
ZONIFICACION CLIMATICO-HABITACIONAL PARA CHILE*

Gabriel RODRIGUEZ J.**

RESUMEN

Se propone una clasificacion de Chile en nueve zonas

climaticas de caracterlsticas determinante« para el dise

no, tipo, forma, materiales y construccion de los edi/i
cios destinados a ser habitados.

Se acompana un mapa con dicha zoni/icacion,
Tablas con sus caracteristicas, recomendacione« genera
les de diseno, valores m inimos de aislacion termica de la

envolven te, etc.

INTRODUCCION

Parece obvio decir que la construccion habitacional debe reunir un sinn6mero de

caracteristicas, dada. principalmente por el medio que la rodea y cuyo principal
factor es el clima local. Dicha. caracteri'sticas apuntan en do. direcciones: la pri
mera, mas importante por constituir la esencia m ism a del edificio habitacional, e.
la de acomodarse a las exigencia. {lsica., fisiologicas y psiquica. del hombre
brindindole adecuadas condiciones de confortj y la segunda, hacer el edificio

suficientemente autoprotegido de modo que tenga una larga vida 6til, resultando
de ese modo un producto tecnologico eccnemicamente ventajoso.

No obstante, en Chile se obse"a una casi total despreocupacion por mucho.

de eatos aspectos, no solo de parte de 10. profesionales de la construccion, .ino
tambien de los sectores que legislan, controlan y aun investigan en este campo.

No es posible que se construya casi igual en punto. climaticamente tan diCe

rentea como Antofagasta y Calama, 0 Valparaiso y loa Andes, por citar pun to.

·Elte trabajo, en IU parte medular, ha lido preaentado al Instituto de Inveatiaac:ionea Tecnolbpcu J Nonu
lizacion (INDITECNOR), cuyo proyecto de norma tiene la deaipacion Nch 2502 • 721,

**Inveltigador del lDIEM y Profelor de Aialac:ion de Edificiol del Departamento de Obru CiYilea de 1&
Univenidad de Chile.
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separados por no mas de 200 km. En la practica apenas si se hace diferencia entre

los extremos Norte, Centro y Sur del pals, separados por miles de km.

Si bien es cierto que factores de incidencia tan directa y evidente como el

monto de las precipitaciones hacen que sean objeto de ate nc ion las pendientes de

cubierta, los desagiies e impermeabilizaciones, otros factores como la aislacion

term ica, el soleamiento, la inercia termica, las condensaciones, e tc., casi no son

tornados en cuenta, ni considerados seriamente en los proyectos.
Nuestro pals, por su ub icacion, configuracion y o rie n tac ie n geografica, pre

senta una amplia gama de dimas.

EI registro m eteorologtco, aun cuando para algunas localidades se hace desde

hace mas de un siglo, no es suficiente en cuanto al num e ro de estaciones registra
doras, no obstan te que desde h ace algunos aii os, han aumen tad 0 significativamente.
Esto impide conocer cabalmente en forma cuantitativa el clima de una determi

nada region. Los mismos clim aeologos se basan en buena medida en otros criterios,
tal como 10 que se da en llamar "Ia respuesta vegetal".

En el presente trabajo el autor propone, desde un punto de vista global,
dividir el pals en un m Inim o de zonas, tales que, si bien rigurosamente hablando

puedan presentar cierras diferencias en sus parametros clim aeicos, no obstante
desde el punto de vista del edificio habitacional y su consrrucclbn, sean similares.

ZONIFICACION CLIMATICA-HABITACIONAL

Distintos autores, para propSsiros espe c ificos, diversos al nuestro, han realizado

interesantes trabajos de clasificacion y registro clirn Lrico, que bien pueden servir

de apoyo.

ASI, Fuenzalida P. H.1,3 ha heche un concienzudo estudio del pals, en base a

la clasificacicn clim Irica de Koppen, lIegando a diferenciar casi 20 tipos de climas.

Antonioletti y col.", en fecha reciente han realizado igualmente un prolijo trabajo
para el Norte Chico. Anteriormente, y con propSsiros de utilizacion en la agricul
tura, Almeyda y col.S habian publicado una recop ilacion extensa de datos y map ..

linopticol. Keller6 describe no menos de 54 zonas agricolas distintal a travel del

territorio. Por otro lado la Fuerza Aerea de Chile (FACH) 7, a traves de IU Oficina

Meteorc logica, ha hecho una exhaustiva re cop ilacio n de registros para una aerie de

estaciones a travel del pais, en tanto que gracias al Plan Hidrorn eeecrcleglcc
Naciones Unidas-Gobierno de Chilel. I. Font publico un resumen de 101 registrol
existentes desde 1916 a 1945.

