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lNTBOJllJCClON 

Ya es antigua la preocupución dp] hombrP por aprovpchar 

el sol para hacer térmicamente mós confortable su vivienda, 

y hoy, su REDESCUBRIMIENTO confirma que el uso de la energía 

solar en la vivienda es esencialmente un problema arquitect~ 

nico,y que su aprovechamiento extensivo depende no sólo del 

desarrollo tecnológico,de la economía, sino también de un -

cambio social,de una nueva mentalidad con respecto al desa

rrollo humano y su efecto sobre el medio ambiente. 

Entendiendo que la investigación científica es la activi 

dad integradora de elementos teóricos, metodológicos y tecn~ 

lógicos que interactuan en nuestra actividad transformadora 

de la realidad. El presente trabajo pretende serlo para lo 

cual se ha desarrollado cuatro capítulos secuenciables y s9n: 

El p~imer capítulo es el CONTACTO CON LA REALIDAD que se va a 

referir a la realidad del Diseño bioclimático en 

la sociedad peruana incidiendo en la curricula 

de la facultad de arquitectura de la Universidad 

Particular Ricardo Palma,que esta enmarcado en el 

sistema educativo. 

El segundo capítulo es la DETERMINACION DEL MARCO TEORICO del 

Diseño Bioclimático donde encontraremos sus antece 

dentes a nivel mundial,latinoamericano,y nacional 

para luego ubicar las relaciones entre estructura 

y s~praestructura con el Diseño Bioclimático dentro 

del sistema económico y régimen de la sociedad pe 

ruana; con esto descubriremos su evolución. 

Luego fijaremos conceptos fundamentales que vamos 

a emplear en el desarrollo;conocimientos que nos 

serviran para precisar los objetivos y la estructu 

ra del cuerpo de hipótesis. 

El tercer capítulo es la IMPLEMENTACION DE LA INVESTIGACION 

DEL DISEÑO BIOCLIMATICO, se va a desarrollar en dos 
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inslu11cior. 1rnu_tr·6ric1J qui· vn n dur lor. lincunticn 

tos del Al.CANCE d!'l [1isdio liioclimiili co que lo h!: 

mos encontrado en los sipuienlcs contradicciones: 

•Imitación /Creación 

•Rece~ción / Crítica 

*Aculturación / Identidad 

•conformismo / Subversión; 

La otra,técnica metodológica que es para definir 

el MODELO DEL PROCESO DE DISEÑO cuyas característl 

cas generales del sistema se desarrolla según la 

secuencia de Churchman: 

*Objetivo del sistema 

*Medida de Actuación del sistema 

*Component~s del sistema 

*Medio Ambiente del sistema 

*Recursos del Sistema 

•Administración del Sistema. 

El cuarto capítulo es la EXPERIMENTACION DEL DISEílO SISTEMI 

CO BIOCLIMATICO es la aplicación del Modelo del Pro 

ceso de Diseño (Proyecto,Ejecución,Evaluación y -

Mantenimiento) en su primera Etapa "PROYECTO AR 

QUITECTONICO" este tiene cinco fases ;CASO,PROBLE 

MA,HIPOTESIS, PROYECTO,REALIZACION. 

El diseño bioclimático se da en las 5 fases pero 

se expresa en su método y técnicas en la 4ta.Fase 

que es el PROYECTO donde se realiza, se verifica-i 

las memorias , los planos, las simulaciones. 

El desarrollo del sistema se da según Churchman. 

Las conclusiones se realizan por capítulos. 

El documento va a estar dirÍgido a los niveles universitarios 

y profesionales para la realización de estudios experimenta 

les para los diferentes lugares del Perú y lograr dar un co~ 

junto de normas de Diseño Bioclimático, para lo cual se re 

quiere de una etapa previa de investigación y recomendación 

que a nivel universitario se esta realizando. 



ESQUEMA PARA LA INVESTIGACION DJALECTICA 

lPRIMERA ETAPA: CONTACTO CON LA REALIDAD 
l.lPRIMER PASO: OBSERVAR LA REALIDAD PROBLEMATICA 

Esto se hizó para que la investigacion res 
ponda a la necesidad de transformar la realidad, para lo 
grar un objeto de estudio concreto para lo cual nos basa
mos en la FICHA DE OBSERVACJON (anexo NPl) 
EJEMPLO :Se observo la realidad del SECTOR EDUCACION y 
concretamente el SISTEMA EDUCACJONAL;en sus tres niveles. 

l.2SEGUNDD PASO:UBICAR EL AREA PROBLEMATICA PARTICULAR 
Con esto se logro arrancar lo PARTICULAR de 

lo general para prever el marco teórico de la ciencia 
respectiva y para diseñar la tecnología necesaria para 
la investigación • 
EJEMPLO: El área problemática ubicado dentro del sistema 
educacional fue la EDUCACJON UNIVERSITARIA concretamente 
QUE, COMO, CUANDO., DONDE se produce la enseñanza y la in 
vestigación en las facultades de arquitectura en Perú,to 
mando como modelo la facultad de arquitectura de la,Uni 
versidad Particular RICARDO PALMA 

1.3 iERCER PASO: IDENTIFICAR EL OBJETO DE LA INVESTIGACION 
Se realizó este paso para desprender lo IN 

DIVIDUAL de lo particular,definiendo el asunto concreto 
de estudio y prever la descripción del ser. 
EJEMPLO : Se identifico como tal la RELACION diseño arqui 
tectónico- diseño bioclimático y la dependencia teórico-
tecnológico de las"teorías"de la arquitectura . 

2 SEGUNDA ETAPA : DETERMINACION DEL MARCO TEORICO DE LA INVES 
TIGACION 

2.lPRIMER PASO: BUSCAR ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
Se realizó con el fin de avanzar de los estu 

dios anteriores similares o relacionados con el objeto d; 
la investigación y así evitar pérdida de esfuerzo y dis 
continuidad de la investigación como proceso. 
EJEMPLO: Se utilizó como antecedentes entre los principa_ 
les estan: 

a)Diseño Bioclimático en la ciudad del Cusco 
G. Cecilia Jimenez D Tesis de Grado U.P.R.P. 1984 

b)APLICACIONES DE LA ENERGIA SOLAR Y LA ARQUITECTURA EN EL 
PERU 1981 
Tito Pesce Schreier ,Universidad Nacional de Ingeniería 

c)Clima y Vivienda 
A. m. Cutropia, A. Figueroa , Universidad de Mendoza 1973 

d)Arquitectura Bioclimática y Sistema Pasivos de Climatiza 
ción Ambiental 
Everardo Hernandez , E.S.I.A. 1982 



2.2 SEGUNDO PASO: llETERMlNAR EL MARCO ESTRUCTUHAL Y COYUNTllHAL 
DEL OBJETO DE lNVESTJGAClON -
Se realizó para ubicar las relaciones rntre 

ESTRUCTURA básica y SUPHAESTRUCTURA dentro del Sistema 
socio-económico y del régimen para descubrir la evolución 
del objeto de estudio. 
EJEMPLO: SE utilizd 
a)Plan Nacional de Desarrollo 1978-81 
b)Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYTEC Nº35 
c)"Ciencia y Tecnología :¿Cuanto gasta el estado peruano?" 

C. de la Torre Postigo CAP. Noviembre 1983 
d)La energía y sus perspectivas en la década del 1980 

Manfred Horn UNI. 1980 
2.3 TERCER PASO: PROYECTAR LA BASE TEORICA DE SUSTENTO DE LA 

INVESTIGACION 
Para DEFINIR la orientación filosófica y las 

leyes, categorías, principios,conceptos fundamentales a 
emplear en el desarrollo de la investigación. 
EJEMPLO: Se elucidó conceptos fundamentales como: 
método científico.de investigación , técnicas, lógica dia 
léctica,concepciones filosóficas del concepto sistema etc. 

2.4 CUARTO PASO: PRECISAR LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
Se realizó para conferir FINALIDAD y Metas 

ai estudio,en lo cognoscitivo, social,pedagógico y políti 
co, científico , para evitar caer en la "investigación pu 
re" o puramente intelectualista. 
EJEMPLO: Se anotaron los siguientes objetivos: 
Describir las teorías relacionadas con diseño bioclimático 
Aplicar los conocimientos impartidos en la maestría 
Explicar los conocimientos teóricos, metodológicos,técnicos 
del diseño bioclimático 
Etc. 

2.5 QUINTO PASO: ESTRUCTURAR EL CUERPO DE HIPOTESIS 
Se realizó para dar respuestasa los proble 

mas del diseño bioclimático, antes de saber si los hechos 
lo confirmaran o rechazaran, para lo cual utilizamos la 
técnica de "Fichado de observación de la realidad"(anexo 
Nºl) cuyos propositos hipotéticos-deductivos son DEMOSTRA 
DOS MEDIANTE EL PROCESO DE LA INVESTIGACION. 
EJEMPLO: HIPOTESIS FUNDAMENTAL 

EL ARQUITECTO DEBE SABER MANEJAR LA RELACION 
NECESIDAD HUMANA-MEDIO AMBIENTE-HERENCIA CULTURAL 
ASPECTO SOCIO ECONOMICO-ARQUITECTURA. 

3 TERCERA ETAPA : IMPLEMENTACION DE LA INVESTIGACION 

3.1 PRIMER PASO : IMPLEMENTACION TEORICA DEL DEL DISEÑO BIO 
CLIMATICO. 
Se realizó para describir el comportamiento 

histórico, las corrientes filosóficas-pedagógicas-tecnoló 
gicas del diseño bioclimático y plantear lo que .debe ser. -



3.~.SEGUNPO. PASO l MJ'LEMENTACJOll n:CNCll.OGl C/1-METODOI.OGl CA 

DE LA lNVESTJGACJON 

Se realizó pare comenzar dP un m~todo y 

prevcer las técnicas y los procedimientos mas adecuados 

y eficaces para el objeto de nuestro estudio y para evi 

tar la improvisación , 

Ejemplo:El método empleado fue el dialéctico aplicado al 

fenómeno de la Educación conforme el esquema que 

estamos desarrollando, Entre las técnicas previs 

tas se uso :Observación , Entrevista, Análisis 

Bibliográfico etc. 

3.3 Tercer Paso :ELABORAR LOS INTRUMENTOS Y DISEílOS TECNICOS 

Se realizó para implementar la metodología 

prevista y tener listos los instrumentos y materiales ne 

cesarios para ejecutar el Proceso de la investigació~ 

Ejemplo; Se elaboró Ficha de observación, fichas biblio 

gráficas de resumen, textuales, formatos de cua 

dros, de gráficos, armado de diagramas. 

3.4.CUARTO PASO: PROGRAMAR LAS ACCIONES DE LA INVESTIGACION 

Se realizo mediante la confección de un ero 

nograma que permite visualizar las acciones que permitiran 

ejecutar la investigación con indicación de responsabili 

dad propia. 

Ejemplo : Diseño de investigacion mes 

Fichado mes 

Observación -experimento 1 semana etc. 

3.5.QUINTO PASO: IMPLEMENTAR LA INVESTIGACION 

Ejemplo 

Se realizo para disponer de los recursos 

financieros, materiales y medios necesarios 

Objeto de gasto 

Material de oficina, material gráfico, mimeogr~ 

fiado, libros, etc. con su estimación en soles 

o intis . 



11. r.lJ/dlTA ETAPA: rn:MOSTHACJON CJENTJFJCA 

4,J .PRJMEH PASO: E.lECUTAH EL EXPEHJMENTO CJENTJFJCO 

Se realiz6 para cumplir los orciones uti 

lizando los instrumentos metodológicos elaborudos y 

raclonalizando el trabajo. 

Ejemplo;Visitas a bibliotecas 

Universidad Ricardo Palma,UNI , Ministerios,etc 

Entreviste a pobladores de la Costa, Sierra,Selva 

Entreviste con especialistas 

Asistí al XI Campamento Solar en el Observatorio 

Metereológico del Instituto Geofísico del Perú 

en HUAYAO- Huancayo en el mes de Jµnio 1986 

Etc. 

4,2 SEGUNDO PASO :'DESARROLLAR LA ARGUMENTACION LOGICA 

Se realizó para utilizar el material 

conseguido, analizarlo y elaborar con 

ello un informe coherente y lógico, en el que se demu 

estre la veracidad o falsedad del cuerpo de hipótesis 

diseñado. 

Ejemplo :Analicé los materiales , muy diversos en cua~ 

to a posiciones de abordar una investigación 

con hipótesis "a priori o a posteriori" , pa 

ra la redacción de la tesis dividí la tarea 

por capítulos, que luego eran criticados por 

el director de la tesis. 

4.3 TERCER PASO : REDACTAR LAS CONCLUSIONES 

Se realizó para visualizar la coherencia 

de la demostración científica incorporando los aportes 

y la secuencia de la investigación 

Ejemplo: Esquema final del contenido 

4.4.CUARTO PASO:VERIFICAR LA INVESTIGACION MEDIANTE LA 

PRACTICA SOCIAL. 

Se debe realizar para convalidar el rigor científico de 

las conclusiones para constatar el efecto práctico y 

efectuar nuevos estudios. 
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"El problema de la enseñanza no puede ser 
bien comprendido en nuestro tiempo, sino es 
considerado como un problema económico y co 
mo un problema social. El error de muchos 
reformadores ha estado en su método abstrae 
tamente idealista,en su doctrina exclusiva-
mente pedagógica." -

José Carlos Mariategui 

1.00 MARCO DE REFERENCIA 
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J .l OJISERVACJON IJE LA REALJDAf! f'TWHLEMATJC/1 
SJSTEMA EDUCACJONAL 

En el Per6 la educaci0n como proceso integro] de cor,ctcr eR 
tratégico se basa en el logro de diferentes objetivos que prE 
paran al hombre para la vida y para servir a la sociedad. 

El sistema nacional de la educaLf Ún se plantea en tres sub 
sistemas:Subsistema Educación Primaria que comprende cinco a 
ños con fines ,objetivos, principios y contenidos específicos. 

Subsistema Educación Secundaria que puede ser Educa 
cación Comun , Técnica, Agropecuaria que dura cinco años con 
fines, objetivos, principios y contenidos específicos. 

Subsistema Educación Universitaria que puede ser Hu 
manidades,Técnica,Agropecuaria que tiene una duración de ciñ 
co a ocho años según sus fines ,objetivos,principios y conte 
nidos que lo caracterizan 

Un enfoque científico de la Educación Superior implica que 
esto deba verse como una parte del Sistema Nacional de la E 
ducación Peruana y en estrecha relación con los subsistemas 
que le anteceden. 

La educación comprende varios aspectos:Educación Inteiectufal 
y pOlitécnica,Educación Física,Educación Estética,Educación 
Moral . No debe confundirse la Educación con la Instrucción, 
este último forma parte de la primera. 

Una orientación educativa esta sujeto a condiciones 
socio-económicas concretas. Nunca la educación esta en el ai 
re sino esta ligada a condiciones sociales determinadas a las 
cuales sirve: Esto depende en primera instancia a qué clase 
social está dirigida la educación en sus diferentes niveles 
y que se pretende lograr que la misma aporte al desarrollo del 
país. 

Este carácter clasista dela educación es la primera 
característica presente en todo sistema educativo, bueno o 
malo ,al margen de lo que sobre el mismo y acerca de él en 
particular se declare. 

Por tanto el cambio de la educación no puede hacerse mediante 
formulas "educacionistas" sino mediante la "democratización 
de la economía y por ende de su superestructura política"(ll 

Si entendemos por nuestro atraso económico una integridad en 
la que coexisten dos modos de producción feudalismo y capita 
lismo, cada uno deformado por su interrelación . -

En forma general para la universidad-y por extensión 
a la educación- la coexistencia seráentre el conocimiento clá 
sico,idealista y el conocimiento científico,materialista;dos 
orientaciones éstas, igualmente interinfluenciadas. 

" Los conquistadores en las distintas etapas de la 
historia peruana no sólo illlpusieron sus sistemas 



econ6micou,sus cstructurau polftirac. 

lmpusieron lambi6n valores, normas de comportamiento, 
costumbres,reunidos todo en concepciones del mundo, 
en modos de vivir, en maneras de pensar, y de senti~: 
Los cambios habidos aquí en este universo cultural 
han seguido en ultima instancia a los cambios en la 
dependencia del país. El positivismo que acompaño y 
acompaña la expansi6n capitalista nos lleg6 también 
luego de la penetración inglesa y principalmente no~ 
teamericana. En la educación este cambio de dependen 
cia significó el surgimiento de la corriente pragmáti 
co-tecnisista de Villarán (1920) que se superpuso,so
bre el humanismo-espiritualismo tradicional de Deus
tua, sin eliminarlo. Estas dos concepciones coexisten 
aún,aunque el pragmatismo-tecnicista es hoy la corrien 
te más importante~(2) 

La escasa investigación que se efectúa en el Perú, sumada a 
los proyectos que patrocinan las"fundaciones" de las trans 
nacionales, los ceMtros científicos y los cuadros teóricos 
y tecnólogos peruanos ; todo tiene ligazón con la finalidad 
común: Extraer, no sólo nuestras riquezas naturales sino tam 

bién, con la misma voracidad, la calidad laboral de -
nuestros mejores intelectuales, científicos y técni 
cos ,sea para explotarlos en la Metrópoli, sea para
instrumP.ntarlos aquí como difusores e implementadores 
de una ciencia y una tecnología dependiente y que pe 
sa como las más avanzadas. -

El control de cerebros se efectúa a través del gobierno de 
turno, que sirve al sistema facilitando el rol de los "ase 
sores, las misiones técnicas",la financiación de proyectos~ 
el ir y venir de los "becarios" que son colocados en puestos 
claves del subsistema educacional como especialistas. 



1 

l 

l ,;:> UJIJC/1CJOH DEL ld<EA l'f\OllLEMATJCA PAHTJCUl.AH: 
EllUCACJON UfllVERSlTAHlA-FACllLTAll DE ARQlllTlcCTllRA 
l .2.l. QUE,COMO,CUANDO,flONflE,SE HACE ARQUJTECTURA 
En l u r.oci ednd peruana pnru i r"preparando l· 1 camiJo de l n edu 
caci6n" con las estructuras convencionales dC' lD enseñDnzn 
se podr~ enriquecerla y adecuarlas a los siguientes principio;: 
l-El carácter científico y objetivo que deben tener los conocimi 

entos y la concepción filosófica que sustente la enseñanza 
y de la consecuente educación político ideológica, es decir 
clasista de los estudiantes. 

-La determinación del nivel de preparación teórico-práctica 
y las relaciones entre teoría y práctica engeneral y según 
las características de la especialidad. 

-El carácter sistemático y consecutivo,interrelacionado,de 
las disciplinas y sus componentes. 

-La correspondencia entre el volumen de información a recibi~ 
las habilidades a lograr, y el tiempo disponible por los es 
tudiantes para ello 

2-El carácter activo,e independiente de los estudiantes unien 
do la b~squeda individual de conocimientos' con el trabajo 
docente colectivo y dirigido. 

En los anterioresprincipios hay cuestiones de forma y conteni 
nido que definen QUE,COMO,CUANDO,DONDE producir la edocación 
uni.versitaria para brindar un marco adecuado para lograr éx'ito 
en la educación masiva con razonables y graduales inversiones 
económicas. 

A partir de estas consideraciones se presenta un panorama de 
la educación universitaria del arquitecto peruano qué,cómo, 
cuándo,dónde estudia. 
Carrera de Arquitectura 
En el territorio nacional se imparte la carrera de Arquitectu 
ra y Urbanismo en las siguientes universidades: -
Universidad Nacional delngeniería (Lima) 
Universidad Nacional Federico Villareal (Lima) 
Universidad Particular Ricardo Palma (Lima) 
Universidad San Agustín (Arequipa) 
Universidad Nacional del Centro (Huancayo) 
Universidad San Antonio de Abad (Cusca) 

La población estudiantil a nivel nacional el 65.77% estudia 
en Lima Metropolitana, el 24,26% en el interior y el 9% en el 
extranjero. 

r;ests de Grado 
aes1s para optar el grado de arquitecto fueron desarroll~ 

dos en este orden: 
Temas vinculados a las actividades exclusivas de la profesión 

79.36% 
Temas vinculados a las actividades compartidas de la profesión 
10.16% de las cuales un 35.62% se refiere al tema 
de Planeamiento Urbano. 
Temas vinculados a la Investigación de Técnicas de Construcción 

10.96% 
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Ln poblncíón dC' r.roduodos 2,300 (1984) FoolomPnlC' el 22.(17% ha rC'O 
lizndo estudios dC' rosrrodo; de estos el 62.18% le corresponde o 
univcrsídodes extranjeros y 39.22% a nocíonales. 
Trsis d...t_E_oscrado 
Los tesis se conccnlron básicamente en actividades exclusivos 43.% 
y en actividades compartidos 38% 
En cuanto a las actividades exclusivas: 

Diseño Arquitectónico 30.65% 
Diseño Urbano 22.58% 
Restauración de Monumentos 29. 03% 

En cuanto a las actividades compartidas: 
Planeamiento Urbano 33.93% 
Planificación del Desar~ollo 25.00% 
Investigación Urbana 14.29% 
Investigacion de Técnicas de Construcción 5.36% 

Experiencia Profesional 
La experiencia profesional de los colegiados se concentra en 59.74% 
en actividad~s exclusivas y en un 17.25% en actividades compartidas 
En cuanto a las actividades exclusivas: 

Diseño Arquitectónicó 55.96% 
Inspección y Supervisión de Obra 10.38% 

En cuanto a actividades compartidas 
Ejecución de Obra 
Planeamiento urbano 

27 25% 
25.56% 

Planificación del Desarrollo 12.08% 
En el resto de las actividades no son estadísticamente significavos 

Investigaciones 
En el campo de las investigaciones 
nen el 19.67% de los cuales: 

Diseño Arquitectónico 
Investigación Arquitectónico 
Diseño Urbano 

las actividades exclusivas tie 

31. 53 % 
39 56% 

En el campo de las actividades compartidas en un 22.48% de los cua 
les: 

Planeamiento Urbano 26.14% 
Investigación sobre técnicas constructivas 
Planificación del Desarrollo 
Arquitectura Paisajista 

Récimen Laboral 

15.91% 
11. 53% 
11.00% 

El Colegio de Arquitectos del Perú en su encuesta realizada en 1984 
por el Departamento de Capacitación y Documentación nos indica que 
el 75.27% de los encuestados desempeñan la actividad profesional en 
forma independiente; y el 40.81% desempeña la actividad profesional 
tanto en el Sector Público como Privado. 

La Arquitectura y Urbanismo son las más carentes de investigaciones 
científicas y tecnológicas corno se podra ver claramente de la encu 
esta aplicada a un 32% de los colegiados a nivel nacional de una 
totalidad de 2,300 agremiados,es de suma importancia hacer notar que 
por ningún lado aparecen investigaciones sobre METODOLOGIA PARA EL 
DISEílO ni DISEílO BIOCLIMATICO. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 

U. P. n.·P. 

f] NF.S 
En C'l morco de los fines y principios que suscribe lo U.P.R.P., lo 
facultad de Arquitectura y urbanismo tiene como fin central: 

"Realizar acciones pertinentes en la enseñanza,la investigo 
ci6n, la proyección social,así como a la producción de bie 
nes y prestaciones de servicios vinculados al campo de la 
arquitectura y el urbanismo, " ( 3) 

OBJETIVOS 
La U.P.R.P. en un plazo de 10 semestres que dura la carrera desea 
alcanzar el siguiente resultado en sus estudiante¡: 

" Formar profes ion a 1 es a rqu i te c tos y urbanistas debí damen 
te capacitados en el campo de la ciencia, la tecnología
y las humanidades a efecto de resolver efectivamente los 
problemas de orden arquitectónico y urbanístico que se 
presenten, en un contexto social-económico y cultural de 
terminado. " -

"Formar profesionales con una solvente capacidad 'analíti 
ca, crítica,creadora y realizadora, así como con clara 
conciencia de su responsabilidad social con la realidad 
de nuestro país" 

" Contribuir al desarrollo integral de la cultura- arquitec 
tónica urbanística nacional y universal,vía el fomento 
de la producción e investigación en todos los niveles 
del quehacer inherente al campo profesional del arquitec 
to-urbanista en el Perú" (4) -

BEGIMEN DE ESTUDIOS 
El régimen de estudios de la facultad de arquitectura está estruc 
turada en forma de semestres, en función de un currículum flexible 
de estudios y en base al sistema de crédito~ 

La duración de los estudios es de cinco años en 10 ciclos académi 
cos. Cada ciclo cuente con 17 semanas de los cuales 14 estan dedica 
das a los estudios y las tres restantes a las actividades de evalua 
ción . 

La carrera de arquitectura requiere completar 200 créditos 
de los cuales 196 tienen el carácter de obligatorio y las 4 restan 
tes, pasan a ser electivos. 

Para la obtención del grado de bachiller o el título de 
arquitecto, el estudiante debera haber cumplido con los requisitos 
antes señalados, además de la presentación de la tesis respectiva 
para la obtención del grado y el título. 

QRGANIZACION ACADEMICA 
El sistema académico de la facultad de arquitectura se organiza en 
4 unidades con sus respectivas áreas académicas las cuales las p~ 
demos apreciar en el siguiente esquema: 



UNJDAD DE UNIDAD DE 
CIENCJAS DISEÑO 
SOCJALES 

AREA ACADEMJCA AREA ACADEMJCA 
DE CJENCJAS DE TALLERES 
SOCJALES INTEGRALES 

El h::nbre y su Medio l Taller I 
El h::nbre y su Medio lI Taller Il 
Análisis de la Realid.Pen.i.Taller III 
Sociolog. Urbanay Rural Taller IV 

AREA ACADEMICA 
Taller V 
Taller VI 

DE PLANEAMIENTO TallerVII 
Análisis Regicnal Urban.I Taller·VIII 
Análisis Regicnal Urban.II Taller IX 
Eccn::mía Regicnal y Urb Taller X 
S€minario. de Planeamiento 
Urtanisrro 

AflFA ACA!JEMICA DE 
HIS!lJRIA DE LA 
ARQJITECIURA 
Análisis Histór. Arq. 
Análisis Arq. Caitaipor. 
Análisis Arq. Peruana 
Historia del Arte I 
Historia del Arte Il 
Teoría de la Percé'pCioo 

UNJDAD DE 
CJENCJA 

AREA ACADEMICA 
DE MATEMATJCAS 

r.btaráti cas I 
r.btaráticas II 
Física 

AREA ACADEMICA 
DE ESJ'R\XmJRAS 
Orient.ac. Estrucb..!ral 
Estructuras I 
Estructuras rr 
Estructuras III 
Estructuras IV 
S€minario de F.structrs. 

ORGANIZACION ACADEMICA 

UNJDAD DE 
TECNOLOGJA 

AREA ACAIDIJCA 
DE MATERIALES Y 
PRCCEDJMI.ENill) DE 
o.:IBl'RU'.X:IO'~ 

Materls. y Proced.l 
M3terls.y ProcedII 
Mater Is.y Proced. rrr 
Tq:iograf. y Mee. &!el • 
Instales. Sanitars. 
Instales. Eléctrcs. 
Métodos de Progran. 
&minario de c:cnstJ;-

~~cA 
IE /ffiVICICtWfilN.Iú 
AMJilNl'AL 
Acmdic.hlbient. I 
Acmdic.hlbient.II 
Acústica 

Aflf.A ACAJE.UCA DE 
GEXMmUA IBSCRIP1'. 
Gearetría Descript I 
Gearetría DescriptII 

Aflf.A ACADrnICA DE 
EXPRESICl'l GRAFICA 
Dib.Jjo Arq. I 
Dib.Jjo Arq. II 
Dib.Jjo Arq. III 
Escultura 
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Lo estructuro curricular de lo facultad de arquitectura no hn 
sufrido modificaciones sustoncialcs desde 197&,odicionandolc 
algunos cursos electivos y comprende lo sicuiente: 

CICLO I 

El Hombre y su Mundo 
Taller Integral I 
Matemáticas I 
Geometría Descriptiva I 
Teoría de la Percepción 
Dibujo Arquitectónico 

CICLO II 
El Hombre y su Mundo II 
Taller Integral II 
Matemáticas II 
Geometría Descriptiva II 
Dibujo Arquitectónico ·II 

CICLO III 
Análi&is de la Realidad Peruana 
Taller Integral III 
Física 
Dibujo Arquitectónico III 
Materiales y Procedimientos I 

CICLO IV 
Sociología Rural y Urbana 
T~ller Integral IV 
Orientación Estructural 

CODIGO 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

07 
08 
09 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

Materiales y Procedimientos II 20 
Análisis de la Historia de la Arquitectur 21 

CICLO V 
Economía Regional y Urbana 
Taller Integral V 
Estructuras I 
Materiales y Procedimientos III 
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL I 

CICLO VI 
Análisis Regional y Urbano I 
Taller Integral VI 
Estructuras II 
Topografía y Mecánica de Suelos 
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL II 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 

REQUISITO 

ninguno 
ninguno 
ninguno 
ninguno 
ninguno 
ninguno 

01 
02-03 
03 
04 
06 

07 
08 
09 
11 
06 

12 
13-16 
14 
16 
12 

17 
15-18-19 
19 
20 
18 

22 
23-24 
24 
25 
26 



CJCLO Vll. 
An6lisi5 Regional y Urbano IJ 
Taller Integral VIJ 
Estructures J JI 
lnstaleciones Sanitarias 

CICLO VIII 

32 
33 
34 
3!:> 

Análisis de le Arquitectura 
Taller Integral VIII 
Estructures IV 
Instalaciones Eléctricas 

Contemporán 36 
37 
38 
39 

CICLO IX 
Análisis de la Arquitectura Peruana 
Taller Integral IX 
Seminario de Estructuras 
Métodos deProgramación 

CICLO X 
Taller Integral X 
Seminario dePlaneamiento 
Seminario de Construcción 

ELECTIVOS 
Escultura 
ACUSTICA 
Computación Aplicada al Diseño 
Historia del Arte I 
Historia del Arte II 
Urbanismo 

( 5) 

CONTENIDO 

40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 

47 
48 
50 
51 
52 
53 

27 
2~1-28 

29 
25 

21 
33 
34 
25 

36 
37-38 
38 
35-39 

41 
32-41 
37-3.8-43 

ninguno 
14 
08 
13 
51 
32 

La U.P.R.P. tiene en la facultad de arquitectura el sistema 
de enseñanza más representativo de todas las facultades,debi 
do a que hubo un momento (1974)de flujo de estudiantes y ma 
estros que cuestionaron la enseñanza, de allí que los conte
nidos de las áreas académicas sean planteadas en forma teó
rica y práctica , donde los maestros-expoñeñ-su clase para 
luego el alumno intervenir con exposiones,discusiones,prác 
tices dirigidas, prácticas calificadas, todo esto complemeñ 
tandose con una bibliografía básica y complementaria· 

EVALUACION 
El sistema evaluativo es por calificaciones de O a 20 las no 
tas de calificación pueden ser de: inte1vención, oral, prácticas 
calificadas , prácticas dirigidas, resumenes escritos,exáme 
menes parciales, exámenes finales, exámenes sustitutorios qÜe 
tienen un peso variable de acuerdo a la magnitud y tiempo de 
la realización. 



l. 3 IDENTJ Fl CACJ ON DEI. OH.JETO DJ·: LA 1 NVESTJ GACl ON 
DlSEílO ARQUJTECTONJCO -DlSEílO BlOCLIMATJCO 

plSEílO AROUITECTONlCO 
Teoricamente las distintas Areos Académicas se relacionan 
entre sí en la medida que todos los cursos convergen, en 
sus objetivos y alcances, hacia el área académica principal: 
El Area Académica de Talleres Integrales. 
que canalizará y priorizará alternativas de solución urba 
no-arquitectónicas, acorde con las necesidades reales actu 
les y futuras del conjunto Social y en función de las dis 
ponibilidad de recursos : Humanos 

Tecnológicos 
Físicos 
Económicos 

"Alcances" que se desea cumplir con la etapa cognoscitiva ubicando 
la realidad del medio-urbano-arquitectonico-social-económico,que se 
trabaja en equipo y la otra etapa operativa que es la propuesta pro 
gramática , el anteprÓyecto, proyecto Urbano-Arquitectónico que se -
trabaja en forma individual. 

