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1 INTRODUCCIÓN 
 

 La asociación gremial DITAR Chile A.G. publicó hace unos años una Norma sobre fabricación y montaje 

de Ductos, como caso excepcional. Este documento es una actualización a esa Norma original, para unificar 

criterios nacionales en la manufactura y montaje de las redes de conductos construidos en chapa metálica, uno 

de los componentes más importantes de los sistemas de distribución de aire en la edificación, a fin de 

garantizar el funcionamiento del sistema y evitar pérdidas de energía. 

 

 Se reconocen como válidas en forma alternativa otras normas sobre la materia aceptadas  

internacionalmente, como SMACNA y UNE. 

 
De hecho la presente norma ocupa conceptos y material de las siguientes Normas:  
 
UNE 100101: 1984  Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias 
UNE 100102: 1988 Conductos de chapa metálica - Espesores. Uniones. Refuerzos 
UNE 100103: 1984 Conductos de chapa metálica - Soportes 
UNE 100104: 1988 Conductos de chapa metálica - Pruebas de recepción 
UNE 100171: 1989 Climatización - Aislamiento Térmico - Materiales y colocación 
UNE 100172: 1989 Climatización - Revestimiento Termo acústico interior Conductos 
SMACNA 2005 3rd Ed.   HVAC Duct Construction Standards 
 
 

2 OBJETIVO 

 

 La presente norma tiene por objetivo establecer las condiciones mínimas para las dimensiones, 

tolerancias, construcción, montaje y prueba de sistemas de conductos rectangulares y circulares en chapa 

metálica para la circulación forzada del aire con presiones negativas hasta 750 Pa (75 mm c.a.) o positivas 

hasta 2500 Pa (250 mm c.a.). 
 

 
3 CAMPO DE APLICACIÓN 

 

 Esta norma es aplicable a los conductos de chapa metálica de los sistemas de aire acondicionado, 
calefacción y ventilación destinados al bienestar de las personas en la edificación, en baja, media y alta 
presión, construidos con los siguientes materiales: 
- chapa de acero sin recubrir; 
- chapa de acero galvanizado; 
- chapa de acero inoxidable; 
- chapa de cobre y sus aleaciones; 
- chapa de aluminio. 
 
 
4 DIMENSIONES Y FABRICACIÓN de DUCTOS 
 
 
4.1 SÍMBOLOS, MAGNITUDES Y UNIDADES 
 
Símb. Magnitud    Unidad Fórmulas: 
       General Rectangular  Circular Ovalado 

a lado mayor    m 
b lado menor    m 
r relación de lados   ---   a/b   ---  a/b 
d diámetro    m 
P perímetro    m   2(a+b)  pi x d  pi x b+2(a-b)  
S área de la sección transversal m2   a x b   pi/4 x d^2 pi/4 x b^2+b(a-b) 
A área de la superficie lateral m2 LxP  L x 2(a+b)  Lx pi x d L [pi x b+2(a-b)] 
L longitud    m 
dh diámetro hidráulico   m 4S/P  2a x b/(a+b)  d   
de diámetro equivalente  m   1,3(ab)^0,625  d 

P presión de diseño o trabajo Pa        (a+b)^0,25 

UT unión transversal   --- 

UTR unión transversal reforzada --- 



RT refuerzo transversal  --- 

UL unión longitudinal   --- 

B conducto para baja presión --- 

M conducto para media presión --- 

A conducto para alta presión --- 

E módulo de elasticidad  N/mm2 

I momento de inercia  cm4 
 

 

4.2 DIMENSIONES   
 

 

4.2.1 Las dimensiones de conductos indicados en los planos deben siempre referirse a las dimensiones 
nominales interiores, diámetro ó lados a y b, según que el conducto sea circular, rectangular u oval 
respectivamente. 
 En caso de conductos rectangulares u ovales, cuando en el dibujo se ve sólo un lado, se debe indicar 
primero la dimensión del lado indicado en el plano seguido por  la notación de multiplicado (x) y la dimensión 
del lado perpendicular (por ejemplo a x b). En una sección transversal de un conducto se marcarán los dos 
lados adyacentes separadamente o se usará la notación a x b, siendo la primera paralela a la línea de 
notación. 
 Las dimensiones en los planos se indicarán en milímetros o centímetros. En esta norma, excepto cuando 
se expresa de forma distinta, las dimensiones se suponen en metros. 
 
4.2.2 Conductos circulares    

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 
 
4.2.3 Conductos rectangulares 
 
 Se asume como base el módulo M =100. De todos modos para dimensiones de conductos inferiores a 
300 mm se introduce el escalón = 0,5M a fin de facilitar el paso de conductos en espacios singulares como, por 
ejemplo, un  cielo falso. 
 Las dimensiones nominales de los conductos rectangulares varían de esta manera 
200< a < 2 000 milímetros  
100< b <1 200 milímetros 
 Con una relación de lados r < 4 
 Dimensiones superiores a las citadas anteriormente deberán preferiblemente estar basadas sobre 
múltiplo del módulo M, es decir de 100 en 100 milímetros.  
 En la Tabla III se indican todas las posibles combinaciones de lados y para cada una se da el área de la 
sección transversal, el diámetro hidráulico, el diámetro equivalente y el área de la superficie lateral por longitud 
unitaria. 
 Para conductos construidos con planchas, el área de la superficie lateral es igual a la tabla más cuatro 
veces el espesor de la plancha. 
 La tolerancia de la fabricación será la siguiente: Valor real = (dimensión nominal -2) +/- 2 milímetros 
  

 
4.3 CLASIFICACIÓN 
 
 La resistencia estructural de un conducto y su estanquidad a las fugas de aire dependen principalmente 
de la presión del aire en el conducto. 
 El ruido, las vibraciones y las pérdidas por fricción dependen sobre todo, de la velocidad del aire en el 
conducto. 
 Los conductos de chapa se clasifican de acuerdo a la máxima presión en ejercicio del aire y a la máxima 
velocidad de la misma, según la tabla 1. 
 
Tabla 1  Clasificación de Conductos 

 

Clase de 

conductos 

Presión máxima en 

ejercicio (Pa) 

Velocidad 

máxima (m/s) 

Notas 

B.1 (baja)  

B. 2 (baja)  

B.3 (baja) 

150(1) 

250(1)  

500(1) 

10  

12.5 

12.5 

(1) Presión positiva o negativa 

 

  M. 1 (media)  

  M. 2 (media) 

  M. 3 (media) 

750(1)  

1 000 (2)  

1 500 (2) 

20 

(3)  

(3) 

(2) Presión positiva 
(3) Velocidad usualmente 
superior a 10 m/s 

A. 1 (alta) 2 500 (2) (3)  

 
 En todos los planos de distribución de conductos el paso de una clase a otra se marcará con el símbolo 

 

 
 En los dos triángulos deberá indicarse claramente la denominación de la clase. 
 Cuando exista la posibilidad de un cierre rápido de una compuerta (por ejemplo, para protección de 
incendios), el técnico deberá considerar la posibilidad de instalar un dispositivo para la descarga de la 
sobrepresión que se crearía o bien clasificar la red de conductos en base a la presión máxima presumible. 
 
 
4.4 EXIGENCIAS DE ESTANQEUIDAD 

 Para la obtención de la estanquidad de los conductos es necesario sellar las uniones en la forma 

indicada a continuación: 
-  Clases B.1, B.2 y B.3: Sellar las uniones transversales; 
-  Clases M.1 y M.2: Sellar las uniones transversales y las uniones longitudinales; 
-  Clases M.3 y A.1: Sellar todos los elementos de unión transversal y longitudinal, las conexiones, las 
esquinas, los tornillos, etc. 
 
