
51

NOTAS' TECNICAS

S08RE LA AISLACION TfRMICA EN LA CONSTRUCCION

INTRODUCCION

Es DIFICIL. 51 NO IMPOSIBL E. pretender definir en una frase el clima de Chile.

Sus variadas latitudes, su zona and ina casi pegada a la cordillera de la costa

con un e sereche valle entre ambas, la c oreieute fria de Humboldt, ete ,; soo fac

tore s que de un modo u otro influyen para que practicarnente cada localidad

tenga un clima particular. Y si bien es c ierto que estos factores se coojugan
para que casi ninguo punto del territorio tenga temperaturas medias muye:l:tre

mas, ello no autoriza la idea comun de considerar benigno e l clima en general,
ya que las diferencias entre e l dia y la neche son baatante fuerte s , siendo e s

te fenomeno Ia tonica general del territorio desde Biobio al norte.

Es lamentable comprobar la pesima a is lac ien en casas y edificios nuevos,

los cuales, en e l decir e omun, son un "bOrDO de verano y un tempano en in

vierno" •

E xis ten edificios que en la estacion fria gastan ingentes sumas en ca le

facdon central, en tanto que en e I verano sus temperaturas alcanzan a la ma

xima exterior.

Las razones de esta anomalia, que se esta generalizando, es atribuible a:

1. EI erec ienee uso del vidrio en la edificacion

2. EI reemplazo de la madera por me ra ie s , e s pec ia lmenre hierro y aluminio,
eo elementos estructurales y no estructurales.

3. F.I uso de muros, tabiques, c ie los y pisos de matedales delgados, con vis

ta a la economia

4. Fait. de una le g is lac ien que especifique y nija los minimos de aislacion

aceptables
5. F alta de control de las obras

6. Carestia de los materiales aislantes

7. Desconocimiento en muchos casos del uso correcto de dichos materiales

EI objerc del presente trabajo es discutir y analizar mas detalladamente

es eos aspectos.
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7. EI.creciente uso del vic/rio en la ec/ilicacion

La arquirec tura moderna, gracias al vidrio, ha dado una nueva d ime ns ion e s

tlhica a la edific a c idn, EI amb ie nre s e proye c ra ha s ra e l [ard in , e l patio 0 la

ca lle , y se d irfa que e l paisaje forma parte de la dec orac ion interior.

Desgraciadamente, a su vez, no s e toman codas las precauc io ne s que la

ciencia y la u!cnica proporcionan para e v irar que las ventanas s e c onv ie rta n

en emisores 0 receptores indeseables de calor.

EI vidrio tiene, entre otras propiedades, la cualidad de ser muy transpa

rente (80 a 900J,.) a la ra d ia c ion infrarroja de corta lon g itud de onda «25000 A )

que, en gran parte, junto al e s pec tro visible y ultravioleta c on s t iruv e la r a d ia

cion so lar", Pero e s pra c t ic ame nte opaco a la ra d ia c ion infrarroja de Itran Ion

g irud de onda, que constituye e l calor reemitido por los obje ro s de una hab i

tac ion, As! pues, e l vidrio ac tiia como una valvula que deja e ntrar e l calor del

sol y no 10 deja salir. En verano e s ro e s un Arave problema para las zonas

remp lad as y c a l id a s , y exige como s o luc i on Iuerre s �astos por re fr i ge ra c ion de

los a mb ie nre s ,

EI c a Icu lo de Ia superficie de ventana d ebe a re ne rs e a una s e r ie de Iac

tores tales como: or ie nrac ion re s p e c ro a l sol de invierno r de verano. volumen

de amb ienre a iluminar con luz natural, c o s to de i lum ina c ion artificial. c a le

face ion, re fr ig erac ion y costo del muro. Si por razones de ord e n e s rer ic o s e

altera e s re c a l c u lo dra s ric amenre habran de tomarse las m e d id a s c ond uc e n te s

a paliar e l desbalance producido en los fac rore s citados. No obstante. nos pa

re c e que la tendencia de nu e s rra arquitectura actual es hacer un uso e s enc ia l

mente e s te t ic o del vidrio, siendo c orrnin ver fachadas e nrera s de v idr io, gran

des ventanas con sol de verano, pue rta s , d iv is ione s , claraboyas, e rc ,; en gran

profusion.
En invierno las condiciones no son menos graves. pues aunque e l vidrio

impide la ra d iac ion a I exterior ayudando a man re ne r la temperatura interior,

por otra parte es re lat ivame nre un mal aislante del calor; y a d e ma s , como se

usa en muy pequeiios espesores, las perd id a s sobrevienen por c onduc c ion.

