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1. Los factores Bi ocl i mát i cos:

El  desar r ol l o que aquí i ni ci amos se r efer i r á al  apr endi zaje pr ogr esi vo de 
cono se lconci be una vi vi enda confor tabl e*

Et ser humano se protegía de l as var i aci ones cl i mát i cas r ecur r i endo a 
oquedades del  terreno, que tr ansfor maba en protovi vi endas. En el  l argo tr ans 
cur r i r  a l a ci vi l i zaci ón consegui mos pr oteger nos de! cl i ma par medi o de 
constr ucci ones que l l amamos casa. En cual qui er  caso el  objet i vo fue l a 
búsqueda de un refugi o que nos mantuvi er a apar tados del  cl i ma. Ser i a i nconce
bi bl e pensar  en una vi vi enda que no nos pr oteja o que no mantenga una ci er ta 
temperatura y humedad constantes. A nadi e l e gusta estar  en un ambi ente donde 
haga demasi ado cal or  o frío, o que no exi sta di fer enci a con el  ambi ente 
exter i or .

El  concepto de conf or t esta entonces 1 I gado al  de l a constanci a— ei L-i -a 
temperatura y humedad respecto del  ambi ente exter no. La consi der aci ón de 
estas dos var i abl es si mul táneas nos ampl i a el  concepto de ttflnfor t.a nnatar t  
hi pr ntérmi fí r, que de ahora en adel anté denomi nar emos ’ C. H.  *.

Por  supuesto l a sensaci ón de confor t depende de muchos otr os factor es 
subjet i vos o percepti vos; como el  mobi l i ar i o, l a forma y funci onal i dad del  
ambi ente, l os col or es y l umi nosi dad, i os rui dos, el  equi pami ento (sani tar i o, 
el ectrodomést i cos, etc) que nos provoque l a sensaci ón de confor t.

/
Ahora, ¿porqué tanta i nsi stenci a con el  confor t?. Porque de todos l os 
factores menci onados el  que ti ene mayores consecuenci as en el  consumo de 
energía, es el  de mantener  l a vi vi enda confor tabl e hi gr otér mi camente.

Si n embargo muchas veces nos ol vi damos de esto y hacemos pr eval ecer  el  di seño 
formal ; o dejamos que el  usuar i o se ar r egl e con el  costo de manteni mi ento 
térmi co del  edi fi ci o que NOSOTROS proponemos.

E! compor tami ento ante el  uso y consumo de ener gía es di st i nto si  hacemos un 
cor te soci o-económi co en tres ni vel es:

• alto : censure nás energía que la necesaria para estar en C.H,
• radie ; censura ranos de la energía necesaria para aantener en C.H. la total idad de la vivienda o

mantiene en C.H. una parte de el la.
1 tajo ; no calefacciona o si lo hace se concentra en torno al elemento de calor.

La conser vaci ón y uso raci onal  de l a energía, es apl i cabl e a l os tr es ni vel es 
en forma di fer ente según su compor tami ento. En l os tr es casos l a pr i nci pal  
var i abl e en juego es l a de poder acceder  al  C.H. en funci ón de su capaci dad 
económi ca, pero i ndependi entemente de l a tecnol ogía apl i cada en l a vi vi enda.

¿Qué quer emos deci r  con esto?. Se ha eval uado que l a mayor ía de tos edi fi 
ci os, de nuestra regi ón en par t i cul ar , no fueron pensados conser vat i vamente. 
Más adel ante veremos en que si tuaci ón de C.H. se encuentr an estos sector es y 
cuanto gastan en energía.
**

Pero hay medi das de d i seño de costo cero que nos per mi t i r án ahor r ar  hasta un
30% y otr as con l as que podr emos l l egar  hasta el  50% de ahor r o en cl i mat i za
ci ón, apl i cando medi das de U.R.E. -Uso Raci onal  de l a Energía-,

Eso si , nos tendremos que ol vi dar  de que toda l a r esponsabi l i dad del  C.H. 
recai ga en l os si stemas de cal efacci ón o ai r e acondi ci onado.

Ante estas si tuaci ones vemos que l as var i abl es que están en juego no son 
pocas ni  tampoco si mpl es de ser  manejadas. Esto es por  que casi  si empr e nos 
ol vi damos como di señador es que un edi fi ci o no sol o se defi ne por  su forma o 
funci ón, si no tambi én por  l a i nserci ón en un deter mi nado si ti o.

Un si ti o, como en al gún momento nos habrán enseñado, se compone de múl t i pl es 
var i abl es:

Í* si es urbano o suburbano, en cuanto a densidad edi l ici i,■ si existe o no vegetación y de que tipo.
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■ c o m es el dina.
< cual es U latitud del lugar en cuanta a la altura del sol en cada 

época del año. '
■ cuales son los sateriales disponibles.
• si perdura algún tipo de arquitectura autóctona de la cual podaMS 

extraer «edidas de diseño .

Y l uego, sol o l uego, atacar  l a toma de par t i do y 
pr ogr ama de necesi dades. Por  eso es i mpor tante que 
ci a del  di seño bi ocl l mát l co.

el  di seño en r el aci ón al  
compr endamos l a i mpor tan-

Ant i guamente no exi stían estos pr obl emas por que el  ar qui t ecto-const r uctor  
er a el  futuro habi tante del  edi fi ci o o en el  caso de l a ar qui t ectur a ver nácu
l a de nuestr o pal s donde sucede al go si mi l ar . Este ar qui t ecto-usuar i o conoce 
el  cl i ma donde vi ve y sabe como debe or i entar  su vi vi enda, como debe ser  su 
forma y or gani zaci ón funci onal , que tecnol ogía debe ut i l i zar  y cual es son l os 
mater i al es con que cuenta par a mater i al i zar  su edi fi ci o. Todo esto aP°ya^° 
una teor ía de l a ar qui tectur a si mpl e que se const r uyó a l o l ar go e gen 

cl ones.

En l a actual i dad estas noci ones han per di do vi genci a ya que l os ar qui t ectos 
constr ui mos par a otros, en var i edad de l ugares y cl i mas y en consecuenci a nos 
pr eocupa sol amente l a el ecci ón de l a tecnol ogía y l os mater i al es. El  tema ae 
ta cl i mat i zaci ón, o no l a consi der amos o se l a dejamos a l os i ngeni er os*

En el  peor  de l os casos di señamos un edi fi ci o que puede l ocal i zar se i ndi st i n 
tamente en Formosa, La Pl ata o Ri o Gal l egos.

En síntesi s, l o 
dad, descui dando 
ni  una tecnol ogía

que pr i ma es l a i magen, el  di seño, l a for ma y l a 
total mente el  hecho de que no todos l os cl i mas 
es total mente adaptabl e a todos l os si t i os.

or i gi nal i - 
son i gual es

Un buen pr oyecto no se puede r eal i zar  si n míni mos conoci mi entos r efer i dos a 
l as var i abl es cl i mát i cas, a l os fenómenos r el at i vos al  confor t  tér mi co humano 
y al  compor tami ento térmi co de l a estr uctur a de l os edi fi ci os somet i dos al  
cl i ma. Estos son l os conoci mi entos y tas técni cas que comenzar emos a desar r o

l l ar.

