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Resumen 

 

El presente trabajo corresponde a una monografía de compilación donde se plasma un 

estado del arte de los aisladores sísmicos empleados en edificaciones, debido a la necesidad de 

corroborar si existe confiabilidad en la aplicación de los aisladores sísmicos a nivel mundial, 

para lo cual fue necesario describir los sistemas de control sísmico, ilustrar los aisladores 

sísmicos, y exponer los casos de aplicación más importantes de estos dispositivos en 

edificaciones, con lo cual se demostró que la larga experiencia en algunos países, principalmente 

Japón, Estados Unidos y Chile, ha permitido la aplicación de estos dispositivos de forma eficaz y 

segura. 

 

Palabras claves: Sistemas de control sísmico, Aisladores sísmicos, aplicaciones. 
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Introducción 

 

Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, sin embargo, 

existe poco conocimiento y aplicaciones de alternativas de control sísmico como los aisladores 

sísmicos, los cuales son empleados frecuentemente en países desarrollados como Japón, Estados 

Unidos, Canadá, Chile, entre otros. Se debe considerar que en países como Colombia prima la 

construcción de edificaciones con los métodos tradicionales (pórticos y estructuras 

convencionales de mampostería) comprendidas por columnas, vigas y losas, creadas en 

materiales como el acero o concreto reforzado, y por lo general se evaden nuevas formas de 

construir al no tener presente las nuevas tecnologías (Urbina, 2014; Ramírez, F., et al., 2015). 

 

La importancia de esta trabajo se justifica en que permitió abordar los aspectos más 

importantes para la difusión de este tipo de dispositivos, brindando una guía rápida y accesible 

para la selección del aislador sísmico más adecuado para cada proyecto de construcción en 

específico, considerando que en el mercado existen una gran diversidad en los diseños de 

aisladores sísmicos, lo que dificulta en muchos casos su correcta selección, por lo que se 

sintetizan en está monografía los aspectos necesarios para conocer las características específicas 

de estos dispositivos, sus métodos de instalación y las consideraciones necesarias para llevar a 

cabo su utilización.  

 

Por lo anterior, se hizo necesario realizar una recopilación de información que permitiera 

abordar de manera detallada los aspectos concernientes al uso de los aisladores sísmicos, siendo 
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el eje principal del desarrollo de esta monografía, el dar respuesta a la siguiente formulación: 

¿Cuál es el estado del arte sobre el uso de aisladores sísmicos en edificaciones? 

 

La realización de la monografía tuvo una duración de 16 semanas, tiempo en el cual se 

empleó una metodología de análisis de contenido, cuyo proceso fue llevado a cabo en cuatro 

etapas. La primera etapa comprendió la revisión de la información bibliográfica referente al tema 

de estudio. La segunda etapa correspondió al análisis y selección de la información disponible. 

En la tercera etapa se realizó la recopilación de la información relevante, y por último, en la 

cuarta etapa se desarrollaron los objetivos planteados, los cuales fueron: 

 

• Describir los sistemas de control sísmico en edificaciones.  

 

• Ilustrar los aisladores sísmicos empleados en edificaciones. 

 

• Exponer los casos de aplicación de aisladores sísmicos en edificaciones. 
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Capítulo 1. Sistemas de control sísmico en edificaciones 

 

Las fuentes consultadas, y las referencias empleadas para el desarrollo de esta 

monografía, fueron seleccionadas debido a que sus autores son reconocidos dentro del ejercicio 

de su profesión como investigadores del área de la ingeniería civil, además de pertenecer a 

instituciones, especialmente universidades, de alto prestigio internacional, con lo cual se 

garantiza la confiabilidad y veracidad de la información plasmada en este trabajo. 

 

Los sismos son definidos como fallas subterráneas del subsuelo que se manifiestan en la 

corteza terrestre en forma de vibraciones. De forma general, la ocurrencia de sismos es 

relativamente común en diversas partes del mundo, sin embargo, cada año unos cuantos sismos 

son de una magnitud suficiente para ocasionar daños en edificaciones y demás infraestructuras. 

Las zonas de alto riesgo sísmico son propensas a este tipo de fenómenos, en la Figura 1 se 

observa el mapa global de actividad sísmica. Las zonas de color rojo representan las áreas donde 

mayor número de sismos de alta intensidad ocurren; gran parte del territorio colombiano se 

encuentra en esta zona (Urbina, 2014). 

 

Durante toda la historia ha sido común la ocurrencia de sismos, los cuales han generado 

grandes pérdidas tanto de vidas humanas como de infraestructuras. En el año 2016, Munich Re, 

publico un estudio donde indicó que de los 10 eventos que mayor cantidad de víctimas humanas 

han causado en las últimas tres décadas, 6 de ellos son sismos. Se estima que en los últimos 50 

años más de 700.000 muertes están directamente relacionadas a fenómenos de origen sísmico 

(Chen & Xing, 2015).  
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Figura 1 

Mapa de zonas de mayor riesgo sísmico. Researchgate.net, 2021 

 

Nota: Obtenido en: https://www.researchgate.net/figure/Mapa-Zonas-de-Mayor-Riesgo-Sismico-
Fuente-wwwlpiteluvaes_fig159_316214638 

 

Cuando se diseñan y construyen edificaciones, se prevé que tengan una respuesta 

aceptable durante la ocurrencia de un sismo, sin embargo, por aspectos de tipo técnico y 

económico, principalmente, no se espera que éstas no sufran daños o deterioros en sus elementos 

estructurales en casos de sismos de gran intensidad, esto es debido a que en el ejercicio 

ingenieril, se admite que los daños en la estructura logren presentarse en elementos y zonas 

establecidos previamente, con el propósito de disipar gran parte de la energía sísmica de forma 

controlada (Genatios & Lafuente, 2016). 

 

Para lograr el menor efecto posible de los sismos en las edificaciones, se han desarrollado 

los denominados sistemas de control sísmico, los cuales incluyen diseños relativamente simples, 

hasta avanzados sistemas totalmente automatizados. En el presente capítulo se detallan los 

sistemas de control sísmico. 
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1.1 Sistemas pasivos 

 

Los sistemas de control pasivo son dispositivos que buscan reducir la respuesta dinámica 

de los sismos por medios mecánicos que se encargan de disipar o aislar la energía. Estos sistemas 

no permiten un monitoreo de la respuesta estructural de la edificación. Actualmente son los más 

empleados en las edificaciones. Dentro de los sistemas de control pasivo se encuentran: 

aislamiento sísmico, disipadores de energía, y osciladores resonantes TMD (Castilla & Montes, 

2011; Corporación de Desarrollo Tecnológico, 2011).  

