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COMO SE PROYECTA UNA VIVIENDA

Todo planeamiento debe ser precedido por el estudio de los
hbitos de vida de los futuros

ocupantes de la casa, en relacin con la manera en que
desarrollan sus actividades diarias. Es

mejor no comenzar demasiado pronto los dibujos, sin haber tomado
antes las decisiones

importantes. As se evitaran grandes cambios durante el proceso
de diseo.

En esta etapa, el cliente comunica al Arquitecto sus ideas sobre
la futura vivienda, y se discute el

costo probable de la construccin.

A continuacin se incluye un cuestionario que ayudar a preparar
un programa bsico de

requisitos al que el propietario dar su aprobacin.

CUESTIONARIO

Fecha, Nombre y apellido del propietario segn la escritura del
terreno. Domicilio y telfono donde

se le puede localizar.

EL TERRERNO

Situacin, dimensiones, servicios que dispone.

LA CASA

Una o dos plantas, recursos econmicos que dispone, posee muebles
o va a adquirir.

OCUPANTES DE LA CASA

Integrantes de la familia, sexos y edades. Otros familiares,
sexos o edades. Huspedes, Tiempo

de permanencia. Sirvientes. Visitas, frecuencias.

AMBIENTES DE ESTAR

Sala de estar.- dimensiones aproximadas, actividades sociales,
reuniones familiares,

distracciones predominantes (bailes, lectura, msica, juegos)
Muebles, tipos y dimensiones,

chimenea, tipos de ventanales.

Estudio.- dimensiones aproximadas, caractersticas, ndole del
trabajo ntimo o para recibir

extraos.

AMBIENTES PARA DORMIR

Dormitorio principal.- dimensiones aproximadas.

Dormitorio hijos.- ubicacin con respecto al dormitorio
principal, espacios para jugar y estudiar,

dimensiones y tipos de muebles.

Otros dormitorios.- dimensiones y caractersticas.

LUGAR PARA COMER

Comedor Principal.- forma y dimensiones aproximadas, relacin con
la sala, comunicacin con la

cocina.
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Comedor de diario.- relacin con la cocina.

AMBIENTES PARA LA PREPARACION DE COMIDAS

Cocina.- dimensiones, equipo que dispone, refrigeradora,
etc.

Oficio.- dimensiones, caractersticas, ideas sobre la entrada de
servicio.

AMBIENTES SANITARIOS

Cuartos de bao.- nmero de baos y disposicin en la casa.

Lavadero.- dispone de equipos, cuarto especfico o no, slo tanque
para lavar.

CIRCULACIONES

Hall de entrada.- dimensiones aproximadas.

DEPENDENCIAS DE SERVICIO

Habitaciones para sirvientes.- separadas del interior de la casa
o conectadas.

ESPACIO PARA ALMACENAJE

Armario para hall de entrada, guardarropa en los dormitorios o
mueble empotrado.

BODEGAS

Necesita o no disponer de un ambiente para almacenaje de
artculos varios (juguetes, bicicletas,

herramientas, etc).

GARAJE

Requerimientos especiales, relacin de ste con el cuerpo del
edificio.

JARDIN

Tipo de jardn que se prefiere.

INSPECCION DEL TERRENO

Al comprar un solar, debe exigirse el plano aprobado por el
Municipio, para asegurarse de sus

exactas dimensiones y ubicacin. El proyectista sin embargo debe
verificar estas dimensiones en

una inspeccin, esta visita tambin le servir para apreciar la
ambientacin de la futura vivienda,

formada por la arquitectura de los edificios vecinos, paisaje,
arboleda, etc.

AMBIENTES FUNDAMENTALES

HALL DE ENTRADA

Las funciones que debe cumplir el hall de entrada son las de
recepcin, almacenamiento de

prendas y enlace entre las diversas zonas de la casa.
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El hall es un ambiente eminentemente dinmico. Las funciones que
en l se desarrollan estn

caracterizadas por la movilidad. Esto significa que no debe
colocarse en el hall nada que impida o

dificulte el movimiento. Una casa fallar en su funcionamiento si
hay dificultades para que la gente

circules con entera libertad en su interior, cuando el paso de
una a otra parte es rpido, directo y

sin hallar muebles en el camino, significa, con toda seguridad,
que las rutas de las circulaciones

han sido bien estudiadas.