 



4.5 ESPESORES DE CHAPA 

 

 En esta norma los espesores de chapa necesarios se indican entre paréntesis, para significar que son 

espesores nominales. En la tabla 2 se dan, en función de dicho espesor nominal, los espesores reales y los 

pesos unitarios de las chapas de acero sin recubrir y galvanizados. 

 En la tabla 3 se dan, siempre en función del espesor nominal, los espesores reales de las chapas de 

aluminio que se deben utilizar en esta norma en sustitución de las chapas de acero. 

 Los espesores equivalentes de las chapas de acero inoxidables serán iguales a las de acero y los 

espesores necesarios para las chapas de cobre y sus aleaciones serán iguales a las de aluminio. 

 

Tabla 2 Denominación, espesor y masa de chapas de acero negro y galvanizado en caliente 
 

Denominación 

(espesor nominal 

1/10 de mm) 

 

 

Sin recubrimiento Galvanizada Calibre 
ASTM * 

espesor mm masa 

kg/m² 

espesor mm masa 

Kg/m² 

 

No. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(10) 

(12) 

(15) 

(20) 

0,38 

0,46 

0,61 

0,76 

0,91 

1,21 

1,52 

1,90 

3,05 

3,66 

4,88 

6,10 

7,32 

9,76 

12,21 

15,26 

0,40 

0,48 

0,55 

0,70 

0,85 

1,00 

1,31 

1,61 

1,99 

3,20 

3,81 

4,42 

5,64 

6,86 

8,08 

10,52 

12,96 

16,01 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

* Norma ASTM A924/924M-94 US Standard   Equivalencia con kg/m2 nominales 

 

 

Tabla 3  Espesores equivalentes y masas de chapas de aluminio 
 

Denominación Mínimo espesor 

equivalente 

Masa 

 Mm kg/m² 

(4) - - 

(5) 0,50 1,38 

(6) 0,64 1,72 

(7) 0,76 2,20 

(8) 1,0 2,75 

(10) 1,3 4,01 

(12) 1,8 4,88 

(15) 2,0 5,50 

(20) - - 

 

 

4.6 CONDUCTOS RECTANGULARES 
 
 
4.6.1 Uniones longitudinales para conductos rectangulares 
 
 En la figura 1 se indican los distintos tipos de uniones longitudinales para conductos rectangulares y 
también su posible posición, dependiendo del perímetro del conducto. 
 Las uniones UL-2 y UL-4 serán interiores cuando el conducto lleve refuerzos transversales. 



 Para los conductos de las clases M.1, M.2, M.3 y A.1 sólo podrán utilizarse las uniones longitudinales 
UL-1, UL-2 y UL-3 (véase figura 1). 

 

 
4.6.2 Espesores de chapas y tipos de uniones y refuerzos transversales para conductos  rectangulares 
 
 Los espesores nominales de chapas y los tipos y distancias de refuerzos transversales, incluidas las 
uniones transversales cuando éstas constituyen un refuerzo, están dados en función de la clase de conducto y 
de su dimensión máxima transversal y están basados en las siguientes limitaciones: 
-   la deflexión máxima permitida a los miembros de los refuerzos transversales no será nunca superior a 6 mm; 
-   las uniones transversales deben ser capaces de resistir una presión igual a 1,5 veces la máxima presión de       
trabajo que define la clase, sin deformarse permanentemente o ceder; 
-   la deflexión máxima permitida para las chapas de los conductos rectangulares es la siguiente: 
    10 mm para conductos de hasta 300 mm de lado; 
    12 mm para conductos de hasta 450 mm de lado; 
    16 mm para conductos de hasta 600 mm de lado; 
    20 mm para conductos de más de 600 mm de lado. 

 El elemento determinante de la rigidez de un refuerzo transversal es representado por el producto entre 

el módulo de elasticidad del material empleado y el momento de inercia de la sección del refuerzo considerado 

con respecto al eje baricéntrico paralelo al eje del conducto. 

 
 En la tabla 4P  recomendada como de uso preferente, se dan  los espesores mínimos de 
chapas sin refuerzos transversales y con refuerzos transversales a una distancia longitudinal de 1,2 m . 
 
 En las tablas 4, 5, 6 y 7 se dan, en función del momento de inercia antes definido, las dimensiones 
mínimas de las uniones transversales UT, de las uniones transversales con refuerzo UT.R y de los refuerzos 
transversales RT para elementos en acero, que definen las trece clases de refuerzo para conductos de forma 
rectangular. Se indica también el peso unitario aproximado. 
Tabla 4 Tipo de refuerzos transversales para conductos rectangulares; UT/-R.1-2-4-5-8 
Tabla 5 Tipo de refuerzos transversales para conductos rectangulares; UT/-R.12-13-14 
Tabla 6 Tipo de refuerzos transversales para conductos rectangulares; UT/-R.9-10-11-15-16-17 
Tabla 7 Tipo de refuerzos transversales para conductos rectangulares; RT.1-2-3-4-5 
 Las distintas uniones y refuerzos están representados gráficamente en las figuras 2, 3 y  4 (UT, UT,R y  
TR respectivamente). 
 No se permite el uso de las uniones transversales UT.12, UT.12-R, R1, UT.12-R 2 y UT.14, para los 
conductos de las clases M.2, M.3 y A.1. 
 Otros tipos de uniones y refuerzos podrán diseñarse y podrán ser clasificados de acuerdo a su momento 
de inercia. 
 Para los refuerzos transversales podrán utilizarse también elementos de chapa de aluminio o perfiles de 
aluminio. En este caso, el refuerzo debe tener un momento de inercia tres veces superior al indicado en las 
tablas antes mencionadas para elementos de acero, debido a que el aluminio tiene un módulo de elasticidad 
(68 600 N/mm²) tres veces inferior al del acero (205 000 N/mm²). 
 La clase de rigidez XIII puede obtenerse usando la clase XI con tirantes de unión. La distancia máxima 
entre tirantes debe ser de 1,2 m. El diámetro del tirante será de 6 mm para conductos de hasta 900 mm de lado 
y de 10 mm para lados superiores. 
 