En la práctica sucede : 
1- Los cursos se dictan de manera lineal vertical como conceptos 

exactos se tiene una visión científica en partes y no en el todo 
integrado. 

2- El proceso de enseñanza- aprendizaje no es secuencial el desarro 
llo del conocimiento , se le pide al alumno una evaluación sin 
antes haberle dado los intrumentos de comprensión , de aplicación 
de ánalisis, de síntesis para llevarlo acabo. 

3- Los talleres integrales cada uno tiene sus objetivos propios de 
enseñanza y de metodología que va de acuerdo a la orientación 
personal que le da el jefe de el taller, coincidiendo algunas ve 
ces con los objetivos generales de la institución y otras no. -
El recién ingresado sabe por comentarios de los estudiantes cua 
les son los talleres "analíticos" por consiguientes políticos y 
los talleres no analíticos y como tales más practicos m§s produc 
tivo "puros de todo contagio social". -

La responsabilidad es individual de qué"línea" sea el maestro pa 
ra aplicar una metodología en el diseño arquitectónico que se 
respaldan en teorías básicas , pueden ser : 
Empíricos, Intuitivos, Deductivos, Historicistas Estructurales, 
Semióticos, Metodologistas por objetivos, Lógicos inductivistas, 
cuyos enfoques, característic6s se detallan en el cuadro Nºl 
Las teorías que no son usadas en la enseñanza de la arquitectu 
ra en la universidad peruana , salvo experimentaciones individu
ales son: Los métodos Cuantitativos (mensurables) -

Los métodos de los Racionales (lógica tradicional) 
Los métodos de los dialécticos ( lógica dialéctica) 
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ENPIRia:G Teoría de Kard:iner, observaciá- Enfbque de experiencia práctica,adaptacién tb necesariaocnte sen arqui tec- Miis biai es un riO'"lera de ~?::l:°' '.'.': 

histórica al desarrollo :fornal. rnpírica ele la :forna a la funcién tos disci'io, no es tn r:-étró:>. 
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Drru::TIVCG P.acicnalisrro,Historicisrro Teo _ Parte de una infomnciái ,hnce un <:JrÓ.lisis La rm;yoría de loo arqui.E.N.A. Fn:fcxµe social clé'bil ,PC!'Ul ':cilio &> l'.l 
ría del Valor:FUncién-Fomn-- sirrplc,fonn.tl.n p~,~f.,-~nnina rclaciái. C".esar De7n"Rcbcrto Chmg"M::inuel e:xperiencia,Yn h-ty or:lcri del~ 
Caistrucciái Prqxne solucicnes y :X,lcccicrn. Bavestrello*JU'lll Oúepe* ccn nspectos S".'CUmC ial • 

HISTORICTS Análisis historicoo, Fencrrenol_:: Análisis basado: Lbi cncién, Des ti no, f ,ccncrnía F.nrico Tedcschi ,03car Olea,Ce _ f.'as teor1a q'.Je O:-tO:b,!3 ... k:'C?"":TUS-C cY., 

TAS--ESIBU; gía, Teoría de loo valores ar:._ Valores:Bello, Lógico,util,social;irrp::>rtc~ Sr3r Diaz~CScar Ferrundc;:* ,r.1c _ térr.tiro5,Difícil ~o crl ":"?ti;vi 
T\JRALES qui tect.énicoo cia del Progrrnn Gcnérioo-Tipoló¡pco. ry l3ure lla • rrejor indivionl. 
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gica CT-adiciaial • ni:ficado a:rro tcorín método rncicrnl ._luan Accvecb• interes:inte. 
METUXE Teoría de la infomecié:n,Taxo Referido principalm:nte a la Did.:5ctica,Plan M. G:ircia la'Xl, Prnf.FNEP ACA la i=tigacién y la infe~x:i:i d<:-1 
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llXIa:G O:nductísrro y lógica TRadicio tbrnns de uso socio cultuml del espncio Oiristq:i-ier Alexander,Tmns G. C<:l7p li caci én en la irr:es ~ i.rnc i én 
n~ Teoría: ele Ccnjuntos, ele Gra:foo - Uso de pa l::n::nffi : inducti srro. Salg.:ido, Wilcy l.JJdeñn • H:nipulacicn: Evitar a:nfl. ic'= . 
RACICNALES lnvestigacifu ele q:Jeracicnes Sistrnn de Caja de Crista.l.Aplimcién de Me L.Bruce Archer ,'Ih:m:ls r-1::lrifil3 Peligro que la i~tl>?Ci~n ""'1 rr""'.' 
(Lógica Enfoque Sistimico,Plarl"'...aciái , todología científica y Mooelo Matmñtico,Di fln:E y ro 11~ a Lrn sÚ'l~~is -.._-
Tradicio Nueva rmtaráticas, Cibernética seño Ianicoo Ccrrputarizados.tr-o0 ele tenninÜ ceptable via l«S ~ de =r:'!':i·'.T· 
nal) CrnµJtacién, E:stadÍsticas, Cálcu logia nuevas,Ciencias aplicadas a 1n Arqui (en la ense1':nza) 

lo de PrcOObilidades,Ruta er( tectura,Plantca un solo canino,ccn retroali Caniro a:ntrolacb. 
ticn Teoría ele Cola. rrcritaciái. 

CTJANI'ITATI Mmsurabilid3d OJalitativa y Intn:xluce a lrt arquitectura y urbanism a Al varo Sánchez La et:µ¡ "hipótesis rcr:f o I~:i cn" 
VCl3 OJanti tati va de la in:fonracién la Teoría ele Sistams , D a un en:f oque To~ tiene aún pxa flexibilid:1d, ·.i¿;~c<b 

incltzyaldo Hipótesis Fornal y lizaclor y social.incorpora variables pnrn que req..úere p~ién l:úsicn ~ 
de la Eva!uacim .Evalua racio rrenejar la Hipótesis ~br:fológica apoy--cido en en nue'\IClS e i fflCias . 
nalrrente, l\nálisis Histórico vocabulario ele diseño bási=. 

DIA!ECTI Lógica Dialectica ,Ciencias ~ El proceso es :flexible y abierto . Alterm Geo:f:frey llroadxnt Método que' 'p:irece" ser el ,-,;,; ,,..,. J..i 
a:s rranas y experirrentales • Nue loo procesoo:de P01S'.l!Tliento,de la sociedad, H. Ricaldi librado de 8CUE'rCb a rucsT1 9X'i;; 
(Lógica vos valores estéticoo • Juic~ gr la ~turaleza. Esquero espirol. Usa loo dad, :fncult.."id y r.ecursa;. F"'?.li~ 
Dialécti crítico . Estudia la Analogía ~= para el nnfilisis,la tccnología,la estudiar lxr-'25 de Ci=ü:is H.~ 
ca) Equilibrio de et3pa'3 organi.zaciái. Ccnsidera la solucién cerro y estar al día en todo a::rcci-i"'1~C' 

Teoría de la Inferencia Deduc SINI'ESIS creativa pero adnitc pluralidad de de la estru:tura lépca ~l p:?RJ_ 
tiva , Inductiva • ALTERNATIVAS • miento. 

METODOLOGIA PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO 

CUADRO Nº l 
* Arquitectos Peruanos 
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El estado actual de la enseñanza y lo lnvestiraclón de la Arquitectura 
y el urbanismo en el Perú es precaria por diversos fuctores ya explica 
do en los párrafos anteriores que se sintetiza: -

-La división de la enseñanza en áreas académicas sin ninguna 
relación , esto da inicio a la futura fragmentaci6n cultural 
del arquitecto que se completa cuando se le suministra cono 
cimientos sin actualidad en sus aplicaciones concretas. 

Esto implica la necesidad inmediata de identificar los 
factores condicionantes de nuestra propia evolución política, 
cultural, social,económica traducidos en herencia colonial 
marcada por una situación de dependencia. 

En lru facultades de arquitectura de la universidad peruana 
se plantea en su estructura curricular el AREA ACADEMICA DE 
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL cuyo objetivo es "el formar con 
ciencia plena sobre los problemas del medio ambiente natural 
como el habitat humano, dando al estudiante una formación te~ 

nol6gica para resolverlos por medios naturales (no electrome 
cánicos ) mediante el uso de sistemas-ño-coñvencionales y -
no contaminantes" (6) y se valen de las materias de ACONDI
CIONAMIENTO AMBIENTAL I , II que se dictan en V CICLO; VI 
CICLO respectivamente, como complemento se da la materia de 
ACUSTICA que es electivo y tiene como requisito la materia 
de física . 

El Perú presenta interesantes posibilidades de aprovecha 
miento de energía solar debido a sus condiciones geográficas, 
más aún contando con la elevada altitud sobre el nivel del 
mar que posee la Sierra con la Cordillera de los Andes, ade 
más de la cercanía del Ecuador, en donde la perpendicularidad 
de los rayos solares es mayor. 

Para suministrar conocimientos con actualida~. 
Para cumplir el objetivo de la Area Académica 
de Acondicionamiento Ambiental de la facultad 
de Arquitectura de la Universidad Particular 
Ricardo Palma. 
Para aprovechar los recursos de energía solar 
que cuenta mi país. 
Aunque no se disponga de datos confiables que 
cubran aún todo el territorio, es motivo de la 
presente investigación para plantear que se 
diseñe con criterios bioclimáticos utilizando 
adecuadamente la relación NECESIDAD HUMANA
MEDIO AMBIENTE-HERENCIA CULTURAL-ASPECTO SOCIO 
ECONOMICO-ARQUITECTURA como un problema arqui 
tectónico enfocado como una totalidad. 
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CION " Ed. Amauta, Perú, 1978; p. 70. 
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"Es responsabilidad del arquitecto,entre tan 
tas otras el de permanecer en contacto estrecho 
con la cultura de su sociedad, de interpretar 
los conceptos y las símbolos y de expresarlos en 
formas funcionales" 

Union Internationale ffeS Architectes 
U.I.V. l~ Conferencia Regional, Kuala
Lumpur , Malasia, 1977. 

2.00 MARCO TEORICO 
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2.2 rn:1.r1CJON Tlf.!. llJSl:Íl(I P.JOCLlMATlC(I CON LA ESTRUCTUHA y 
!.A SUPHAESTHUCTUHA DEL SJSTEMA ECONOMlCO 

2.2.J. ECONOMlA-ClENClA Y TECNOLOGlA 

E 1 Es lodo Peruano pres u pues t 6 par a 1 9 8 3 de 5 2S mi 11 o ne s 
de d6leres para el conjunto de entidades públicas dedica 
das a Ciencia y Tecnología. 

Esta cantidad representa el 1.6% del Presupuesto General 
de la República,y el 0.3% del Producto Bruto lnterno. 

Las cifras han sido calculadas por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología(CONCYTEC) a través de 
su oficina de Política Científica y Tecnol6gica(OPCYT) 
considerando una definición amplia de lo que se entie~ 
de como "CIENCIA Y TECNOLOGIA"nos dice¡ 

"Comprende la gestión de programas destinados a acre 
centar el conocimiento científico y tecnológico ya
existente, y a la investigación de sus Aplicacione~ 
Incluye la formación sistemática de científicos y 
tecnólogos; la investigación y desarrollo experimen 
tal,la transmisión de conocimientos científicos y -
tecnológicos, y los servicios científicos y tecnoló 
g i c o s." ( 1 ) -

En primer lugar de las 18 principales entidades dedicadas 
a Ciencia y Tecnología solamente 5 instituciones tienen 
importancia por su mayor dimensión presupuestal dentro 
del presupuesto total de Ciencia y Tecnología a 1983 y 
son: 
1 MINlSTERlO DE AGRICULTURA 
2 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR (IPEN) 
3 INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRI 

AL Y DE NORMAS TECNICAS ( ITINTEC) 
4 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 
5 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO METALURGICO 

(INGEMMET) 
Sub total 
Resto(23 instituciones y 25 universidades nacio 

39.00% 
25.40% 

8.60% 
3.20% 

2.50% 
78.70% 

nales 21.30% 
TOTAL 100.00% 

En segundo lugar anotaremos que los recursos para la in 
vestigación de las universidades nacionales no han sido 
partícipes de la alta tasa de crecimiento, mencionada 
antes. 
El crecimiento del presupuesto de investigación del con 
junto de universidades nacionales ha sido apenas del ~9% 
como tasa promedio entre 1971 y 1981 . 
Además de ello, su importancia dentro del total de recur 
sos presupuestales para Ciencia y Tecnología ha ido en -
constante decremento. 
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El. Jnstituto dt• Jnvp1::1r1,c:i{>11 1c·cnoJ6r!c-u Jncl1i!:1r·iril y d•· N:,i· 
mnr. Téc-nic-us (JTlNT~:Gi c<.r1 l"U f'.,(.';; d<· 1•rc·1:upurr.10 rl,.si"n11cl¡. 
promUf:'V(' ] a i nvest i f;iCl 611 , C:Y.¡•c•T'l n:eril nr i {.r, ! j n~t ;:)[1( lón ci•· 
quipo y prototipt>E· que· ut i l i ?.1.n l't•curr.or. c•r1!'r·r{ ti cof: no cor, 
vencionales que cuento ya con numProros estudios y aplic~ci~ 

nes reales. 

JTJNTEC en diverEos convenio6 con la UNJVERSlDAD NACJONAL DE 
INGENJERIA ( UNI) tiene uno serie de tareas, las que juntarncn 
te con sus propios programas pueden resu~irse en lo sgte. -

DEPARTAMENTO DE FJSJG~ - UNI 

INVESTIGACION EN EL ASPECTO FOTOTERMICO 
IJISTRUMENTACION SOLAR 
Solarímetros 
Controladores de Temperatura 
Anemómetros, Flujóm~tros de agua. 
Medidores de temperatura 
COLECTORES PLANOS 
Diseño y construcción mediant"' superficies selectivas, siste 
mas para calenta~ien~o de ugua y secado de alimentos. 
CONCENTRADORES SOLAPES 
D~se~o y construcción de sistemas para producción de vapor, 
bombeo de agua, generación de electricidad, refrigeración in 
dustrial y destilación de agua. 

INVESTIGACION EN EL ASPECTO FOTOVOLTAICO 
Producción y Evaluación de celdas fotovoltaicas de Silicio. 
Producción y Evaluación de celdas fotovoltaicas de sulfuro. 
de cadmio-sulfuro de cobre. 
Evaluación de sistemas fotovoltaicos conectados a sistemas de 
alimentación de motores. 

DEPARTAMENTO DE ENERGIA Y MECANICA - UNI 

El proyecto de investiración ''CALENTAMIENTO CON ENERGIA SOLAR 
PARA PROPOSITOS DIVERSOS" con que cuenta este programa se ini 
cio en mayo de 1979 y se resume en lo siguiente: -
Diseño , Construcción y evaluación experimental de 3 sistemas 
de aprovechamiento solar. 

SECADCR SOLAR con capacidad física de hasta 25-30kg d~ 

fruta seca a temperaturas de 50°a50°C durante 4 a 5 h~. 
días para flujo de aire libre 5 y 30 gr/seg. 
Se ha probado en Chosica y Huayapampa(L~ma) para secar 
frutas . Una planta piloto para SEcar tubérculos ha si 
do instalado en Huancayo con el fin de lograr harinas; 
se usan materiales simples como hojas de acero corrug~ 
das y planas, madera y vidrio. 



C:ALENTAnOH SOI.f\H l!F f1GUA d< u pre»:. !1(1 1 i t roi;, ¡;¡· hll oht e•ni dn 
te•mpcroturufi de· C'nt.rt· ri0-72"C: pur;1 cnudolC'f< desde· ('] mini 
m o ( e o n v P c c i 611 l i b rt' lt1 u¡; t u fH1 l t s . ( e o n v C' e- e i 6 n fo r z f. 
do ) en 4 h o r u l~ de· c ¡, l e· n \. n "' i e· n t o • El ni s 1 o mi C' n \.o de 1 
tanque permite muntenC'r Ju tC'mpcrnturo de 3S"C del a 
gua hasta 48hr. despu?s. -
El prototipo desarrollado consta de colectores planos 
cubiertos con uno o dos vidrios,con tubos engrapados 
a las placas absorbentes o soldados, y con un tanque 

de almacenamiento . El agua circula por termosifón. 
Hay instalaciones operando en Huoncayo, Morococha,Ca 
sapalca y en una fábrica quesera de Ayaviri (Puno).
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA EN PIEDRAS 
Se calienta las piedras mediante el aire caliente se 
ha logrado de los piedras de 200 a 800 kg.un calien 
tamiento de ellas llegando a 50°C luego de 4 a 5 ho -
ras, obteniendose un caudal de 50 lts/seg de aire a 
temperaturas progresivamente decreciente de 50ºa30ºC 

CONVENIOS 

UNI -UNIVERSIDAD DE TACNA 

SECADORES SOLARES DE FRUTAS 

UN! -UNIVERSIDAD SAN ANTONIO DE ABAD CUZCO 
SECADORES SOLARES DE CAFE 

OEA-PROYECTO ESPECIAL OEA SOBRE ENERGIA SOLAR 
Producción de fotoceldas de sulfuro de cadmio-sulfuro de co 
bre y de Colectores planos con superficies selectivas. 

UNI -GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERAL ALEMANA. 
Proyecto aun no aprobado con las Universidades de Tacna, 
Cuzco y Huaraz. 
Cabe anotar que en el convenio con la Universidad de Huaraz 
existe por primera vez en estos convenios, uno relacionado 
con la ARQUITECTURA: LA INVESTIGACION A ESCALA NATURAL DE 

VIVIENDAS RURALES PARA CALENTAMIENTO DE 
AGUA Y DE CLIMATIZACION DE AMBIENTES,U 
SANDO ADEMAS SISTEMAS PASIVOS. 

UNI-UNIVERSIDAD DE TACNA -SOUTHERN PERU COOPER CORPORATION 
Proyecto aun no aprobado,en donde se desea climatizar una pis 
cina de la Comunidad Minera de Toquepala en donde existe mucha 
presión para su realización 

UNI-EMPRESA NACIONAL DE TELEFONOS ( ENTEL PERU) 
Estan realizando investigaciones y experimentos para evaluar 
el potencial de muchas áreas andinas y de la Selva Alta con 
gran insolación aprovechables para la instalación de siste 
l"<isfotovoltaicos, que generen electricidad en areas apartadas 
e inaccesibles. 



Cronoloeicomenl~ las ideos sobre lo utilización de criterios 
bioclim6ticos en la Arquitectura nos do la historia muchos 
ejemplos que se deben de tener en cuenta en el proceso de en 
señanza -aprendizaje de la arquitectura como son entre los más 
importantes: 

1 Magistralmente Marco Lucio Vitruvio el fundador de 
la teoría de diseño en base a proporciones nos indica que t2 
da obra de arquitectura tiene 3 valores :Solidez,Comodidad, 
Belleza; dentro del valor de COMODIDAD nos dice: 

" ... De la elección de lugares sanos ... para ubicar una 
ciudad . , , Este lugar habra de ser alto,de temperatu 
ra templada,no expuesto alas brumas ni a las heladas 
ni al calor ni al frío; estará además alejado· de luga 
res pantanosos., .. ( 2) -

p 1 ante amiento da do a p r in c i pi o de si g 1 o en su obra " Los di e z 
libros de la Arquitec;tura". 

2 TEORIA BIOCLIMATICA DE LOS HERMANOS OLGYAY 
Han sido los primeros en profundizar sobre la noción di Con 
fort·Térmico y el intentar de establecer relaciones con los 
ambientes interiores de los edificios. 
Fundamento Teórico 
Historicista Estructural se basa en experiencia a través del 
tiempo , teniendo como factores el medio climático y consi 
deraciones biológicas. 
Las condiciones para la zona de Confort: 

a) Velocidades de aire 
b) Potencia de radiación 
c) Gramos de vapor de agua por kilo de aire 
d) Límite deseable de ocultación solar. 

Este trabajo, efectuado por arquitectos a partir de información 
recogidas al lado de fisi6logos en los años 1925 sufre nume 
rosas críticas. 

3 EVOLUCION HISTORICA DEL DISEÑO 
Geoffrey Broadbent a partir de los modos de diseñar plantea: 
Qi~~~2-~~~g~~!i~2 se basa en el medio, en las condiciones d~ 
das en la naturaleza determinadas por el terreno , clima etc. 
Diseño Icónico consiste en la adopción cultur5l de la forma, 
E~~li~=~~~~~QÍEQ consiste en la adopción"racional" de formas. / 
Diseño Canónico consiste en el establecimiento de un orden. 
Todo-esto-seda-a lo largo del tiempo y en for~R simultánea. 
Los "metodologistas " tratan de plantear un 5 ºcomponente SIS 
TEMA TI ZA C ION por 1 o tanto e 1 Diseño B i oc l i m á ti oo real i za do e ñ la 
historia time los cuatro . Actualmente todos los proyectista han 
usado esto en forma junta,reciclada quevamdiferentes sentidos 
siendo a veces una de ellas la dominante. 



Tcni<•ndc1 ct:lc.· punon1mn de· ]11 utili?.uci6n dC'l C'rilc· 
r i o b i oc J i m {11 i e C• e 11 J u u I' q u i t.<; r t u r u , J u u ri i v C' r s i d 11 d p " r u n 11 u 
Pn formo C'specificu Jn Univcroidnd Nucioriul dC' JnpC'nicríu,UNJ 
ha desarrollado h11~:tu ln f¡•ct10 Ju invPsti¡•nciór1 cnC'rgét.icr, 
solar en Pcr6 y o delimitado las zcnos de mayor potencio] p~ 

ra su aprovechamiento. 
Estas son la SJF.RRA , LA COSTA NORTE Y .fil!..11 

Para la formación académica en energía solnr se dictan unos 
cursos en el Departamento de Física son los siguientes: 
ler CURSO Energía Solar de pre- grado , un mes de duración. 
ler CURSO Energía Solar de segunda especialización profesio 

nal de 9 meses intensivos realizados en dos ci -
clos académicos, 

2do CURSO Energía Solar de segunda especialización con cua 
tro ciclos académicos. 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNI 
El problema solar o¡:upa conceptos de " EVITAMIENTO O APRO 
VECHAMIENTO DEL SOL". 

Esta recién en fase de formulación los p~oyec 
tos de investigación. 

Se tiene un proyecto de creación del CENTRO 
DE INVESTIGACION DE ACONDICIONAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
(CIAMA) , cuya fuente de financiamiento está en la etapa pr~ 
liminar. 

Este proyecto contemplaría, entre otros aspectos 
la creación de convenios con otras universidades del país 
así como con extranjeras. 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO UNIVERSIDAD PARTICULAR 
RICARDO PALMA ( U.P.R.P.) 

A nivel de la carrera profesional en la Unidad de Tecnología 
Area Académica de ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL se dictan en el 
V , VI ciclo los cursos de Acondicionamiento Ambiental I, II 
respectivamente. 

Realizando cada semestre Campamentos Solares en el 
Observatorio Meteorológico del Instituto Geofísico del Per6 
Huayao-Huancayo para concientizar al estudiante de la impor 
tancia de los criterios bioclimáticos en la arquitectura. -

No se imparten cursos de segunda especialización 
ni de posgrado cosa parecida sucede con el resto de univer 
sidades , 



!luciendo un breve recuento con l<i rccient.C' informnción obtt>ni 
d<i puC'de cont.nrst> con las siguientes obras en ejecución, pr~ 
ycctos a corto o mediano plazo. 

HUANCAYO 
Ing. N. Gianola BANCO AGRARIO 
Calefacción ambiental del edificio mediante colectores so 
lares planos , circuito de agua, sistema de radiadores. 
Posee 144 colectores fijos de l. 40xl.20 de chapa metálica, 
tubería de cobre y doble vidrio. 
Angulo de inclinación : 25° con respecto a la horizontal 
Uso de ventanales de doble vidrio para aislamiento del exte 
rior . Proyecto en ejecución 

AYACUCHO 
Matem~tico A. Duran 
Equipo artesanales: Cocinas, secadores de frutas , tubérculos. 

HUANCAYO 
A. Vargas Empresa Equipo THERMAS SOLARES S. C. Ltda. 
-Calefacción de la piscina de un hostal por colectores planos 
-Calefacción de la piscina d§ la Mina Río Pallanga Canta ,v~ 

lumen de la piscina : 359 m ( a cielo abierto) 
-Venta de calentadores de agua de uso doméstico, volumen de 

la therma : 150 lts. 

AREQUIPA 
Ing. J. Moreno. 
Empresa de Colectores Solares Planos 

AREQUIPA 
Arq. Juan Reiser 
Sistema de calefacción ambiental para un área 143 2 

m 

Calefacción de agua de uso doméstico, volumen de la therma 
250lts, Tanque de almacenamiento Térmico de 5,000 lts 
Proyecto en ejecución • 

AREQUIPA 
Gran cantidad de sistemas empíricos de calentamiento de agua 
para uso doméstico. En funcionamiento desde hace más de 40 
años 

ICA 
Sistema empírico de calentamiento de agua en casas habita 
ción , en funcionamiento desde hace 15 años. 

LIMA 
Sistemas de Colectores de Fibracemento ETERNIT. 



llHJCADO LAS HELACJOIH:S lll:l. DlSEÍlC1 ilJOCLl:t./1TJCC>C;(I¡¡ LA ESTHUC 
TllHA Y LA SUPHAESTRUCTllHA DEL SJSTEMA, SU COMPOHiAMJEllTO Hl~ 
TORJCO Y SU EVOLUCJON l'OllEMOS CONCLlllR: 

El desarrollo económico de un país esla hoy, rclacio 
nado con su consumo de energía. 
Ante el cercano agotamiento de las fuentes de energía 
CONVENCIONALES-NO RENOVABLES ( b i oqu Í mica combustible fffiil
almacen ado-; ali men tos-animal, ve ge tal-; b i oma s a-residuos), 
los RECURSOS ENERGETICOS NO CONVENCIONALES (solar direc 
ta, e6lica,hidraúlica) adquieren actualidad, importancia 
y una nueva dimensión. 

Pero junto con la explotación de esta nueva fuente,hay 
una NECESIDAD DE CONSERVACION DE LA ENERGIA, para así 
enfrentar el problema por dos frentes. 

1 Los PROGRAMAS ENERGETICOS forzosamen~adquieren DIMEN 
SION POLITICA. Un país debe promocionar sus propios 
recursa; ene~géticos, aunque sean más caros que los im 
portados inicialmente, para así disminuir su"vulnera
b i l i dad eco n ó mi c ai' 

La energía solar directa es una de estas fuentes, 
pero la sociedad industrial precisa de ella no sólo 
en su estado natural, sino tambi~n convertida en far 
mas "artificiales", capaces de accionar la moderna
maquinaria y de ser almacenada para tener un suminis 
tro continuo. 

La utilización de la energía solar a gran escala, 
no implicará la eliminación de las otras formas de 
energía, sino que se complementarán entre ellas. 

2 Existe también una NECESIDAD SOCIAL, sobre todo en 
los países en desarrollo , de DESCENTRALIZACION ;la 
energía solar puede garantizarla, pues es ideal para 
la producción de energía en PEQUEÑA ESCALA en zonas 
apartadas, comunidades pequeñas y dispersas. 