Por otra parte, en el campo de la arquitectura y construccien tambien hay
algunos puntos de apoyo: Rodriguez9,lO,l1 ha hecho un analisia sobre la aislacion

termica en Chile, y mal recientemente sobre 101 e fec to s del clima en la cona

truccionu.
Otros autores han aportado tern as diversos: Stuven13 publico un conjunto de

graficos para e l calculo del recorrido solar aplicable a las prtncip ales ciudades alo
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TABLA

LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL CLIMA POR ZONAS

Zona Limites Carac re r isric as generales

I Norte Costera:
Se ex tlende de.de el Hmite con el Peru basta el Zona des�rtlca con clima dominante maritlmo.
do AconcalUa, ocupando 1& fala costera allado Nubosidad y bumedad que dlsipa al medio dfL
occidental de la Cordillera de la Costa. basta Soleamlento ruerte en Iu tardea. L1uviu nulaa
donde ae deja senm directamente la IofluencJa en el norte y d�bUe. en ellUl. VleDtoa de co .....

del mar. ED 101 valles que rematan los rios y pODeDte W. Atmodera y lUelo salino. Veceta-
quebradas se producen pene traciones de esta cion nula 0 escaM.

zona bacia el interior. ADCbo variable entre
unos pocos km y 60 aproxtmadamente,

II Norte Desertica:
Ocupa la planlcie comprendida entre amb .. cor- ZoDa delertlca. .10 Uuviu, calurOIL Aunbtlfera
dilleras, de la Costa y de los Andes. Por el norte limpia COD ruerte radiacitm 101ar. Nochea fda&,
el limite con el Peru y por el sur a la altura de ambiente seeo. Vecetaeion nula. La cruu el do
Pueblo Hundido la Hnea que une Potrerillos COD Loa donde se forma un aDlOito mieroclimL
Chanaral Como limite oriental puede conslde-
rarse la linea de nlvel 3000 m.

III Norte Chico:
Ocupa la region de los valles transvenalea aI Cordones y valles tr_raales. Verana. 1arI0i
oriente de la ZODa I. excluida la Cordillera de y eahrroeos, MicrocUmas en 101 valleL LJuvIaa
los ADdes por sobre 400 m y desde Pueblo escasas aumeDtando bacia el sur. Fuerte ndiao

Hundido buta el valle del rio AconcalUa. ex- cion .olar. Escaaa nubOllldad. VecetacibD III

cluido. aumento.

IV Central Costera:
CordOD costero eontinuacion de zona I desde el ZoDa con cUma marUlmo. IDviemOll corloL NQ-

AcoDC&lUa basta el valle del Bio-Bio. Penetra bo.idad en verano disipa a mecllo diL L1uvt.
arnplJamente en los ancbos valles que _breD Iu ImportanteL VientOll del W. Suelo y ambleDte
desembocaduraa de los rios. saJino. VecetacioD normal

V Central:
Valle central comprendido entre la zona IV 'I Is Zona del valle lonptudinai eruzada pm ria.
precordillera de 1011 Andes por debaio de los ImportanteL Temperatura .....sablL ID"'_
1000 m. Por el norte el valle del AcoDcalUa 'I de 4 a 6 _L LluYia y .....etacibD DOrmaL
por el sur el valle del Blo-Bfo. exclufdo. Heladas en aUIDento_

VI Central Costera Sur:
Continuaclon de la zona IV por la costa deade Zona de cUma marltimo 'I DuvlOIIO" VieD""
Arauco basta el canal de Cbacao y Puerto ruertes de compoaeate W. Su.lo y ambiaD.
MonU. Vadable en anchura, penetrando por lOll salino y hlimedo. VeptacioD lObuda.
valles de los numerolo. rlos que Is cruzan.

VII Central Sur:
Con tlou_clon del vaUe central deade el valle del Zona Duvloaa y tria, COD heWas fIec___
Bfo-Bio Inclu(do. huta Is .naenada de Relon· Veranoe conoe d. " a & 10_ Laaae y ria.
cavl. Hacla el este basta la Cordill.ra de loe num'roaa&, V..etecioD lObus&&.
Andes, por debajo de los 600 m.