 

1.1.1 Aislamiento sísmico 

 

El aislamiento sísmico consiste en emplear dispositivos que se encargan de limitar la 

energía que ingresa a la edificación, para ello se colocan elementos flexibles en dirección 

horizontal, los cuales son ubicados en la base de las columnas o en los primeros niveles de la 

estructura. Su propósito es generar una separación de los movimientos del suelo. Las 

características de estos dispositivos se presentan en detalle en el capítulo 2 (Morales & 

Sinchiguano, 2018). 

 

1.1.2 Disipadores de energía 

 

Los disipadores de energía son dispositivos que se caracterizan por aumentar la 

disipación de energía en el sistema estructural mediante la conversión a calor de la energía 

cinética, o por facilitar que la energía sísmica sea transferida entre distintos modos de vibración.  
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Estos dispositivos son ubicados en puntos estratégicos de la edificación, con ello se logra 

aumentar el amortiguamiento frente a los movimientos sísmicos, además de contrarrestar el 

efecto del viento (Gómez, Marulanda, & Thomson, 2008). Actualmente se distinguen tres tipos 

de disipadores de acuerdo a la forma en que disipan la energía: activados por desplazamiento, 

activados por velocidad, y activados por desplazamiento y velocidad. 

 

1.1.2.1 Disipadores activados por desplazamientos. Son los dispositivos que disipan la 

energía sísmica a través de las deformaciones plásticas de sus componentes, o por la fricción 

entre superficies. El más común de este tipo son los disipadores metálicos, los cuales por medio 

de esfuerzos de flexión, corte, torsión, o una combinación de ellos, generan la fluencia suficiente 

entre los metales que conforman el dispositivo. En la Figura 2 se observa uno de los disipadores 

activados por desplazamientos más comercializados (Morales & Sinchiguano, 2018). 

 

Figura 2 

Disipador metálico activado por desplazamiento 

 

Nota: Oviedo & Pilar (2006). Sistemas de control de respuesta sísmica en edificaciones. p. 113. 

 



17 

1.1.2.2 Disipadores activados por velocidad. Estos disipadores se activan durante un 

sismo debido a los movimientos producidos en los extremos de los dispositivos. Se caracterizan 

por añadir amortiguamiento sin afectar la rigidez lateral de la estructura (Pinzón & Martínez, 

2014). 

 

Dentro de los disipadores activados por velocidad se encuentran los fluido-viscosos, los 

cuales disipan la energía al forzar a un fluido altamente viscoso a pasar a través de orificios 

diseñados para controlar el paso del fluido. En la Figura 3 se observa un ejemplo de este tipo de 

dispositivos (Morales & Sinchiguano, 2018). 

 

Figura 3 

Disipador fluido-viscoso 

 

Nota: Obtenido en: https://www.cec.uchile.cl/~dicesco/aislacion.html  
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Otro disipador activado por velocidad es el denominado como muro viscoso, el cual se 

basa en una placa cuyo movimiento ante sismos se da en un fluido altamente viscoso al interior 

de una caja hermética de acero. Son los menos empleados. En la Figura 4 se observa una 

representación de su forma (Morales & Sinchiguano, 2018). 

 

Figura 4 

Muro viscoso 

 

Nota: Obtenido de Morales & Sinchiguano, (2018). Análisis comparativo del comportamiento 
estructural entre una edificación destinada a una vivienda de ocho, doce y dieciséis pisos, con 
sistemas de aislamiento y disipación de energía sísmica. p. 37. 
 

1.1.2.3 Disipadores activados por desplazamiento y velocidad. Este tipo de 

dispositivos se activan por desplazamientos y velocidades en sus extremos, ocasionados por los 

movimientos sísmicos en la edificación. Se caracterizan por brindar amortiguamiento y rigidez 

(Pinzón & Martínez, 2014). 
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El tipo de dispositivo más común de este tipo es el viscoelástico, el cual está conformado 

por placas metálicas. Entre estas placas se adicionan materiales viscoelásticos. Cuando ocurren 

los sismos, estas placas disipan la energía desplazando el material viscoelástico. En la Figura 5 

se observa la forma común de este tipo de dispositivos (Izaguirre, 2007). 

 

Figura 5 

Disipador viscoelástico 

 

Nota: Morales & Sinchiguano, (2018). Análisis comparativo del comportamiento estructural 
entre una edificación destinada a una vivienda de ocho, doce y dieciséis pisos, con sistemas de 
aislamiento y disipación de energía sísmica. p. 38. 

 

1.1.3 Osciladores resonantes TMD 

 

Los osciladores resonantes TMD, (por sus siglas en inglés “Tuned Mass Dampers”), 

también conocidos como Amortiguadores de Masa Sintonizada (AMS), son sistemas que son 

ubicados en la parte superior de la edificación, activándose por las fuerzas inerciales que les 

trasmite la misma.  
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Estos dispositivos se encuentran conformados por una masa, elementos restitutivos y 

mecanismos de disipación de energía. Su funcionamiento se basa en sintonizar las vibraciones de 

la estructura con un oscilador resonante, el cual reduce la respuesta dinámica de la edificación, 

aunque son utilizados principalmente para disminuir los efectos del viento, permiten de igual 

forma contrarrestar los movimientos sísmicos, aunque en menor medida. En la figura 6 se 

observa un ejemplo de este tipo de dispositivos (Herrera, 2018). 

 

Figura 6 

Disipador oscilador resonante TMD 

 

Nota: Corporación de Desarrollo Tecnológico, 2011. Protección sísmica de estructuras. Sistema 
de aislación sísmica y disipación de energía. p. 21. 

 

 

1.2 Sistemas activos 

 

Los sistemas de control activo, son aquellos dispositivos que en conjunto se encuentran 

conformados por sensores de movimiento, controladores y procesadores de datos, y actuadores 

dinámicos. Este sistema se encarga de monitorear la respuesta sísmica de la estructura en tiempo 

real, en caso de presentarse movimientos sísmicos considerables, se encargan de aplicar las 
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fuerzas necesarias para contrarrestar los efectos del sismo. En la Figura 7 se observa el esquema 

general de este tipo de sistemas (Castilla & Montes, 2018). 

