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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento
La vivienda se sitúa al margen de un cauce de barranco seco, en el extremo Oeste de la 
urbanización, la misma se encuentra parcialmente incrustada en un terreno cuya pendiente 
cae hacia el Sur. La tosca o toba volcánica aflora del terreno sobre la parcela en la que se 
asienta la vivienda, la única vegetación que ha conseguido adaptarse al medio son ejemplares 
del género Euphorbia y otras especies que conforman el matorral de costa como el salado 
(Schizogyne sericea), endemismo macaronésico existente en la vertiente Sur de la isla.

Función
Vivienda unifamiliar aislada para uso residencial en régimen de alquiler.

Orientación
La fachada principal de la vivienda se orienta hacia la vertiente Oeste.

Forma
Esta edificación se divide en dos piezas cúbicas entroncadas, una mitad en sentido Norte-
Sur prácticamente soterrada bajo el terreno y la otra mitad de mayor longitud en sentido 
Este-Oeste, resultando de esta geometría dos patios, uno con mayor grado de cerramiento 
al Norte y otro abierto al Sur.

Distribución
Estructuralmente, la casa se dispone en torno a dos ejes principales el primero Este-Oeste 
donde se sitúan la cocina abierta al estar y éste, comunicado a dos patios tanto al Norte como 
al Sur mediante amplios ventanales. Perpendicular a este eje se alza el otro eje esta vez en 
sentido Norte-Sur y en estado de semi-enterramiento que contiene las tres habitaciones y 
servicios. La entrada a la casa se realiza por su acceso Oeste.
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Dimensiones
• Superficie construida total:  121,03 m²
• Superficie útil residencial:  98,87 m²
• Terraza:    22,00 m²
• Estanque:    20,00 m²
• Cocina:    9,54 m²
• Vestíbulo:    2,06 m²
• Salón de estar:   29,17 m²
• Vestíbulo 2:    11,70 m²
• Dormitorio 1:    13,48 m²
• Dormitorio 2:    12,60 m²
• Dormitorio 3:    12,40 m²
• Aseo:     3,00 m²
• Baño:    4,52 m²
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Envolvente. Fachada Sur
La envolvente en la fachada Sur se compone principalmente de dos tramos. Un tramo 
compuesto por un revestimiento de madera y aislante térmico de tipo lana mineral sobre 
estructuras de madera fijadas sobre el muro de hormigón armado y el segundo tramo 
conformado por una carpintería metálica con acristalamiento de luna templada de 5mm., 
sellado con juntas verticales de silicona protegida mediante persiana corrediza de madera 
sobre estructura de aluminio.

Envolvente. Fachada Norte
Esta orientación se compone de una parte conformada por una carpintería de aluminio 
acristalada y otra parte conformada por un muro de hormigón de 20 cm revestido de madera 
al igual que la fachada Norte.

Envolvente. Fachada Este
Toda la fachada Este se encuentra soterrada y está formada por un muro de hormigón 
impermeabilizado de 20 cm de espesor en contacto con el terreno.

Envolvente. Fachada Oeste
Muro de hormigón de 20 cm con revestimiento exterior de panel de madero tipo morera 
sobre montantes de madera de pino y un aislante con espesor de 10 cm de lana mineral.

Envolvente. Cubierta
La cubierta de la vivienda se ha resuelto mediante una estructura de vigas de madera 
laminada pegada fijadas a los muros de cemento mediante soportes metálicos galvanizados 
con terminación interior en yeso, capa de aislante de lana de roca, paneles de madera 
conglomerada, membrana de PVC aislante, solado de impermeabilización y una terminación 
en una capa de mortero.
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Envolvente. Lucernarios
La vivienda dispone de tres lucernarios practicables que aportan luz natural y permiten la 
evacuación del aire sobrecalentado en la parte de la casa que se encuentra soterrada en su 
vertiente Este. La superficie correspondiente equivale a 0,25 m² cada uno.