VIII Extremo Sur:
La con.tltuye Is reaton de los canales y archl- ZoDa tria ., muy UuYioea, dlmUDuyeado d. W •
pl6la&0. deade Chiloe a Tierra del Fue.o. Con" E. cUma eapecialmeDte -nama. Fuerte. rieDo
tlene una parte continental bacla el oriente. taL Nubosldad cal penDaDente. V.raaae IDU.,

corloL Su.lo ., ambi.Dw muy hlimeda. V.......
clOD muy robua&&.

IX Andina:
Comprende la fala cordWerana y precordWera- Zona de a&milef.ra _a, pmct.. oacllaci_ de
na IUperior a 10. 3000 m de altl""' en .1 Dorte temperatura ent.. dla ., _he. T_Dtee de
(zona altlpl&nlca) que baiando paulstlnameDw _0 .. 01 alUplaDo (Done). Venu.c. y ..._
bacia el .Uf se plerde al IIU de Lonqwma." en InYiema. Ve.etaci6D de alturL Graa_....
900 ... Dido de ultlaYlolew en la racU.abD 8Olar.
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largo de Chile; el Ministerio de la Vivienda y Urbanismol4 se ha referido a aspectos

generales de habitabilidad y sanidad en los edificios; Jacobi y col. IS hicieron un

interesante estudio sobre balance termico en viviendas CORVI, etc.

A nivel de memorias de titulo y, por tanto, sin gran difusie n, conocemos

algunos trabajos como una discusio n general sobre clima y d isefi o, de Armijol6 j

incidencia econemica de la aislacion en una vivienda DFL 2, de Bezanilla y

Solminihac17; aislantes termicos, de Amenabarls; etc.
En todo caso, tomando en cuenta todos los criterios y datos conocidos y

apoyandose en la discusicn previa hecha por el autor12, aparecen basicamente

nueve zonas caracteristicas, que hemos llamado "zonas clim Ltico-h ab itacionales".

Naturalmente sus limites no son nitidos y es posible encontrar engarzados en

elias otros microclimas mas 0 menos ex tensos. Ello sera materia de trabajos futu

ros. T'amhien sera posible agregar otras subdivisiones de zonas actualmente poco

pobladas, tal como debe ocurrir en la zona austral donde hay marcadas diferencias
entre la region maritima de los canales y la region cordilleran a y transcordillerana.

Todo e sto corresponde al Chile continental, siendo materia de estudios posteriores
el Territorio Antartico y las posesiones insulares.

Descripcion de las nueve zonas basicas

Las nueve zonas clim atico-hab iracionales, son las que se muestran en el mapa de la

Fig. 1 Y se describen en Tabla I.

CARACTERISTICAS CLIMATICAS

Va en la Tabla 1 se describen a grandes rasgos las generalidades climaticas de cada

zona. En un articulo anterior del autor12 se hace una descripeien mas detallada

citando la bibliografia pertinente. Atendiendo a problemas de espacio, resumimos
en la Tabla II las caracteristicas clim aricas mas interesantes para nuestro propb
sito, reproduciendo para cada zona los valores medios registrados en por 10 menos

doslocalidades distantes dentro de cada zona.

Se dan para elias, en meses de condiciones extremas (enero, mes mas caluro

so, y julio, mes mas frio*) la temperatura media mensual y la oscilacion diaria
mensual12 expresadas en °C; la inso lacio n 0 radiacicn solar que llega al suelo

expresada en cal/cm2/d{a obtenida de Dubosi y Ulriksen y de datos proporcio
nados por Ulriksen, P.20, Y que dan un In dice de la eficiencia con que debe pro

yectarse el edificio para hacer frente al impacto solar21. Se agrega, luego, las hora.
por dfa de soleamiento para cada localidad, calculadas del Anuario Astronomico22,

·Si bien, respecto a las temperaturas, enero y julio Ion generalmente 101 meses rna. calido y frio respectiv",
mente (pues 101 solsdcics caen a fines de junio y didembre) no siempre Ion melel extremal pari otrOi

parametros. No obltante can finel de no complicar 11 comparacien 10 mantenemol ul pue. en todo CUD

las diferencias Ion pequeiias.



