro, corresponde a pino finger. 
los pasamanos de los antepechos de hormi-
gón de los pasillos de los 3 niveles, son de 
madera nativa. del mismo modo,  las puertas 
de acceso al edificio, a los auditorios y a los 4 
pisos de oficinas desde los puentes. 

Por otro lado, para remediar la acústica de 
los salones con mayor capacidad de alumnos, 
un tema relevante para un recinto educacio-
nal, se aplicaron listones de madera separa-
dos a 1 cm del muro. en ese espacio se aplicó 
lana mineral con una óptima capacidad ais-
lante. Para las salas más pequeñas no fue ne-
cesaria esta solución. 

Finalmente, a partir del tercer piso del ala 
poniente, se implementó una terraza exterior 
con jardines. el objetivo del arquitecto es pro-
vocar que todos los pisos se sientan como el 
primero. tener lugares de esparcimiento sin 
salir de la estructura. Para el piso de esta te-
rraza, se aplicó una membrana impermeabili-
zante, sobre la cual se instaló una capa de 
poliestireno de alta densidad de 10 cm de es-
pesor. la solución final consistió en baldosa 

micro vibrada negra y gris de 
40 x 40 centímetros. la misma 
aplicación se realizó en el inte-
rior, pero directamente sobre 
la losa de hormigón. las ofici-
nas del ala oriente fueron cu-
biertas con alfombra.  

Los dEsAFíos
Para Pablo viñuela, el principal 
problema del proyecto se rela-
cionó con sus fundaciones. y 
es que el terreno no presenta-
ba las condiciones necesarias 
para fundar en los primeros 
estratos. la calidad arcillosa de 

la tierra y la gran cantidad de napas subterrá-
neas, obligó a hacer un mejoramiento del se-
llo de fundación hasta la cota -(6,50 m). más 
profundo de lo proyectado. “Acá se realizó 
una fundación directa, pero llegando hasta el 
segundo estrato más firme. del nivel que pisas 
el pasto, abajo, seis metros y medio está fun-
dado este edificio, que son como 4 metros 
más bajo de las zapatas originales”, explica. 
“en términos de suelo, este lugar corresponde 
a rellenos fluviales. Hay dos puntos de funda-
ción. uno que está en la cota  -(1,20 m) y tie-
ne un espesor de 1,5 m, y el segundo que se 
alcanza a los 6,0 metros de profundidad y co-
rresponde a un estrato ripioso. las capas in-
termedias son arcillosas, sedimento, de mala 
calidad. en el caso de este edificio que tiene 
un piso zócalo completo, se fundó en el estra-
to inferior”, agrega el ito. 

el clima fue otra dificultad. la construcción 
se inició en invierno, pero las constantes llu-
vias no detuvieron la obra. en la etapa de 
fundaciones, se trabajó con bombas, en tur-
nos extendidos para cumplir con los plazos. 
es más, una de las napas que cruzaba la ubi-
cación del edificio, fue redirigida y se utilizó 
como alimentador de la laguna que se halla 
frente al recinto. una alberca artificial que fue 
socavada para ampliar su extensión. también 
se tuvo que sortear el tema del alcantarillado. 
el campus no contaba con red de aguas servi-
das, por lo que se tuvo que realizar una solu-

ción definitiva para el complejo, una red que 
fue ampliada para el resto del sector. 

un tema estructural de relevancia, tuvo re-
lación con la longitud de la obra. Al estar 
constituido por dos edificios, unidos por el 
techo y los puentes, las juntas de dilatación 
presentaron problemas.  el terremoto del 27 
de febrero del 2010 demostró que los edifi-
cios eran más elásticos de lo que se pensaba. 
si bien, no tuvo daños estructurales de consi-
deración, si hubo ventanales rotos y deterio-
ros de revestimiento. Por ello, se mejoraron 
las juntas de dilatación.  de 2 cms de trasla-
po, se pasaron a 10. “el edificio fue más flexi-
ble de lo que se pensaba. se corrigieron los 
puentes más grandes que están arriba pues 
se anduvieron moliendo en sus dilataciones. 
Pero son cosas corregibles”, puntualiza enri-
que del río. 

