
Buenas prác�cas de instalación
Manual del Carpintero





Pag. 01

íNDICE
01. PRESENTACIÓN GENERAL 3 48

51

68

7

9

31

1.1 Sobre nosotros 4
5
6

1.2 Obje�vo
1.3 Alcance

06. FALLAS O DEFECTOS 

07. VIDRIOS

49
50

30. FABRICACIÓN DE ABERTURAS
3.1 Programa de cálculo Winproject 2.0 10

2.1 Conceptos iniciales 8

11

13
15
21

3.2 Proceso de fabricación del cerramiento

08. RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO

52
55
57
61
61
62
63
64
65
66

69

71
71
72
73
74
74

04. RECOMENDACIONES  GENERALES

41
42
45
46

05. BURLETES

02. INICIACIÓN

3.4 Iden�ficación en premarcos 
123.3 Ubicación de e�quetas

3.5 Tabla de anclajes 
3.6 Fabricación del cerramientos

32
33
35
36
37
39
40

4.4. Instrucciones para una buena operación de sellado
4.5. ¿Cómo calcular el rendimiento del sellador?
4.6. Recomendaciones para la ubicación de calzos de acristalamiento.
4.7. Tipologías

4.1. Comentarios generales sobre elementos de fijación 
4.2. Selladores
4.3. Dimensiones del sellado

5.1 El rol de los burlete
5.2 Ejemplos y denominación de uso
5.3. Cepillos
5.4. Mantenimiento y limpieza de los cerramientos 

6.1 Cuadro A
6.2 Cuadro B

7.1. ¿Dónde y cómo debe emplearse vidrio de seguridad?
7.2. Áreas que requieren vidrio de seguridad 
7.3. ¿A que se considera vidrio de seguridad?
7.4. Colocación cinta adhesiva para fachadas
7.5. Limpieza de elementos
7.6. Cinta 3M VHB, para vidrio Estructural 
7.7. La importancia del DVH y TVH

7.9. Desempeño térmico 
7.8. Confort térmico 

7.10. Instalación

8.2. ¿Qué es la ruptura de puente térmico? 
8.1 Introdución al RPT

8.3. Propiedades que hacen apta a la poliamida

8.5. Propagación del sonido
8.4. Perfiles Bicolores 

8.6. Aislamiento térmico 
8.7. ¿Qué es el valor "K"?
8.8. Cálculo de transmisión térmica en aberturas

69



Pag. 02

09. ETIQUETADO DE VENTANAS 75

76
76
77
77
77

9.1. E�quetado de Ventanas

10. NORMAS IRAM 79

8010.1. Detallado de Normas

9.3. Qué caracterís�cas de la ventana inciden en la E�queta?
9.2. ¿Qué es la E�queta de Eficiencia Energé�ca?

9.4. Aplica�vo informá�co on-line
9.5. Punteo, conclusión RPT



1.1 Sobre nosotros
1.2 Obje�vo
1.3 Alcance

1. PRESENTACIÓN GENERAL

Pag. 03



1. 1 SOBRE NOSOTROS

MDT es una empresa metalúrgica de larga trayectoria, que se encuentra dentro de las líderes del 
mercado del aluminio, cer�ficada bajo la norma ISO 9001:2015.

Desde su origen, abastece a la industria en general con sus perfiles de aluminio y a la construcción 
con sus sistemas de carpintería, diseñados para dar solución a las necesidades de la arquitectura 
actual. 

Frente a las exigencias cada vez más compe��vas del mercado actual de las aberturas, la visión de 
MDT es brindar soluciones integrales que incluyan perfiles, su recubrimiento (pintura) y el vidrio, 
para ofrecer sistemas completos de carpintería.

Es por eso que en el 2018 incorporó una planta de procesamiento de vidrio, integrando la red de 
distribuidores oficiales de VASA, completando así tres unidades de negocio enfocadas a la
construcción: MDT Aluminio, MDT Vidrio y TDM Pinturas.
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1. 2 OBJETIVOS

Establecer procedimientos y recomendaciones técnicas para la instalación de cerramientos 
de aluminio con el propósito de asegurar su correcta instalación y su óp�mo funcionamiento.

MDT pone a disposición de los diseñadores y arquitectos dis�ntas opciones para concretar 
sus proyectos, con propuestas inteligentes y una amplia gama de alterna�vas para personal-
izar las carpinterías, ofreciendo todas sus �pologías para lograr una excelente relación Costo / 
Beneficio, que con esta introducción a las instalaciones se aportará valores que serán de 
ayuda en el crecimiento del carpintero.

+62
AÑOS EN 

LA INDUSTRIA

+25 
PUNTOS

DE VENTA

+150 
CLIENTES

INDUSTRIALES

+180
EMPLEADOS 
EN FÁBRICA
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1. 3 ALCANCE

AR: Arquitecto: Como profesional responsable de las especificaciones técnicas solicitadas y 
definidas por él o su estudio, es necesario que esté informado sobre los procedimientos 
adecuados para la instalación de cerramientos de aluminio.

EC: Empresa Constructora: Es la responsable de coordinar y supervisar el trabajo de los 
dis�ntos gremios sub-contratados que par�cipan de la obra, por tal razón también debe 
controlar al Carpintero y/o Instalador de cerramientos de aluminio. 

ITO: Inspección Técnica de Obra: Es el Arquitecto y/o Ingeniero responsable de AUDITAR  el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas  requeridas en el pliego de condiciones de la 
obra, que varían de acuerdo a cada gremio sub-contratado. 

CPH: Carpintero Profesional Habilitado: Es la empresa, con personal entrenado y capacitado 
en la fabricación e instalación de cerramientos de aluminio. Dicho personal es instruido por 
MDT de acuerdo a sus estándares de calidad sobre el armado, cuidado e instalación en obra  
de cerramientos de aluminio convencionales o bien sus sistemas SAP.

SAP: Sistemas de Alta Prestación 
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2.1. CONCEPTOS INICIALES

Para comenzar con el programa de instalación en obra, se requiere que el carpintero se 
asegure previamente de contar con la siguiente información:

  El carpintero deberá tener una planilla de carpintería y sus respec�vos planos, en los 
cuales deberán constar las caracterís�cas técnicas de cada cerramiento, los mismos deberán 
estar numerados y a su vez indicada la can�dad que corresponde a cada dimensión, �po, 
lado de giro o apertura, �po de cerraduras o de seguridades que debe cumplir, etc.

  Es responsabilidad del arquitecto y de Inspección Técnica de Obra que el carpintero 
reciba estos planos en �empo y forma con todas las debidas aclaraciones y/o sugerencias que 
estos consideren per�nentes sobre la instalación de los cerramientos. Dejando claramente 
indicadas las normas y/o especificaciones a cumplir.

  El carpintero deberá coordinar  el programa de Instalación con la Empresa Constructo-
ra, en lo posible con un cronograma de  entrega por escrito, empezando por las primeras 
fechas de premarcos y luego por los cerramientos. El Carpintero Profesional Habilitado 
colaborar en la entrega de información  sobre inconvenientes encontrados y de atrasos que 
pudieran surgir durante los trabajos de instalación. Esta información se entregará a la Inspec-
ción Técnica de Obra y/o Empresa Constructora, a requerimiento.

  El Carpintero Profesional Habilitado (CPH) deberá coordinar con la Empresa Construc-
tora, las condiciones  de seguridad, los elementos de protección personal, las recomenda-
ciones  para prevenir riesgos en par�cular de la obra, y toda la información que deberá 
entregar sobre seguros y legislación laboral vigente.
 
  El Carpintero Profesional Habilitado deberá recibir por escrito  del Arquitecto/Empresa 
Constructora, los horarios y días autorizados para el ingreso a trabajar en obra, al igual que el   
lugar designado para acopio y/o guarda de herramientas. 
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3. 1 PROGRAMA DE CÁLCULO WINPROJECT

MDT entrega  a sus carpinteros un So�ware de cálculo personalizado sobre sus líneas conven-
cionales y sobre sus sistemas. Dicho programa denominado  Winproject, es indispensable 
para el aprovechamiento total del �empo de taller y de todos los componentes del cerrami-
ento, desde el aluminio, accesorios, burletes, y hasta las láminas de vidrio.

El so� Winproject  colabora en el presupuesto de los cerramientos y a su vez organiza los 
pedidos de los elementos necesarios para la confección de las,  OC (Órdenes de Compras), OF 
(Órdenes de fabricación), SC (seguimientos de los costos), etc.

Para el correcto desempeño de esta ú�l herramienta de ges�ón el CPH deberá contar con 
una PC convencional. 

El CPH presupuestará en base a las especificaciones técnicas e indicaciones solicitadas en las 
plan�llas y/o planos de carpintería, siendo este el momento adecuado para intercambiar 
opiniones con el AR sobre las líneas o sistemas SAP a u�lizar, en función del �po de obra, 
costos, calidad, terminación superficial, lugar geográfico, accesorios, normas a cumplir, 
ensayos  a realizar, etc. 

El CPH podrá realizar interconsultas con el Departamento de Diseño y Asistencia técnica de 
MDT, quien pondrá a su disposición toda la información concerniente a las líneas o sistemas 
SAP a u�lizar.
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3.2  PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CERRAMIENTO

MDT establece que todas las instalaciones deben ser realizadas sobre premarcos de aluminio, 
de acuerdo al �po de línea o Sistema SAP a u�lizar. 

3.2.1. ARMADO DE LOS PREMARCOS

Durante esta operación el CPH debe u�lizar los perfiles indicados por MDT, respetando el 
armado con los accesorios indicados, cuidando de respetar las dimensiones solicitadas en OF 
(Orden de fabricación), siendo de suma importancia flechar o sujetar las esquinas de los 
premarcos para evitar deformaciones sobre su diagonal o bien evitar que durante el
manipuleo o transporte a obra se aflojen los elementos de unión.

Cada premarco deberá ser iden�ficado con su correspondiente número de cerramiento de 
acuerdo a la plan�lla de carpintería, indicando cuál es la parte superior y sobre qué cara 
deberá quedar a filo la terminación del revoque de la mampostería.  Adherir  e�queta MDT 
en esquina superior izquierda,  como lo muestra la siguiente figura.  

El CPH deberá armar las fijaciones del premarco  a la mampostería de acuerdo al cerramiento 
que trabajara en el, para ello se debe respetar la siguiente Tabla para anclajes de premarcos a 
mampostería.