OBJETIVO 

En el Perd el objetivo debe ser AUMENTAR LA TRANSFOR 
MACION DE ENERGIA, pero sin excluir su conservacióñ 
y eficiencia en su aprovechamiento. 
Por ahora, solo el petróleo va propulsar el desarrollo 
de la industria nacional;pero hay que ver hacia el fu 
tura y DESCUBRIR, EVALUAR, INVESTIGAR Y EXPERIMENTAR
CON FUENTES ENERGETICAS RENOVABLES, que afortunadamen 
te, abundan en nuestro territorio.De éstas, la energía 
solar ya está comprobado que será una de las más impar 
tantes para el desarrollo rural.· -
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Pres u 

3 FÓ;rnacló~.f¡cadémi ca Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 

4 Desarrollo Técnico e industrial. 

5 Implementación Masiva de Tecnologías comprobadas. 

6 Reeducación y adaptación social a una nueva forma de 
pensar sobre el efecto del dcsnrrollo de estas fuentes 
de energía, no convencionales-renovables sobre el me 
dio ambiente. 

7 La vivienda biaclimática es el más claro ejemplo de las 
acciones a tomar desde este momento: 

CONSERVAR LA ENERGIA,REDUCIENDO SU DEMANDA DE 
CALOR,Y APROVECHAR AL MAXIMO Y DE FORMA EFIGIEN 
TE LA RADIACION SOLAR, PARA LOGRAR UN CONFORT -
NATURAL Y " ECOLOGICO". 
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Defi.nirl'mor. ·concc•p.tor.:q·ue pnrecert obvios, pero no qui 
simos dcjaflos de lod~ ~n aras de su lógica interna de ent;n 
dimiento al resto de Ja investigación. 

La ciencia se constituye a base de la actividad inteli 
gente del hombre sobre la realidad y de un constante proceso 
de GENERALIZACION Y ABSTRACCION que efectúa en su proposito 
de consagrar las leyes y características constantes de todo 
los procesos, fenómenos y hechos de la NATURALEZA, de la SOCIE 
DAD y del PENSAMIENTO. 

KELLE y KOVALZON, tratando de la ciencia como forma de 
la conciencia social, sostiene: 
"LA CIENCIA 

Es un conjunto de teor{as científicas en forma sistematizada 
del conocimiento de la realidad surgida y desarrollada en ba 
se a la practica histórico-social, que refleja leyes y propie 
dades esenciales del mundo objetivo en forma de ideas, ·catego 
rías, leyes científicas abstracto- 16gicas que se le adecue~' 
( 3) 

TEORIA CIENTIFICA 

Es un conjunto sistemático de leyes, principios , categorías, 
conceptos y otros elementos fundamentales relacionadas que 
sirven de base a la actividad integral de la ciencia y espe 
cialmente a su cuerpo filosófico. 

La teoría científica enlaza los elementos fundamenta 
les de la ciencia como actividad social con la filosofía co 
mo concepción general sobre la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento; Por ello , los dos grandes enfoques teóricos cien 
tíficos, el metafísico y el dial~ctico materialista, son co -
rrespondientes a las dos concepciones filosóficas fundament~ 
mentales: El idealismo y el materialismo. 

Por tanto , compartimos la convicción de que NO hay 
ciencia"pura" , ni una teoría cientÍfica "general" , sino 
ciencias y teorías en constante pugna y evolución dialéctica. 

LEY CIENTIFICA 

Es una relación constante entre hechos que se dan en la reali 
dad • 

HECHO 

Es un elemento de la realidad ya sea de la sociedad, de la 
naturaleza o del pensamiento. 
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Es c·l prciccdin;ic·n1o pl1i11!'udo qui· sf' nigu1· c>n lt• invc•t;tir.aci611 
puro descubrir lun formus d!' exiclcnciu d!' los proccsoc dC'l 
univrrso, pura drscntrufinr sus conexionC's inlC'rnus y C'X1crnus 
pora cencrulizur y profundizar los conocimientos adquiridos 
de este modo, pera llegar a demostrarlos con rigor racional 
y para conseguir su comprobación en el experimento y con la 
técnica de su aplicaci6n. 
FASES 
1 Detectar la existencia de un problema 
2 Separar luego y desechar los aspectos no esenciales del pr~ 

blema 
3 Reunir todos los datos posibles que incidan en el problema. 
4 Reunido todos los datos elaborese una generalización provi 

cional que describa a todos ellos de la manera más simple 
posible: UN ENUNCIADO BREVE O UNA RELACION MATEMATICA, 
Esto es una Hipótesis. 

5 Con la Hipótesis en la mano se puede predecir los resulta 
dos de experimentos que no se nos habían ocurrido hasta
entonces. 
INTENTAR hacerlos y mirar si la hipótesis es válida. 

6 Si los experimentos funcionan tal como se esperaba, la hipó 
tesis sale reforzada y puede adquirir el status de una teÓ 
ría o incluso de una ley. 

TECNICAS DE INVESTIGACION 

Es la estructura del proceso de investigación científica, sin 
la cual no se puede aplicar el método , y la cual se caracte 
riza porque:Propone una serie de normas para ordenar las eta 
pas de la investigación. -

Aporta instrumentos y medios para la recolección, 
concentración y conservación de datos; 

Elabora sistemas de clasificación 
Se encarga de cuantificar, medir y conclusionar 

los datos; 
Proporcionar a la ciencia el instrumental exper! 

mental . 
El aspecto fáctico de la investigación esta dada por las téc 
nicas, las cuales son tántas cuantos son los métodos y sobre 
todo los objetos de investigación . Es decir, no hay tal técni 
ca inefable para tal método, ni para tal ciencia, sino tal ob 
jeto de investigación , a cuya naturaleza se adapta. 
TECNICAS SON: 
El análisis , la síntesis , el laboratorio, la estadística, 
la entrevista, la observación , la tabulación , la encuesta, 
elaboración de gráficos, planos, maquetas, etc. 
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Sl STEMA. H puC'dl' sint/tr;~~: , .•. 

a )Aristotél~f; ·~ el •todb {~ ~i~ .q\J~lá_ sUma de su.s partes" 

sir.Jo m.a. c. not: i ón. ,¡ \01¡~tiXº y te l e<i i og i, º" 
b)Dionisio Areópagita.int·rcxl\J~e el término "orden jerárquico" 

c)Nicolas de Cusa siglo xv introduce el término''la oposición 

concidencia oppositorum" la lucha de las partes dentro una 

totalidad,de los que surge una unidad de orden superior. 

d)Wilhelm LeiBniz (1946-1716) introduce el concepto de monada 

se parece mucho al concepto moderno de sistemas"su mathesis 

universalis presagia unas matemáticas ampliadas que no se· 

limitan a expresiones númericas o cuantitativas y que son 

capaces de formalizar todo pensamiento conceptual''. 

el Wilhelm Hegel, Karl Marx (1770-1831;1818-1883)sostie~en 

11 Li ESTRUCTURA DIALECTICA DEL rENSAMIENTO Y DEL UNIVERSO 

QUE ESTE GENERA:NINGUNA PROPOSICION PUEDE AGOTAR LA REAL! 

DAD,UNICAMENTE SE APROXIMA A LA COINCIDENCIA DE LOS CONTRA 

RIOS DEL PROCESO DIALECTICO DE TESIS,ANTITESIS, SINTESIS." 

f)Gustavo Fechner siglo XIX planteó"organización supraindiv.!:_ 

duales de orden superior al de los objetos usuales de obser 

vación 11 

g)Ludwig Von BERTALANFFY (1901-1972) 

" EL ORDEN Y ORGANIZACION DF UN TODO O SISTEMA" 

h)Henri Berson (1859-1941) neovitalista sostiene"límites de 

las regulaciones posibles de una máquina y la evolución me 

diante sucesos aleatorios y sobre la intencionalidad-direc 

cionalidad de la acción, 

i)Woodger plantea" dudas al paradigma de la ciencia clásica, 

a la organización de todo ser vivo". 

j)Gestalt (estructura,configuración ) 

"la percepción es total al principio percibimos estructuras 

globales" 

K)Teoría Fisicista en la sociología "la fisiología c¡ue estudia 

la manera en que se viven y se eluden las leyes''. 
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FUNDAMENTOS 

T.G.S. considerando Von Bertalanffy 

SISTEMA como un- consistente en varias 

partes cada una de'las cua.les se asocia en algunas cantidades 

que estan también relacionados con las cantidades de las demás 

partes. 

Una rama de la T.G.S. motivados por aspectos de la ing~ 

niería se establecía con el rótulo de Ingeniería de sistemas 

Su objetivo es la elaboración de una Metodología para el Dise 

ño de sistemas de ingeniería; entendiendo DISEÑO en un sentí 

do amplio; es decir ; · 

Investigacion de necesidades , Especificación ,del proble.ma, 

Investigación del medio , Toma de Decisiones con respecto al 

criterio de optimización ;Síntesis ,Análisis, Desarrollo de 

componentes, Realización del sistema, estudio de factores psl 

cológicos que influyen en el diseño, etc. 

ENFOQUE AXIOMATICO 

Churchman sugiere un enfoque de la Teoría General de Sistemas, 

basandose en los siguientes axiomas: 

l.Los sistemas son diseñados y desarrollados. 

2.Los sistemas son diseñados mediante componentes. 

3.Los componentes de un sistema son también sistemas. 

4.Un sistema es cerrado si su funcionamiento no depende de 

su interacción dentro de una clase específica de medio. 

5.Un sistema es abierto y dinámico, si funciona interactuando 

con todo los posibles medios que afecta y que la afectan. 

6.Se establece que existe uno y sólo un sistema general. 

7.Un sistema general es óptimo. 

8.La Teoría General de Sistemas es una METODOLOGIA para inves 

tigar sistemas generales. 
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F.CO!llSEÑO 

En su acepción más:generol, el .témino "ECOJ>lSEÑO" s!! r!'fiC'rl' 

o un"proceso de ~iseño?q.ue' se .desarrolle CON la naturaleza 

y no Contra o al margen de .ella'.' (~·) 
EL BIOCLIMATISMO e~;uno de los componentes fundamentales del 

ecodiseño. 

PRINCIPIO BIOCLIMATICO 

l"Es construir con el clima", aprovechando sus ventajas y 

controlando las desventajas. 

2 Es utilizar la energía solar por vías "pasivas" y adapta_!'. 

se al clima del lugár y a las necesidades del usuario: 

Hacer de la arquitectura el elememto intermedio en 

tre clima exterior y confort interior. 

3 Esbrindar ambientes interiores cercanos al confort, para 

un margen de variación del medio exterior bastante amplio,sin recu 

rrir a climatización artificial. Si esta es necesaria,trata 

de reducir los gastos al mínimo. 

3 Es un nuevo esfuerzo de reevaluación y reconciliación de 

las formas de construir espontánea y tradicional, con técni 

cas actuales. 

CONCEPTUALIZACION DEL DISEÑO BIOCLIMATICO 

La energía y salud del ser humano estan directamente influen 

ciadas por su medio.Las condiciones que le permiten un ópti 

mo desarrollo se reúnen en una zona de confort,en la cual,la 

mayoría de la energía humana se libera para la productividad. 

El hombre compensa las situaciones de pérdida y ganancia de 

calor según sus necesidades biológicas con los siguientes sis 

temas: 

1. Espontánea-física. 
2. Espontánea-química, 

3. Regulación Artificial. 
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u) OHJETJVO COGNOCJTJVO 
J1ESCRJHJH !.AS TEORJAS RELACJONAfJAS CON LA METOIJOLOGJA lll: 
tiJSt:Ñü llHOUJTECTONJCO Y EL GRf1DO DE lNClDENClA QUE TlErH: 
CON EL DJSEÑO BlOCLlMATl~O. 
EN EL MARCO DE LA DlSCIPLINA FlLOSOFlCA DE LA LOGJCA 
DIALECTlCA , 
PARA PROMOVER LOS PROYECTOS DE INVESTJGACJON DE ESTA INDOLE. 

b) OBJETIVO SOCIAL 
PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCION EN EL DISEÑO ARQUITECTO 
NICO EN LAS CIUDADES DE PERU EN RELACION AL DISEÑO BIOCLI 
MATICO COMO MEDIO DE RECICLAJE A LOS RECURSOS HUMANOS -
PROFESIONALES PERUANOS PARA LA REEDUCACION Y ADAPTACIOÑ 
SOCIAL A UNA NUEVA FORMA DE PENSAR SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

e) OBJETIVO PEDAGOGICO 
DESARROLLAR TODOS LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS EN E~ PRO 
GRAMA DE LA MAESTRIA EN ARQUITECTURA CORRESPONDIENTE AL
A~EA DE TECNOLOGIA UNAM. COMO SON: 
METODOS CUANTITATIVOS DE DISEÑO 
INVESTIGACION DE OPERACIONES 
CU.1PUTACION ELECTRONICA 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
MATEMATICAS 
METODOS DIDACTICOS ETC. PARA QUE LA FORMACION ACADEMICA 
SEA UN PROCESO CONTINUO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

d) OBJETIVO POLITICO 
PROFUNDIZAR , AMPLIAR,EXPLICAR LOS CONOCIMIENTOS TEORICOS 
Y TECNICOS RELACIONADOS CON EL APROVECHAMIENTO DE ENER 
GIA SOLAR . 
PARA SU DIVULGACION Y ACEPTACION EN EL MEDIO DE LOS 
TOMADORES DE DECISIONES. 

e)OBJETIVO CIENTIFICO 
ELABORAR , CONCLUIR, CONTRIBUIR A LA ACUMULACION CIENTIFI 
CA ELABORANDO UN METODO PARA EL DISEÑO BIOCLIMATICO DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE LA TEORIA DE SISTEMAS. 
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1111'01'1:.SJ S SECUN!1Afil AS 

o) LOS SISTEMAS DE CONOCJMJENTOS EN DESAfiROLLO Y CONCEPTOS 
EXACTOS SE ENSEÑAN EN LA UNJVERSJDAD, PERO SECCIONADOS, 
DE TAL FORMA QUE SE TIENE UNA VISION CIENTIFICA EN PARTES 
Y NO EN EL TODO INTEGRADO, ESTO EN ULTIMA INSTANCIA NO ES 
UNA VISION COHERENTE, APAREADO CON UN MARCO GENERAL EN EL 
CUAL SE DESLIGA LA "PRACTICA SOCIAL" , LA ETICA DE LAS 
CIENCIAS, y los CRITERIOS SOCIO-ECONOMICOS NECESARIOS PARA 
ENCAMINAR LA CIENCIA POR LOS CAMINOS DEL PROGRESO SOCIAL. 

b) LOS PROFESIONALES DEBEN ACTUALIZARSE " HACER FILOSOFIA", 
DE LOS PROBLEMAS DE LA TEORIA DE LA ARQUITECTURA MEDIAN 
TE LA DISCIPLINA FJLOSOFICA DE LA LOGICA DIALECTICA QUE
ESTUDIA LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS TEORICOS Y PRACTICOS 
SWJIOC6 PARA LA ADQUISICION DEL CONOCIMIENTO Y, BASAND,OSE 
SIEMPRE EN ELLOS , LLEGA A FORMULAR, DE UNA MANERA RIGURO. 
SA Y SISTEMATICA , LOS METODOS DE LA INVESTIGACION. -

CIENTIFICA. 

HIPOTESIS FUNDAMENTAL 

EL ARQUITECTO DEBE MAXIMIZAR , RACIONALIZAR.EN EL DESARRO 
LLO Y USO DE LOS RECURSOS TECNICOS Y DE DISEÑO PARA ALCAN 
ZAR , EN CADA CONTEXTO CULTURAL, SOCIAL, AMBIENTAL CONCRE
TO , LA MEJOR ADECUACION DE LAS SITUACIONES MICROCLIMATi 
CAS A LOS CAMBIENTES REQUERIMIENTOS DE LOS DISTINTOS USUA 
RIOS PERMITIENDO EL MAXIMO CONTROL POR PARTE DE ESTOS UL
TIMOS. 

* La RACIONALIDAD se entiende aqui como una variable que es 
función del grado de desarrollo de las fuerzas productivas 
y del modelo dinámico implicitamente adoptado en el orden 
socio-económico por la formación social de que se trate. 
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(l) Consejo' Nocional de> Ciencia y Tecnologío,"ClENClA Y TEC 

NO~OGIÁ:•;Ji'E·~.CONCYTEC, Perú ,l982¡p.l4 

(2) M'; Vlt~üvici,"LOS DIEZ LIBROS DE LA ARQUlTECTURA"¡Ed.lbe 

·ría s:A,España, 1955¡ libro 1 cap IV p.17, 

(3) V. Kel.le,M.Kovalzon,"FORMAS DE LA CONCIENCIA SOCIAL"¡ 

Ed; Lautaro, Argentina, 1962: p.141 

(4) El término "ECODISEÑO" fue promovido originalmente por 

el arq, Eduardo Neira (peruano), y alcanzo rápidamente 

una amplia difusión. 
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"Las producciones intelectuales pueden 

liberarse antes que las estructuras 

políticas, económicas" 

Edgar Montiel 

3.00 IMPLEMENTACION TEORICA, 

METODOLOGICA, TECNOLOGICA DEL DISEÑO BIOCLIMATICO 
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Ln npurici6n d~·J Hiürlírnulismo pupcfr· int.crpre1¡¡r!;r· cu 

mo el ~~rgimien(o de un nuevo paradigmn,t6dnvín Pmbrionerlo 

poco consolidado, que se opone al paradigmn de los climetlza 

dores. 

El bioclimatismo propone esta alternativa: 

¿ Como introducir una racionalidad en el uso de los 

recurso técnicos y de diseño para conseguir, en cada 

contexto cultural,social y ambiental concreto,la máx! 

ma adaptabilidad de la situación microclimática a los 

cambiantes requerimientos bioclimáticos de cada usua 

rio y el máximo control por parte de este último,que 

resulte compatible con el modelo global de desarrollo 

de la sociedad? 

Dentro de la investigación que nuestro país desarrolla en es 

te campo se han adoptado métodos y técnicas sin cuestionar 

los marcos teóricos y las variables que lo hacen funcionales 

en otros contextos. 

Para comprender algo, es preciso distinguirlo de su 

opuesto,porque su existencia depende de la existencia de otras 

cosas, las cuales se engendran con ella en una relación de 

contradicción, aplicaremos este concepto al intentar identi 

ficar las contradicciones inherentes a la naturaleza del di 

seño biocl~ático con el objeto de definir el alcance del pr~ 

blem~ identificando estas contradicciones: 

l. IMITACION / CREACION 

2. RECEPCION / CRITICA 

3. ACULTURACION / IDENTIDAD 

4. CONFORMISMO / SUBVERSION 



lMJ TACJ ON 

El intelectual latinoamericano ha intcriori~ado una problum~ 

tica extraña; e-n.su inUmfdad cultural ha sedimentado idearios 

que corresponde a otros procesos históricos, de tal modo que 

existe una especie de"mimetismo''.l.atinoamericano que le insensl_ 

biliza para distinguir con claridad lo que viene de fuera de 

lo que viene de adentro. 

Para evitar el contrabando en las importaciones filos~ 

ficas,éstas deberan pasar por una"criba" hist6rico cultural; 

puesto que en la busqueda de una "racionalidad"latinoamerica 

na,los conceptos deberan expresar nuestra historia y nuestra 

civilización. 

Construir un sistema de pensamiento que vaya desde las 

entrañas de América,para que pueda describrir las realidades 

múltiples del continente. Conocer su"yo "histórico el cual 

nos permitirá saber qué somos y qué queremos. 

CREACION 

Los que vivimos en el Tercer Mundo y especialmente en el Perú, 

bajo también una dependencia en la crrntividad y en la cual a 

través de publicaciones periódicas que nos llegan del extran 

jero, las formas arquitectónicas nuevas-que si bien son pro_ 

dueto de una hábil y coherente tecnología- sólo logran en n~ 

estro medio producir el impacto exterior de su forma;volume 

tría;o de determinadas corrientes de moda que puedan concebir 

a la planta de una edificación de tal o cual forma al margen 

tal vez de aspectos funcionales. 

Los ejemplos negativos abundan en nuestro medio,pe~ 

fectamente identificables en todos sus aspectos tecnológicos¡ 

pero atención : No por falacia de soluciones tecnológicas d~ 

terminadas sino por una concepción incompleta de la arquite~ 

tura. 
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J qui t.or.. como Limo' cn¡ii{uT í;c\írtlirul ~Ü·cnicuí• udnlÍni struti vu 

de núcstrci ·Nad6~P 
Para Uría :c~Ín.pr.~nsi6n de la Arquitectura y el lliseño Bio 

climático dejaremos planteado lo siguiente: 

PRODUCCION ARQUITECTURAL EN_SU ASEPCION GENERICA 

Es un proceso que comprende una multitud de operaciones(ma 

nuales,teóricos, sensitivos-visuales) desarrollados por los 

hombres a efectos de transformar mediante el uso de trabajos 

pertinentes, una materia prima determinada (natural y trans 

formada) en un producto dispuesto para satisfacer un conjunto 

de necesidades de HA~ITABILIDAD -CONFORT. 

. 1 2 3 

RECONOCIMIENTO CONCIENCIA CREACION· 

' DE LOS FENOMENOS OBJETIVA-SUBJETl CONCEPTUALIZACION -;' DE LA NATURALEZA - VA DEL SISTEMA 7 DEL PRODUCTO -
EN TERMINOS DE NECESIDADES 
AMBIENTALES DE HABITABILIDAD-

CONFORT. ' 4 

INDIVIDUO REPRESENTACION 

CUAL FUERZA 
DEL PRODUCTO 

DE TRABAJO 
IDEALMENTE 

INDIVIDUO 
PREEXISTENTE 

CUAL FUERZA 
DE CONSUMO 7 5 

' EL PRODUCTO MATERIALIZACION-
/ ~- CONSTRUCCION -

/\ 
.... 

BIEN DE CONSUMO DEL PRODUCTO 
6 

DISTRIBUCION 
INTERCAMBIO 
PERTINENTE 
DEL PRODUCTO 

TERMINADO. 

MOMENTOS -BASE DE LA PRODUCCION 

ARQUITECTURAL EN SU ASEPCION GENERICA. 
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IH:CEf'Cl ON 
Fr<?nlt• a .lo recepCllon.hoy dos actiludc·s en nuestror. pC'nsndo 
res l atino um e r i can os . a ) Acepta c i ó n b ) k echa z o 

a)La influencia de l~s metrópolis sobre los países coloniales 

o se~J iridepen~ientes "esta marcado por el grado de dominación 

de los primeros sobre los segundos. En un momento EspaHa,cn 

otra. Francia,luego lnglaterra y actualmente Estados Unidos" , 

este itinerio no esta desligado del itinerario de las "receE 

ciones 11
• 

Este pruceso no se efectua espontáneamente .Está calculad! 

mente implementada. Sirve a los interes de las metrópolis. 

Las autoridad es norteamericanas han presionad o para que en las fa_ 

cultades latinoamericanas sigan el modelo de la "College"do!! 

de reina "1 a fil os o fía anal í tic a" ( lógica+ a n á 1 i si s de 1 'di s cu r _ 

so) y esten lo más lejos posible de cualquier filosofía sub 

versiva. 

En sociología han propuesto como método de análisis las 

teorías del"Funcionalismo" (cada hombre tiene una función en 

la sociedad y el "Estructuralismo" (los procesos están divi 

didos enunidades, en estructuras) y ahora el "enfoque sistém2:_ 

co"en varias disciplinas (técnica que combina la aplicación 

de conocimientos de otras disciplinas a la solución de probl~ 

mas que envuelven relaciones complejas entre diversos compone!! 

tes) cuya función principal es planear y diseHar por medio de 

la "Caja Negra" que no deja ver lo que acontece dentro de ella. 

b)Aqui es tan los que argumentan que" todo" proceso de pensamiento 

debería arrancar de nuestras realidades, como si la producción 

de conocimientos fuera un hecho puramente local, negando así 

un "valor extensivo" a las leyes científicas, no hay"TOTAL 

RECHAZO " ni TOTAL ACEPTACION " sino debe haber un principio 

SELECTIVO de evaluar "caso por caso". 

Es interesante la contribución que hace la "arquite~ 

tura espontdnea peruana" que toma sus fuentes en las sociedades 



¡irC'lii r.p6ni cE11;, (' [:~ ÍI 

llond<• C'] honil1rc·, 

vir en ormonlu. 

El homb.r.c ···nyÜdu'' 0'1~·\riél~J~~leza a réproducirsc, no lu 

cha contra e lJ a. As l unci y ·.~·~~~; ~e COMPLEMENTAN y reproducen e 1 

el Ecosistema. 
~/->' 

Esta cosm~JisiÓn ·es propia de sociedades con tradiciones 

agrarias,y consÚtuye una 

época de la deterioración 

CRITICA 

concepción original y útil en esta 

del medio ambiente. 

En la historia de la arquitectura tenemos muchos ejemplos del 

diseño bioclimático parcializado como: la consideración del so 

leamiento como recepc~ón ha constituido, durante siglos, una 

de las DETERMINACIONES del Diseño de las edificaciones. 

Las razones de este hecho han sido tanto bioclimáticas 

como Simbólico-Culturales. 

En los "DIEZ LIBROS DE LA ARQUITECTURA " de Vitrubio, 

único tratado arquitectdnico de la antiguedad clásica cuyo 

contenido nos haya sido transmitido, se otorga gran importa~ 

cia al problema de soleamiento, refiriendose exclusivamente 

a las condiciones de orientaciones de las construcciones. 

En el transcurso del desarrollo de la arquitectura occi 

dental; el interés por las condiciones de orientación se limi 

ta a la edificación religiosa y posteriormente decae hasta lle 

gar a la etapa del racionalismo contemporineo 

El racionalismo "redescubre" la importancia del solea 

miento comenta su estudio científico y establece directrices 

para el diseño. El interés por el soleamiento se enmarca en 

el movimiento de vueltas a lasdeterminaciones"naturales", pr~ 

pia de un periodo en que las condicionantes "culturales" 

habían entrado en crisis. Se asocia con el afán por lograr 

un diseño"EXACTO" , preciso basado en una "nueva Objetividad" 

La preocupación central por "meter al sol en cada ho 

gar" está relacionado con el origen fundamentalmente centro 



«uropc·c1 d('] rhric1ritJJjnri1C1, c-ori f;Uf'. io1pllcuclonc·t; rt·Lp<·r1c1 ¡1 

l n t i tu tl , C' 1 i "'·ª y t i po 1 orí o f; e· di 1 i c i 1J r; u r hu n u r;. 

Lo preocupnci ém por el sol rnmi en to se i nE;1 i t uc i c111r1l i 7,0 

en el d" Cong~eso ClAM (Atenon) Ju corta de Atenus tros idcn 

ti ficar l ír'i cament.e al sol; propone punto 2G"todo plano dC' ca 

sa en el que una sola casa estuviera mal orientada,o privada 

de sol ••• sera rigurosamente condenado" 

Los principios fueron ampliamente difundido y acatados 

por los profesionales latinoamericanos, obviamente, esos pri~ 

cipios obedecían a las condiciones culturales y climáticas 

europeas que a nuestra región. 

A partir de la crisis del Movimiento Moderno se ha veni 

do a "redimensionar el problema de soleamiento. 

Hoy ya no se piensa que puede ser "el sol y solo el sol , el 

que decida la orientación de la casa" 

En América Latina cobra especial importancia el tema 

de la protección contra la radiación solar directa, la cual 

puede resultar molesta a determinadas horas, cualquiera que 

sea el lugar concreto que se diseñe. 

El estudio del soleamiento demostrará la irracionali 

dad de aquellas construcciones, paradógicamente de herencia 

"racionalista",que aspiran a presentarse como"cajas integra 

les de vidrio" ,y que con frecuencia surgen en nuestras cap.!_ 

tales latinoamericanas. 

El traslado ACRITICO de aquella actitud ideológica al 

contexto actual de América Latina sólo puede ser explicado 

por la DEPENDENCIA CULTURAL imperante en el sector formal de 

la edificación . 

Se ~ecesita en la región un DISEÑO CONSCIENTE de las 

necesidades de protección solar, en el que la ubicación y la 

forma de volúmenes,los huecos no queden determinados por las 

consideraciones AISLADAS de las condiciones de soleamiento. 



ACU L.TllHAC l ON 

El bi~climulis~o piclcn~i coht~a~rcst~r tendencias historien 

mente supcrudns pero todavía muy enraizadas en el diseño pro 

fesional contcmporóneo, como son¡ 

•Aislamiento del espacio construido de su contexto am 

biental inmediato. 

•Ignorar las condiciones locales,confiar la Habitabil~ 

dad el confort al buen funcionamiento de complejos 

sistemas mecánicos, 

*Excluir toda posiblidad de intervención del usuario 

en el proceso de control de las condiciones ambienta 

les locales.· 

El diseño bioclimático impropiamente denominado "Climatización 

natur.al de la Arquitectura" surgio historicamente de la crisis 

de las formas anteriores vigentes de relacionarse con el medio 

ambiente. 

La crisis general de aquellas formas, determinada por 

la DISFUNCIONALIDAD del entorno construido, y por el carácter 

predatorio y despilfarrador de los proceso~ de construcción , 

se vio considerablemente agravada por la crisis específica del 

sumunistro energético. 

Las prácticas profesionales dominante en el ambito del 

diseño de los asentamientos se generaron en países de tempra 

na industrialización , ubicados en zonas de clima templado. 

La crisis energética que se ha venido manifestando a 

escala mundial constituirá el factor de cambio, especialmente 

en los países no exportadores de combustibles fósiles. 

Estas tendencias del bioclimatismo "prestamos" a la 

realidad latinoamericana comienza a entrar en sospecha y se 

mira hacia atrás y hacia adelante con pasos firmes.como es 

el diseño vernáculo y el acervo de conocimentos científicos

tecnológicos seleccionados para la realidad de América Latina. 