 

Figura 7 

Sistema activo de control sísmico 

 

Nota: Morales & Sinchiguano, (2018). Análisis comparativo del comportamiento estructural 
entre una edificación destinada a una vivienda de ocho, doce y dieciséis pisos, con sistemas de 
aislamiento y disipación de energía sísmica. p. 23. 

 

1.3 Sistemas híbridos 

 

Los sistemas híbridos son definidos como una combinación de dispositivos pasivos y 

activos, cuya finalidad es aprovechar las ventajas de cada sistema, y brindar mayor confiabilidad 

y eficiencia en el control y protección estructural ante los movimientos sísmicos (Corporación de 

Desarrollo Tecnológico, 2011). 
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El ejemplo más común de un sistema híbrido es aquel donde en una edificación son 

instalados amortiguadores viscoelásticos y amortiguadores activos de masa en la parte superior 

del edificio. Otro ejemplo es una estructura con aisladores sísmicos en la base, a los cuales se les 

instala actuadores controlados activamente con el fin de mejorar su comportamiento. En la figura 

8 se observa un ejemplo de este tipo de sistema, donde se emplea en conjunto un aislador sísmico 

con un disipador activado por desplazamiento y velocidad (Gómez & Thomson, 2008). 

 

Figura 8 

Sistema híbrido de control sísmico 

 

Nota: Global.ctbuh.org, 2020. Obtenido en: 
https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/288-hybrid-mass-dampers-for-canton-
tower.pdf 

 

1.4 Sistemas semiactivos 

 

A diferencia de los sistema activos, en los sistemas semiactivos no se aplican fuerzas de 

control en el sistema estructural, además, requieren menor cantidad de energía externa. Es común 

considerar a este tipo de sistema como dispositivos pasivos controlables. En la Figura 9 se 
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observa el esquema general de funcionamiento de este tipo de sistemas (Castilla & Montes, 

2008). 

 

Figura 9 

Sistema activo de control sísmico 

 

Nota: Morales & Sinchiguano, (2018). Análisis comparativo del comportamiento estructural 
entre una edificación destinada a una vivienda de ocho, doce y dieciséis pisos, con sistemas de 
aislamiento y disipación de energía sísmica. p. 23. 
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Capítulo 2. Aisladores sísmicos en edificaciones 

 

En el capítulo anterior se hizo mención de que el aislamiento sísmico consiste en limitar 

la energía que ingresa a la edificación. De forma concreta, el aislador sísmico es un dispositivo 

de alta flexibilidad, el cual es colocado entre la edificación y la fundación o cimentación, y se 

encarga de transmitir el menor movimiento posible a la estructura en el caso de que ocurra un 

sismo. De no instalarse el aislador, la cimentación transmitiría a la estructura una gran cantidad 

de vibraciones (Genatios & Lafuente, 2016). 

 

Dentro del sector de la construcción se considera que los movimientos sísmicos no 

representan un riesgo si esta es afrontada por edificaciones adecuadas. Con el fin de resistir este 

tipo de eventos, sin que se generen colapsos, y buscando el menor daño posible en la 

infraestructura, se han implementado los aisladores sísmicos en las edificaciones (Oviedo & 

Pilar, 2006). En este capítulo se abordan las consideraciones generales referentes a los aisladores 

sísmicos. 

 

2.1 Historia 

 

La primera patente registrada sobre aislamiento sísmico data del año 1870 en la ciudad de 

San Francisco, Estados Unidos, donde el Ing. Touaillon, describe los resultados de sus 

experimentos, con los cuales concluyo que era factible construir edificios en zonas de alto riesgo 

sísmico empleando articulaciones libres lubricadas sobre una capa fina de arena, mica o talco, 
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con el fin de disminuir la magnitud de las fuerzas transmitidas a la estructura aislada (Warn & 

Ryan, 2012). 

 

Aunque la propuesta presentada por Touaillon resultó novedosa en su época, Kirivo, 

1992, citado por Genatios & Lafuente, 2016, indicó en su libro “History of Earhquake Resistant 

Constructions. From Antiquity to our Times” (Historia de las Construcciones Resistentes a los 

Terremotos. De la Antigüedad a nuestros tiempos), que la técnica de aislamiento sísmico se 

remonta a los primeros esfuerzos de las civilizaciones por minimizar los desastres producidos 

por terremotos (Genatios & Lafuente, 2016).  

 

Es así como indica que en la Antigüedad fue común el empleo de tres técnicas para aislar 

a las estructuras de los movimientos del terreno producto de los sismos. La primera técnica 

consistió en el uso de varias capas de piedras bajo la base de la estructura. Estas piedras eran 

cortadas con superficies alisadas y colocadas sin mortero. La segunda técnica fue el uso de 

piezas de apoyo de madera, y por último, la tercera técnica consistía en colocar varias capas de 

arena, piedras, y en ocasiones otros materiales, entre el suelo y las paredes. Esta última técnica es 

la más similar a la patentada por Touaillon en el año 1870 (Genatios & Lafuente, 2016). 

 

Para sustentar su tesis, Kirivo, basado en exploraciones y excavaciones en estructuras de 

la Antigüedad, resalta el caso específico del Partenón en la ciudad de Atenas. Antes de su 

edificación, en la base del Partenón fue instalada una gruesa capa de algas marinas, las cuales, 

generaron un comportamiento elástico y permitieron mitigar el impacto sísmico sobre la 

edificación. Aunque en la actualidad el Partenón se encuentra relativamente en ruinas, su 
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deterioramiento fue debido a los incendios provocados durante las guerras de la Antigua Grecia, 

incluso hoy día se siguen conservando en pie un gran número de sus columnas y la forma general 

de su arquitectura primitiva, como se observa en la Figura 10 (Nasani & Wassef, 2015).  

 

Figura 10 

Partenón 

 

Nota: Obtenido en: https://megaconstrucciones.net/?construccion=partenon 

 

A pesar de que las primeras descripciones del método de aislamiento sísmico fueron 

realizadas a finales del Siglo XIX, fue hasta el año 1921 en Japón, que se construyó el primer 

edificio moderno bajo esta técnica. El procedimiento consistió en formar una capa de 18 a 22 m 

de espesor de barro, sobre la cual se conformó otra capa de suelo firme de 2,44 m de espesor 

como base para la estructura. Este edificio representó el primer indicio de la efectividad de la 

técnica de aislamiento sísmico, pues fue de los pocos que resistió el devastador sismo de 1923, 

conocido como el Gran Terremoto de Kanto, y en el cual murieron cerca de 150.000 personas. 