Se calcula que en un ambiente normal e l porcentaje mayor de perd id a s de ca

lor s e efe e nia a tra ve s de Ia ve nrana ,

2. EI reemplazo c/e la mac/era por meta/es

La madera, tanto tiempo utilizada en la c ons truc c ion , esta siendo reemplazada

paula rinament e por e l metal, en ventanas, marcos, puertas, c e l os Ia s , elemen

tos soportantes y e s rruc tur a s de rec ho tanto las cerchas como en la c ub i erra ,

En general los me ra le s utilizados en c ons rruc c ion (hierro, aluminio, la

ton, cobre) conducen entre unas 100 y 5000 veces 10 que conducen los mate

dales aislantes. De e s ta manera, si consideramos un marco de ve nra na de un
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metro por lado y I" de secc Ien, heche de aluminio, solo eI podria conducir

tanto calor como 200 m2 de muro de ladrillo de 15 cm. Felizmente, esta enor

me de s proporc Ien se ve aminorada por e l aire ambiente, que siendo mal con

ductor, no entrega todo e l calor que e l metal pue de conduc ir. Con todo, deben

evitarse en 10 pos ib le , todos los elementos metalicos que unan e l interior

con e I exterior (llamados puenres termicos) que son causanre e principales de

mala aislacion.

Es probable que e s tos elementos abaraten Ia obra instalada, pere no de

be olvidarse que la e ens eruc c ien mas economica no siempre es aquella que

e s In ic ia lm enre mas barata, sino tambien Ia que, por otro lado, tenga minimos

c os ros de manrenc ien,

3. Uso cJe muros y tabiques, pisos y cielos cJe material cJelgacJo
La e vo luc ien de las tecnicas constructivas ha Hevado a un substaneial

ahorro de ma te ria le s que, aunque bien calculado para las solicitaciones me

canicas, no ha tenidc en cuenta e l punto de vista de la aislacion termica. Este fac

tor adquiere su mayor importaneia en la ed lfieac ien prefabricada, hoy tan en

boga, en d onde la economia de mater ia les se Heva al mlil:imo. Debe eec ordar

s e que e l traspaso de calor aume nta Inve rs ame nte con e l espesor del material,

por 10 que de poco sirve un buen material aislante si su espesor e s demasia

do peque fio, La Corporac ien de la Vivienda (CORVI) ha fijado en sus propues

tas un valor de a is lac ien equiva le are a un muro de ladrillo corriente de 20 cm

para las murallas exreriores , vale dec ir una perd ida maxima de 1,75 kcal m/m2OC_ h.

En el mercado se encuentra una gran variedad de materiales para estos

usos, muchos de ellos prefabricados. Sus coeficientes de aislacion pueden
pre se ntar diferencias que e s e e de n un factor de 10:1 (ver Tabla I) y por tanto

e l e s pe s or a usar estara comprendido entre algunos c e ntfme tros y varios de

cimetros, segun e l tipo de material.

Es obvio decir que tratandose de tabiques divisorios entre ambientes que

s e de s e a manre ner a igua l temper a tura , la a is Iac idn termica earece de impor
tanc Ia ,

Un factor que no se suele romar muy en cuenta es la lIamada inercia termica

que depende de la masa del edifieio. Un edificio de gran mas a riene una

gran capacidad calorica, es decir, constituye un "acumulador de calor" y

las variaeiones de la temperatura de su ambiente son suaves y paulatinaa
fre nre a las variaciones de la temperatura exte eloe, 5i e l edificio t iene poca

masa, t iene poca inercia termica y su temperatura tiende a seguir Ia temper a

tura exterior. (ver Fig. 1,2 y 3).
Los edifieios de gran inercia termica requieren calefaceion central per