desde la arquitectura también se sorteó un 
importante desafío: distribuir en un poco más 
de 7 mil metros cuadrados, más de 140 salas. 
Para lograrlo, el equipo de arquitectos realizó 
una modulación de 8,10 m. espacios de 65, 6 
m2 que permitieron tener tres oficinas de 
2,70 x 8,10 m, y otras más grande de 5,40 x 
8,10 metros. también dos salas de 4,05 m x 
8,10 m o una normal que ocupa toda la di-
mensión. “este edificio se ha tornado en la 
matriz de la universidad”, concluye el arqui-
tecto. “con el edificio cincuentenario, la 
idea es uniformar, pero manteniendo siempre 
la heterogeneidad de cada facultad. se co-
mienza a estandarizar una línea más común 
de las edificaciones”, sintetiza josé venegas. 
una obra que, desde su simpleza, destaca en 
el corazón de la Araucanía. n 

www.uctemuco.cl ; www.baixasdelrio.cl  
www.nualartymedina.cl 

artícuLos reLacionados
- edificio tecnológico de la uc. torres oblicuas. revista 
Bit nº 45, noviembre 2005, pág. 66
- edificio de postgrado universidad Adolfo ibañez. un 
master en planificación. revista Bit nº 51, noviembre 
2006, pág. 28.

n  EN síNTEsIs
dos edificios que se presentan como uno. 
el emblema de los 50 años de la uc te-
muco, piedra angular de su plan maestro. 
una arquitectura inteligente, de climati-
zación pasiva, aprovecha la luz natural 
para ahorrar energía. el hormigón pinta-
do y el pino impregnado conforman esta 
obra de materiales simples, que emerge 
en medio del paisaje natural de la arau-
canía, luciendo la simpleza de su consti-
tución.

La arquitectura permite 
el ahorro energético. 
el aprovechamiento de 
la luz es lo principal en 
este edificio. en ambos 
accesos, nuevamente el 
protagonista es el 
termopanel.





Latinoamérica: Lecciones aprendidas 
y desafíos pendientes

DICTUC organiza la X versión 
de su Seminario Internacional 
de seguridad contra incendios

en agosto de 2004 sucedió el incendio del supermercado ycuá Bolaños, en 
asunción, paraguay, que costó la vida a casi 400 personas y dejó unos 500 
heridos. el recinto albergaba un supermercado, un estacionamiento para vehí-
culos, oficinas comerciales y un patio de comidas. ese mismo año, pero el 30 de 
diciembre, un incendio se desató en la discoteque cromagnon, en Buenos aires, 
argentina, dejando un saldo de casi 200 muertos y 700 intoxicados. 

Lamentablemente, cada cierto tiempo ocurren accidentes que desafortuna-
damente nos recuerdan la gravedad que pueden alcanzar los errores en la se-
guridad de las estructuras ante los 
siniestros que puedan ocurrir. 

sin ir más lejos, a principios de 
este siglo, el ataque a las torres 
gemelas en nueva york, marcó un 
precedente importante en materia 
de seguridad y comportamiento 
ante un incendio de gran enverga-
dura.

más allá de los lamentables resul-
tados de los accidentes descritos, 
es muy  importante revisar las conclusiones que se pueden obtener de estos  
casos para evaluar la situación y avanzar en mejoras que permitan a la industria 
lograr evitar situaciones similares a futuro, sin tener que lamentar estas altas 
cifras de pérdida de vidas humanas y materiales. 

en su labor de transferencia de tecnología y conocimiento dictUc, a través 
de su área ingeniería de protección contra el fuego (www.dictuc.cl/ipf), organi-
za anualmente el seminario internacional, que en su versión 2010, celebra una 
década. 

por esto, la versión de este año, seguridad contra incendios: Latinoamérica 
Lecciones aprendidas y desafíos pendientes, se presenta como  una oportu-
nidad de análisis del estado del arte en el continente y contará con los más 
destacados especialistas nacionales y extranjeros, quienes abordarán materias 
relevantes, con el fin de mejorar y avanzar en base a las tendencias actuales en 
la seguridad contra incendios. 

este seminario, que ya es un referente para la industria luego de diez años de 
realización, se llevará a cabo los días 5 y 6 de julio en aula magna del centro de 
extensión  de la pontificia Universidad católica de chile (av. Libertador Bernardo 
o’Higgins 390, santiago) y las inscripciones ya están abiertas.

Se realizará entre el 5 y 6 de julio en el Centro de 
Extensión  de la UC, con la destacada participación de 
expertos nacionales e internacionales.

pUBLireportaje
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
Editado por la Comisión de Desarrollo Sustentable de la CChC.
Año 2010: 26 pp.
Guía dirigida a inmobiliarias, empresas constructoras y 
subcontratistas. En ella se proponen medidas de mitigación para 
atenuar los efectos que podrían generar las distintas actividades 
propias de la construcción, en ámbitos como: emisiones a la 
atmósfera, ruidos y residuos, que son complementarias o forman 
parte de la normativa vigente.

