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Oruro, 26 de Julio de 2023  

 

 

Señor:  

Arq. Fortunato Condori  

JEFE DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES  

Presente. -  

 

 

Referencia: Entrega de Proyecto de Investigación  

 

Mediante la presente me dirijo a su persona para hacerle llegar el Proyecto de investigación 

solicitado, mismo que responde al nombre de:  

 

“Comportamiento y análisis de insolación e irradiación solar de la vivienda andina           

Uru-Chipaya: Revalorización del conocimiento ancestral de la arquitectura andina a 

partir simulaciones digitales para el diseño bioclimático”.  

 

Sin otro particular me despido deseándole éxitos en las actividades que tan acertadamente 

desempeña. 

  

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

M.Sc. Arq. GROVER POZO LEDO 

DOCENTE F.A.U. 
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Investigación 

 

Título: Comportamiento y análisis de insolación e irradiación solar de la vivienda andina           

Uru-Chipaya: Revalorización del conocimiento ancestral de la arquitectura andina a partir 

simulaciones digitales para el diseño bioclimático 

 

Lugar: Oruro 

Distrito: - 

Municipio: Chipaya 

Fecha y año: Diciembre 2021 

Docente: M.Sc. Arq. GROVER POZO LEDO 

Asignatura: Docente Investigador 

 

Introducción La arquitectura de las viviendas Uru-Chipayas son consideradas 

un legado representativo de la cultura Andina, que han sido 

capaces de trascender en el tiempo y conservar sus rasgos 

culturales hasta la actualidad. Los Putukus y las Wayllichas se 

consideran hoy como símbolos propios de una identidad andina 

que, por sus características constructivas, su forma y la sencillez 

de estas, ha llamado la atención de expertos no solo en el ámbito 

antropológico, semiótico o epistemológico, sino también por la 

calidad bioclimática de su propia arquitectura vernacular.  

Bajo este último precepto, el objetivo fue el revalorizar los 

saberes ancestrales de la conceptualización de la arquitectura 

Andina Uru-Chipaya desde la perspectiva bioclimática. Con una 

metodología analítica basada en simulaciones digitales, con la 

finalidad de recabar resultados cuantitativos para comprender de 

mejor manera el comportamiento de asoleamiento, exposición y 

radiación solar en estas viviendas, con relación al diseño 

arquitectónico, materialidad constructiva con alta resistencia 

térmica y los valores culturales esta cultura. Del estudio se 

obtuvo parámetros cuantitativos y cualitativos generando una 

impronta de lineamientos para la definición de nuevos criterios 

de diseño bioclimático, con una identidad propia de altiplano 

boliviano, además de revalorizar y difundir el conocimiento 

milenario andino. 

Objetivos El objetivo es analizar y evaluar el comportamiento solar de las 

viviendas andinas Uru-Chipayas, mediante simulaciones 

digitales para cuantificar la insolación e irradiación solar. Con un 
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enfoque de análisis digital, así como con el manejo de un 

software que nos permita la simulación y valoración de objetos 

modelizados tridimensionales generando: Simulaciones del 

Asoleamiento, Exposición Solar y Radiación Solar. Esto para 

analizar y visualizar el impacto solar, en una posición geográfica 

y valores climáticos específicos como señala Andrea Sancho 

(2017), como herramienta para el estudio bioclimático aplicado 

sobre un elemento construido al igual que Indriago (2002). Y así, 

obtener un análisis cuantitativo sobre la arquitectónica con 

respecto a la eficiencia de la captación solar, la relación con su 

materialidad y, por ende, el valor de la sabiduría ancestral, con 

la finalidad de contribuir, difundir y revalorizar estos 

conocimientos 

Propuesta La metodología de investigación está fundamentada para 

identificar la relación funcional entre causa y efecto, 

estableciendo la correlación de parámetros definidos medidos en 

campo como; el clima, la geografía, y en la arquitectura haciendo 

el relevamiento de la misma, para establecer simulaciones que 

permitirán el cálculo de la insolación e irradiación solar que 

influyen precisamente en esta última. Se analizarán por un lapso 

de exposición de 12 horas entre las 6:00 am y las 18:00 pm. 

Utilizando coordenadas geográficas en grados decimales: 

Longitud: -67.1500000. Latitud: -17.9833300. considerando una 

altura media 3690 m.s.n.m. con Clima semiárido BSk  de 

temperatura media anual por debajo de 16 °C, con máxima de 

22ºC y una mínima de -10ºC, 

Descripción La pérdida de las costumbres, valores en este caso formales y 

constructivos, constituyen hoy en día en la perdida de la una 

parte de la cultura Andia en este caso Uru-Chipaya, por la 

utilización de materiales contemporáneos, y adecuaciones 

constructivas mal interpretadas. 

Estos saberes ancestrales que han trascendido el tiempo y los 

choques culturales, conocimientos materializados y puestos hoy 

en valor por el manejo de la radiación solar, la materialidad y el 

grado de confort térmico que pueden lograr las viviendas Uru-

Chipayas. 

Este conocimiento necesita ser expuesto ante la implantación de 

otros modelos constructivos que ocasionan modificaciones 

formales y materiales en las viviendas de los comunarios, como 

en la relación directa con el manejo de la radiación solar y el 
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bioclimatismo, por ende, en la perdida de los saberes propios de 

esta cultura. 

Resultados Los resultados de la investigación demuestran la eficiencia en el 

manejo de la captación solar de ambas viviendas es debido a la 

forma arquitectónica, sus proporciones, los cerramientos sobre 

todo por su inclinación y base circular que los hacen altamente 

eficientes en la captación solar en invierno, y que en verano por 

la perpendicularidad del ángulo solar trabajan de manera 

opuesta.  

Mediante el trabajo de investigación se puedo participar como 

unidad Facultativa y como Universidad en el III SEMINARIO 

INTERNACIONAL RED DE EPISTEMOLOGÍA ANDINA / 

PERÚ 2021 con el tema “Ciencia Sabiduría Andina”, organizado 

por RED DE EPISTEMOLOGÍA ANDINA (Red EPA) en esta 

versión auspiciado por la Universidad Ricardo Palma, cuya 

presentación oral y visual se realizado dentro del Simposio 

Temático “TERRITORIOS, CIENCIAS DEL HÁBITAT Y 

ARQUITECTURA”. Así también el trabajo de investigación en 

se indexo la revista Journal Boliviano de Ciencias (JBC) como 

una opción para la difusión científica, participación e indexación 

en la revista LATINDEX 

 

Medios de Verificación 

Documento formato 

pdf /scaneado 

https://doi.org/10.52428/20758944.v17i51.89  

 

https://youtu.be/x96wxtkVybE  

Fotografías 4 fotografías de la actividad  
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