manente; en cambio, los de poca inercia se pre s ran mis a Ia calefaceion lo

cal 0 discontinua.
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TABLA I

COEFICIENTES DE CONDUCTIVIDAD TERMICA DE MATERIALES CORRIENTES·

De ns Ida d K

ClasUIc:ac:lon Muerial media g/c:m
3

kc:al m/m20 C h

2

2,4 1,40Malos Hormigon armado

Vidrio
2

1,05- -

Hormigon e errlenre 2,4 0,90

Morrero de revestimiento 2,0 0,54

Phisric:o vinilic:o 1,7 0,50

Normales Ladrillo he eho a maquina 1,7 0,40
Panel viruta aglomersdB 1,1 0,36

Ladrillo c:honchon 1,5 0,30
Vidrio COD plastieo - - 0,25

yeso 0,7 0,22

Hormlaon liviano 0,7 0,13

Buenoa ",adera de plno 0,5 0,10
Vldrlo plhtleo reforzado - - 0,10
Ami anro en polvo - . 0,10

panel vlrura prensada 0,2 0,04

LSna de vldrio 0,08 0,03
Poliesclreno expandido 0,02 0,03

Corc:ho en planc:hs2 0,096 0,03
Aire quieto y sec:J - - 0,02

Conductores Hierro
,

50

AI uminio' 174

Cobre
,

332
j

• Todo. los yolores son de moterioles nacionale. y han sidodetermlnados experimentalmente en

nuestro laboratorio, .xcepto los marcados con 10 referencia bibliogrofica de donde se extrajeron.

Una casa hab irac ion , un hospital, e tc ,; que son ocupados las 24 horas

del dia, deb en te ne r una inercia termica apre c iab le , Fs preferible que no ten

gan mucha inercia termica las c ons rruc c iones habitadas solo durante e l dia •

como escuelas, ofieinas, etc.

Pisos y cielos: Fs prac t ic a c omun eoloear la c ub ierta del piso d ire c ta

mente sobre un radier de horm ig Sn, Cuando se usa madera en espesores > 2 cm,

las perd idas de calor no son importantes. No asi cuando e l piso 10 constituyen
baldosas de pllistico. Es re p la s t ic o en si es relativamente buen aislante, pe -

ro e l espesor en que se fabrica es excesivamente pe quefio (s610 algunos m i

Iimetros). Por e s ta ra z on e l piso pllistico es ""frio". Es re problema, que tiene

especial importancia en e l piso bajo, se evitaria si se colocara una capa de

madera entre la c ub ie rta del piso y e l ra d ie r ,

En los c ie los e I problema mas bien d e pe nde de la capa aislante que de

be colocarse entre el c ie lo raso y la cubierta del re c ho, Cuando esa a is Iac Ien
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u
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A = Temperatura exterior

B = Temperatura ambiente de edifieaci';n de poco mOla

C = Temperatura ambiente de edificoci';n de gran mala
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A. � Temperatura exterior
B � Temperatura ambiente de edifieac:i';n de poco mala
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Fig. 2. La. ml.moa eurva. anterior•• para un d'a t'plco de verano.

es adecuada no import. que las planchas del cielo, geaeralmeate de ye.o,

sean delgadas. En cambio si no ez is te 0 es defle Iente , es , el cielo el que de

be rener caracteristicas aislantes. Cabe recordar que en un ambiente ea lefae

cionado la temperatura en el c ie lo raso, debido a I. menor dens idad del aire

caliente, puede ser varios grad os superior a la medida JUDto al piso y por es ..

ta ra:zon las pthdidas a traves del techo.adquieren mayor importanci••
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Fig. 3. Termograma real de un departamento perteneciente a un edificia can buena inercia

termica, pero malo aislacion y grandes ventanales can sol de verano y sin prateccion externa

adecuada.
La linea lIena indica 10 temperatura interior, La lin eo punteada une los ",ciximas y mini·

mas temperaturas del dia praporcionadas par 10 Oficina Metereologica de 10 FACH. Notese

que 10 temperatura media interior es similar a los maximas del dia.

4. Falta de una reglamentacion que exi;a los m,nimos ae ais/acion aceptab/es
No e s is re en e l pais ninguna dis posicion legal expresa que ob Ii g ue a

quiene s construyen una casa 0 edificio habitacional, a prore ge r lo contra las

inclemencias u�rmicas del clima.

La Ordenanza General de Cons rruc c ione s
'

s e refiere e s pe c ia lme nre , des

de e l punto de vista tecnico, a la s o l id e z e s tr uc tura l (re c uerde se que vivimos

en un pais de terre moros ) a algunas e x ig e nc ia s contra incendios y contra rui ..

dos mo le s ros . No estipula en ninguna de sus d is pos ic ione s prore c c ion alguna
del tipo que e s tamo s analizando.