El número mínimo de elementos de anclaje que deben llevar los marcos debe ser el indicado 
por la siguiente tabla: VER PÁGINA 13
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 ETIQUETA 
MDT
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3.3. UBICACIÓN DE ETIQUETA
Cada premarco deberá ser iden�ficado con su correspondiente número de abertura de acuerdo a la planilla de 
carpintería, indicando cuál es la parte superior y sobre qúé cara deberá quedar a filo de la terminación del revoque de la 
mampostería.

Adherir e�queta MDT en su esquina superior izquierda, como muestra la siguiente figura.

CPH

OBRA:

Abertura:

Posición Nº

Arriba 
Dintel

Filo
Interior

Abajo
Umbral

mdtargen�na.com
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3.4 IDENTIFICACIÓN EN PREMARCOS

Al enviar los premarcos a la obra el CPH, deberá controlar:

Dimensiones ancho y alto (A x H), las tolerancias de nivel de los elementos horizontales es de 
0.5 mm por cada metro de ancho, siendo como máximo 5 mm en total. Tolerancia en el 
aplomo de los elementos ver�cales es de 0.5mm por cada metro de alto, siendo como 
máximo 5 mm en total.

Iden�ficación por número, indicación filo a colocar en obra.

Flechado o sujeción de las escuadras para evitar su deformación.
Instruir a la EC sobre la colocación del premarco y cuidar de que las dimensiones en el centro 
no cedan tanto hacia fuera como hacia adentro, ver Fig.

E�queta autoadhesiva MDT
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Prestar atención cuando se coloquen premarcos en lugares con terminación de reves�mien-
tos cerámicos o similares que no llegan hasta el cielo raso, sino hasta una altura en la parte 
media de la abertura, esto produce una diferencia de nivel entre el reves�miento y el revo-
que interior.

La abertura quedará normalmente a nivel del reves�miento cerámico y nos quedará una 
diferencia con el revoque fino.

Debemos an�ciparnos en la búsqueda de una terminación adecuada a este �po de instala-
ciones, ya que existen opciones que nos permiten un adecuado cierre del tapajunta interior 
en todo el perímetro de la abertura, estos casos  siempre deben resolverse en forma par�cu-
lar por cada obra, local a instalar (sanitarios, cocinas, etc), cerámicas con o sin guarda, már-
moles, placas de yeso, etc.

El carpintero deberá armar las fijaciones del premarco a la  mampostería de acuerdo a la  
abertura que trabajara en el, para ello se debe respetar la siguiente tabla para anclajes de 
premarcos a la mampostería o bien cumplir con las indicaciones que determine la dirección 
de obra sobre el par�cular.
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3.5 TABLA DE ANCLAJES

Cuando el cerramiento se fije sobre un premarco, su discrepancia de ubicación debe ser ± 1 cm 
con respecto de la posición teórica prevista en el marco.  

Entre 3,50 m
y 4,30 m

En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los
extremos no mayor a 150 mm con seis centrales separados.

En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los
extremos no mayor a 150 mm con tres centrales separados.

Entre 4,30 m
y 5,10 m

Entre 5,10 m
y 6,0 m

Entre 2,0 m
y 2,70 m

En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los
extremos no mayor a 150 mm con dos centrales separados.

En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los
extremos no mayor a 150 mm con cinco centrales separados.

Entre 2,70 m
y 3,50 m

4 Tacos

8 Tacos

5 Tacos

3 Tacos

7 Tacos

2 Tacos

6 Tacos
En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los
extremos no mayor a 150 mm con cuatro centrales separados.

Ho
riz

on
ta

lm
en

te

En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los
extremos no mayor a 150 mm con el tercero en el centro.

Ve
r�

ca
lm

en
te

En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los
extremos no mayor a 150 mm.

Tabla con el número de fijaciones mínimas con taco regulador MT88

Entre 1,10 m
y 2,0 m.

Hasta 1,10 m



E = Distancia de los extremos

(entre 100 y 150 mm)

10
m

m

16,2 - 16,5mm

7mm

REGULADOR MT88

M
áx

 8
00

E
E

EMáx 800

E

EE E

E

Máx 800 Máx 800

M
áx

 8
00
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El  número mínimo  de tacos  MT88  para  fijar el marco  al premarco  (representado      ) debe
ser el indicado por las figuras siguientes:

M
áx

 8
00

Hasta 1100

EMáx 800 Máx 800E

E

Hasta 2000

E

Máx 800

E

EE

H
as

ta
 1

10
0

H
as

ta
 1

10
0

E

M
áx

 8
00

M
áx

 8
00

E
E

M
áx

 8
00

EMáx 800Máx 800

De 2000 hasta 2700

Máx 800E
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E = Distancia de los extremos
(entre 100 y 150 mm)

M
áx

 8
00

M
áx

 8
00

E

E

E

Máx 800 Máx 800E Máx 800Máx 800

Nota: no perforar la caja de agua en el umbral del marco para la fijación al premarco.
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De 2700 hasta 3500
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Máx 800 Máx 800

Máx 800

E
M

áx
 8

00

De 3500 hasta 4300

E

M
áx

 8
00

Máx 800 Máx 800 Máx 800E Máx 800

E

Máx 800

De 4300 hasta 5100

Máx 800E

M
áx

 8
00

M
áx

 8
00

El número   mínimo de tacos MT88 para fijar el marco al premarco (representado ) debe
ser el indicado por las siguientes figuras :

E
E

EMáx 800Máx 800
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Máx 800 Máx 800

Nota: no perforar la caja de agua en el umbral del marco para la fijación al premarco.

E = Distancia de los extremos
(entre 100 y 150 mm)

E
E

Máx 800 EMáx 800Máx 800Máx 800

De 5100 hasta 6000

Máx 800E

M
áx

 8
00

M
áx

 8
00



3.6 FABRICACIÓN DE LOS CERRAMIENTOS

El CPH antes de comenzar el armado de los cerramientos, deberá controlar con la plan�lla de 
carpintería y de acuerdo a la numeración de cada premarco, las dimensiones internas finales, e 
indicar las mismas en los planos.

De acuerdo a este relevamiento se procederá a modificar y/o mantener las dimensiones para el 
corte y armados de los cerramientos.
El CPH controla  a través de las OF, el avance del armado de cada cerramiento, siendo de suma 
importancia controlar los siguientes ítems:

• Escuadra de corte, tanto a 90° como a 45°.- 
• Terminación libre de rebabas y/o viruta de corte.
• Punzonados limpios y sin deformaciones por aplastamiento / cizallamiento.
• Contar con todos los accesorios homologados para el armado, especialmente las 
escuadras de tracción y las de alineación.
• Correcto sellado de las juntas de estanqueidad, cajas de agua, mecanizados de los 
agujeros para drenaje de agua de lluvia y/o condensación, verificar el torque del atornillado, 
u�lizar las felpas y cepillos indicados. 
• Todos los elementos de fijación (tacos reguladores, �po T 88) del cerramiento al 
premarco deberán mecanizarse e instalarse en el taller.
• El acristalado deberá contar con todos los calzos adecuados a las dis�ntas alturas y apoyo 
del vidrio sobre el perfil.
• Los burletes y fijado de los clips traba contravidrios deberán estar colocados como indica 
la norma del proveedor de accesorios.
• Si fuera necesario sellar el cristal, u�lizar un producto homologado por las especifica-
ciones de la EC y respetar las indicaciones del fabricante sobre uso y aplicaciones del sellador, 
(ver Selladores). 
• Lavado del cristal  y limpieza del cerramiento terminado, para preparar su iden�ficación 
(Número de cerramiento y lugar de posición en obra).
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La fabricación de una abertura de alta prestación en el taller, respetando todas las instrucciones 
para lograr un producto de alta calidad  debe ser muy bien cuidada durante su transporte e 
instalación en obra, para no dañar los materiales y calidad del producto.
La instalación es tan importante como la fabricación de la abertura.

SUGERENCIAS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN

Las  aberturas deben trasladarse a la obra, ( si el diseño de la abertura lo permite) con herrajes y 
vidrios colocados, protegidas para evitar daños, ralladuras por materiales abrasivos, manchas de 
otros materiales, etc.  Las manijas  deben colocarse al completar la instalación de la abertura, 
esta es una forma también de preservar la misma ante el mal uso, vandalismo o restos de obra 
gruesa en los mecanismos de cierre.

El carpintero debe planificar de acuerdo a la can�dad y lugar de ubicación en la obra la 
distribución de las aberturas para realizar la menor can�dad de movimientos por traslados, esto 
asegura reducir la posibilidad de golpes, caídas, etc. y de mano de obra.

Cada abertura deberá estar iden�ficada con su correspondiente número de premarco que ya 
esta amurado a la mampostería por medio de la obra gruesa de acuerdo a las instrucciones de 
la dirección de obra.

Se verifica que el premarco esté colocado correctamente, a plomo, escuadra y que las medidas 
de alto y ancho del hueco son constantes en toda su longitud, además se debe eliminar todo 
resto de materiales de la obra.

Tolerancias del premarco amurado y del cerramiento.



Para premarco

L > 2m : f < 3mm
L < 2m : f < 2mm

 f

L : Longitud interior del perfil
f : Flecha de pandeo del perfil

L

1°) Planimetría del premarco (Desplome)

Fuera de plomo: para perfiles de más de 2m, la flecha será inferior o igual a 3 mm.
                          para perfiles de 2m o menores, la flecha será inferior o igual a 2 mm.
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Para premarco y cerramiento

L L > 2m : D1 - D < 5mm
L < 2m : D1 - D < 3mm

2°)  Tolerancia de escuadra (Descuadre)

La diferencia de longitud entre las diagonales no debe ser mayor de :

5 mm para perfiles  mayores de 2m (para premarco y cerramiento).
3 mm para perfiles hasta 2m (para premarco y cerramiento).

A1: Ancho

L > 2m : L1 - L < 2mm
L < 2m : L1 - L < 1mm

A > 2m : A1 - A < 2mm
A < 2m : A1 - A < 1mm

L1

Para premarco y cerramiento

A: Ancho
L

3°)  Control dimensional



f : Flecha de pandeo del perfil 

f = F1 - F

F

Controlar:

1. Nivel.
2. Escuadra.
3. Aplomado.
4. Dimensiones.

F1

L y L1 : Altura del perfil.
A y A1 : Ancho del perfil.
D y D1 : Longitud  de las diagonales
en mm.

Tol A  2mm
Tol L  2mm
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a) Envió, recepción, manipuleo y acopio de los cerramientos en Obra

El CPH deberá realizar el Control de los Cerramientos antes de embalar y enviar a obra, se recomienda 
verificar los siguientes ítems:

- Tarjeta o medio de iden�ficación del cerramiento, en la cual conste: Número de cerramiento, 
ubicación en obra.

