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Línea temática 1. Palabras, campo, marco 

(Conceptos y términos en la definición teórica de las investigaciones)  

 

 
Palabras clave 

Construcción, Materiales, Toxicidad, Ambiente, Salud 

 
Resumen 

En la historia de la Arquitectura, las reglas del arte 
han evolucionado en pos de mejorar la calidad 
constructiva y la técnica en obra, facilitando la 
obtención de insumos para resolver defectos y 
falencias de larga data. Es así como nuevos sistemas 
constructivos y materiales fueron reemplazando los 
que generaban dificultades. Un ejemplo es la 
argamasa, sustituida por el cemento.  
 
La habitabilidad no ha sido ajena a esta evolución. La 
tecnología permitió la incorporación de locales que 
por cuestiones de higiene estaban fuera de los 
edificios, como los baños y las cocinas, y el desarrollo 
de los sistemas de calefacción y refrigeración sumó 
confort térmico. Es así que desde hace más de un 
siglo, los edificios contemporáneos se erigen en el 
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mundo con firmeza e instalaciones. No obstante, el 
advenimiento de la sustentabilidad arrojó nueva luz 
acerca de aspectos menos conocidos y que hoy es 
urgente resolver, como el agotamiento de recursos no 
renovables y el consumo energético en procesos de 
producción, construcción y uso edilicio, y también, 
sobre efectos en la salud y el ambiente que 
determinados componentes provocan.  
 
Ya es sabido que el amianto/asbesto y el plomo son 
nocivos para la salud humana. Las fichas técnicas y 
datos de seguridad de adhesivos, acabados y 
preservantes de la madera dan cuenta de las 
precauciones que hay que tomar si tienen contenido 
de compuestos orgánicos volátiles o si se queman. 
Sin embargo, la información que llega a los 
profesionales de la construcción es limitada.  
 
En ese sentido, las palabras son fundamentales, y en 
este caso, términos como carcinogénos, mutágenos, 
disruptores endócrinos y alérgenos, son clave para la 
comprensión de efectos que solo se conocen en el 
ámbito de la salud. Aunque su relación con lo que 
implica la selección y el uso de determinados 
químicos en la construcción y las formas en que los 
absorbe el organismo humano es directa, no suele 
haber mención alguna.  
 
Encuadrado en un proyecto de tesis doctoral que 
describe los aspectos tóxicos de ciertos materiales 
utilizados en los edificios en la Ciudad de Buenos 
Aires a partir de una mirada desde la salud, este 
trabajo se propone avanzar en la articulación entre 
Arquitectura y Medicina y, a partir de palabras clave 
de ambas disciplinas, aportar información sobre los 
riesgos y efectos en la salud humana y el ambiente de 
químicos usados en la construcción, en concordancia 
con la propuesta de estas jornadas.  
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Introducción 