TABLA II

CARACTERISTICAS CLIMATICAS DE LAS ZONAS

Temperatura "C
lnsolacien Soleamiento Humedad Nubo.idad PrecipiracionLoealidad.. olCilacion caVcm'/dia hora.. soVdia % decimas mm vientos Helad•• Nieve Salinidad AlturtlZona

mu importanleJ
media

diaria predomin. diu/ano m

E J E J E J 21 Die. 21 Jun. E J E J anual mix. 1 diil meKS NO/ailo atmOif. suelo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 Ib 17 18 19 20 21 22 23

Ariel.

Piaagua
''l''iqlU! 20,5 14,9 7,J 5,0 - 600 250 I J,J 10,1) 72 " ",0 7,6 z.« 12,8 S 0 0 0
Tocopilla 0I An.ofagu •• 2 0

< von mli , • •T.hal � � c
•

en el norte,
... � i!- • • • •

,I
Norte "ii. • .,. .,. .,. .. no no "Challaral u J ... -e

<
E .a ...

• �
)00 mCaldera

..
� ECosecra �

en ('I lurHuuco
E

Ld S.,e1I4 18,S 11,6 7,7 7,6 570 240 I J,9 10,1 14 80 S,' tv, , 120 89 NW 0 0 0
Coquimbo
Los Vilo.

Hu.ra
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c.J...... 16,9 8,0 17,6 20,2 - 610 - 340 1J,5 10,5 .16 - '5 May·()clII
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", > "00 mNone

� •
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hacl. ('I E nn no .. < )000 m
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Baquodano -i '" .. oJ! 0 ... ,D .. .. ..
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E E E

Catalina

.e[""co 19,2 11.8 16,7 18,0 - 60C - )00 I J,6 10,' H .0 1,7 1,8 9 � SoW Y N 0 0

PUeblo Hundido

CDp.."o 20" II,. 16,2 15,0 62C 290 I J,8 10,J 61 69 24 Jun AIilO 0

III Vallona. � :E i E
.. 1 • •

} i!-II g.. 8 i .;;-
> .too m& .e ... ,DNorte Vicvll. .. • •0

no no < 2500 me
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TABLA II (Continuacibn)
CARACTERISTICAS CLIIIIATICAS DE LAS ZONAS

Temperatura Dc
lMoladon Soleamicnto Humedad Nubo.idad PrecipitacionLocalidade. OKiiacion callcm'ldia hora.s soVdia 010 decimu mm Vientol Helad.. Nieve Salinid.d AlturaZona

mu importances
media

diana
predomin. di.ils/afto m

E J E J E J 21 Die. 21 Jun. E J E J anual mho 1 dia mese. N°lailo atmOsf. suelc.

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23

Quinteros

V"lIIa delMar

IV VGI".....aiso 17.8 II.' 9,2 7.3 - 52C - 160 1'.2 -.- 70 78 4.0 6.1 463 171 SoW 0 0 0

Centra) San Antonio � •

• •
..

• � -;; • • � Ii .. < 2S0 m
2 0 e:E ... ... • ..

-;; '" ..
-;; Ol

, ... ... 0 ...
, ...Coster. Plchaemu Ol e
e"

CmutirwclO" I 5.1 10.3 7.0 5._ - 52( - 150 14.4 9.1 82 85 3.0 6.3 824 lOS S lui I 0

Chanco

San Felipe
Lao Ande.

s....ru.,o 20.7 7.9 11.0 11.3 570 -130 14.3 9.8 52 79 1.7 5.8 367 103 N-W Jun·Scop IS 0.7
V Rancagua

si,
>� 100 m

Oirico • • • (Jobre no no
< 1000 '"

Central .!I �
-

.. Ol .. .3Talca
, -� II -e • ... � l! ... •

500 m)
.. .. • • '" .. '" 11 iu ... E .i! , 0

,..
E •

e ELinare. ,

E
Cauquonea
Clti''''' 19.3 •• 1 17.9 8.3 - 580 -1)0 14.6 9.6 54 81 lOB S May·Scp 23

Tome

ConcepciOn 16,6 8,7 14,2 8,5 580 150 14,5 9,5 75 IJ8 2,8 6,4 IB8 118 SoW Jul-Sop < 5 0
VI Talcahuano

Conc.al Coronet
0

.� l! •] . !I ..
.. • -5

.i < 200 m

0 .� E ...

i •

no
... ;S 11 .. ..