- La can�dad de fijaciones esté de acuerdo al premarco a u�lizar y al tamaño del cerramiento.

- Todos los accesorios que correspondan al cerramiento: Tapas pvc para las aletas de los marcos 
que reciban agua de lluvia y/o condensación, burletes soportes para sellar marco al premarco, etc.

- Terminación  superficial de los perfiles, observar, que no estén rayados, golpeados o con detalles 
de pintura saltada o descascarada, de ser así se deberá rechazar el cerramiento y reconstruir nueva-
mente.

- Embalaje acorde al tamaño, medio de transporte  y distancia a recorrer hasta el lugar de entrega. 
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b) Recepción, manipuleo y acopio. 

El CPH deberá establecer junto con la EC un lugar adecuado para almacenar los premarcos y 
luego los cerramientos para instalar. Dentro de lo posible este lugar debe ser cerrado, libre de 
polvo y humedad, los cerramientos deben estar embalados previendo que al estar apoyados no 
se dañen con los elementos del lugar y no se rocen entre sí.

De no ser necesario es�bar los cerramientos en un lugar de acopio y/o almacén de materiales, 
prever que el espacio este limpio y libre de otros materiales, y se recomienda apoyar los 
cerramientos siempre en forma ver�cal, sin contacto directo con el piso sino sobre tacos de 
madera, evitando se doblen los tapacantos o embellecedores de la línea.

c) Traslado del cerramiento hasta el lugar de instalación.

El CPH durante el manipuleo o transporte manual de los cerramientos deberá asegurarse los 
medios más adecuados para prevenir golpes o roces entre los mismos, para ello deberá u�lizar 
zorras o carros de mano debidamente protegidos para el uso. Además deberá respetar las 
siguientes consideraciones:

- Los cerramientos siempre deben trasladarse en forma ver�cal y cerrada, con traba en sus 
partes movibles.
- Los cerramientos cuyo lado menor es superior a un metro debe ser transportada por dos 
personas.
- El marco del cerramiento debe estar siempre protegido con un medio adecuado para 
evitar golpes, rayas o contacto con elementos extraños que puedan dañar la superficie.
- En caso de u�lizar montacargas o grúa para elevar los cerramientos controlar que los 
mismos estén en posición ver�cal y completamente asegurados entre sí y al carro de  elevación 
mediante cuerdas y/o sunchos de plás�co, para evitar golpes, caídas o accidentes personales. 
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d) Instalación del cerramiento 

El CPH antes de esta operación ya controló y verificó las dimensiones, paralelismo y aplomo de 
los premarcos u�lizando para ello cinta métrica, plomo y nivel.

5.1.- Se comienza por colocar el marco del cerramiento dentro del premarco, para ello se perfo-
ra el premarco de acuerdo al agujero que previamente se realizo en el taller, para fijar el 
cerramiento al premarco mediante el taco regulador  �po SKATTO.

Para una correcta perforación, siempre se deberá mantener el taladro en forma perpendicular 
al  plano del marco, u�lizando brocas del Ø especificado por el fabricante de tornillos a u�lizar.

El ajuste del marco debe hacerse desde los Tacos reguladores, dejando una luz uniforme entre 
el marco y el premarco para un correcto sellado, conservando el espacio necesario para colocar 
los perfiles tapajuntas si fuera necesario, luego de esta operación realizar el apriete final de los 
tornillos de fijación.

Bajo ningún concepto se deberá perforar el marco inferior o umbral del cerramiento, perfiles 
denominados “caja de agua” para evitar  posibles filtraciones del marco al muro/piso/ reves-
�miento final.
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e) Armado del cerramiento.

El CPH completa el armado y prueba cada uno de los componentes del cerramiento:
- Desplazamiento  de las hojas en ventanas / puertas corredizas. 
- Ajuste de angularidad en hojas corredizas mediante regulación en ruedas.
- Giro de hojas en ventana/puertas de abrir.
- Ajuste de cierres laterales y/o centrales.
- Ajuste y deslizamiento de las hojas mosquiteros.
- Ajuste final de los accesorios de plás�cos para el drenaje del agua de lluvia/ condensación.
- Ajuste de los mecanismos para osciloba�entes.
- Ajuste de los accesorios de seguridad para evitar se re�ren las hojas desde el exterior. 

f) Sellado del cerramiento 

El CPH deberá prestar mucha atención al proceso de Sellado, ya que esta operación garan�za una 
correcta estanqueidad del cerramiento y/o vidrio, para evitar infiltraciones  agua, humedad, aire.
Para esta operación es importante considerar los siguientes puntos:

- Nivel de exposición a la radiación UV (Ultra violeta).
- Preparación de superficies y u�lización de un ¨primer¨ de adhesión para el sellador.
- Compa�bilidad y adhesión con el material a sellar.
- Tiempo y condiciones de fraguado del sellador.

Ver  Anexo: Recomendaciones Generales.

Pag. 29



g) Entrega Final de Obra, Cerramientos 

El CPH cuando completa su tarea, solicita a la EC y/o ITO la Conformidad o Aceptación del trabajo de instalación 
realizado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y/o planos de carpintería.

El CPH y la EC/ ITO recorren la obra, verificando los siguientes ítems:

1) Tipo de cerramiento, posición de acuerdo al plano, fijación marco al premarco.
2) Marcos, hojas, cristales, que no presenten daños, deformaciones, golpes, ralladuras en los perfiles y/o cristales.
3) Todos los componentes móviles, deben desplazarse libremente,  de acuerdo al diseño del cerramiento.
4) Controlar accesorios, manijas, cerraduras, libres de marcas, golpes, ralladuras, probar  su funcionamiento.
5) Verificar el sellado exterior, línea con�nua y uniforme en todo el perímetro del cerramiento.

Para una adecuada relación entre el CPH y la EC, que facilite todos los procesos de trabajo, es aconsejable que al 
aceptar la orden de compra y/o contrato entre partes, se establezcan los siguientes temas:

A. Entrega de muestras de los cerramientos, accesorios, vidrios.
B. Patrones de máximo y mínimo de terminación superficial tanto de Pintado como de Anodizado.
C. Condiciones de inspección de calidad, criterios de aceptación y rechazo del ITO.
D. El presupuesto debe confeccionarse sobre el valor individual de cada �po de cerramiento, de acuerdo a la 
planilla de carpintería.
E. Toda observación no prevista deberá resolverse entre el CPH y EC de común acuerdo.
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4. Recomendaciones Generales 

El CPH deberá prestar mucha atención cuando deba instalar cerramientos en altura, especialmente 
con presencia de fuertes vientos, deberá tomar junto con la EC todas las precauciones necesarias 
para asegurar las fijaciones de los dis�ntos elementos del cerramiento, de modo de evitar 
posibles desprendimientos y eventuales caídas de los mismos. Deberá señalizar el lugar, 
estudiar el proceso de instalación con su personal, y prever las condiciones de 
seguridad más adecuadas. 

El CPH deberá tener en cuenta todas las caracterís�cas técnicas de los elementos que 
u�lizará en la fijación del cerramiento en obra, no solamente en el tema Resistencia, si no 
también en el tema Corrosión ambiental y galvánica de los materiales. La corrosión ambiental 
es la que sufre un material expuesto a la agresividad del ambiente en el cual se encuentra 
instalado.

La corrosión galvanica se determina por la diferencia de potencial que �enen los materiales 
unidos, es decir que cuando se unen un material Noble (Catódico) con un material menos 
Noble (anódico), este úl�mo sufrirá el proceso de corrosión.
Por lo tanto es muy importante u�lizar las protecciones que aconsejan los fabricantes para 
evitar el par galvánico. 

Corrosión ambiental:

4.1. Comentarios generales sobre elementos de fijación 

ATMÓSFERA

Industrial
Urbana o Marina

Suburbana
Rural

Ambiente interior

TASAS DE 
CORROSIÓN FUERTE

5.6 µm/ año
1.5 µm/ año
1.3 µm/ año
0.8 µm/ año

≥0.5 µm/ año
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El Carpintero deberá prestar mucha atención a las recomendaciones del fabricante de los 
selladores, para seleccionar, dimensionar y aplicar los mismos sobre cerramientos de aluminio, 
además el CHP deberá estar siempre dispuesto a consultar y aceptar las sugerencias e 
instrucciones sobre las especificaciones técnicas del fabricante de selladores/ siliconas.

Elección del sellador más adecuado:

El Carpintero deberá solicitar una prueba de adhesión antes de aplicar el sellador, con el fin de 
obtener seguridad y durabilidad del producto, para ello deberá trabajar con el proveedor de 
selladores.

Durante los ensayos de adhesión, es probable que el proveedor de selladores sugiera la 
aplicación de PRIMERS (facilitadores de la adhesión del sellador sobre las  superficies a 
trabajar), para alcanzar una adhesión segura y confiable en el �empo. 

Tabla �pica de recomendaciones  de los fabricantes de selladores de dis�ntas marcas.

4.2. Selladores
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Tipo de sello / Materiales Tipo de sello / Materiales Tipo de sello / Materiales

Aluminio / Cristal Silicona de cura acé�ca Sustratos lisos, sin porosidad

Aluminio / Vano (Masposteria, Etc) Silicona de cura neutra Sustratos porosos

Chapas / Hojalata sin exposición a
los rayos UV Poliuretano o silicona neutra Sin exposición directa de la 

radiación solar

Cocinas y baños Silicona de cura acé�ca Sustratos lisos

Espejos Silicona de cura neutra Atención:  La silicona acé�ca daña 
los espejos

Granito, mármol, piedras, etc. Silicona neutra para piedras Al curar no debe manchar

Termopanel para viviendas Polisulfuro o silicona neutra 
estructural

Perfileria perimetral que protege
de los rayos UV al polisulfuro

Termopanel con exposición a
rayos UV Silicona neutra estructural Alta resistencia mecánica

Vidriado estructural o muro cor�na Silicona neutra estructural Alta resistencia mecánica

Poliuretano o silicona neutraMetales con exposición rayos UV --

Burlete doble contacto 
Hoja Oculta 
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4.3 Dimensiones del sellado:

El CPH deberá respectar las instrucciones del fabricante en el sellado de los cerramientos, 
deberá controlar que se efectué un cordón con las dimensiones adecuadas para garan�zar 
una buena adherencia y así evitar la infiltración de agua y viento.