 En las tablas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se dan, para las siete clases de conductos antes definidas, en 
función del lado del conducto rectangular, los espesores mínimos de chapas sin refuerzos transversales y con 
refuerzos transversales a las distancias longitudinales máximas indicadas. 
Tabla 8 Conductos rectangulares - Clase B.1   Tabla 11 Conductos rectangulares - Clase M.1 
Tabla 9 Conductos rectangulares - Clase B.2  Tabla 12 Conductos rectangulares - Clase M.2 
Tabla 10 Conductos rectangulares - Clase B.3  Tabla 13 Conductos rectangulares - Clase M.3 
Tabla 14 Conductos rectangulares - Clase A.1 
 La primera cifra en números arábigos entre paréntesis, indica el espesor nominal de chapa de acero y la 
segunda en números romanos, indica la clase de refuerzo. 
 No existe combinación posible para los recuadros marcados con una cruz. 
 A título de ejemplo, consideramos la  tabla 8 para conductos rectangulares de la clase B.1.  
 Para un conducto cuyo lado sea de 550 mm se puede utilizar un espesor nominal de chapa de (8) (valor 
mínimo) sin refuerzos, o bien un espesor nominal de chapa de (5) (valor mínimo) con un refuerzo de la clase I 
(valor mínimo) a una distancia longitudinal entre refuerzos de 3 m (valor máximo). 
 Para conductos cuyo lado sea de 2 000 mm no se puede utilizar chapa sin refuerzos ni se pueden 
espaciar los refuerzos a más de 2,4 m, cualquiera que sea el espesor de chapa o la clase de refuerzo que se 
pretenden utilizar. En este caso, se puede utilizar un espesor de chapa de (15) con un refuerzo de la clase VIII 



a 2,4 m de distancia, o un espesor de chapa de (8) con un refuerzo de la clase VIII a 1,5 m, o un espesor de 
chapa de (7) con un refuerzo de la clase VIII a 1,2 m de distancia. 
 Evidentemente, los mismos refuerzos pueden espaciarse a distancias inferiores, con los mismos 
espesores de chapa, o bien puede utilizarse la misma combinación espesor de chapa, clase de refuerzos a la 
misma distancia para lados de dimensiones inferiores, aunque no sea económicamente conveniente. 
 El espaciamiento longitudinal entre refuerzos transversales puede ser distinto en los dos lados de un 
conducto; si se desea hacerlo igual, se adoptará la distancia mandada por el lado mayor. 
 Sin embargo, el espesor de la chapa será siempre igual en los dos lados de un conducto e igual al 
espesor requerido por el lado mayor. 
 El matrizado a punta de diamante o con ondulación transversal se prescribe para conductos con un lado 
mayor o igual a 500 mm, a menos que no tengan un aislamiento interior o exterior, de tipo rígido, sólidamente 
anclado a las chapas del conducto (véase figura 5). 
 El matrizado a punta de diamante o con ondulación transversal no afecta a los requerimientos de 
refuerzos transversales y, por lo tanto, no puede considerarse sustitutivo de los refuerzos. 
 Se recomienda que los conductos con presión negativa no tengan matrizado; si lo tienen, la deflexión 
debe estar hacia el interior. 
 Los refuerzos hechos por medio de chapas de espesor nominal igual o inferior a 1,5 mm, deberán ser 
galvanizados; los refuerzos hechos por medio de perfiles normalizados de espesor superior al citado 
anteriormente podrán ser de acero negro. 
 
 

Tabla 4P  Conductos Rectangulares. Diversas Clases de Presión. Construcción Preferente. 
 

 
 



 
 
La figura 2 da detalles de uniones transversales UT. 
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La figura 3 da detalles de uniones transversales UT R. 

 

   
 

 

Las figuras 4 y 5 dan detalles de refuerzos transversales intermedios y de matrizados. 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4  Tipo de refuerzos transversales para conductos rectangulares; UT/-R.1-2-4-5-8 
 

Tabla 4   Tipo de refuerzos transversales para conductos rectangulares 

Clase de 
refuerzo 

Momen 
to de 

inercia 
cm4 1) 

UT.2 UT.1-R.1. UT.Í-R.1 
UT.4-R.1. UT.5-R.1 

UT.(-R.1. Uf.T-R-1 

UT.5-R.2 UT.8 UT.8 - R.1 UT.8 - R.2 

H x (e) Kg/m L Kg/m Hi(e) Kg/m Hx(e) Kg/m Hi  x(e )* |  Kg/m H x (e)* | kglm 

I 0.07 25 x (6) 0.7 - - 20 i (12) 0.45 - - - - - - 
II 0.14 30 x (6) 0.8 - - 25 i (12) 0.50 - - - - - - 
III 0.35 30 x (8) 1.2 20 x 3 0.9 30 x (12) 0.55 25 x (6) 0.9 - - - - 
IV 0.70 - - 25 x 3 1.1 30 x (15) 0.65 25 x (7) 1.1 - - - - 
V 1.40 - - 30 x 3 1.4 40 x (15) 0.80 30 x (10)** 1.4 - - - - 
VI 2.1 - - 35 x 3 2(30 

x 3)* 
1.6 

2.7 
- - 40 x (8)** 1.5 40x(7)*  

40 x 3 
2.3 - - 

VII 

 
3.5 - - 40 x 4 2(30 

x 4]* 
2.4 

3.6 
- - 40 x (12)** 2.3 40x(8)*  

40 x 3 
2.5 - - 

VIII 

 
7.0 - - 45 x 5 2(40 

x 4]* 
3.4 

4.8 
- - - - - - 40 x (10)* 

40   x 5 
4.7 

IX 10.5 - - 50 x 5 2(40 
x 5)* 

3.8 

5.9 
- - - - - - 50 x (10)* 

50   x 4 
4.9 

X 14 - - 60 x 5 2(45 

x 5)* 
4.6 

6.7 
- - - - - - 50 x (10)* 

50   x 5 
5.7 

XI 21 - - 6 0 x 6  2(50 

x 5)* 
5.4 

7.5 
- - - - - - - - 

XII 28 - - 60 x 7.1 - - - - - - - - 

XIII 42 - - 2 (60 x 6)* 10.8 - - - - - - - - 

1) Momento de inercia mínimo con respecto al eje paralelo al eje del conducto  

 * Dos perfiles en lados opuestos de la unión  

    **   a = 5mm 

Tabla 5  Tipo de refuerzos transversales para conductos rectangulares; UT/-R.12-13-14 
 

 Tabla 5 Tipo de refuerzos transversales para conductos rectangulares  

 Clase 

de 
refuer-

zo 

Momen 
to de 

inercia 
crn*   1) 

UT.12 UT.12-R.1 UT.12-R.2 UT.13 UT.14 UT.14-R.1  

HX(e) Kg/m H X(e)*1 kg/m H X ( e )* L  Kg/m HX(e)X(eu)* Kg/m H X ( e )  Kg/m H X (e)*L kgfm  
I 0.07 - - - - - -   15X(8) 0.15 - -  

II 0.14 - - - - - - 20X(6)X(7) 0.60 20X(8) 0.30 - -  
III 0.35 25 x (6) 0.90 - - - - 20X(7)X(7) 0.80 25X(8) 

20X(12) 
0.40 

0.45 
- -  

IV 0.70 25 x (7) 1.1 - - - - 20X(8)X(8) 0.90 35X(8) 
25X(12) 

0.45 
0.60 - -  

V 1.4 - - 25X8* 
25X3 

1.7 - - 40X(7)X(8) 1.2 40X(8) 

25X(12) 
0.50 
0.80 

25X(12)* 

25tX(15) 
1.5  

VI 2.1 40X(8) 1.5 - - - - 40X(10)X(10] 1.5 40X(10) 

35X(12) 
0.60 

0.90 
35X(10)* 

35X(15) 
3.1  

VII 3.5 - - 40X8* 
40X3 

2.5 - - 40X(12)X(10) 2.3 - - 40X(10)* 

40X4 
3.7  

VIII 7.0 - - - - 40X(10)* 

40X5 
4.8 40X(15)X(10) 2.3 - - 40X(12)* 

40X5 
4.2  

IX 10.5 - - - - 40X(10)* 

45X5 
6.1 - - - - 40X(12)* 

40X5 
4.3  

X 14 - - - - 40X(10)* 

50X5 
6.5 - - - - 40X(15)* 

50X5 
5.0  

XI 21 - - - - 40X(10)* 

60X5 
7.3 - - - - 40X(15)* 

50X6 
5.7  

XII 28 - - - - - - - - - - 40X(15)* 

60X5 
5.8  

XIII 42 - - - - - - - - - - - -  

1) Momento de inercia mínimo con respecto al eje paralelo al eje del conducto  

* El segundo espesor representa el del sombrero. 
 