-

.. i ..Costera Ar..,co i E .., 0 , , ... ,•
e E e

Sur Lebu

VtJJirlitJ 16,7 7,4 12.' 6.2 -SOO 90 14,9 9,2 70 19 ),7 7.4 2490 174 N J S Jun-Scp 12 0
Puerto ilion..
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TABLA II (Con.inuaci6n)

CARACTERISTICAS CLIMATICAS DE LAS ZONAS

Temperatura "C
Inlolacion Soleamiento Humedad Nubo.id.d Precipitaci6n

Loalidade. olCilaciOn cal/cm'/dia hor.. ,oUdi. % decimas mm VientOJ Helad•• Nieve Salinidad Altura

Zon.
rna. importantes

media
diaria predomin. di.aSl ano m

'.

.

E J E J E J 21 Die. 21 Jun. E J E J .anuaJ max. 1 di• mele. NO/afto armosf. suelo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Loa Angel..

T,lJitum 11,0 7.4 16,5 7,5 520 ])0 14,7 9.3 60 86 3,2 7,4 1208 137 S May,Sfp 19 0.4

VII Aogo! II, > 100 m

Certral CuracautiD
0 -a 'e- • �
::; § i t sobr e no no

.g 1I -!o A !!
• 1I ... < 700 m

.. ob -a ... -a ... ';- .. .. 400 ml
Sur Temuco e A � • • A •

II E e E

Lon<ocbe

Oro"", 14.9 6,3 17,2 7,6 < 450 -100 15,0 9,1 70 86 1330 Mar-Oct 38 0,5

A"",", 1),8 7,9 6,5 4,7 450 90 B,I 9,0 82 87 6,1 7,8 2148 119 NyW May·Scp - 18 0.1

Cuero

VIII II,

Aysho 14,1 4,5 7,6 5,0 - 450 - 80 15,S 8,5 76 90 7,8 8,2 2940 171 S·W Abr-Oct > 20 \hacta II no <, sao m

EUrelPO .1 E )' S)
0 "I j 1I II

Sur 0 ;S •

f g II ... 1I i 'iI

Puerto N.taIn ;& ... 1 .. -a � -a ..
0 � • 0

E E E E

Am", 14",_ 11.2 2,2 8,2 4,7 490 80 16,8 7,4 61 80 6,7 5,9 416 98 ... Abr Oct 52 11

Potreri1l01 >600 > 300
> 3000 m

ll,7 8,5 8,6 ',J 1),7 10,4 )9 2) 1.5 2,4 62 114 S·W y! Way-Oct IS 2,1
en (I N

IX > 1000 m

EI Tenu.nle 15,5 4,J 9,7 8,4 - 560 - 200 14,4 9,8 40 61 2,0 5,2 1073 1S9 M·I!. Flb·NoOf 68 )7 no no

Aadiaa
en Centro

� 800 m

Lon'luimay 15,5 1.5 20,9 9,4 -sao - 150 14,. 9,4 59 12 1,5 7,8 1850 119 S y S·'" Ene-Ole 145 28
en el S

�
Z
-

"11
-

o

�
-

o
z
o
e-
-

E::

�

?
:t
>
tl:I

=i
�
-

o
z
>
e-
."
>

�
(')
==
l""
ttl

Lo. valon�. numeru:ol corresponden a parametrol climaticOi de 1u ciudadel sefialadu en cursiva.

...
�
VI



146 REVISTA DEL IDIEM vol. 12, nO 3, diciembre 1973

Puede verse que a medida que se avanza hacia el sur, los dias son mas largos en

verano y mas cortos en invierno 10 que explica el hecho de que en verano la

insolacion diaria no disminuya drasticamente, pues la disrn inucion del valor

instan taneo, debido a la menor altura del sol, se compensa con la mayor duracion

del sol sobre el horizonte. Los valores estan dados en horas de sol para los solsti

cios de verano e invierno respectivamente.
Luego se agregan los valores de humedad obtenidos simplemente del termino

medio de las humedades medias tomadas a las 8, 14 Y 20 horas respectivamente y

que aparecen en los Anuarios Me teorologicos 7
0 en Climatolog{a de Chiles. Estas

mismas fuentes de datos se usaron para las temperaturas, para la nubosidad,
la precipiracicn y los vientos.