Dimensiones A y B =  ≥6 mm. Ver Fig. SELLADOR 

Entre 3-4 mm 
Solo sellador

Mayor a 3-4 mm 
Sellador + Burlete B69

Mayor 6-7 mm 
Sellador + Cordón de respaldo
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4.4 Instrucciones a seguir para una buena operación de sellado:

  Las superficies deberán estar limpias y libres de polvo, grasas, aceites u otros elemen-
tos que disminuyan su adherencia. La junta a realizar deberá estar sin par�culas sueltas y 
libres de restos de otros selladores.

  La aplicación se realizará con los elementos previstos por el fabricante, Ej. Pistola de 
sellado, facilitando su aplicación cortando la boquilla plás�ca del pomo en forma inclinada, 
tratando que el diámetro de salida sea el mismo que la medida del ancho de la junta a efec-
tuar (fig. A).

  Se deberá repasar la superficie del sellador inmediatamente después de aplicado, 
antes de este forme piel de secado, asegurando  así un contacto total entre  las partes a 
sellar. El repaso del sellador es imprescindible realizarlo con una espátula adecuada ligera-
mente humedecida para facilitar su deslizamiento sobre el sellador y permi�r un buen acaba-
do (fig. B).

  Para evitar manchas, en los dis�ntos materiales a sellar, con el exceso de sellador, se 
aconseja enmascarar con cinta de papel los dos lados de la junta a realizar. Después de la 
operación de sellado y espatulado se deberá re�rar la cinta de papel inmediatamente (fig. C). 
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4.5 ¿Cómo calcular el rendimiento del sellador?

El Carpintero deberá estar atento a estos consumos, para evitar pérdidas de �empo por falta de 
insumos en obra, además para asegurar  un precio adecuado en su presupuesto de obra.

Ejemplo de cálculo por metro lineal (Tabla del fabricante)

Para realizar una junta de 7 mm de ancho y 5 mm de profundidad, se efectúa el siguiente cálculo:

Todas las medidas se llevan a cm.

0,7 cm x 0,5 cm x 100 cm = 35 cm3 / lineal.-

El fabricante es�ma un rendimiento por cartucho de sellador de 300ml, por tal razón debemos hacer  

300 / 35 = 8.57 metros lineales.

La pérdida teórica del material en el cartucho, por remanente en el envase, por limpieza de la 
boquilla, etc., se es�ma en un 7% según el fabricante, por lo tanto debemos hacer: 

8.57 x 0.93 = 7.97 redondeando se es�man 8 metros lineales.
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ANCHO DE LA JUNTA EN mm

PR
O

FU
N

DI
DA

D 
DE

 L
A 

JU
N

TA

3 5 6 7 8 10 12 15

31 18.6 15.5 13.3 10.3 7.8 7.8 6.2

11.2 9.3 8 6.2 4.7 4.7 3.7

7.8 6.6 5.2 3.9 3.9 3.1

5.7 4.4 3.3 3.3 1.9

3.4 2.6 2.6 2.1

2.3 2.3 1.9

1.9 1.9 1.6

25

3.7

2.2

1.9

1.1

1.2

1.1

0.9

3

5

6

7

9

10

12

Tabla de rendimiento en metros lineales del cartucho del sellador según fabricante
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4.6. Recomendaciones para la correcta ubicación de calzos de acristalamiento.

Recomendaciones para la correcta ubicación de calzos de acristalamiento.

-Calzo, definición: Es una pieza de material colocada entre el panel de vidrio y el bas�dor para 
prevenir el contacto entre ambos.

-Requisitos: Los calzos deberán ser de un material imputrescible e inalterable a temperaturas 
entre -10 y +80 ºC.

- No se admi�rán calzos cuya dureza sea igual o superior a la del vidrio (Metal, Piedra natural, 
etc.) ni los de insuficiente resistencia mecánica (cartón, papel, etc.)

-Dimensiones: El ancho de los calzos será al menos igual al espesor del vidrio, el largo nunca 
será menor a 50 mm y su espesor varia entre 3 y 5 mm.

- La distancia mínima entre la esquina del bas�dor y el borde más cercano del calzo nunca 
será menor a 50mm, para prevenir tensiones excesivas sobre la esquina del vidrio.
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Ventana y puerta corrediza

Ventana oscilo-batiente. Ventana de abrir. Ventana desplazable.

Paño fijo.

Puerta de rebatir.

Ventana ventiluz.

Ventana banderola.
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5.1 El rol de los burlete
5.2 Ejemplos y denominación de uso
5.3. Cepillos
5.4. Mantenimiento y limpieza de los cerramientos de aluminio

5. BURLETES
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La importancia de los burletes en un cerramiento fue creciendo con el paso de los años y el 
avance tecnológico que permi�ó un mayor aprovechamiento de los materiales que logran 
responder mejor a las exigencias de las prestaciones solicitadas.

Al principio los burletes se u�lizaban para impedir el paso del aire y del agua a través del 
acristalado, luego para evitar el ruido metálico que se producía en los cerramientos al abrir y 
cerrar una hoja, tratando además  de impedir el ruido externo.

Con la posibilidad de fabricar burletes con dis�ntas geometrías (huecos y sólidos), sumado a 
los dis�ntos materiales se incrementaron las prestaciones del cerramiento, logrando una 
perfecta estanqueidad (Aire/agua/ruido)  y durabilidad de los burletes.

5.1 El rol de los burletes
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BURLETES PARA 
LíNEAS ESTÁNDAR DUREZA

TENSIÓN DE
ROTURA ALARGAMIENTO DENSIDAD 

70 +/-5 Shore A Mínima 75 Kgs/Cm2 Mínima 300% Máxima 1.30Grs/Cm3

(+9 Shore A) (+30%) (-50%) -- 

DUREZA TENSIÓN DE
ROTURA

ALARGAMIENTO DENSIDAD 

70+/- 5 Shore A Mínima 100 Kgs/Cm2 Mínimo 450% Máxima 1.15Grs/Cm3 

(-4 Shore A) (+10%) (-25%) -- 

PROPIEDADES 
ORIGINALES

ENVEJECIMIENTO
7 DIAS A 100º C 

BURLETES PARA ALTA 
PRESTACIÓN

PROPIEDADES 
ORIGINALES

ENVEJECIMIENTO
7 DIAS A 100º C 



5.2. Ejemplos y denominación según el uso

2

1

3

4

5
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Burlete U universal 
para vidrio

 

Burlete  
Cuña 

1

4

Burlete Junta 
Abierta

32

5
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5.3. Felpas

Este �po de felpas se comenzó a u�lizar a par�r del año 1935 y fue evolucionando con la 
mejora de la tecnología , se define como:
Burlete tex�l cons�tuido sobre una resina de base y con filamentos de polipropileno al 100%.  
La base es introducida en la cavidad diseñada en el perfil y los filamentos apoyan sobre una 
cara del marco y/o guía, facilitando el desplazamiento de la hoja, evitando a su vez el paso de 
aire y agua, reciben tratamiento de siliconado para mejorar el efecto hidrorepelente y con 
estabilizantes para evitar su envejecimiento con los rayos solares (UV), las propiedades fisico-
químicas del cepillo le confieren una elevada estabilidad en las variaciones de temperaturas a 
las que esta expuesto.

Existen además cepillos con aleta central divisoria soldada en el medio de la base con forma 
de “V”, en el mercado se lo denomina felpa para herme�zar sin fin-seal, es una película de 
polipropileno transparente, usualmente es un poco más lárga que la altura de los filamentos 
del cepillo.
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El CPH deberá tener en cuenta estas sugerencias para mantener y conservar los cerramientos 
de aluminio limpios y protegidos hasta el momento de la entrega final de obra.
El aluminio es un metal noble, esté�camente agradable, es sensible a la acción de sustancias 
ácidas (Ácido muriá�co, nítrico, sulfúrico, etc.) y a las sustancias alcalinas (Cal, yeso, cemento, 
morteros húmedos, etc.).

Los recubrimientos superficiales como el Anodizado y la Pintura (tanto en polvo como líquida) 
le confieren una ventaja extra para evitar manchas y corrosión, pero si existe mal trato, rayas 
o golpes que permitan alcanzar el metal, lo expone finalmente a la corrosión.
MDT aconseja para todo �po obra, la instalación previa de premarcos que permi�rán una 
mejor terminación y protegerán a los cerramientos de todos los posibles maltratos de los 
dis�ntos gremios de la obra, que se produzcan en forma intencional o accidentalmente. 
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5.4. Mantenimiento y limpieza de los cerramientos de aluminio. 

DIMENSIONES

Ancho de la base

Altura del cepillo

Espesor de la base

Ancho de pelos fijos a la base

IDENTIFICACIÓN

A

B

C

D

MEDIDA (mm)

Nominal

≤ 6.25

≥ 4.85

≥ 6.26

Tolerancia (mm)

+0.05 / - 0.25

+ 0.25
-2.5 % del Nominal

0.80 ± 0.15

± 0.3
≤ 4.8 ± 0.1

Altura de aleta central F
≤ 11 ± 0.20
≥ 11.1 á 15 ± 0.75
≥ 15.1 ±1



Cuando el cerramiento esté ligeramente sucio, bastará frotarlo con un paño húmedo y si se 
desea darle brillo se puede frotar con un paño ligeramente embebido en cera líquida de 
buena calidad, la cual además impedirá que se acumule nuevamente el polvo.

La frecuencia con que debe realizarse la limpieza del cerramiento de  aluminio en uso estará 
dada por el lugar donde se encuentra instalado, es decir el medio ambiente donde funciona. 
En ambientes marino o industrial agresivo es recomendable limpiarlo una vez cada tres 
meses. En ambiente marino con brisa salina con arenisca deberá limpiarse dentro de lo 
posible una vez por mes.

En la ciudad sin polución o ambientes rurales la limpieza puede ser en función del aspecto 
esté�co.t
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6. FALLAS O DEFECTOS
6.1 Cuadro A
6.2 Cuadro B

06
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6.1. CUADRO A

Premarco metálico sin tratamiento anticorrosivo
Premarco sin grampas de amure
Premarcos soldados de Fe sin. trat. Anticorrosión
Premarcos fuera de escuadra o de plomo
Transporte y estiba de premarcos no adecuada en obra
Inercia de los per�les inferior a la del calculo
Inexistencia de �jaciones mecánicas
Excesiva distancia entre �jaciones mecánicas
Excesiva holgura entre premarco y marco
Calzos mal colocados, inexistentes o de material inapropiado
Hojas de ventanas de abrir mal colocadas
Dimensiones fuera de tolerancia del fabricante
Espacio no previstopara las �jaciones
Limpieza con productos abrasivos
Limpieza inexistente en ambientes agresivos
Limpieza con útiles inapropiados
Hoja fuera de escuadra
Adhseivos de señalización no retirados a tiempo
Ingletes de hoja o marcos sin sellar
Abrasión por fenómenos naturales
Mal estibado de materiales
Accidentes, caídas, impactos contra el cerramiento
Contacto concementos y/o morteros húmedos en obra
Falta de protección en el acopio en obra
Uso indebido de las hojas de abrir
Ensamble inadecuado entre marcos, hojas, travesaños, etc
Aplicación de cargas o empujes no previstos
Acristaliamiento con calzos de geometria inadecuada
Falta de drenaje de marcos y/o hojas
Drenajes exteriores sin clapetas, accesorio de nylon
Tamaño del drenaje insu�ciente
Suciedad en el canal de drenaje del marco
Juntas/burletes exteriores sin unión vulganizada o discontinuas
Juntas/burletes interiores sin unión vulganizada o discontinuas
Sellados exteriores discontinuos
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A con�nuación se enumeran algunas fallas o defectos y sus posibles causas (únicas o 
concurrentes), como una guía para el carpíntero y sus equipos de mantenimiento.