2. El ementos del  bi enestar  hi gr ot ér mi co:

El  cuer po _humano está pr epar ado par a r eacci onar  ante l os cambi os cl i máti cos,, 
pero estas r eacci ones l e hacen consumi r  engr eí s metaból i ca . La sensaci ón de 
comodi dad surge de ta gener aci ón de un mi cr ocl i ma que evi ta l a r eacci ón del  
cüer po~ahor r ando gastos de energía, que se denomi na tBrmor egul aQj áñ~7i atti rs1—  
on pppei r LAn ai  ahr l pn que es un fenómeno de termor egul aci ón ar t i fi ci al .

La temper atur a normal  de! cuer po es de 37°C. Cuando enfer mamos se el eva hasta 
l os 4Í°C o 42°C (hi per termi a) donde es  hace pel i gr osa. Nuest r o cuer po es muy 
sensi bl e a l os aumentos de su temper atur a i nter i or  y sol o 5 o 6 gr ados de más 
pueden causar  ta muer te. Tol er amos aún mBnos l as bajas temper atur as y a l os 
35°C (hi potermi a) comenzamos a sent i r  somnol enci a hasta caer  en un pr ofundo 
l etargo.

Sentados en una habi taci ón con r opas l i vi anas y r eal i zando una act i vi dad 
l i gera, l a sensaci ón de sat i sfacci ón tér mi ca se al canza entr e l os 18*C y 
26°C. La humedad r el at i va -HR-, a l a que si empr e l e echamos l a cul pa de 
nuestr o di sqonfor t, es l a que menos nos per judi ca!.ya que l a tol er anci a de 
nuestr o cuer po es grande, entr e ?OX y 75X. .

• >»

Nuestr o cuer po es muy sensi bl e a l os cambi os de r adi aci ón. Si  l a temper atur a 
es i nfer i or a 1B°C pero hay buen sol , de i nmedi ato sent i mos que I ai ensaci ai r - 

r  FH- anmonfa Este pr i nci pi o es usado por  Ta caTefácíTón t i po l osa 
r adi ante y por  el  si stema de r adi ador es. Pero asi  como es agr adabl e que el  
sol  i ngrese por  una ventana en I nvi erno, se vuel ve per judi ci al  en el  verano.
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Para comprender  que condi ci ona el  bi enestar  y su rel aci ón con l a arqui tectura 
debemos recordar  como nuestro cuerpo produce, cal or  y como l o i ntercambi a con 
el  medi o ambi ente.

Dentro del  organi smo se p ■ nr.pn tranfi 'ffl rl naci orl eE Quími cas, oue nos mant i enen 
"con vi da produci endo cal or. Este fl ujo permanente de energía se l l ama 
wetati oTl smd~éñergéti co y var i a según el  ni vel  de acti vi dad de l as personas, 

l a edad, el  sexo y el  estado psi col ógi co. La fi gura i  gr áfi ca l os 
di ferentes gastos de energía según acti vi dades.

• metabol i sm baas: es li eneróla 
necesaria para el mantenimiento de la
vida vegetativa ten ayunas o en 

reposal, aprax. 70 hcal/h para un 
lumbre de estatura media,

• metabol i sm de reposo: es el letabo- 
1 i sao «I mam ya que el anterior es 
experimental; TO kcal/h.

• metabol ismo de trabajo: además de las 
funciones del metabol ismo base, coi- 
prende los gastos energéticos nutrices, 
Su nivel depende del tipo de actividad; 
desde 90 kcal/h para una tarea intelec
tual a 700 kcal/h para un ’sfuerau 
físico intenso.

90KCAL Í50KCAL TDOKCAL 5DOKCAL 70DKCAL

Figura 1: Gastos energéticos horarios para distintas actividades.

Hemos vi sto que el  organi smo debe mantenerse en una temperatura constante, 
para evi tar  enfr i ami entos o cal entami entos, con este fi n poseemos mecani smos 
de evacuaci ón del  cal or  resi dual  que son I dénti cos a tos de ¡os edi fi ci os. 
Son l os si gui entes;

METABOLI SMO

%

EVAPORACION
PORSUGACDN

CONVECCION

EVAPORACION 
POP RESPIRACION

CONDUCCON

Convecci ón: Es l a
tr ansmi si ón de cal or  de 
l a pi el  a! fl ui do am
bi ente o a l a i nversa.
El  fl ujo de cal or  es 
proporci onal  a un coe
fi ci ente de convecci ón 
y a l a di ferenci a de 
temperatura entr e el  
ai r e y l a pi el  ; l a ra
pi dez de r enovaci ón del  
ai re (vi ento) acel era 
l a convecci ón (entonces 
se l l ama forzada).

* Conducci ón: Es l a
tr ansmi si ón de cal or  
entre l a superfi ci e del  
cuerpo y l os el ementos 
de contacto. Este fl ujo 
de cal or  depende del  
coefi ci ente de conduc
t i bi l i dad térmi ca de estos el ementos.

Radi aci ón: Es l a tr ansmi si ón de cal or  a tr avés del  medi o ambi ente, pr i nci 
pal mente por  r adi aci ón en el  i nfrar rojo. Este fl ujo de cal or  es proporci onal  
a l a constante uni versal  de radi aci ón, al  poder  de absor ci ón de l a pi el  (que 
es muy el evado) y a ía di ferenci a de temperatura entr e l á pi el  y l as paredes 
radi antes.

■ Evaporaci ón: Es l a tr ansmi si ón de cal or  uni di r ecci onal  del  organi smo haci a 
el  ai r e ambi ente por  l a evapor aci ón cutánea y respi r ator i a. Esta pérdi da de 
cal or  del  organi smo depende del  vol umen de ai re ambi ente vent i l ado, de su 
temperatura y de l a pr esi ón parci al  de vapor de agua.

Fi gun 2: Diferentes tipos de transmisión del calor en el cuerpo humara.
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Mi entr as l as tres pr i meras formas de tr ansmi si ón se refi eren al  cal or  
sensi bl e,  l a evaporaci ón se refi er e ai  cal or  l atente.

A fi n dé que l a temperatura i nterna del  hombre permanezca constante, el  
bal ance térmi co que contempl a apor tes y pérdi das de cal or  por  convecci ón, 
conducci ón, radi aci ón y evapor aci ón debe permanecer  constante.

V La sensaci ón de bi enestar  no depende úni camente de l a temper atur a del  ai re. 
]_ Para consegui r  este bi enestar  deberemos control ar :  ,

■ l a r adi aci ón (o fal ta de el l a) de l os mater i al es ci r cundantes y pr i nci pal 
mente de l as paredes de l a envol vente del  edi fi ci o, es deci r, tambi én su 
temperatura y su capaci dad cal orífi ca;

■ l a temperatura ambi ente del  ai ret
• l a vel oci dad del  ai r e (i mpedi r  o pr ovocar  una vent i l aci ón forzada:  

cor r i ente de ai re...!;
__• ¡a presi ón parci al  de vapor de agua o tensi ón de vapor del  ai r e ambi ente.

■ 2.1. Evol uci ón de 1 os ni vel  es de confor t hi Erotérmi co.

A pesar  de parecer  tan si mpl e el  concepto de abr i go, l a i dea que hoy tenemos 
de este se ha al ejado del  si mpl e objeto de control  -bi ocl i máti co, se ha 
reduci do el  bi enestar  a un si mpl e pr obl ema de temperatura ambi ente, y a l o 
l argo de todo el  si gl o se ha i do el evando el  ni vel  del  mi smo, desde l os 16^0 
que se tol eraban en l a casa de fi nal  del  Si gl o XI X pasando por  l os i fl 'C 
exi gi dos por  l a Norma I RAN, hasta l a exi genci a de 22 a 23°C de l as Normas Eu
ropeas y Amer i canas.