En todos los avances tecnológicos, la química tiene un papel preponderante. 
Desde la Prehistoria, el ser humano fue capaz de reconocer las ventajas de los 
metales y usarlos en la fabricación de instrumentos. Existe evidencia de 
utilización del plomo (Pb) desde la cultura egipcia. En utensilios de peltre1 con 
porcentajes variables de Pb desde la Edad Media (Córdoba de la Llave, 2002) 
hasta el siglo XVIII (Way, 2010) y en orfebrería y pintura artística en el siglo XV 
(Robles-Osorio y Sabath, 2014). Sus propiedades lo habilitaron como 
componente de pinturas y de instalaciones sanitarias, y aislante de salas de 
Rayos X hasta el presente. El mercurio (Hg) también jugó su papel como 
componente en tratamientos para la sífilis (Ross-Vivanco et al, 2018) y hasta de 
sombreros en el período Victoriano, originando la Enfermedad del Sombrerero 
Loco2 (MNT, 2021), bautizada así por las características inequívocas del 
personaje de Alicia en el País de la Maravillas (Carroll, 1865). Acercándose a 
nuestro siglo, el Hg se usó en dispositivos de medición como termómetros y 
barómetros, en iluminación urbana (Gendre, 2003) y en las recientes luminarias 
de bajo consumo (SCHER, 2010). En la Revolución Industrial, las altas 
temperaturas alcanzadas por las máquinas a vapor (Martínez Medina, 2011) 
reimpulsaron el uso de un mineral abundante, liviano, con propiedades ignífugas 
y de aislación térmica, entre otras, como el amianto/asbesto que, entre los 
aproximadamente tres mil productos que lo contienen, se abre paso en los 
edificios a través de los sistemas de calefacción central (Mühlmann, 2017). A 
partir de la 2da. Guerra Mundial, la industria petroquímica catapultó diversidad 
de derivados aplicados a la construcción, los materiales sintéticos, de gran 
prestación pero insoslayable impacto en ambiente y salud, y mal 
comportamiento ante el fuego por la liberación de emisiones tóxicas (Mühlmann 
& Damin, 2020). La madera, en particular, requiere de tratamientos para prevenir 
el ataque de agentes químicos, biológicos y climáticos, cuyo impacto no está en 
el uso sino en las etapas de fabricación y aplicación, y en caso de arder 
(Mühlmann & Caruso, 2018). Tal ha sido auge de la química que, en 1935, la 
empresa Dupont Chemical lanza en los EE.UU., el slogan Better things for better 
living3, que atribuye beneficios a todo producto industrializado. En la actualidad, 
en relación a la industria farmacéutica, la frase se trasformó en una ironía que 
inspiró  la serie de televisión homónima, estrenada en 2016 (Callahan, 1999). En 
este contexto, un llamado de atención surge promediando el siglo XX, con la 
publicación de Silent Spring4 (Carson, 1962), que advierte con datos ciertos 
sobre el rol de la química industrial, apuntando al uso de pesticidas como el DDT 

1 Aleación de cinc, plomo y estaño, también encontrado con agregado de hierro y cobre (Córdoba de la Llave, 2002) 
2 Traducción del inglés Mad Hatter Disease 
3 Traducción del inglés: Mejores cosas para vivir mejor 
4 Traducción del inglés: Primavera silenciosa 
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y sus consecuencias. Dedicado a Albert Schweitzer de quien cita: El hombre ha 
perdido la capacidad de prever y prevenir. Él terminará destruyendo la tierra, se 
lo considera el primer libro divulgativo sobre impacto ambiental. Acompasando 
este panorama, tan sigilosa como simultáneamente, investigaciones científicas 
se concentraban en alteraciones de la salud humana de las que por años no se 
conoció su causa, ni su cura, ni su nombre. Las palabras para identificarlas y 
comprenderlas también se estaban gestando. 

Hipótesis de trabajo 

Los edificios tienen materiales que por su composición química, o por haber 
recibido determinados tratamientos, o por su eventual contacto con el fuego o el 
agua, son tóxicos para el ambiente y la salud humana y se clasifican como 
carcinogénos, mutágenos, disruptores endócrinos y alérgenos. 

La información sobre los riesgos y efectos en la salud humana de químicos 
comprobadamente tóxicos usados en edificios constituye un aporte para la 
selección criteriosa de materiales, el reconocimiento de los mismos en edificios 
existentes, y en el diagnóstico y tratamiento en caso de exposición.     

Objetivos 

Promover el debate sobre las posibilidades de articulación entre Arquitectura y 
Medicina a través del conocimiento de las clasificaciones internacionales de los 
efectos en la salud humana de determinados materiales presentes en los 
edificios.  

Presentar legislación y casos de materiales concretos en edificios para facilitar 
la comprensión de estas situaciones.   

Exponer cómo a partir de esta articulación es posible incidir en los programas de 
estudio y las políticas de estado, actualizando documentación oficial y 
ampliando las posibilidades de aplicación de criterios de sustentabilidad en 
forma regulada.    