6.2. CUADRO B

A con�nuación se enumeran algunas fallas o defectos y sus posibles causas (únicas o 
concurrentes), como una guía para el carpíntero y sus equipos de mantenimiento.

Burletes fuera de especi�cación del fabricante
Material de burlete no adecuado al lugar de exposión
Falta de mantenimiento en los burletes y/o selladores
Falta de junta entre marco y la hoja (Cepillos felpa)
Falta de cepillos felpa en el cruce de hojas corredizas
Burletes mal cortados o encogidos después del armado
Guía o barrera de estanqueidad perforada
Uso de selladores incompatibles con los materiales de obra
Falta de limpieza en juntas a sellar
Limpieza con chorro de agua a presión
Herraje incorrecto para el peso del cerramiento
Desagusjes en herrajes y reenvios de cierre
Falta de lubricación en los herrajes y reenvios
Manipulación por personal no cali�cado para el montaje
Elementos de izaje inadecuados para el peso del cerramiento
Mala posición y �jación de los elementos de izaje
Micro�suras en los vidrios, cantos sin pulir
Acristalamiento sin calzos
Distancia incorrecta entre calzos
Material del calzo inapropiado
Incrustaciones de sulfuro de níquel en templado
Choque térmico (Sol, sombra, cortinas, etc)
Dimensionamiento incorrecto de espesores del per�l
Contacto directo entre vidrios y per�les
Inadecuada holgura perimetral entre vidrios y per�les
Mecanizado en vidrio sin temprar
DVH sin planeidad interior y exterior fuera de escuadra
Vidrio laminar con butiral que sobresale del canto del vidrio
Limpiezas con productos agresivos
Inadecuada forma de transportar los cerramientos
Defecetos de fabricación del vidrio (Burbujas, etc)
Golpes en los cantos de los vidrios
Sismos o condiciones climatologicas extremas
Juntas entre molduras sin sellar
Molduras sin juntas de dilatación
Molduras con la dilatación impedida por �jaciones mecanicas, etc.
Falta de previsión de juntas de dilatación
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7.1. ¿Dónde y cómo debe emplearse vidrio de seguridad?
7.2. Áreas que requieren vidrio de seguridad 
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7.4. Colocación cinta adhesiva para fachadas
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7.1. Dónde y cómo debe emplearse vidrio de seguridad.

Dónde y cómo debe emplearse vidrio de seguridad.

De acuerdo con el Proyecto de ley presentado por la Cámara Argen�na del Vidrio Plano y sus 
manufacturas (CAVIPLAN).
 
• Empleo del vidrio en fachadas

El vidrio empleado en las fachadas deberá tener el espesor adecuado en función a su tamaño 
y forma de sustentación para resis�r las cargas provenientes del viento. Dicho espesor se 
determinará de acuerdo con la IRAM 12565.

Cuando el vidrio pueda estar expuesto a la posibilidad de impacto humano, deberá poseer en 
caso de rotura condiciones seguras de fractura para las personas.

En vidrios inclinados se deberán sa�sfacer con un margen de seguridad adicional las 
solicitaciones derivadas de su aplicación y en caso de rotura impedir la eventual caída de 
vidrios rotos.

• Colocación del vidrio

La fijación del vidrio a la estructura del cerramiento deberá sa�sfacer de modo seguro las 
solicitaciones derivadas de su función.
La estructura de sostén deberá resis�r las cargas por acción del viento y los esfuerzos induci-
dos por su uso y accionamiento.
Los componentes u�lizados en la colocación tales como: masillas, selladores, burletes, 
ontravidrios, etc., deberán tener las caracterís�cas de durabilidad adecuadas a su función.
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• De los locales

Cuando existan locales con áreas descubiertas o semicubiertas (balcones, pa�os, jardines, 
etc.) comunicados mediante puertas-ventana corrediza o de abrir, será exigible la colocación 
de vidrio seguridad clase "B" de la IRAM 12556.
Cuando el ancho del paño sea menor de 0,90 m, el vidrio podrá ser clase "C" de la misma 
norma.

• Vidrios para áreas consideradas riesgo

Se cumplirá con lo indicado en la IRAM 12595. En lo referente a la determinación de las áreas 
suscep�bles de impacto humano y a los vidrios de seguridad a emplear en cada caso:

a) En superficies vidriadas instaladas en un plano de hasta 15° respecto de la ver�cal, en 
par�cular:

• Accesos, ves�bulos y áreas que cons�tuyen "medios exigidos de salida" en todo edifi-
cio comercial, de servicio, ins�tucional y vivienda familiar;
•  Vidriados a baja altura respecto del nivel del piso;
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•  Vidrieras de locales comerciales que conformen una situación de riesgo para las 
personas que circulan por el lugar, ante la eventual caída de vidrios rotos;
•  Puertas y paneles interiores que puedan ser confundidos con salidas de emergencia o 
que se encuentren lindantes a zonas con piso húmedo y/o resbaladizo;
•  Barandas de escaleras;
•  Barandas de balcones;
•  Fachadas integrales;
•  Parasoles;
•  Vidrios para baños domés�cos o públicos, para bañeras o duchas;
•  Frentes y/o puertas de placares y ves�dores.

b) En vidrios inclinados más de 15° respecto de la ver�cal se deberán sa�sfacer con un 
margen de seguridad adicional las solicitaciones derivadas de su aplicación y en caso de 
rotura impedir la eventual caída de vidrios rotos, de modo par�cular en:

• Techos;
•  Paños de vidrio integrados a cubiertas;
•  Fachadas inclinadas;
•  Marquesinas;
•  Parasoles.
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7.2. Áreas que requieren vidrio de seguridad
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Puertas Ventanas Mampara de bañoPuertas vidriadas con y sin marco

Otros espacios donde usamos vidrio de seguridad

Para diferenciarlos;  los vidrios de seguridad son de dos �pos:

· Vidrio Templado
· Vidrio Laminado

Las propiedades de un Vidrio Templado como vidrio de seguridad, se basan en dos aspectos: 
por un lado posee mayor capacidad para resis�r esfuerzos de tracción que un vidrio común y 
por otro lado si se rompe, se desintegra en pequeños fragmentos que no causan heridas 
cortantes o lacerantes serias como las que causarían los bordes filosos de pequeños trozos de 
vidrio recocido.

En el Vidrio Laminado, en caso de rotura los trozos de vidrio roto quedan adheridos a la 
lámina PVB impidiendo su desprendimiento y caída, manteniendo el conjunto dentro del 
marco y sin interrumpir la visión. También, en caso de impacto de personas u objetos, actúa 
como barrera de protección y retención, evitando su traspaso y caída al vacío.
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Se considera que un vidrio es de seguridad cuando en caso de rotura, lo hace sin causar daños a 
las personas.

De acuerdo con la IRAM 12556 se clasifican en tres clases A, B y C. Dichas clases evalúan la 
resistencia y forma de rotura de un vidrio de seguridad ante dis�ntas intensidades de impacto.

• Vidrio templado

Deberá ser ensayado de acuerdo con la IRAM 12572 y cumplir con lo establecido en la misma 
en lo referente al patrón de rotura de fragmentación del vidrio.

• Vidrio laminado

Deberá ser ensayado de acuerdo con la IRAM 12559, considerándose que rompe en forma 
segura cuando después del ensayo de impacto, pueden observarse numerosas rajaduras o 
fisuras, pero no cortes y aberturas a través de las cuales pueda pasar una esfera de 76 mm de 
diámetro.

• Iden�ficación de los vidrios de seguridad

Los vidrios de seguridad, una vez colocados en obra, tendrán una iden�ficación visible consig-
nando el nombre o la marca registrada del fabricante, y si se trata de un vidrio templado o 
laminado, además de la clasificación rela�va a su comportamiento al impacto: A, B ó C de 
acuerdo con la IRAM 12556.

En vidrios templados la iden�ficación deberá ser de carácter permanente y en los vidrios 
laminados podrá realizarse mediante una e�queta removible.
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• Espesores y áreas máximas para vidrios ver�cales recocidos sustentados en sus cuatro bordes.

• Vidriados de un paño de vidrio fijo o móvil

Una superficie vidriada, fija o móvil (no �pificada en los ar�culos anteriores) será considerada como "área de 
riesgo" suscep�ble de impacto humano, siempre que se cumplan las cuatro condiciones siguientes:

a) que la superficie del paño sea mayor que 1 m2

b) que el borde inferior expuesto esté situado a menos de 0,45 m del piso;

c) que el borde superior expuesto esté situado a más de 1 m del piso;

d) que la superficie vidriada sea lindera a un área de circulación de personas de 0,90 m de ancho o menos.

Cuando se cumplan simultáneamente las condiciones indicadas en a), b), c) y d) deberá emplearse como 
mínimo vidrio de seguridad Clase C de acuerdo con la IRAM 12556.

• Malla de protección para vidriados inclinados
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VIDRIADO SIMPLE DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (DVH)

Espesor (mm) Área máxima (m2) Composición (mm) Área máxima (m2)

6 1.00 5 - 12 - 6 1.20

6 3.30 6 -12 - 6 2.50

12 5.50 10 - 12 - 10 3.00



En vidriados inclinados no ejecutados con vidrio laminado deberá disponerse una malla de protección 
para prevenir la caída de fragmentos de vidrio en caso de rotura del paño.
La malla de protección estará firmemente sujeta a 10 cm de distancia por debajo del vidrio, su trama 
será de 25 mm x 25 mm como máximo, y deberá ser capaz de soportar el peso de la masa de vidrio roto.