Se anota luego una columna de heladas, en la cual se indican los meses en

que elIas se producen (normalmente temperaturas < OOC en la caseta metecrolo

gica23) y el nurnero medio de heladas por aii023. Estas tienen im portancia puesto

que los problemas de condensaciones en el interior de la vivienda, en los aticos e

incluso dentro de muros y elementos constructivos huecos producen toda una

derivacion de problemas h igrorerm icos y de deterioro en esas epocas.
Las columnas nieve y salinidad dan un In dice de que es necesario tomar

medidas en contra de sus efectos.

Es necesario dejar constancia que la ultima zona (IX, Andina) no es una de

caractedsticas clim aric as unicas3, debido a la amplia gama de latitudes y de altura

sobre el nivel del mar que presenta. En realidad nosotros la hemos colocado para

completar la unidad del pals, pero en 51, desde el punto de vista de la construccien,

constituye mas bien una alerta en el sentido que sus condiciones son muy severas

y que las exigencias del edificio dependen particularmente de las condiciones

clim aticas particulares del valle ° region donde se vaya a edificar.

En general en esta Tabla se ha colocado, junto a los valores nurn ericos,
una apreciacion cualitativa y relativa de cada p aramerro. Esta apreciacicn se ha

hecho segun la pauta que sigue: Se califica de mu)' caluroso cuando la temperatura
media es superior a 190Cj caluroso, entre 170 y 190Cj templado, entre 120 y

170Cj frio, entre 70 y 12°C, Y mu)' frio, por debajo de 7°C. La oscilacion diaria

es alta con fluctuaciones superiores a 150Cj media, entre 9° y 14°C, Y baja, para
menos de 80C. La insolacion esfuerte con mas de 550 cal!cm2/dlaj normal, entre
250 y 500j baja, entre 150 y 250, Y mu)' baja, con menos de 150 cal!cm2/dia.
La humedad relativa se considera mu)' alta por encima de 80%; alta, entre 65 y

80%; normal, entre 45 y 650/0; baja, entre 35 y 45%, y mu)' baja, por debajo
de 35%• La nubosidad es mu)' alta desde 8 a 10 decimas; alta, entre 6 y 8 j

mediana, de 4 a 6 decimasj baja, de 2 a 4 decimas, y mu)' baja, entre 0 y 2.

La precipieacicn anual se califica de mu)' baja cuando es inferior a 50 mm; baja,
entre 50 y 150 rnm ; media, entre 200 y 500 mm; alta, entre 600 y 1200 mm,

y mu)' alta, cuando es superior a 1200 mm.
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CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO Y SUS MATERIALES

En la Tabla III se muestran las caractedsticas globales del edificio en tanto que la

Tabla IV, expHcativa por sl misma, recomienda los tipos de materiales, en orden

decreciente de importancia, que se producen 0 encuentran en cada zona 0 IUS

cercanlas, segun informacion obtenida de CORF024.
Es de hacer notar que en este trabajo nOI referiremos especialmente a la

edificac ion masiva, que es la que tiene impacto nacional 0 regional. Ello no el

impedimento para que muchos de estos anaHsis, recomcndaciones 0 soluciones,
no sean aplicables a otros tipos de ediflcacien habitacional, verbigracia la de gran
altura,

TABLA HI

REQUISITOS GENERALES DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARA CADA ZONA

Transm itaneia term ica Pendiente de cubierta. 010 Materialel re.istence. a

ma"ima kcal/m2 °c h
OrientaciOn de

Zona superficie humodad Calo raecion • aloro• .,10
.alo. protecciOD solar

muroa perlm. techumbre rUlosa lua airo aoelo

I 2,24 0,69 10 5 .i - Ii no W··

II 1,81 0,69 10 5 - - ri noo E·· J W··

III 1,81 0,69 15 8 - - - noo E" .,W··
IV 1,72 0,77 20 10 Ii .i .i Ii B.,,,
V 1,63 0,77 15 8 Ii Ii - .i E··,W··.,N
VI 1,55 0,86 30 15 .i Ii ri Ii W.,N
VII 1,46 0,77 30 20 Ii Ii Ii Ii E.,N
VIII 1,38 0,60 35 25 Ii Ii Ii ri ---

IX 1,4 0,60 40 30 - Ii - ai W·· ., N

• Debe ulano cal.r.cdono. con expul.ion do .ues alo"tlOrio,26.
o USG eventual en rCliones .1t•••
•• Conviono proto.or murol y cubionu dol impacto lolar con colore. biancol 0 c1arol ., luporficiel Iilu.