En su vertiente Norte la casa cuenta con una fachada acristalada de 34,2 m² que proporciona 
una iluminación natural a través de radiación difusa reflejada en el patio Norte una vez que 
se ha deshecho de su carga térmica. La fachada Sur, al igual que la Norte se compone en 
su mayoría de una carpintería metálica acristalada de grandes dimensiones. Para evitar 
la excesiva incidencia solar sobre la fachada Sur, la vivienda cuenta con un sistema de 
protección pasivo compuesto por una pantalla de lamas de madera que resguarda toda el 
área acristalada.

Envolvente. Materiales
Hormigón armado y bloque de hormigón vibrado.
Estructura de madera laminada.
Carpintería vidriada de aluminio blanco. 
Cobertura en fachada de madera de morera.
Revestimientos en suelo de piedra y material sintético Linolium.

Envolvente. Entorno Próximo
La vegetación que acompaña a la vivienda corresponde a ejemplares propios del ecosistema 
costero de las vertientes Sur de la isla de Tenerife como tabaibas, cardones o balos apoyado 
con algunos ejemplares adaptados al medio como pueden ser Pittosporum, Carissa microcarpa 
y algún ejemplar de Lagunaria patersonii.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
La instalación fotovoltaica consta de 12 paneles fotovoltaicos orientados al Sur y con una inclinación 
de 10º sobre estructura fija superpuesta en la cubierta de la vivienda. Los paneles son del tipo 
monocristalino con una potencia pico de 155 Wp y 1,86 kWp de potencia total del generador. Esta 
instalación dispone de un inversor para permitir la conexión a la red eléctrica. Se estima que la 
energía anual producida ascienda a unos 3.162 Kwh.

Componentes
Panel fotovoltaico modelo Solar World 155 P-1 monocristalino de dimensiones 1.610 x 810 x 
34 mm³, un peso de 15 Kg y área de captación de 1,30 m². Formado por 72 células en serie. 
Las principales características eléctricas son: 

  Potencia máxima:   155 +/- 3%
  Voltaje a máxima potencia: 34,8 V
  Intensidad a máxima potencia: 4,46 A
  Voltaje circuito abierto:   43,6 V
  Corriente de cortocircuito: 4,90 A
  Eficiencia del módulo:  15%

Inversor de conexión a red Sunny Boy 2000 TL o similar de principales características:

  Potencia máxima CC:  2.500 W
  Tensión máxima de continua: 600 V
  Potencia nominal CA:  2.000 W
  Potencia máxima CA:  2.500 W
  Conexión monofásica
  Rendimiento máximo:  96%

• Instalación Solar Térmica
La instalación para la producción de agua caliente se ha resuelto mediante la colocación de un 
sistema forzado integrado en el edificio que consta de dos captadores solares, con una inclinación 
de 20º y orientados al Sur. El depósito interacumulador de 200 l de capacidad es el necesario para el 
consumo previsto de la vivienda y un grupo de bombeo necesario para el correcto funcionamiento 
del sistema.

Componentes
Captadores solares modelo CU-1208-P de la marca Constante Solar, con una superficie total 
de captación de 4,42 m². Formado por un vidrio solar templado, una parrilla de 12 tubos 
absorbedores de cobre con recubrimiento selectivo de Cr+Si+Ni de alta absorbancia.

Los principales parámetros son:

  Factor Ganancias:  η0 = 0,790
  Factor Pérdidas:   a1 = 3,641 a2 = 0,016

Depósito interacumulador modelo 209 SPTE de la marca SICC con serpentín fijo de 200 l 
de capacidad y con tratamiento interno anticorrosivo. Para su disposición en vertical o en 
horizontal, con un peso en vacío de 79 Kg y dimensiones 1,465 m de largo y 0.6 m de diámetro.
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Grupo de bombeo
Los Grupos de Bombeo de CONSTANTE SOLAR han sido diseñados para simplificar el 
conexionado hidráulico de los elementos de control y seguridad en instalaciones de EST 
para sistemas forzados. Desarrollados para cumplir con la normativa vigente con un diseño 
compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes
Bomba de circulación solar, Vaso de expansión solar, Válvula de seguridad solar. Grupo 
de llenado automático. Manómetro. Termómetro. Válvula reguladora de caudal. Válvula 
de retención. Válvulas de cierre. Conexiones universales. Filtro. Termostato diferencial 
automático. Sondas de temperatura.