Estado de la cuestión  

Décadas llevó que se prestara atención a los efectos en salud y en el ambiente 
de determinados materiales de construcción. Esta toma de conciencia condujo a 
que términos provenientes del ámbito de la salud se incorporen al vocabulario 
habitual. Sin embargo, fuera del campo de la Medicina, no se tiene conocimiento 
de por qué una sustancia o un material puede ser riesgoso y eventualmente, 
causante de daño en la salud humana. La situación suele oscilar entre la 
desinformación y la alarma. El desafío es llevar información cierta de una 
disciplina a otra para profesionales, usuarios, clientes y pacientes, dando 
respuesta a inquietudes tales como: ¿Cuándo, cómo y en qué condiciones un 
material implica un riesgo para la salud? ¿Cuáles son, dónde están y cómo se 
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clasifican? ¿Qué significan esas clasificaciones? El abordaje de esos 
conocimientos abre la posibilidad de una selección criteriosa de materiales, 
como así también, cómo proceder con los que se encuentran en edificios 
erigidos previamente a su restricción o prohibición por comprobaciones 
científicas de sus efectos tóxicos y, paralelamente, agilizar diagnósticos y 
tratamientos ante casos de enfermedad por exposición a los mismos. Se trata de 
un problema a nivel internacional en pleno debate en el que la Argentina 
participa desde la ciencia, la construcción y la legislación. La investigación La 
cara oculta de la Arquitectura. Una mirada desde la salud y el ambiente 
(Mühlmann & Damin, 2020) ya abordó el tema al exponer químicos usados en la 
construcción con comprobados efectos tóxicos en la salud humana, su relación 
con los sistemas de certificación ambiental de edificios y materiales, los listados 
de químicos prohibidos o restringidos que la mayoría de estos sistemas incluyen, 
las investigaciones científicas internacionales con resultados ciertos en los que 
se basan, la correlación con normativa local e internacional y ejemplos de esos 
químicos  en edificios. Este trabajo retoma la mención de las clasificaciones de 
los químicos que conforman esas listas, con términos tales como carcinógenos, 
mutágenos, disruptores endócrinos y alergenos, para conocer su significado y 
relacionarlos con materiales concretos, a fin de profundizar en aspectos 
comunes de la Arquitectura y la Medicina y fundamentalmente, en su 
articulación, con las palabras como camino. 

Metodología de trabajo 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de las clasificaciones internacionales de 
químicos según sus efectos en la salud humana. Los resultados se relacionaron 
con materiales comúnmente usados en la construcción, su situación oficial local 
e internacional, sus usos y cómo afectan al organismo humano. 

Clasificaciones internacionales de químicos tóxicos para la salud humana 

En función de conocer y comprender cómo se clasifican los químicos según sus 
efectos en la salud humana, se presentan dos documentos internacionales que 
abordan: 1)  la problemática de los peligros químicos a través de la evaluación 
de riesgos en la salud y el ambiente y 2) la información que llega a los 
consumidores mediante un sistema de fichas que incluyen las clasificaciones 
de los efectos de los químicos en la salud y el ambiente.    

1) Herramienta de Evaluación de Riesgos para la Salud Humana de la OMS: 
Peligros Químicos (© Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017 

Se trata de un proyecto realizado dentro del Programa Internacional sobre 
Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) sobre la Armonización de 
Planteamientos acerca de la Evaluación de Riesgos de la Exposición a 
Productos Químicos. Publicado bajo el patrocinio conjunto de la OMS, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones 

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA 3010



Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y producido dentro del marco del 
Programa Interinstitucional para la Gestión Racional de los Productos Químicos 
(IOMC). Creado en 1980, el objetivo del IOMC es fomentar la coordinación de 
las políticas y las actividades de las Organizaciones Participantes, 
conjuntamente o por separado, para lograr la gestión racional de los productos 
químicos en relación con la salud humana y el ambiente. En el marco del 
proyecto se cita: 

