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Descripción general

Las casas-patio tradicionales de la 
ciudad de Lima fueron edificadas bajo 
una evidente influencia árabe, en lo 
constructivo, formal y estilístico. 

La similitud en el clima desértico litoral 
permitió la transferencia de algunas 
estrategias bioclimáticas, entre ellas la 
particular disposición de dos patios. La 
ubicación relativa, escala y acabados 
de dichos patios sugieren la intención 
de calentar el primero y más amplio, 
procurando mantener más fresco y 
húmedo el segundo, y con ello inducir 
la ventilación por convección de modo 
que el aire atraviese los ambientes 
principales.

Este estudio realiza un monitoreo 
energético de la casa Riva-Agüero 
en un día cálido y soleado de verano 
para identificar la presencia de dicha 
estrategia. 

Los resultados permitieron demostrar 
que sí se logra activar una ventilación por 
convección entre los patios, ayudando a 
mantener los niveles de temperatura al 
interior de los espacios principales dentro 
de rangos confortables.

Preguntas de investigación

Entre las innumerables estrategias 
bioclimáticas presentes en las casonas 
virreinales limeñas, la existencia 
recurrente de dos patios de características 
particulares entre los espacios de mayor 
uso sugiere el aprovechamiento de la 
convección para generar ventilación y 
brindar confort a los usuarios. En ese 
sentido, y habiéndose comprobado 
dicha estrategia en edificios de climas 
similares en otros ámbitos geográficos, 
la investigación pretende responder a las 
siguientes preguntas:

1. ¿Logra la presencia de dichos patios 
activar la ventilación cruzada en los 
ambientes principales de las casonas 
limeñas?

2. ¿Consiguen las condiciones 
higrotérmicas del aire que circula entre 
los diferentes espacios la activación 
del fenómeno de refrigeración por 
evaporación?

Metodología

La metodología se basa en técnicas de 
monitoreo realizadas in situ, a partir de la 
medición y registro de datos higrotérmicos, 

así como de la observación de fenómenos 
asociados al viento. Tomando en cuenta 
la predictibilidad del clima limeño y las 
condiciones típicas de un día caluroso de 
verano, se consideró necesaria la medición 
continua y exhaustiva en las horas más 
calurosas del día con la condición estricta 
de la presencia de radiación solar directa 
(cielo despejado) y de oscilación de 
temperaturas constantes en los días previos.

Las mediciones consistieron en el registro 
de la temperatura y la humedad relativa 
del aire, tanto en el exterior, como en seis 
diferentes zonas estratégicas del interior 
del edificio. De igual manera, se registraron 
tanto la radiación y la temperatura 
superficial —de los patios como de los dos 
ambientes interiores—, como la velocidad y 
dirección del viento exteriores obtenidas en 
el techo del edificio. Para la identificación 
de la dirección, el recorrido y velocidad 
del viento en el interior de los espacios, se 
utilizaron un anemómetro de interiores, 
una cinta/veleta y una máquina de humo.

Objetivos

1. Analizar la situación energética particular 
generada a partir de la presencia 
habitual de dos patios en las viviendas 
tradicionales de la ciudad de Lima.

2. Demostrar la activación del fenómeno 
convectivo en las casas-patio, que 
asegura el confort térmico en los espacios 
principales de uso diurno y cotidiano en 
los momentos de mayor calor.

Resumen

1 Patio seco con 
pantalla Stevenson.

2  Patio húmedo con 
fuente de agua, techo con 
malla raschel, vegetación 
y pantalla Stevenson.
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3 Valores de 
temperatura y humedad 
relativa en seis puntos 
del edificio y al exterior de 
este.

Las casas virreinales de Lima (del siglo 
xvi al xix), en especial las que por su 
estado de conservación aceptable se 
han mantenido en uso continuo, son 
elementos característicos y constituyentes 
del urbanismo de la ciudad y, a su 
vez, documentos patrimoniales para 
su historia hasta el presente. Un 
aspecto frecuentemente ignorado para 
comprender la complejidad de estos 
edificios es el del confort térmico. La 
influencia de la arquitectura árabe en las 
casas-patio limeñas se evidencia tanto 
en la distribución espacial como en las 
características de su escala y acabados, 
que sugieren la intención por generar un 
movimiento de aire a través de los espacios 
más representativos de la casa: la sala y la 
cuadra.