Se estima que más 570.000 edificaciones fueron destruidas durante el terremoto, entre viviendas 

y edificios (Tafheem, et al., 2015). 
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A partir de ese precedente, en Japón fue común la búsqueda de mejores sistemas de 

aislamiento sísmico, por lo cual, se inició la investigación de nuevo materiales y de nuevas 

formas de aislamiento. En la década de los 30, fue común construir edificios soportados sobre 

columnas, que actuaban como pilotes, sobre los cuales se construía una losa maciza que servía de 

base para el resto de la estructura. En los puntos de unión de las columnas y la losa se colocaban 

bloques de goma dura que actuaban como aisladores. Desde entonces la construcción con 

aisladores sísmicos fue expandiéndose a otros países, como Estados Unidos, Italia, Chile, 

México, entre otros. (Tafheem, et al., 2015) 

 

2.2 Clasificación de los aisladores sísmicos 

 

Los aisladores sísmicos son agrupados en dos tipos, los elastoméricos y los de 

deslizamiento. A continuación se abordan los detalles de ambos tipos. 

 

2.2.1 Aisladores elastoméricos 

 

Los aisladores elastoméricos, son aquellos que se encuentran conformados por un 

conjunto de láminas planas flexibles, cuyo material es generalmente gomas de alta resistencia, 

las cuales son alternadas con capas de acero. Se caracterizan por permitir grandes deformaciones 

laterales. Soportan los eventos sísmicos deformando y contrayendo las capas de gomas, las 

cuales después de ocurrido el evento retornan a su tamaño original (Beirami & Barghian, 2020). 

Se distinguen tres tipos de aisladores elastoméricos, los cuales se detallan a continuación: 
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2.2.1.1 Aisladores elastoméricos de bajo amortiguamiento (LDRB). Este tipo de 

aisladores permiten un amortiguamiento de entre el 2 a 5%, debido a esto suelen ser utilizados en 

conjunto con disipadores de energía para que provean el amortiguamiento adicional en las 

edificaciones. Son fabricados con una sucesión de capas como se describió anteriormente, la 

goma utilizada es generalmente de origen natural. En la Figura 11 se observa el aspecto común 

de este tipo de aisladores (Fasi & Sreemahadevan, 2018).  

 

Figura 11 

Aislador elastomérico de bajo amortiguamiento LDRB 

 

Nota: Obtenido en: http://www.sismica.cl/?portfolio=aisladores-elastomericos-si 

 

2.2.1.2 Aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB). Estos aisladores 

presentan el mismo conjunto de capas del anterior aislador, pero poseen un núcleo de plomo en 

su parte central que permite aumentar el nivel de amortiguamiento, alcanzado valores de hasta 

30%.  El núcleo de plomo actúa disipando la energía sísmica en forma de calor. En la Figura 12 

se observa un ejemplo de este tipo de dispositivos (Wang, 2020). 
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Figura 12 

Aislador elastomérico con núcleo de plomo LRB 

 

Nota: Obtenido en: http://www.sismica.cl/?portfolio=aisladores-elastomericos-con-nucleo-de-
plomo-lrb 

 

2.2.1.3 Aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento (HDRB). Este tipo de 

aisladores presentan las mismas características que los aisladores LDRB, sin embargo, las capas 

de gomas suelen fabricarse con elementos adicionales como carbón, resinas y aceites, con lo cual 

alcanzan valores de amortiguamiento de entre 10 a 15%. En la Figura 13 se observa un ejemplo 

de este aislador (Genatios & Lafuente, 2016). 
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Figura 13 

Aislador elastomérico de alto amortiguamiento HDRB 

 

Nota:  Obtenido en: https://construex.com.ec/exhibidores/cauchos_vikingo/producto/ 
aislador_sismico_caucho_natural_nbr 

 

2.2.2 Aisladores de deslizamiento 

 

Los aisladores de deslizamiento son aquellos cuyo amortiguamiento es realizado por los 

movimientos relativos entre dos planchas metálicas (de acero). Una plancha es sujeta a la 

estructura y otra a la cimentación. Entre ambas planchas existe un revestimiento o capa de 

Politetra Fluoro Etileno (PTFE). En general, estos dispositivos son poco utilizados dado que 

requieren de mayor mantenimiento y cuidado, pues se requiere verificar que la capa de PTFE se 

encuentre en los niveles adecuados. Se distinguen dos tipos de aisladores de deslizamiento: los 

apoyos deslizantes planos, y los péndulos friccionales (Corporación de Desarrollo Tecnológico, 

2011). 
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2.2.2.1 Apoyos deslizantes planos. Son los típicos aisladores de deslizamiento, 

conformados por dos capas entre las cuales se añade PTFE. Este tipo de aisladores requieren ser 

reacomodados a su posición inicial después de soportar movimientos sísmicos, por lo cual suelen 

emplearse en conjunto con otro tipo de aisladores. Su selección está condicionada en mayor parte 

por aspectos económicos, pues permiten disminuir los costos del sistema sísmico. En la Figura 

14 se observa este tipo de aislador (Ismail, 2018). 

 

Figura 14 

Aislador de apoyos deslizantes 

 

Nota: Obtenido en: https://www.eymproductostecnicos.com/aisladores-sismicos-fabricados-por-
eym. 

 

2.2.2.2 Péndulos friccionales. Este tipo de aisladores se caracterizan por contar con un 

deslizador articulador ubicado sobre una superficie cóncava, se caracterizan por ser 

autocentrantes, por lo cual, después de un sismo, retornan a su posición inicial. En la figura 15 se 

observa un ejemplo de este tipo de aisladores (Ismail, 2018).  
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Figura 15 

Aislador de péndulos friccionales 

 

Nota: Obtenido en: http://www.sismica.cl/?portfolio=aisladores-de-pendulo-friccional-dobles. 

 

2.3 Normatividad 

 

En Colombia, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, en el Título 

A numeral 3.8.1 establece que se permite el uso de aisladores sísmicos siempre y cuando su 

empleo se encuentre acorde a los requisitos expuestos en alguno de los siguientes documentos: 

FEMA 450, o ASCE/SEI 7-05 (Título A NSR-10, 2010). 