MAYO
SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN
09 AL 14 DE MAyO
IX versión del evento más 
importante del sector 
construcción. 
LUgAR: Centro de Eventos Espacio 
Riesco, Santiago.
CONTACTO: www.cchc.cl; 
www.semanadelaconstruccion.cl

FERIA CHILE CONSTRUYE
11 AL 14 DE MAyO
En el marco de la Semana de la 
Construcción, la feria mostrará 
innovaciones tecnológicas.
LUgAR: Centro de Eventos Espacio 
Riesco, Santiago.
CONTACTO: 
www.feriachileconstruye.cl

VI ENCUENTRO CONSTRUCCIÓN 
UNIVERSIDAD 
13 DE MAyO
En el marco de la Semana de la 
Construcción, se analizará la 
integración entre el mundo 
académico y profesional.
LUgAR: Centro de Eventos Espacio 
Riesco, Santiago.
CONTACTO: 
www.construccion-universidad.cl

SEMINARIO DE CULTURA 
SÍSMICA
10 DE MAyO
Evento que analizará la experiencia 
de terremotos y tsunamis. 
LUgAR: Centro de Extensión UC, 
alameda 390, Santiago.
CONTACTO: www.puc.cl

INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA
11 DE MAyO
Novedades en infraestructura 
hospitalaria, los nuevos materiales 
y obras en construcción. 
LUgAR: Centro de Eventos Club 
manquehue, Vitacura 5841.
CONTACTO: www.hospitalaria.cl

eventos 
nacionaleseMPResa MK inaUGURa salÓn 

De eXHiBiciÓn en teMUco
En un espacio de 200 metros cuadrados, se rea-
lizó la reinauguración de la tienda mK en la ciu-
dad de Temuco. Considerado como uno de los 
principales centros de exhibición en su género, 
allí se podrán conocer nuevas tecnologías en 
porcelanatos, pisos, artefactos para baños y co-
cinas. mK ofrece productos de marcas euro-
peas, latinoamericanas y asiáticas, con una am-
plia gama de precios a todos sus clientes entre 
los que destacan inmobiliarias, constructoras y 
arquitectos. Próximamente, se abrirán tiendas en antofagasta y Puerto montt, las que se 
suman a las de Santiago, La Serena, Viña del mar, Rancagua y Concepción. 

RoMeRal aPoYa innovaDoRa 
eXPosiciÓn De aRte

En un concurrido evento realizado en la Galería 
amS marlborough, en la comuna de Vitacura, la 
empresa Romeral convocó a destacados arqui-
tectos a conocer la exposición “El Banquete de 
Cleopatra”, del artista nacional Tomás Rivas Pal-
ma. Una muestra que reinterpreta la pintura de 
igual nombre creada en el siglo XVIII por el  ar-
tista barroco Tiepolo. Un trabajo en virtud, del 
cual Tomás Rivas extrae la información bidimen-
sional de la obra pictórica, transformándola en 
un volumen arquitectónico tridimensional. Para 

realizar parte de este montaje, el artista utilizó productos en base a yeso y tecnología 
Romeral. Esto le permitió, de manera flexible y versátil, dar vida a columnas y fachadas, 
permitiendo convertir la arquitectura ilusionista presente en el fresco italiano en una for-
ma arquitectónica sólida, construida a escala de la galería de arte. 

www.cdt.cl 
La encuesta CDT, ante la pregunta ¿Cómo se están desarrollando las especificaciones técnicas 
para obras de construcción?, la opción “sólo algunas oficinas profesionales se preocupan por 

desarrollarlas en forma rigurosa” obtuvo el 69,46% de los votos. Resultados en la web.  
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aGoReX celeBRÓ la seMana 
Del MaestRo 2011
La marca agorex participó con éxito 
en la VI versión de la Semana del 
maestro, conmemoración que anual-
mente se realiza en honor de los tra-
bajadores de la construcción. Una se-
mana en la que un equipo de agotex, 
recorrió 25 obras en construcción de 
la Región metropolitana, entregando 
premios y diversión. “Nuestro objetivo 
es desarrollar nuevos productos y so-
luciones que ayuden, de la forma más eficiente, a los profesionales de la construc-
ción en su trabajo, por lo que participamos con mucho entusiasmo en su celebra-
ción, y siempre estamos trabajando en todo lo que implique el desarrollo de su 
labor”, destacó Pablo astaburuaga, gerente de ventas Ferretería y Construcción de 
agorex. más de tres mil maestros de la construcción fueron visitados por un ca-
mión acondicionado como escenario, en el que se desarrollaron diferentes concur-
sos, con premios para todas las categorías. 

iMatesa noMBRa nUevo sUBGeRente 
De ventas
Con el fin de entregar un mejor servicio a sus clientes y 
responder a sus urgentes  necesidades y demanda, Ima-
tesa, empresa con 22 años en el mercado de soluciones 
electromecánicas para la industria, ha designado a Jor-
ge Coderch como nuevo subgerente de ventas para 
Chile. Coderch es ingeniero comercial y contador audi-
tor de la Universidad de Las américas  e Instituto Supe-
rior de Comercio Diego Portales, y cuenta con más de 
13 años de experiencia liderando operaciones comerciales en importantes empre-
sas dentro de Chile. Con este nombramiento, Imatesa, pretende mejorar su posi-
cionamiento y desarrollo en las zonas de Concepción y Puerto montt. 