La producción y el empleo de productos químicos están aumentando en 
todo el mundo. Por ejemplo, la producción mundial de productos químicos 
ha aumentado aproximadamente diez veces entre 1970 y 2010. La OMS 
calcula que más del 25% de la carga mundial de morbilidad está vinculado 
a factores medioambientales, incluidas las exposiciones a productos 
químicos tóxicos. La exposición al plomo, por ejemplo, representa el 3% 
de las enfermedades cerebrovasculares y el 2% de las cardiopatías 
isquémicas en todo el mundo. Aproximadamente un 9% de los casos de 
cáncer de pulmón se atribuye a la exposición profesional a sustancias 
tóxicas y un 5% a la contaminación del aire. La exposición al amianto, 
que todavía se emplea en algunos países, causa cáncer de pulmón y 
mesotelioma. Se estima que las intoxicaciones accidentales matan a unas 
355.000 personas al año, dos tercios de las cuales se encuentran en 
países en desarrollo, donde dichas intoxicaciones están estrechamente 
relacionadas con la exposición excesiva a, o el uso inadecuado de, 
productos químicos tóxicos, incluidos los pesticidas. A pesar de lo que se 
conoce desde hace años acerca de los posibles riesgos para la salud 
pública que pueden suponer los productos químicos, estos problemas no 
han sido abordados por completo. Sobre todo persisten en los países en 
desarrollo, que habitualmente tienen menos recursos para la gestión de 
riesgos químicos. Esto, junto con el crecimiento previsto en la producción 
y en el uso de productos químicos en el mundo en desarrollo, 
probablemente dará como resultado un aumento de los efectos adversos 
para la salud si no se pone en práctica la gestión racional de productos 
químicos. 

El objetivo del proyecto del IPCS es armonizar los planteamientos acerca de la 
evaluación de riesgos a nivel mundial mediante una mejor comprensión y el 
fomento de principios y directrices básicos sobre cuestiones específicas de la 
evaluación de riesgos químicos. El propósito es ofrecer a los usuarios 
asesoramiento para identificar, adquirir y emplear la información necesaria para 
evaluar los peligros químicos, la exposición y los riesgos para la salud 
correspondientes en sus contextos de evaluación de riesgos para la salud 
determinados a nivel local y/o nacional. 
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Para la mejor comprensión de la evaluación de riesgos químicos para la salud, 
cuyos resultados darán lugar a la clasificación de sustancias, se plantea la 
importancia de formular el problema e incluir cuatro pasos adicionales: 1) 
identificación del peligro, 2) caracterización del peligro, 3) evaluación de la 
exposición y 4) caracterización de riesgos (Tabla 1). 

 

 
Fuente: IPCS, 2017, pp. 4: en línea 
 

Con los resultados obtenidos se abordan las Aplicaciones de la evaluación 

de riesgos de los productos químicos para la salud humana: 

Las evaluaciones de riesgos químicos para la salud humana pueden 

efectuarse para analizar exposiciones pasadas, presentes e incluso 

futuras a cualquier producto químico que se encuentre en aire, suelo, 

agua, alimentos, productos de consumo u otros materiales. Pueden 

tener carácter cuantitativo o cualitativo y se suelen ver limitadas por la 
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ausencia de información completa. Para la protección de la salud 

pública, este tipo de evaluaciones habitualmente se realiza de un modo 

en que sea poco probable subestimar el riesgo real e 

independientemente, se basan en el conocimiento científico de la 

conducta contaminante, la exposición, la dosis y la toxicidad. A grandes 

rasgos, el riesgo depende de los factores siguientes: 

• La cantidad de una sustancia química presente en un medio 
ambiental (p. ej., suelo, agua, aire), alimento y/o producto; 

• La cantidad de contacto (exposición) que tiene una persona con el 
contaminante en el medio; y 

• La toxicidad del producto químico. 

La adquisición de conocimientos para describir estos tres factores es el 

pilar o el cimiento de la mayoría de evaluaciones de riesgos. Dado que 

dichos datos no siempre están disponibles, muchas evaluaciones de 

riesgos requieren que se realicen estimaciones o valoraciones respecto a 

algunos registros de datos o caracterizaciones. Por consiguiente, los 

resultados de la evaluación de riesgos tienen ambigüedades vinculadas, 

las cuales deben caracterizarse en la medida de lo posible. 