En la Tabla III se da en la primera columna la transmitancia tc6rmica minima

recomendable para la zona, Este valor, que no es otra COla que una cxigencia de

minima aislacie n termica de la envolvente, es funcion de la conductividad tc6rmica

X y del espesor e del muro perimetral. Su valor, por ejemplo para Santiago, zona V,
vale 1,63 kcallm2 °C h. ,Que espesor del muro de ladrillo a la vista seria necesa

rio para cumplir con este valor? EI calculo es simple si se conoce el valor de la

conductividad delladrillo:

donde: U

he
hi
X

= transmitancia termica = 1,63 Itcal/m2 °c h
= coeficien te superficial ex terno
= coeficiente superficial interno
= conductividad termica
= espesor muroe



TARLA IV

RECOMENDACIONES PARA EL usa DE MATERIALES, EN ORDEN DECRECIENTE DE CUALIDADES,
EXISTENTES EN CAD A ZONA 0 SUS INMEDIACIONES14

...

it

Zona·Fundaeiones Muros perimetrales Techumbre, cere has Cubiertas Puertas y ventanas Pilos 0 pavimentos

I,IIHormigon Ladrillos Madera im pregn'ada Plane has de Madera Plastico
yIII Rloques hormigon Perfiles metalicosEB<tl fibrocemento Perfiles aceroEB<tl Madera 0 parquetPaneles industriali1ados Tejas Perfiles aluminioEB<tl RaldosasO

Losas de horm igSn Radier afinadoO
Fieltro m ineralizadoO

IVyHormigon Ladrillos Madera im pregnada Planchas de Madera Parquet 0 maderaV Paneles industrializados Perfiles m etalicosEB<tl fibrocemento Perfiles plasticos Plastico
Rloques h orm igon Tejas Perfiles aceroEB<tl RaldosasO
Madera tratada Losas Perfiles aluminioEB<tl

Fierro galvanizado<tl
Fieltro mineralizadoO

VIyHormigon Ladrillos Madera impregnada Tejas Madera Parquet 0 maderaVIIPoyosde Madera tratada Perfiles metalicosEB<tl Fibrocemento Perfiles plastic os PlasticoO
maderatratada Bloques ho rm igen Tejuelas madera Perfiles aceroEB<tl RaldosasD

Fierro galvanizado-tl' Perfiles aluminioEB-tI'

VIIIHormigbn Ladrillos Madera impregnada Tejas Madera Madera
Poyosde Madera Tejuelas madera Parquetmaderatratada Asbesto cemento Plastico

Fierro galvanizado

"
til
<
-

�
>

o
til
t""
-

o
-

til
:c

•LazonacordilleranaIX,no se incluye. Los materiales a usar dependerin de cada caso particular.61Debenusarseconprecauciones para no causar puentes cermicos.
<tlDebenprotejersedelacorrosion climatica.
°Norecomendablesinopuede protejerse de la radiation solar.
°Nousarendormitorioay piezas de estar, primer piso.

<

�
-

,!')
:I
o

�
Q.
,,'
n'
3
a"
;;
-

..0
�
....
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de norma INDITECNOR Nch 85325 obtenemos los siguientes valores:
X ladrillo - 0,5 kcal mlm 2 =c h

(l/hj + 1/he) - 0,2 m2 =c h/kcal (cuando la velocidad del viento sobre el muro

es < 7 km/h)
luego e - 0.20 m = 20 ern

Significa esto que para la zona V debe usarse como m Inim o un muro de ladrillo

de 20 ern de espesor 0 su "equivalente termico" en otros materiales.

Similar calcu lo se puede h acer para la techumbre.

Las siguientes dos columnas dan la pendiente m Inim a de cubiertas recomen

dables segun el tipo a usar. En general lIamamos de superficie lisa a la plancha
m e talica ondulada 0 plana, y rugosa al resto de los materiales: tejas, rejuelas,
fibrocemento, etc.