11

So
lu

ci
on

es
 b

io
cl

im
át

ic
as

 p
ar

am
et

riz
ad

as
 e

n 
el

 2
4L

AB
 _

 E
l R

ío

SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• Ganancias Directas
La captación solar en esta vivienda se realiza principalmente a través de la vertiente Sur en donde 
se cuenta con una superficie de 34,2 m² conformada por la carpintería de aluminio portante y 
cristal de 4 mm. Toda esta superficie se encuentra protegida mediante una persiana corredera 
con lamas orientables para evitar el exceso de radiación. En su vertiente Norte la casa dispone de 
una superficie análoga permitiendo una adecuada iluminación sin permitir un sobrecalentamiento. 
Ganancias también obtenidas mediante los lucernarios dispuestos en el área Este con una apertura 
matizada de 0,25 m² cada uno. Todas las estancias de descanso poseen ventanas con orientación 
Oeste protegidas mediante persiana asegurando la ventilación e iluminación adecuada.

• Ventilación
La ventilación queda asegurada debido a existencia de un eje Norte Sur que permite conectar los 
dos ambientes y generar así una ventilación cruzada que barre toda la estancia principal. En cuanto 
a las habitaciones, el diseño de la vivienda permite que exista una ventilación entre los lucernarios 
practicables que permiten la evacuación del aire caliente y las ventanas dispuestas hacia el patio 
Norte y la zona del espejo de agua.
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• Ventilación forzada. Pozo Canadiense
Sistema de ventilación forzado formado por un área de captación, un tramo de trasporte y 
refrigeración del aire captado, mecanismo de aspiración e impulsión y finalmente la parte ventilación 
a la vivienda.

El pozo canadiense consiste en captar el aire atmosférico que es introducido en un circuito sinuoso de 
PVC 160 mediante el mecanismo de succión activo, este circuito se encuentra a 2 m de profundidad 
en el terreno y con una longitud aproximada de unos 20 m en donde el aire atmosférico se enfría y 
se introduce a en la vivienda a través de las rejillas de ventilación.



13

So
lu

ci
on

es
 b

io
cl

im
át

ic
as

 p
ar

am
et

riz
ad

as
 e

n 
el

 2
4L

AB
 _

 E
l R

ío

• Plan de monitorización
El plan de recogida de datos consta de una red de sensores integrada por 5 sensores de temperatura 
en pared que aportarán información sobre la temperatura registrada.

Dos sensores de temperatura y humedad se encargarán recolectar datos, uno en el salón y otro, en 
uno de los dormitorios. El anemómetro se ha colocado en la parte de la casa donde se espera que 
los habitantes pasen la mayor parte del tiempo.  
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INTERVENCIONES REALIZADAS

Anualidad 2017

• Problema detectado: Baja Hermeticidad Carpinterías y dificultad de apertura.
• Solución: Colocación de carpinterías de aluminio con un grado 3 de permeabilidad al 

aire y con un coeficiente de transmisión térmica Uw desde 1,5 (W/m2K).
• Efecto: Mayor control de la ventilación interior, mejora de la habitabilidad, reducción de 

pérdidas de temperatura y mejora acústica.
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 
climático de cada una de las unidades alojativas. Para ello se realiza un procesado de los datos 
y la vinculación entre ellos de manera que obtengamos unos valores apropiados y ciertos para la 
utlización de gráficos de confort que parametrizan las soluciones. 

Anualidades realizadas

2010

Primer análisis de los datos de la monitorización con establecimiento de los índices de 
cumplimiento.

Principales magnitudes recopiladas a través de la red de sensores mediante el promedio de 
datos obtenidos a lo largo del año.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores 
y exteriores
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En este gráfico de la vivienda 13 se observa claramente como el año se distribuye en tres 
tramos según los meses del año.