 
 
 
 
 

 



Tabla 6  Tipo de refuerzos transversales para conductos rectangulares; UT/-R.9-10-11-15-16-17 

 
 
 
Tabla7  Tipo de refuerzos transversales para conductos rectangulares 
 



Tabla 8 - Conductos rectangulares - Clase B.1 
 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor Nominal 

de chapa sin 
refuerzos 

transversales 

Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal                       a las 

distancias longitudinales (en metros) de: 
3,0 2,4 1 ,5 1 ,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

<200 (4) - - - - - - - - 

201 a 250 (5) - - - - - - - - 

251 a 300 (5) - - - - - - - - 

301 a 350 (5) - - - - - - - - 

351 a 400 (6) (5) – I - - - - - - - 

401 a 450 (6) (5) – I - - - - - - - 

451 a 500 (7) (5) – I - - - - - - - 

501 a 550 (8) (5) – I - - - - - - - 

551 a 600 (8) (5) – I - - - - - - - 

601 a 650 (10) (6) – I (5) - I -  - - - - 

651 a 700 (12) (7) – II (5) - II 
- 

 

- - - - - 

701 a 750 (12) (7) – II (5) - II - - - - - - 

751 a 900 (15) (8) – III (7) - III (7) – III  - - - - 

901 a 1000  (10)- I V  (7) - IV (6) – IV (5)-III  - - - - 

1001 a 1200  (10)-V (8) - IV (6) – IV (5) - IV - - - - 

1201 a 1300  (12) – V (10) - V (6) – IV (5) - IV - - - - 

1301 a 1500  (12) – VI (10) - VI (7) – V (6) - V - - - - 

1501 a 1800  (15) – VII (12) - VII (8) – VI (7) - VI - - - - 

1801 a 2000   (15)-VIII (8)-VIII (7) - VII - - - - 

2 001 a 2 400   (15) - IX (10) – VIII (8) - VIII - - - - 

 
 
Tabla 9 - Conductos rectangulares - Clase B.2 

 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor 
nominal de 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal a las distancias 

longitudinales (en metros) de: 
3,0 2,4 1,5 1 ,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

< 200 

 
(5) - - - - - - - - 

201 a 250 (5) - - - - - - - - 

251 a 300 (5) - - - - - - - - 

301 a 350 (7) (6) - I (5) - I - - - - - - 

351 a 400 (8) (7) - I (5) - I - - - - - - 

401 a 450 (8) (7) - I (5) - I - - - - - - 

451 a 500 (10) (7) - I (5) - I - - - - - - 

501 a 550 (12) (7) - I (7) - I (5) - I - - - - - 

551 a 600 (12) (7) - II (7) - II (5) - I - - - - - 

601 a 650 (12) (8) - II (7) - II (5) - I  - - - - 

651 a 700 (15) (8) - III (7) – III (5) - II - - - - - 

701 a 750 (15) (8) - III (7) – III (5) - II - - - - - 

751 a 900  (10)- I V  (8) - IV (6)-III  (5)-III  - - - - 

901 a 1000  (1 2) - V (10) - IV (7)- IV (6) - IV - - - - 

1001 a 1200  (15) - VI (12) - V (7) - V (6) - IV - - - - 

1201 a 1300  (15) - VII (12) - VI (8) - V (7) - V - - - - 

1301 a 1500   (12) - VII (8) - VI (7) - VI - - - - 

1501 a 1800    (12) - VIII (8) - VII - - - - 

1801 a 2000    (12) - IX (10) - VIII - - - - 

2 001 a 2 400    (15) - X (12) - IX (10) - IX - - - 

> 2401 

 
      (1 2) - X - - 



Tabla 10 - Conductos rectangulares - Clase B.3 
 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor 
nominal d e 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal a las distancias 

longitudinales (en metros) de: 
3,0 2,4 1 ,5 1 ,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

< 200 

 
(5) - - - - - - - - 

201 a 250 (6) (5) - I (5) - I - - - - - - 

251 a 300 (7) (6) - I (6) - I (5) - I - - - - - 

301 a 350 (8) (7) - I (7) - I (5) - I - - - - - 

351 a 400 (10) (8) - I (7) - I (5) - I - - - - - 

401 a 450 (10) (8) - I (7) - I (5) - I - - - - - 

451 a 500 (12) (10) - II (8) - II (6) - I (5) - I - - - - 

501 a 550 (15) (10) - II (8) - II (6) - I (5) - I - - - - 

551 a 600 (15) (10)-III  (8) - III (6) - II (5) - II - - - - 

601 a 650  (10)-III  (8) - III (6) - II (5) - II - - - - 

651 a 700  (12) - III (10) - III (7) - III (6) - III - - - - 

701 a 750  (12) - IV (10) - IV (7) - III (6) - III - - - - 

751 a 900  (1 5) - V (12) - V (8)- IV (7)- IV - - - - 

901 a 1000   (15) - V (8) - V (7) - V - - - - 

1001 a 1200   (15) - VII (10) - VI (8) - V (7) - V - - - 

1201 a 1300    (12) - VII (10) - VI (7) - VI - - - 

1301 a 1500    (12) - VIII (10) - VII (8) - VII - - - 

1501 a 1800    (15) - IX (12) - VIII (8) - VIII - -  

1801 a 2000     (12) - X (10) - IX  - - 

2 001 a 2 400     (15) - XI (12) - XI (10) - X - - 

> 2401 

 
      (12) - XI - - 

 

 

Tabla 11 - Conductos rectangulares - Clase M.1 
 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor 
nominal d e 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal a las distancias 

longitudinales (en metros) de: 
 

 

 

 

3,0 2,4 1,5 1 ,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

 < 200 

 
(7) - - - - - - - - 

201 a 250 (7) - - - - - - - - 

251 a 300 (8) - (7) - I - - - - - - 

301 a 350 (10) - (8) - I (7) - I - - - - - 

351 a 400 (12) - (8) - I (7) - I - - - - - 

401 a 450 (12) - (8) - I (7) - I - - - - - 

451 a 500 (15) (12) - II (10) - II (7) - II - - - - - 

501 a 550 (15) (12) - III (10) - II (7) - II - - - - - 

551 a 600 (15) (12) - III - (7) - III - - - - - 

601 a 650  (12) - IV - (8) - III - - - - - 

651 a 700  (12) - IV - (8) - III (7) - III - - - - 

701 a 750  (15) - IV (12) - IV (10) - V (7) - III - - - - 

751 a 900   (15) - V (10) – V (7) - IV - - - - 

901 a 1000    (12) - VII (8) - V (7) - V - - - 

1001 a 1200    (12)-VIII (10) - VI (8 ) -V (7)-V - - 

1201 a 1300    (12)-VIII - (8)-VII  (7)-V - - 

1301 a 1500     (12) - VIII (10) - VII (7) - VII - - 

1501 a 1800     (15) - IX (10) - VIII (8) - VIII (7) – VIII  

1801 a 2000      (12) - X (10) - X (8) – IX - 

2 001 a 2 400      (15) - XII (12) - XI (10) – X - 

>2401 
 

      (12) - VIII* - - 

Más tirantes a una distancia máxima de 1,2 m, de 6 mm de diámetro para distancias hasta 0,9 m y de 10 mm 

de diámetro para distancias superiores 



Tabla 12 - Conductos rectangulares - Clase M.2 
 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor 
nominal de 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal a las distancias 

longitudinales (en metros) de: 