MANUAL DE NORMATIVA APLICABLE AL MANEJO 
DE ESCOMBROS y DEMOLICIÓN
Editado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 
de Concepción. Año 2010. 12 pp.
Las herramientas de procedimiento para demolición y gestión 
de escombros, además de la normativa aplicable y empresas 
acreditadas para operar en cada etapa del proceso, desde la 
demolición hasta la disposición final, pasando por el transporte 
y opciones de reciclaje y reutilización de materiales, son parte 
de los contenidos que ofrece este manual de referencia.
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viDela & asociaDos s.a. 
inicia activiDaDes
Videla & asociados S.a. es la nueva empresa derivada de DIC-
TUC, que ha culminado un proceso de spin off, junto al profe-
sor de Ingeniería UC, PhD. Carlos Videla, para seguir entregan-
do servicios a las industrias de la ingeniería y la construcción.
Videla & asociados busca gestionar los proyectos, desde su 
concepción hasta su materialización, de una manera proactiva 
involucrándose, tanto en la detección como en la solución de 
los problemas, así como analizar y dar respuesta a todos los 
aspectos técnicos. El equipo multidisciplinario está integrado 
por ingenieros civiles, arquitectos, constructores civiles, ingenie-
ros en ejecución y técnicos. algunos de los servicios que ofrece Videla & asociados son los 
de project management, coordinación de proyectos, inspección técnica y administrativa de 
obras, proyectos de especialidades, coordinación digital (BIm), entre otros. 

caMBio De GeRente GeneRal 
en tHYssenKRUPP cHile
Sergio de assumpção Viegas es el nuevo gerente 
general de ThyssenKrupp Elevadores Chile. Con 
más de 18 años de experiencia en la compañía, el 
Ingeniero Eléctrico y master en análisis de Siste-
mas, posee amplia experiencia en el rubro del 
transporte vertical, trabajando en ThyssenKrupp 
Elevadores desde 1993. De nacionalidad brasileña, 
su desarrollo profesional lo ha llevado a tres países 
diferentes antes de llegar a Chile.  En Brasil se des-
empeñó como gerente de mantenimiento, servicio 
y post venta; en Paraguay como gerente general, durante 11 años y en Perú asumió la 
misma gerencia por 3 años. 

aUtoPistas De antoFaGasta tiene 
nUevo eJecUtivo
La Sociedad Concesionaria autopistas de antofagasta, nombró a Niklas Emilsson como 
nuevo gerente de administración y Finanzas. El ejecutivo, master of Science in Economics 
and Business administration de la Universidad de Lund, en Suecia, tiene más de 18 años 
de experiencia en la administración de grandes proyectos en Chile y en el resto de la re-
gión. Emilsson  trabajó en autopista Central, en el joint venture Skanska-Chant en Cana-
dá; en Skanska International en Chile, Panamá, Honduras, Colombia y Latinoamérica. En 
todos esos lugares ha desarrollando diversos proyectos de infraestructura. Niklas Emilsson 
reemplazó en el cargo a Christian Seiler.

MAYO
FERIA METALMECÁNICA
18 AL 19 DE MAyO
Segunda versión de la feria de 
tendencias e innovaciones 
tecnológicas del rubro 
metalmecánico. 
LUgAR: Camino a melipilla 7060, 
Cerrillos, Santiago.
CONTACTO: 
www.feriametalmecanica.cl

JUNIO
EXPONOR
13 AL 17 DE JUNIO
XIV Exposición Internacional para 
la minería Latinoamericana, 
dirigida a empresas mineras y 
proveedores industriales.
LUgAR: antofagasta, II Región.