A partir de lo expuesto se comprende que una clasificación depende de la toma 

de información en determinadas condiciones en las que se contemplan una serie 

de factores y variables. La obtención de resultados, no obstante, es posible y 

también, volcarlos en gráficos para facilitar su lectura (Tabla 2). 
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Fuente: IPCS, 2017, pp 16: en línea (Tabla 4 en el original) 

Dada la gravitación del efecto de carcinogenicidad, el proyecto expresa: 

La ponderación de las pruebas de los efectos cancerígenos de un 

producto químico en los humanos es otra característica importante de la 

identificación de peligros. La Agencia Internacional de Investigación del 

Cáncer (IARC5), fundada en 1965 por la OMS, categoriza los productos 

químicos y otros agentes en una de las cinco categorías en base a la 

solidez de las pruebas de que un agente podría alterar la incidencia por 

edad del cáncer en humanos: 
 

• Grupo 1: el agente es cancerígeno para los humanos 

• Grupo 2A: el agente es probablemente cancerígeno para los 

humanos 

• Grupo 2B: el agente es posiblemente cancerígeno para los humanos 

• Grupo 3: el agente no es clasificable por su carcinogenicidad para los 

humanos 

5 Sigla del original en inglés: International Agency for Cancer Research 
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• Grupo 4: el agente probablemente no es cancerígeno para los 

humanos 
 

En el contexto del sistema de clasificación de la lARC, un peligro de 

cáncer es un agente capaz de causar cáncer bajo unas 

circunstancias determinadas. 
 

La IARC, a la vez, adopta la clasificación del Sistema Globalmente Armonizado 

de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHC6) de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para armonizar diferentes sistemas 

de evaluación del riesgo químico en el mundo, que divide el Grupo 1 en (GHC, 

2011, pp163: en línea): 

• Grupo 1A: la evaluación se basa principalmente en evidencia humana 

• Grupo 1B: la evaluación se basa principalmente en evidencia animal 
 

En el marco un proyecto mucho más amplio y de mayor alcance, queda claro 

que las clasificaciones  de los químicos según sus efectos en la salud humana 

surgen de estudios científicos rigurosos, en los que las variables más 

imponderables también se consideran, por lo tanto, los resultados arrojados son 

ciertos y sólidos.    

  

2) Base de datos de sustancias tóxicas y peligrosas RISCTOX: una 
herramienta para prevenir el riesgo químico (Santos Otero, 2020) 

Se trata de un proyecto presentado en el CONAMA 10 - Congreso Nacional del 

Medio Ambiente de España. Con foco en la correcta clasificación y etiquetado de 

sustancias y mezclas, y la calidad de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de 

productos químicos peligrosos, alerta sobre la carencia de información para 

identificar riesgos derivados de dichos productos en salud y ambiente. Propone 

una base de datos pública, gratuita, accesible y sistematizada sobre sustancias 

peligrosas a través de fichas que incluyen: 1. Identificación de sustancias: 

nombre, sinónimos, nombres comerciales y grupos químicos. 2. Principales 

usos. 3. Fichas Internacionales de Seguridad Química (FISQ). 4. Clasificación y 

etiquetado de sustancias según normativa española, con indicaciones de peligro, 

pictogramas y consejos de prudencia y 5. clasificaciones y definiciones de los 

Riesgos específicos para la salud: 

6 Sigla del original en inglés: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
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• Cancerígeno: sustancia capaz de causar cáncer (la carcinogenicidad es 
la capacidad de causar cáncer) por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea (Harte et al, 1991, pp. 440). 

• Mutágeno: agente externo capaz de provocar una mutación; Varias 
sustancias químicas, formas de radiación y virus son mutágenos 
(mutagenicidad: capacidad de causar una mutación. Mutación: un cambio 
en el material genético (ADN7) de las células (Harte et al, 1991, pp 444). 

• Tóxicos para la reproducción: sustancias o mezcla de sustancias que 
provoca malformaciones genéticas (UPC, 2020).  

• Disruptores endocrinos: sustancias en el ambiente (aire, suelo o agua), 
fuentes de alimentos, productos para el cuidado personal y productos 
manufacturados que interfieren con el funcionamiento normal del sistema 
endocrino (hormonal) del cuerpo (Health Hormone Network, 2021). 

• Neurotóxico: agente químico, biológico o físico capaz de provocar 
cambios funcionales o estructurales adversos en el sistema nervioso 
central (National Research Council US, 1992).  