• Se exceptúa el empleo de la malla de protección en los casos siguientes:

a) En vidrios recocidos, cuando las áreas de circulación o permanencia de personas estén alejadas de la 
eventual caída de vidrio roto por una distancia horizontal de dos veces la altura de colocación del vidrio, 
como mínimo.

b) En vidrios recocidos en invernáculos, cuyo des�no sea el cul�vo de plantas y no para uso público, 
siempre que la altura del invernáculo sea de 6,00 m, como máximo.

c) En vidrios templados, cuando el paño esté soportado en todo el perímetro, el punto más alto del 
vidriado inclinado respecto del piso sea de 3,00 m como máximo, el área del paño sea de 1,20 m2 como 
máximo, su lado menor sea de 0,60 m como máximo, y el espesor del vidrio sea de 5 mm como máximo.

d) En vidrios armados con alambre cuando el paño esté soportado en todo el perímetro, el punto más 
alto del vidriado inclinado respecto del piso sea de 3,00 m como máximo, el área del paño sea de 1,20 
m2 como máximo, su lado menor sea de 0,60 m como máximo, y el espesor del vidrio sea de 5 mm 
como máximo.

• Estructura de sostén de vidriados inclinados

Deberán ser calculadas para cada material de acuerdo con las prescripciones del presente Código de la 
Edificación para soportar su propio peso y el de los vidrios, más los posibles efectos de la acción del 
viento.
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Cualquiera sea  el método adoptado, la superficie  de asiento del DVH o TVH en el marco 
deberá tener un ancho suficiente para alojar la unidad, más las juntas de separación perime-
tral, más el contravidrio. (Ver pág 29 y 30)

El ancho de los tacos de asentamiento será 3 mm mayor que el espesor del DVH o TVH, 
recomendándose el empleo de tacos de PVC.
Los selladores de siliconas colocados a ambos lados de la unidad cons�tuyen un sistema 
eficaz y durable para asegurar la estanquidad de un sistema de doble vidriado hermé�co.

Disponibilidad

Según los requerimientos de la abertura, las unidades de DVH o TVH se producen exclusiva-
mente  a medida. Los vidrios no necesariamente deberán ser del mismo espesor y sus carac-
terís�cas dependen de la capacidad térmica y acús�ca deseada.

La dimensión mínima de un DVH o TVH no será menor a 300 x 300 mm y puede tener hasta 
3500 x 2500 mm o más, según el fabricante.

Seguridad

Cuando una unidad de DVH o TVH está sujeta a la posibilidad de riesgo de impacto humano 
y/o sea colocado en las áreas  de  riesgo  especificadas  en  las  normas  IRAM 12595 y 12596 
rela�vas al empleo de vidrios de seguridad en la construcción, las unidades pueden ser 
fabricadas empleando Float templado y/o laminado de seguridad.
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7.4. Colocación cinta adhesiva para fachadas 

Las cintas 3M™ VHB™ G23F y B23F son cintas adhesivas de doble cara de espuma acrílica de 
altas prestaciones. Se u�lizan para unir el vidrio al marco metálico en muros cor�na.

-De muy alta adhesión (VHB)
-Pegado de paneles
-Pegado de paneles solares

-Pegado de rótulos
-Pegado estructural
-Pegado vidrio estructural muro cor�na
-Pegado vidrio metal
-Pegado vidrio vidrio

7.5. Limpieza de elementos

PASO 1
Limpieza de los materiales

-Limpie el área con alcohol isopropilico.

-U�lice trapos limpios que no suelten pelusa, no 
reciclados ni lavados.

-U�lice el método de limpieza de los 2 trapos:
 
Primero pase un trapo con alcohol isopropilico y 
despues pase otro seco y limpio.

La temperatura para la applicación de la Cinta 3M 
VHB debe ser mayor a 15°C. Si la temperatura de 
los materiales es menor a 15°se deben calentar.

PASO 2
Preparación de los materiales. 
Aplicación de Primer.

a) Macos pintados. Aplicar Promotor 3M Primer 94 
previo chequeo con nuestros laboratorios.

b) Vidrio natural. Aplicar 3M AP115
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PASO 3
Aplicación de la Cinta 3M VHB

-La cinta puede aplicarse ya sea 
al marco o al vidrio.

PASO 4
Aplicación de Presión.

-Aplicar presión a la cinta con el 
rodillo, hermanar el vidrio con el 
per�l y a con�nuación aplicar presión  
entre  el vidiro y el perfil.

PASO 5
Sellado.

-3M sugiere que se aplique un sellado para interperie de 
silicona neutra compa�ble.

-Manipule la cinta cuidadosamente por las 
orillas eviatndo el contacto con el 
adhesivo.
-Coloque la cinta en la superficie del vidrio 
alineada con la orilla como se muestra en 
las imágenes.
-Corte el exceso de cintas de las esquinas 
con un cu�er en un corte a 45° como se 
muestra en la imágen. 

-Corte a 45° 
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Estas cintas de espuma acrílica de doble cara de alta resistencia le permiten unirse a una varie-
dad de materiales, incluyendo aluminio, acero, vidrio, plás�cos y superficies pintadas y con 
recubrimiento en polvo, proporcionan soluciones de unión resistentes en casi cualquier superfi-
cie.

7.6. Cinta 3M VHB, para vidrio Estructural. 



7.7. La importancia del DVH y TVH 

Las ventanas con ruptura de puente térmico deben proyectarse en todos los casos para su 
instalación con DVH y TVH. Esto sirve para cumplir con las condiciones de aislamiento 
requeridas.
 
El DVH o TVH es un aislante térmico y acús�co transparente cons�tuido por dos hojas de 
vidrio separadas entre sí por una cámara de aire deshidratada cuyo espesor puede ser de 6, 9 
ó 12mm (Ver tabla). 

La separación entre ambos vidrios está definida por un perfil metálico hueco de diseño espe-
cial cuyo interior con�ene sales deshumectantes que evitan la presencia de humedad en el 
interior de la cámara de aire. El perímetro posee un doble sellado de estanquidad cons�tuido 
por: un sellador primario, que conformará la barrera de vapor y un sellador secundario, que 
�ene como función principal otorgar solidez estructural al conjunto. De esta forma se asegura 
la herme�cidad del componente. 

Ventajas 

Cuando se piensa en el diseño en relación al uso racional de la energía para clima�zación y la 
obtención de un control acús�co se debe recurrir al DVH o TVH que cons�tuye el vidriado 
ideal para estos casos. En comparación con un VS, permite reducir las pérdidas de calor por 
conducción de hasta un 50%. Cuando en su composición intervienen cristales de control 
solar, tales como Float de color, el impacto del calor solar radiante puede ser minimizado 
reduciendo el sobrecalentamiento de los ambientes, según el �po de Float empleado. 
Es así que podemos reducir la potencia de los equipos de calefacción y refrigeración, 
disminuyendo en forma permanente el consumo de energía. 
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En invierno, el empleo del DVH o TVH respecto de un VS permite lograr efectos adicionales 
sobre el confort ambiental: 

1)  El aire próximo a una ventana no se encuentra frío en la medida que lo está con un 
vidrio simple, evitándose las corrientes convec�vas.

2)  La ventana no presenta una superficie recep�va fría y la sensación de incomodidad 
que percibe una persona se reduce notablemente.

3)  La temperatura del vidrio interior se halla por encima de la temperatura del punto de 
rocío del aire, evitándose la posibilidad de que el vidrio se empañe por condensación de 
humedad.

En verano, empleando Float de control solar sumado a una adecuada administración de otros 
elementos de sombreado, tales como cor�nas o parasoles, y una apropiada ven�lación 
natural pueden llegar a eliminar, según el clima de la región, la necesidad de sistemas de 
refrigeración.

7.8. Confort térmico
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7.9. Desempeño térmico  

La mayor capacidad para retardar el flujo de calor por conducción de un componente de DVH 
o TVH se debe a la resistencia térmica que aporta al conjunto la cámara de aire seco y quieto 
que separa ambos vidrios: si bien dicha resistencia es aproximadamente un 14% menor para 
una cámara de aire de 6mm respecto de una de 12mm de espesor, dicha variación no afecta 
en forma proporcional ni significa�va su capacidad aislante. 

Esta  propiedad se  define mediante el coeficiente de transmitancia  térmica “K”, y su valor se 
expresa en W/(m²x°c). Cuanto menor sea el valor de "K", mayor es su capacidad para retardar 
la conducción de calor.

U�lizando DVH o TVH el diseñador puede duplicar la superficie vidriada sin que por ello 
aumenten las pérdidas o ganancias de calor por conducción.  La aplicación de DVH o TVH es 
importante para reducir el consumo de energía de calefacción. Para reducir el ingreso de 
calor solar radiante y minimizar los requerimientos de refrigeración durante el verano, la 
composición de un DVH o TVH debe incluir el empleo de un cristal  de control solar -Float 
coloreado en su masa o Float reflectante- en combinación con un Float incoloro mirando 
hacia el interior.

Este �po de combinaciones permite reducir, según el �po de Float empleado, la carga solar 
incidente evitando el sobrecalentamiento de los ambientes.

El empleo de Float de control solar aporta una amplia gama de posibilidades de enriqueci-
miento esté�co a las fachadas y de esta manera se minimizan las moles�as causadas por una 
excesiva luminosidad.

Empleando Float reflectante en la composición de un DVH o TVH, se op�miza el coeficiente 
de sombra  de la unidad y, según las  propiedades del cristal, se reduce el porcentaje de 
transmisión de luz visible en mayor o menor medida.
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Para op�mizar la capacidad de un DVH o TVH debe haber un adecuado montaje en obra. Para 
esto deben tenerse en cuenta ciertas recomendaciones:

• El panel �ene que tener una libre dilatación dentro del marco ya que un DVH o TVH es una 
unidad hermé�camente sellada y some�da  a con�nuos  movimientos debidos a los cambios 
de temperatura y presión atmosférica. Este deberá  estar en perfecta escuadra y tener la 
resistencia  adecuada para prevenir alabeos  y tensiones sobre el contravidrio.

• Se  deberá prevenir la penetración de agua  que pueda estancarse en contacto con su 
sellado perimetral.

• No deberán instalarse unidades con sus bordes defectuosos, ni tampoco se deberá realizar 
ningún  trabajo (corte, pulido, matado de bordes) sobre una unidad terminada ya que  podría 
dañarse el sellado perimetral comprome�endo su estanquidad.

Los sistemas de colocación que más se u�lizan para el montaje en aberturas son:

•  Para asegurar un completo llenado de la superficie de asiento y sus juntas perimetrales se 
debe crear un sentamiento completo con selladores y tacos.