CONTACTO: www.exponor.cl

JULIO
SEMINARIO INTERNACIONAL 
CONTRA INCENDIOS
05 AL 06 DE JULIO
Evento internacional que tendrá 
como slogan: Latinoamérica: 
Lecciones aprendidas y desafios 
pendientes. 
LUgAR: Pontifícia Universidad 
Católica de Chile, Santiago.
CONTACTO: www.dictuc.cl

HYDROCOPPER
06 al 08 de julio
Sexto seminario internacional en 
hidrometalurgia del cobre.
LUgAR: Viña del mar.
Contacto: www.hydrocopper.cl

100 SHOWROOMS
28 AL 30 DE JULIO
Feria que mostrará productos, 
soluciones, innovaciones y 
materiales de terminación. 
LUgAR: Centro de eventos 
Casapiedra. 
CONTACTO: 
www.100showrooms.cl

eventos 
nacionales

 www.santuarionacional.cl 
Con 96 m de altura y un vitral de 300 m2, el Templo Votivo de maipú ocupa un lugar 

de relevancia dentro de las construcciones religiosas más importantes de Latinoamérica. 
Lea un reportaje en página 56. 
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KPMG lanZÓ sU nUeva ÁRea 
De inFRaestRUctURa
KPmG Chile, proveedor de servicios de audi-
toría, impuestos y asesoría, lanzó su nueva 
área de infraestructura con un seminario que 
analizó el mercado de infraestructura en 
Chile, las oportunidades fiscales en estos 
proyectos y la experiencia internacional. En 
la ocasión, Santiago Barba, director a car-
go de la nueva área, señaló que el plan de 
concesiones para la actual administración 
por US$ 8 mil millones, junto con el mercado 
chileno, su marco regulatorio y financiero, establecen las condiciones necesarias para 
que Chile sea un país muy atractivo para los inversionistas. La nueva área, especializa-
da en la asesoría de financiamiento de proyectos de infraestructura pública y privada, 
ya está trabajando con algunas empresas en el marco del plan de concesiones. a su 
vez, presta asesoría  a obras en  hospitales, cárceles, minería, energía, entre otros. 

BoscH aBRe tienDa en cHile
Bosch and Siemens Home appliances Group, empresa con 
base en alemania que desarrolla productos de línea blanca 
de elevada tecnología, diseño de vanguardia y estándares de 
sustentabilidad medioambiental, oficializó su llegada a Chile, 
con la inauguración de Casa Bosch, en el sector de alonso 
de Córdova. Una tienda donde se pueden encontrar los pro-
ductos Bosch en forma exclusiva. El evento fue encabezado 
por uno de los principales impulsores de la llegada de la 

compañía a Chile: Jean Dufour, Chief Sales and marketing officer de Bosch and Sie-
mens Home appliances Group, con el objetivo de establecer un compromiso de largo 
plazo con el país. “Por lo estable de su economía, sus buenas oportunidades de desa-
rrollo y las características del consumidor chileno, es que elegimos Chile como uno de 
los puntos clave para reforzar nuestra presencia regional”, indicó el ejecutivo.

MATERIALES. INNOVACIÓN y DISEÑO
Kottas, Dimitris. 
Editorial Links (océano). Año 2011. 238 pp.
De la madera al cartón, del metal al cristal, este volumen muestra 
un abanico de nuevas posibilidades en el diseño arquitectónico. 
Los materiales que aquí se presentan son las últimas novedades 
en tecnología e impacto. Las propiedades y los usos potenciales 
de los materiales están presentados en fotografías y esquemas 
que se acompañan de textos explicativos. asimismo, más de 100 

empresas de materiales de construcción presentan sus gamas de productos.

Tecnología en Prefabricados de Hormigón 

Talleres y Cocheras 
San Eugenio
METro Línea 5

Naves Industriales
Vigas para Puentes 

Pasarelas Peatonales 
Postes de Electrificación 

y Piezas Especiales

www.hormisur.cl
FONO: (02) 235 9451
FAX: (02) 346 7782

MuroS CobErTizo ruTa 60 CH, anTES 
dEL TúnEL CriSTo rEdEnTor

EMprESa 
CErTifiCada bajo La norMa iSo 9001:2008

®

Muro 
CobErTizo 
ruTa 60 CH
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www.murtinho.cl 
Un proyecto de uso mixto, ubicado en el borde costero, es la Nueva Estación Puerto, que 

desde sus fundaciones ha presentado desafíos. más información en página 80.  

AMPLIACIONES 
mornement, adam. 
Editorial Blume. Año 2007. 256 pp. 
aborda un gran número de recursos para afrontar la escasez del 
suelo y el elevado precio de la vivienda urbana. Ejemplos muy 
diversos localizados en once países que presentan todo tipo de 
estilos, materiales y soluciones. En esta obra se presentan 
ejemplos de proyectos que optan por innovadoras ampliaciones 
en edificios ya existentes. 

SEPTIEMBRE
VII ENCUENTRO 
PROFESIONALES DE OBRA: 
PRO-OBRA 
08 DE SEPTIEMBRE
Evento orientado al 
perfeccionamiento de los 
profesionales de obra.
LUgAR: auditório de la CChC, 
Santiago. 