En la bsqueda de la economa, a menudo se suprime el hall de
entrada, proyectndola

directamente a la sala. Cuando los medios lo permitan es
deseable disponer del hall, puesto que

involucra una frontera entre las personas extraas y la intimidad
del hogar.

DISEO.- Con respecto a su ubicacin dentro del plano de
distribucin el hall a de tener acceso

directo desde todos los centros activos de la casa y en especial
desde las dependencias de

servicio, para que la persona encargada de atender la puerta de
entrada no deba efectuar largos

recorridos cada vez que suene el timbre, ni necesite atravesar
ambientes como el de la sala.

En general, la escalera de acceso a la planta alta, por
constituir el eje vertical del sistema de

circulacin, se hace arrancar desde el hall de entrada. Tambin
desde este ambiente se accede al

bao social.

DIMENSIONAMIENTO.- Es necesario conocer las dimensiones bsicas
que mejor se adapten a la

mecnica del cuerpo humano, es decir, los valores que surgen, no
solamente con relacin al

cuerpo en reposo, sino tambin respecto al espacio que ste
necesita para ejecutar libremente sus

movimientos, y adems, los requeridos con relacin a varios
individuos.

En la figura 1 se representa algunas dimensiones de las normas
DIN

`

Fig. 1 Dimensiones bsicas del cuerpo humano
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AMUEBLAMIENTO.- Tan pronto como una persona entra en una casa,
busca en donde depositar

su gorra o su abrigo, y si el espacio destinado a ello no ha
sido previsto lo ms probable es que

dichas prendas queden en un silln de la sala.

El armario del hall de entrada debe brindar facilidad para
acomodar estas prendas. El hall necesita

pocos muebles, un silln y un espejo por ejemplo ya que dadas las
comunes dimensiones

reducidas del local, este lo ampliara visualmente. Pero el hecho
de que el hall se organice con

pocos elementos, no significa que deba ser un logar impersonal y
sin carcter, sino todo lo

contrario, ya que constituye, en cierto sentido, la clave de la
personalidad y preferencia de los

ocupantes de la vivienda. A travs del hall de entrada llegar al
visitante el primer contacto con el

mundo de la familia de la casa y, muchas veces, este recinto ser
el nico que conocer.

SALA DE ESTAR

Es el ambiente donde la familia debera pasar la mayor parte del
da, pero las funciones de este

local, cuya denominacin inglesa es living room, no se interpreta
igual en nuestro medio. En otros

lados el concepto sobre este ambiente es diametralmente opuesto
al de la sala, que se abre con

exclusividad para recibir visitas en nuestro medio. Es natural
que si la sala de estar se planifica y

amuebla conforme a estos conceptos ya superados en algunos
lados, no podr cumplir

satisfactoriamente sus funciones y la familia se ver obligada a
pasar el da en cualquier otro

rincn de la casa. La sala de estar debe procurar, ante todo, un
sitio cmodo y agradable para

todos los miembros de la familia, en las viviendas de un nivel
social alto se disea la sala y otro

ambiente al que se le denomina estar.

CIRCULACIONES.- No basta con disponer de una sala de estar de
dimensiones generosas para

que todo quede resuelto satisfactoriamente. El acierto depender
de los espacios destinados a las

circulaciones y de la distribucin de los muebles.

Se trata de procurar una amplia circulacin, pues de lo
contrario, el ambiente se ver

congestionado. En esta estancia se requiere mayor superficie
libre que en cualquier otra

habitacin. Una sala de estar no debiera ser una arteria de
trnsito de una a otra parte de la casa,

y cuando la economa obliga a ello, la distribucin de los
muebles, en relacin con la ubicacin de

las puertas, adquiere vital importancia. Los recorridos de las
circulaciones entre puertas y desde

cualquiera de ellas al extremo ms alejado del local, han de ser
bien definidos, debiendo tocar los

grupos de muebles, pero no atravesarlos. Los lugares en que la
familia converse o coma, no

deben estar afectados por el trnsito.

Es deseable disponer la entrada a este ambiente, cerca de un
ngulo, con lo que se consigue el

aprovechamiento de mayor espacio de muros para la colocacin de
muebles grande. La ubicacin

frecuente de la entrada en el centro del muro ms largo, obliga a
forzar la distribucin de los

muebles, apretndolos en dos ncleos distintos, uno en cada
extremo, a fin de dejar libre el pasaje

hasta la puerta. Los croquis de la figura 2 ilustran esta
idea.