No obstante, deja una pue r ta de escape para que las autoridades c orre s

pond ie nre s puedan e x ig ir e s ros u otr o s re quis i ros , pe r o en la prjic t ic a tal co

sa no ocurre , Esta posibilidad se encuentra en los Articulos 14 y 2'54, que dicen:

"Articulo 14. Fn casos es pe c ia le s la Direccion de Obras Municipales po

drs exigir para Ia c onsrrucc Ion de una obra, re qu is iros no estipulados en

esta Ordenanza, pero cuya a d opc ion sera impue s ta por la tecnica de la

c ons truc c ion"
•

"Articulo 254. 1. La calidad de los materiales y sus ·elementos indus

triales para la construcc ion y sus c ond ic Ione s de a pf ica c idn a las obras

que d a rji s uje ra a las Normas Oficiales v ige nte s , estudiadas por e l Ins riru

to Nacional de Investigaciones Te c no log ic a s y Norma l iz ac ion (lNDITFC

NOR) 0 que se d icre n en e l futuro, y, a falta de ellas, a las reglas que la

tecnica y e l arte de la c ons rruc c ion e s rab le z can ,

Fl control de calidad de los ma te r ia Ie s establecidos en e I psrrafo ante

rior sera obligatorio y 10 e fe c euaran e l Ins rituro de Investigaciones y En

sayes de Materiales de la Universidad de Chile y los Laboratorios de En-
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saye que para e s ee efec ro se de e lare n como Instituciones Ofic ia Iea de Con

trol Tecnico".

"Articulo 254. 5. La D'Irecc ien de Obras Municipales podre disponer que

s e te rm ine la calidad de los ma ter ia le s 0 elementos industriales de cons

truecion mediante ensayes 0 anelisis, que seran de cargo del fabricante,
del constructor 0 del propietario".
La mod if ic ac ion de la Ordenanza General de Construccionessefectuada en

1962 e s tab lec e ademas que Hel espesor de los muros fabricados con ladrillos

bechos a maquina sera determinado por la capacidad resistente de aquellos al

esfuerzo vertical y horizontal, a su poder de aislacioo termiea y acustica", etc.

INDITECNOR por orra parte, no ha confeccionado oinguna norma sobre

a is lae idn termica.

Es importante destacar que algunos organismos particulares 0 estatales

como la COR VI, por ejemplo, s e han interesado por e l aspecto aislacion ter

m ic a y d e sde algunos afios estan e s ig ie nd o eo sus propuestas e l valor del

c oe f ic ie nre de a is Iac ien de materiales y elementos prefabricados.

s. Fa/ta Je control Je las obras

Fuera de que no e s is te n especificaciones oficiales, aun en los casos eo que

e l proyectista de la obra e s ige una determinada a is lac ien termiea, ocurre a

veces que no s e cumple 10 estipulado en e l proyecto. Es cierto que las Muni

cipalidades tienen inspectores de obras, pero estos no constatan cada una de

las fases de una c ons truc c ion y en general ponen menos atencion a la aisla

cion termica que a la parte estructural de la obra.

6. Carest,a Je los materia/es ais/antes

Otro de los factores que influye en la deficiente a is lac idn de las vivieodas

e s la car estia de los productos que existen en el mercado para aislacion ter

mica. Por eso sue len disminuirse para no gravar e l precio total de la cons

truce ion. Sin embargo, aquel arqu ire c ro, ingeniero 0 constructor que se pro

ponga proporcionar una buena aislacion, tiene a su disposici6n una variedad

de productos baratos que correctamente usados pueden dar muy buenos resul

tados.

Como ejemplo de extrema economia, ditemos que hay experimentados pro

fesionales que conservan la antigua practiea de aislar e I entretecho con una

generosa capa de barro con paja , sobre un enlistonado de madera. El espacio
de a ire que alii que da , entre e l c ie lo raso y e l enlistonado, mas Ia madera y

la capa de barro poroso debido a la paja, forman un emparedado tan buen

aislante que es dificilmente superable aun por e l mejor, a menos que se colo

que a un costo re a lme nte prohibitivo.
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7. Desconocimiento en mllchos cas os clel IISO correcto cle clichos materia/es

EI desconocimiento en la ap llcac ien de aislantes termicos surge e s pe c Ia lme n

te del hecho de haber una gran variedad de productos para e l mismo fin y de

la e s c a s e z 0 fa lta de informacion tecnica seria de los fabricantes de dichos

productos.
Como e l calor se propaga a naves del me d io por conduce ion, c onve cc ion

y ra d ia c ion s urge n dificultades a l comparar dos 0 mas productos ya que ellos

pue d e n deber su cualidad princ ipa lme nre a uno, dos 0 los tr es modos de propa

gac ion del flujo t ermico.