3,0 2,4 1,5 1 ,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

< 200  (7) - - - - - - - - 

201 a 250 (8) - - (7) – I - - - - - 

251 a 300 (10) (8) - I - (7) – I - - - - - 

301 a 350 (12) (10) - I (8) - I (7) – I - - - - - 

351 a 400 (12) (10) - I - (7) – I - - - - - 

401 a 450 (15) (12) - II (10) - II (7) – I - - - - - 

451 a 500  (12) - III (10) - III (7) – II - - - - - 

501 a 550  (12) - III - (8) – II (7) - II - - - - 

551 a 600  (12) - IV - (8) – III (7) - III - - - - 

601 a 650  (12) - IV - (8) – III (7) - III - - - - 

651 a 700  (1 5) - V (12) - V (8) – IV (7) - IV - - - - 
 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor 
nominal de 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal a las distancias 

longitudinales (en metros) de: 

3,0 2,4 1,5 1 ,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

701 a 750  (1 5) - V (12) - V (8) – IV (7) - IV - - - - 

751 a 900    (10) – V (8) - V (7) - IV - - - 

901 a 1000    (12) - VI (10) - VI (8) - IV (7) - V - - 

1001 a 1200    (12)-VII  - (8) - VI - (7)-V - 

1201 a 1300    (15) - VIII (12) - VIII (10) - VII (8) - VII (7) – VI - 

1301 a 1500    (15) – IX - (10) - VIII (8) - VIII (7) – VII - 

1501 a 1800      (12)- I X  (10)-IX (8)-VIII (7)-VIII 

1801 a 2000      (15) - XI (12) - X (10) – X (8) – IX 

2 001 a 2 400       (15) - XII (10) – XI (8) – XII 

>2401        (12) - VIII* - - 

* Más tirantes a una distancia máxima de 1,2 m, de 6 mm de diámetro para distancias hasta 0,9 m y de 10 mm de diámetro 

para distancias superiores. 



 Tabla 13 - Conductos rectangulares - Clase M.3 
 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor 
nominal d e 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal a las distancias 

longitudinales (en metros) de: 

3,0 2,4 1 ,5 1 ,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

< 200 

 
(7) - - - - - - - - 

201 a 250 (10) - - (7) – I - - - - - 

251 a 300 (12) (10) - I - (7) – I - - - - - 

301 a 350 (12) - (10) - I (8) – I (7) - I - - - - 

351 a 400 (15) (12) - II - (8) – I (7) - I - - - - 

401 a 450  (12) - III - (8) – II (7) - II - - - - 

451 a 500  (15) - III (12) - III (8) – II (7) - II - - - - 

501 a 550  (15) - IV (12) - III (8) – III (7) - III - - - - 

551 a 600  (15) - IV (12) - IV (8) – III - (7) - III - - - 

601 a 650   (15) - IV (10) – IV (8) - III (7) - III - - - 

651 a 700   (1 5) - V (10) – IV (8) - IV (7) - III - - - 
 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor 
nominal d e 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal a las distancias 

longitudinales (en metros) de: 

3,0 2,4 1 ,5 1 ,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

701 a 750    (12) – IV (8) - IV (7)- IV - - - 

751 a 900    (1 2) – V (10) - V (8) - V (7) - V - - 

901 a 1000    (15) - VI (12) - VII (10) - VI (8) - V - - 

1001 a 1200     (12) - VIII - (8) - VII - - 

1201 a 1300     (15) - VIII (12) - VIII (10) - VIII (8) – VII - 

1301 a 1500      (12) - VIII (10) - VIII (8) – VIII - 

1501 a 1800      (15) - X (1 2) - X (10) – IX (8) – VIII 

1801 a 2000       (15) - XII (12) – XI (8) – X 

2 001 a 2 400        (12) – XII (10) – XII 

> 2401 

 
       (12) - VIII* - 

* Más tirantes a una distancia máxima de 1,2 m, de 6 mm de diámetro para distancias hasta 0,9 m y de 10 mm de diámetro para distancias superiores.  



Tabla 14 - Conductos rectangulares - Clase A.1 
 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor 
nominal d e 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal a las distancias 

longitudinales (en metros) de: 

3,0 2,4 1 ,5 1 ,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

< 200 (8)  - (7) – I - - - - - 

201 a 250 (12)  - (8) – I (7) - I - - - - 

251 a 300 (15)  (2) - I (8) – I (7) - I - - - - 

301 a 350   (12) - II (10) – I (8) - I (7) - I - - - 

351 a 400   (15) - II (10) – II (8) - II (7) - I - - - 

401 a 450   (15) - III (10) – III (8) - II (7) - II - - - 

451 a 500   (15) - IV (12) – III (10) - III (7) - II - - - 

501 a 550    (12) – III (10) - III (7) - III - - - 

551 a 600    (12) – IV (10) - IV (7) - III - - - 

601 a 650    (12) – IV (10) - IV (8) - IV (7) - III - - 

651 a 700    (12)-V (10)- I V  (8) - IV (7)- IV - - 
 

Dimensión 
del conducto 

mm 

Espesor 
nominal d e 
chapa sin 
refuerzos 

transversales 

Espesor nominal de chapa y tipo de refuerzo transversal a las distancias 

longitudinales (en metros) de: 

3,0 2,4 1 ,5 1 ,2 0,90 0,75 0,60 0,50 

701 a 750    (1 5) – V (12) - V (8) - IV (7)- IV - - 

751 a 900    (15) – VI (12) - VI (10) - VI (8) - V (7) – V - 

901 a 1000     (15) - VIII (12) - VII (10) - VII (8) – VI - 

1001 a 1200      (15) - VIII (12) - VIII (8) – VII - 

1201 a 1300      (15) - IX (12) - VIII (10) – VIII (8) – VIII 

1301 a 1500      (1 5) - X (1 2) - IX (1 0) – IX (8)-VIII 

1501 a 1800       (15) - XI (12) – XI (10) – X 

1801 a 2000        (15) – XII (12) – XII 

2 001 a 2 400        - (12) – XIII 

> 2401        (15) - VII I* - 

* Más tirantes a una distancia máxima de 1,2 m, de 6 mm de diámetro para distancias hasta 0,9 m y de 10 mm de diámetro para distancias superiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6.3 Detalles para conductos rectangulares 
 
Las figuras 6 a 21 incluidas dan algunos detalles de uniones transversales, con o sin refuerzo, puertas y 
paneles de acceso, conexiones, baterías en conductos, cambios de sección, álabes, derivaciones y curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



  

 

  



 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



4.7 CONDUCTOS CIRCULARES 
 
4.7.1 Uniones longitudinales para conductos circulares 
 
 

La figura 22 representa algunos tipos de uniones longitudinales para conductos circulares 
 

 
 

 

 De acuerdo a la presión de ejercicio de la red de conductos, los tipos de uniones longitudinales que se 
pueden usar son los que se indican en la tabla 15. 
 
