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Todos sabemos que no resulta 
lo mismo construir una casa 
en la playa o en la cordillera. 
Sin embargo, no muchos 
profesionales reconocen la real 
incidencia que los distintos 
climas de nuestro país ejercen 
sobre el diseño y construcción 
de viviendas. Aquí un repaso 
imprescindible.

E considerarse directivas específicas para la 
construcción habitacional. Por ello, se hace 
un rápido repaso por el clima de nuestro 
país y su posible influencia global sobre la 
edificación. 

Generalidades climáticas 
en relación con la 
construcción(1)

nuestro país presenta una geografía muy pe-
culiar, con planicies que ocupan menos del 
20% del territorio. A la inversa de otros paí-
ses andinos, la población chilena se agrupa 
de preferencia en zonas bajas, inferiores a 
los 700 m sobre el nivel del mar. Al ser muy 
angosto, 170 km promedio, la influencia ma-
rina es predominante. Por ejemplo, en el 
norte poco lluvioso los suelos son muy sali-
nos, igual que la atmósfera del litoral, que se 
extiende por más de 4.200 kilómetros. esta 
situación, causa severas corrosiones en la 
construcción metálica.

l edificio moderno debe 
concebirse científicamente uti-
lizando a cabalidad los cono-
cimientos tecnológicos actua-
les, físicos y económicos, para 
obtener la máxima eficiencia. 

Una construcción debe brindar a sus habi-
tantes adecuadas condiciones de confort, 
independientemente de su uso. Aquellos 
que son habitados todo el día (viviendas, 
hoteles y hospitales, entre otros) resultan 
más complejos de diseñar por la variedad 
de actividades que en ellos se desarrollan. 
en este contexto, el clima representa el fac-
tor externo más incidente al momento de 
proyectar edificios habitacionales que entre-
guen la mejor calidad de vida a sus morado-
res. Además, la estructura debe resistir sis-
mos, ser silencioso e higiénico, entre otras 
cualidades. 

Por su geografía, Chile posee una gran 
variedad de climas y para cada uno debe 
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el clima, en general, es suave por la mu-
ralla protectora de la Cordillera de los An-
des y la acción temperante del mar con su 
corriente fría de humboldt que disminuye 
la temperatura del norte y la corriente  del 
Cabo de hornos que tempera la del sur. 
Por estos fenómenos, Arica registra unos 
5°C menos de temperatura media y Punta 
Arenas tiene casi 1,5°C más (ver Tabla 1).

el conocimiento de las temperaturas a lo 
largo del año resulta clave para proyectar 
aislaciones térmicas, y diseñar sistemas de 
calefacción y aire acondicionado con me-
nor consumo de energía. la suma anual de 
registros diarios inferiores a una tempera-
tura dada (de confort) se expresa por los 
grados–día anuales de cada localidad.

Por otra parte, otra variable importante 
es la notable oscilación diaria (diferencia 
entre la temperatura máxima diurna y míni-
ma nocturna) que experimenta el territorio 
desde el bío bío al norte, especialmente en 
las zonas altas. Así, la oscilación térmica 
llega a ser del orden de 25°C en el altipla-
no y disminuye hacia el sur, por ejemplo en 
Santiago llega a 18°C (ver figura 1). esto es 
un elemento importante para fijar criterios 
de inercia térmica en la construcción, que 
cumple un rol clave como “reguladora” de 
temperatura. en efecto, en las zonas altas 
(precordillera y cordillera) la gran oscilación 
resulta ventajosa para la construcción pesa-
da (hormigón y ladrillo, entre otros). en 
cambio, en las zonas bajas cercanas a la 
costa es más ventajosa la construcción li-

viana (prefabricados y madera, entre otros). 
esto se explica porque los materiales asimi-
lan alta temperatura durante la primera mi-
tad del día solar y luego se enfrían entre-
gando parte de su calor al interior. la 
cantidad de calor acumulada depende de la 
masa involucrada y de la oscilación térmica 
del lugar. este fenómeno se emplea para 
mantener los interiores con temperatura 
agradable cuando la oscilación es alta y la 
temperatura media no es tan baja.

Además las corrientes marinas señaladas 
modifican el régimen de vientos, los que 
inciden de manera importante en el clima 
del país. en general los vientos correspon-
den a direcciones sur y sur oeste, excepto 
en invierno en que se suelen producir vien-
tos norte y oeste. Su acción es relevante en 
algunos sectores, especialmente en la cos-
ta, que incide en la calidad de puertas y 
ventanas respecto a su hermeticidad, ya 
que las pérdidas térmicas por infiltración de 
aire pueden ser altas. Además la lluvia con 
viento, al mojar los muros, empeora las ais-
laciones térmicas (ver revista biT n° 57, 58 
y 60)(5) y los deteriora. Por otra parte, las 
zonas con fuerte intensidad de vientos inte-
resan para la explotación de energía eólica. 
Tal es le caso de Calama, Antofagasta, Cha-
ñaral, Quintero, sur de valparaíso, Concep-
ción, Ancud, balmaceda, Chile Chico, Pun-
ta Arenas y Puerto natales, entre otros.

las lluvias, si bien van aumentando de 
norte a sur, no son constantes de un año a 
otro por los fenómenos del niño y la niña. 