CONTACTO: www.pro-obra.cl

OCTUBRE
XVIII JORNADAS CHILENAS 
DEL HORMIgÓN
19 AL 21 DE OCTUBRE
Evento organizado por el 
Departamento de obras Civiles 
de la Universidad Técnica Federico 
Santa maría (UTFSm), junto al 
Centro Tecnológico del 
Hormigón.
LUgAR: Casa Central UTFSm, 
Valparaíso. 
CONTACTO: www.
jornadashormigon.usm.cl

ENASEI
20 AL 22 DE OCTUBRE
Encuentro Nacional del Sector 
Inmobiliario, organizado por el 
Comité Inmobiliario de la Cámara 
Chilena de la Construcción 
(CChC).
LUgAR: Puerto Varas. 
CONTACTO: www.cchc.cl

VII ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE 
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
POR CONfIRMAR
Eficiencia energética y 
construcción sustentable en 
Chile.
LUgAR: Por confirmar.
CONTACTO: www.construccion-
sustentable.cl

eventos 
nacionalescaMBio De eJecUtivo en enDRess+HaUseR

Luego de tres años de trabajo en la fábrica 
de Endress+Hauser en maulburg, alemania, 
el ingeniero civil eléctrico, Tomás Godoy Ste-
hr, asumió a partir de este año como Regio-
nal manager for Tanks, Terminals and Fluid 
management Solutions (FmS). Con base en 
Chile, el ejecutivo también tendrá responsa-
bilidades en Brasil, Perú y Bolivia. Godoy es 
especialista en equipos para medición de es-
tanques, en comunicaciones digitales e inte-
gración de redes y, desde su nuevo cargo, 
dirigirá las actividades de entrenamiento del resto de las áreas de la empresa y buscará nue-
vos nichos en el mercado.  En Chile, E+H se desarrolla en el mercado de almacenamiento y 
distribución de combustible a través de las principales compañías presentes en el país.

ccHc aMPlÍa sU PRoYecto eDUcativo
Como parte de su interés por contribuir al desa-
rrollo integral de las personas y del país, la Cá-
mara Chilena de la Construcción (CChC) inauguró 
el primer colegio de una red de establecimientos 
particulares subvencionados con financiamiento 
compartido que el gremio se ha propuesto ges-
tionar. Se trata del colegio Nahuelcura de ma-
chalí, el cual comenzó sus clases el pasado 24 de 
febrero con 630 alumnos, desde pre-kínder has-
ta segundo año de enseñanza media. La Red de 

Colegios Nahuelcura –que en mapudungún significa Piedra de Tigre– será administrada por 
Desarrollos Educacionales S.a., entidad que forma parte de la Red Social de la Cámara Chi-
lena de la Construcción. Estos establecimientos se sumarán a los nueve colegios particulares 
pagados Pumahue y manquecura, que ya están bajo el alero de la CChC, y que entregan 
formación a cerca de 8.000 alumnos.
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DIRECTORIO DEL ACERO 
Editado por la Corporación Instituto Chileno del acero (ICHa).
Año 2010.
La primera edición del Directorio del acero 2010-2011, un 
compendio que reúne a todas las empresas del sector. 
Destacan temáticas como el mercado del acero a nivel 
mundial y su consumo en Chile, además de contener un gran 
listado, dividido por categorías, con los datos de las empresas 
nacionales vinculadas al sector. También se encuentra 
disponible en formato digital en www.icha.cl. 

caMcHal invita a eMo 2011
La Cámara Chileno alemana de Comercio, CamCHaL, invita a la próxima feria 
mundial de máquinas y herramientas Emo que se desarrollará en Hannover este 
año.  Esta exposición, considerada como la más importante de su género, se desa-
rrollará entre el 19 y el 24 de septiembre con cerca de 2.200 mil expositores de 42 
países y alrededor de 170 mil visitantes. La invitación la realizó la gerente general 
de CamCHaL, Cornelia Sonnenberg; su homólogo de aSImET, marcelo Fuster y la 
agregado comercial de alemania, Sabina adrian, junto a Christoph miller, manager 
Emo Hannover y Stephan Ph. Kühne, de la mesa ejecutiva Deutsche messe aG, 
quienes recorren el Cono Sur para interesar al empresariado y profesionales del 
rubro. En la feria se encontrarán herramientas de alta precisión, dispositivos flexi-
bles y novedosas tecnologías informáticas y del campo de la electrónica, además 
de una amplia gama de sistemas y accesorios.    

