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INTERVENCIONES EN ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS HISTÓRICOS 
 

Francisco Jurado Jiménez, arquitecto, Univ. Politécnica de Madrid 

e-mail: francisco.jurado@upm.es 

 

INTRODUCCIÓN 

 Con una experiencia de más de 20 años consolidando, restaurando y rehabilitando edificios históricos, nuestras 

materiales y técnicas de intervención se han ido depurando en el sentido de hacer ®stas m§s ñblandasò, al contrario de lo 

que pudiera parecer cuando utilizamos el t®rmino estructura (ñlo m§s r²gido dentro de una construcci·nò). 

 Esta palabra se toma en un sentido amplio cuando hablamos de RESTAURAR CON MATERIALES BLANDOS. 

Desde la propia utilización de materiales algo menos rígidos que aquéllos que se tratan de conservar y reforzar (cales 

hidráulicas, morteros plásticos, madera algo deformable, anclajes y cosidos dúctiles, etc.), hasta un concepto de 

intervenci·n ñlightò en la que la levedad de los elementos nuevos introducidos (intervenciones muy puntuales, estructuras 

en su mínima expresión, vidrio y madera como materiales de completación, etc.) no sobresalen sobre el material 

conservado y apenas alteran la forma de trabajar de las estructuras originales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En las fotografías superiores se muestra el efecto que produce sobre una fábrica tradicional de ladrillo con mortero 

de cal, sometida a un flujo de agua trasero en su contención de tierras: el rejuntado con mortero de cemento mucho más 

rígido e impermeable provoca que ñel material de sacrificioò pase a ser el ladrillo en vez del mortero. 

 Al paso del tiempo el ladrillo se ha arenizado desapareciendo, mientras que en una reparaci·n ñblandaò hubiese 

bastado rejuntar de nuevo con mortero de cal, siendo preferible una degradación lenta de este material que la desaparición 

del principal.  

 

 

 Haremos un rápido recorrido sobre varios ejemplos de restauraciones ya finalizadas donde la intervención es la 

mínima indispensable para asegurar la conservación de lo existente: inyecciones de cal hidráulica para recalzar una torre, 

hormigones de cal para conservar murallas, técnicas de sub-ventilación para eliminar humedades, restauración geológica de 

acantilados urbanos, etc. 

 El hilo conductor de la exposición serán los materiales que intervienen de un modo primordial en cada 

intervencióné tambi®n ordenados de m§s b§sicos a más novedosos.  
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1. BARRO, YESO 

 

Mezquita de Bab al Mardum (Cristo de la Luz),    

Toledo 

 

Un ejemplo de estructura dúctil de más de 10 siglos 

de antigüedad. 

 

 

 

 

 

Además de sorprendente uso de morteros de yeso con 

viruta de madera mezclada para conseguir más 

elasticidad en sus fábricas, tras una intervención con 

metodología arqueológica descubrimos el sistema de 

cubierta original, consistente en realizar un relleno de 

arcilla con algo de cal todo el espacio intersticial 

sobre las bóvedas hasta formar exteriormente una 

única y aparente envolvente de cúpula con una 

linterna central. 

 

Se reproduce la sección principal antes de la 

restauración con una cubierta de madera que tapaba la 

linterna y la solución recuperada original tras la 

restauración. 
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Reparación con yeso de las bóvedas partidas 

y relleno con arcilla y cal hasta conseguir de 

nuevo el perfil original de la cubierta. 

 

 

 

 

 
 

La cubierta recién concluida con la linterna central restaurada. Las cubiertas manifiestan en el corte la ampliación cristiana 

del ábside mudéjar adosado dos siglos después de la construcción de la mezquita. 
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2. CAL GRASA, CAL HIDRÁULICA 

 

 Iglesia de Villamuriel del Cerrato (Palencia) 

 

 

La torre presentaba fuertes agrietamientos y había entrado en un 

proceso acelerado de ruina que, aunque monitorizado, denotaba 

una disgregación interna de las fábricas. 

 

Tras un rejuntado de sus sillares exteriores se procedió a realizar 

inyecciones de cal hidráulica que iban colmatando y aglomeran-

do todo el interior de las fábricas, llegándose a inyectar el 5% 

del volumen total de los muros. 

 

 
 

A medida que la cal llegaba a las zonas disgregadas, los movimientos 

monitorizados se reducían hasta la total estabilización (ver gráficos 

inferiores). 

 

El aspecto final tras la restauración se aprecia a la derecha. 
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3. MORTERO DE CAL 

 

Iglesia de Sta. María del Salvador 

de Chinchilla (Albacete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnífica iglesia donde se mezclan 

los estilos gótico, renacentista y 

barroco. 

 

El elemento de mayor importancia 

es su ábside, principio de una 

inacabada ampliación renacentista 

de la iglesia gótica anterior. 

 

 

 

 
 

Planos del ábside, con clara influencia de la arquitectura de Diego de Siloé. 
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Un material clásico en las construcciones históricas, como es el mortero de cal, es perfecto para realizar ñempastesò en un 

nivel algo rebajado de los sillares deteriorados y erosionados.  

Siempre será preferible esta solución, que mantiene todo el paramento original y la lectura de lo nuevo y lo antiguo, a la de 

chapar con nueva piedra recortando para ello la fábrica original, que queda artificiosamente renovada. 

 

Con un armazón interior de fibra de vidrio podemos utilizar el mortero de cal incluso para reintegrar volúmenes y 

reconstruir elementos decorativos desaparecidos. 
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4. MORTERO DE CEMENTO BLANCO 

 

 
 

Acueducto romano de Segovia 

 

 

 
 

En vez de hacer sustituciones de sillares, lo cual haría necesario desmontar las estructuras de arcos o pilares, se realizan 

completaciones in situ con piedra artificial (el mortero de cemento es aún menos resistente que el viejo granito del 

Acueducto), manteniendo la independencia del sillar sin que se una a los colindantes. 

Esta solución es pasiva, sin producir ninguna  descarga (la foto superior no es un apeo, sino un encofrado), ni tampoco lo 

contrario, ya que sólo entra a trabajar el nuevo material poco a poco cuando la estructura así lo necesite. 
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5. HORMIGÓN DE CAL 

 

 
 

Murallas de Atienza (Guadalajara) 

 

Grandes farallones construidos con sillarejos al exterior y relleno interior de hormigón ciclópeo. 

El hormigón de cal se constituye en un material similar al original para restañar grietas y paños desaparecidos. 

Se tiene especial cuidado en que su textura exterior también sea cambiante con la inclinación del sol, por lo que se utilizan 

encofrados de tablilla estrecha recortados contra los restos de muros originales, que dejan también los paños actuales en un 

plano rebajado o retrasado respecto a los existentes. 

 

 
 

 
 

El mismo material se utiliza 

para las bases rocosas erosio-

nadas y socavadas, dejando 

asomarse las piedras más 

salientesé 

así como para construir una 

ñrocaò totalmente artificial 

con paños triangulares al 

modo de una expresiva 

papiroflexia. 

  

 

 

 



Página   9 

  

 
 

Baños árabes de Tenerías en Toledo 

 

En este otro caso el hormigón de cal se utiliza para reconstruir bóvedas desaparecidas como el método constructivo más 

conservacionista, ya que se deja hasta el mínimo resto de fábrica de ladrillo existente integrado en la reconstrucción. 

 

 