   Tabla 15 

 

Clase de conducto Tipos de unión longitudinal 

B.1 Todas 

B.2 Todas 

B.3 todas, menos UL.4 

M.1 todas, menos UL.4 

M.2 todas, menos UL.4 

M.3 todas, menos UL.4 

A.1 sólo UL.1, UL.1-R y UL.2 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.7.2 Espesores de chapas y uniones transversales para conductos circulares 
 
 En las tablas 16 y 17 se dan los espesores nominales de chapa de los conductos y las piezas especiales 
en función del diámetro del conducto, según el tipo de unión longitudinal, para conductos de las clases B. 1, 
B.2 y B.3 (véase  tabla 16) y las clases M.1, M.2, M.3 y A.1 (véase tabla 17). 
 Para las uniones transversales, en la figura 23 se indican los tres tipos más comúnmente usados: 
la unión con banda sobrepuesta, la unión con manguito y la unión a brida. 
 La unión con banda sobrepuesta puede utilizarse sólo para conductos con unión longitudinal soldada. 
 Las uniones a manguito o con banda podrán utilizase siempre para diámetros de hasta 900 mm para los 
conductos de las clases B.1, B.2 y B.3 y de hasta 600 mm para los conductos de las clases M.1, M.2, M.3 y 
A.1.  
 Para diámetros superiores a los indicados es recomendable utilizar la unión a brida.  
 

Tabla 16  

Espesores nominales de chapa para conductos circulares de las clases B.1, B.2 y B.3 
Medidas en milímetros 

Diámetro 

mm 

Presión positiva Presión negati va 
Piezas 

especiales 

Unión longitudinal Unión longitudinal 

Espiral Espiral Soldada Espiral Espiral Soldada 

  Reforzada   Reforzada   

< 200 4 4 5 5 4 7 7 

201 a 350 5 4 6 6 5 7 7 

351 a 600 6 5 7 7 6 8 8 

601 a 900 7 6 8 8 7 10 10 

901 a 1 200 8 7 10 10 8 12 12 

1 201 a 1 500 10 8 12 12 10 121) 12 

1 501 a 2000 - - 15 - - 151) 15 

1) Máxima presión negativa de 250 Pa 

 
Tabla 17 
 Espesores nominales de chapa para conductos circulares de las clases M.1, M.2, M.3 y A.1 

Medidas en milímetros 
 

Diámetro 

mm 

Unión longitudinal Piezas 

especiales 
Espiral Espiral 

reforzada 

Soldada 

(1) (2) 

< 200  6 5 7 6 8 

201 a 350 6 5 7 6 10 

351 a 600 7 6 8 7 10 

601 a 900 8 7 10 8 10 

901 a 1200 10 8 10 10 12 

1 201 a 1 500 12 10 12 12 12 

1 501 a 2 000 - - - 15 15 

(1) Con unión transversal a manguito o banda sobrepuesta 

(2) Con unión transversal a brida 



 
 
 
4.7.3 Detalles para conductos circulares 

En las figuras 24 a 34, se dan detalles de piezas especiales y conexiones flexibles para conductos circulares. 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

               

 



4.8 CONDUCTOS OVALES 

 A continuación se dan unas ideas generales sobre construcción de conductos de sección oval, debido, 

por el momento, a su escaso uso. 
 En la tabla 19 se dan los espesores nominales de chapa en función de la dimensión del eje mayor para 
tramos rectilíneos y piezas especiales. 
 
   Tabla 19  Medidas en milímetros 
 

Eje mayor 

mm 

Espesores nominal es de chapa 

para tramos rectilíneos 

Piezas 

especiales 

unión espiral unión longit. 

< 600  

601 a 900 901 

a 1 200 1 201 

a 1 800 

> 1801 

(7) 

(8) 

(8) 

(10) 

(12) 

(10) 

(10) 

(12) 

(15) 

(15) 

(10) 

(10) 

(12) 

(15) 

(15) 

     NOTA- Los valores entre paréntesis indican valores nominales de las chapas 
 
 El uso de conductos de sección oval es aconsejable sólo para sistemas con presión positiva. 
 La relación entre lados de la sección oval varía según el fabricante. 
 El conducto oval requiere menos refuerzos que el rectangular. La máxima deflexión permitida en el plano 
de cada lado del conducto es de 20 mm. La máxima deflexión permitida para los refuerzos transversales es de 
6 mm. 
 Las piezas especiales deben ser soldadas con continuidad; después de la soldadura las uniones deben 
ser pintadas para prevenir la corrosión. 
 Es conveniente que los codos tengan un radio de curvatura mínimo igual a 1,5 veces el lado del 
conducto que está en el plano de la curva. 
 En la tabla 20 se da el número mínimo de gajos (casquetes) en función del ángulo de la curva. 
 
    Tabla 20 
 

Angulo de la curva Número de gajos 

< 30°  

31°a 70° 

71°a 90° 

2 

3 

5 

 
 

 
5 MONTAJE de DUCTOS  
 
 

5.1 SÍMBOLOS, MAGNITUDES Y UNIDADES 

 
Símbolo  Magnitud    Unidad 
P  peso     Newton (N) 

A  área de la sección   mm
2
 

W  módulo de resistencia  mm
3
 

I  momento de inercia   mm
4
 

E  módulo de elasticidad  N/mm
2
 

Sf  resistencia a flexión   N/mm
2
 

Sc  resistencia a corte   N/mm
2
 

St  resistencia a tracción  N/mm
2
 

D  deflexión    mm 

 
 



 5.2 SOPORTE DE LOS CONDUCTOS HORIZONTALES 

 
 El sistema de soporte de un conducto tendrá las dimensiones de los elementos que le constituyen y estará 
espaciado de tal manera que sea capaz de soportar, sin ceder, el peso del conducto y de su aislamiento térmico asi como 
su propio peso. 
 
5.2.1 Sistema de soporte 

 
 El sistema de soporte de una red de conductos se compone de tres partes: 
- El anclaje al elemento estructural del edificio. 
- Los tirantes. 
- La fijación del conducto al soporte. 
 
5.2.1.1 El anclaje al elemento estructural del edificio. El sistema de fijación variará según la naturaleza de la 
estructura del edificio, o elemento constructivo sobre el que se ancle, y los criterios de la dirección facultativa. 
 En todo caso, el sistema de anclaje adoptado no deberá nunca debilitar la estructura del edificio y la relación entre 
la carga que grava sobre el elemento de anclaje y la carga que determina el arrancamiento del mismo, no deberá ser 
nunca inferior a 1:4. 
 
5.2.1.2 Los tirantes. Los tirantes serán usualmente flejes de chapa de acero galvanizado o bien pletinas o 
varillas de acero no tratado superficialmente. Estas últimas deberán ser galvanizadas cuando trabajen en ambientes 
corrosivos; en este caso, cuando se haya realizado el montaje en obra, se protegerán con pintura 
antioxidante aquellas partes del soporte que hayan perdido el galvanizado debido a su mecanización. 
 Los tirantes se instalarán sensiblemente verticales para evitar que puedan transmitir esfuerzos horizontales a 
los conductos. El ángulo máximo permitido entre la vertical y el tirante es de 10". 
No se utilizarán alambres como soportes definitivos o permanentes. 
 
5.2.1.3 La fijación del conducto a los tirantes. Pueden utilizarse tornillos rosca-chapa o remaches, 
solamente para conductos de las clases B.1, B.2 y B.3. En este caso, la penetración en el conducto debe ser evitada 
en lo posible. 
 Los conductos de las clases M. 1, M.2, M.3 y A.1 deberán fijarse a los tirantes a través de sus elementos de 
refuerzo ose apoyarán en un perfil que se une a los tirantes mediante elementos roscados. En ningún caso se admitirá la 
unión del soporte por medio de tornillos o remaches a los conductos de estas clases. 
 
