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Tabla isotermas/ isopletas
Meses/ horas/ temperaturas medias / areas isotermas/

areas/ épocas del año en que se necesita calentamiento, pasivo y activo



   

Recordatorio soleamiento
Principal fuente de energía ecológica (radiación)
Trayectoria solar (cartas solares)
Orientación Sur, huecos
Balance térmico



   Carta solar estereográfica, Carmona, Sevilla; latitud: 37ª 30' N
Generada con Diana X (José M. Cabeza, 2008)



   



   



   

Estrategias pasivas invierno



    Fuente: Watson, Labs, 1983



   



   

Captación solar: Ganancia directa

Efecto invernadero
Orientación
Huecos; dimensionado, vidrios
Huecos; protección nocturna
Masa térmica / aislamiento
Distribución
Evolución temperaturas
Balance energético : 

Gan. Solar + Gan. Int. – Transm. – (Ren.+Inf)
Atención: compatibilización con protección solar verano



   



   



   



   

Fuente: Bardou, 1980



   

Fuente: Bardou, 1980



   

Captación solar: Ganancia indirecta

Muro Trombe y variantes; convective loop
Evolución temperaturas
Aplicabilidad; inconvenientes verano



   



   

Fuente: Bardou, 1980



   

Fuente: Bardou, 1980



   

Captación solar: Ganancia aislada

Invernaderos
Aislamiento nocturno
Sistemas de almacenamiento y distribución
Aplicabilidad; inconvenientes verano



   



   
Fuente: Neila, 2004



   
Fuente: Neila, 2004



   



   

Fuente: Bardou, 1980



   

Comparación orientativa
ganancias
directa, indirecta, aislada



   

Protección vientos:
(Fuente Watson y Labs, 1983)

1. Uso de la topografías, edificaciones y formaciones vegetales

2. Conformación de la edificación para minimizar el impacto
de los vientos fríos en invierno



   

Protección vientos: (Fuente Watson y Labs, 1983)
1. Uso de la topografías, edificaciones y formaciones vegetales



   

Protección vientos: (Fuente Watson y Labs, 1983)
1. Uso de la topografías, edificaciones y formaciones vegetales

H



   

Protección vientos: (Serra, 1999)
1. Uso de la topografías, edificaciones y formaciones vegetales



   

Protección vientos (Fuente Watson y Labs, 1983)
2. Conformación de la edificación para minimizar el impacto
de los vientos fríos en invierno



   

Espacios intermedios
(Fuente Watson y Labs)

Los patios abiertos y cubiertos, porches, invernaderos y habitaciones 
solares pueden emplazarse en la distribución del edificio para
mejorar la protección contra el frío en invierno

1. Incorporar espacios exteriores semiprotegidos para la 
moderación de las condiciones exteriores (espacios buffer)

2. Incorporar zona interiores orientadas al sol (sur) para maximizar
las ganancias solares (ganancias directa)

3. Planificar las zonas específicas de la edificación según sus
funciones de acuerdo con la orientación solar 



   

Espacios intermedios 
(Watson y Labs, 1983)
1. Incorporar espacios exteriores 
semiprotegidos para la moderación
las condiciones exteriores 
(espacios buffer)



   

Espacios intermedios(Watson y Labs, 1983)
2. Incorporar zona interiores orientadas al sol (sur) para maximizar
las ganancias solares (ganancia directa)

Ver también: Envolvente térmica 7. Situar espacios de bajo uso, almacenamiento, 
instalaciones, garages como espacios colchón (buffer)



   



   



   

Espacios intermedios
(Watson y Labs, 1983)
3. Planificar las zonas específicas de la edificación según sus
funciones de acuerdo con la orientación solar 

Atención!
Ejemplo para latitud 32º



   

Sistemas semienterrados (inercia del suelo)
(Watson y Labs, 1983)

Técnicas como rodear de tierra los cerramientos o la cubierta de la
edificación suponen ventajas climáticas en relación con el aislamiento
invernal y la protección contra los vientos.

1. Situar las estructuras por debajo de la cota del suelo, 
o subir la cota del suelo rodeando la edificación para aprovechar
su masa térmica.

2. Construir sobre soleras para aprovechar el intercambio 
térmico con el suelo

3. Usar cubiertas vegetales



   

Sistemas semienterrados (inercia del suelo)
(Watson y Labs, 1983)
1. Situar las estructuras por debajo de la cota del suelo, 
o subir la cota del suelo rodeando la edificación para aprovechar
su masa térmica.



   

Sistemas semienterrados (inercia del suelo)
(Watson y Labs, 1983)
3. Usar cubiertas vegetales



   

Envolvente térmica (y distribución interior del calor)
(Watson y Labs, 1983  selección)

Muchas de las técnicas climáticas para ahorrar energía se basan en el 
aislamiento y la separación del espacio interior del clima exterior frío 
del invierno
.

1. Minimizar las superficies de cerramientos y cubiertas (proporción
de superficie exterior / volumen)

2. Usar los espacios de ático como espacios colchón entre interior
y exterior

3. Usar el sótano o cámara como espacio colchón entre el interior 
y el suelo

4. Incorporar conductos de aire para la recuperación del aire 
caliente, natural o mecánica



   

Envolvente térmica (continuación, II)

5. Situar en el centro de los volúmenes edificados las fuentes 
de producción de calor

6. Usar vestíbulos o barreras contra el viento en los accesos

7. Situar espacios de bajo uso, almacenamiento, instalaciones,
garages como espacios colchón (buffer)

8. Subdividir los interiores para crear zonas independientes de
calefacción o acondicionamiento

9. Aislar cerramientos, atendiendo a evitar los puentes térmicos

10. Aplicar barreras de vapor

11. Diseño de detalles constructivos y carpinterías
para evitar infiltraciones y pérdidas



   

Envolvente térmica (continuación, III)

12. Seleccionar materiales de alta inercia para el control
del flujo de calor a través de la envolvente del edificio

13. Incorporar sistemas de aislamiento (nocturno)
en acristalamiento

14. Minimizar huecos (ventanas y puertas) en orientaciones
norte, este y oeste.

15. Incorporar aberturas y conductos de aire a y desde 
espacios y equipos de calor (sistemas de recuperación de
calor)



   

Envolvente térmica
(Watson y Labs, 1983)
1. Minimizar las superficies de 
cerramientos y cubiertas 
(proporción de 
superficie exterior / volumen)



   

Envolvente térmica
(Watson y Labs, 1983)
2. Usar los espacios de ático como espacios colchón entre interior
y exterior



   

Envolvente térmica
(Watson y Labs, 1983)
4. Incorporar conductos de 
aire para la recuperación 
del aire caliente, 
natural o mecánica



   

Envolvente térmica
5. Situar en el centro de los volúmenes edificados las fuentes 
de producción de calor



   



   

Envolvente térmica
6. Usar vestíbulos o barreras contra el viento en los accesos
7. Situar espacios de bajo uso, almacenamiento, instalaciones,
garages como espacios colchón (buffer)



   

Envolvente térmica
8. Subdividir los interiores para crear zonas independientes de
calefacción o acondicionamiento



   

Envolvente térmica
12. Seleccionar materiales de alta inercia para el control
del flujo de calor a través de la envolvente del edificio



   

Envolvente térmica
13. Incorporar sistemas de 
aislamiento (nocturno)
en acristalamiento



   

Envolvente térmica
15. Incorporar aberturas y conductos de aire a y desde 
espacios y equipos de calor (sistemas de recuperación de calor)
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