En general sera mejor a is lante aque l que dificulte mayormente los tre s

tipos de propagac ion termica. Especificamente, en la c ons rruc c ion, dunde e l

amb ie nte exterior rara vez sobrepasa los Iim ire s de - 2011 y + 'SOIlC, la c onduc

cion e s e l modo de propa g a c ion mas importante, seguida de Ia c onve c c ion y

de la radiac ien,

Concluccion. ,E I traspaso de calor por c onduc c ion para un material homog en e o
"

y de e s pe s or uniforme depende e s e nc ia Ime nte de la naturaleza del mismo.

En la Tabla I damos los valores K, de conductividad termica, de los mas

comunes ma re r ia le s usados en e d ificac ion.

Los valores deben e nre nde rs e para los materiales e xc enros de humedad y

a temperatura a mb ie nt e ,

Para un material dado, la aislac ion s e v e afectada principalmente por la

humedad, Ia temperatura y la densidad.

Se gun e l grado medio de humedad del a mb ie nte y Ia ab s orc idn del mate

rial, hay que multiplicar e l c oe f ic ie nre de conductividad por un factor que s e -

gun el caso pue d e aurne nrar e l valor de K ha s ra mas de un 100%6.

En general, a mayor de ns ida d mayor c ond ucr iv ida d, No obstante, para ma

ter ia le s s ue lto s e st o no es s ie m pr e valido como veremos luego.

Conveccion. La c onve cc ion natural se produce en un fluido, en nuestro caso

e l a ire , debido a que la densidad del mismo varia con Ia temperatura. Asi, en

un recinto cerrado, las capas de a ire contiguo a la pared caliente se d Ilatan ,
.

disminuye su densidad y ascienden, s ie ndo reemplazadas por aire fresco. EI

aire caliente entrega su calor a regiones mas frias. Cuanto mayor e s Ia d ife

re nc ia de temperatura, mas e nerg ic a es la c onve c c ion, y mas rapida Ia plhdida
de calor.

EI a ire s e c o y qu ie ro es uno de los me jore s aislantes del calor (K=O,02
kcal m/m2QC h), sin embargo, a causa de la c onve cc ion se convierte en un "mal

·Para los efe c to s de la conductividad termica, s e en t ie nde por material homogeneo aquel cu

yoa ccmponente s son inferiores al cm' y un lferme me nre disuibuidos eo la masa total.
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aislador del calor". Para evitar este fenomeno se recurre a encerrarlo en pe

quenos recintos, inferiores a 1 cm', �n donde debido a la visco.idad del aire

y a la pe quefia gradiente de temperatura, se dificulta grandemente la eeavec

cion. En ello radica la inigualada bondad de los mejores ai.lantes: corcbo,

espuma plastica, bormigon celular, paja, viruta de madera, lana mineral, la

na de vidrio, tierra de infusorios, etc.

Algunos de estos materiales, como e l corcho, la espuma plastica, viruta

mineralizada, e rc ,; son autosoportantes y las cavidades que dejan son herme

ticas. Estos productos son faciles de aplicar, ya que generalmente s e haeen

en forma de planchas que pue den aaerraree , clavarse, etc.

Al contrar i o, en otros, que no son sutosoportantes, como la paja, viruta,
lana mineral, tierra de infusorios, lana de vidrio, e ee ,; sus cualidades aislan

te s de pe nde n prfnc ipa lmenre del modo como ae coloquen en la obra. Un ejem

plo tipico 10 constituye la lana de vidrio. Esta vlene a granel 0 en e olchone

ta s tejidas s ue Itamenee con canamo. Si se colocan verticalmente debe n an

elarse de manera tal que con e l tiempo no se comprima e l material eo el foo

do. Si e s suelta debe romaese la misma precaucion, sin comprimirla en ex-

EI gralico de la Fig. 4 muestra

Ia variacion del coefic ieure de con

ductividad re specto a la densidad de

la lana de vidrio. Observese que el

optimo esta por los 75 kg/mI.
Esto se ell:plica porque si se

comprime mas, e l flujo calorico avan- 0,03

ce so,

za por conduccion a traves de las

libras mismas, y si s e deja demasia

de suelta «70 kg/ml) la conveccioo

empieza a adquirir valores aprecia
Ie s ,

kcal...