En esta escal ada de cal orías debi do al  aumento de l as temper atur as de 
confort, l os si stemas de cal efacci ón cr eci eron en potenci a a medi da que 
evol uci onaban l os combusti bl es di sponi bl es y l as redes de di str i buci ón hasta 
al canzar  ni vel es de der r oche ten l os países desar rol l ados).

La cal efacci ón que al  pr i nci pi o se reservó para l as habi taci ones más fr e
cuentadas I coci na y/o estar! se extendi ó por toda l a vi vi enda. En nuestra 
regi ón, esta es asi  para vi vi endas de l ujo, no si endo l a mi sma si tuaci ón para 
l as vi vi endas popul ares donde l a fami l i a concentr a sus act i vi dades en l a 
coci na dejando el  resto de l a casa si n el ¡mat i zar. En otras pal abras, se 
ut i l i za efect i vamente el  30X de l a superfi ci e úti l  de l a vi vi enda (si tuaci ón 
de i nvi erno), que es una forma de ahor rar  energía pero perdi endo cal i dad de 
vi da.

Con l a di sponi bi l i dad de energías fósi l es baratas se desar r ol l ar on edi fi ci os 
como l as torr es cer radas de vi dr i o:  Catal i nas Nor te o l as Tor r es Guber namen
tal es de La Pl ata} que son l a demostr aci ón de un gran desafi o tecnol ógi co, 
pero una aber raci ón respecto de l a energía que necesi tan para funci onar  y 
donde ni  si qui era se consi gue un ni vel  homogéneo de confor t en el  i nter i or  
del  edi fi ci o.

La deci si ón está en nosotros como arqui tectos, di sponemos de toda l a tecnol o
gía para proponer  un edi fi ci o de cr i stal  en Mi si ones o en Ti er ra del  Fuego, 
pero ¿a qué costo?. Podremos mantener  el  confor t gastando energía. Como 
ejempl o ser l a el  caso de estar  desabr i gados en medi o de l a ni eve donde 
podríamos evi tar  l a hi potermi a I ngi r i endo grandes dosi s de cal orías y mante
ni éndonos acti vos, pero si  l o pensamos, en al gún momento nuestro si stema 
cDl apsará. Lo mi smo puede asi mi l ar se a l a arqui tectura. La segunda posi bi l i 
dad es abr i garnos conser vando el  cal or  con vest i menta adecuada; ponernos de 
cara al  sol , que nos dará energía radi ante adi ci onal  y col ocarnos al  reparo 
del  vi ento que evi tar á l a pérdi da acel er ada de cal or  por  convecci ón.

3. Rel aci ón entr e 1 a ar qui tectura y el  el  l ea.

Los arqui tectos preocupados por  compr ender  l a r el aci ón entr e ar qui tectur a y 
cl i ma, desar r ol l ar on métodos y técni cas que fueron confor mando el  sustento 
teór i co que se di o en l l amar  di seño bi ocl i máti co.
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l a pr i mer  medi da fue anal i zar  l os 
datos cl i mát i cos, tr aduci r l os en S
cuadros sl rrtesi s para l uego reía- 3 
cl onar l os. Esto se si ntet i zó en |
el i mogramas como l os del  ar qui - | 
tecto Vi ctor  01evav. que r el aci o
nan l a temperatura y l a humedad.

En esta fi eura l os val ores de. ..La—  
temperatura sa ajustan a un i ndi - _ 
ce determi nado por  l a temperatura _ _ 
de l a pi el . El  uso de estB gr áfi 
co es apl i cabl e a personas con 
ropa l i gera.

Fuera de l a zona de confor t i ndi 
cada como i deal , se expresan l as 
di ferentes sensaci ones que se 
producen con l a var i aci ón de tem
peratura y humedad.

Figura 3: Li zani de confort hi groténico según V. Olgyay.

3. Rel aci ón da I os el ementos cl i mát i cos respecto del  confor t

3.1. Temperatura y humedad del  ai r e:

La combi naci ón de temperatura de bul bo seco y l a humedad rel at i va del  ai r e es 
fundamental  para conocer  el  ni vel  de C.H. A su vez, el  ni vel  de confor t, “Tá 
temperatura y l a humedad i ndi can l os recursos de di seño necesar i os para 
opti mi zar  l as condi ci ones de confort.

El  gr áfi ca de l a fi g.3 i ndi ca l a zona de confor t i deal  con l a combi naci ón de 
l a temper atura y i a humedad. Los l i mi tes están dados por 204C de míni ma y 
26°C de máxi ma con 30% de humedad rel ati va de míni ma y 70% de máxi ma.

En i nvi erno,  el  l i mi te míni mo de l a zona se establ ece en 18°C y el  máx. en 
24'C consi derando en ambos casos 30% de HR mi n. y 80% de máx. En esta zona 
será necesar i o control ar  l a i nci denci a del  sol  y el  i mpacto del  vi ento, aún 
cuando l a temperatura y HR se encuentren en zona de confort. Se debe pr opor 
ci onar  protecci ón sol ar  total  cuando l a temper atura es- super i or  a 24®C. 
Cuando tas temper aturas sean menores a este val or  se necesi ta protecci ón del  
movi mi ento del  ai re, ya que l a sensaci ón de refrescami ento deseabl e con 
temperaturas el evadas equi val e a una sensaci ón de fr i ó, cuando l as temp, se 
encuentran al rededor  del  ¡i mi te i nfer i or  de confort. .

En Verano,  l a temperatura máx. de confor t var i a con l a HR:  con 80% l a 
temp.máx. es 26"C, con 50% es de 28®C y con 30% es de 29®C. En esta zona 
será necesar i o evi tar  el  i mpacto del  sol , pero a di ferenci a del  i nvi erno, un 
l eve movi mi ento de ai re no provoca di sconfort.

Para l ograr confor t nocturno durante l as horas de descanso, se deberán 
consi derar  l i mi tes menores de temperaturas máxi mas.

3.2. Movi mi ento deI  ai re:

\ El  movi mi ento del  ai  
I temperatura. Produce 
(convecci ón y evaporac 
el  l i mi te super i or  del

re afecta el  enfr i ami ento del  
sensaci ón refrescante debi do a 
i ón. A medi da que l a vel oci dad 
confor t se el eva.

cuerpo si n di smi nui r  l a 
l a pérdi da de cal or  por 
del  movi mi ento aumenta,

La Fi gura 4 muestra tas vel oci dades del  vi ento que se necesi tan para resta
bl ecer  el  confort cuando l a temperatura y humedad rel ati va caen fuera de l a 
zona del  mi smo. Estas vel oci dades deben control arse por sus efectos sobre el
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ser humano.

Velocidades hasta 4,25 m/seq. C
40

t de 0,25 a 4,5 i/seg.... Agradable. 35
» de 4,5 a 1,0 i/seg....
■ovmentó del aire.

. Agradable, se percibe el n
30

t do 1,0 a 1,5 a/seg...
■olesto.

.. Llena a ser un viento 1-
zs

» de 1,5 en adelante ...... Deben talarse Hedidas 24
para eantener la eficacia del trabajo y la salud.

150 « ZO 30 40 50 60 70 SO *> «O
Humectad febl lrt (*)

Figura 4: El confort en función del movimiento del l ire.