La longitud de las líneas que representan los meses, indicando una variación térmica entre 
máximas y mínimas de uno 7-10 grados o que indica una gran inercia térmica. En los primeros 
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Siguiendo estas indicaciones la vivienda se pretende que se sitúe dentro de zona de confort.

Soluciones adoptadas Eficacia Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

Construcción en forma rectangular 
compacta. Óptima - -

Protección de la fachada Sur. Persiana de 
lamas móviles. Óptima - -

Protección de las fachadas Este mediante 
soterramiento total. Óptima - -

Protección de la cubierta mediante: Yeso 
+ aislante lana mineral + paneles de 
madera conglomerada + membrana de 
impermeabilización PVC + capa de mortero.

Óptima - -

Ganancias solares mediante fachada 
acristalada 6+6 orientada al Sur protegida 
mediante persiana.

Media
Medias 

ligeramente 
bajas 

Apertura de 
protecciones 
solares para 
aumentar las 

ganancias 
solares

Creación de espacios semienterrados y 
obtener protección frente a las variaciones 
de temperatura. 

Óptima - -

Cerramiento exterior en fachada Sur 
coeficiente de transmisión de calor de 3,4 
Kcal/h x m² x º C.

Medio Excesos 
térmicos

Aumento de 
ventilaciones 

diurnas

meses del año Enero, febrero y marzo, las temperaturas mínimas se mantienen fuera de la 
zona de confort, según el diagrama, éstas pueden ser corregidas sencillamente mediante 
el aumento de las ganancias internas a través de la interacción con la vivienda como puede 
ser la apertura de protecciones solares. En segundo término, los meses que se sitúan en 
el extremo superior agosto, septiembre y octubre en donde la corrección de las puntas 
térmicas alcanzadas se puede atenuar mediante Ventilaciones Nocturnas o Enfriamiento por 
Evaporación siguiendo el diagrama propuesto.

El resto de los meses evolucionan dentro de los límites marcados en el estado de confort por 
lo que no es necesario realizar ninguna actuación en esos meses.
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Cerramiento exterior en cubierta con 
coeficiente de transmisión de calor 0,15 
Kcal/h x m² x º C.

Óptima - -

Creación de patios en fachadas opuestas 
con distinto ajardinamiento que garantizan 
ventilación cruzada natural.

Media

Puntas 
térmicas 

ligeramente 
altas.

Aumento de las 
ventilaciones 
nocturnas y 

diurnas

Ventilación forzada mediante Pozo 
Canadiense. Óptima

Puntas 
térmicas 

ligeramente 
altas.

Aumento de las 
ventilaciones 
nocturnas y 

diurnas

Tablas de agua y humectadores Óptima - -

Instalación Solar para la generación de A.C.S. 
en vivienda unifamiliar Óptima - -

Instalación Solar Fotovoltaica 1,8 kWp en 
vivienda Óptima - -



20

SO
ST

U
RM

AC

2012



21

So
lu

ci
on

es
 b

io
cl

im
át

ic
as

 p
ar

am
et

riz
ad

as
 e

n 
el

 2
4L

AB
 _

 E
l R

ío



22

SO
ST

U
RM

AC



23

So
lu

ci
on

es
 b

io
cl

im
át

ic
as

 p
ar

am
et

riz
ad

as
 e

n 
el

 2
4L

AB
 _

 E
l R

ío

2013
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2014
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2015
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2016
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2017
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2018
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2019
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Examinando las distintas anualidades podemos observar como el comportamiento de la vivienda se 
divide en dos tipo una en donde las medias máximas y mininas encuentran una diferencia notable 
de 6-8 grados plasmando líneas de amplio rango mostrando una gran inercia térmica con trazos 
horizontales, las otras graficas muestran un comportamiento diferente en donde la amplia variación 
entre las máximas y mínimas registradas en la humedad relativa y la disminución entre la puntas 
térmicas máximas y mínimas  de la dibujan unos trazos más verticales. En cuanto a la modificación 
realizada en la anualidad 2017 apenas refleja cambio alguno en las gráficas.