siMMaRent DesiGna nUevo GeRente 
coMeRcial

SimmaRent nombró al ingeniero indus-
trial y publicista, Ignacio Beristain, como 
nuevo gerente comercial de la compa-
ñía. El profesional cuenta con una am-
plia experiencia en el rubro de venta y 
arriendo de maquinaria, desempeñán-
dose anteriormente en empresas como 
Tattersall, SKC Rental y Salfacorp. Beris-
tain estará a cargo del área comercial, la 
gestión de ventas de maquinaria nueva 

y seminueva, el arriendo de equipos de apoyo y el marketing de la empresa, entre 
otras funciones. De acuerdo al profesional, las expectativas y objetivos planteados 
en su nueva gestión pretenden “consolidar a SimmaRent como un actor importan-
te en el mercado, posicionar a las empresas representadas con sus diferentes líneas 
de productos y seguir expandiendo la cobertura de la compañía a lo largo del país, 
con más sucursales y equipo comercial”.
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BLANCA MONTAÑA: ARQUITECTURA RECIENTE EN CHILE 
Editorial Puro Chile.
andreu, Tomás y Pertuzé, Claudia.
Santiago, Chile. Año 2011 
Publicación que recopila los íconos arquitectónicos más importantes 
del país, en una edición que recorre los hitos más relevantes de la 
historia de la arquitectura contemporánea en nuestro país, 
mezclando fotografías y contenido. 

eventos 
inteRnacionalesGRUPo PolPaico FiRMa acUeRDo 

PaRa DeteneR DeFoRestaciÓn
El Grupo Polpaico firmó un convenio 
con el ministerio de agricultura y el mi-
nisterio de medioambiente, con el fin 
de incrementar la población de plantas 
de algarrobo para colaborar en la de-
tención de la deforestación de la Pro-
vincia de Chacabuco. El presidente del 
Grupo Polpaico, Juan antonio Guz-
mán, explicó que “esta localidad se ha 
visto perjudicada por una desmedida 
deforestación y el avance de la deserti-
ficación, lo que ha motivado a nuestra 

compañía a firmar este acuerdo para disminuir el proceso erosivo de la zona”. Bajo este 
convenio, que tiene vigencia hasta el 1 de marzo de 2013, el Grupo Polpaico se compro-
mete a implementar un vivero y proveer recursos económicos para desarrollar el proyec-
to de forestación de la zona a través de la plantación de algarrobos.

lanZaMiento FRaGÜe FlUiDo
La empresa Parex Chile lanzó al mercado un nuevo fragüe fluido de alto desempeño. El 
producto se orienta al sellado de juntas de 1 a 15 mm, en revestimientos cerámicos, 
graníticos y calcáreos de todo tipo. Pudiendo ser aplicado en interior y exterior, incluso 
en baños, balcones y terrazas. Una de sus principales características es su gran trabaja-
bilidad al ser más líquido que otros fragües, lo que otorga una aplicación más fácil y 
rápida, junto con una mejor penetración y excelente terminación. además, el producto 
cuenta con propiedades de impermeabilidad y antihongos, por lo que es de utilidad 
para el sellado de revestimientos cerámicos, especialmente en zonas húmedas o fre-
cuentemente lavadas, ya que reduce el deterioro estético a largo plazo. El producto no 
es tóxico.

www.ruiz-geli.com 
Sitio del arquitecto Enric Ruiz-Geli, quién desarrolló el Edificio media TIC en Barcelona, 

España. En esta edición lea un reportaje técnico del proyecto en página 88. 

MAYO
CONSTRUMAT
16 al 21 de mayo
Uno de los mayores salones 
internacionales de la Construcción. 

LUgAR: Recinto Gran Vía, Barcelona, 
España.
CONTACTO: www.construmat.com

AgOSTO
CONCRETE SHOW
31 DE AGOSTO AL 02 DE 
SEPTIEMBRE
Feria internacional que mostrará 
innovaciones en tecnologías de la 
construcción.
LUgAR: São Paulo, Brasil.
CONTACTO: www.concreteshow.com.br

SEPTIEMBRE
EMO HANNOVER
19 AL 24 DE SEPTIEMBRE
Feria mundial de máquinas 
herramientas, que mostrará 
sofisticados equipamientos metálicos 
de última generación para una 
producción automatizada y 
sustentable. LUgAR: Hannover, 
alemania. 
CONTACTO: www.emo-hannover.de
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JUnKeRs RealiZa convenciÓn 
nacional De PRoMotoRes
Junkers Chile realizó la sexta versión de su convención nacional, que reúne a to-
dos los promotores del país con las áreas ejecutivas y comerciales de la empresa. 
La actividad, que se desarrolló en el Resort & Spa Rosa agustina de olmué, en la 
región de Valparaíso, reunió a más de 70 personas que participaron activamente 
de diversas charlas formativas. oliver Rotmann, gerente general de Junkers Chile, 
calificó la convención como “exitosa” y destacó “el gran esfuerzo que Junkers 
Chile realiza año a año por entregar a los promotores herramientas eficaces, para 
transmitirle a los clientes finales una real asesoría al momento de la compra de 
nuestros productos”.