Fig. 2 La circulacin dificulta el amueblamiento Mayor espacio
libre
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La ubicacin de la chimenea demasiado cerca de las puertas, sobre
la lnea de circulacin tambin

es otro error (fig. 3).

Fig.3 Chimenea mal ubicada Chimenea mejor ubicada

AMUEBLAMIENTO.- En una sala de estar, es esencial el lugar
adecuado para cada miembro de

la familia. Esto significa lugares que ofrezcan el confort
necesario para el descanso fsico, luz

conveniente para leer y una ubicacin que permita participar de
la conversacin general o bien

quedar aparte del grupo, cuando se desee. Una ves determinado
esto ser menester considerar

los muebles restantes.

En principio las distintas actividades se pueden clasificar de
la siguiente manera:

Conversacin: Este grupo se forma, por lo comn, alrededor de la
chimenea y consta de un sof

y dos sillones.

Lectura: Conviene pensar este sitio junto a una ventana, tanto
por la luz como por la vista, en

particular si sta da a un jardn. Este grupo se forma con un
silln, un estante o mesa baja para

libros y revistas.

Escritura: Un pequeo escritorio puede apoyarse sobre un muro
adyacente a una ventana o en

ngulo recto con el muro de la ventana.

Televisin: Es necesario estudiar la ubicacin del receptor en
relacin con los asientos, de

manera que estos puedan quedar fijos, integrando los restantes
grupos, o ser movidos en

direccin al televisor. Tambin se tendr en cuenta que la luz de
las ventanas no moleste la visin,

incidiendo de frente.

Msica: Un piano es una pieza muy grande, por lo que se hace
necesario formar un grupo y

destinar una habitacin para ello. En lo posible se colocar de
tal manera que la luz del da incida

sobre el teclado. Este grupo puede complementarse con un equipo
de msica, un radio y sillones.

Entretenimientos: Aqu las posibilidades son infinitas,
dependiendo de las costumbres y

caractersticas de la familia. Es conveniente prever un ambiente
especfico para stas actividades.

En todas las formas del diseo existe un tema central alrededor
del cual se desarrolla la

composicin. En una sala de estar habr tambin un centro de inters
bien definido, concebido

como el de mayor importancia en el ambiente, y otros centros
menores que contribuyan a hacer

resaltar esa preponderancia.
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Los muebles deben organizarse en grupos unificados, para
disponer de mayor espacio libre.

Cuando estn esparcidos y sin orden, ocupan excesivo lugar. Los
muebles, o sus grupos, no

deben obstaculizar el fcil movimiento de puertas o cajones. Es
muy molesto dar rodeos a

amuebles para llegar a puertas de mucho uso, o carecer de
espacio para el desplazamiento de un

cajn.

CHIMENEA.- La inclusin de una chimenea que funcione a lea sigue
gozando de gran

aceptacin, por el mismo deseo que llevaba a nuestros antepasados
a reunirse junto al fuego.

La chimenea no debe constituir solo un elemento decorativo, sino
que debe ser una fuente lo ms

efectiva posible de produccin de calor. En la figura 4 se
ilustra una chimenea diseada de

acuerdo a normas que satisfacen esta condicin.

Fig. 4 Detalle de chimenea
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Es comn ubicar la chimenea cerca de las ventanas a sus costados,
las personas que estn

mirando el fuego, durante el da reciben la luz de frente y por
contraste, no pueden apreciar el

color y el juego de las llamas (Fig. 5).

Fig. 5 Chimenea mal ubicada Chimenea mejor ubicada

LUGAR PARA COMER

El concepto sobre el comedor va cambiando rpidamente. Las
condiciones actuales de vida, las

limitaciones del espacio y la escasez de servicio domstico han
ido desterrando al comedor

tradicional, con la gran mesa colocada en el centro y el juego
completo de muebles.

Sin embargo todava puede hablarse en nuestro medio de:

Comedor Principal: Si las condiciones de espacio lo permiten se
puede disponer de un comedor

principal. Separar este espacio de la sala por medio del hall de
entrada, constituye un error pues

les quita flexibilidad a ambos ambientes. Cada uno se reduce a
sus actividades limitadas, sin

posibilidad de unificacin.