La columna materiales resistentes a la humedad, se refiere tanto a la humedad

del aire como del suelo en que la ab sorcion de la humedad puede ser por higrosco
picidad (maderas, ladriIlos, etc.), 0 por capilaridad, desde el suelo 0 de la Uuvia

que azota los muros. Se agrega rarnb ien una columna resistencia a las sales, que
pueden estar presentes tanto en el suelo como en el aire y que deterioran especial
mente las armaduras m e talicas y otros elementos del mismo material. La presencia
de sales tambien juega un papel importante en la confeccion y calidad del

horm igon.
La columna calefaccio n se refiere a la necesidad de que se deje reservado 0

construldo un lugar para la instalacion de calefaccion, Cuando no se toma esta

medida, el usuario debe comprar 0 instalar la calefaccion por su cuenta y general
mente elige soluciones inadecuadas, ineficientes 0 insalubres. Siendo este un tema

largo y m as com plejo de 10 que a pnmera vista se cree, conviene remitirse a la

bibliografla especializada*.
La columna or ien tacio n de aleros y/o pro teccion solar se eeflere a la pro

tec cio n que es conveniente colocar en muros y ventanas orientadas hacia cierta

d irecc io n, con el fin de evitar el impacto solar. Recuerdese que si este es muy
in tenso, especialmen te en verano, no hay aialacicn ni inercia termica eccnomice

mente eficiente que evite sus efectos. En tal caso el sombreo de los muros y

especialmen te yen tanas 0 superficies vidriadas, por medio de aleros generosos,

quiebra soles, arboles adecuados 0 cascaras protectoral, es indispensable. Ayuda a

ello e l hacer las superficies 10 mas refIectantes posibles.
Finalmente la columna inercia termica da una apreciacion sobre la inercia

que deben tener los muros, cuyo ideal serla conseguir un retardo de aproximada
mente 12 h 12.

*EI autor tiene en publicacion un artfculo que analiza mis detalladamente eate ISpecto26•
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CONCLUSIONES

1. Considerando los variados factores c lirn a tico s que directa 0 indirectamente

afectan el edificio y su ambiente interior, puede afirmarse que en Chile no se

construye en forma racional ni cien effica.

2. A este respecto y dada la variedad de climas que presenta el pais, se hace

necesario una zon ificacion, que hasta el momento no se ha hecho.

3. En el presente trabajo se propone una division en nueve zonas c lim atico-h abira

cionales, a saber: I, Norte Costera; II, Norte Deserric a: III, Norte Chico;
IV, Central Costera; V, Central; VI, Central Costera Sur; VII, Central Sur;

VIII, Extremo Sur; y IX, Andina. De estas regiones tienen principal importan
cia las I, III, IV, V, VI Y VII por tener una alta con cenrrac ion habitacional*.

4. Para cada una de estas zonas se proponen exigencias generales que de beran

cumplir los edificios construidos en elias, tanto los que debe incluir el diseiio

como los que deben cumplir los materiales y elementos constructivos que
. ,

en tran en su construccron,

S. Dichas exigencias debedan tener caracter obligatorio, para 10 cual el autor ha

propuesto allNDITECNOR el estudio de la norma pertinente.
6. Los organismos que construyen 0 financian la edificacion, especialmente

masiva: Corporacion de la Vivienda (CO RVI), Asociaciones de Ahorro y Pres

tamo, Sociedades Constructoras de Establecimientos, e tc., debieran estudiar

detenidamente estas proposiciones y sus derivaciones y exigirlas en sus hojas
de especificaciones.

7. Igual cosa debiera hacerse por parte de las autoridades del Ministerio de la

Vivienda y Urbanismo y de las Municipalidades, e integrarlas convenientemente

ala Ordenanza General de Construcciones.
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CHILEAN CLIMATE ZONES FOR HOUSING DESIGN

SUMMARY:

A classification in nine zones of the climate in Chile is proposed. The characteris

tics of these zones determine the design, type, shape, materials and construction

of the buildings.
There are also annexed a map with this classification, tables with climate

characteristics; general design recomendations, minimun values of thermal insula
tion of the environment, etc.

NOTA DE LA REDACCION

Al entrar en prensa este num ero, esta en vias de concretarse el cambio de

nombre del Instituto Nacional de Investigaciones Tecnol6gicas y Norrn alizacicn

(INDITECNOR) por el de Instituto Nacional de Normas (INN).