R!'n1ont.ars!' ri 1 n hü;t.Ori ¡, de: 1 a Arquitectura Pcrunn<o, c•f: tul 
vc:z motivarse a Ja investipflción del Confort. Ambicntul. 

En el pre-incanato e incanato del mundo andino, las 
soluciones técnico-solares mediante el uso del barro con pa 
ja en la Costa y, piedra en la Sierra presentan una intere
sante interrogante y tal vez una fuente de información para 
la actual tecnología solar arquitectónica. 

Como vemos el PLANEAMIENTO DEL TERRITORIO EN BASE A 
LA CRUZ CUADRADA DE LAS PRINCIPALES CIUDADES ANDINAS conocí 
da como la"RUTA DE VIRACOCHA" y ,LAS CARACTERISTICAS BIOCLI 
MATICAS DE MACCHU PICCHU; son dos muestras importante para 
entender que las Naciones Andinas estaban muy desarrollados 
sus conocimientos en Ciencias Geodesica, matemáticas,Astro 
nomia Geometría,(ver. gráfico 1, 2, 3) -

Para aseverar lo anterior primeramente aceptamos los p~st~ 
lados del Arq. C. Mil la : 

" •.. la antigua escritura andina es literal y numéri 
ca , que está estructurada en base a un reducido 
número de SIMBOLOS GEOMETRICOS que de acuerdo a las 
variantes de COLOR Y UBICACION dentro de su CONTEX 
TO,adquieren un sentido definido. Esta escritura 
SIMBOLICA está inicialmente limitada a los PETROGLI 
TOS Y PINTURAS MURALES DE LOS TEMPLOS:SECHIN,CHAVIÑ 
ete.Luego pasa a la TEXTILERIA donde alcanza la 
plenitud de su desarrollo y algunas veces los "tex 
tos " son copiados en CERAMICA. -
En las postrimerías del Incanato,con fines políticos 
y prácticos para preservar el "Conocimiento"y agili 
zar el"transporte" de la información , está es"extra 
ida fuera del ámbito telar y como un esqueleto ideo 
gráfico queda pendiente en las cuerdas de los QUIPUS". 
( 1) 

En segundo lugar la proeza de ejecutar el Qhapac-Ñam o trazo 
de la RUTA DE VIRACOCHA teniendo en cuenta la dificultad fi 
siográfica del territorio Andino. 

Igualmente durante el "Vi rreynato "y la"República',' la tecno 
logia de la "QUINCHA": Estructura vertical para los pisos 
superiores,conformadas por marcos de maderas,caña brava y 
barro por ambas caras, dejando una cámara de aire en el cen
tro, obligan a mirar una vez más hacia atrás para incrementar 
estas experiencias con los actuales conocimiento~ 

1 
i 
i 
1 

1 
1 

\ 

1 

1 
\ 
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lA rurnt:LACim DE lA CRUZ DEL SJR 
Es un ente y cmceptD astrcri:mico lig¡c•cb a la prcblemitica del 001_ 

trol ck· las estacimes. Su fornü de cruz es pura:rente casual y la
lcn¡;i tud de SU5 brazos rten:ir y rtoyor, está., en la mism relICién 
<J.w! el l!rt:J de t.11 aa:inrl) y IU di;u:nil , 

Esta ccnstelacién ,que cm s~ eje rreyor sei'\ala al ¡:olo Sur,es recte 
ra del OOnisferio Austral, al igual roro sucede cm la estrella f'2 
lar en el hanisferio Boreal. 

LA CRUZ OJAD:>ADA .--Es tn3 figuro groié 

trica utilizada roro slrrbolo ootaratiro 
religioso en el 1TU11cb andiro. Su p~ 
ciafrccuente m lC6 recintos sagrad:s y 
m los cbjetos rituales permite esta a_ 
firnucim • Su fomB se orig:in3 ele un Ó'.:. 
sarrollo goori=trioo, que tare = pu'lt:o 
de partida a u:i o.a:lro::b mitario ~ al 
crecer p:r di.tg:m.les ru:esi voo, permite 
determinar cm bastante exactitud el ~ 
lor cle " Pi " 

AHQJITECTURA AIDfül\ 

El JXJSiblE- origei de la ArqJ.i tectura Andina es 
ta:-i;, m las S<\LINllS lE (}W), al nor'"..e del valle 
de Sarita en el éd:ual. De¡xirt.a-;p...nto(estad:J)de la 
LillE:!'~AJ(Cos:<:1) al norte de UJ.¡; sc¡;)n el ar-qui 
tecto C. 11.illa Villena (Genesisde la OJ..ltu.ra A.;; 
dim;C.A.P. l<?eo l'"f:·ll al 19.J)[¡g¡u;tro: -
1 ) J.;, existencia e'l el Mmcb Andiro 2 .OXJ a:1os 
A.C. ck: m SISTIJtJi c;;::Q-ETRJOJ PR:ro.lCial4L !E 
l·EDIDAS,cuyo factor de C<l!'bio o Vdriacién fue 
la RElACirn Vil\TIJ!JiTICA " Pi" sinteti?.acl3 en la 
fo"1B geo,-.?tric.a de la CR.IZ Cl.WlWY\ qJe se o 
rigirñ en el a-itigJ.J culto a la D:nstelacifu 
dela CRUZ mi SIJR,cuya existencia ha sido verl 
ficada al descubrirse el GEC\,"LJFD CSTELAR DE 
lAS SALINAS CH:: CWiO. 
2) La aplicacim de esta; anxil:Uentcs en la 
Arquitectura Andina y 61 el Pla"lE'anient:o del 
Territorio Andino. 

Por ser tarB de in te res nuestra investigaci en 
sct:>re la utilizaciC:n de la naturaleza en la ~ 
qui tectura 1nrar'6ocs d:s ejarplos representa.!_i 
vas: 

GENESIS DE LA ARQUITECTURA 
ANDlNA 

GRAFICO Nº 1 
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Escala Gráfica 
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EL M'.X1JIJJR Y OOOCNAIXlR DE lffi ESPACiffi Ar'PJIT;::CJUfüXl3, IJRBAN'.:S. REGia'lAUS EN EL 
ESI'AOO O'.l<l\1'/ITARIO ANDJNJ DEL TAWAlfl'Il'flJYIJ : SISTI'M4 Cl'ERATIVO DE LA CfUl 0.JADRADA 

QJE ES Gff.l'1CTftlCD Y ffiffiJRCiaif\L 

Una investigaciái de sum i.Jrp:irtancia es la''IUI'A lE V1JlAaXllA:'desa.bierta p:¡r MARIA 
SCl-1'.JL'I'EN DE D 'F.llNETH quien ccn adnirable intuiciái rratamtica dio tri.': buena aproxi 
1T0Ciái del Sistma (f>erativo de 11.ed.idas del Jltricb Andiro siguiend:i plantF..an:ienta;; -
diferentes al arq. Milla • 

PLANEAMIENTO DEL TERRJTORIO ANDINO 
GRAFJCO Nº 2 
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CONFOHMJ srw 
El ~onfliclo entre empiristas( el ronocimicnto es sensorial, 

representante HUME)yracionalistas(reconoce la realidad de Ju 

razón niega la experiencia,representante DESCARTE)sobre el 

proceso de desarrollo del conocimiento , clave para los fun 

damentos teóricos de la Teoría del Diseño. 

Estando en pugna las dos lineas nace en el siglo XVII 

la Epistemología que pretende determinar como se "conoce" los 

objetos como : el conocimiento. 

Actualmente se sigue dando la pugna entre Conductista 

(escuela behaveurista , el conocimiento se da por reflejos 

condicionados , représentante WATSON) y Fenomenologístas(el 

conocimiento se da a través de un proceso de racionamisnto , 

representante Husserl con nuevas variantes. 

Trasladandonos a la arquitectura 

MEDIO DISEÑO 

CULTURAL ¡--~......._......,__:..o:.."'-"'-~~=::w...:;;.u:ll.!2!lfil2V .// 

RAZON DISEÑO CANONICO 
1

1 

~---~-~~I-"S~E,_,_Ñ,._,O,__,.:..;•:..;•,._,S"'I~S TE MI QQ. (cu;¡¡itif.i.c;aQ_én I¡ 
~ ~ DIACRCN.lCD (tiarp'.)) 

EMPIRICA RACIONAL 

CONDUC 

TISTA 

l 
EPISTEMOLOGIA 

FENOMENOLOGIA 

I 
I 

/ 
,--· 

La crea:ión arquitectónica como cualquier otra disciplina cien 

tífica lme permito asumir tal término bajo una concepción fi_ 

losófica-materialista del universo) en la que además se inclu 



'JC'.el 11-s¡ic-c·10.:c.r:C'"-lfyo,--i.i_r·1i1:i-Jcn, no hu i~ido r1u11 t<1r•1rid11 con«• 

tor j1or nucr.tru g('nc·rnc-ión , ·rc>st• 11l <·riorm<· avnnc<' 1 t·cnoJ6 

gico de la humunidnd. Y ello no ¡irC'cir.omcnte por no dls¡ion('r 

del acceso ul ovoncC' en mención, sino tul vez por Je concC'~ 

ción cosmogónico idealista de las complicadas intcrrclaci~ 

nes que el cerebro humano posee, de difícil acceso o su di 

sección fisiológica, dejando por tanto al arte y a la ere~ 

ción como un mero hecho fortuito, y a la imaginación como un 

producto de la inspiración mitológica y a la arquitectura 

al fin, como una creación artística con características tecno 

lógicas propias sin mayor trascendencia en su esencia. 

Vale decir : El arte por el arte¡ 

La arquitectura por la arquitectura. 

SUBVERSION 

El ~isefio Bioclimático es un paradigma(modelo)que esta suj! 

to a los problemas que tiene la teoría de la arquitectura de 

alli que nos interesa conocer sobre lo que se esta trabajan 

do respecto al proceso del conocimiento¡ nos encontramos con 

un documento que nos llamo la atención que es la Teoría mat! 

rialista de la mente de Mario Bunge cuya hipótesis central: 

-La mente es función del sistema nervioso.Donde muestra un an 

damiaje general al problema del conocimiento, como se da los 

conceptos, las proposiciones,la creatividad etc. 

Dicha teoría se basa en la definición neurofisiológica 

del aprendizaje que dice que toda función neuronal de un ps! 

cón(sistema nueronal plástico) con conectividad regular (o 

sea constante o bien variable con regularidad) se dice que 

es APRENDIDA. 

Luego se basa en la neurobiología donde la visión con 

siste en la actividad del sistema neuronal a el sistema vi 

sual (incluye el área cortical) ;el aprendizaje es la forma 

ción de nuevas conexiones neuronales. 

Sobre la formación de conceptos y proposiciones nos di 



n·" 1.to.J'<·rsont1 fClrmll urr conc<·¡dc• d1·.:.C (e• concil1<· C,c• ¡>it·nsn C) 
-- -- -'" ---

si, y séJlo si, ·n1•·u·f.t;jvldtid;( pr<ícc•iiÜ,·Tuncjón) c·stimul!Jdu pClr 

un mirnbro de·. C Cll C~~lC' -pblc'ór~:(clguaJ ¡j dÍcho concepto" (¿} 
'):' 

ConjcJür~qúc-)a\f:o~~o.~iónide uno proposic:ión consiste 

en el enc~dena~Í~~to_d~lCÍ~ psicones (acaso columnas corticales} 

que piensan los conceptos (constructos) etc. 

Esta teoría de la IDENTlDAD PSICONEURAL presupone que 

la mente puede investigarse científicamente, esto ya es un p~ 

so para aclarar un poco sobre la discusión de entender qué 

es el diseño como parte creativa para lo cual tomaremos lo 

que nos interesa para la arquitectura. 

" CREATIVIDAD 

Definición 34 

considérese un animal" que, en un momento dado, tiene cierto 

repertorio de conducta. 

Entonces: 

a)El animal inventa la pauta de conducta b a un tiempo dado 

si,sólo si el animal ejecuta b por primera vez, y b no pe~ 

teneció a su repertorio actual hasta ese instante .... 

d)El animal es creador si, y sólo si, inventa un tipo de con 

ducta, o un constructo, o descubre un suceso antes que cual 

quier otro miembro de su especie; .... 

Postulado 18 

Todo acto creador es la ~tividad, o un efecto de la activi 

dad, de psicones recién formados. 

Postulado 19 

Todos los animales dotados de sistemas neuronales plásticos 

son creadores." ( 3) 

Según esta teoría se puede interpretar : 

El arquitecto para producir un obra realiza una mul 

titud de operaciones manuales-tecnol6gicas,te6ricos

científicos, senstivos, visuales que son APRENDIDOS 

y se valen de conceptos que se realiza en los psic~ 

nes ; que todos podemos ser creadores por tener en 



Esta tC'orí u de] m n t.<· r j u 1 j s m CJ ('me· r J' ('TI 1 l f~ t fl e, s j r. t (. m j e o 

no re• su el v P <' J pro ti l C' m ú me n t P - cu(' r p n d ¡• un u v r· 7. por t o d ¡¡ 1, , 

Estp es uno de los grandes problemas ciPnlífico -f ilos6 

ficos que,mantendrá ocupado o lo humanidad mientras ést.ú ex is 

ta 

Incumbe a neurocientíficos y psicólogos el abordar uno a 

uno los numerosos problemas mente- cuerpo y al arquitecto es 

ter al tanto de su desarrollo científico, 



Lo ci crrc:i el ort.c int.crrndos unitnri11,or 
- . . .. 

gán i ca y sin e>rgé 1.i ~o rricllte en e 1 ac t.o productor del diseño pe!: 

miten denomina~ a éste con un neologismo 

EL DISEÑAR O EL ACTO POIETlCO 

Si el diseño modela productos arquitectónicos que cum 

plen las necesidades del sistema socio-económico puede haber 

al menos dos formas. 

l. Si el diseño formaliza productos arquitectónicos para la 

sociedad de consumo , objeto/status . 

Los criterios son ·definidos por el diseño del "centro"; 

las hipótesis han sido fijados por el mercado y se trata 

dei,n18 OPTIMIZACION al modelo 

Se le denomina " Modelo de Optimización". 

2 Si el diseño formaliza productos arquitectónicos para una 

sociedad dependiente , subdesarrollada, escasa de recursos, 

objeto/útiles. 

Los criterios deben ser descubiertos e inventivamente pro 

puestos, las hipótesis deben ser el resultado de alternati 

vas nuevas, c!'ea doras. 

Se le denomina " Modelo Orgánico" 

Se elige la segunda forma para el Perú que es un país que 

esta en vías de desarrollo. 

El Diseño Bioclimático es un paradigma que esta ligado 

al Diseño arquitectónico y como tal interesa conocer 

el Proceso de Diseño para saber en que etapa se usa los 

métodos y las técnicas del diseño bioclimático, concebido 

sistemáticamente. 
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curr.CJ póiét{co(el;clfaeñar); se dirigen a Já consecusión de su 

objeti~d;;~·b~'i''.~';p~oducir un objeto con coherencia formal fun 

ci onaL (~~ 'itíetódi co). 

Es la sucesi6n misma de acciones productivas. 

El proceso es diacrónico que se extiende en el tiempo con 

anterioridad y posterioridad • 

Método es el conjunto de reglas productivas. 

Modelo del proceso de Diseño es la formalización de los 

diversos momentos diacrónicos,del método de diseño y de.las 

técni~as adecuadas que deben usarse en cada fase. 
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El cnfoqu~ si{témfcoycuYn··func·i6n principul ~~ pl1111c·ur y dis~ 
fior porm~~io dcÍa cnjonegr<l , luego lo cuja de c:rist;il 

nos muestra un módelo cerrado para nueslrn trabajo de investí 

gaci6n que se necesita di un'~ódelo abierto orgánico. 

MODELO A_!!J_!:RTO ORGANICO 

REALIDAD 

a a a 

b b b 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

----7 
Proyecto Ejecución Evaluación y 

~ 
Di:cección 

Mantenimiento Proceso 

PROCESO DE DISEÑO 

*Los movimientos de"a" son un ir hacia la realidad, recabar 

datos, requerimiento, materiales, técnicas etc. 

Los movimientos de "b" son introducir en el proceso de diseño 

los nuevos momentos recabados de la realidad . 

*El modelo debe corregir sobre la marcha la dirección del pro 

ceso según sea la confrontación en la realidad "exterior" 

*Cuando la confrontación se hace no sólo con el sistema vige~ 

te sino cuando se tiene el cuidado de confrontar el proceso 

con "grupos exteriores" al sistema. 

Como se ve el modelo es :Flexible 

Crítico 

Confronta con la realidad 

del 
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El sistema donde se despliega el Proceso de Diseño tiene tres 

momentos principales: 

* MARCO TEORICO (MT) o Principios del Proceso de Diseño 

que esta constituido por las categorías proyectuales que 

guían teóricamente el proceso 

* SECUENCIA DE LAS FASES son las fases operativas de el diseñar 

de 1 a 5 con sus respectivas entradas y salidas 

• PROCESO EVALUATIVO cuyos criterios dependen tanto de la rea 

lidad como del marco teórico,cuyo ejercicio se realiza en la 

entrada como en la salida del modelo o de cada fase. 
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El objvtivo del Pr6cc~o de Diseno es.: 

La realizadón -del produc-tci arquitectónico con cohcrcn 

cia formal 

La coherencia formal e~ la unidad del producto arquite~ 

tónico 

3.2.1.1.2. MEDIDA DE ACTUACION 

El modelo tiene un sistema fundamental de referencia dentro 

del cual se va a diseñar en nuestro caso es: 

* 

* 

* 

* 

El sistema educacjonal de la sociedad peruana se trata 

de la realidad Tanto la vigente I como su exterioridad Il 

que se manifiesta como un fenómeno a través de los hecho~ 

del QUE, COMO, CUANDO, DONDE, SE HACE ARQUITECTURA {ver 

capitulo 1 ¡ 1.1. 

La realidad educacional es la medida de todo el proceso 

de diseño desde el origen hasta el fin. 

En esa realidad se encuentra; 

Quienes usaran la investigación del proceso de diseño 

bioclimético en los niveles universitarios de la Universi 

da Particular Ricardo Palma. ( ver capítulo 1; l. 2.) 

Cuales son las necesidades de enseñanza con respecto a 

las metodologías de Diseño (ver capítulo 1 j l. 3) 

CU al es su realidad social ( ver capítulo 1 j 1.2.1.) 

Cual es su realidad Económica ( ver capítulo 2 j 2. 2. 1. ) 

Cual es su realidad política (ver capítulo 2. j 2. 2. 2.) 

Esa OMNITUDO REALITATIS tiene infinitos aspectos y aunque es 

inabarcable , es, sin embargo, el punto de inevitable de 

confrontación 



l'lont,1·orcmos.uría mínimu M>tructuru de los principios d<'l Pro 

ceso de Di~cno teniendo ~rí cuenta cinco maneros diversas de 

Diseñar,: 

1. En la cultura del "centro el diseño es alcanzar el 

máximo de tecnología, ya que la mano de obra es caro 

2. El diseño de las oligarquías de los países dependi 

entes son los que IMITAN los criterios de los del 

"centro". 

3. La población urbana usa los criterios caóticos de 

una cultura de masa para diseñar imitan criterios 

del "centro.sin capital ni tecnología" con una abun 

dante mano de obra. 

(el mismo usuario construye su casa 50% en los paí 

ses latinoamericano) 

4, El diseño de las culturas tradicionales campesinas 

es la producción de un producto con un valor de uso, 

no tiene capital ni tecnología, mano de obra abun 

dante. 

5. El modelo de Diseño Nacional donde se da síntesis 

innovadora de lo utilizable y real de los otros ti 

pos de diseño son entre algunos: 

*El fin del Proceso de Diseño no es la ganancia. 

*Partir de la técnicas nacionales y populares, inno 

var tecnología en base a ella. 

*Utilizar la mano de obra que es bastante facilitan 

dole instrumentos necesarios para su mayor produc_ 

tividad dentro de la técnica propia de lugar. 

*Dar a los productos populares un máximo de tiempo 

real de uso , pero con materiales que no deban 

importarse. 

•Respetar las expresiones estéticas. 

*Respetar las necesidades culturales 
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•ti. 

Es la obsefvh~tón intefdisciplinaria de un conjunto 

de fenómenos dentro del· cual el diseño participa ac 

tivamente en el conocimiento, interrelación y es 

tructuración de una serie de acciones generales que 

se convierte en las PROPUESTAS INlCIALES del diseño. 

( ver capítulo l) 

*EL PROBLEMA 

Las '"diferentes disciplinas del Diseño determina 

rían sus problemas espccíficos(mayor detrule ver el 

capítulo I I , 2 . 4 ) • 

*HIPOTESIS 

Se estudia y se proponen las diferentes alternativas 

de solución formal a la estructura total del proble 

ma, eligiendo una que responda de la mejor manera a 

la posible solución.(ver capítulo Il, 2.5). 

*PROYECTO 

La alternativa elegida se desarrolla en una Model~ 

zación específica a fin de que pueda ser realizaga 

fisicamente por los distintos grupos técnicos que 

se ocupan de la producción material. 

(para mayor detalle ver el capítulo IV) 

*REALIZACION 

Una vez visualizado formalmente el proyecto se d~ 

be encarar el proceso de producción misma del pro 

dueto arquitectónico, lo previsto cobra realidad 

ejecutiva. 

El punto en que se constituye una serie de acciones 

abstractas hacia la producción. 
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En el procrso de diseño es importantr lus secuencias de luR 

fases de allí qur el sistemas lomu suR recursos propios pu_ 

ra hacerlo operativo y se vale de: 

entrada por acto evaluativo 

2 Entrada 

• TESIS 

Es la conclusión de la fase del CASO 

Consiste en una DEF)NICION precisa de dicho CASO , con base 

en una estructura de datos que enuncian las notas constitu 

tivas de los HECHOS que compone el fenómeno que está a la 

base del futuro Diseño y que ha sido anticipadamente delimi 

tado por la propuesta , 

Este CASO definido , conclusión de la FASE 1 se transforma 

en tesis problemática todavía general y abierta al transfor 

mar simplemente el juicio enuciativo en REQUERIMIENTO: 

*El sistema educativo universitario de las facultades 

de arquitectura del Perú deben actualizar sus conocimi 

entos respecto a los métodos de diseño . 

*Aprovechar los recursos de energía solar que cuenta el 

país . 

•se diseñe con criterios bioclimáticos utilizando ade 

cuadamente la relación NECESIDAD HUMANA -

MEDIO AMBIENTE- HERENCIA CULTURA~-

ASPECTO SOCIOECONOMICO -ARQUITEQ 

TURA. 

( mayor detalle ver capítulo I) 



Son divc•rSol\ cn-cciJdri fosr , en unos será onúlisis de dotas 

dodon de _hecho_ sin dcmoslraci6n; olros será de ~nálisis de 

funcion~s ; otros de análisis de estructuras o procesos 

cons-lr-uctivos etc. 

Los diversos tipos de análisis exigen diverso métodos 

y técnicas ; unos en cuanto al modo de interpretar y otros 

en cuanto al modo de implementar. 

El proceso de análisis es ~autol6gico. 

Se estudia los elementos o subconjunto de un conjunto. 

es el desarrollo sincrónico y diacrónico en el trabajo 

de investigaci~n desde el primer capítulo hasta el cuar 

to ) ya que la totalidad del sistema es"a priori". 

SINTESIS 

Es la conclusión donde se reduce la complejidad analizada, 

la multiplicidad criticado a una unidad distinto por inno 

vaci6n . 

*PROCESO DE SINTESIS 

Consiste en pasar a otro nivel , conjunto, sistema o totali 

dad innovada.La síntesis "c"es un proyecto innovativo hay 

que eliminar variables innecearias hasta construir una es 

tructura nueva . 

Este recurso del proceso , aunque es análisis-síntesis parte 

de una E~~E~~~!~ de diseño y termina en una ~!E~!~~!~ alter 

nativa. Esquematicamente la forma (de B a b
1

,b
2

, ... bn y de 

d¡che elemento a"C" 
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~ ~2 
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TAUTOLOGIA 
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PASAJE DIALECTICO 

1 ----- 1 ,_ ----...,.. 1 

,-~ 1 
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1 ---- 1 1 
11 11 

NUEVA SINTESIS SISTEMATICA 
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J.u c·vul uac i ón rs el~ acto o juicio qur cri t.íco o juz!'.u un r1· 

sultado.o~üna propuest~.; 

Se da en tres niveles 

l. Se trata de la evaluación de la propuesta o diagnóstico 

de su ESTADO juicio sobre"a" y"b", procedentes de R(re!:'. 

lidad)) este paso permite descubrir por donde se debe en 

trar al proceso . 

2. Evaluar el resultado de cada fase para dar paso a la con 

clusión de una fase y entrar a la sgte. 

El acto que evalua a "d" permite que se entre a la 2da. 

fase. Si la conclusión no es correcta debe retroalimentar 

se el proceso y v6lver a la fase anterior. 

3. La evaluación se juega esencialmente en su momento final 

del producto del proceso del proceso de diseño a corto y 

largo plazo. 

Se evalua el objeto y su funcionamiento en la realidad 

(h) y también se evalúa el cambio que produce en el Marco 

teórico (i) 

Todo producto diseñado debe ser cambiar en alguna manera 

l~ misma realidad R en R' y el Marco Teórico rMT"en MT") 

~~ 
, . 

1 1 

MARCO TEORICO IFASE 41 REALIDAD 
' 

1 1 
IFASE 31 

!FASE 21 
' 

!FASE 11 
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4.00 DEMOSTRACION 

" Cada hoja resplandeciente, 

cada playa arenosa, 

cada neblina en el oscuro bosque, 

cada claro y cada insecto con su 

sumbido son sagrados en la memoria 

y experiencia de mi pueblo" 

Manifiesto Ecologista 

Tribu Suwamish 1855 E.U. 



LJ fli s<'ÍJO ni ocl i mót.i co como pnrndi rmn en c-l me· di o prof!_'. 

sionol pí'rUCJno sc- cstan iniciando invc-stirnciones sobr<' c¡;tf' 

t6pico de alli que este trabajo se propone: 

Sistematizar el diseño bioclimático dentro de la FASE 

4 11 PROYECTO " del Proceso de Diseño Arquitectónico en 

su ETAPA l " PROYECTO ARQUITECTONICO" 

DISEÑO 1 

-=--~ ARQ_CTITECTONICO ::::::== ·-----------
p R O C E S O D E D I S E Ñ O 

E T A p A 1 "P R O Y E C T O A R Q u I T E e T o N I e º" 

FASE 1 FASE 2 

CASO PROBLEMA 

(Cap. I) (Cap.JI) 

* FASE 4 " PROYECTO 11 

Comprende dos partes 

FASE 3 

HIPOTESIS 

(Cap.II) 

FASE 4 

PROYECTO 

(Cap.III 

Cap.IV) 

-

FASE 5 

REALIZACION 

1.Desarrollar un conjunto integral de planos ,maquetas y 

simulaciones utilizando el código tecnológico yespecíficar 

enellos todos los datos que l~s _ _!j_:~_!._:_?_:;_ requieren para 

desarrollar sus propios métodos. 

2. Detallar y codificar las alternativas de diseño en len 

guaje teórico para desarrollar un modelo materializable. 

LOS CRITERIOS BIOCLIMATICOS SE HACEN PRESENTE EN TODAS LAS 

FASES PERO SE EXPRESAN EN LA FASE 4 11 PROYECTO 11 EN LA PRI 

MERA PARTE EN LO REFERENTE A LOS METODOS Y TECNICAS 
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En {•] campo.de• l}Lyris.efii1nz1J ocJ r.rar ol r.unor. concC'ptnr, 

lo octuali'~ad~ci<~~~fj~~{e'n'.oscuros y sin soludón f{,cil 

[jU(· t'll 

CCJril(J Cf~ 

aquello d~·~~ígf/ al ~lumrío tener criterios bíoclirnáticos, 

sin. conoC:er,'la~ bases sobre las cuales descansa el hecho de 

poder e~tablecer un juicio del medio ambiente donde va e desa 

rrollar su proyecto: 

-Los sistemas en arquitectura 

Es de hacer notar que debido a los estudios que en esta 

materia ha hecho el M. En Arq. Alvaro Sánchez, tenernos 

como objeto de estudio la concepción del edificio como 

"Concepción sistémica del Edificio" constituye una gran 

aportación al estudio de los problemas de la arquitect~ 

ra y el urbanismo que seran tornadas en el desarro}lo de 

los componentes del diseño sistémico bioclimático . 

MEDIO AMBIENTE 

COl'TEX'lú aJL'IURAL 
.r L 11 1---

DE ESPAC~ I t: s.s s,orORTANTE 

I 11 T s.s. DIVISORIO 
J: l 

I 1s. s. ACABADOS T EXTERNO 

1 tsi OJm:xID 
O'.M'EXro 11 1 11 

I T s.s. PRODUCTOR DE COMODIDADES MICRO 
AM!lill'IJ'AL L 11 

TS• S. COMUNICATORIO J.. 
~ CLIMATICO I l s.s. 

T 1 
DIVISORIO DE ESPACIO 

t 11 I l IINTERNO r-1 
a::t'll'EXID RE<;l.JERIMID'ffil 

DE lffi \JSJARJCX3 
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e 1 si!: 

tema , par!Ífl~~ ~~~'} "debemos recordar que un objetivo es una 

meta·ª· cum~{ir •• 

·se preci.sa que se trata de un sistema bien definido 

sin problemas de fronteras y que la formulación de sus obje 

tivos radica en la comprensión de: 

l. La función predominante que debe cumplir con respecto 

a sí mismo. 

2 .El resultado de las consecuencias que al interactuar 

con los demás componentes del sistema se originen. 