3.3. Efectos del  vi ento sobre 1 a presi ón de vapor ;

El  ai r e atmosfér i co cont i ene una 
cant i dad var i abl e . de vapor de 
agua cuya presi ón se denomi na 
tensi ón de vapor. Se mi de en mi 
l ímetros de mercur i o medi ante el  
psi cr ómet r o.

Si  l a marca es mayar  de 15 mm de 
mercur i o, una sensaci ón de depr e
si ón es notor i a. Cada mi l ímetro 
adi ci onal  puede ser contr ar r esta
do por vi entos de aproxi madamente 
0,5 m/seg. La var i aci ón de 15 a 
23 mra de tensi ón de vapor que 
apreci amos en l a fi gura, está 
l l egan hasta 3,5 m/seg.

compensada con vel oci dades de vi entos que

3.4. Evapor aci ón;

La evapor aci ón de agua del  medi o 
(ti erra, agua, pl antas, ani mal es 
y l os hombres) requi ere consumo 
de cal or  de l os al r ededores i nme
di atos, l o cual  qui tará cal orías 
a l a superfi ci e y reduci rá tam
bi én l a temperatura de el l a. La 
evaporaci ón di smi nuye l a temper a
tura.

El  enfr i ami ento produci do por l a 
evaporaci ón se puede l ograr  por Figura 4; El confort en función de li evaporación, 
medi os mecáni cos y hasta ci er to
punto por  medi as arqui tectóni cos, ut i l i zando pi sci nas y roci ador es o el emen
tos vegetal es que con su evapor aci ón carguen de humedad el  ai re.

Las curvas de l a Fi g.6 están cal i br adas en i nterval os equi val entes a 5 gr. de 
humedad por ki l ogramo de ai re seco y se consi der a que l a di smi nuci ón de l a 
temperatura debe ser tal  que ofrezca una sensaci ón como l a que se obti ene en 
el  l ími te super i or  de l a zona de confort.

Este efecto es i mportante en cl i mas cál i dos y secos, donde l os efectos del  
vi ento para bajar l a temperatura son casi  nul os.
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3.5, I r radi aci ón sol ar :

Las curvas de i r r adi aci ón i ndi ca
das en l a Fi gura 7, están r efer i 
das para el  exter i or.

Los cál cul os i ndi can que 10 c a s 
ei n1 /hora de radi aci ón sol ar  equi 
l i bran una di smi nuci ón de tempe
ratura de 1,7 *C.

30

ol______ ___ _______________ ______
D I O a a W 4 0 M « l ? 0  90 90 «0

HunftdBd fintat W

Fiqura 7: El confort en función de la irradiación solar.

3.6. Representan 1ón gráfi ca del  ambi ente bi ocl i mát i co:

Los efectos cl i mát i cos anter i or mente estudi ados se 
que ti ene como ordenada l a temperatura y como absci sa

g
La zona de confor t ti ene ’g
grafi cados a su al rededor  
l os el ementos cl i mát i cos, 
l os cual es i ndi can medi ante 
curvas, l as medi das necesa
r i as de cor r ecci ón para r es
tabl ecer  l a si tuaci ón ópt i 
ma .

Cual qui er  estado cl i mát i co 
deter mi nado por  su temper a
tura y humedad puede tr atar 
se en l a fi gura. Si  el  punto 
encontrado está comprendi do 
en l a zona ópti ma, se ti ene 
sensaci ón de confor t a l a 
sombra. Si  está sobre el  
l i mi te super i or  de l a zona, 
si gni fi ca que l a temperatura 
sobrepasa su ni vel  máxi mo 
consi derado confor tabl e, por 
l o cual  se necesi tarán movi 
mi entos de ai re para resta
bl ecer  l as condi ci ones ópti 
mas. Los movi mi entos de ai re 
l i mi te super i or  de l a zona 
n/seg.

resumen en 
l a humedad

l a Fi gur a 8, 
rel ati va.

70 eo *  wo 
Htirwfed Rtbttn (X]

Figura 6: Gráfico de U zona de confort higrotérmico en función del di i a, 
seqdn V. Olgyay.

están grafi cados con 
y cada una i ndi ca l a

l i neas casi  par al el as a] 
vel oci dad del  vi ento en

Si  l a temperatura es al ta y l a humedad r el at i va es baja, exi ste l a sensaci ón 
de mucha sequedad y cal or, no si endo de gran ayuda l os vi entos; por  l o tanto 
deberá empl earse l a evapor aci ón para contr ar r estar  l as al tas temperaturas. 
Las l i neas punteadas i ndi can l os gr amos de humedad necesar i os para r educi r  
l as temper aturas hasta al canzar  el  ni vel  dado por  el  per ímetr o super i or  de l a 
zona de confort.

Si  por el  contrar i o el  punto ubi cado está por  debajo del  l i mi te i nfer i or  del  
confor t I l i nea de sombra), se hace necesar i a l a i r r adi aci ón para equi l i br ar  
l as temperaturas. Las l i neas paral el as al  ni vel  i nfer i or  de l a zona de 
confort nos permi tan l eer l as cal or ías por cm1 y por  hora que son necesar i as 
para el  restabl eci mi ento del  equi l i br i o hi grotérmi co.

Podemos si mpl i fi car, para una mejor  comprensi ón l as r el aci ones de i os 
di st i ntos el ementos cl i mát i cos entr e si  en un esquena de gr áfi co cl i mát i co.

é. Exi genci as de confor t hi grotér mi co en I oca i es de vi vi endas

En el  si gui ente cuadro se pl antean l os val ores deseabl es y l as hi gr ometr ías

8
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Figura 9¡ Gráfico di oSti co espueatizado.

míni mas y máxi mas durante l as estaci ones cal i entes y frías, y para tres 
cl ases de confort. En verano, sol o el  confor t denomi nado super i or  es un 
verdadero confor t; l a mayoría de l os humanos se si enten 1noonfor tabI es con 
ambi entes que al canzan 29,5°C y HR= 30* o 27“C y HR= 60*. Acl ar amos que es 
necesar i a l a vent i l aci ón para permanecer  en estos l i mi tes en verano.

Durante el  per i odo de cal efacci ón, el  ai re exter i or  que r eempl aza al  ai re 
vi ci ado es ai re frío que no debe contener  gran canti dad de vapor de agua, aún 
para una fuer te hi grometría. Una vez recal entado este ai re bajará su hi gr ome
tría rápi damente.

En una vi vi enda se establ ece general mente un equi l i br i o con l as zonas de 
pr oducci ón de humedad como l a coci na y el  baño. Si  exi st i er a cal efacci ón 
central  por r adi adores deberán preverse humi d i fi cador es. Si  l a cal efacci ón se 
r eal i zar a por equi pos a gas o kerosene de combust i ón di r ecta (estufas 
radi antes, pantal l as, hornal l as u horno, etc.), deberá consi der ar se un 
i ncremento de l a humedad, ya que estos si stemas producen vapor de agua en l a 

, combusti ón.

CONFORT Modesto Hedió Superior

Temperatura Doran torio 12'C Donaitorios y 22'C en el
resultante seca Sala de eatai ifl'C Sala de estar IB'C conjunta de

INVIERNO •(nina Gaño 22'C Baño 22*C la vivienda
H.R, minima 30 X JO 1 30*

Temperatura 26*C <- 24'C
resultante seca m 2B *C I I

VERANO máxima V V

H.R. máxima Cualquiera 30 * -> 60 X

Figura 10; Condiciones de confort para invierno y verano.