• Sensibilizantes o alergenos: sustancias que inducen hipersensibilidad 
de las vías respiratorias o una respuesta alérgica por contacto con la piel. 
Sensibilización: respuesta inmunológica que causa la reacción alérgica 
tras una exposición repetida (ILPI, 2021) 

 

Complementariamente, se clasifican y definen los Riesgos específicos para el 
medio ambiente en sustancias (Santos Otero, 2020): 

• Tóxicas, persistentes y bioacumulativas, y muy persistentes y 
muy bioacumulables (mPmB): sustancias que son tóxicas para 
organismos acuáticos o mamíferos y/o se degradan con dificultad 
en el ambiente y tienden a acumularse en los organismos de los 
seres vivos.  

• Que presentan toxicidad acuática: sustancias que pueden dañar 
organismos acuáticos (presentan ecotoxicidad acuática) o pueden 
dañar a las personas (toxicidad humana) a través de vías acuáticas 
de exposición.  

• Que dañan la atmósfera: sustancias cuya liberación a la 
atmósfera puede provocar daños directos (contaminación 
atmosférica), alterar su composición o funcionalidad (efecto 
invernadero) o daños indirectos (deterioro de la capa de ozono).  

7 Ácido desoxirribonucleico 
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• Contaminantes de suelos  

• Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP's): sustancias 
químicas que:  

- tienen una elevada permanencia en el medio ambiente al ser 
resistentes a la degradación, son bioacumulables, incorporándose 
en los tejidos de los seres vivos y pudiendo aumentar su 
concentración a través de la cadena trófica (biomagnificación),  

- son altamente tóxicas y provocan graves efectos sobre la salud 
humana y el medio ambiente y,  

- tienen potencial para trasportarse a larga distancia, pudiendo 
llegar a regiones en las que nunca se han producido o utilizado. 
 

Con ambas clasificaciones, se hace mención de la Lista negra de sustancias de 
ISTAS8 (ISTAS, 2008), cuya finalidad es alertar al usuario sobre aquellas 
sustancias cuyos posibles daños a la salud y al medio ambiente son tan 
importantes que debemos evitar su uso o presencia en los lugares de trabajo y 
su vertido al ambiente, clasificadas como:  

• Cancerígenas  
• Mutágenas  
• Tóxicas para la Reproducción  
• Disruptores Endocrinos  
• Sensibilizantes  
• Neurotóxicos  
• Tóxicas, Persistentes y Bioacumulativas 

 

En virtud de la contemplar variables, las clasificaciones también se realizan a 

través de métodos de evaluación y comparación de los efectos sobre la salud y 

el ambiente de químicos, específicamente sus datos sobre peligrosidad. El 

Método de Columnas (IFA, 2020) desarrollado por el Instituto de seguridad y 

salud en el trabajo del Seguro Social de Accidentes de Alemania (IFA9), consiste 

en una matriz de 6 columnas en las que aparecen las categorías de peligros: 

• Toxicidad aguda10 y toxicidad crónica11  
 

• Riesgo de incendio y de explosión 
 

• Exposición potencial a los peligros 

8 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España.  
9 Traducción del original en alemán: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) 
10 Es el efecto que puede ocasionar a corto plazo un producto químico (IFA, 2020). 
11 Es el efecto que puede ocasionar a largo plazo un producto químico. Estos efectos son más lentos, requieren 

exposiciones repetidas y pueden tardar meses o años en aparecer (IFA, 2020).  
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• Riesgos asociados al proceso 
 

• Riesgos para el medio ambiente   

 

Estudios de Caso. Químicos tóxicos usados en la construcción  

A partir de estas clasificaciones, a modo de ejemplo, se presentan químicos 

comúnmente utilizados en la construcción, su clasificación internacional según 

sus efectos tóxicos en la salud humana, encuadre en normativa nacional e 

internacional, usos y efectos concretos en la salud (Tablas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).  

En relación a los últimos, sus efectos dependen de condiciones tales como 

dosis, frecuencia, ubicación en los edificios, estado de mantenimiento, tipo de 

población expuesta y también, eventos como el contacto con el fuego, entre 

otros factores, por lo que cada situación, edificios en este caso, siempre 

requerirá una evaluación de riesgos particular.   