Comedor de Diario: Simplifica las tareas del ama de casa, ya que
su cuidado es ms fcil, por lo

comn se dispone dentro del ambiente de cocina.

ESTUDIO

Puede ser un ambiente comunicado con el hall de entrada,
depender si es privado o para recibir

extraos, en tal caso convendra una habitacin independiente del
resto de la casa, los muebles

esenciales son un escritorio y una butaca para escribir o
estudiar, un silln confortable con buena

luz para leer, un sof para charlar cmodamente, y una biblioteca
o estante para libros.

DORMITORIOS

Al estudiar la reduccin de las superficies de los dormitorios
debe tenerse en cuenta que estos

ambientes, adems de las funciones de reposo, vestuario y
almacenamiento de ropas, se utilizan

como cuarto de trabajo, estudio, lectura y habitacin privada de
sus ocupantes. La pequeez de

las viviendas y el aprovechamiento del espacio obligan a esta
multiplicidad de funciones.

DISEO.- Es muy conveniente aislar los ruidos entre dormitorios
contiguos y entre dormitorios y

cuartos de bao. Con frecuencia, esto se puede lograr situando
los armarios empotrados entre las

habitaciones que deben ser aisladas entre s. La ropa colocada en
sus interiores forma una

barrera anti sonora de gran eficacia.


	
8

Las proporciones de los dormitorios deben supeditarse a la idea
del mayor aprovechamiento de

las paredes exteriores para todos los locales. Por lo tanto, se
tratar de disponer los lados

menores en los frentes cuya dimensin no ser menor a 2.70m libres
por disposicin municipal.

La ubicacin forma y dimensiones de las ventanas deben ser tales
que los dormitorios tengan el

soleamiento ms ventajoso posible, para ello es conveniente
orientarlos en lo posible hacia el este

para que reciban el sol de la maana. Los dormitorios orientados
hacia el oeste son calurosos, a

causa de la tarda puesta del sol en verano calientan los muros
exteriores, que luego refractan el

calor al ambiente, de modo que la temperatura de este aumenta al
comenzar la noche.

DIMENCIONAMIENTO.- Si su funcin fuese slo la de proporcionar un
sitio donde dormir,

bastaran medidas mnimas, pero como ya hemos visto que tambin han
de servir a otros

propsitos, sus dimensiones sern el resultado de los
requerimientos de todas las actividades que

en ellos se lleven a cabo.

Un guardarropa o closet debe ser calculado en 60cm de
profundidad, ms otros 60cm para dar

lugar a las puertas abiertas, y un mnimo de 30cm para abrir
estas puertas. La cmoda, u otro

mueble similar que solo llegue a media altura, necesita 50cm, ms
los 40cm indispensables para

abrir los cajones y 50cm de espacio para manipularlos. Entre la
pared lateral y la cama es

aceptable una distancia de 60cm.

En la figura 6 se incluye algunas distribuciones basadas en las
dimensiones citadas.
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Fig. 6 Distribucin de muebles en dormitorio

CIRCULACIONES.- Si se estudia el trnsito que se efecta en un
dormitorio, se llegar a la

conclusin de que el camino desde la puerta hasta el closet es el
recorrido con mayor frecuencia

(Fig. 7) No se cometa el error, entonces, de ubicar el closet en
una posicin tal que obligue a dar

vueltas alrededor de la cama.

Fig. 7 Circulaciones en dormitorios

En los dormitorios que tienen comunicacin directa con un cuarto
de bao la circulacin ms

frecuente pasa a ser la de la puerta de entrada al cuarto de bao
y desde este al closet (Fig. 8)
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Fig. 8 Circulaciones en dormitorios con cuartos de bao
privados

AMUEBLAMIENTO.- Las camas constituyen el centro de inters en la
composicin del ambiente,

si la habitacin es lo bastante amplia, se ubicarn con la
cabecera adosada a un muro, porque si

se arrima lateralmente, presentan dificultad para tenderlas
(Fig. 9).

Fig. 9 Ubicacin de las camas

Las camas no deberan colocarse con uno de sus costados adosados
al muro exterior (Fig. 10)

asimismo, debe evitarse colocar la cama bajo la ventana, a parte
de la dificultad de abrir la

ventana, puede quedar expuesto a corrientes de aire. Tampoco los
pies de la cama deberan dar a

la ventana, para evitar la luz de frente. Es mejor que esta
penetre en el cuarto en direccin de la

cabecera a los pies o de costado.
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Es conveniente dejar 60 cm de muro libre entre la ventana y el
tabique perpendicular, para dar

cabida a algn mueble.