 

El primer documento FEMA 450, es una guía establecida por la Federal Emergency 

Management Agency (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), donde establece una 

metodología para analizar la aislación sísmica para proteger las edificaciones. La principal 
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características de los criterios del FEMA 450 es que toma la deriva máxima de entrepisos como 

el principal parámetro a controlar. No obstante, en lugar de considerar el incremento de la rigidez 

para realizar el control del desplazamiento lateral, se centra en emplear el amortiguamiento 

efectivo de la estructura para reducir dicho desplazamiento (Herrera, 2018).  

 

Normalmente, los diseños estructurales son realizados para que las edificaciones logren 

por si mismas amortiguar hasta en un 5% los movimientos sísmicos, sin embargo, esto las vuelve 

muy vulnerables, por lo que los aisladores sísmicos son instalados para lograr un 

amortiguamiento que supere ese 5% (Herrera, 2018). 

 

De acuerdo al amortiguamiento efectivo (%) que se considere en el diseño estructural, el 

FEMA 450 recomienda emplear el factor BM en función de dicho amortiguamiento. Esta relación 

se encuentra resumida en la Tabla 1.  

 

Tabla 1 

Factor BM recomendado por FEMA 450 

Amortiguamiento Efectivo (%) BM 

≤2 0,8 
5 1,0 
10 1,2 
20 1,5 
30 1,7 
40 1,9 
≥50 2,0 

Nota: Adaptado de FEMA 450, 2003. 
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El factor BM, según el FEMA 450, debe ser utilizado para calcular el espectro de 

aceleraciones de la edificación, y este puede ser calculado a partir de la ecuación 1. La relación 

es que mientras mayor sea el valor del factor BM, menor aceleración se presentara en la 

estructura; y mientras mayor sea el porcentaje de amortiguamiento efectivo que proporcione el 

aislador, mejor comportamiento tendrá la estructura. La selección del aislador sísmico debe estar 

basada en esta consideración (Herrera, 2018). 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡.𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡.≠5% = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜5%𝐵𝑀  

 

El otro documento considerado por la NSR-10, el ASCE/SEI 7-05 de la American 

Society of Civil Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Civiles), recomienda las mismas 

disposiciones dadas por el FEMA 450, pero incluye las siguientes consideraciones (Herrera, 

2018): 

 

• La edificación debe ser regular y los aisladores deben distribuirse simétricamente. 

 

• Sumados a los aisladores, se deben disponer como mínimo dos disipadores de 

energía en cada piso y en cada dirección del análisis, para que no se sobreesfuercen 

los dispositivos. 
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2.4 Ensayos en los aisladores sísmicos 

 

En Colombia no existe una norma donde se estipulen los ensayos y procedimientos a 

efectuarse en los aisladores sísmicos, no obstante, a nivel internacional, la American Association 

of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), es el organismo encargado de 

especificar los ensayos en este tipo de dispositivos. La AASHTO recomienda realizar ensayos 

para determinar las propiedades básicas de los aisladores al ser sometidos a efectos de 

confinamiento, de frecuencia de cargas, de cargas verticales, y en la dirección de las cargas, 

además de ensayos para establecer su comportamiento ante cargas sísmicas y no sísmicas. Las 

recomendaciones de la AASHTO han sido acogidas en países como Estados Unidos, Japón, 

Nueva Zelanda, y la mayoría de países de la Unión Europea (Genatios & Lafuente, 2016). 

 

En América Latina, el único país que ha adaptado las normas de ensayo en aisladores 

sísmicos es Chile. En este país en el año 2003 se promulgó la norma NCh2745, en la cual se 

establece que los aisladores sísmicos deben ser sometidos a una secuencia de ensayos. Para 

realizar los ensayos debe establecerse previamente si los aisladores hacen parte o no del sistema 

de transmisión de cargas verticales de la edificación (NCh 2745, 2013). 

 

Los ensayos en los aisladores consisten en someterlos a ciclos de movimiento lateral u 

horizontal que simulan los eventos sísmicos. Si los aisladores no hacen parte del sistema de 

transmisión de cargas verticales, se debe considerar lo siguiente (NCh 2745, 2013): 
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• Aplicar una carga vertical igual al promedio D + 0,5L, en todos los aisladores de un 

mismo tipo y tamaño. 

 

• Realizar veinte ciclos completos con inversión de carga para una fuerza lateral 

correspondiente a la fuerza lateral de diseño para viento. 

 

• Realizar tres ciclos completos con inversión de carga en cada uno de los 

desplazamientos siguientes: 0,2DD, 0,5 DD, y 1DD, DM. 

 

• Efectuar tres ciclos completos con inversión de carga al desplazamiento máximo 

total 1,0DTM. 

 

• Realizar mínimo 10 ciclos completos con inversión de carga a 1,0 veces el 

desplazamiento total de diseño 1,0DTD. 

 

Si los aisladores hacen parte del sistema de transmisión de cargas verticales de la 

edificación, se deben realizar los mismos ciclos anteriores, pero aplicando una carga vertical 

igual a 1,2𝐷 + 0,5𝐿 + |𝐸|𝑚𝑎𝑥, ó 0,8𝐷 − |𝐸|𝑚𝑖𝑛. 

 

Donde: 

• D: Carga muerta. 

 

• L: Carga viva. 
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• Emáx: Carga sísmica máxima. 

 

• Emín.: Carga sísmica mínima. 

 

• DD: Es el desplazamiento de diseño (mm) en el centro de rigidez del sistema de 

aislación en la dirección bajo consideración. 

 

• DM: Es el desplazamiento máximo (mm) en el centro de rigidez del sistema de 

aislación en la dirección bajo consideración. 

 

• DTM: Es el desplazamiento total máximo (mm), de un elemento del sistema de 

aislación incluyendo tanto el desplazamiento traslacional en el centro de rigidez, 

DM, como la componente de desplazamiento torsional en la dirección bajo 

consideración. 

 

• DTD: Es el desplazamiento total de diseño (mm), de un elemento del sistema de 

aislación incluyendo tanto el desplazamiento traslacional en el centro de rigidez, 

DD, como la componente de desplazamiento torsional en la dirección bajo 

consideración. 

 

En la Figura 16 se observa un aislador sísmico siendo sometido a los ciclos descritos 

anteriormente bajo condiciones de laboratorio. 
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Figura 16 

Aislador sísmico ensayado en laboratorio 

 

Nota: Obtenido en: http://www.sismica.cl/?portfolio=aisladores-elastomericos-si. 