..2.e h

-, "'" �
I

"-.,� """'
V

--...0'"

0,06

0,05

0,0'

0,02

0,01
o 50 7525

Fig. 4. Va,laclon•• d.1 co.flelenf. d. eondue
.Ivldad "rmlea d. lana d. vid,lo con 10 den.l.
dad.

De 10 dicho se deduce que era

tandose de materiales sueltos es muy

Impcrranre la forma de colocacion, perque de ello depende e l valor de la ais

lac ion obtenida.

Oero caso trprc o e s e l de un panel con huecos relativamente grandes
c- 1 cm·). Por ejemplo, un panel de madera natural 0 sintchica con agujeros
que la aeravie s an de un e xtre mo a otro (Fig. 5).

Si las pe rforac ione s esuln horizontales, la conveccion se realiza como

se muesua en A y e l valor de Is aislacion es algo mejor que el que da e l e s-
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Fig. 5. Conveccion del aire de un panel perforodo. A: corte perpendicular 01 eje de las per.

forociones. B: corte parolelo a I as caras del panel.

pesor total ne ro de madera. Lo mismo sucede para la p Ia nc ha colocada hor i

zontalmente; pero si se coloca como en 8, las perfor ac ion e s c on s t itu ye n ve r

daderas chimeneas por donde e s c a pa e l calor por c onv e nc ion del a ire , El va

lor aislante del panel sera a 10 'sumo igual al del espesor neto de madera. As!

pues pue de decirse que los pane le s , ate nd ie nd o a la geometr Ia de sus e spa

cios de a ire y por tanto a las posibilidades de c on ve c c ion , pueden re ne r has

ta tres valores de aislacion s e g un cada una de las posiciones en el espacio.
Como la humedad del a ir e a Fe c ra d e s fav or ab Ie me nre sus propiedades a is

lanre s , no e s ac ons e jab le us ar en zonas hiime d a s , mare r ia le s cuyas caracte

rlsticas a is lante s depend an de h ue c o s 0 c av id ad e s de aire ab ie rras al exte

rior en donde e l aire circule mas 0 menos libremente.

Radiacion y reflexion. En e l caso te or ic o de un c ue rpo negro, el calor

emitido por el e s proporcional a Ia c uar ta pore nc ia de su temperatura absolu

tao Para e I propos ito que estamos viendo, dado que las re mpe r a rur a s amb ie n

tes en grados absolutos son bajas, e s ta perd ida no re v is ra pr im e r a imporra n

cia, aunque se acre c Ie nta para superficies e x pue s ra s d ire c ra m e nre a los ra-
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yos del sol. En la practica, la radiacion se ve afectada por e l tipo de super

fie ie (pulida u opaca), por e l color, (claro u obscuro) y por la naturaleza del

material.

En ciertos pa Is e s e s practica usual colocar capas de pape l de ,,1umiJlio

(coefie Ienre de refleltion • 85%) bajo la cubierta del techo, la que actilll co

mo eficiente espejo del calor, eltpulsandolo si viene del e arer ior (vera"o) y

reflejandolo cuando viene del interior (invierno). En Chile no se "ace ""10 de

esre medio, que por 10 demas e s un complemento a la verdadera aislacioo por

por c onducc ien que debe haber en e l eecho, Un efecto similar 10 rieue las cu

b ierta s brillantes de f Ierrc galvanizado 0 aluminio, mientras pue dan mantener

su brillo.

CONCLUSION ES

De los puntos de vista expue srcs , pueden formularse las siguientes rec omen

daciones:

1. Incluir en la Ordenanza General de Cons trucc ione s los requisitos minimos

de a is Ia c ien , segu.n la zona del pais.
2. Propender a que los profesionales de Ia c ons trucc Ion tomen mas en cuenta

los e fec eos termicos del clima, y procedan a aminorarlos con un proyecto

adecuado y una correcta e jecuc ion,

3. Crear las normas ofic ia le s necesarias para la estandarizacion de metodos

de medida del coeficiente de a is lac idn termica y c la s ificac ion de los ais

lantes termicos para uso en la c ons trucc len,

4. Hacer cumplir las disposiciones que se d ic rare n al respecto, por medio

del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Departamentos de Obras Muni

cipales, etc.
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