5.2.2  Espaciamiento de los soportes horizontales. En la Tabla / se dan las distancias máximas entre soporte 
contiguos y la sección de varillas o pletinas, en función del perímetro del conducto rectangular y de la sección de los 
tirantes. 
 Se recomienda emplazar los soportes cerca de las uniones transversales. 
 Para los conductos circulares, en la Tabla II se indican las secciones necesarias de tos flejes para una 
distancia máxima entre soporte 3,5 m. 
 La sección del collarín será siempre igual a la del tirante. 
 En la Tabla III se dan las cargas máximas de tracción que pueden soportar pletinas y varillas. 
 En el Anexo A de la norma UNE 100102.1988 se da un método de cálculo del soporte para un conducto 
rectangular apoyado sobre un angular. 
 Tabla I 
 Dimensiones y separación de soportes para conductos rectangulares 

 

Máxima 
suma de 
lados o 
semiperi- 
metro 

Distancia entra parejas da soportes m 

3.0 2.4 1.5 1.2 

M pletinas 
mm 

varillas 
mm 

pletinas 
mm 

varillas 
mm 

pletinas 
mm 

varillas 
mm 

pletinas 
mm 

varillas 
mm 

1.8 
2.4 
3 
4.2 
4.8 

25 x( 8) 
25x(12) 
25x(15) 
40x(15) 
    --- 

6 
8 
10 
12 
12 

25 x( 8) 
25x(10) 
25x(12) 
25x(15) 
40x(15) 

6 
6 
6 

10 
12 

25 x( 8)  
25 x( 8)  
25 x( 8) 
25x(12) 
25x(15) 

6  
6  
6 
 8  
8 

25 x( 8) 
 25 x( 8) 
 25 x( 8) 
25x(12) 
25x(15) 

6 
6 
6 
8 
8 

 
 >4.8             Se requiere un estudio de pesos 

Notas; 1. La Tabla I es válida para conductos sin cargas exteriores (se considera sólo el peso propio y el del aislamiento) y está dada 
para parejas de tirantes. 
2. Las pletinas son de acero galvanizado; las varillas son roscadas y pueden ser da acero negro. 



Tabla II 

Dimensiones y soportes para 
conductos circulares 

(distancia máxima: 3.5 m) 
 

diámetro 

mm 
pletinas 

mm 

        <  600 
601 a   900 
901 a 1200 
1201 a 1500 
1501 a 2000 

1 x 25 x ( 8) 

1x25x (12 )   

1 x25x(15) 

2x25 x ( 12 )  

2 x2 5 x (1 5 )  

 
 

Tabla III Máxima carga por cada pletina y varilla 
 

Pletina Tomillo Carga Varilla Carga 

Mm  N Mm N 

25 x( 8) 2x   4MA 1150 6 1200 

25x(10) 2x   5MA 1400 8 3000 
25x(12) 2x   6MA 1850 10 3800 
25x(15) 2x   8MA 3100 12 5500 
40x(15) 2 x1 0M A  4800 15 

20 
8800 

13200 

 
 
5.3 SOPORTES DE LOS CONDUCTOS VERTICALES 

 
 Los conductos verticales se soportarán por medio de perfiles a un forjado o a una pared vertical. La 
distancia máxima permitida entre soportes verticales se conformará a los siguientes criterios: 
- Hasta 8 m (2 pisos) para conductos circulares de hasta 800 mm de diámetro y conductos rectangulares de 
hasta 2 m de perímetro; 
- Hasta 4 m (1 piso) para conductos de dimensiones superiores a las citadas anteriormente. 
 En cualquier caso, el soporte deberá ser calculado para el peso que soporta. En los puntos de anclaje a 
la pared, se adoptará un factor de seguridad de 1 a 4y unas cargas de tracción y corte igual a la mitad del peso. 
 La fijación del conducto al soporte se efectuará por medio de tornillos rosca-chapa o remaches para 
conductos de las clases B.1, B.2 y B.3 y cuando sus dimensiones no rebasan los 750 mm en lado o diámetro. 
 Para dimensiones superiores o para las clases M.1, M.2, M.3 y A.1, la fijación se hará por medio de 
soldaduras a puntos o, mejor aún, el conducto se soportará a través de sus refuerzos transversales por medio de 
varillas o perfiles. 
 En las figuras 1 a 4 se dan algunos detalles de uniones entre soportes y conductos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fig. 1A Soportación de unión TDC 



 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
6  PRUEBAS de RECEPCIÓN de CONDUCTOS 
 
 
6.1 SÍMBOLOS, MAGNITUDES Y UNIDADES 
  
Símbolo Magnitud       Unidad 
P  máxima presión (relativa) de trabajo   Pascal (Pa)  
P´ p  presión (relativa) para la prueba preliminar  Pa 
P´´p  presión (relativa) para la prueba estructural  Pa 
P´´´p  presión (relativa) para la prueba de estanquidad  Pa 
qp  caudal de pérdidas (medido)     m3/s 
f  factor de pérdidas      m3/s* m2 
A  área de la superficie lateral de los conductos  
  y de ciertos accesorios     m2 
h  lectura en el manómetro en U    mm 
v  velocidad del aire a través de una ranura  m/s 
q  cauda! de pérdidas (calculado)    m3/s 
Aeq  área equivalente de la ranura    m2 
dp  diferencia de presión     Pa 
c  coeficiente de pérdida de presión    --- 
p  masa específica del aire     kg/m3 
n  número de filas de una batería    --- 
 

 
6.2 CRITERIOS y GENERALIDADES 
 
 Se fijan los criterios necesarios para las pruebas de recepción de redes de conductos de chapa metálica, 
desde los puntos de vista de su resistencia estructural y de su estanquidad. Para ciertos detalles se remite 
expresamente a norma UNE 100-104.88. 
 Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación de aislamiento térmico o el cierre de 
obras de albañilería y de falsos techos, se realizan pruebas de resistencia estructural y de estanquidad para 
asegurar la perfecta ejecución de los conductos y sus accesorios y del montaje de los mismos. 
 Las pruebas son obligatorias para los conductos de las clases M.1, M.2, M.3 y A.1 y son recomendables para 
los conductos de las clases B.1, B.2, B.3.  
 Las pruebas se realizarán, preferiblemente, sobre la red total; cuando la red esté subdividida en clases o si, por 
razones de ejecución de obra, se necesita ocultar parte de la red antes de su ultimación, las pruebas podrán 
efectuarse subdividiéndola en tramos, de acuerdo a su clasificación. 
 
 

 



6.3 PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
 Las aperturas de terminación de los conductos, donde irán conectados los elementos de difusión de aire o las 
unidades terminales, deberán cerrarse por medio de tapones de chapa u otro material, perfectamente sellados. 
 El montaje de los tapones se hará al mismo tiempo que el de los conductos para evitar la introducción de 
cualquier material en ellos y se quitarán en el momento de efectuar la conexión de los elementos terminales. 
 En el Anexo A, figura 1, de la norma UNE 100-104.88 se indican en forma esquemática los equipos y 
aparatos que se necesitan para efectuar las pruebas. 
 