 

Otro ensayo requerido para evaluar la calidad de los aisladores sísmicos, es el establecido 

en la ASTM 3395 Compresión establecida bajo deflexión constante. Este ensayo se recomienda 

debido a que los aisladores se encuentran sometidos a estados de liberación/presión constantes. 

El ensayo consiste en medir el grosor inicial del aislador, para posteriormente aplicar las cargas 

suficientes que permitan comprimirlo al 25% de su altura o grosor original. Alcanzado este valor, 

se libera el aislador, se permite que se recupere durante 30 minutos, y finalmente se vuelve a 

medir su grosor. El conjunto de compresión del ensayo se expresa como al diferencia entre el 

grosor original y el espesor final del aislador como porcentaje de la deflexión a la que fue 

sometida el aislador. En la Figura 17 se observa la realización de este ensayo (ASTM D395, 

2018).  
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Figura 17 

Aislador sísmico sometido a cargas de compresión 

 

Nota: Obtenido en: https://docplayer.es/84215677-Universidad-de-guayaquil.html. 

 

2.5 Método de instalación 

 

La instalación de los aisladores sísmicos depende del tipo de aislador, de sus dimensiones 

y de la posición donde se encuentren ubicados dentro de la edificación, sin embargo, de forma 

general, en todos se realiza el siguiente procedimiento (Meléndez & Gutiérrez, 2019; Méndez, 

2020): 

 

1. Colocación de los pernos de anclaje en la estructura de apoyo del aislador. Los pernos 

de anclaje del soporte del aislador deben ser colocados previamente en la estructura 

antes del vaciado del concreto. En la Figura 18 se observa un aislador compuesto por 

cuatro pernos de soporte. 
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Figura 18 

Componentes típicos de un aislador 

 

Nota: Obtenido en: https://www.facebook.com/watch/?v=212743746178879. 

 
2. Verificación de la correcta instalación de los pernos de anclaje. Se prueba que los 

tornillos que aseguran el aislador en los pernos de anclaje se ajusten correctamente, 

como se observa en la Figura 19. 

 

Figura 19 

Verificación de los pernos de anclaje del aislador sísmico 

 

Nota:Aislamiento sísmico de megaestructuras en Latinoamérica: Una realidad. p. 65. 

 
3. Instalación del aislador sísmico. Para ello se utilizan grúas que faciliten la colocación 

del aislador en el sitio escogido, como se observa en la Figura 20. 
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Figura 20 

Instalación del aislador sísmico 

 

Nota: Aislamiento sísmico de megaestructuras en Latinoamérica: Una realidad. p. 66. 

 

4. Ajuste de los tornillos para asegurar el aislador con los pernos de anclaje, como se 

observa en la Figura 21. 

 

Figura 21 

Ajuste de tornillos en el aislador sísmico 

 

Nota: Aislamiento sísmico de megaestructuras en Latinoamérica: Una realidad. p. 67. 
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Capítulo 3. Casos de aplicación de aisladores sísmicos en edificaciones 

 

Uno de los principales problemas que aborda la construcción de edificaciones en zonas 

sísmicas es el dimensionamiento y reforzamiento de sus elementos, pues si se escoge una 

estructura robusta capaz de reducir las derivas, inmediatamente se vuelven más vulnerables a 

sufrir aceleraciones de mayor magnitud en los pisos superiores; si por el contrario, se selecciona 

una estructura más esbelta, se soluciona en parte el problema de las aceleraciones, pero 

automáticamente se incrementan las derivas. Este dilema de diseño y posterior construcción ha 

conllevado a que los sistemas de protección sísmica, como los aisladores, sean la solución más 

adecuada para afrontar tanto las aceleraciones como las derivas producidas por los eventos 

sísmicos (Pinzón & Martínez, 2014; Nasani & Wassef, 2015). 

 

En términos generales, los diseños sísmicos de edificaciones están basados en tres 

premisas, la primera es que los sismos de poca magnitud no deben causar ningún tipo de daño al 

edificio, la segunda es que los sismos moderados pueden causar daños que sean reparables, y la 

tercera, es que los sismos fuertes pueden causar daños considerables en la edificación, pero no su 

colapso, de esta forma se preservan las vidas humanas. Algunos estudios indican que una 

estructura aislada sísmicamente es 5 veces más segura que una estructura convencional fijada al 

suelo (Sayed, 2012). 

 

Si bien las anteriores son premisas aceptadas universalmente, su importancia está 

concentrada en aquellos países donde los eventos sísmicos han sido más devastadores. El 

Cinturón de Fuego del Pacífico, comprende las zonas sísmicas de mayor frecuencia e intensidad, 
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comprendiendo a países importantes como Japón, Chile, la costa occidental de Estados Unidos, y 

países latinoamericanos y asiáticos. Colombia se encuentra en esta zona, sin embargo, hasta la 

fecha solo se registra la construcción de un edificio y un viaducto implementando sistemas de 

aislación sísmica (Ruiz & Torres, 2018).  

 

En el presente capítulo se abordan algunas de las edificaciones construidas donde se han 

empleado aisladores sísmicos, y se resaltan las empresas más importantes encargadas de la 

fabricación y distribución de este tipo de elementos. 

 

3.1 Edificaciones construidas con aisladores sísmicos 

 

A continuación se abordan los ejemplos más representativos sobre la aplicación de 

aisladores sísmicos. 

 

3.1.1 Edificio Bridgestone Toranomon 

 

Se encuentra ubicado en la ciudad de Tokio, Japón, en una de las áreas más 

congestionadas por vías férreas, por lo cual, los aisladores sísmicos, además de mitigar las 

aceleraciones de la estructura, ayudan a reducir las vibraciones inducidas por el tráfico 

ferroviario. Cuenta con un total de 45 aisladores elastoméricos. En la Figura 22 se observa este 

edificio, y en la Figura 23 el aislador utilizado (Tapia & Veletanga, 2017).  
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Figura 22 

Edificio Bridgestone Toranomon 

 

Nota: Obtenido en: https://www.g-mark.org/award/describe/41612?locale=zh_CN 

 

Figura 23 

Aisladores sísmicos empleados en el edificio Bridgestone Toranomon 

 

Nota: Obtenido en: https://co.pinterest.com/juan_naveda/aisladores-sismicos/ 
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3.1.2 Hospital Takasu 

 

Es un hospital ubicado en la ciudad de Osaka, la tercera ciudad más poblada de Japón. 