Hay que r ecordar  que en i nvi erno el  ai re exter i or  es más húmedo y l a vi vi enda 
no se venti l a por  l o tanto aumenta el  r i esgo de condensaci ón tanto superfi 
ci al  como i ntersti ci al  en l os paramentos del  edi fi ci o.

Evi dentemente el  mejor  si stema es el  ai r e acondi ci onado porque permi te 
r egul ar  l a hi gr ometr ía aunque l a mayor  desventaja es el  costo de funci ona
mi ento .

5. Uso de l os di agr amas bi ocl i mát i cos como apoyo al  di sefi o ar qui t ect óni co;

La envol tur a de l a ar qui tectura cumpl e l a funci ón de i ntermedi ar i a entr e el

9



cl i ma exter i or  y l os ambi entes i nter i or es. Cuando el  cl i ma exter i or  fl uctúa, 
l o cual  sucede muy a menudo, es posi bl e atenuar  estas var i aci ones hasta el  
punto de (hacer l as apenas percepti bl es en el 'i nter i or, medi ante l a el ecci ón de 
una envol vente determi nada.

Como ya hemos vi sto, l a car acter íst i ca físi ca que se pone en juego para 
l ograr  este resul tado es l a i nerci a térmi ca de l os mater i al es que forman l as 
paredes del  edi fi ci o.

¿ Cuando de consi gue 
este resul tado ? Si  
admi t i mos ni nguna ra
di aci ón sol ar  en el  
i nter i or  del  l ocal  y si  
l a r enovaci ón del  ai re 
es débi l , l a temper atu
ra de l as superfi ci es 
i nter i or es del  edi fi ci o 
tenderán a acer car se a 
l a temperatura medi a 
del  ai r e exter i or . La 
di ferenci a de temper a
tura que pudi er a haber 
se deberá a l a absor 
ci ón de radi aci ón sol ar  
de l a superfi ci e exte
r i or  del  edi fi ci o y 
tr ansmi t i da al  i nter i or  
por conducci ón.

HLMBUD B&AT WA - (X) 

«  $>

Si  vemos l a si tuaci ón 
del  edi fi ci o en verano 
l as paredes deberán ser de 
vanos deberán ser sombreados 
(1,5 r enovaci ones por hora).

Figura 11: Diagrama biocl inático según B. Givoni.

col or  cl aro (baja absorci ón), 
y l a vent i l aci ón l i mi tada

iB Mftnunn SECA ( t)

l as carpi nter ías y 
al  míni mo necesar i o

Pero se deberá vent i l ar  de noche cuando l as temperaturas desci endan (venti l a
ci ón sel ect i va), refrescando el  i nter i or  del  edi fi ci o.

5.1. Di agrama Bi oc1i máti co

El  di agr ama el aborado 
par  el  Dr. Arq. B, Gi 
voni , Fi gura i l , si nte
ti za sobre un di agrama 

- psi crométr i co l as zonas 
de confor t hi grotér mi co 
C.H. para i nvi erno y 
verano. Pero con l a 
gr an i nnovaci ón de mos
trar  l as medi das de 
di seño que deberemos 
apl i car  para mantener  
el  i nter i or  de nuestro 
edi fi ci o en confor t. 
Estas medi das a pesar  
de ser general es nos 
permi t i r án conocer  rá
pi damente que deci si o
nes de di seño deberemos 
adoptar.

KMEOAD RELAX IVA - (K)

Figura 12: Diagraia biocl imático del edificio. Condiciones de confort con inercia 
térmica. (Fuente IZflRD y GUYDTJ.

5.2. La i nerci a térmi ca

La fi gura 12 muestr a el  conjunto de l as condi ci ones hi gr otér mi cas exter i or es
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para l as cual es el  confor t térmi co i nter i or  puede ser manteni do úni camente 
gr aci as a l a i nerci a térmi ca del  edi fi ci o (zonas M y M ’).

Los l i mi tes de estas zonas se di r i gen haci a unas temperaturas menos el evadas 
cuando l a tensi ón del  vapor aumenta, debi do al  hecho de que l as ampl i tudes 
di urnas de tas temperaturas exter i or es di smi nuyen cuando se humedece el  cl i ma 
y l a i nfl uenci a de l a i nerci a térmi ca es menor  si  di chas ampl i tudes son más 
débi l es. La i ner ci a térmi ca asegura tambi én temperaturas i nter i or es más 
el evadas durante l as horas nocturnas, debi do al  al macenami ento de cal or  
durante el  di a y su poster i or  devol uci ón durante l a noche cuando l as temper a
turas exter i or es di smi nuyen.

La zona de confor t ampl i ada por  l a i nerci a térmi ca está l i mi tada haci a l a 
humedad por  una tensi ón de vapor de 17 mm Hg, l uego de l a cual  deberemos 
venti l ar  haci endo desaparecer  l a sensaci ón de di sconfort.

5.3. Vent i l aci ón cruzada y_ vent i 1ac i on sel ect i va

La vent i l aci ón posee un 
dobl e efecto sobre el  
confor t térmi co:  acti va 
l os i ntercambi os con
vect i vos y mejora l a 
efi caci a de l a tr anspi 
r aci ón del  cuerpo. Por 
l o tanto, l as condi ci o
nes hi gr otér mi cas de 
confor t en pr esenci a de 
vent i l aci ón cruzada 
produci r á una di smi nu
ci ón de temperatura 
equi val ente a 2°C, re
sul tando un recurso 
val i oso en cl i mas de 
gr an humedad rel ati va. 
Es l o que muestra l a 
fi gura 13 (zonas V y 
V  ) .

HNB»nUTM-m

, . Figura 13: Diaorana biocl ieitico del edificio. Condiciones de confort con venti lación.
En esta si tuaci ón el  (FuBnte HMD y BnOTJ. 
vi ento debe poder  ci r 
cul ar  entr e l os edi fi 
ci os cuando se di señen conjuntos de el l os. Este efecto de refrescami ento no 
resul ta efect i vo cuando el  tenor de humedad es bajo ya que puede produci r  
desecaci ón cutánea generando mol est i as. Es en estos casos cuando debemos 
apel ar  a l a vent i l aci ón sel ecti va.

Podemos ver en l a fi gura que l a vent i l aci ón anul a l os efectos de l a i nerci a 
térmi ca y que deberemos tener en cuenta l a vel oci dad del  ai re. En cual qui er a 
de l os dos casos deberemos tener en cuenta ¡a or i entaci ón de l os vanos, sus 
or i entaci ones y di mensi ones para captar  l os vi entos deseabl es en el  momento 
necesar i o.

No obstante, debemos tener en cuenta que no se trata más que de l a i nfl uenci a 
di r ecta de i a vent i l aci ón sobre el  confor t térmi co, y no de l a que podría 
tener  sobre el  r efrescami ento del  i nter i or  del  edi fi ci o en especi al  durante 
l a noche. .

5.á . Ca1efacci ón por si stemas convencíona1 es o por  si stemas so 1 ar es pasi vos

Hasta ahora no fue necesar i o r ecur r i r  a si stemas adi ci onal es de acondi ci ona
mi ento térmi co. Lo que I zard denomi na temperatura de no cal efacci ón, es l a 
r esponsabl e de l as economías de energía que se pueden real i zar  durar te el  
período frío. Esta temperatura de no cal ef acci ón depende de l as si gui entes 
yar i abI  es.