Dada la extensión de los químicos testados, se toman los presentados en la 

investigación La cara oculta de la Arquitectura. Una mirada desde la salud y el 

ambiente (Mühlmann y Damin, 2020) y se agregan nuevos, en función de cubrir 

un espectro en relación a las clasificaciones´ 
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Célebres e intoxicados 

La toxicidad ambiental siempre fue fruto de observaciones. Estudios científicos 
actuales han permitido arribar a resultados que verifican los efectos en la salud de 
sustancias usadas en períodos históricos anteriores. A continuación, se presentan 
casos relacionados con algunos de los químicos analizados (Tabla 10): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autores: Mühlmann y Damin 
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Discusión 

Por lo expuesto, queda claro que el nivel de riesgo de exposición a químicos 
varía en función de múltiples factores y aunque las clasificaciones no siempre 
implican efectos negativos inmediatos, los tóxicos absorbidos en pequeñas dosis 
pueden provocar daños irreversibles. 

Las clasificaciones son el resultado de estudios complejos y cada caso, de 
químicos, de posible exposición, de localización en un edificio, entre otros 
factores, requiere estudios a medida de cada situación para obtener resultados 
específicos.  

La construcción representa un conjunto de usos, pero también están presentes 
en alimentos, productos de higiene, cosméticos, indumentaria, juguetes y más. 

Este trabajo es apenas una muestra elemental de un panorama mucho más 
amplio y complejo de lo que la presencia de químicos tóxicos en los edificios 
implica para el ambiente y la salud humana.  

Sí se verifica un viraje hacia la reducción de su uso y avances concretos desde 
el punto de vista técnico (sustitutos o mejoramiento de propiedades en cuanto a 
impacto en ambiente y salud) y en normativa local, pero aún dista de ser 
suficiente. 

También, que los conocimiento en relación a los efectos en ambiente y salud son 
cada vez más tomados en cuenta, no obstante, la velocidad de los cambios y la 
transmisión de información cierta a profesionales, operarios y usuarios debe ser 
precisa y artera. Se trata de un tema en pleno debate en ámbitos académicos, 
profesionales de salud, construcción y diseño, y de divulgación pública. 

Argentina está en ese rumbo, pero debe intensificarlo e imprimirle celeridad, con 
miras a un salto cualitativo y cuantitativo en lo que a información, formación, 
remediación y prevención se refiere.  

De eso no se hablaba. Ahora, sí, con las palabras como protagonistas. 

Conclusiones 

Acorde a lo presentado, se verifica que los edificios tienen materiales que por su 
composición química, o por haber recibido determinados tratamientos, o por su 
eventual contacto con el fuego o el agua, son tóxicos para el ambiente y la salud 
humana y se clasifican, entre otros, como carcinogénos, mutágenos, disruptores 
endócrinos y alergenos. 

También, que la información sobre los riesgos y efectos en la salud humana de 
químicos comprobadamente tóxicos usados en edificios constituye un aporte 
para la selección criteriosa de materiales, el reconocimiento de los mismos en 
edificios existentes, y en el diagnóstico y tratamiento en caso de exposición.     
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Asimismo, que es posible y urge promover el debate sobre las posibilidades de 
articulación entre Arquitectura y Medicina a través del conocimiento de las 
clasificaciones internacionales de los efectos en la salud humana de 
determinados materiales presentes en los edificios, y en ese sentido, presentar 
legislación y casos de materiales concretos en edificios para facilitar la 
comprensión de estas situaciones.   

De igual manera, se verifica cómo a partir de esta articulación es posible incidir 
en los programas de estudio y las políticas de estado, actualizando 
documentación oficial y ampliando las posibilidades de aplicación de criterios de 
sustentabilidad en forma regulada. 

Finalmente, se demuestra la importancia de las palabras clave en la 
comprensión del problema, la evolución hacia soluciones integrativas, y la 
articulación entre Arquitectura y Medicina, que a modo introductorio propone 
este trabajo, en concordancia con el espíritu de las jornadas.  
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