Osaka, es uno de los puntos de Japón con mayor frecuencia de movimientos sísmicos, por lo que 

gran parte de sus edificaciones emplean sistemas de protección sísmica. En el hospital Takasu se 

observa en la Figura 24, y el tipo de aislador empleado se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 24 

Hospital Takasu, ubicado en la ciudad de Osaka, Japón 

 

Nota: Obtenido en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takasu-hospital-Isshiki-Aichi-

001.jpg 
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Figura 25 

Aislador sísmico usado en el hospital Takasu 

 

Nota: Obtenido en: http://www.dis-inc.com/media/new-installation-photo.html 

 

3.1.3 Los Ángeles City Hall 

 

Es el centro de gobierno de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es uno 

de los edificios con aislamiento sísmico más altos del mundo. Su sistema de aislamiento está 

compuesto por 450 aisladores elastoméricos, 70 apoyos deslizantes y 70 amortiguadores viscosos 

(disipadores). En la Figura 26 se observa una vista aérea de este edificio, y en la figura 27 los 

aisladores empleados. 
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Figura 26 

Edificio Los Ángeles City Hall. KCRW 

 

Nota: Obtenido en: https://www.kcrw.com/news/shows/kcrw-features/george-esparza-la-city-

hall-racketeering 

 

Figura 27 

Aislador sísmico usado en Los Ángeles City Hall 

 

Nota: Obtenido en: https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20190604/cuartel-general-

apple-no-conectado-secreto-terremotos/403710981_0.html 
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3.1.4 Hospital Regional de Antofagasta 

 

Este hospital se encuentra en la ciudad de Antofagasta, Chile. Fue construido entre los 

años 2014 a 2017 y cuenta con una superficie de 123 mil m2. Cuenta con 280 aisladores 

elastoméricos de alto amortiguamiento (HDRB). En la Figura 28 se observa una vista general de 

este hospital, y en la figura 29 el aislador sísmico utilizado. 

 

Figura 28 

Hospital Regional de Antofagasta, Chile 

 

Nota: Obtenido en: 
http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/detalleConstruccion.aspx?item=121 
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Figura 29 

Aisladores usados en el Hospital Regional de Antofagasta, Chile 

 

Nota: Obtenido en: https://www.cdt.cl/obras-con-proteccion-sismica-continuidad-operativa/ 

 

3.1.5 Edificio de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 

 

Es un edificio público ubicado en la ciudad de Santiago de Chile, Chile. Cuenta con 16 

aisladores sísmico elastoméricos HDRB, los cuales son capaces de reducir, según lo indicado por 

sus diseñadores, hasta un 90% de las aceleraciones de la estructura. En la Figura 30 y 31, se 

observa la vista general de este edificio, y el aislador instalado, respectivamente (Taboada & 

Fernández, 2019). 
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Figura 30 

Edificio ONEMI, Chile 

 

Nota: Obtenido en: https://www.pabloblanco.cl/edificio-onemi 

 

Figura 31 

Aisladores usados en el Hospital Regional de Antofagasta, Chile 

 

Nota: Obtenido en: https://www.cdt.cl/obras-con-proteccion-sismica-continuidad-operativa/ 
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3.1.6 Edificio de ciencias de la Universidad EAFIT 

 

Este edificio se encuentra en la ciudad de Medellín, Colombia, fue construido durante los 

años 2018 y 2019. En el proyecto se utilizaron un total de 12 aisladores sísmicos. En la Figura 32 

se muestra este edifico, y en la Figura 33 el aislador utilizado. 

 

Figura 32 

Edificio de ciencias de la Universidad EAFIT, Medellín 

 

Nota: Obtenido en: https://www.eafit.edu.co/escuelas/ciencias/noticias/Paginas/un-edificio-que-
cuenta-de-la-transformacion-conciencia.aspx 

 

Figura 33 

Aisladores usados en el edifico de ciencia de la Universidad EAFIT 

 

Nota: Aislamiento sísmico de megaestructuras en Latinoamérica: Una realidad. p. 49. 
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3.1.7 Viaducto helicoidal 

 

Esta estructura se encuentra en el Municipio de Dos Quebradas, Risaralda, Colombia. 

Fue construido en el año 2014, y es la primera estructura de este tipo en el país en implementar el 

uso de aisladores sísmicos. En la Figura 34 y 35, se observa la vista general de este proyecto y el 

aislador empleado, respectivamente (Pinzón & Martínez, 2014).  

 

Figura 34 

Puente helicoidal en Dos Quebradas, Risaralda 

 

Nota: Obtenido en: https://www.eje21.com.co/2010/04/el-viaducto-helicoidal-un-puente-que-
parece-tobogn/ 
 

Figura 35 

Aisladores usados en el edifico de ciencia de la Universidad EAFIT 

 

Nota: Aislamiento sísmico de megaestructuras en Latinoamérica: Una realidad. p. 49. 
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3.2 Empresas fabricadoras y distribuidoras de aisladores sísmicos 

 

En Colombia no existen empresas que fabriquen aisladores sísmicos, por lo que toda la 

producción de estos dispositivos se encuentra fuera del país. En Colombia solo dos empresas se 

dedican a la distribución de este tipo de aisladores. A continuación se detallan estas empresas, y 

otras que son referentes en la producción de este tipo de dispositivos a nivel internacional. 

 

3.2.1 Freyssinet Colombia 

 

Es una empresa de carácter multinacional, con presencia en más de 50 países. En 

Colombia se dedica principalmente a la producción de anclajes, sin embargo, también distribuye 

los aisladores sísmicos producidos en otros países. Sus oficinas se encuentran en la Calle 

119#13-51 Oficina 301. Puede ser contactada mediante el teléfono 744 2757. Así mismo se 

puede solicitar más información por medio de su página: web: www.freyssinet.co.  

 

En la Figura 36 se observa el esquema de uno de los aisladores ofrecidos por esta 

empresa. Su catálogo se muestra en el Apéndice A (Freyssinet Colombia, 2021). 

 

 

 

 

 

 

http://www.freyssinet.co/
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Figura 36 

Aislador sísmico distribuido por Freyssinet Colombia 

 

Nota: Obtenido de: Catálogo de productos Freyssinet Colombia. 