TaBla 1. comparación enTre las TemperaTuras Teóricas y las reales 
aproximadas, según laTiTud (1) 

localidad más próxima iquique coquimbo Valdivia pto. natales

laTiTud sur 20º 30º 40º 50º

TemperaTura Teórica 23.1º 18.1º 12.0º 5.7º

TemperaTura real 18.3º 14.4º 11.8º 6.8º

diferencia (anomalía) + 4.8º + 3.7º +0.2º -1.1º
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hay marcados períodos de sequía o lluvia, en 
tanto que la topografía y otras condiciones 
regionales crean numerosos microclimas. en 
general, las lluvias aumentan a grandes ras-
gos con la latitud, según se muestra en la 
Tabla 2.

de mar a cordillera, las precipitaciones se 
producen de preferencia al occidente de las 
montañas (ver figura 2), porque los frentes 
de lluvia penetran desde el océano hacia el 
interior. Un fenómeno a tener en cuenta en 
la edificación. 

otro de los  parámetros importante en la 
construcción moderna es el soleamiento que 
permite determinar la iluminación diurna y la 
energía solar que el edificio recibe, ya sea 
para su uso o para protegerse de ella.

en cuanto a la humedad ambiente, se des-
taca que crece de norte a sur y decrece de 
mar a cordillera. las humedades interiores 
producen serias condenaciones cuando la os-
cilación térmica exterior es alta, lo que exige 
proyectar adecuadas aislaciones en la envol-
vente para evitarlas.  

otro factor. la nubosidad por un lado 
aminora la radiación solar directa, aumen-
tando la difusa, a la vez que aminora las 
oscilaciones de temperatura entre día y no-
che. A grandes rasgos, aumenta de verano 

TaBla 2. orden de precipiTación anual, según laTiTud (4)

localidad más próxima iquique coquimbo Valdivia san pedro

laTiTud sur 20° 30° 40° 48 °

precipiTación mm  ~ 2 ~100 ~2000 ~4000

TaBla 3. radiación solar aprox. kcal/cm2, según laTiTud (4)

localidad más próxima iquique coquimbo Valdivia pto. natales

laTiTud sur 20º 30º 40º 50º

radiación meses inVierno 20 22 12 7

radiación meses Verano 45 44 35 30

radiación solar anual 130 130 100 70

TaBla 4. nuBosidad en décimas parTes de cielo cuBierTo, según laTiTud (4)

localidad más próxima iquique coquimbo Valdivia pto. natales

laTiTud sur 20º 30º 40º 50º

nuBosidad Verano 4 4 4-5 6-7

nuBosidad inVierno 6 6 6 7

SAnTiAGo  QUinTA normAl     33o 27’ S      70o 42’ w      520m
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figura 2. TemperaTuras medias



TaBla 5. clasificación de chile en 9 zonas climáTico-haBiTacionales (2) (3)

nombre de la zona abreviatura algunas ciudades principales

norTe liToral nl Arica, Antofagasta, Caldera, la Serena

norTe desérTico nd Calama

norTe Valle TransVersal nvT Copiapó, vicuña, illapel

cenTral liToral Cl valparaíso, Constitución

cenTral inTerior Ci Santiago, Talca, Chillán

sur liToral Sl Concepción, valdivia, Puerto montt

sur inTerior Si los ángeles, Temuco, osorno

sur exTremo Se Ancud, Coyhaique, Pto natales, Pta  Arenas

andina An Sn Pedro, Potrerillos, Sewell, lonquimay
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a invierno y de norte a sur según se apre-
cia en Tabla 4. 

 en resumen, si bien el estudio del clima 
es complejo, ello no impide fijar ciertos cri-
terios, tendientes a ser considerados en los 
proyectos y en los cálculos para conseguir 
un comportamiento adecuado del edificio.

Zonas 
climático-habitacionales(2)(3)

Considerando el conjunto de los factores 
geográficos y meteorológicos del país, se 
distinguen al menos nueve zonas que he-
mos llamado “climático-habitacionales” y 
que, en su momento, pasaron a constituir 
la clasificación de la norma nCh 1079 (ver 
nota 1). Se subraya que estas zonas climáti-
cas no necesariamente corresponden a las 
zonas térmicas señaladas actualmente en el 
artículo 4.1.10 de la ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, que sólo se 
han hecho con fines de aislamiento térmico 
de las viviendas. las 9 zonas climáticas se 
especifican en la Tabla 5.

en una próxima edición describiremos 
detalladamente estas zonas y sus condicio-
nes, las que deben considerar en la génesis 
del diseño y construcción de los edificios 
habitacionales.

Consideraciones finales
en resumen, Chile es una especie de labo-
ratorio climático pues presenta gran varie-
dad de climas. las diferencias climáticas son 
muy pronunciadas a lo ancho del país, a pe-

sar de ser angosto. es necesario conocer 
estas condiciones antes de concebir un 
proyecto. los edificios hay que disfrutarlos 
y no sufrirlos, como suele ocurrir cuando 
no se toman todos los resguardos respecto 
a las variadas condiciones impuestas por el 
clima. el ideal es considerar al menos los 
siguientes factores: temperaturas medias, 
máximas y mínimas, oscilación diaria y 
anual, horas de sol por día y energía solar 
incidente, humedad del aire y del suelo, 
precipitación máxima por día, dirección y 
fuerza del viento, nubosidad, número de 
heladas anuales, nieve, salinidad del suelo 
y del aire, entre otros. la idea es obtener 
mayor rendimiento energético y más vida 
útil para la vivienda. n
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(nota 1) la norma chilena nCh 1079 es producto de 
una investigación del autor, publicada primitivamen-
te en la reviSTA del idiem de diciembre de 1973(2), 
y presentada posteriormente al instituto nacional de 
normalización que la oficializó como norma en 
1977(3). Al presente está en revisión bajo el número 
nCh 1079 -2008.
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