 

7.10. Instalación
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• Mantenimiento y limpieza

En aquellas obras nuevas a registrar, en donde se verifique que prevalece la fachada vidriada 
(�po integral), deberá indicarse el medio y modo seguro previstos para la limpieza exterior de 
la misma.

• Espejos

No estará permi�da su colocación en posiciones o lugares que lleguen a confundir al público 
sobre la dirección de escaleras, circulaciones y medios de salida.

• Edificios existentes

Los inmuebles que modifiquen su des�no y aquellos locales comerciales con vidriera sobre la 
línea municipal para los que se solicite permiso para ampliación, remodelación o refacción 
edilicia o bien, cambio de rubro, deberán ser reemplazadas las superficies vidriadas que no 
cumplen con la presente norma�va, previamente al otorgamiento de su habilitación.
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8.2. ¿Qué es la ruptura de puente térmico? 
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Es el flujo del calor por diferencias climá�cas entre dos ambientes, a través de un elemento 
que los separa (pared, vidrio, etc.). 

Exterior Interior

8.1 Introdución al RPT

El ahorro energé�co y el uso de energías renovables nos lleva a u�lizar materiales más 
nobles, como el ALUMINIO, que permiten su constante reciclado generando de esta forma 
una industria más amigable con el medio ambiente, que colabore en la protección y cuidado 
de nuestro planeta. 

El Sistema MASS R60 RPT 

• Energy Saving fue diseñado en base de las norma�vas vigentes, pensando en las dis�ntas 
herramientas y accesorios que hoy cuentan los carpinteros para su armado, obteniendo de 
esta forma un Sistema altamente confiable, seguro, simple, con un diseño innovador que 
permi�rá al usuario final disfrutar del confort, seguridad y ahorro energé�co que su vivienda 
requiere. 
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Ruptura de puente térmico
- Consiste en insertar un material aislante.
- Se u�liza para reducir la transmitancia térmica en la perfilería de aluminio.
- Se separa el aluminio en dos perfiles (uno interior y otro exterior).
- U�lizamos varillas de poliamida PA6.6 con 25% de fibra de vidrio.

La ruptura de puente térmico consiste en evitar 
el contacto directo entre el exterior y el interior 
del edificio, interrumpiendo la transmisión térmica. 

Esta ruptura en perfiles de aluminio se hace con 
varillas de poliamida reforzada con fibra de vidrio. 

SIN RPT CON RPT



Pág. 71

8.3. Propiedades que hacen apta a la poliamida

- Aislante térmico
- Resistencia mecánica
- Dilatación similar al aluminio
- Resistente a procesos de pintado y anodizado

Ventajas del uso de sistemas de ventanas de aluminio con RPT 

- Reduce la transmisión térmica interior-exterior
- Disminuye la condensación de vapor de agua en la abertura
- Aísla acús�camente
- Mejora el confort
- Se produce un ahorro de energía reduciendo la emisión de C02 al medio ambiente
- Los sistemas con RPT permite ahorrar hasta un 75% de la energía que se pierde de   
            forma natural en una ventana
- Posibilidad de terminaciones
- Permite el uso de perfiles bicolores,anodizados y/o pintados
- Los sistemas con RPT cumplen con la norma�va
- Son sistemas más eficientes y sustentables

Esté�ca

El mundo actual se enfrenta a un incremento del mercado de confort y de la diferenciación 
esté�ca. En el ámbito de la arquitectura, este mercado está dividido por un lado por las 
norma�vas urbanas y por el otro debido a la valorización de los gustos personales. La 
búsqueda de nuevos colores y acabados para las ventanas se refleja en las amplias posibili-
dades de acabados en aluminio. 
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8.4. Perfiles Bicolores

- Los sistemas de aluminio con RPT permiten el uso de perfiles bicolores, esto es, un color 
en el exterior del edificio y otro diferente en el interior del edificio de la vivienda.
- Con la inserción de la poliamida el sistema de aluminio queda separado en los perfiles 
que pueden tener no sólo colores sino también acabados diferentes (lacado y anodizado)

Salubridad

Condensación: 
Es la saturación del vapor de agua presente en el aire. Este fenómeno se produce con el contacto del 
aire con un medio de menor temperatura. (Temperatura punto de rocío). 

Para minimizar el riesgo de condensación deberá interrumpirse el pasaje de temperatura del exterior 
al interior, es decir, producir la ruptura de puente térmico. 

- La condensación es un fenómeno �sico, contrario a la vaporización, por el que la materia pasa  
 de un estado gaseoso a un estado líquido.
- En el caso de las ventanas y puertas de aluminio, la condensación de los perfiles se produce  
 cuando el vapor de agua choca con un perfil que está por debajo de la temperatura de rocío.
- En el caso de los climas fríos y húmedos la condensación es interior. En los cálidos y húmedos  
 la condensación se produce en el lado exterior de las ventanas.
- La RPT previene la aparición de la condensación al elevar la temperatura superficial del perfil  
 interior de aluminio.
- Los sistemas con RPT evitan la aparición de humedades. La tabla muestra a qué relación de  
 temperatura y humedad se produce el rocío.

Exterior Interior

Color A Color B



Las ventanas con ruptura de puente térmico deben proyectarse en todos los casos para su 
instalación con DVH y TVH. Esto sirve para cumplir con las condiciones de aislamiento 
requeridas.
 
El DVH o TVH es un aislante térmico y acús�co transparente cons�tuido por dos hojas de 
vidrio separadas entre sí por una cámara de aire deshidratada cuyo espesor puede ser de 6, 9 
ó 12mm (Ver tabla). 

La separación entre ambos vidrios está definida por un perfil metálico hueco de diseño espe-
cial cuyo interior con�ene sales deshumectantes que evitan la presencia de humedad en el 
interior de la cámara de aire. El perímetro posee un doble sellado de estanquidad cons�tuido 
por: un sellador primario, que conformará la barrera de vapor y un sellador secundario, que 
�ene como función principal otorgar solidez estructural al conjunto. De esta forma se asegura 
la herme�cidad del componente. 

Ventajas 

Cuando se piensa en el diseño en relación al uso racional de la energía para clima�zación y la 
obtención de un control acús�co se debe recurrir al DVH o TVH que cons�tuye el vidriado 
ideal para estos casos. En comparación con un VS, permite reducir las pérdidas de calor por 
conducción de hasta un 50%. Cuando en su composición intervienen cristales de control 
solar, tales como Float de color, el impacto del calor solar radiante puede ser minimizado 
reduciendo el sobrecalentamiento de los ambientes, según el �po de Float empleado. 
Es así que podemos reducir la potencia de los equipos de calefacción y refrigeración, 
disminuyendo en forma permanente el consumo de energía. 
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8.5. Propagación del sonido

El sonido es una alteración en un medio ( líquido, sólido o gaseoso) que puede ser detectada 
por el oído humano. Esta alteración se produce por la vibración de un objeto, y es transmi�da 
por un medio elás�co (el aire) hasta llegar al oído. 

Aislación y acondicionamiento acús�co 

El acondicionamiento acús�co 
consiste en el tratamiento de las 
superficies para evitar la formación 
de eco, resonancia, etc. mediante 
materiales que absorban el sonido. 

El aislamiento acús�co consiste en 
disminuir el ingreso del ruido con 
material de alto aislamiento. Esto se 
basa en la Ley de Masas que expre-
sa que, al duplicar la masa de un 
material su aislamiento acús�co 
aumenta en 6db. 

Propagación del sonido: 

- Re�exión 
- Absorción 
- Transmisión

ACTIVIDAD DEL AMBIENTE

Dormitorios
Biblioteca silenciosa
Salas de estar
Oficinas privadas
Aula de escuela
Oficinas generales

30 a 40 db
35 a 40 db
40 a 45 db
45 a 45 db
40 a 45 db
40 a 50 db

SONIDOS TÍPÌCOS

Umbral del dolor
Mar�llo neumá�co
Fábrica de calderas
Calle ruidosa
Oficina ruidosa
Tránsito en calle

120
110
100

90
80
70

Oficina poca ruidosa
Conversación promedio
Oficina privada
Un auditorio promedio
Conversación susurrando
Local a prueba de ruidos

60
50
40
30
20
10

Umbral de audición 0



8.6. Aislamiento térmico 
El Aislamiento Térmico es un factor importante en el proceso de diseño de una ventana ya 
que esta afecta al confort de la vivienda, incrementando el consumo de energía durante el 
período de vida. Cuando un cerramiento no posee el aislamiento térmico suficiente.

Transmisión térmica en las ventanas 

El movimiento del calor a traves del perfil se distribuye en: conducción 50% (las reduzco con 
las varillas de poliamida), la convección 35% (las reduzco con cámaras intermedias) y radi-
ación 15%  (De la superficie más cálida a la más fría). 

8.7. Qué es el valor "K" 
El valor "K" es la transmitancia térmica y se mide en las siguientes unidades [W/(m2xº c)] 
Flujo de calor (W) dividido por la superficie (m2) y por la diferencia de temperaturas (º C) 
entre los dos ambientes situados a cada lado del elemento que es considerado. 
Cuanto mayor es el valor "K", mayor será la pérdida de energía.
 
Kpe - Transmitancia del perfil 
Kvi - Transmitancia térmica del vidrio 
Kve - Transmitancia térmica de la ventana 
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8.8. Cálculo de transmisión térmica en aberturas 

Para el cálculo del coeficiente global Kve de la ventana influyen los siguientes parámetros:

- Dimensiones del cerramiento a estudiar (ancho y alto)
- Coeficiente Kpe del perfil u�lizado
- Ancho de la perfilaría (laterales y unión central)
- Coeficiente Kvi del vidrio u�lizado 
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9.1. E�quetado de Ventanas

La Coordinación de Eficiencia Energé�ca en Edificaciones y Sector Público, en conjunto con las 
cámaras representantes de los fabricantes de los dis�ntos componentes que conforman una ventana, 
han desarrollado una herramienta informá�ca on-line que permite generar la correspondiente 
e�queta de eficiencia energé�ca conforme procedimiento de cálculo establecido en Norma IRAM 
11.507-6 / 2018.

Este instrumento pretende brindar información a la ciudadanía acerca de las prestaciones 
energé�cas de las ventanas exteriores para que este aspecto cons�tuya un criterio adicional al 
momento de la adquisición, y a los fabricantes para evaluar nuevos diseños.

Asimismo, genera un sello dis�n�vo que en el mediano plazo �ene incidencia en el valor de mercado 
de la carpintería de obra, promoviendo la inversión, el desarrollo y el trabajo local.