 

3.2.2 E&M 

 

Es una empresa colombiana dedicada a la comercialización de aisladores sísmicos, 

además de apoyos y juntas de dilatación. Se encuentra ubicada en la Carrera 68D No. 17-50 

Zona Industrial de Montevideo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Puede ser contactada por el 

teléfono 411 0299, y por el correo electrónico: servicioalcliente@eym.com.co. En la Figura 37 se 

observa un aislador ofrecido por esta empresa. Su catálogo se muestra en el Apéndice B (E&M, 

2021). 
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Figura 37 

Aislador sísmico distribuido por E&M 

 

Nota: Obtenido en: Catálogo de productos E&M. 

 

3.2.3 Dynamic Isolation Systems 

 

Dynamic Isolation Systems (DIS), es una empresa estadounidense pionera en la 

fabricación de aisladores sísmicos, cuenta con presencia en más de 22 países, y han fabricado 

hasta la fecha cerca de 24.000 aisladores, los cuales han sido utilizados en hospitales, puentes, 

rascacielos, entre otras estructuras. Su sede principal se encuentra en el estado de Nevada, 

Estados Unidos, y puede ser contactada visitando su página web: www.dis-inc.com/index.html. 

En la Figura 38 se observa uno de los aisladores distribuidos por esta empresa en Latinoamérica. 

El catálogo de productos se muestra en el Apéndice C (DIS, 2021). 
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Figura 38  

Aislador sísmico fabricado por DIS 

 

Nota: Obtenido en: Catálogo de productos DIS Latinoamérica. 

 

3.2.4 Mageba 

 

Es una empresa suiza especializada en la fabricación de dispositivos para protección 

sísmica. Fue fundada en el año 1963, y actualmente tiene filiales en 19 países, y sus productos 

han sido empleados en cerca de 50 países. Puede ser contacta en su página web: 

https://www.mageba-group.com/latam/es/. En Latinoamérica tienen su sede principal en la 

ciudad de Querétaro, México, y puede ser contactada a través del teléfono +52-442-388-6600, o 

del correo electrónico info.latam@mageba-group.com. Su catálogo de productos se muestra en el 

Apéndice D. En la Figura 39 se muestra un aislador fabricado por esta empresa (MAGEBA, 

2021) 

. 
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Figura 39 

Aislador sísmico fabricado por MAGEBA 

 

Nota: Obtenido en: Catálogo de productos MAGEBA. 

 

3.3 Construcción crítica del estado del arte de los aisladores sísmicos referentes a la 

normatividad colombiana 

 

El conjunto de referencias recopiladas y estudiadas en esta monografía indican que 

actualmente en Colombia no se dispone de una normativa propia referente a la aplicación de 

aisladores sísmicos. Al emplearse las normas de otros países (FEMA 450 o la ASCE/SEI 7-05), 

sin un análisis previo de su aplicabilidad al contexto local, se ha incurrido en una serie de 

inconsistencias técnicas, y en sobrecostos, lo que ha frenado las iniciativas encaminadas en 

generar mayor difusión de estos dispositivos. 
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Por lo anterior se pone de manifiesto la necesidad de estudiar las condiciones locales del 

país para generar una norma de aislamiento sísmico adaptada a las condiciones económicas y 

técnicas de Colombia, para lo cual se requieren estudios referentes al factor R, el nivel de 

detallamiento estructural, el comportamiento de los elementos no estructurales, el posible 

impacto del sistema de aislamiento, entre otros, como lo sugieren diversos autores.  

 

De esta forma se lograría maximizar los beneficios que los aisladores sísmicos brindan a 

las edificaciones, que son el mantener el comportamiento adecuado ante cualquier carga de 

servicio, proporcionar la suficiente flexibilidad horizontal que se requiere para alcanzar el 

período natural establecido para el aislamiento de la estructura, tener capacidad de re-centrado 

aun después de un fuerte sismo, ya que esto permite evitar la ocurrencia de movimientos 

residuales que podrían interrumpir el funcionamiento de la estructura, además de controlar los 

movimientos que de otra manera podrían dañar otros elementos estructurales.  
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Capítulo 4. Conclusiones 

 

El desarrollo de esta monografía permitió concluir lo siguiente: 

 

En la actualidad existen 4 tipos de sistemas de control sísmico en edificaciones: pasivos, 

activos, híbridos y semiactivos. Los sistemas de control sísmico están orientados a lograr que los 

eventos sísmicos causen el menor daño posible en las edificaciones. La selección del sistema a 

emplear en cada proyecto está condicionado a factores de diseño y construcción relacionados con 

el aspecto económico. Dentro de estos sistemas destacan los pasivos, el cual está dividido en dos 

grupos: aisladores sísmicos, y disipadores de energía; los primeros permiten limitar la energía 

que ingresa a la edificación, mientras que los segundos aumentan la disipación de energía en el 

sistema estructural mediante la conversión a calor de la energía cinética. 

 

Los aisladores sísmicos fueron primitivamente utilizados desde la Antigüedad, existen 

evidencias de construcciones en las que se utilizaba arena, piedra caliza, u otros materiales, con 

el fin de mitigar la energía que los sismos transmitían a las estructuras. Sin embargo, las primeras 

edificaciones con un sistema de aislamiento sísmico tecnificado, comenzaron a construirse desde 

finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX. De esta manera, en la actualidad existen varios 

tipos de aisladores, clasificados en dos grupos: elastoméricos y por desplazamiento, los cuales, 

según sus características, pueden brindar un amortiguamiento que suele oscilar entre el 5 y el 

30% de los movimientos ocasionados por los sismos. Se estima que los aisladores sísmicos 

permiten aumentar hasta 5 veces la resistencia de las edificaciones ante este tipo de eventos. 
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Los casos de aplicación con aisladores sísmicos a nivel mundial, muestran que son 

dispositivos confiables, y existen países con una larga experiencia en su instalación, 

especialmente Japón, Estados Unidos, Chile, entre otros. En Colombia existen escasos ejemplos 

de uso de aisladores, debido a que en el país no se cuenta con la tecnología necesaria para su 

fabricación, y a que el código de diseño sísmico y las normas técnicas no han adaptado su uso a 

las condiciones locales del país. 
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Apéndice A. Catálogo de productos Freyssinet Colombia.  
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Apéndice B. Catálogo de productos E&M.  
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Apéndice C. Catálogo de productos Freyssinet Colombia.  
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Apéndice D. Catálogo de productos MAGEBA 
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