KoMatsU en Mina ceRRo neGRo noRte
En noviembre de 2011 entrará en operaciones el 
proyecto de CaP minería, Cerro Negro Norte, 
ubicada en Región de atacama, a 35 km al norte 
de Copiapó, a una altura de entre 850 metros y 
1.500 metros. La mina trabajará en la extracción 
de minerales de hierro a rajo abierto, para lo cual 
contará con altura de bancos de 12,5 metros y 
pendientes de trabajo de 8% a 10%. En las fae-
nas participará la empresa Komatsu que incorpo-

rará a 78 especialistas y variados equipos, entre ellos, tres cargadores frontales 
Wa1200-6, que aumentarán la presencia de este modelo en Chile a 15 unidades. 
asimismo, el proyecto contará con ocho camiones de extracción 830E-aC, tres 
tractores sobre orugas D375a-5 y dos tractores sobre neumáticos WD600-3; un 
manipulador de neumáticos WD600-3, un camión regador HD605-7WT, una moto 
niveladora GD825a-2 y una excavadora hidráulica PC300LC-8

100 CASAS CONTEMPORÁNEAS
Strongman, Cathy. 
Editorial océano. Año 2010. 352 pp. 
La publicación muestra modelos de casas de diversas partes 
del mundo, por ejemplo de Estados Unidos, Reino Unido, 
australia, Japón, Suecia y alemania, entre muchos otros. 
Son 100 proyectos de casas contemporáneas, en base a 
diseños poco convencionales, con fotografías, planos y 
detalles constructivos. 
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DocUMentos técnicos cDt
MÁS Y MEJOR INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 
La Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC), Referente Tecnológico de la 
Construcción, publica documentos con información técnica de 
primer nivel. Este material surge en grupos técnicos integrados 
por calificados especialistas que, con el liderazgo de la CDT, gene-
ran las referencias técnicas para el sector.

actualmente, la CDT cuenta con 26 publicaciones con informa-
ción sobre las más diversas materias de la construcción como al-
bañilería, pintura, tolerancias, energía solar e innovación, entre otros.

Todos los documentos técnicos pueden ser descargados gratuitamente a través del 
sitio web de la Corporación www.cdt.cl.

1. Recomendaciones para el 
Diseño de Pavimentos en Chile 
Según aaSHTo
1997

2. Incentivos en la 
Construcción
1998

3. Efectos del agua Lluvia en 
muros de albañilería y 
Problemas de humedad en 
Elementos Constructivos
1998

4. Recomendaciones para la 
Selección e Instalación de 
Ventanas
1999

5. Recomendaciones para 
Pintado arquitectónico
2000

6. Recomendaciones para 
Diseño, Ejecución y Control de 
anclajes Inyectados y 
Postensados en Suelos y Rocas
2001

7. Industria del Árido en Chile 
Tomo I
2001

8. Industria del Árido en Chile 
Tomo II
2001

9. Recomendaciones para 
Diseño, Ejecución y Control de 
Suelo mecánicamente 
Estabilizado con armadura 
Inextensible
2002

10. Recomendaciones para 
proyectar y ejecutar 
Instalaciones Sanitarias 
Domiciliarias
2003

11. Recomendaciones Técnicas 
para Demarcaciones 
Horizontales
2004

12. Estructuras de Contención 
en Gaviones
2004

13. Guía de Diseño y 
Construcción Sustentable
2005

14. Recomendaciones Técnicas 
para la Gestión ambiental en 
Faenas y Campamentos
2005

15. Recomendaciones Técnicas 
para el Diseño, Fabricación, 
Instalación y mantención de 
muros Cortinas
2006

16. Diagnóstico de la Relación 
mandante Contratista
2006

17. Guías para resultados para 
la optimización de la logística 
interna en obras de construcción
2007

18. Sistemas Solares Térmicos
2007

19. aislación Térmica Exterior - 
manual de Diseño para 
Soluciones en Edificaciones
2008

20. manual de Tolerancias para 
Edificaciones
2009

21. Reacondicionamiento 
Térmico de Viviendas en Uso
2010

22. Compendio Técnico para 
maquinaria de movimientos de 
Tierra
2010

23. Recomendaciones Técnicas 
para Proyectos de Cubiertas 
Vegetales
2010

24. anuario Solar 2011
2010

25. Sistemas Solares Térmicos II
2010

26. Construyendo Innovación
2010 

LISTA PUBLICACIONES CDT
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