La casa Riva-Agüero es un edificio 
representativo de las casas-patio de la 
Lima virreinal del siglo xviii. Está ubicada 
a dos manzanas de la plaza Mayor de Lima 
con la fachada orientada hacia el noroeste. 
La tipología se organiza, como lo indica 
su nombre, alrededor del espacio del 
patio, o de dos patios —que es lo normal 
para las grandes casas limeñas—. Se 
accede al edificio únicamente a través del 
zaguán; tras él, separado solo por una reja, 
aparece el amplio primer patio o patio 

principal, que brinda luz y ventilación 
a los ambientes contiguos. El siguiente 
ambiente es la cuadra, originalmente un 
espacio íntimo de la familia, y cuyo uso 
cambió a comedor, más público, hacia el 
siglo xix. Tras la cuadra, hay una segunda 
galería que se conecta con el patio 
secundario. 

El primer nivel de la casa está construido 
con muros de adobe de 50 cm de ancho, 
lo que le otorga masa térmica, mientras 
que el segundo nivel está construido 
fundamentalmente en quincha de 
alrededor de 15 cm de ancho. Con respecto 
a los patios, el principal y más amplio 
tiene una superficie rugosa de canto 
rodado oscuro, mientras que el segundo 
tiene una acabado liso de mármol claro. 
Esta condición es inicialmente estudiada 
por Dunham (1961), quien resalta la 
importancia del patio como regulador 
térmico en climas áridos y semiáridos 
en combinación con la masa térmica del 
edificio para amortiguar las temperaturas 
interiores a valores cercanos a la media 
diaria.

A partir de las mediciones y registro de 
datos in situ, se obtiene que es mucho más 
frecuente la dirección de la corriente de aire 
al interior desde el segundo patio ‘fresco’ 

3
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hacia el primero ‘cálido’, y que no existe 
una correlación con la dirección del viento 
al exterior. Esto permite entender mejor 
los resultados de la propia temperatura 
del aire en su recorrido: los registros de 
temperatura del aire en el primer patio 
son sensiblemente mayores que en el 
segundo, entre 1 y 2 °C más; salvo a las 12 
del mediodía en los que son prácticamente 
iguales. Por otro lado, se evidencia que la 
humedad absoluta se mantiene al ingresar 
a los espacios interiores, y aunque baja 
ligeramente, el fenómeno de refrigeración 
evaporativa es intrascendente. 

De esta forma, se observa que, al margen de 
la dirección del flujo exterior, el fenómeno 
de succión del patio cálido/seco fomenta 
la convección por la menor presión que 
ejerce el aire caliente, succionando el aire 
desde el patio fresco/húmedo y asegurando 
una corriente que atraviesa finalmente los 
ambientes ubicados entre ellos. Desde el 
momento en que el aire baja su temperatura 
al ingresar al interior de la cuadra, la 
humedad relativa sube al mismo tiempo que 
la humedad absoluta, siguiendo precisamente 
las líneas del proceso adiabático.

Entre la presencia de la propia masa 
térmica, los patios, los balcones, las teatinas 
(captadores de viento en los techos), ventanas 

altas y demás particularidades de la casa-
patio, son necesarias mediciones, más largas 
y complejas, en las que se pueda identificar el 
desempeño global del edificio y que permitan 
entenderlo como un organismo complejo que 
respondió durante siglos a los requerimientos 
de cobijo de sus habitantes.

En conclusión, se ha demostrado la 
activación de la ventilación por convección 
entre patios y la presencia de condiciones 
de temperatura y humedad relativa del aire 
interior de los espacios de mayor jerarquía 
o uso que aseguran condiciones de confort 
térmico. 

La arquitectura local, cada vez más ligera, 
transparente, hermética e insensible a 
las condiciones del lugar, obliga al uso 
creciente de sistemas artificiales de 
ventilación y climatización. Frente a esta 
situación, también extendida a nivel global, 
la arquitectura tradicional nos permite 
rescatar ciertas estrategias para concebir una 
arquitectura contemporánea más pertinente 
y original. La condición específica de la 
presencia estratégica de dos patios, uno 
cálido y uno fresco, ha demostrado ser 
válida para brindar confort en el verano de 
Lima, y resulta extensible a cualquier clima 
cálido o templado en el que sea requerida la 
ventilación natural. 

4 Temperatura 
superficial de los patios 
y de los ambientes 
interiores a diferentes 
horas del día.

5 Evidencia del 
recorrido del aire a partir 
de la visualización del 
humo a las 13:20 horas.

4
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6 Situación energética 
del aire a las 12:00, 13:00, 
14:00 y 15:00 horas, en 
los distintos lugares de 
la vivienda, y del aire 
exterior.

6
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7 Esquemas de 
recorrido del viento 
exterior (SE, SW, WSW y 
W) y su comportamiento 
al interior del edificio. 
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