3. La relación que entre él y el medio físico se genere. 

El principal objetivo del Diseño Sistemico Bioclimático es: 

LA REALIZACION DE UN PROYECTO ARQUITECTONICO QUE BRINDE 

CONFORT TERMICO A SUS OCUPANTES CON COHERENCIA FORMAL. 

La coherencia formal es la unidad del proyecto arquitec 

tónico mismo que nos indica un doble aspecto: 

1 La adecuada resolución de la problemática funcional 

del proyecto arquitectónico desde el S.S. Soportante 

hasta el S.S. Acabados ( la parte funcional de las 

partes ; valor de uso } 

2.La forma final del proyecto arquitectónico la forma 

visual ( valor estético) valor de manuabilidad se 

gún requerimientos culturales. 
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f.1 dí s<>-110 si ¡;16mico. bi oc U míit ice> se hr1 dd'i ni do r,u ol canee 

teórica deslindltndo puntos concretos de su medio probl<>mG 

tico donde va ac.tuar el-sistema, identificado por medio de 

las siguientes contradicciones: 

*IMITACION / CREACION 

-El diseño bioclimático como "moda" esta difundido en países 

industrializados aparecen invernaderos adosados etc. 

-El diseño bioclimático como algo puramente técnico 

-El diseño bioclimltico esta presente dentro ~e la Producción 

Arquitectural en dos "momentos" 

Ier Momento RECONOCIMIENTO DE LOS FENOMENOS DE LA NATURALEZA 

EN TERMINOS AMBIENTALES. 

2do'Momento CONCIENCIA OBJETIVA-SUBJETIVA DEL SISTEMA DE NECE 

SIDADES DE HABITABILIDAD -CONFORT(ver capítulo 

III; 3.1.1.) 

*RECEPCION / CRITICA 

-El diseño bioclimático debe tener una actitud de Recepción

Crítica hacia la Teoría General de Sistemas que es receptible 

como modelo general que relaciona varias disciplinas. 

-El diseño bioclimiitico debe hacers@ cunsciente de las necesi 

dades del usuario, de la protección solar , de los diferen 

tes métodos. ( ver para detalle capítulo III; 3.1.2.) 

* ACULTURACION / IDENTIDAD 

-En los proyectos pasados hasta ahora no se considera el 

Contexto ambiental en el desarrollo de los proyectos 

-Se ignora los criterios de Confort , se usa sistemas mecáni 

nicos 

-El diseño bioclimático debe redescubrir y revaluar lon méto 

dos tradicionales que son reflejos de las experiencias acu 

muladas de cada región en la forma de construir{ver 3.1.3) 
*CONFORMISMO/ SUBVERSION ( ver capítulo III; 3.1.4). 



Composició11 d~<'un Ed~fltcm1; es c·l con,iunt o de· sur. compon<'Ti1 e¡; 

El si~(~mo ~E~iiÍci~ se v~ a componrr de: 

l, SUBSJSTEMA SOPORTANTE ESTRUCTURAL 

2. SUBSISTEMA DJVISORIO DEL ESPACIO EXTERNO 

3. SUBSISTEMA DIVISORIO DEL ESPACIO INTERNO 

4. SUBSISTEMA PRODUCTOR DE COMODIDADES 

5. SUBSISTEMA COMUNICATORIO 

6. SUBSISTEMA ACABADOS 

SISTEMA EDIFICIO 

·La concepción sistémica que se propone esta basada 

en la función o actividad que cada elemento, compone~ 

te y subsistema realizan dentro del sistema edificio 

teniendo en cuenta , por supuesto ciertas limitantes 

además de considerar que esta concepción sistémica no 

incluirá el tipo de material de que está compuesto ca 

da elemento o componente y subsistema. 

De manera que cada S.S. cumple una determinada función 

o actividad, pero observar también que existen elementos 

que cumplen al mismo tiempo dos o mas funciones, por lo 

que habría que considerar que el agrupamiento de los 

subsistemas deberá efectuarse más bien en el hecho obser 

vable de cada uno de ellos, aunque cumpla diversas fun 

ciones, alguna de ellas será la predominante y servira 

de base para el agrupamiento de los Subsistemas de acu~r 

do con la función predominante que estos Subsistemas 

realizan. 



11.J.~i.J.~uhr.iE<tC'mn ·soport.ont.C' E!:l.r11rt11r:1l 

E¡;t.aría formado por lris dos compont·ntC'r. t.r<idicionolcs de Gu 

pra e Jnfra estructura, l fl primera r·storí o formod¡, por el c·mc·!! 

t~s soportantcs,columnas por ejemplo y elementos apoyados, 

trabes y losas,o trabelosas,obsérvandose que cada elemento 

puede ser al mismo tiempo apoyante y apoyado,ejemplo:trabe 

que se apoya en la columna y sirve al mismo tiempo de apoyo 

a la losa. En el caso de la infra estructura se repite el 

mismo porceso ,aún cuando se trate de una cimentación profu~ 

da ya que el pilote (apoyante) sirve de apoyo en la zapata o 

losa de cimentación (que puede ser doble en el caso de la lo 

sa tapa)y ésta a su vez sirve a la contratrabe: además aquí 

aparece un elemento adicional que tiene una función distinta 

y que son los elementos contenedores del medio en que ~e en 

cuen.tra sumergida la cimentación: tierra o agua. 

s s S O P O R T A N T E 

COMP. INFRAESTRUCTURAL COMP. SUPERESTRUCTURAL 

en 
en w en w en o: w en en 

C/l ¡;.. C/l o en o C/l ¡;.. C/l o en w oz o e o e o z o e o o: ¡;.. < ¡;.. < ¡;.. w ¡;.. < ¡;.. < ¡;.. o ZE'< z ¡;.. z z z ¡;.. z ¡;.. z ¡;.. w p:: w p:: w w w p:: w o: w t..l :E o :E o :E ¡;.. :E o :E o :E w 
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r..1.:1.;•, Divirorio cll'l <·r:pric·io c·xtr·t'no 

Cons~o de dos componeritvc: opocos,.quc pueden por su pos! 

ci6n ser horizontales,vcrticoles o inclinados y sirven paro 

ai~larse de los elomento~ naturales como son el ruido,temp~ 

ratura,lluvia y viento. La otra componente es la complement~ 

ria de éste por medio de elementos . transparente o semitrans 

parentes que permiten el paso de la luz,el viento,cierta ca~ 

tidad de ruido y de lluvia,y estaría constituida dicha com 

ponente por lo que hoy llamamos ventanas o domos, los que a 

su vez tienen elementos fijos y movibles. 

4 .1. 3. 3. 

S S DIVISORIO DEL ESPACIO 

EXTERNO 

COMPONENTE OPACA 

001. RIIOO 

ELEMENTO 

AISLANTE DE LA LLUVIA 

Divisorio del espacio interno. 

COMPONENTE TRANSPARENTE 

O SEMITRANSPARENTE 

Como se ve,este subsistema se ocupa de dividir internamente 

el espacio y es de hacer notar que contienen elementos poli 

funcionales como pueden ser los entrepisos que cumplen la fun 

ción específica de sostenerse a si mismos formando por este 

hecho pa~te del S. S soportante,además reciben y participan 

del S.S Acabados cuando reciben un acabado especial para ad~ 

cuarlos de esta manera como un nuevo espacio habitable en el 

nivel superior,y en el nivel inferior pueden recibir plafones 

acústicos o luminosos por lo que pertenecen al S.S que propo~ 

ciona confort. 

¡ 
1 

;j 

.¡ 
·, 
1 



Coso port•cjdo .. J:.UCl·d.~·· ccrn l<• com¡icinc•nl e· di visori 11 por l oc!! 

le, que c~ond6 es d~ muros de curgu, SC' consti l.uyc·n <·n "l c·mc·ri 
- .- '. - - _,-_ .. r. . ; ·~. 

too polifunci;onales yo qüc prirticipun t<into del S.S Soport.ont.c· rn 

ro del s:s dfvi~orio del espacio externo. 

En cambio cuando los muros son divisorios pertenecen junto 

con la canceleria,cortina,etc. que cumplen esta función,el 

S.S divisorio del espacio interno. 

ELEMENTOS 

DE PISO 

S S DIVISORIO.DEL ESPACIO INTERNO 

COMPONENTE DIVISORIA 

NIVELES 

COMPONENTE DIVISORIA 

POR LOCALES 

ELEMENTOS 

DE PLAFON 

ELEMENTOS ELEMENTOS ELEMENTOS 

MIXTOS TRANSPAREN OPACOS 

TES. 

4.1. 3.4. Productor de comodidades. 

Este, S.S es quizás el que realiza un trabajo más específico 

y cada día más complejo,ya que día con día tiende a extender 

se más por lo que deberá ser cuidadosamente diseñado tomando 

en cuenta su relación con los demás. 



FUt:Nn:s 

COMPONirnn:s 

SALIDAS 

CONDUCTOS 

MUEBLES r---...,¡ COMPONENTES de 

~R=E=C=E=P=T=O=R=E=S::_o--. INST. SANITARIA 

CONVERTIDORES 

DEPOSITOS 

CONDUCTOS t---~ COMPONENTES de 

SALIDAS INST. HIDRAULICA 

ACOMETIDA Y 

TABLEllOS 

CONDUCTORES 

SALIDAS 

COMETIDA Y 

COMPONENTES de 

INST. ELECTRICA 

CONMUTADOR COMPONENTE de 

r.C:=:O::N::D::U::C:=:T~O::R?.E::S:í--~~ IN S T • TE LE FON I CA 

SALIDAS 

~C~O~N~D~U~C=T~O~R=E=S~t=_~:711COMPONENTE de 

IU{l'JllE) O 5\LID\5 V I DE O 

CONDUCTORES 

COMPONENTES de 

INST. DE GAS 

PRODUCTOR 

DE 

COMODIDADES 

COMPONENTES de 

mmrerrn CXNrRA IlflN)ICS 

F1E'mS mnx:JOl/\S 

CONDUCTORES COMPONENTES 

AUDIVILIDAD 

de 



• - • e -

Corn:tu -¡j-; _,.J·;~,'~nt.¿/~-\--uc cumpll'n clurflmt•ntt· funcjo11t·r: (•t;p(•(' í 
- . ,, .,;_:_:.:·· . 

ficnn t'ériicndo;ipo_coselc~1entor. polifuncion<ilcr. porlc1 que· rom:_ 

tituye _u_ñ~s;'_Í:L'---mu;·concreto, ya que esta formado por compo_ 

nen tes q'ue• comunican ya sea horizontal o verticalmente los 

locales y por elementos que en el caso de la componente hori 

zontal, pu~den ser bandas deslizantes que se desplacen horizo~ 

tal~enti comunicando así distintos locales o simplemente vanos 

de pu~rtas que cumplen la misma función. 

SUBSISTEMA COMUNICATORIO 

COM. DE COMUNICACION 

HORIZONTAL 

COM. DE COMUNICACION 

VERTICAL 

1 
BANDAS DE DESLIZAMIENTO ESCALERA 1 

1 
VANOS ELEVADORES 1 

1 
PISOS RAMPAS 1 



11, J, ;;, b, Sllhi·l r.I <~mr1 ;AC/l!IAJ1(lf; 

Cons úU c1i;.i6~ .. ~i~Voneri tes e on vu r i os t· Jeme- n tos, P<' ro f un tl11 

menta i~e iit"l' ·h'!ly ~\)~· trn e cr notar que pu e el e· p n sen tn rs e t·11 r. om 

ponent~s que ~a tienen su acabado propio o como algo que se 

añade para formarlo. 

SUBSISTEMA ACABADOS 

COM. DE ACABADO PROPIO COM. DE ACABADO ADHERIDO 

ELEMENTO DE VISTA ELEMENTO DE VISTA 

ELEMENTO DE FROTAMIENTO ELEMENTO DE FROTAMIENTO 

ELEMENTO REPELENTE AL AGUA ELEMENTO REPELENTE AL AGUA 

ELEMENTO DE TACTO ELEMENTO DE TACTO. 

Visto de este modo el SISTEMA EDIFICATORIO BIOCLIMATICO,podr! 

mos comprender cualquier elemento que forma parte del sistema 

y clasificarlo dentro de la función específica que realice 

dentro del sistema. 

Existe diversas maneras de clasificación del sistema 

pero la ventaja de ésta es clasificar los elementos por la 

FUNCION con su objetivo principal y el resto de funciones 

que se le destine. 



ti.1.ti. 11.E[IJ(l fdl,!!l(:IJTJo: 

Er: el conJunto d~; c_osas (-di fcr<•ntcr. de sui; compon1:nt cf:) con 

los cuales interá~Ttia. 
Son los llamados re~uerimientos respecto al medio externo y 

al medio interno. 

4 . l • 4 • 1 • Bk_Q_l,(E B.H1J_E]l_TJ2LE.U_EfiliQ_S 

Son aquellos que están fuera del control del diseñador, pe 

ro determinan el funcionamiento interno para cumplir los 

objetivos , son: 

4.1.4.1.1. DE·UBICACION 

DE UBICACION 

DE DESARROLLO 

1.CONTEXTO AMBIENTAL CONCRETO 

El Perú representa , por su variedad de su paisaje y por 

su diversidad climática, la SINTESIS del mundo. 

En nuestro territorio estan representados los paisajes y 

regiones del mundo: 

-El desiertode arena,en la Costa peruana, especial 

mente en lea y Sechura; 

-Las Selvas ecuatoriales y tropicales, en nuestra 

Amazonia; 

-Las lejanas tundras y regiones polares en las 

JALCAS o Mesetas andinas y en las extensas áreas 

de glaciales 

-Las regiones templadas,en las QUECHUAS o regiones 

de altura media de la zona andina. 

De allí que la respuesta de la arquitectura biocl imática es 

pontánea tradicional aunque sea de forma inconsciente o 

empírica responde a consideraciones bioclimáticas propias 

del lugar donde se ubica. 



11)Fl c-c1nl!'Y.ll• 11n1bi1·11Ud c-t•r;rri·to d1·l pro.v·.(·clc• vu ¡, 1·r:t01r 1·11 

\J 11 ¡1 el!' ) IJ !' () C' f1 C• r (' f' Í O ll (• ¡: q U(' f: '·' el Í V Í ¡Je- l') J '(• r Ú , ( d j Vi ¡: j 611 

según 1· l ll r • ,1 u vi 1-r r· u 1 r '' r V ) 
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E 

O ti 500 ni.~1.n.~Jp5elc· Toe na ~1as\.a lea 
ZO!lll SllR 0 Zona d~ lcvantam1ento , . vallrs estrechos, pampaz 

Ausenc1a de playas amplias 
MERIDIONAL IMA: SUB TROPICAL ARlDO 

~
esde lea hasta Lambayeque 

ZONA CENTRAL ona de Hundimiento, valles amplios , pampas, no llueve 
layas amplias, 
LIMA: SUB TROPICAL ARIDO , mucha humedad casi templado 

ZONA NORTE O [Abarca Piura y Tumbes 
SEPTENTRIONAL,~ona de Levantamiento, predominio 

.._ ______ ..Q.LIMA: SUB TROPICAL ARIDO, calido 
de tablazos 
con humedad lluvioso 

YUNGA egetación cactáceas, llueve esporadicamente. ~
elieve rocoso y valles estrechos 

500 -2500msnm LIMA: CALIDO TEMPLADO 

QUECHUA 
2500-3500 

SUNI 
3500-4000 

PUNA o JALCA 
4000-4800 

JANGA o COR 
DI LLERA 

SELVA ALTA o 
RUPA RUPA 
500-1500 

[

ona de altura media , región andina , valle 
ona más poblada del Perú, lluvia periodica 
LIMA: TEll.PLADO -SECO 

inter andino 

~
lieve empinado se encuentra en los declives orientales 
occidental de los andes 

LIMA: TErl,PLADO- FRIO SECO 

~
gión de mesetas andinas, Vegetación ICHU paja 

ona de lagos y lagunas 
LIMA: FRIO- SECO 
e aprecia los fenómenos meteorológicos:granizada, nevada 
elámpagos, truenos, arco iris. 

~
ona rocosa cubierta de nieve, precipitaciones solidas 
ieva , granizo, Actividad económica la minería 
LIMA : MUY FRIO GLACIAL 

.~elieve inclinado, Región más explotada para la agri 
cultura, Región de los pongos, rios torrentosos rápidos 
Lluvias más intensas que en la Seva Baja. 
CLIMA : CALIDO- TEMPLADO 

L Otl.AGUA o 
SELVA BAJA 

V 83-500 ~
elieve de llanura , zona inundable, tupida vegetación 
luvias torrenciales rios navegables en barco. 
LIMA: CALIDO - HUMEDO TROPICAL 

C U A D R O 
LAS REGIONES NATURALES DEL PERU 



lCosta Norte 

2 Costa Central 

3 Costa Sur 

4 Yunga 

5 Quechua 

6 Su ni 

7 Punn o Jalea 

8 Jane a o Cordillera 

9 Selvn Alta o Pupa Rupa 

10 Selva BajR o OMAGUA 

LAS OCHO REGIONES DE PERU 

GRAF'JCO Nºl 



IlF.LlMl T/1CJ ON Y CAflACTE.Hl STl C/1S' DEL IJEPABT/111.ENTO 

•Situación peográfica 

•coordenadas geoüráfica 

"Limites geográficas 

*Provincias 

•Superficies 

•capital 

•Población - Densidad 

•Morfología 

*Topografía 

*Hidrografía 

•Clima 

Etc. 

2 SITUACION MICROCLIMATICA DE LA CIUDAD A TRABAJAR 

Microclima .-Son las condiciones climáticas propias de una 

pequeñísima extensión de superficie terrestre menos de un 

kilometro. Condiciones climaticas locales. 

En esta parte del desarrollo más específico se necesitará 

estos datos: 

DESCRIPCION E INTERPRETACION DE LAS CARACTERISTICAS DE 

LA ZONA DE TRABAJO 

• Ubicación de la ciudad 

- Latitud 

- Longitud 

- Altitud 

- Ubicación de Región, relieve, flora 

- Zona ecológica : precipitación,relieve, suelo, vegetación 

Etc. 

• Características físicas de la ciudad 

- Geología 

- Morfología 

- Hidrología 

- Suelo 



- 1'l•mp!·ru1 UT'IJ dl·. ni r<· 

- lluml'dnd IH•lu1 ivu 

- Vi rnlor. 

- Presión. A.tmosféri ca 

- ~recipita~ión Pluviométrica 

- Evaporación 

- Nubosidad 

Fenómenos especiales Rocío,granizo,heladas,niebla etc, 

E te. 

* CARACTERISTICAS SOLARES DE LA CIUDAD 

- Régimen solar en la ciudad 

.Horas de sol 

.Posición ·sol-Tierra 

ºAngules Azimutales y de Alturas 

ºProyección Horizontal de la Trayectoria Aparente del sol 

- Ra di a e i ó n So 1 ar de 1 a C i u dad 

.Promedio total Mensual 

.Radiación recibida en planos Horizontales y verticales 

según su orientación en Días típicos de cada mes 

Etc. 

4.1.4.1.2, DE DESARROLLO 

1 CONTEXTO SOCIAL - CULTURAL 

La zona de trabajo, la ciudad o lugar elegido se llega a c~ 

nocer su asentamiento,su arquitectura , su problema urbano, 

su problema de vivienda dentro del contexto social-cultural 

entre los datos mas importante tenemos: 

*Patrones de asentamiento y características urbanas 

Ciudad Inca, Colonial,Republicano,Contemporáneo 

.Traza urbana 

.Forma de Extensión 

.Organización del asentamiento 

Etc. 



• Ci1T'i1Ctc·rl!~1 j rtl!: dt· ] ti \'j vj(•r1di1 ~·_Hf'Cil11 ÚllC'i1 y t rt1dj 

c·ic>11r1l típicn dC' -1a ciuducl 

- Viviendti _]nea, Cctloniul, C0ntc·mporónc·r1, 

"BrPve referencio ol proble~u urbano y de viviPndu 

-Problem,lico urbana 

.Territorio urbano 

Dinámica Urbana 

Sistema vial 

Agua potable Desague, Alcantarillado 

Energía Eléctric~ 

Eliminación de desechos urbanos 

Equipamiento Urbano. 

Etc. 

- Problema ~e vivienda 

Etc. 

2 CONTEXTO SOCIO - ECONOMICO 

El profesional tiene corno marco te6rico el conocimiento que 

la "Racionalidad " del Diseño Bioclimático está en función 

del grado de desarrollo general de las fuerzas productivas 

y del modelo dinámico implícitamente adoptado en el orden 

socio-económico de la sociedad peruana¡ para lo cual se 

necesita estos datos 

*Producción 

-Sector Primario 

-Sector Secundario 

-Sector Terciario 

* Fuerzas Productivas( relación entre el hombre y naturaleza) 

-Individuo cual Fuerza de Trabajo 

- Medios de Trabajo 

- Objeto de trabajo 

- Producto trabajado. 



,; . 1 .11. ;•. l'l.cf.'lll'H)" l l'llTD .. l!lJ:LliJii' 

Son 11qul'l lon que· l'r.tori de·ntrn cle·l .control clPl di~;c·iir1clC11· 1·11 

c o c.. r di n ne i ó n e o 11 P l tn~ un r i o y es 

DE PEHCFPCJON 

4,1.4.?,lDE PERCEPCION 

Las necesidades de los usuarios se manifiesta en forma: 

, ORGANICA (sed 1 hambre 1 respiración etc . 

• ESPACIAL funcional, territorial etc . 

• LOCACIONAL (Estático , dinámico, etc) 

.SENSORIAL (vista, oido, calor, frío, olfato etc.) 

• Etc. 

El diseño bioclimático puede controlar las necesidades 

espaciales, sensoriáles (no todos)(ver gráfico Nº2) y se 

necesita estos datos para el proyecto: 

*Descripción del habitante de la ciudad ó del campo 

-Constitución fisiológica propia del hombre de la 

Sierra, Costa, Selva según la zona del proyecto. 

-Sensación Térmica según la zona del proyecto. 

-Alimentación 

- Vestimenta 

- Vivienda V.orada 

.Costumbre del uso del espacio según la zona 

- Tradición cultural-estético 

- Modo de vida 

- Actividad Económica 

Tipo de trabajo 

Edad 

Sexo 

Estos datos van servir para desarrollar los diagramas biocli 

mático de confort para interiores en edificios (ver gráfico 

Nº 3 ) como para exteriores (ver gráfico N°4) 
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UMBRAL DE CONFORTABILIDAD 

CONTROLABLE CON ARQUITECTURA 

NO CONTROLABLE CON ARQUITECTURA 
-

GRAFICO Nº 2 



Co11,1unto de' 'ru·~'lort•'n'.int.t•rnos contrcdudoi; por· l'l disl'ñadt>r 

del si st.t•miJ son 

RECURSO~.TECNJCOS 

RECURSOS D~'DJSE~O 

4,1.5.1.BECURSOS TECNJCOS 

Para ser productiva, todo relación debe ser implementada 

instrumentalmente 

Por lo tanto 

Si el Marco 1eórico determina la totalidad del sentido de 

un sistema y 

La metodología las relaciones entre las partes y la totali 

dad anterior, 

Las técnicas deben determinar la implementación instrumen 

tal real de cada parte de las partes. 

Los métodos y técnicas bioclimácicas que utiliza el 

Diseño bioclimático son: 

A -Parámetros Climáticos 

B -Par&metros de Confort Térmico 

C -Parémetros de respuesta de los elementos arquitectónicos 

Estos parámetros se integran con instrumento de síntesis 

como : 

a) Los diagramas solares energéticos 

Son aquellos que simulan el rumbo solar y guían en 

la opción de las orientaciones 

b) Los diagramas bioclimáticos 

Son aquellos que comprueban a la vez 

La exigencia humana , 

El clima local y 

La respuesta cualitativa de la solución arquitectónl 

desde el inicio del diseño . 



¡.:¡, import.nnlr'.. c:.crnC>rt;r Pl m<"dio t••ol6riro, 1·11 1·r.l1· ri1sc1 clim{1 

ti co, como_ !'\Jcn~c~ ¡,¡ cual debe ~·st ar indiscutild ('m1·ri1" Ji ru 

d¡, la constr.ucci6n , y __ su conocimiento 11 de ser h11ldlmcnt.1· 

traducido por ~l arquitecto; paro ser enfrentada a los par6 

metros del confort humano . 

Cada localidad tiene un clima propio,por lo tanto cada 

asentamiento humano tiene su propio nivel de confort; este 

último ligado al tipo de alimentación, vestimenta, usos,cos 

tumbres, tradiciones y tipo de trabajo. 

Los análisis climáticos con un enfoque bioclimático,de 

ben ser combinatorios y no elementales, pues los factores 

climáticos actúan simultáneamente y ro separados. 

La información climática pueden ser obtenidas a trpvés 

de fuentes tales como el Servicio Nacional de Metereología, 

Hidrología e Informática (SENAMHI), o la Corporación Peruana 

de Aviación Civil (CORPAC),pero estas deben ser procesadas 

para fines arquitectónicos. 

CLIMA 

El clima de una región determinada se puede considerar como 

la descripción de las condiciones predominantes en una región 

o lugar, y está determinado por la configuración de distintos 

elementos y sus combinaciones e interacciones. 

FACTORES CLIMATICOS 

TEMPERATURA 

HUMEDAD RELATIVA 

RADIACION SOLAR 

HORAS DE SOL 

PF.ECIPI TAC ION 

VIENTOS 

NUBOSIDAD 

FENOMENOS ESPECIALES (Rocío,Granizo, Heladas, nieblas etc.¡ 



!•(' 

Meses 

% 

Meses 

Meses 

Horas 

de 

sol 

Meses 

J· f:1 {1 d<'11·r·rrd rli1dí1 pcir J é1 v<·J e!.. 

ciclr1cl cor1 que· 1:t· c;,Jir·ntu y 

t•nfrí n 1 a supc·rf i ci e· d<' l 11 

ticrro. Existen 3 mcdicion<'s 

Máximo 

!~ ed i a 

Mínima en un promedio mensual 

HUMEDAD RELATIVA 

Es la relación entre la hume 

dad contenida en un volumen 

dado de aire y el máximo co~ 

tenido de humedad posible a 

esa temperatura • 

Se necesita el dato por horas 

del día 

RADIACION SOLAR 

Es la transferencia de ener 

gía en forma de pequeñas lo~ 

gi tudes de onda. Es la fu en 

te de la mayor parte de la e 

nergía de la tierra y el fac 

tor dominante de todos los -

factores climáticos. 

Interesa el dato del día típl 

co mensual o total acumulado 

HORAS DE SOL 

Es el tiempo en que el sol i 

rradia directamente sus rayos 

sobre un determinado lugar. 

Se mide:l)por día típico mensual 

2)total acumulado mensual 



mr:i. 

Meses 

M/seg -· 

-~ -
........ L.--

Meses 

Octavos 

de 

Cielo 

Meses 

Rocío 

Granizo 

Heladas 

Tempestad eléctrica 

Niebla etc. 

V '--

---

1·1n e J 1·1 T r, r 1 rn; 

dese en forma d~ golas 

VIENTOS 

Existen distintos orígenes en 

la formación de vientos, pero 

generalmente es causado por d! 

ferencias de presión atmosféri 

ca entre distintos lugares ge~ 

gráficos. 

Se da información relativa a: 

Dirección 

Velocidad 

Frecuencia 

NUBOSIDAD 

Es la porción de cielo que se 

encuentra cubierto por nubes 

Se da el dato promedio del 

día típico mensual o total a 

cumulado mensual. 

FENOMENOS ESPECIALES 

Ante circunstancias muy part! 

culares del lugar del proye~ 

to esta asumira la importancia 

debida en los criterios bio 

climáticos y pueden ser: 
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• /1~:¡.1.J_fdl.ILWI<• 

• /1~:n:nt1 TJ.Hll.J('(I 
• VJ-:tllJ J.ACJ (di 

7.0tlfl líE CONFOHT 

/1 ln sc·rie dc-C.ond-iciones en._qut- se produce t-1 l>iC'nesl11r 

lérrücó .. st• 1 e 1 J ¡¡mu znna rlc· confort - factor aue difiere· 

según_._ las _oersonns y rlep,,nd,.. de 1 tJ ropu empl eadn, 

situacl6n ~eog~éfica, edad y sexo -

Aunque~l~-~ona de confort se define como una''estimación 

subjetiva'.' de las condiciones ambien·~ales, los lírni tes de 

esta zona tienen una base fisiológica: 

La serie de condiciones para las cuales los meca 

nismos-i~rmorreguladores del cuerpo se encuentran en un es 

tado de mínima actividad. 

El bienestar.que también depende,además de la te~ 

per~tura rlel nire y de las superficies, de la hum~dad re 

lativa del aire y de su movimiento, no se puede expresar 

en términos de ninguno de esos factores aislados, ya que 

afectan al cuerpo de for~a simultánea,depen~iendo la in 

fluencia de cada uno de ellos de los valnr~s OUR tomen los 

otros factores. 

Se ha intentado evaluar el efecto conj~nto de 

de estos factores sobre la respuesta fisiológica y senso 

rial del cuerpo, y expresar la combinación de estos facto 

res en funo:ión de un único parámetro o "indice tér-m1co" 

que se puede representar con un diagrama de barras 

Los hermanos Olgyay y el arq. Givoni muestran en 

sus diagramas bioclimáticos para exteriores e interiores res 

pectivamente sus indices térmicos óptimos ( ver gráfico Nº4, 

5) 
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Et' C"] c·f'tudio de•. lo inridl'nrir1 1:ulr1r· c·r• J¡, orquilc•C"\u1·11 l'n 

Jo¡; rlis\in\.06 t'fl0ClH1 el!') !lÍIO y ('TI )O!> di¡;\.intur; Jlllll\.Ofi r.t'(> 

p,r¡jficos. 