A pesar de que las medidas de las camas son muy variadas, deben
considerarse como medidas

adecuadas las de 90 x 190cm.

Fig. 10 Ubicacin de las camas con relacin a la ventana

DORMITORIO DE HIJOS.- Tambin debern servir como lugar para sus
juegos y ms tarde como

cuarto de estudio. Se disearn de manera que puedan ir
transformndose a medida que el nio

crezca y refleje, paulatinamente, las necesidades de su
edad.

CUERTOS DE BAO

En un tiempo se aceptaba como normal el hecho de que una
vivienda tuviese un solo cuarto de

bao, aun cuando este debiera servir a los ocupantes de cuatro o
cinco dormitorios. Hoy la

tendencia se orienta hacia el ideal de un cuarto de bao para
cada dormitorio, pero como

desgraciadamente su instalacin es excesivamente cara, no puede
convertirse en realidad en la

mayora de las viviendas.

Se tratar de proyectar un cuarto de bao para cada dos
dormitorios. En las casas pequeas, un

tabique que separe el cuarto de bao de la cocina, en el cual
pueden alojarse las instalaciones

sanitarias de los artefactos de ambos locales, constituye una
real economa.

DIMENSIONAMIENTO.- Por lo comn, los cuartos de bao se
dimensionan al mnimo

indispensable para colocar los sanitarios considerando los
espacios necesarios para que las

personas puedan moverse con comodidad a su alrededor. En la
figura 11 se indican las

superficies necesarias para cada aparato y en la figura 12 se
incluyen algunas distribuciones de

los mismos en cuartos de bao.

Fig. 11 Superficies necesarias para la utilizacin de los
artefactos
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Fig. 12 Distribucin de piezas sanitarias

VENTILACION.- El aprovechamiento de la superficie cubierta y de
los muros exteriores para

ventilar e iluminar otros locales que requieren
imprescindiblemente luz natural, a veces hace

inevitable ventilar por conducto el cuarto de bao, cuya rea no
ser inferior a 0,32 m2 con un lado

mnimo de 0,40m. en edificaciones de hasta dos plantas.

Las ventanas son agradables pero se pasa tan poco tiempo en el
cuarto de bao, que, en realidad,

la ausencia en l de luz solar no tiene consecuencias. Adems, la
luz natural generalmente es

insuficiente para afeitarse o maquillarse, para lo cual es
preferible la luz artificial.
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COCINA

Este es el servicio que ms cambios a sufrido a causa de las
transformaciones de la vida, para

analizarlo, es necesario considerar sus distintos centros de
trabajo, que pueden clasificarse de la

siguiente manera:

a) Con relacin a la comida:

Recepcin y almacenaje de compras

Preparacin de la comidas

Coccin

Servido

b) Con relacin al menaje y vajilla:

Limpieza

Almacenaje.

Recepcin y almacenaje de compras.- Debe estar situado dentro de
la entrada de servicio y

provisto de una mesa para depositar las compras previo a
clasificarlas y lavarlas. En el centro de

almacenaje debe situarse la refrigeradora, que constituye el
elemento ms importante del equipo.

Aqu debe tenerse en cuenta que las puertas de las refrigeradoras
normalmente se abren de

derecha a izquierda, de manera que se deben colocar sobre ese
lado, con relacin a la mesa en

que se depositan las compras y se prepara la comida (Fig.
13)

Fig. 13 Abertura de la refrigeradora en relacin con los centros
de trabajo

Preparacin de comidas y limpieza de menaje y vajilla.- Estos dos
centros estn muy

relacionados entre s, para desarrollar estas actividades se
necesitan de una mesa de trabajo un

fregadero y escurridero. Se colocarn adosados al centro de
almacenaje, puesto que este ser el

punto de partida en la tarea de cocinar.

La mesa de trabajo tendr un ancho de 60cm y una altura de
90cm.

El pozo del fregadero debe estar a la derecha de la persona que
trabaja y el escurridero a la

izquierda (Fig. 14) Tambin es necesario un espacio de mesn de
cocina a la derecha del

fregadero para depositar la vajilla sucia, se necesitan 40cm de
luz libre entre el fregadero y la

pared lateral, menor dimensin no permite el movimiento de los
brazos requeridos para esta tarea.
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Fig. 14 Relacin entre el fregadero y el escurridero

Coccin.- Consta de la cocina propiamente dicha, esta no estar
ubicada debajo de la ventana,

dejando esta ubicacin para el fregadero.