■ El  cl i ma exter i or  (temperatura , sol  y vi ento).
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• La i nerci a térmi ca i nterna del  edi fi ci o.
■ La di mensi ón de l os vanos y su protecci ón térmi ca nocturna.

Para I zard cuando más sol eado es el  cl i ma, mas i nerci a térmi ca ti ene nuestro 
edi fi ci o, más captaci ón sol ar  di urna y protecci ón nocturna di sponemos, menor 
será l a temperatura de no cal efacci ón.

Esto se ve en l a fi gura 14, donde l as condi ci ones hi grotér mi cas exter i or es 
están l i mi tadas por l a cal efacci ón. Las curvas H y H' hacen de l ími tes para 
dos i nerci as térmi cas di ferentes.

Debemos tener en cuenta que esta temperatura de no cal efacci ón es par t i cul ar  
de cada ti po de construcci ón (i nerci a térmi ca, tamaño de vanos, etcl .

5,5. Enfr i ami ento evaporat i vo y. humídi fi caci ón

En l a fi gura 14 podemos 
ver tambi én l as condi 
ci ones hi grométr i cas 
exter i ores l i mi tes en 
l as cual es podemos ob
tener un enfr i ami ento 
por evaporaci ón dé l a 
humedad del  ai re (usado 
cor r i entemente en áfr i 
ca del  norte y or i ente 
medi o donde rei nan con
di ci ones de cal or  y 
.sequedad). La vegeta
ci ón permi te tambi én 
mejorar  l as condi ci ones 
de C.H. por enfr i ami en
to evaporat i vo en épo
cas cál i das-secas.

MMEQU)flELAHM-(K) 

£ # í £

Figura 14: Diagrama bioctimatico del edificio. Condiciones de confort con hui idifica- 
ci in y calefacción (Fuente IZflBD v GUYOT).

El  di agrama bi ocl i máti - 
co si rve, como hemos 
vi sto, para comprobar  
si mul táneamente l a exi 
genci a humana, el  cl i ma
l ocal  y l a respuesta cual i tat i va gl obal  de sol uci ones arqui tectóni cas. Es 
entonces un i nstrumento cual i tat i vo de síntesi s de múl t i pl es y compl ejos 
fenómenos térmi cos, pero cl aro en l o concerni ente al  di seño arqui tectóni co 
bi ocl i máti co en l a génesi s de l a I dea arqui tectóni ca.

6. Si tuaci ón de confor t en vi vi endas. Casos de lji r egi ón y del  país.

Di versos proyectos de i nvest i gaci ón en el  campo del  Habi tat-Energía real i za
dos en nuestro país en l os úl ti mos años, permi t i eron conocer  en que si tuaci ón 
de confor t se encuentr an l os di versos sectores soci o-económi cos de nuestro 
país.

Al gunos resul tados de estas i nvest i gaci ones se si ntet i zan a conti nuaci ón:

6.1. Regi ón templ ada cál I da-húmeda.

■ En l as vi vi endas ds l os sectores medi os se detecta una sector i zaci ón en el  
acondi ci onami ento térmi co de l as vi vi endas que i mpl i ca una economía de 
energía a costa de di smi nui r  l os ni vel es de C.H.
• En el  verano l a mayoría de l as vi vi endas se si túan fuera del  área de C.H. 
pero dentro de ¡a zona donde es posi bl e l l egar al  mi smo con vent i l aci ón 
natural  o mecáni ca.
■ En general  l as uni dades de l os úl t i mos pi sos sufren sobrecal entami ento en 
verano por al sl aci ón defi ci ente de azoteas.
* La mal a el ecci ón y l ocal i zaci ón de si stemas de cal efacci ón (pantal l i tas
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radi antes o cal efactores si n ti ro exter i or), generan un i ncremento de l a 
humedad que favorece l a condensaci ón de humedad en el  i nter i or  de l os 
l ocal esi . -
• Es muy i mpor tante l a i nfl uenci a de l a or i entaci ón de l as vi vi endas en 
funci ón del  C.H.
• En el  caso de que se cuente con gas natural  l os usuar i os de l as vi vi endas 
asumen el  costo del  confort, no asi  cuando deben recurr i r  a otras fuentes de 
energía como el  gas envasado, el  kerosene o l a l eña,
■ La fal enci a en l os ni vel es de ai sl aci ón de muros, techos y carpi nterías es 
casi  total  en todos l os sectores soci oeconómi cos de l a regi ón.
• En l os sectores de bajos recursos l as temper aturas medi as se reducen a l os 
15°C para l os que poseen gas natural  y 124C para otros combusti bl es.

6.2, Regi ón fría y muy fr i a.

* Los ni vel es de ai sl aci ón térmi ca son absol utamente defi ci entes. En l a mayor 
par te de l os casos son si mi l ares a lo-s encontrados en l a regi ón templ ada.
• Las vi vi endas o conjuntos de el l as se construyen con l as mi smas fal enci as 
que en l a zona templ ada pero l as patol ogías se i ncrementan.
■ Las vi vi enda con bajo ni vel  de i nerci a térmi ca, caso pr efabr i caci ón 
l i vi ana, presentan fl uctuaci ones muy grandes en l os ni vel es térmi cos.

En l as pági nas si gui entes se exponen fi chas de di agnósti cos energéti co- 
t i pol ógi cos real i zados sobre casos real es de l a regi ón del  área metr opol i tana 
de Buenos Ai r es y un caso de l a mi cro-regi ón del  Ri o Turbi o en l a provi nci a 
de Santa Cruz.

Este úl ti mo caso es i ndi cati vo de un cl i ma de extremo fr i ó aunque es poco 
representat i vo en l o referente a consumo de energía ya que l a energía es 
di str i bui da gr atui tamente por YCF.

Fi gura 9. Grafi tos 
coi parati vDS de 
temperaturas en 

ai bi entes de usa 
di urno y nocturna, 

vi vi enda en Jarate.