UNlDADES Y TERMlNOS 

•MOVIMIENTO DE TRANSLACION 

Giro de la tierra alrededor del sol 

•MOVIMIENTO DE ROTAClON 

Giro de la tierra sobre su eje 

*MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL 

El CJúe para los efectos del cálculo supone una superficie 

plana fija con ejes N-S ,E y O sobre la que el sol se mueve 

Hay dos movimientos 'típicos : 

EL DIARIO al recorrer una circunferencia de la bóveda . 

EL ANUAL que es el sinusoidal de esa trayectoria diarias 

entre dos posiciones extremas que son las circunferencias 

de los solsticios. 

*BOVEDA CELESTE LOCAL 

Se basa en una imagen intuitiva del sol. 

Es una superficie semiesférica que se supone alberga a todas 

1 as r osicimes pos i b 1 es de 1 so 1 par a un determinad o 1 u g ar . 

PLANO HORIZONTAL 

El que simula la superficie de la tierra para una localidad 

concreta. 

HORIZONTE 

Línea que simula el horizonte y que es la intersección entre 

la bóveda celeste y el plano horizontal. 

CENIT 

Punto céntrico de la bóveda celeste local que coincide exac 

tamente con el punto simulado de la tierra en estudio. 

*AZIMUT 

Es el ángulo que forma con la recta Norte-Sur,la proyección 

sobre el plano horizontal de la recta que une el sol con el 

punto de observación suele medirse tomando como origen la 
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J-:1; l'l rir1J'td(1 q111 ft•rm11 l '' n·c·t., q11<· urit· c.·l süi. 1d l1ur1to th· c>h 

r.prvuci611 C'(1n <'l pJnno hCJri7.oiit11l. O st·u ··con::sü proyecrió11 or 

togorlul scibrt· i·J . I•:¡.;tt• 6nr;uJo ·c:E mfixfmó ·para cadn día ul pu 

sar el sol por C'l meri di ono ¡ c\Jond();.~l <a~X~ut es O, entonces 

recibe el norr1bre de tránsito o. ctllmin~cÍón 
*SOLSTICIOS 

Puntos máximos de movimierit6: a~G~l relativo del sol en que es 

te se acerca más a los poloi, SegQn el hemisferio los solsti 

cios varían. 

Para los lugares ubicados en el hemisferio Sur el solsticio 

de verano se dan cuando el sol está más cerca del Sur y el 

de invierno cuando lo.está del norte, en cambio para el hemis 

ferio norte ocurre lo contrario. 

*EQUINOCCIOS 

En el trayecto de un solsticio a otro el sol pasa dos veces 

sobre el ecuador. 

Al pasar por el meridiano la dirección del sol forma con la 

vertical en el punto de observación un ángulo equivalente a 

la latitud del paralelo del lugar. 

Se denomina equinoccio de primavera o d~ otonflo segQn la ~po 

ca del afio y el hemisferio del que se trate. 
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Hl·f' l-;1:~ 01:.j f·ti1.H<~r,i-~tit:--; 

cis« dt~hl· ... o.b!:·(~t;v;1r· ·Jll1r11 r11cl;1 

ninitp':oJ í1':fnri dt·nci 11 1,,t,J !Jr, 

n<iturnlri:;' lcl•rror;) y <1rtificlt:lt·s (edificio!' c,xir:tent.C"s) y 

horas, de' m!lyor · nuliosi dud en el 1 ugar. 

Esto nos darí<i el sol "111SP0fi1BLE", pasaríarr.01: Juc:go n rnz~ 

nar que debemos hacer con él, de acuerdo a nuestros objeti 

vos y a lo que mejor se ajuste a las actividndes por alber 

ger. 

CALENTAMIENTO 

-El sol es más fuerte entre las 11 a.m. y las 3 p.m. 

-El sol de la mañana llega a una hora en que la temperatura 

es baja y en alguno~ ceso puede ser deseable. 

-El sol de la tarde en cambio, incide cuando la tempera~ura 

está en su máximo y esto puede significar un excesivo calor. 

DESLUMBRAMIENTO 

-Se debe evitar el ingreso directo del sol a lugares en que se 

darán actividades de precisión visual. 

-En algunos casos de actividades que se dan al exterior,como 

en la orientación de canchas de juego,o de pistas ;también 

se debe evitarse en lo posible que exista una visión directa 

del sol, orientandolos conven:entemente N-S. 

PORCENTAJE DE ENERGIA SOLAR REFLEJADA 

SUPERFICIE %REFLEJADO º' 'º ABSORVIDO 

Pintura blanca 75-90 25-10 

Superficie Metálica 60-90 40-10 

Pintura de Aluminio 40-50 60-50 

Teja,Ladrillo,piedra 30-50 70-50 

Hierro Galvanizado 

Pizarras y pinturas 

oscuras 10-20 90-80 



J':1t'i1 (·) f{tc-j l dünd ni c1 de· 1 :it. r-nn~:i tf<·r·Hcj 0n<·1: d1· 

ordc.·r1 ~;o] r1r, l'II { (•r·rrd nos de· r;or..t)ror-. produc j da~; Jf(lJ' Jo~; ve,] ú 
mc•r1rt; de· Ethc•rt ur<•!' pnru el uprovr·rhEtnd c·nto dC' l ¡, rndi <1c·i ón 
solur, o p11r11 1<1 orientación correct;1 de· superficic·s optimi 
zadas hacia 111 posici6n solar diariamente y anunlmcnte: 

EXISTEN MUCHOS SISTEMAS DE ABACOS Y GHAFICOS EXPLICATIVOS 

Se expondrá lo más conocidos: 

a) MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL -PROYECCION ORTOGONAL 

~) PROYECCION GNOMICA CENTRAL 

c) PROYECCION CILINDRICA DE ALMICANTARADAS EQUIDISTANTES 

a) MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL-PROYECCION ORTOGONAL 

Permite el conocimiento del movimiento del sol tal cual se 

lo ve desde un punto determinado de la tierra, y permite: 

l.Calcular gráficamente la posición del sol en cualquier 

fecha del año 

2.Se obtiene los valores del azimut y de la altura. 

b) PROYECCION GNOMONICA CENTRAL 

Es un ábaco de gran versatilidad, ya que permite hallar muy 

rapidamente: 

l.La direccióry y longitud de las sombras; 

2.La penetración solar de un edificio; 

3.La optimización de la orientación de superficies solares 

4.Ver la eficiencia solar anual por orientaciones de acuer 

do a las características climáticas; 

5.El cálculo de obstrucciones y parasoles etc. 

c)PROYECCION CILINDRICA DE ALMICANTARADAS EQUIDISTANTES 

Este ábaco permite tener una visión horizontal de 360° y 

vertical de 180º ;es decir abarca en un solo plano la bóveda 

celeste. 

Permite igualmente que en la proyección gnomónica,rgual can 

tidad y posibilidades de uso. 
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mo "culjentC'" y "frío".Hesidi·_.e:n_ los cu1·rpor; en c·1111tidad va 

riables. Es una form;; de· cm·rpía (manifc•stación)rropia de Jos 

movimientos a que E>stán sujetas las moléculas de los cuerpos. 

TEMPERATURA 

Cualidad de los cuerpos que depende de su estmb calorífico 

TRArGaSION DEL CALOR 

CONDUCCION 

CONVECCION 

RADIACION (ver sistemas pasivos) 

COEFICIENTE DE TRANSMiSION DE CALOR 

Cantidad de calor que pasa por un grado de diferencia de tem 

perat~ra y unidad de superficie de un fluido a otro separado 

por una pared sólida 

CONDICIONAMIENTO ARQUITECTONICO 

UBICACION 

Teniendo en cuenta la situación particular de un determinado 

micro-clima en el que interactuan una serie de factores, se 

debe determinar la mejor ubicación o zonificación, de acuerdo 

a los propósitos de control de la te~peratura. 

ORlENTACION 

Dado que es el sol lafuente más importante de calor,el control 

térmico natural debe tener en cuenta la orientación de los -

distintos paramentos que conforman el edificio, ya que es tra 

vés de ellos que se producirá la transmisión del calor. 

Si examinamos en primera instancia el grado de exposición de 

los paramentos observamos que el caso de lugares demáxima la 

titud, serán los paramentos orientados al N. ó S. segGn el hemisferio, 

1 os q u e t en g a n m a y o r gr a do d e ex pos i c i ó n solar. !t. i en t r a s q u e 

para los países ecuatoriales la m5xima exposición se dará so 

bre los techos. 



l.i!! _<·1·j (·111 :_1r) nt!C'f_: dt' J hr t1r·c•¡i!: _vj clri l1dur~ j\J('J'ia Ufl ¡i:q" l 1 rqr<•r 

tutit« , yo q_t1(· _H_<rr~·- ,,l1}"',~i1r1 ·.~·.n.t:c.n:<-qu(•. ctc-Jun· por.11r r.1ú1·. 1f1c iJm(·r1t1· 

c·J C'Ol or. 

Lot; brbolc>s í ,p~r~'.c'JtrÍ1pJ(;·.,.r1ú~d~n uc:JuDr protc,ric·nclo dl'l sol 

en el vc>ranoS• ác·jil1ídéi ·P¡¡~áJ. l~s'r-~'}o·s>solares en el invi C'rno 

pues entónces lo·d~lisidlld,cl~: ~ú~>h6Jo~disminuyc·. 
FORMA 

La forma convexa de un teéhocci'~iiP6,·µor ejemplo, ti ende a re 

fle,iar y dispersar parte del_ca16r emitido oor el sol,siem 

pre que sea de un color clar.o, · oues se ha observado que los co 

lores obscuros absorven más él calor. 

11 : 
Se incrementa el aislamiento t&rmico cuando se crea un vacío entre la 

cara exterior e interior de un paramento. Esto es más eficie~ 

te cuanto menos se afecte el aire intermedio de la temperat~ 

ra que se quiere evitar. 

Por ejemplo, si se quiere construir un techo que aisle térm! 

camente de un excesivo calor, se puede crear un elemento do 

ble en el que la capa intermedia de aire es renovada constan 

temente al orientarse en la misma dirección del viento. 

TRANSMISION DEL CALOR 

Depende en gran parte de los materiales,su coeficiente de con 

ductibilidad y espesor, por lo que es importante escoger los 

materiales y dimensiones adecuadas según su rol térmico. 



ccn:nc11rnn:n DE Tl!flN!iMJ!ilON rn:I. Cf\J.Oll EN MflTEHJfll.E!; 
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MURO SIN TARRAJEO 

DE 20cm=l.95 

MURO CON TARRAJEO MURO HORMIGON ARMADO 

De 20cm= .2.7 DE 20cm= 1.8. 

MURO DE HORMIGON 

TARRAJ.DE 20cm=2.4. 

PUERTA DE t·'.ADERA 

De 5cm=2.25 

PUERTA CON VIDRIOS VENTANAS CON VIDRIOS VENTANAS CON VIDRIOS 

SIMPLES = 5.6 SIMPLES =5.8 DOBLES = 3.8 

SE OBSERVA QUE EL VIDRIO ES EL QUE PERMITE EL PASO DEL CALOR 

CON MAYOR FACILIDAD, ADMITIENDO EL 80% de la incidencia de 

RADIACIOll SOLAR. 



v1:rn11.flc:J nH 

Ei<. lri . .r<·novrición. del ulrC' vicindci por d ;dn· puro c·r, c·J iri 

rior dC' un·rcrfnlO·htJtdtublc, con C!l .pb,jetci.dc· lor.nir lui; con 

dicioncs IÍécei~~iÓ)~ de r~spirabilid que sC' haya perdido -

porlas.siguiehtes cnuºs 

•oesprend.imiento de calor por las actividades que realiza el 

hombre. 

Aparatos de iluminación 

Maquinarias etc. 

•Existencia en los locales de sustancias malsanas que despren 

dan olores desagradables y perjudiciales para el organismo. 

•Polvo de otras particulas que se encuentran en los objetos 

y en suspensión . 

VENTILACION ESPONTANEA O NATURAL 

Es la. que se efectúa a través de puertas, ventanas, rendijas 

u otras fenestraciones y a través de la porosidad de las pa 

redes. 

La ventilación natural depende principalmente de las difere~ 

cías de temperatura entre el aire de la habitación y el ex 

terior; cuando mayor sea la diferencia, mayor será la corrien 

te producida. 

VENTILACION MECANICA 

Consiste en extraer el aire viciado de un recinto por medio 

de extractores, sustituyendolo por aire puro a través de -

aberturas. 

VENTILACION ARTIFICIAL 

Consiste en sostener la diferencia de temperatura entre el 

exterior e interior para que se efectúe el movimiento del ai 

re del local más frío al más caliente. 



CONDICIONAMIENTb ARQUITECTONICO 

CONDICIONAMIE~TO ARQUITECTONICO DEL AIRE 

El ar qui· te c to debe prest ar esmerad a aten c i ó n a la manten c i ó n 

del aire en condiciones de"püreza. Esto se puede lograr: 

*Creando recintos con volúmenes de aire y fenestraciones su 

ficientes para el número de personas y tipo de actividades. 

*Teniendo en cuenta, al planificar un centro urbano, la co_ 

rrecta distribución de áreas verdes e industriales, con el 

fin de lograr la purificación y renovación del aire, así co 

mo para impedir la concentración de gases tóxicos. 

CONDICIONAMIENTO ARQUITECTONICO DEL VIENTO 

*La dirección del viento influye en la definición de la ubica 

ción y forma del objeto arquitectónico, según se quiera aprs 

vechar o defenderse de él 

*En una zona muy calurosa, las fenestraciones deben orientar 

se en la dirección del viento para así lograr un equilibrio 

entre los efectos del sol y el viento. 

:~presencia ~objetos arquitectónicos altera la di~ección 

del viento, mucho antes de que éste ll~gue a tocarlos. 

:·····--·. 

_____ , ___ _ 
*La vegetación también puede modificar la dirección del vie~ 

to, al crear zonas de aire más frescos que iría a reemplazar 

al cálido. 

•Los vientos constituyen fuerzas horizontales que deben tener 

se en cuenta al proyectar edificios altos. 

11- La z 0 n i f i e ~1 e i (S n y o r i i? n t :1 e i ó n 1 d '~e u ,:id il de un a e i u dad , ,~~~pe 

c:ialm1."·nt1~ si •!:'l ind11~;tri:1l, d1:p1!ncl·~ d'~ lo:> •1i. 1~nlo:'i domin:1n 

t:f? y:t l}IJI! ~~lt.OS 1;1•·1n:ipOr'f:11l f••~;i1J,J1J:-i '/c)}:~¡l.il·•~:) rpH~ 110 d1~b1~rl 

ll--~L~df' :l l.J!:i /.()r¡.J:i J11hi! .. 1d.1:l. 
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'J1;icl;1 ln clif1•r1·11C'i11 tJc. t.1·rr'.pf'ri11.ur¡, entre c·l intc;rior y !'J -
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los siiuientes fuctorcs : 

-UBJCACJON DE FENESTRACIONES 

EN PLANTA 

Se mejora las posibilidades de ventilación si las ventanas 

se ubican en caras opuestas, permitiéndose un mejor "barrí 

do" ael aire viciado. De no ser esto posible se debe ubicar 

las ventanas en caras adyacentes. En última instancia, si 

las ventanas deben estar sobre una misma cara, tratar de 

que estén lo suficientemente separadas. 

·· ... 

; .... ;T====i . 
.. .. EN CORTE . .,; .. , 

Como el aire caliente tiende a subir, no es indiferente el 

hecho de perforar en la parte superior o inferior de un am 

biente. Deben preveer aberturas en la parte superior para 

que salga el aire viciado (más caliente), .Y mientras más -

baja sea la fenestración de entrada de aire mejor será el 

"barrido" del aire viciado. 

O U: .. 

_íl~~rL_ 
~ ... Jl_S_· 

Cuando el aire exterior está en reposo, una ventana a la mi 

tad de la altura del muro no produce la renovación del aire 

requerida. Esta se logra cuando la fenestración se encuentra 

por lo menos a dos terci0s de la altura del muro. 
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e i {111 el i n1 l"i1 ii i on 11) y !:íl l i dit cit· 

ni r t', · ··:'./'<. f ... _ > ··-.".> ;..-., ·=, 

En . l u mecí id ú
0 

.:e"n klcr '.~s~. Í é·~j¡'.l~:J~\·~~ci_l ·-.aire la q u t· or i gi nu c· l 

deseq~ili bri() y•cl.'rú~pÍazofff¡médh1to'del aire, l u mejor ven 

tilación está en funcrón''-'ci~Ft~~~ño de la salida y no del" 
_:·/~ ... :~' :~._~. :~; 

entrada-. 

INGRESA SOLO EL AIRE QUE SALE POR LAS 

FENESTRACIONES DE LA DERECHA 

-DISTANCIA ENTRE FENESTRACIONES 

VENTILACION SE PRODUCE 

A MAYOR VELO.CIDAD 

En las habitaciones se produce un fenómeno semejante al del 

"tiro" en las chimeneas. Es decir, debe haber una cierta 10!2 

gitud mínima de la habitación, o un volumen significativo de 

aire desplazado para incrementar la ventilación 

r, u ;. 
J:Jl.~n_· ...... __ · _··_··· ------11_--.... 
La colocación de rejillas fijas graduables en las partes 

superiores e inferiores de las puertas pueden mejorar la 

circulación del aire. 
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J JurrdnnPi611 (·!, Ja c-:1r11 idnr! dt• Ju;'. q1ll' ir.cid{· r•<>r· i:•:1·u11d" ¡o<•r· 

urii d11d dí- 1~u¡it•rfi e ir· 

1.n fuc•ntc"nr1turol'dt• lu·z e·s ól sol 

SC' c:o~ ~¡· dC'r~ e o~o '1~7. Í..'cuna pd;i::Íó~ d ci 1 e a~.po e 1 e c tromucn é 

ticOqúe·esel~;,·éil~rite habitualde la retina y permitC' lu 
. ':.• 

Vi S ión_,_;: oe··, ''• ~ •>.:-:;'·:-•: 

uNrnADEs v .iEFirí.íl~üs 
"'.'· ··; ·->-.-·>·j.-."-: :·: __ -:".:' ·_·.·' :_ .. 

ILUMlNAC.ION'oSe- mide en lux( cantidad de lux seg. área cuadrada) 

FLUJÓ;~Ú~ú~o~á; Cantidad de luz que emite fuente luminosa por 

.segundo se -mide en lúmens 
-·- -

COEFIClENTE DE LUZ DIURNA.Es la relación entre la intensidad 

de 11uminación exterior e interior 

ea= iluminación al aire libre 

em= i,luminación en el interior. 

LUMINANCIA 

Medida de brillantez 

FACTOR DE VENTANA(f). Relación entre la iluminación en la ven 

tena y la iluminación horizontal exterior f=ff 

PLANO DE TRABAJO.Superficie paralela al suelo ( a lm)que sir 

ve como referencia para efectuar cálculos y mediciones. 

ILUMINACION MEDIA HORIZONTAL. 

La media de las iluminaciones correspondientes a distintos 

puntos ubicados sobre el plano de trabajo. Se encuentra apro 

ximadamente a 1/3 de profundidad de la habitación a partir -

de la ventana. 

DES LUMB RAll, I ENTO 

Cualquier brillo que produce molestias, interferencias en la 

visión o fatiga visual. 

LEYES IMPORTANTES DE LA LUZ 

LA REFLEXIOT~ 

Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie y ésta lo 

devuelve, se dice que lo refleja, no toda la cantidad de ra 



l·l 1 nr. 1:c111. ·;1hntirv i clc11:. 

,··or1t:i°d·l,r<1r.;n!l doti u.1:p(·rtc11: dC'nlro ele· J¡,· rc·flc·>:ión: 

-1.:1 ]u?. 'rt•flt',indn .por Gupc·rficiei; lisur,, en ln CJU(' d ;ín¡•.ulo 

dt' incidC>nciu ;s ir.utJl nl língulo de reflexión; 
• --~ ,_. - - c. -

-La iu~reflejada por supC>rficies rugosas;en la cual el rayo 

reflejado se bifurca en varios, en forma de luz difusa pero 

siempre en la misma dirección general 

·~.' 

Si la superficie es mate,se producira la llamada reflexión 

difusa, en la cual el rayo incidente se bifurca en varios que 

se reflejan en todas las direcciones del espacio. 

Es lo que pasa con un papel blanco por ejemplo; la luz llega 

a el y la refleja en todas las direcciones difundiéndola. 

LA ABSORCION 

Depende de los materiales de que esté compuesto el cuerpo s~ 

bre el que inciden los rayos luminosos, pero sobre todo del 

color de este cuerpo. 

Cuando mAs claro es un cuerpo en general , mAs luz refleja y 

viceversa. 

LA TRANSfl.ISION 

Se dice que los rayos de luz son transmitidos cuando pasan 

a través de cuerpos transparentes ó translúcidos. 

Las transmisiones pueden ser:Difusas , Dirigidas, V.ezcladas 



!1 l I~ l G J !1 /, 

St· pr~~rh~C'l'. t1r- ;it r·t1v«?:í1-1· ur1 rt1yc1 d(· J U7. unn nupr·1·f j r j t· t f'EJllf~J·!,! 

rl'll t <·. 

En estos c:11r;on la luz ('f;. intcns11, ron muchn brj]Jc1 y cll·r;Juno 

bro si se dirlgv dirrctomente u los ojos 

. ; 

DIFUSION 

El rayo de luz al atravesar el medio translúcido queda dispe~ 

sado en todas las direcciones 

No produce deslumbramiento. Parte de los rayos son reflejados 

por la cara del cristal que mi ra al foco. 

··:_·. _____ _ 

TRANSMISION ~EZCLADA. 

En esta transmisión, si bien los rayos al atravesar el medio 

translúcido se difunden, lo hace preferentemente en una sola 

dirección . 

.·"::·· 
:",' ... ·; 
::.· 

.. ~· : ...... : .. 
-----------------

·· .. · 



COND l C l ÓNAM J F.NTO 11 ílQUl TF.CTON lCO, 
.. : :. ·,~-~-· ~~~~~-- -~ .. 

normas: 
\ 

. .,.._.:, -.-¿:_··;.·_·_·, ___ - ___ :-· __ :· -.' 
Según las ínv'estigaciones del Dr,W. Keffner más allá de una 

superficie<de-~entana de i/io a I/8 de la superficie del 

suelo deloca,j,~1:,¡¡q_JÍ¡eni;ae la iluminación media horizo'h 

tal no es: proppr_c{o_n~! 'af_aumento- de las superficies de las 

ventanas . 

La intensidad de ilUminación en la ventana es proporcional 

a la ·ilumincación al aire libre Ea 

E =B a 
B es el brillo uniforme difundido por la semiesfera celeste 

Si la entrada de luz no está limitada por algún obstáculo ex 

terior la iluminación en la misma vale; 

Ef=¿7= 0.5 Ea 

En calles edificadas sólo hay una parte de cielo libre por 

lo que: Ef= 0.5 Ea 

FACTOR DE VENTANA 

Es la relación entre la iluminación en la ventana y la ilumi 

nación horizontal exterior. 

Se le representa por la letra f: f=E 
Ef 0.5 

a 

La relación de la superficie de la ventana a la superficie 

del suelo da una medida de la iluminación interior, que sir 

ve para calcular el tamaHo de las ventanas. 

-El reglamento de construcciones establece 1/5 de la super 

ficie del suelo como tamaHo mínimo de ventanas. 



SJTUACJON DE LAS VENTANAS 

Lo inicnsidod de lo iluminación y la uniformidad de la mis 

ma son mi:tximos para_ lá ven.tan a c_olocad& aproxi modamcnie en 

el centro de la _pared y·<mí~i~as para la ventana arrimada a 

una de las paredes faterales d~ la habitación 

ILUMINACI6N ZENITAL 

La característica principal de la iluminación,es que la ilu 

minaci6n se reparte uniformemente sobre el plano de trabajo. 

Cuando el plano de trabajo está más cerca de la fenestración, 

este recibe mayor intensidad lumínica. 

ALTURAS DE LAS VENTANAS 

Cuando más altas se dispongan las ventanas menor será la 

iluminación pero en cambio la uniformidad será mayor y el pu~ 

to con iluminación igual a la media horizontal se trasladará 

más al interior de la habitación. 

Con ventanas altas se iluminan pues mejor los loca 

les profundos y se hace llegar la luz a los puntos más apart~ 

dos con suficiente ángulo de incidencia. 

CALIDAD DEL ALUMBRADO 

Los factores de una buena iluminación (calidad de alumbrado) 

so: 

-Intensidad de iluminación 

-Uniformidad local y temooral 

-Sombras 

-Color de la luz 

-Protección contra el deslumbramiento. 



COEFJCJENTES DE REF~EXJON DE SUPERFlCIES VARlAS 

SUPERFICIE COEFICIENTE DE REFLEXION 

Pjntada blanco 0.81 

Pintada crema 0.74 

Pintada verde claro 0.63 

Pintada azul claro 0.58 

Pintada canela 0.48 

Pintada gris oscuro 0.36 

Madera roble claro 0.32 

Madera roble oscuro o .13 

Madera caoba 0.08 

Cemento natural 0.25 

Ladrillo rojo o .13 

CONTORNOS TIPICOS DE IGUAL FACTOR DE ILUMINACION DEL DIA 

PARA UN CUARTO CON VENTANAS EN PAREDES ADYACENTES. 

~ 



{b) 

~ 
UNA VENTANA VERTICAL(b) BRINDA MEJOR PENETRACIOll DE LUZ QUE 

UNA VENTANA HORIZONTAL. (a) ,PARA UNA MISMA llREA DE VIDRIO 

EN CIERTO MODO UNA MEJOR DISTRI 

BUCION DE ILUMINACION RESULTA DE 

DIVIDIR VENTANAS PARA EL MISMO 

AREA DE VIDRIO. 

···"-:·. ..: .... 

VENTANAS SOBRE PAREDES ADYACENTES 

BRINDAN MEJOR PENETRACION DE LA 

LUZ,Y TANBIEN AYUDA A REDUCIR 

ES POSIBLE USAR ESTOS FACTORES DE CONTORNOS DE IGUAL FACTOR DE ILUMINACION 

SOLAR COMO UN SJGiiIFICADO DE DETERMINACION DE LA EFECTIVIDAD DE MUCHOS 

OTROS TIPOS DE FEµESTRACION . 



ACllSTlCA 

SON IDO 

El sonido consiste .en~un~ serie de oscilaciones (ondas sano 

ras) qu~ se produc~~·p~~ un cuerpo vibrante y que aumentan 

rápidamente en.el medio~ 

Las ondas sonoras son propaeadas a trav&s del medio circ~ndan 
¡ -

te :Solido líquido o gaseoso, con una velocidad considerable, 

dependiente de la elasticidad y la densidad del medio. 

CARACTERISTICAS FISICAS 

AMPLITUD DE ONDAS SONORAS 
~. 

La amplitud de vibración de las ondas sonoras es peaueHa, va 
. ·a 

variando de acuerdo a cálculos de 5x10 pulgadas para sonido 

casi inaudible y de 0.004 pulg. para sonido fuerte. 

PROPA'GACION DEL SONIDO 

La velocidad de propagación del sonido varía según elmedio 

V=E/d 

V=elasticidad del medio 

d=densidad del medio 

El aire es el medio más común de propagación 

V=340m/seg.La velocidad a suvez depende de la longitud de on 

da (i>I) ; V=fx 

INFLUENCIA DE LOS MATERIALES 

Cuando las ondas sonoras en un medio encuentran un segundo 

medio diferente en elasticidad su progresión regular es inte 

rrumpida. 

Parte de la energía es regresada en forma de ondas refleja 

das, parte es absorvida por el segundo medio y parte es tra~ 

mitida, las cantidades relativas, dependen de las diferencias 

de elasticidad y densidad entre el segundo y el primer medio. 

sonido incidente sonido reflejado 

~ .... __ s_o_n_i do a bsprv ido 

sonido transmitido 

· .. , 



•. 

ABSORCION 

Cuandó~ en los pasajes de aire, por los cuales circula este 

se vuelven de sección pequeña, ocurre fricción entre los la 

dos del pasaje y las partículas oscilatorias de aire que con 

vierten la energía de la onda en calor. 

TRANSMISION 

El sonido puede ser transmitido~ través de un medio ~bs~acu_ 

lizante de tres maneras: 

alPueden pasar por los espacios de aire .a trayés de los mate 

riaies porosos. 

b)Pued~n ser transmitidos por ondas modificadas en el nuev~ 

medio 

c)Colccando cabiques o una pared como un elemenco vibracor10. 

REF~EXION 

Las ondás sonoras siguen las leyes ópticas con su desplaz~ 

miente di~eccional, es aecir ser~n reflejadas en mayo~ o fil! 

nor grado de acue~do con 1& na~,1~aleza del elerr1er1to re~lecto~ 

con ~~ &ngt1lo igual al de inc:denci&. 