 
6.4 PRUEBA PRELIMINAR 
 
 Se procede al reconocimiento auditivo del sistema de conductos. Para ello, se pone en marcha el ventilador 
con su compuerta de regulación cerrada. (Véase Anexo A, figural). Se cierra la válvula B y gradualmente, se abre la 
compuerta sobre el oído del ventilador hasta alcanzar una presión relativa en la red de conductos igual a la 
máxima presión de trabajo incrementada en 500 Pa. 

P´p = P + 500 (Pascales) 
Esta presión se lee en el manómetro en U ya que la posición de las válvulas es, en este momento, la siguiente: 

B y D cerradas y A y C abiertas 
 Alcanzada la presión arriba indicada, se procede al reconocimiento del sistema en prueba, detectando 
todas las fugas de aire por medios auditivos. 
 A continuación se para el ventilador y se procede al sellado de todas las uniones defectuosas. Antes de 
proceder a una segunda prueba preliminar, se dejará transcurrir el tiempo necesario para que el material sellante 
tenga tiempo de fraguar. 
 Después que todas las fugas detectables por el oído hayan sido eliminadas, se procede a las pruebas de 
resistencia estructural y de estanquidad. 
 
 
6.5 PRUEBA ESTRUCTURAL 
 
 Esta prueba es obligatoria sólo para conductos de forma rectangular de las clases M. 1, M.2, M.3 y A1. 

 Con la misma disposición de la figura 1 del Anexo A, se pone en marcha el ventilador con su compuerta 
cerrada, estando las válvulas A y C abiertas y B y D cerradas. Se abre gradualmente la compuerta sobre el oído del 

ventilador hasta alcanzar una presión igual a una vez y media la presión de trabajo: 
P'p = 1.5P (Pascales) 

 Las uniones longitudinales y transversales deben ser capaces de resistir esta presión sin deformarse y sin dar 
lugar a una disminución de la estanquidad. 
 La máxima deflexión permitida para los refuerzos transversales de los conductos, o sus uniones 
transversales cuando éstas actúan como refuerzos, es de 6 mm. 
 La deflexión máxima permitida para las chapas de los conductos rectangulares es la siguiente: 
10 mm para conductos de hasta 300 mm de lado  12 mm para conductos de hasta 450 mm de lado  
16 mm para conductos de hasta 600 mm de lado  20 mm para conductos de más de 600 mm de lado 
 Si esta prueba diese lugar a deformaciones superiores a las máximas permitidas, habrá de subsanarse el 
elemento defectuoso y proceder a otra prueba preliminar para la detección de fugas de aire y, sucesivamente a 
otra prueba estructural. 
 
 
6.6 PRUEBA de ESTANQUEIDAD 
 
 Para asegurar el caudal de aire de diseño en los elementos terminales de un sistema de conductos, es 
necesario sobredimensionar el caudal del ventilador de una cantidad igual a las pérdidas por exfiltración o infiltración, 
según la red de conductos sea con presión positiva o negativa, respectivamente. 
 A fin de ahorrar energía eléctrica, y eventualmente, térmica, es necesario reducir las pérdidas antes 
mencionadas a valores pequeños, teniendo en cuenta el coste económico. 
 Las pérdidas son proporcionales a la longitud total de las uniones transversales y longitudinales. A efectos 
prácticos, debido a la relación entre longitud de las uniones y el área de la superficie metálica de los conductos, 
las pérdidas pueden considerarse proporcionales a esta área. 
 Con la misma disposición de la figura 1, del Anexo A, estando las válvulas A y C abiertas, las válvulas B y D 
cerradas, y cerrada también la compuerta sobre el óido de aspiración, se arranca el ventilador. 
 Se abre gradualmente la compuerta hasta tanto se lee una presión sobre el manómetro igual a la máxima 
presión de trabajo de la red de conductos en examen: 

P´´´p = P (Pascales) 
 Cuando se haya alcanzado esta presión de prueba, se cierra la válvula C y, gradualmente, se abre la válvula D. 



En estas condiciones, válvulas B y C cerradas y A y D abiertas, la lectura del manómetro indica la pérdida de presión 
a través de la brida taladrada. 
 El caudal de aire debido a escapes en la red de conductos en prueba se obtiene con el procedimiento 
indicado en el Anexo B. 
 La relación entre el caudal de pérdidas qp determinado por medio de la prueba y el área A de la superficie 
lateral de la red de conductos en prueba está expresada mediante la relación: 

 (1) 
Donde : f    es el factor de fugas o pérdidas, cuyo valor depende de la presión de prueba (véase Anexo O y 
de la clase de conductos, según la expresión: 
       f=m x p^0.65  (2) 
 El coeficiente m tiene los siguientes valores:  

dase de 
conductos Coeficiente m 

B.1, B.2 y B.3 

M.1 y M.2 

M.3 

A.1 

16x 10^-6 

8x 10^-6  

4 x 10^-6  

2 x 10^-6 

 Para el cálculo del área A, antes simplemente definida como la superficie lateral de la red de conductos en 
prueba, deberá considerarse que a la superficie de conductos y de sus piezas especiales habrán de sumarse las 
superficies de los eventuales accesorios como sigue: 
- compuertas hasta dos alabes, con ejes que sobresalen del marco: el área a considerar será igual a la 
superficie lateral del marco; 
- compuertas de tres o más alabes, con ejes que sobresalen del marco: el área a considerar será igual a diez 
veces la superficie lateral del marco; 
- baterías de intercambio térmico: el área a considerar será igual a diez veces la superficie frontal multiplicado 
por el número de filas. 
 La prueba de estanquidad se efectuará sin estar instalada la unidad de tratamiento de aire o de ventilación, ni 
las unidades terminales. 
 La prueba se considerará finalizada cuando el caudal medido qp resulte igual o inferior al valor 
determinado por la siguiente ecuación: 

  (3) 
 Si las fugas de caudal fueran superiores al valor así calculado, se deberá proceder a un reconocimiento de las 
uniones transversales y longitudinales de la red de conductos, localizar las fugas por medio de agua jabonada, 
sellar las uniones defectuosas y proceder a otra prueba. 
 Cuando la presión de trabajo de la red de conductos sea negativa, se considerará su valor absoluto y se 
procederá de la forma descrita anteriormente. 
 Durante la prueba, la presión de trabajo será mantenida constante dentro de un limite de ± 10 Pa durante 5 
minutos por lo menos. Las lecturas de caudal, al menos cinco, se efectuarán a intervalos regulares de tiempo y 
entre cada lectura y el valor medio de todas no podrá haber una diferencia superior a ± 2% del mismo valor 
medio. 
 Los resultados de los ensayos se reflejarán en una hoja como la que se indica en el Anexo O. 
 
 
7 AISLAMIENTO TÉRMICO de CONDUCTOS 
 
7.1 CRITERIO PARA REVESTIMIENTO INTERIOR 
 
 Los conductos metálicos que requieran ser aislados interiormente, bien sea por razones acústicas o bien 
por cuestiones térmicas, en general deberán ceñirse a la norma UNE 100172-1989 
 
7.2 CRITERIO PARA AISLACIÓN EXTERIOR 
 
 Los conductos metálicos que requieran de aislamiento térmico exterior, en general deberán ceñirse a la 
norma UNE 100171.1989, la cual en sus aspectos pertinentes más importantes indica lo siguiente: 



 
 

7.5 
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8 NORMAS PARA CONSULTA 
 
 
UNE 100-101 - Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.  
 
UNE 100-102 - Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
 
UNE 100-103 - Conductos de chapa metálica. Soportes. 
 
UNE 100-104 - Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
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