La Norma que describe dicha e�queta es IRAM 11.507-6/2018

9.2. ¿Qué es la E�queta de Eficiencia Energé�ca?

La E�queta de Eficiencia Energé�ca es un documento en el que figura una escala de letras desde la
“A”(el mayor nivel de eficiencia energé�ca) hasta la “G” (el menor nivel de eficiencia energé�ca), que
determina la clase de eficiencia energé�ca de una ventana, asociada a un rango de valores de flujo de
energía a través del área del sistema ventana (perfil + vidrio), tanto para el período de invierno como
verano, determinado conforme Norma IRAM 11.507-6/ 2018. Se expresa en kWh/m2.

Este indicador es un valor teórico que se determina a par�r de un balance de flujos de energía sobre la
ventana en un edificio de referencia, que se emplaza en cinco zonas climá�cas diferentes del país, y
permite cuan�ficar las prestaciones energé�cas de la carpintería de obra (ventanas exteriores) para
poder comparar los diferentes productos con un criterio unificado.
La escala de letras es diferente para cada zona climá�ca del país.
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9.3. ¿Qué caracterís�cas de la ventana inciden en la E�queta?

La E�queta estará determinada por las propiedades térmicas de los materiales que componen la
ventana, tanto el marco como el vidrio, las propiedades espectrales del vidrio y las caracterís�cas o
detalles construc�vos, como el diseño y la colocación de sellos, entre otros.

Estos aspectos inciden en la determinación del flujo de energía a través de una ventana, que está
asociado a la transferencia de calor por conducción, convección y radiación, los aportes térmicos de
origen solar, y el intercambio térmico por ven�lación (deseado) e infiltraciones (indeseado).
Asimismo, también inciden las caracterís�cas climá�cas de la región del país considerada.

9.4. Aplica�vo informá�co on-line

La Coordinación de Eficiencia Energé�ca en Edificaciones y Sector Público, en colaboración con las 
cámaras representantes de las empresas proveedoras de los diferentes componentes de una ventana,
han desarrollado una herramienta de cálculo on-line que permite a los fabricantes de carpintería de obra 
y profesionales que se desempeñan en el campo de las construcciones civiles, realizar la evaluación de 
eficiencia energé�ca de una ventana en cualquier lugar del país y obtener la E�queta correspondiente, 
conforme el procedimiento de cálculo establecido en la Norma IRAM 11.507-6/2018. Asimismo, esta 
herramienta puede ser u�lizada por la academia para proyectos de inves�gación.

h�ps://e�quetadoventanas.energia.gob.ar/



Los sistemas con RPT son beneficiosos para todos:

- Arquitecto: edificios más eficientes y esté�cos.

- Promotores y consultoras: materiales con más valor agregado y menos maquinaria de aire 
acondicionado y calefacción.

- Fabricantes: sistemas de alto estándar con mayor nivel de lucro.

- Cliente final: ventanas que ahorran energía y abaratan la factura de luz. 

- En los casos donde los perfiles �enen RPT la poliamida está evitando el movimiento del 
calor manteniendo así, el perfil exterior a una temperatura similar al ambiente exterior y el 
perfil interior se acerca a la del interior de la ventana. Por esta razón el aire acondicionado y 
la calefacción trabajarán menos. Cuando esto pasa se produce un ahorro energé�co.

- Nuestras casas y edificios son clave para un futuro sostenible.

 

9.5. Punteo, conclusión RPT
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10.1. Detallado de Normas IRAM
10. NORMAS IRAM
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10.1. Detallado de Normas IRAM

10.1. Detallado de Normas IRAM

IRAM 11544
IRAM 11573
IRAM 11579
IRAM 11589
IRAM 11590
IRAM 11591
IRAM 11592
IRAM 11593

IRAM 675
IRAM 681
IRAM 687
IRAM 699
IRAM 705
IRAM 11523
IRAM 11539
IRAM 11543

IRAM 675

IRAM 11505-1
IRAM 11505-2
IRAM 11507-1
IRAM 11507-2
IRAM 11507-3

IRAM 11594

Fachadas integrales livianas, �nsayo de estanquidad al agua y resistencia a la acción de los vientos.
Carpintería de obra, �nsayos mecánicos de cerramientos con hojas corredizas y a guillo�na
Carpintería de obra, �entanas exteriores, resistencia a la acción del viento.
Carpintería de obra, �entanas exteriores, resistencia a la acción del agua.
Carpintería de obra, �entanas exteriores, Métodos de ensayos mecánicos, originados por su accionamiento manual.
Carpintería de obra, Ensayo de la resistencia a la deformación diagonal de las hojas prac�cables por rotación de eje ver�cal.
Carpintería de obra, Ensayo de la resistencia a la deformación diagonal de las hojas prac�cables por rotación de eje ver�cal.
Carpintería de obra, Parte 1: Puertas, ventanas y fachadas integrales livianas. Vocabulario.
Carpintería de obra, Parte 2: Puertas y ventanas. Clasificación, convenciones y representación.
Carpintería de obra, Ventanas exteriores, Requisitos básicos y clasificación.
Carpintería de obra, Ventanas exteriores, Requisitos básicos. Resistencia mecánica.
Carpintería de obra, Ventanas exteriores, Requisitos complementarios, aislación acús�ca.

IRAM 11507 -5
IRAM 11523
IRAM 11980
IRAM 11981
IRAM 11985

IRAM 11507 -4 Carpintería de obra, Requisitos complementarios, aislamiento térmica.
Carpintería de obra, Ventanas exteriores, Metodología de ensayos.
Carpintería de obra, ventanas exteriores, método de ensayo de infiltración de aire.
Fachadas integrales vidrio pegado.
Fachadas int. vidrio pegado, requisitos prep. de juntas y aplicación de selladores estructúrales o cintas doble faz acrílicas.
Carpintería de obra, Clasificación y método de ensayo de funcionamiento repe�do de los cerramientos.

Aluminio y sus aleaciones.
Aluminio y sus aleaciones para trabajo mecánico.
Aluminio y sus aleaciones, productos extruidos.
Aluminio y sus aleaciones, productos extruidos, tol. dimensionales.
Perfiles de aluminio extruidos y pintados
Carpìnteria de obra, �erramientos exteriores.
Fachadas integrales livianas.
Carpintería de obra, Cerramientos exteriores.
Carpintería de obra, �edidas y rectagularidad de los ángulos
Carpintería de obra, �eterminación de la resistencia al arrancamiento de los lementos de fijación por giro.



El mundo actual se enfrenta a un incremento del mercado de confort y de la diferenciación 
esté�ca. En el ámbito de la arquitectura, este mercado está dividido por un lado por las 
norma�vas urbanas y por el otro debido a la valorización de los gustos personales. La 
búsqueda de nuevos colores y acabados para las ventanas se refleja en las amplias posibili-
dades de acabados en aluminio. 
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Fachadas int. vidrio pegado, requisitos prep. de juntas y aplicación de selladores estructúrales o cintas doble faz acrílicas.

IRAM 60910
IRAM 12543
IRAM 12556
IRAM 12559
IRAM 12565
IRAM 12572
IRAM 12573
IRAM 11593

IRAM 11988
IRAM 11989
IRAM 60901
IRAM 60902
IRAM 60904
IRAM 60907
IRAM 60908
IRAM 60909

IRAM 11986

IRAM 12580
IRAM 12595
IRAM 12596
IRAM 12598
IRAM 12599

IRAM 12577

Vidrios planos de seguridad, Método para la determinación de los apartamientos con respecto a una superficie plana.
Vidrios planos de seguridad para la construcción.
Vidrios planos de seguridad para la construcción, Método de determinación de la resistencia al impacto.
Vidrios planos para la construcción para uso en posición ver�cal.  Cálculo del espesor conveniente de vidrios ver�cales 
Vidrios de seguridad planos, templados, para la construcción.  Método de ensayo de fragmentación.
Vidrios de seguridad planos, laminados para la construcción.  Método para la determinación de la resistencia a la temperatura y a la hume-
Carpintería de obra, Ensayo de la resistencia a la deformación diagonal de las hojas prac�cables por rotación de eje ver�cal.
Doble vidriado hermé�co, Ensayo de condensación.
Doble vidriado hermé�co, Ensayo de condensación.
Vidrio plano de seguridad para la construcción, Prác�ca recomendada de seguridad para áreas vidriadas suscep�bles de impacto 
Vidrio plano de seguridad para la construcción, Prác�ca recomendada de seguridad para áreas vidriadas suscep�bles de impacto 
Vidrios y sus productos, Prác�ca recomendada para el empleo de los vidrios de seguridad en la construcción.

IRAM 12841
Doble vidriado hermé�co, Ensayo de envejecimiento acelerado.
Vidrios de seguridad para an�bandalismo y an�bala.

Cerramientos exteriores de carpintería, Clasificación y normas de aplicación.
Carpintería de obra, Criterio de elección de las ventanas, relacionado con su �po y clasificación.
Carpintería de obra, Ventanas colocación en obra.
Anodizado de aluminio y sus aleaciones, vocabulario.
Anodizado de aluminio y sus aleaciones, especificaciones generales para los recubrimientos anódicos sobre aluminio.
Anodizado de aluminio y sus aleaciones, Método de determinación de la capa anódica.
Anodizado de aluminio y sus aleaciones, Método de determinación de capa anodinada por unidad de superficie.
Anodizado de aluminio y sus aleaciones, Método de ensayo del sellado de capa anodinada por inmersión en soluciones 
Anodizado de aluminio y sus aleaciones, Método de ensayo del sellado de capas anodinadas mediante el uso de colorantes.
Anodizado de aluminio y sus aleaciones, Solidez a la luz de los colores de los ar�culos de aluminio anodizado.
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Conclusiones Generales 

Toda la información contenida en este manual es la recopilación de informaciones generales 
de dis�ntos Entes asociados al trabajo con el aluminio.
MDT no garan�za ninguna expresión del mismo como propia. 
MDT reitera a sus CPH que respeten todas las pautas de seguridad y especificaciones técnicas 
de los productos a u�lizar de acuerdo a las indicaciones de  sus respec�vos fabricantes.

MDT se reserva el derecho de modificar total o parcialmente, sin previo aviso, los productos 
y/o especificaciones contenidas en este manual.  MDT no se hace responsable de los cálculos 
estructurales, los cuales deberán ser realizados por profesionales habilitados para tal fin y se 
deja aclarado que las responsabilidades y obligaciones emergentes que pudieran establecerse 
entre el estudio o comitente y el carpintero, serán asumidas única y exclusivamente por las 
partes de dicha relación, siendo MDT ajena a la misma.  