I I Zftna l i mi to do Con for t , según model o cl i mát i co  ----.Temp. Máxi ma Exter i or
poro la Irma Templada Hórrida Iprograma C,EHS ,A 0 .)----- Temp, Mínima Exterior
Mes de Junio -Jullo,1ímlle Inferior confort 10 C- ■ ---  Tcnip. Máxima Interior
es  Zona tie ConTorC según B. GIVONI.Iin JO t-LTml- ———Temp, Mínima Interior 
te Inferior de confort 20 C.- •
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*■ CALIDAD TERMICA DE LA ENVOLVENTE: El coefic iente  G de esta tipo log ía  se encuentra un 3 ,AI por 
debajo del a d tis ib le  por noria <9) .  Segdn balance las  layares pérdidas se producen por techos 33,31 
1113,4 H/C) y «uros 23,61 (119,3 I/O. En tenor ledida por In filtra c io n e s  y pisos, 16,91 (35,4 I /O  
y 16,51 183,4 H/C) respectivamente. Las pérdidas por aberturas 9,41 <47,5 H/C) es s im ilar a todos 
los casos anteriormente analizados. Por su ubicacidn dentro del e d if ic io , posee un factor de exposi
ción a lto  (fe  -  0,69).
b, COTiPgHTflHIEMTg TERMICO: En esta tipo log ía  como en otras de a lta  densidad, in fluye  s ig n if ic a t iv a *  
mente la  orientación y ubicacidn dentro del e d if ic io . Esto podemos verlo en las fichas 16 y 20 
donde se comparan unidades de viviendas con d is tin ta s  ubicaciones y lectura simultanea de tempera* 
turas internas, para dos tipo logías d is tin ta s  (bloque bajo y placa).
VERAHOi Las condiciones de confort son de fic ien tes, las principales causas som a- ta la  a is lación de 
cubierta, b* orienlaciún N.O. y c* fa lta  de ventllac idn  cruzada.
La f i g . l  muestra el comportamiento térmico, donde las temperaturas in te rio re s  ( t i  media * 30,7 0  
supera en 4,2 C la media exterio r (te tedia * 26,3 C1, con temperaturas in te rio re s  mlxima-medias de 
32,6 C. La vivienda esta sometida a un excesiva sobrecalentamiento que impide todo tip o  de re fresca
miento pasivo en la  presente situacidn,
INVIERNO: Del a n ílis is  de la  f ig ,2  no surge una dlferenciacldn s ig n if ic a tiv a  entre Areas de uso 
diurno y nocturno (At ireas * 0,2 0 .  La tondicfdn de confort semanal es ( t i  tedia = 20 C), conside- 
raudo que su consumo de energía, supera en s ilo  2Z la media auestral.__________ ________
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i> Efei Mf íiSfll.Cj £i Lñ EHVOLVfWTEt El coeficiente E it n t i  tipologli t i  entumirá un 4,51 sobrt i l  í  edaítibie 
corretpondirnte t esta por rom (22J. Segbn i! balance las laports pirdidis k  producto por ourol 32,f l  |i9| V/Cl, 
debido i  l i  l i l i  calidad di estos. Si ubican l continuacJ6n Jas pérdidas por tachos p renovaciones di i l r i ,  21,41 (124 
d/C) pin l i  p rln n  p 19,21 (111 E/C) pin l i  segunda.
Indupin in estas pérdidas dos ladorts prjncipslesl i l  lito  gndo di eiposicibn II I * 1,0) p I i  Isplantidón m un 
ion di b ilí densidad, oup dncupidi) por t |  cual l i  vivienda t i  billa expuesta i  lot vientos.
b. COflPQRTflHIEHiq TERflíCOi Esta tipología poní una iiplla gan di tecnologías pira tu ritlliaddn (pesadas, «ai* 
piladas p Urianas), pirliniciando is li  caso s las seal-pesadas. Otra cualidad as i l  alto grado di coipaddad que 
posnn (Co ■ 0,39).
ÜiBHS1 i*  accibo di la aisa Unica puidi observarse tn la figura J, donde la iiplltud lidia irtinal ts di 1,5 [, qUV 
atrnba los saltos UraJcoi de 1 ptrlodo estival, Al positr poca, abirturas hacia lap .orientación,i con sol p tita r 
protegidas i t  logra una liapintun aidia interior por dtbajo di ]s alijsa lidia i it tr io r , pinanicliodo is sapor parti 
dot tirapo dentro del Ina dt contort iittndldo.
to la fig, 4, grllico pslcroattrlce, la evolucibn tn un día tipo dt las condiciones higroUrsIcis Internes 
talons gut van desde 22 C a 32,5 C dentro dt las curvas di 601 p 251 di HR, Influye notibtiiinti in este 
pinamnti ventilación dt lot locates.
MIERHOi Oil anil ills  di It figun 2 surgí que no existí d ilinnc ii in el grado dt ocupación di loi locales dt la 
vivienda a! ptraanitir las tiapinturai in los locales di uso diurno p nocturno to un also rango (l tedio •  IB 2 C|,
El grJflco pslcroailrico auiitrl un sum oscilación entre los 17,5 C y 17 C en la Iranja del ÍJI di HR[ que auastra la 
influencia de la uta tínica m la almuaciln dt utas oscilaciones. Influye tn uta tipología la taita di control tn 
la infiltración p posición da las aberturas que provoca ptqutliai corrientes di aire ausentando las ctrdidas por in l i l-  
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JOTA: EL COMPORTAMIENTO DEL DEPARTAMENTO A .ENCUESTA 
N*LA2 ESTA CONDICIONADO POR tJH HABITO DE USO DE 
NO REALIIAR PROTECCION SOLAR EXPLICITAMENTE .

GRAFICOS COMPARATIVOS DE VIVIENDAS Y SU UBICACION EN EL 
EDIFICIO EN FUNCION DE TEMP. EXTREMAS Y MEDIA. EXTERIOR 
E INTERIOR.

ZONA LIMITE DE CONFORT TERMICO.SEGUN MOOELO CLIMATICO 
PAHA LA 70NA TEMPLADA HUMEDA (MODELO CESAD)

-Mes Diciembre Hel¡olonia>70V. .entre 20 Cy 28 C .
■ Coincident* con íona d* Contort ampliado (ventilación natural a 
mecánico) según GIVONI,

ZONA OE CONFORT TERMICO DE GIVONI
-  T emp. entre 20 C y 2*,7 ‘C -  HR. 70V. . -

6* PISO 9* PISO 
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------- TEMP. MAXIMA EXTERIOR
------- TEMP. MEDIA EXTERIOR
-------  TEMP. MÁXIMA INTERIOR
------- TEMP. MEDIA INTERIOR

VARIACION SEMANAL

35

20 C

VX r /
& <•

t^ü i ;We':¡*

ENC.f•r ía

35

20 C

r^~i
|

\ / Í
7_ \ /
-1 > \ i~ j~

— ‘--1

1; % 'üüíV.-lr'-y:Wr f

- *■ 
Ill

i£L5 V-"v :':-:

fill|BHÍ|ê !pi17
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CIUTICOS. COMPARATIVOS DE VIVIENDAS EN ANUIENTES DE USO DIURNO Y NOCTURNO

D 3  ZONA DE CONFORT TEWICO SEGUN C1VONI—  ™ S ¡ ¡ ™ Í  ¡“ ¡¡Sü  EXT^IOR 
Humedad Relativa mínimo ZUX.
Limite in fe r io r de confort 20 C.

---------- TEMPERATURA MAXIMA INTERIOR
-----------TEMPERATURA. MINIMA INTERIOR,

30 C
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i ULHAU CODIGO I.O.VIVIENDA UNIFAMIL £AR • CANT. 50 Fecha : 4 / 8 8  ÍIUJa N' ¿

8
TIPOLOGIA :

COMPACTA
HODEfcO

CASA "F"
RIO TURBIO
53 * 3 3 'U t .S u r  
7 2 * 3 3 'Lom e.Oes te

SI TUACI ON DE CONFORT EN UN DI A TI PO DE I NVI ERNO
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E V A L U A C I O N

• V . ; l t l . V n  L U d t ^ l3
1 -  C o > o a ' ( « . l  r n t o  t a m i c e .