Alfombra forrada d~·>'ri~1ir~ ··· 

Vacios 

Escenarios 

0.017 

0.03 

0.15-0.20 

0,20-0.35 

0.25-0.75 

Galerias Profundas,Asientos Tapizados 0.50-1.00 

Rejillas para venti1aci~n 

Tejidos Colgados 

Ligeros(340 grs/m
2

) 

Medios(475 " 

Pesados(610 " 

Revoque de yeso o cal acabado fino 

sobre ladrillo o baldosa 

Revoque de yeso o cal sobre enlatado 

acabado basto 

Vidrio 

Mármol o baldosa vidriada 

Paneles de madera 

Pisos 

Hormigon o terrazo 

Madera 

Linoleo,Asfalto,Caucho o Losetas 

de corcho sobre hormigon 

0.15-0.50 

0.11 

o. 13 

0.50 

0.03-0.04 

0.06 

0.03 

0.01 

o.06 

0.015 

0.03 

0.03-0.08 



U rrbral scn.c;uciá1 c:loloro&J 

M:Jtor avicn a 6 m 
Taller Mc.'CBl1ico llL\Y ruidoso 
Paso ele \.111 tren 

Taller ele calderería 

Martillo Nel.Jlético 

M'.isica rruy fuerte 
Clazcn potente 
Radio a tcxla potencia 
Calle rruy rui d:sa 
Ruicb de ca'Tlirn 
Sala rmqui.nas cálculo 
Factoria nomal 
Restaurante lleno 
Oficina ruidosa 
M..lebles clirratizadores 
Cmversacién nomal a lm 

Apart:a'rellto ruid:iso 
Radio bajo voluren 
Calle residencial 
Jardin tra.YJqu.ilo 
Susurro 

no 

1 
110 1

111.... ladrillo 1 pie l Vidrio + ladrillo 1 pie 
qo' ladrillo Y, pie 

· · 110 So~ Vidrio + U:ctrillo Y, pie 
¡ Marpootería 40 an 

100 ,
0
.L Tabique Doble, Enlucicb 

i:oll 

~·T Es.tudio,radio,cirl<' 

lntensi cbcl smJra 
j 11mi.nirro'' en resi OOlcia 

J Particular 
l~ (b>pi tales 

: Dcnni torios ' 
: Muro 1 pie doble revoco i Teatros y cines 

1 
1 Muro 1-bnnigrn 20 an ?>• + Resindencia 1ranquila 

-~o "°! 
1

1 

: Mu."O 1-brmigm 10 an clob. rev 
'T 1-bnnigm ligero 7cm+2cmlana 

_,.. 80 ' vidrio 4mn fibra 

Sala de estar 
Oficina ele proyec~ 

¡ ~·r 
+ 1 o ! l~adera d.Jra 4an 

1 · Jof La'Tlina vidrio ::mn 
--'-~o 

1
1 Í Cortinaje pesad::> 

·~¡__ 
::.o 1 Cortinaje ligero 

1 o Gran puerta abierta 
_;_ 1..\0 r 

1 )O 
2 

+10 
1 

3sl 
1 Oficina nonral. 

1 

1 Aparor· ~~~r-
i lCl.11.3.111.:..~~cu.lca 

"ºJ. I..o:::al de trabajo 
1 Escuelas 
1 Oficinas PJ.blicas 
l 

451- Taller nomal 
1 
1 
1 RestauraYJtes 

3 

AISLAMIENTO DE TABIQUES Y MUROS 

SONIDO 

REFLEJADO 

CHOQUES DE LAS 

SONIDO QUE ATRAVIESA 
LA PARED O ES REFRA~ 
TADO POR VIBRACION 

'""~------

POR LA 

POR LA 

CON UNA PARED 

'1 

; 1 

., 



CAPA POROSA SOBRE PARED 

RIGIDA 

PLACAS ACUSTICAS PERFORADAS 

// 

MEMBRANA VIBRANTE SOBRE 
EMPARRILLADO DE LISTONES 

CAPA POROSA CON REVESTIMIENTO 

PERFORADO 
/ 

PLACAS ACUSTICAS ESTRIADAS 

,: 

RESONADOR DE HELMHOLZ 



_¡ 

PUERTA AMORTIGUADORA . ___, 
DE RUIDO 

Corredor 

AMORTIGUADOR ACUSTICO DEL TECHO 
DEL CORREDOR EN UN HOSPITAL 

REVOQUE------···· .. --' ~0 
ZOCALILLO \ ~,,,/,/ 

1 LINOLEO O ALFOMBRA \ ~ 
PAVIMENTO \ V 

[

CARTON FILTRO \ V// 

ulb-·:,~;ºRT:·,~=L RUIDÓ~~ 
.. ·.·;· / 

SUELO DE HORMIGON 
./ 

1>'/ 
Y// 

PAVIMENTO FLOTANTE PARA AMORTIGUAR 
EL RUIDO DE LAS PISADAS 

AMORTIGUAMIENTO DEL RUIDO 

LOS PASOS DE TUBERIAS 

A TRAVES DE PAREDES. 



>
 

H
 en
 

t"
' >
 

:ir
: 

H
 

M
 

2 >-
l o -< >
 

1:1
:1 en
 

o :;¡
j n H
 o 2 

S
U

P
E

R
F

IC
IE

 
D

E
L

 
M

U
R

O
 

~
 

1 

? 
? 

1
) 

e 
o 

-
;¡,

 
N

 
.;.

 
:.r:

 

1 
1 

1 

o 
? 

;;..
 O

> 
o 

¡,
, 

N
 

o 
"
'o

 

-
,._

, 
.r

 
o 

tJ
 

...
...

.. 
O

 
U

z
c
:
Q

O
 

0 
O

 
O

 

..... 
º
º
º
º
º
º
 

9 
t.

..
J

.z
:.

0
"
"
0

 
Q

o
,Q

(:
, 

C
,Ó

0
o

 
°a

(:
, 

0 
~
~
~
·
~
-

......
 .
c
a
-
-
o
6
~
b
~
~
~
~
g
g
g
~
g
o
o
o
o
c
o
 

o 
r--.

..>
 L

_
_

L
_

L
L

_
L

i-
-l

--
-1

-L
l_

¡_
,_

_
_

L
lJ

J
_

_
J
 _ _

J
_

J
_

i_
_

J
_

 
_

,,
_

..
, .L

I ~' _
,f'-

-º,
, _

 _,º
_,_

,º'-
º_,

__
,º'-

U.
? 

in
d

ic
e
 

d
e 

re
la

c
io

n
 

A
IS

L
A

M
IE

N
T

O
 

E
N

T
R

E
 

L
O

C
A

L
E

S
 

-0
 

en
 

...
.i 

il
f'

 
t.r

i 
.I

: 
u.

l 
>

J
 

-
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
IJ

J 
W

Jtl
1H

d1
11

ilu
ill

uH
h.

1J
1i

11
" 

l11
nl 

111
i11

111
 li

11
d1

11
 d

11
11

ll1
1il

11
11

l11
,,¡1

11
1l1

11
il 
~
 

A
IS

L
A

M
IE

N
T

O
 

D
E

L
 

M
U

R
O

 



El disefio bioclim6tico queaprovecho y controla los recursos 
-· _.- - ., .. -_ .. 

del lugar ,y respeta la .ecología y compromete al disefio ar 
- ·o. ,.,., -

qui tectónico en forma: Í.nteg~al s.e vale de sistemas para el 

Disefio Bioclimático : ,, ''.~;~ · 
.. ·_'·.,:.::: _-:'.-./ 

APLICÁc'io~·)i'Já. DISEÑO B I OCLIMATICO SISTEMAS DE 

4.1.5.2.lSISTEMA. SOLAR.Pisrvó'' 

Con este<sistem~;ra.'.pr~pi.a 
del confort térmico. 

forma de las edificaciones provee 
~ 

Esta "pasividad" significa "receptividad"a una fuerza externa 

el sol. 

El flujo de calor se realiza por métodos naturales: 

1, ·CONDUCCION 

Pasando de molécula a molécula, el calor puede atravesar 

un sólido, o pasar de un objeto a otro adyacente,con el 

que esta en contacto. La velocidad de la trasmisión está 

en relación directa con la densidad del material. 

2. CONVECCION 

El movimiento del aire puede llevar calor de las super 

fieles calientes a las frías. 

El aire al calentarse,se expande,se vuelve menos denso y 

ligero, y se eleva. Al dar este calor a los objetos alr~ 

dedor, se enfría,contrae y vuelve a ser más denso,desce~ 

diendo otra vez. 

Sin embargo, si el aire está atrapado en pequefios espa 

cios, como en los agujeros de una chompa de lana,el aire 

se convierte entonces en un buen aislante, pues el espa 

cio no es suficiente para que se establezcan corrientes. 

3. RADIACION 

El calor se trasmite por el movimiento de ondas e lec 

tromagnéticas. El calor puede "saltar" de u objeto calien 

te a otro frío sin calentar el aire entre ellos. 



El objeto frío absorbe nlgo: de lo cncrgín rudiado,y cl 

resto 1 oc re fl e Jo , Así es como e 1 so 1 puede c fl l en ta r un a 

pared, aOn en un día frío pero despejado. 

En el sistema pasivo, el sol calienta el interior directamen 

te, la propia estructura de la edificación almacena el calor 

y lo distribuye, con un mínimo de ayuda mecánica si es nece 

saria. ESTO coloca al SISTEMA PASIVO, más dentro del doTinio 

de la ARQUITECTURA que de la Ingeniería, pues EL DISEÑO ES 

EL QUE CREA EL"CALENTADOR" DEL EDIFICO. 

FUNCIONES DEL CALENTADOR SOLAR 

El·edificio furr::iona como un calentador solar 

las siguientes funciones: 

*COLECCION 

~ 
que tiene 

En un sistema pasivo, la colección de calor es la parté más 

fácii, por ganancia directa o ganancia indirecta, en la que 

se recibe y almacena el calor en una parte del edificio,y m~ 

diente el movimiento natural del calor se calienta el resto. 

*ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL CALOR ALMACENADO. 

El almacenamiento y distribución presentan mayores problemas 

pues el calor debe ser almacenado en la estructura misma del 

edificio y la distribución debe ocurrir naturalmente. 

SOLUCION 

La solución está en las masas de almacenamiento térmico, 

materiales densos, de gran capacidad calorífica e 

inercia térmica , como el adobe, piedra etc. 

Estas masas absorben el calor directamente del sol, y 

cuando el aire del ambiente se enfría, las masas reL 

rradian el calor almacenado de vuelta a los cuartos. 

Una edificación pasiva raramente debería sobrecalentarse, ya 

que la masa de almacenamiento absorbera el calor excedente. 

Si se usan aparatos mecánicos para distribuir el calor a las 

partes frías, el sistema se convierte en un"hibrido" de técni 



con solares pasivos y. activas. 

si n cm bar g o 1 es pre fer i b l e contar e o n e 1 flujo n El tura 1 

del calor: 

RADI AC ION SOLAR d frecta.: a' 'la·.m·a sa·· de a 1 macen ami en to, 

CONDUCCION a tra~és de l.C>s.mUros en contacto 

CONVECCION de c\Jartp !/;cuarto. 

SISTEMA DE CALEFACCION PASIVO 

y 

Como el sistema de calefacción pasivo es un elemento estruc 

tural mayor, las edificaciones pasivas se DISEAAN y CONS 

TRUYEN especialmente para aprovechar la energía solar. 
\ 

Por ello es más dificil remodelar una casa convencional p~ra 

darle calefacción pasiva. 

USUARIO DEL DlSEílO BIOCLIMATICO 

Hay que remarcar que vivir en una casa calentada pasiv~mente, 

requiere cierta actuación del usuario: 

Debe darse tiempo y estar atento para realizar varias 

rutinas diarias, como: 

-Abrir y cerrar ventilas 

-Paneles aislantes, 

-Contraventanas, 

-Puertas, 

~e acuerdo a la posición del sol, el clima o las necesi 

dades del calor. 

TIPOS DE SISTEMAS PASIVOS 

1 SISTEMA DE GANANCIA DIRESTA 

La mayor cantidad de superficies vidriadas se exponen a la 

radiación directa del sol, para que éste penetre al inte 

rior y aprovechando el efecto invernadero, se atrape el ca 

lor. Para esto,el máximo número de ambientes deben permitir 

el ingreso del sol directo. 

En Perú, con el sol casi siempre sobre la cabe::a, 
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RAS, DE GRAN ESPESOR. 

LOS VA 

NOS NECESARIOS. 

Las desventajas que presenta .este ti~; ~s '~ue produce r'\splan_ 

dor y la deéolorac{6n de los muebles. 

2 PANELES .DE' AGUA 

El agua se usa como masa para almacenar calor. 
~ Esta contenido en tanques, barriles, cilindros con super 

ficies oscuras, absorbentes de calor, situados en el inte 

rior del edificio, donde puedan recibir los rayos solares 

directamente. 

También se puede encerrar el agua,dentro de bolsas de poli~ 

tileno,entre dos delgadas paredes de concreto, siendo así 

mucho más eficiente que el muro Trornbe. 

La ventaja del agua es que recoge calor más rápido, alma 

cena mayor cantidad y lo re-irradia más prontamente, con 

un menor espacio de almacenamiento. 

3 MURO TROMBE 

Muro de concreto, adobe, etc. de considerable espesor para 

almacenar calor; tiene ventanillas o ventilas a intervalos 

regulares, a nivel del piso y del techo de cada habitación. 

La cara exterior es oscura o negra, cubierta por uno o dos 

vidrios, separados algunos centimetros del muro. 

En invierno , de día el calor circula por CONVECCJON 

a través de la ventilas, de noche el muro emite la RADIA 

CION almacenada a la habitación. 

Las ventilas deben poderse cerrar herméticamente para evi 

tar que el ciclo se invierta en las noches o días nublados. 



d, JNVERNAriERO SOLAR 
' ·,. .'.: 

El j nvernorlc'ro rcci be todo. su' color del sol y lo lrosmi te 

D Jo .edffiéaci6n a ú'c~~~ C~t¿ concclodo. 

Lo~ mur~s y"ti~;&s de i~'.~~~~tación ~dyacente deben ser 

de ~a~aclealmacena~ient~,' para guardar el color prevenir 

el ·sobrecalentamiento. 

La.pared medianera, puede servir incluso como muro Trombe 
\ 

Aunque no sea así,los vanos deben poder cerrar herméti 

camente para evitar pérdidas nocturnas por el invernadero. 

Otra solución sería el cubrir el invernadero con paneles 

aislantes movibles durante los períodos fríos. 
\ 

Si no hay muros medianeros entre el invernadero y la ed1 

ficación, y ése es de considerable tamaño, puede ser un 

sistema de ganancfa directa. 

Este sistema es fácil de acoplarse a una edificación, exis 

tente. 

5. TERMOCIELO 

Se colocan bolsas de plástico llenas de agua entre el cielo 

raso y la cubierta de una edificación, donde captan y al 

macenan calor, radiándolo luego,a través del cielo raso,· 

a las habitaciones directamente debajo de ellas. 

Algunos termocielos tienen cubierta aislantes enrollables, 

que se extienden en la noche 

Otros tienen tapas aislantes movibles, que cumplen una fun 

ción extra: 

Su superficie interior es reflectante, para que 

cuando esté abierta, la chapa reflectante refl~ 

je radiación solar extra a las bolsas de agua. 

Sus desventajas son que estos techos, requieren soportes 

estructurales extras; y que las bolsas pueden romperse 

por los rayos ultravioleta del sol, por lo que deben ser 

reemplazadas periódicamente. 



G.TEHMOSlFON DE-,AlRB 

Aprovecha?lltic()NVECClON natural pttra distribuir el cCJlor, 

dejando,-c)tie;el caior suba naturalmente del 1 ugar de col ce 

ción a io-s'ambientes interiores o de almacén. - . . . . -

Exter~am-~~te parece un sistema activo, porque los colecto 

res ~stiri montados fuera del edificio, y el calor es alma 

cenado en un lecho de rocas bajo la edificación . 

Los paneles colectores están a cierto nivel más bajo que el 

edificio y en los cimientos se puede colocar el lecho de al 

ma~en~miento. El sol calienta la plancha métalica y el aire 

entre la plancha y el vidrio del colector, causando su \le_ 

vacióri a través de duqtos hacia el lecho almacen y el i~te 

rior; ~ 

Debido ~ los difer¿ntes niveles entre colector, almacen y 

habitación, el flujo convectivo es lo suficientemente fu 

eri~ para calentar los niveles superiores de la edificación. 

Cuando no hay sol se bloquea el circuito con el colector 

frío, y el flujo es de las rocas calientes del almacen a 

las habitaciones. 

4.1.5.2.2?ISTEMA SOLAR ACTIVO 

El sistema activo utiliza al sol como recurso de calor, y 

como cualquier horno comprende componentes mecánicos: 

.Paneles para captar el sol 

Tanques de agua. 

Lecho de rocas para almacenarlo, 

Tubos y duetos para tramitirlo. 

Para conducir el fluido de transferencia de calor emplea 

.Termostatos, 

Ventiladores, 

Bombas y válvulas 

Accionadas eléctricamentes. 

Los t i p o s d e s i s te mas s e d if e rene i a n por e 1 f 1 u í d o de transf e 

rencia: AGUA 

AIRE 



Sl GTEMA SOi.AH llJ BíllílO 

~:l si stéma híbrido combina sistemas activos y pu si vos, Apr~ 

vechando l~ beneficiosos de cada uno,paro que se compl! 

menten. 

L~ calefacción de agua es mis eficiente que la de ambientes 

pues el volumen es menor. 

TIPOS DE SISTEMAS HIBRIDOS 

1.DE PRECALIENTAMIENTO PASIVO,en el que se aprovecha la RA 

DIACION SOLAR para calentar el agua o su camino de la 

red principal a la terma convencional. 

2. PASIVO, que es semejante al termosifon de ambientes, p~ 

ro con circulación de agua. ~ 

Consta de un colector montado bajo el fondo de un tan 

que bien aislado· donde se almacena el agua caliente,y la 

circulación se realiza por tuberías. 

3.ACTIVO, similar al anterior, pero no interesa la ubica 

ción del colector y el tanque, pues se utilizan bombas 

vilvulas y controladores automiticos para la circulación 

de agua. 

Para piscinas atemperadas se pueden utilizar cubiertas ais 

lantes mecinicas o manuales para conservar el calor ganado 

en el día. 

También se puede aplicar sistemas activos de calefacción 

de agua. 

1 

: ! 
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Cf\J.ENTAllOíl SOLf\H 

PílOCEDI MHNT.O 
Se puede usar el color del sol poro calentar agua,esto su 
cede cuando se dejo pasar ~l agua por uno caja d~ m~tal pJn 
toda de negro. 

Para hacer funcional uri calentador se deben seguir las 

reglas siguientes: 

a)La caja deberd pintars~ de ~gro mate. 

b)La caja deberá estar inclinada hacia el sur(México) 

unos 35ºC 

c)El tubo de entrada de agua se ubicará abajo y el de 

salida, en la parte alta de la caja(esto porque c~an 

do se calienta el agua tiende a subir). 

d)Para que el ajre no enfríe la caja se cubrirá con un 

vidrio. 

e)Se cuidará de que no haya fugas de aire caliente por 

el vidrio o por las entradas de los tubos(sellar con 

mastique) 

f)Por la tarde se cubrira el vidrio con algún material 

aislante. 

Cuando el agua se caliente demasiado será necesario 

hacer una instalación de agua fría para mezclarla. 

Dependiendo de la forma del techo se podrá ubicar el 

Calentador arriba de éste si no es posible sobre la cu 

bierta se colocará al lado de la casa. 

Se puede hacer un buen calentador de un tanque de gasolina 

usado de coche 

l. Se limpiará perfectamente el interior del tanque. 

2. Se pinta vaciando una latita de pintura corrosiva 

para protegerlo , con esto tambiin se evita el mal 

sabor del agua. 

3. Se suelda un tubo para la conexión 

caliente 

de salida de agua 

4. El tubo de llenado del tanque será a todo lo ancho 

del tanque, se colocará un tapón hembra en uno de los 
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exlr~~ci~ del tubo y se pcrforurfi Lodo lo loncilud, culo 

es paro reducir la presión del ucua y rvitur que el arun 

frío q~c entra se mezcle con el ocua caliente que selc. 

5.Se ccinstruye una caja de tabique pura ulojar el lunquc 

de gosolino dejondo 5cm de separación entre paredes de 

la caja y del tanque. 

Esta caja se aplanará con mortero , en la parte 'lta 

se dejará una ranura para recibir el vidrio, 'se deja 

rá también las prepaciones para los tubos de conexión. 

6.Se pintará el interior de blanco y se colocará algún m~ 

terial aislanle(tezontle), no se debe usar materiales 

combustible. 
~ 

7. Se-pintará en tanque por fuera de negro mate esto para 

ganar la mayor Tadiación solar posible. 

B.Al colocar el tanque se dejarán unos 2 cm. de seppración 

. con respecto al vidrio el que se sellará con mastique. 
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S/1Nl TAlll O "CLJ VUS" 

Ant.t•fl de. usar la letrina por primera VPZ. es necesorjo llc·nor 

en forma suelta la cámara con desechos vegetales. 

Esto servirá paro absorver los liquides daró carbón para la 

descomposición y evitará que el contenido quede muy solido. 

Se deberá usar una de las cámaras por un tiempo.Cuando 

esta cámara esté llena, se cubrira la masa con "zacate" ~ en 

cima una capa de tierra se cierra con una tapa pesada y se 

empieza a usar la otra cámara. 

Cuando la segunda cámara esté casi llena, será tiempo de 

sacar la masa de la primera, que está convertida en abono.~ 

El abono estará casi seca y no tend.rá olores, se saca 

con pala dejandolá un poco a la intemperie y después se podrá 

utilizar en el huerto como mejoradores de suelos. 

En el sanitario se pueden introducir desperdicios ñumanos 

sólid'os y líquidos papel higiénico, grasa, cascaras, etc. 

Nunca se deberán hechar latas, vidrio, madera,jabón,pin 

turas, medj cj nas, detergentes. 

PROCEDIMIENTO 

1.La excavación se hará con una pendiente de 30° en la parte 

más baja tendrá 1.20 m. aquí se colocará un firme de concre 

to, la parte inclinada se hará escalonada colocando firmes 

de concreto. 

2.Las losas precoladas para la taza y el muro de división se 

se reforzarán con una retícula de varilla a cada 30 cm. 

Las losas del muro divisorio se le dejarán tres huecos para 

dejar pasar los medios tubos 

La placa del sanitario tendrá deshuecos, uno para el a 

siento y otro para el tubo ventilador. 

3.Los muros se construirán con la placa de división ya coloc~ 

da. Por un lado, en la última hilada se colocan dos blocks 

huecos acostados con una malla para servir de ventilas los 
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muror. st' opl unorún con mortero. 

4.SC' colocan Jos mr.dlos tubos dC' vcntllnclón, en Ju purtc ol 

to se coloco un medio tubo ¡¡ lo oncho o monC'ru d<' chuflan. 

5.Se colocan los tapas del sanitario sellando muy bien. 

6. En lo parte alta del tubo de ventilación se pintor6 de ne 

gro mate. 
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CAPATAClON DE AGUAS PLUVlALES 

El primer dibujo muestro co~o se puede aprovechar el ocuo de 

lluvia, 

Por medio d~canaletas se conduce el agua a una cisterna, an 

tes de llegar a ésta el agua deberá pasar por un tanque de 

sedimentación para remover la mugre que tenía el techo. 
. \ El tanque estará provisto de una tapa remov1ble•para fa 

cilitar su limpieza.Después se hará pasar por un filtro de 

grava y arena para remover las impurezns. 

De la cisterna el agua se bombeara a un 

para tener presión en los tubos de salida. 

tanque elevado 

\ 

Cuando se utilice el atua de pozo serA conveniente pasar 

la por más filtro. 

Una manera más económica de almacenar el agua es usar 

una perie de tambos conectados entre sí. 

El agua utlizada para el aseo personal y la cocina se 

puede reutilizar para riego de huertos, no así la utilizada 

en el sanitario pués está contaminada. 

Por ésta razón se recomienda usar sanitarios secos. 
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1 lluvia 
2 canaleta 
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5 tanque 
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11 .1 • ú. VERJFJCACJON ·~ DECISJON 

La verificación de hipótesis es poro fundamentar nuestras 

decisiones acerca del diseño bioclim5tico. El cuol es: 

EL ARQUITECTO COMO TOMADOR DE DECISIONES DEBE MAXIMIZAR,RACIQ 

NALIZAR EN EL DESARROLLO Y USO DE LOS RECURSOS TECNICOS Y DE 

DISEÑO PARA ALCANZAR. EN CADA CONTEXTO CULTURAL,SOCJAL,AMBIE~ 

TAL CONCRETO ,LA MEJOR ADECUACION DE LAS SITUACIONES,MibROCLI 

MATICAS A LOS CAMBIANTES REQUERJMIENTOS DE LOS DlSTINTOS USUA 

RIOS PERMITIENDO EL MAXIMO CONTROL POR PARTE DE ESTOS ULTIMOS. 

La verificación se vá a hacer a través de: 

a).VERIFICACION DE LA FUNCION DEL SISTEMA EDIFICIO 

Como tal el edifiéio cumple una función predominante como 

sistema -edificio 

-La condición o patrón de eficiencia lo va a dar la EFI 

CIENCIA ESTRUCTURAL 

-La elección del material y la duración del mismo 

b) VERIFICACION DE LAS INTERRELACIONES DE LOS SUBSISTEMAS QUE 

COMPONEN EL SISTEMA EDIFICIO 

El comportamiento de los componentes en el sistema y su 

relación entre ellos va estar dado entre otros por 

-El patrón de eficiencia del comportamiento entre todos 

los subsistemas que lo componen siendo el determinante el 

SUBSISTEMA DE PRODUCTOR DE COMODIDADES que día a día se 

hace más complejo por su mecanización 

c) VERIFICACION DE LAS JNTtílRELACIONES DEL SISTEMA EDIFICIO 

CON EL MEDIO AMBIENTE 

El verificar el cumplimiento de los requerimiento que el 

medio ambiente demanda del Diseño Sistémico Bioclimático 

habría que considerar: 

· ... ,, 
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•soL 
Tiene diversas ap]jcaciones arquit.ectónicus (vc•r 4,J .!J.) 

Recordando que el valor del coeficient.e"K" de transmisión 

de calor mientras más pequeno sea éste para un determinado 

material , éste tendrti mayor capacidad AISLANTE por lo tanto 

comparando los distintos coeficientes "K" de cada elemento 

podremos establecer escalas que nos permitirá medir est\ re 

querimiento. 

Así hay otros requerimientos que se puede medir (ver recur 

sos técnicos ) 

* VIENTO / AIRE 

En el caso del régimen Eólico, este puede considerarse den 

tro de los requerimientos técnicos 

-La ventilación adecuada 

como entre otros: 

-Carga accidental en el cálculo estructural 

Para más detalle ver 4.1.5. 

*AGUA /PRECIPITACION 

En el régimen pluviométrico, debido que en la actualidad en 

nuestro país no existe una norma que proporcione un coefi 

ciente que sea capáz de medirnos el grado de resistencia 

que tiene el material para soportar un aguacero determina 

do . Por lo que aquí el problema ofrece ciertos caracteres 

de indefinición que es preciso superar.Se nos da la canti 

dad que cae en un minuto que nos sirve para cálcular las 

pendientes de los techos y la sección de las tuberías de 

desagi.ie. (ver A- Parámetros climáticos ) 

• TIERRA 

"La arquitectura integrada al abrigo de la tierra" 

El medio ambiente tierra-suelo esta en contacto con el comp~ 

nente infraestructura] ,recordar que su función predominante 

es asegurar la permanencia del sistema por lo que debe repo~ 

der en primer término a los requerimientos que ésta función 

le exije, pero además corno particip&nte del subsistema Div! 

sorio del Espacio externo debe cumplir funciones corno AISLAR. 



el) VEHJFJCACJONES -TECNOl;OGJ CAS 

Lu vcrificaclón'~c la solución de que ~istcma de Aplic~ 

r.i ón del nrs:eño Bi ocl i máti co se va optar de acuerdo u los 

sir,uientes factores: 

•Tipología Arquitectónica 

•Regimen de uso del edificio 

-Continuo - Temperatura constante 

(vivienda) Pasivo 

-Intermitente - Rápido calentamiento 

(escuelas) Activo 

•Desarrollo tecnológico del medio 

-Bajo - Pasivo 

-Alto - Activo 

*Aspecto Económi'co 

-Pasivo -Mayor masa, aislante, etc. 

-Activo - aparato solares. 

(ver cuadro-resumen de modelos bioclimaticos y siste 

mas Tecnológicos ) 

e) VERIFICACION SOCIO-CULTURAL 

La verificación es difícil de medir ya que los parámetros 

son subjetivos de acuerdo a que clase social e ideología. 

f) VERIFICACION ESTETICA 

La verificación tiene dificultades científicamente insu 

perables, aunque se van generando técnicas adaptadas a 

ciertos tipos de resultado. 

DECISION 

Una decisión es una elección entre dos o más líneas de 

acción . 

Con todas las verificaciones anteriores, hemos entrado a 

la fase de la Toma de decisiones, la cual con la objeti 

vacibn que hemos venido haciendo, se torna un poco dificil 

de efecTu~r ya que el sistema lo vemos en su TOTALIDAD el 



e-u o J U en l' r C' 1 a e i ó n o ·i n t C' ro et ú o e o n un me· d i o m {¡ r. e o m p l e 

jo ya que i_nvolucro no sólo lo físico sino lo sociol ,lo p~ 

tilico, lo económico, lo cultural, cte. y por lo tonto es 

tablece variables que desde luego son más conflictivos de 

considerar, ya que no tenemos 

medidas de eficiencia. 

a nuestro alcance todas las 

Además dentro de la teoría general de las decisiones, 
\ 

plantean Decisiones en Condiciones deincertiduinbre(se descono_ 

ce la probabilidad de ocun-encia de los resultado) dandote criterios 

de:Maximizacion del mínimo valor o del máximo , cuando 

ya tienes las alternativas solucionadas. 

Este caso se puede usar 
\ 

por niveles de verifica 

cion para: 

a) FUNCION DEL EDIFICIO 

b) VERIFICACIONES TECNOLOGICAS 

e) VERIFICACION DE LAS INTERRELACIONES DEL SISTEMA EDIFICIO 

CON EL MEDIO AMBIENTE. 