En l f *  v i * 1 a n g  s ■ n a g lg a * .  * a  o l t i r v i r o n 1 tCUNPAAACIÜN P.H.ANCC in * M - d * 0 R r c a rC D IO O t
v a r | * c i n n a a  g t r t . i  ga  t r * e * r « t u r »  i n t e r t a r  con
a n a l  U v a * *  « n i r t  3 y  7 C . V a te  «a v i n c u la  *1 h a tn e T . n i u  T . r iA i T.NCD H f OCU
g a  t r a t a r * *  g a  v l v i a n d a *  da  c o n s t r u c c ió n  * # » l P M p IC N T f 1 M  ESTAR 1 9 . * * 2 0 . * 10
g « * * d a  c o n  r a l a t á c c i o n  a o r  « a d ío  d a  t q u t p o a AMPIENTE 3 * .  C M IH .D N E P » 1 4 .3 1 4 .3 | 4 . 2 HJ C C !t*
I n d i v i d u a l a a ,  r a g u la d o *  r a t o *  * o r  a ! w«d d ig a  a la AMPIENTE Z . .  DCPMI TORIO l * . í 2 1 . * I 9 . 4 10
v i  v ia n d a .  No a « t an c o n a C ta d * t  a l a  r a d  u rb a n a  da AMPIENTE 4 . .  D O *M |1Q R 10 1 4 .3 2 1 .4 19 . 7 13
c a l #1 a c e ta n . AMPIENTE 3 * .  LAVADERO 1 4 . f i * . r I  4 .  * 1 1

* M g 1 ENTE h . .  COCINA-COnCDOR 1 4 . J 2 3 .7 w . ; 4
3 '  C a l 1 d a d  t * T * l C * . A M P IE N IC 7 C M IF L O N tn * 1 4 . f M . 1 I  4 . 4 NO CON*

.V lb lC H fC • . .  M A L L -P A 1 IL L 0 1 9 . * 2 4 .2 2 0 .4
A n b IK il fC • . .  H A L L -P R 9 1 L L 0 I T . 5 2 2 .3 1 7 .7 l>

SO r a o r  a n c a * *  d * l  a t r o t  t i  da  g o r  l a  n o m i  IRAN A N bU N T C IV . .  »*NO 2 3 .3 IB . 3
l l . a V i  ( J u l i o  1 4 0 *1  g a r a  a a ta  i o n * .  l a  a e « a rv a n
• u ,  a l  t o a  c o n e o o o *  da a n c r g ia »  C » t«  d a b a  a t r i b u i r - rCNPCRAtUPA DEL E lT E R lO R  ......................... • ................... .  .  . 7 ,2 3  C
H  «4 t a m a  l  C 6 * « a C I4 4 *  I V t t d *  # n - o | -
v t n t f ,  r «  t v l l « n i l «  « U ( l «  « * • ' 1 *  > •  l e *  g a r a ld a *  

pt y  *■■ c m «  t i a f e l m  t 1 » n t«  g r a n  l o g a r -
t f n c l *  | « *  « r a d u « i l < *  » w  t t c h t  y  t b f r l u n * .

1 -  C a n v a n l t n e i i  a#  r t c u s K « r l « ,

f l  l i « n  « I  t o a g o r t i a l a n t o  t W » »  n a  aa  ■ l l C l f ' t l l ,  
a» l a t a n  r t t i w i a f  • • • * *  r « ( w g t r » r | *  p o r  «u v a l a r  ( s a a  
t o m i r u c c l u n  y  » o r  «V >■»•»
N a t i t a c i v u l .

4 -  I C la n  da  a n a r g ie .

C o *e  « n a lg a *  d a  * a  j.» r  * m  a n ta  ga  l a  a n v a lv a n t a  
t a m i c e  a a o a ra  g r a c a g e r a *  aa

• I  a l e l a n  t a c n a *  « « la c a n g a  a n  a l  e t i c a  a l a l a c l a n  
c u a l t a .

*1  R e d u c c ió n  g «  I n f i l t r a d a *  * n  a b e r t u r a »  a a d la n t a  
l a  c a l a c a c i a n  ga  b u n i a t a l  y  c o n t r a !  ga  a « r g | g e a  gn  
b a g a  a l a  l n a t * l * c t « n  ga p r o t e c c ió n  • ■ l a n a r ,  
d o b la  v t g r i a  a  * i * t e « *  a t o l l a r .  C o w  a g e  Io n  ga  
a i n l a a  g a b a r a n  c a la c a r a a  c e r t i f i e s  I n t a r l a r g a

Cl gara |a* w r a t  hay «a a  ga a lb l 1 Idadeai .

•  C o lo c a d  an  g a  a |  a l a c i o *  a * t i r l a r  i g i e u * d t M n t a  
g r o t  a g í  a a g a l  a a g to  a—e ie n t e .
*  C a la c a c io n  a *  a l a l a c l a n  I n t e r i o r  r « s o l v í a n * *  a l  
l » * h l * a *  d a  l o a  a v e n ía *  I t r a i i a t i

Dada awa a l coa la  ga ta la a  M g lg a a  na depende ga l 
eaeeaar aal a ta la n ta  a c a le c e r  aa ra*a  
a d a p ta r  o a n o *  ga tm «a l la a t ir a n a  ge
p a r t i d a *  c n a a r r i d  a w m |  m a.t « g n  l a l m l a .
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8. Glosario:

• Biodiwtisitó: Principio de concepción de la arquitectura que apunta a u tilizar por medio de la arquitectura lis ía lo s  
elemento; favorables del dina con objeto de satisfacer las exigencias del confort tánico.

• Calor sensible: Cantidad de calorías necesarias para elevar la temperatura de un cuerpo sin Hdificación de su estado; es la 
forra de calor que conocemos al hablar de teiperatura ambiente,

• Calor latente: Cantidad de calorías consagradas Integramente al caubio de estado de un cuerpo; esta energía está en tránsito 
dentro de la «atería, y es restituida si el cambio de estado en inverso (vaporización, liquefacción, fusión, solidificación).

• Conductividad tánica: indica la propiedad de un material de conducir el calor, para una longitud unitaria; se expresa en 
H/i'C.

• Confort fiigrotáriico: Sensación coipleja que depende de factores fisiológicos, físicos y psíquicos. Es la situación en la cual 
el organis» no debe poner en juego los «canisios para rantener su temperatura constante.

• Constante solar: Corresponde i  la radiación solar recibida pereanenteaente por la tierra, es decir 2 calorias/iinuto/ci1 de 
superficie perpendicular a la radiación o 0,14 H/ci1.

• Diagram iiocJiiático: Diagrama que señala las condiciones tánicas e higroiétricas exteriores en las cuales la respuesta 
tánica de un edificio sale de la zona de confort.

■ Energía KtabóJjca: Energía que produce el organismo a partir de los aliientos por medio de un conjunto de transfonaciones 
qulaicas y biológicas desprendiendo calor,

• ttiiedad absoluta: Cantidad de vapor de agua (casal contenida en una unidad de votuien de aire; se expresa en gramo de vapor de 
aire por ietro cúbica de aire seco,

■ ffemedad relativa: Cociente de la cantidad de vapor de agua contenido por el aire, por la cantidad láxiia que puede contener en
las listas condiciones de temperatura y de presión; se expresa en X ((-10GX). -

■ Inercia tá rika : Propiedad que tiene una pared de retrasar y disminuir la onda térmica exterior al transmitirla al agiente 
interior.

■ Presión pirci i l de vapor de agua: Porción de la presión atmosférica debida a la presencia del vapor de agua contenido en el 
agua; se expresa en milíietros de mercurio o en «libares,

■ Puente Unicoi Parte de la composición de una pared de una vivienda que por su naturaleza representa un punto débil en la 
aislación ofreciendo una resistencia térmica lenor.

■ Radiación: Foria de transmisión del calor de la energía en ausencia de materia. La energía del sol nos llega por radiación.

■ Sistema fisivo: Sistema térmico de captación y de almacenamiento de la energía solar que pone en juego eleientos de la 
arquitectura y cuyo funcionamiento es autónomo.

' * Factor energético: Formas de utilización de las diferentes energías primarias: electricidad, combustibles sólidos, líquidos o 
gaseosos.