El resto de las verificaciones con sus respectivas decisiones 

es motivo de reflexión para los tomadores de decisiones 

quienes son ; EL USUARIO 

EL DISEÑADOR 

Permítaseme declarar abierto la investigación . 



4.? CONCLUSJONES DEL DlSEílO SJSTEM](O BJOCLlMATlCO 

Este trabajo e~ ~6lo un punto de partido para lu -
investigación del bioclimatismo en el Perú, teniendo como Ju 
boratorio de experimentación las variadas regiones, de carac 
terísticas muy particulares, que conforman nuestro país, a : 
la vez que se contribuye con el movimiento ecológico a nivel 
mundial, aprovechando fuentes de energía, no convencionales, 
renovables, no contaminantes y que abundan en el territorio 
peruano. 

CAPITULO I CONTACfO CON iA REAL~DAD 

1.Una .orientación educativa esta sujeta a condiciones 

ec6R6micas concretas. 

socio

' 
2.En el Perú la carrera de Arquitectura se dicta en seis De-

par~a~entos de 24 ,centralizandose en Lima 3. 

3.S~.realiza trabajo de tesis de grado con temas exclusivos 

de la profesión ( Diseño arquitectónico,Diseño Urbano,Res

tauración de monumentos). 

4.En la experiencia profesional el 57.7~% se dedica a activi 

vidades exclusivas. 

5.En las investigaciones las actividades exclusivas tiene el 

19.69% 

6.En lo que respecta al régimen laboral el 75.27% desempeña 

la actividad profesional en forma independiente. 

7. Es de suma importancia hacer notar que por ningún lado de 

las encuestas aparecen investigaciones sobre Metodología -

para el Diseño, Proceso de Diseño, Diseño Bioclimático. 

• 8.La facultad de Arquitectura de la Universidad Particular 0 

Particular Ricardo Palma. es un ejemplo real de la situación 

de la enseñanza de la arquitecura en el Perú 

' 9.Los talleres integrales cada uno ti~ne sus objetivos de en 

señar métodos muy arcaicos , sin actualidad que pueden ser 

intuitivos , historicistas, etc. 

10.El proceso de aprendizaje-enseñanza deben vincular todas 

las Unidades del Currículum. 



CAT'lTULO JJ [lETER}llNACJON DEL M/1HGO TEORJCO 

1.El Dis6~~ Bioclimiit.ico~~·la utilización adecuada de la 

rclatión NECES.lDAD HU~ANA-MEDlO 'AMBlENTE-HERENClA CULTURAL 
._· :. _-_.-· .. - ·,- - ' .· .·-.' _--· 

ASPE ero soc I 0-ECONOM I co. ~AROUI TECTURA' 

2.Debc estudiarse· retrospectivamente las soluciones de la ar 

quitectura bioclhoática vernácula utilizando la tecnología 

con·temporánea. 

3. El estado priruano para 19ro presupuesto el 1.6% del Presu 

puesto General de la República y el 0.3% del Producto Bru 

to interno para entidades públicas dedicadas a la ciencia 

y a la tecnología , en este caso el Instituto de Investig! 

ción Tecnológico Jndustrial y de Normas Técnicas(ITINTEC). 

4.La investigación eri materia de sistemas de generación ener 

gética solar es tan en una fase de efervescencia y de .inte 

res especial mente en el cuerpo industrial, pero encuentran 

el problema fundamental:EL ABARATAMIENTO DE COSTOS. 

4.En el campo arquitectónico el concepto solar aún esta en -

fase incipiente pero con grandes perspectivas sobre todo -

sistemas pasivos, los que son de mayores posibilidades eco 

nómicas. 

5.Debe crearse conciencia en los arquitectos sobre el aspecto 

solar,contar en su formación académica cursos de actualiza 

ción , maestría etc. 

6.En el Perú se da aplicaciones solares en la SIERRA, COSTA 

NORTE Y SUR donde se tiene el mayor potencial solar 

7.La consigna es EVALUAR INVESTIGAR,EXPERIMENTAR CON FUENTES 

energéticas renovables. 

·8.El concepto de SISTEMA ha tenido un desarrollo en las di 

ferentes líneas de pensamiento, Aristóteles inmortalizo 

"EL TODO ES 11.AS QUE LA SUMA DE SUS PARTES" clave para el 

el entendimiento de la Teoría General de Sistemas. 

•· 9 . P r i n c i p i o B i oc 1 i m á t i c o " c o n s t r u i r c o n e 1 c 1 i m a " a p ro v e chª!:! 

do las ventajas y controlando las desventajas 



CAPJTULO lll lMl'Lrnf.NTACJON TEOlll CA,Mf.TODOLOGl CA , Tf.CNOLO_ 

. GJCA DEL DlSEÑO.BlOCLlMATlCO. 

··J .El biocfr;atismo·es üénu~vopáradigma 
c2.Las contradic¡;iones iri'~~~~nt~ a la naturaleza del Diseño 

B iocl;i~átrd8 ~Úa~ d'~a~~ pÓr: I mi tac i ón I Creación ; Rece pe i ón 

/ C rHÍC:~;·AC:ú1 turáci ón )1 dent i dad; Con fo rmi smo/ Subversión. 
: > ... ;:::,:·· •. :·;-;. :- ·.··. : ': . . . ·:.•,, ·.. ' \ 

3 .. Los iritelectuales.latirios IMITAN los modelos extranjeros -
:-: '_ .. , ·. . . -

SÍri' UnEl~' 11C~Í08,lL para 8CClÍ1diCiOnarlO a nuestra realidad, 
,, -.- , - ,··. _, ___ . 

4. Los-'Momentos -Bases de ia PRODUCCI ON ARQUITECTURAL son 7, 
.. . -

de .el1os los 3 primeros son el desarrollo de la presente 
~ 

- - -- --

investigación del Diseño Bioclimático: 

i)Reconocimiento de los fenómenos de la naturaleza en tér 

minos ambientales. 

b)Conciencia Objetiva-Subjetiva del Sistema de Necesidades 

de Habitabilidad-Confort. 

c)Creación -Conceptualización del Producto. 

5.Los latinos RECEPCIONAMO las corrientes propuestos por las 

metrópolis,el funcionalismo,el estructuralismo,el enfoque 

de sistemas, corrientes que deber ser aplicados críticamen 

te. 

6.Los racionalistas"REDESCUBREN " el asoleamiento que se ofi 

cializo en la Carta de Atenas. 

7.A partir de la crisis del Movimiento Moderno se a venido a 

"REDIMENSIONAR" el problema del asoleamiento. 

8.Existe una ACULTURACION el asumir tendencias como confiar 

la habitabilidad el confort al buen funcionamiento de con 

plejos sistemas mecánicos. 

9.Remontarse a la historia de la Arquitectura Peruana es mo 

tivarse a la investigación del Confort Ambiental;según el 

Dr.Reinaldo E.Chohfi la ciudadelade Macchu Picchu sería la 

primera ciudad solar de América y del Perú, tendría el más 

avanzado laboratorio natural de radiación y Arquitectura 

Bioclimática. 



10.Lu pur,nu cntrt' F.mpiristas quc hflC'l'TI lli,s<•iio Prurm1l\.ico y lon 

Hacionalistas-q-uc hocen Dlseií_o_ Jccínicó, A~ulór,rco,Conónico 

se continuo-con nubvas vEirfant~s;i¡¡~-·]os seiferitás se plan 

tea ún Diseiio Sistémico (cuanti~ic~6ió~ ) 

11.La teoría del materialismo Eme/ge~{i~{~ o Sistémico (Bunge) 

da instrumentos para entender lo siguiente:El arquitecto P! 
ra producir una obra realiza una multitud de operaciones ma 

n u al e s - te c no 1 ó g i c a s , c i en t í f i c os - sen s i t i v o s , v i su a l. e s \que 

son APRENDIDOS y se valen de conceptos que se realizan en 

los psicones ; que todos podemos ser creadores por tener en 

el cerebro los sistemas neuronales plásticos(psicon) 

·'12.La ciencia , la tecnología y el arte integrado unitari~, 

orgánica y sinergéticamente en el actor productor del dise 

ño permiten denomiriar a éste con un neologismo:EL DlSEílAR 

O EL ACTO POIETICO. 

13.METODO esel conjunto de reglas productivas 

14.PROCESO esla sucesión de actos que constituye un discurso 

poietico que se dirigen a la consecusión de sus objetivos 

propios o producir un objeto con coherencia formal funcio 

nal. 

M. MJDELO DEL PROCESO DE DISEÑO es la formalización de los di 

versos momentos diacrónicos, del mé~odo de Diseño y de las 

técnicas adecuadas que deben usarse en cada fase. 

15.El DISEÑO puede ser :ARQUITECTONICO,URBANO,INDUSTRIAL,GRA 

FICO. 

16.El Proceso de Diseño Arquitectónico comprende 3 etapas 

PROYECTO, EJECUCION, EVALUACION Y MANTENIMIENTO. 

17.MODELO DE OPTIMIZACION los criterios son definidos por el 

el "DISEÑO DEL CENTRO" 

18.MODELO ORGANlCO los criterios deben ser descubiertos e in 

ventivamente propuestos para los países en vías de desa 

rrollo 

19. El Sistema donde se despliega el Proceso de Diseño tiene 

3 momentos :MARCO TEORICO(MT),SECUENCIA DE LAS FASE 

PROCESO EVALUATIVO. 



· 20 .0H.TEt]Vb llKh PROCESO OE Pl SEÑO 
: ···,· 

Hcnli7.aci é>f'l coherente dbl PRO!lllCTO ABQUJ TECTON]CO 

21.V.F.:DJDA DE ACTUACJON 

Realidad Educacional 

22.PRINCIPlO DEL PROCESO DE DISEÑO 

Modelo do Disefio Nacional. 

a)Utilización de mano de obra nacional 

b)Utilización de técnicas nacionales 

c)Al Producto Arquitectónico darle un máximo valor de uso 

d)Utilización de materiales nacionales. 

e)Respeto a las expresiones estéticas,culturales,sociales 

23.PROCESO DE DISEÑO 

El Proceso de Disefio en su ETAPA 1 "PROYECTO ARQUITECTONI 

CO consta 

a) CASO 

b·) PROBLEMA 

e) HIPOTESIS 

d) PROYECTO 

e) REALIZACION 

24, RECURSOS DEL SISTEMA 

TESIS .-Diagnóstico del problema 

ANALISIS.-Descomposición del problema 

SlNTESIS .-Abstracción del problema 

25.PROCESO EVALUATIVO 

Se da del ~ARCO TEORICO a las FASES de allí a la reali 

dad luego se retroalimentan. 



C/ll'l TULO J V !~XPEíll M!':thAClON .DEb Dl SEÑO Sl STEMl CO 

Bl OCLlM/\Tl CO 
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• : : 

0 :~ :: , ::J:;::c!D~ ti~:~ ' ~t¡~¡f ,ri oj ;;0,EJ~''"·"""~''" 
E'J'.APA Nº) "PRÓYECTO ARQtlrTEcTÓNiCo1i , 

Este tier{e .5 Fase~ ; Caso,PfC'JbÍerna, HipótéSis ,Proyecto, RealiZñdérl 

FASE Nº4 'PROYECTO 

Comprende 2 partes 

a)Desarrollo integral de planos ,maquetas y simulaciones 

utilizando datos , técnicas,métodos 

b)Codificar las alternativas del diseño al lenguaje teó~ico 

EL DISEÑO BIOCLIMATICO ESTA PRESENTE EN LAS 5 FASES PERO 

EXPRESA EN LA 4 ·en lo referente a METODOS Y TECNICAS. 

2. DISEÑO SISTEMICO BlOCLIMATICO 

OBJETIVO DEL SISTEMA BIOCLIMATICO 

Es la realización de un PROYECTO ARQUITECTONICO que brinde 

CONFORT a sus ocupantes con coherencia formal 

3.MEDIDA DE ACTUACION 

El Sistema va actuar de acuerdo a los lineamientos del Mar 

co Teórico y al alcance del diseño bioclim6tico cuyas co~ 

tradicciones son : Imitación /Creación ;Recepción/Crítica 

Aculturación/Identidad;Conformismo/Subversión 

4.COMPONENTES DEL SISTEMA 

•SUBSISTEMA SOPORTANTE ESTRUCTURAL 

•SUBSISTEMA DIVISORIO DEL ESPACIO EXTERIOR 

•SUBSISTEMA DIVISORIO DEL ESPACIO INTERIOR 

•SUBSISTEMA PRODUCTOR DE COMODIDADES 

•SUSSISTEMA COMUNICATORIO 

•SUBSISTEMA ACABADOS 

5.MEDIO AMBIENTE 

Requerimientos Externos 

•DE UBICACION : CONTEXTO /IMBIENTAL,SITUACION MICROCLIMATICA 

•DE DESARROLLO: CONTEXTO SOCIO-CULTURAL , CONTFXTO SOCIO -

ECONOMICO 



Hnqucrimicnto interno 

•DE Pl':RCl,PCl ON : VJ SlJAL, AUfll TJ VO ¡ ESl'ACJ AL í l'lc, 

6. RECURSOS DEL SlSTEMA 

'RECURSOS TECNJCOS 

A-PARAMETROS CLJMATlCOS:Temperatura;Humedad Relativa,Radi~ 

ción Solar, Horas de Sol, Precipitación Vientos,Nubos1_ 

dad, Fenómenos Especiales. 

B-PARAMETROS DE CONFORT :Vestimenta, edad, tipo .de 1trabajo,etc. 

~ PARAMETRO DE RESPUESTA DE LOS ELEMETOS ARQUITECTONICOS 

Aportaciones directa de superficies vidriadas, transmisión 

calorica de los matenales,orientación correcta de las su 

perficies (geometría solar) , penetración solar,et~. 

*RECURSOS DE DISEÑO 

SISTEMA SOLAR PASIVO 

La propia forma de las edificaciones provee de confort tér 

mico ¡ se realiza por métodos naturales; 

CONDUCCION: Pasa de molécula a molécula el calor 

CONVECCION: Movimiento de aire llega calor a las superfi 

cies calientes o frías. 

RADIACION: El calor se transmite por el movimiento de ondas 

electromagnéticas 

SISTEMA SOLAR ACTIVO 

Utiliza para el diseño método no naturales sino mecánicos 

SISTEMA SOLAR HlBRIDO 

Combina los Sistemas Activos y Pasivos 

SISTEMAS NATURALES DE ENERGIA 

Sol , Viento , Agua, Tierra. 

7. VERIFICACION Y DECISION 

Para lograr una decisión se tiene que verificar el sistema 

en sus partes y que todas tengan una escala de medición pa 

reja,lo cual no se da, hay cosas que no se puede medir 

cuantificar "hasta el momento" como la imaginación , val:?_ 

res, identidad, sentido de lugar, lo que se puede medir se 

esta reali:ando dentro de la VERlFICACION DE LAS INTERREL~ 

CIONES DEL SISTEMA EDIFICIO CON EL MEDIO AMBIENTE 
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ANEXO NºJ 

FICHA DE OBSEHVACJON DE LA.Rf.ALlf!AD 

INFORMACJ~N BASJCA: 

1.1.NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño Sistémico Bioclimático 

1.2,NO MBRE DEL JNVESTlGADOR:Laura M. Montiel V, 

1.3,DURACION DEL ESTUDIO: Un año 

1.4.FECHA DE OBSERVACIO:Observatorio Metereológico Huayao Junio 1986 

1. 5.AMBITO DE LA OBSERVACION : Nacional. 

2.UBICACION DEL OBJETO DE ESTUDIO: 

2.1.SECTOR DE OBSERVACION: Sector Educación 

2,2,AREAS PROBLEMATICAS DESCUBIERTAS MEDIANTE LA OBSERVACION 

a)Educación Universitaria UPRP. 

b)Diseño Arquitectónico 

c)Diseño Bioclfmático 

2.3.QUE AREA lNCENTlVA MAS SU INVESTIGACION? 

*Diseño Bioclimático 

2.4 DENTRO DE DlCHA AREA ¿QUE PROBLEMAS ESPECIFICOS PUEDE 

IDENTIFICAR? 

*Se diseña parcialmente sin ver la totalidad 

*Se diseña sin criterios bioclimáticos 

*Se diseña sin un instrumental metodológico. 

3.DESCUBRIMIENTO DE LAS HIPOTESIS 

3.1 ¿QUE CAUSAS CREE QUE HAN GENERADO EL PROBLEMA A INVESTl 

GAR ? Formule mediante preguntas 

a)¿La educación universitaria integra el conocimiento 

en la teoría y en la práctica las unidades academi 

cas ciencias sociales, diseño,ciencia,tecnología? 

b)¿El arquitecto conoce los criterios bioclimáticos P! 

ra planificar, disefiar, construir en los asentamien 

tos, en los edificios? 

c)¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro 

se preocupa de estar actualizado en las teorías de 

la arquitectura? 

3.2 ¿COMO RESPONDERIA TENTATIVAMENTE A LAS PREGUNTAS ANTERIORES? 



( es Lo¡¡ res p ü e¡; Lu s Vienen - H con s li t. u i r <' 1 e u e r p o de h i p 6 i u s l r. 

dt' la invcsiigoci6n) 

o)Los sist~~os~~e conoci;ientos en desarrollo y conceptos 

__ exactos se enseñan en lo universidad, pero seccionado<., 

de tal formo que se tiene una visión científica en las -~ 

los partes y no en el todo integrado. 

b)El arquitecto debe racionalizar el desarrollo ,uso de las 

técnicas de diseño para alcanzar una respuesta coh~rente 

al contexto social-cultural, ambiental. 

c)Los maestros deben actualizarse hacer filosofía pregunta~ 

se que es la arquitectura. 

3.3.¿CUAL ES LA RESPUESTA MAS IMPORTANTE ENTRE LAS ANTE~IORES? 

(Tal será la Hipótesis Fundamental, que debera ser demostrada) 

HIPOTESIS FUNDAMENTAL : 

El arquitecto debe maximizar , racionalizar en el desarrollo y uso de 

de los recursos técnicos y de diseño para alcanzar, en-

cada contexto cultural, social,y ambiental concreto,la 

mejor adecuación de las situaciones microclimáticas a los 

cambiantes requerimientos de los distintos usuarios perml 

tiendo el máximo control por parte de estos últimos. 

4, EVALUACION DE LA OBSERVACION: 

4.1.FORMA DE LA OBSERVACION Directa e indirecta, 

Talleres de la Facultad de Arquitectura UPRP, 

Participación en el gremio profesional. 

4.2 DIFICULTADES ENCONTRADAS : Teoricas (una investiga 

ción debe partir de una hipotesis a priori ?) 

La investigación debe ser con la participación de va 

rias disciplinas como las ciencias humanas , las cien 

cias experimentales 

-Falta de datos de la realidad bioclimática de Perú. 

4,3 VALIDEZ DE LA OBSERVACION 

Hasta que se experimente en la realidad usando el 

Modelo de Diseño Sistémico B i c 1 i n, á t i c o • 
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dALCULO OEL HETHASO TEHMJCO PE MATEHlALES 
Ser.ún el m(•todo d<· f, M. CAMlA, qup f;C' busn en 111 "const.antc 
de• ti (' m p o r C' 1 n ti v u" , r C' pre•¡;<' n t r1 l' l e o e i (' n \.e de• dos ti e m pos , 

"El tiempo de respuesta de la pared" y 
"La duración del periodo de la ondn t.érmicn exterior" 

A partir de esta constante se puede hallar el desfnsc del ele 
mento, es decir el tiempo que separa los momentos de las am 
plitudes de la onda exterior y de la ondo transmitida por la 
pared y el aporte, osea, la fracción de la amplitud de la onda 
exterior que finalmente se trasmite. 
Las formulas son las siguientes: CONSTA~TE DE TIEMP~ RaLATIVA 

CT=_ e y_ 
kx24 

Desfasaje; Q=l.772'\f""C"T =(radianes)x24/2n=( en horas) 
Aporte u= 2 exp(-Vñ"C'T ) 

e 
k 
y 
n 

espesor de la pared (metros1 
conductividad térmica (Wh/m

3 
ºC) 

calor de la masa (Wh/m ºC) 
pi : 3.H159 

MURO DE ADOr.E_E.STABI l JZADO EXTERIOR 

e: .40m. k: .78 Wh/m" ºC y: 320 W.h/m 30 c 
Q= 1:772 xV.4ox.40x320 x24 11 h llmin 24 seg 

.78x24 2n 
u= 2 exp(-vnx.40x.40x3ZO) 

,78x 24 

ft,URO DE ADOBE ESTABILIZADO 
e: .40 m. k: 1.15 
Q= l.772xv.4ox.40x320x24 

l.15x24 2n 
u=2exp (-Vnx.40x.40x320) 

l.15x 24 

o .107 

IN'l'ElHQR 
Wh/m'.'l ºC 

9h 13min 

o .18 

MURO DE PIEDRA INTERIOR 
3 e:.40m. k; .95 Wh/m ºC 

7seg 

Q= 1,772 X r.40x.40x483 X~ 12h 27min 
y: 483 Wh/m 30 c 

36seg . 
. 95x24 2n 

u= 2 exp(-~nx.40x.40x483) 0.32 
.95x24 

TECHO 
e; . 22 k: • 22Wh/m 3 °C 
Q= l.772x f .40x.40x3Zñ x~ =llh 35min 

y: 320 \\'h/m 30 c 
24seg . 

. 22x24 2n 
u= 2 exp(-\J nx.22x.22x320) 0.096 

.22x24 
PISO 
e: . 48m 
O= l.772x 

______ K_:_l .47 \•,'h/m 30 c 
.,¡--: 48x. 48Y 33fi x24 lOh 1 min 

1. 47x24 2n 
u= 2 exp(--.J n x.48 >' 4fy3''.6) 

1.47 X 24 
o. 14 5 

48seg 



PROPlEDAílES RADJATIVAS ílE LOS PRJNCJPALES MATEriJALES 

FACTOR DE REFLEXION ALBEDO 
\ 

10 9 B 7 6 ~ 4 ~ ? l; O 
8,.¡_ _ __;1~1 --+¡-.-papc-· ~1~1--1--.-nimra-+1 -l-b-lanco--nl"-I11l:-t-¡l--rdf>~l~W.-r..quJ:;-;v•UJr,;1-as-f_al_to-r1 

"~·,yeso bl ~cristaJ 1 • 1 dr'll \).ve ., aren,r~¡ 
• P as ti co ~. blancó _ a. pin t. . eren}--=-:'. ~1~ m farirº 

1 1 

~'Jmt. Vf'rf!;>e:lar;, • nieroo se--,.o . l •. 10J1TU¡!cr e aro . • ru eve . pmr. ne,crr¡ ~ 
• laca blanca --.-bami al rn2arra asoesto 

•tizo 1 2 
1 \.lli. 

• acero g-cilv.blanqJeélcb · ¡ j 1 CUERPOS NEGROS 
"'+---+---¡hierro esta:"iaoo trataoo ----+----+--+---+ 

MATERIALES SELECTIVOS FRIOS 
-1----+---+1--+-1 --t----.pint.alur1.envejecicb ....__ _ _.,rredero piro 

~~ ! 
,_. lll +---1---e· dlw..oxidacb---1----<1 pirlt. braice 

~ 1 
MATERIALES SELECTIVOS CALIENTES 

c.; ' pint.alur1.nuevo ¡ 
e '<:' +--+--+---l---+---l-----e ccbre erpa."iaclo--l---+
c:: 
t3 
~ M -l---+--+---1---+---+-------t----tcelula sifici~ 

e ~fü¡J5alva1. 
MATERIALES REFLECTORES eacer, 1 

1 
¡ , li ta'1ic tratad:> 

N-l---~T---+----l---+---+----.,..~ac~e~ro;:;--;g¡~:al~v~a~~~.~n~ue~_~vot"---r 

. 1. . 1 1 c00re {!atado l Sl lClO . 1 + 

'"' -1---+ ¡• --+--+--+--::-::C'.1:':!1--:"r::-• s::bre alITT • acelro i.mxJ. tra ::a:b 
1 •cutJ.: al\.111. - .. • 1 

º-+---•+hol_j_a_al_¡~·-·p..il_irm~l __ t.aro-l---1------+-!-sc0e_.rlr_f_ic_i~l_s_e_1~_tTtvas 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FACTOR DE ABSORCJON 



Alll:Y.(I 11" '/ 
·¡ 

CAJ.Clll;O· fl1-:""COEF1ClEN1'Efi Gl.01'At.Efi llJ: THANSMlf.JON " lJ " 

-l-\L-F.-.,-M--E-N_T_O---~c-·;__·C-O~M-l-'íl_N_l_'N_T_E-.-E-f.-f-'F.-.S-O-J-,-:--CC-ll-J-,J-C-.J-E-N-T-E-!lr-:-,-li-F-S-J-S1-.l-,t-~t-;J-A-.~-l'-----

n•vlre> COl>l•l'l:·J!JJJ.JfJ/111 (c:/k)(n.' cch• (l/li)(w/rr.20 

1-------------------~--- . __J:_.ln.!.~_c_. -----t------+------
MUhO DF. l\IJOVE F.f'TA Rvr.it-lcr,ria 
PJLJ i.Mi(l f lo r0r•vec 

EXTERIOR 

ll .3i .•• 
-¡¡----4-

cxternu 
Err,/scp)RCE 
Ef.TUChf·C' 
wcr.r. 
ESTUCADO 
P.E.:O·ISTE!.CI A 
/l LP C.Ot!VEC 
CION INTER 
RCI 

RCI 
INTERIORES'.:'UC/1DC' 

ADOBE 
ESTUCADO 

FC'J 

0.01 
.38 
.OJ 

.Ol 

.38 

.01 

IERTZ 33.41 
Seganj 
IZAF.D 

.139 

.78 

.139 

8.3 

e.3 
0.1::;9 
0.78 
0.139 
8.3 

0.029~::; 

0.07184 
o.4eílfl 
Cl.0~19L:\ 

,_9J_20~---- -- --º· 7 814í 

o.12l\t.e 
(•, 07J9l: 
0.48718 
0.071?4 
0.12048 

1. 270(,.:; 

33.41 
:<.05 
[;, 3 

O.Co:1 F~:.: 

o.19:11t
o.120Lle 
0.34553 

0.8720~ !.14676 
+----'--.--'----_.c-=::;..,.._::----------+-----+--------+......:..~..:::...:...:......_-J--__:_.:...::......::..__:__ ,.E,,, RCE 

piedra 
110 

.40 

2.89410 

t-~~~lU~R~O-"-D~E~P~I~E~D~R~A---------+-----+-----~~1--------+------
I 'º~1 6- RCE 33.41 0.02993 

l
. c7 ··--·----=¡ Cámara aire .07 0.024 

' ---ji TeJ'a andina 005 0.135 
10 1 ,, ' • ' • 

m:'... L..----~---~-. Tortadebarro .10 0.139 

0
,; .:_ ::'.'_~-~--·i Carrizo .025 .05 

, 1 Wucido yeso .025 . 3 

PISO 

VIDRIO 

RCI B.3 

Vertical so~ 
doble 

lb:-izmtal sol 
d:ible 

F ~~~ft ~ QRTS!N·; 
. ... . .• ·-.J .. .._._·~ 

2.91667 
0.03703 
0.71942 

. 5 
.06667 
.12048 

4.39020 
0.12048 
0.01667 
0.07576 

1 0.25641 
0.07576 1 

0.01667j 
0.12048 
0.68224 

. '· 

1.46578 
-----

6.25 
3. 52 
6.93 

3.93 



ANEXO Nº fl 

FACTORES DI' ABSOHCJON y rn:Hl·;XJON 1n: MATERlALES ( JZAIW V CllVOT) 

MATElllAL DE ABSORCJO!l Ff1CTOH l>F HEFLEXJON 

Lona blanca o 
Ladrillo rojo 
Piedra 
Teja roja 
Adobe estabilizado 

o. 06 
0.55 
o. 68 
0.68 
0.90 

o. 94 
O. 4S 
o. 32 
0.32 
o.lo 

\ 

TABLA QUE CONVIERTE RENOVACIONES DE AIRE EN PERDlDA DE CALOR 

RENOVACION DE AIRE POR HORA 
1- 1.5 
2 
3 
4 
5 

PERDlDA DE CALOR(W/m 3 ºC) 
o. 334 
0.68 
1 . 02 
1.36 
1.70 (Burberry) 

TABLA DEL CALOR PRODUCIDO POR PERSONAS CON DISTINTOS GRADOS 
DE ACTIVIDAD (BURBERRY) 

ACTIVIDAD 
Sentado en reposo 

CALOR PRODUCIDO(w) 
115 

Trabajo ligero de oficina 
Sentado comiendo 
Andando 
Trabajo Ligero 
Trabajo Moderado o baile 
Trabajo duro 
Esfuerzo excepcional 

140 
145 
160 
235 
265 
440 

1500 

CALOR GENERADO POR EL METABOLISMO (H) 

ACTIVIDAD 

Metabolismo basal (durmiendo) 
Acostado leyendo 
Sentado en reposo 
Tarea de oficina,Act.sedentaria 
Caminando a 4 km/h 
Caminando a 7 km/h. 
Caminando por pendiente de 10% 
a 4 km/h. 

METABO~ISMO 

Kcal/m -h 
30-40 

40 
40-50 
50-60 

120 
150-200 

170-240 

(BASSAMI) 

EFICIENCIA 
MECANICA(n) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0.12 

TABLA DE LA AISLACION TERMICA DE LA VESTIMENTA(OLGVAY) 
TIPO DE VESTIKENTA AISLACION TERMICO(CLO) 
Desnudo O.O 
Traje de verano y camisa con corbata 0.7 
Traje de invierno, pulover o chaleco 1. O 
Ropa Polar 3.4 
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