Servido.- Corresponde al espacio donde se sirve la comida, es
natural que este centro se situ lo

ms prximo posible a la puerta que comunica con el comedor.

Almacenaje.- Los gabinetes situados en la parte alta de los
muros no tendrn ms de 30cm de

profundidad, para que se puedan ver las cosas y alcanzarlas con
facilidad, y estarn colocados a

60cm de las mesas de trabajo (Fig. 15) La altura a que se
alcanzarn cmodamente los objetos

llega a 2m. No obstante, conviene hacer llegar estos armarios
hasta el cielo raso del local, con el

fin de evitar que haya polvo y suciedad. Este espacio servir
para guardar los objetos de uso

menos frecuente, o en su defecto podra cerrarse este espacio con
mampostera.

El zcalo del mueble de cocina ser desplazado hacia dentro, con
el propsito de que no moleste

los pies de quien cocina (Fig. 15) El piso debe ser elevado 10cm
ms arriba que el del local, a

efectos de que cuando este se lave, el agua no penetre en el
interior de los armarios.

Fig. 15 Dimensiones bsicas en funcin del trabajo en la
cocina
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CIRCULACIONES.- La situacin de las puertas ejerce gran
influencia en la disposicin de los

muebles y equipos, definiendo las rutas de las circulaciones.
Una puerta mal ubicada puede

perturbar la adecuada distribucin de los centros de trabajo,
dividiendo su continuidad. Las puertas

tambin debes estudiarse para que no interfieran las reas de
trabajo, como se indica en las

figuras 16, 17. Otra condicin es la de no proyectar ms puertas
que las imprescindibles, una que

comunique con la entrada de servicio y otra que de al comedor.
Mayor cantidad de puertas

complica las circulaciones.

Fig. 16 Ubicacin de puertas con relacin a los centros de
trabajo

Fig. 17 Ubicacin de puertas con relacin a las zonas de
trabajo
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DISEO.- La eficacia de una cocina depender ms de su diseo que de
su tamao.

Prcticamente, sus dimensiones no varan de acuerdo con la
cantidad de personas para las cuales

debe prepararse comida. Las dimensiones de local se determinan
por las de los artefactos, equipo

y espacio requerido para la libre circulacin de la o las
personas que trabajan.

La forma alargada de una cocina es ms conveniente que la de la
que tiende a cuadrada, pues

con la misma superficie cubierta, ahorra distancias a travs del
espacio formado en el centro,

ofrece tambin mayor longitud de muros para empotrar armarios y,
con la ventana en el lado

menor, ocupa menos espacio a lo largo de la pared exterior,
valioso para iluminar y ventilar otros

locales (Fig.18).

Fig. 18 Desperdicio de lugar Superficie mejor aprovechada

TIPOS DE DISTRIBUCION.- De acuerdo con la distribucin de los
armarios y el equipo, las

cocinas pueden clasificarse, esquemticamente, en forma de U, de
L y de I. La cocina en forma de

U es la ms conveniente en lo que atae al ahorro de pasos, porque
es la ms compacta y porque

el trnsito entre las dos puertas no atraviesa el rea destinada
al trabajo (Fig. 19). En esta

distribucin, el centro de preparacin de las comidas, con el
fregadero y escurridero, se sita en la

base de la U, el espacio para almacenaje de provisiones, con la
nevera, se establece en un muro

lateral, y en el opuesto se instala el aparato para cocinar y el
tablero para disponer la comida.

FORMA DE U

1 Recepcin y almacenaje

2 Preparacin

3 Coccin

4 Servido para llevar al comedor
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La forma de L tiene el equipo agrupado en ngulo recto. Aqu no se
puede lograr la misma eficacia

que con la distribucin anterior. En el ngulo opuesto al del
equipo, se acostumbra a disponer el

lugar para comer o para lavar ropa.

FORMA DE L

La cocina en forma de I es menos efectiva. Exige mayor recorrido
en la preparacin de la comida,

la circulacin debe efectuarse a travs de toda su longitud,
pasando por las zonas de trabajo, y

presenta dificultades cuando operan dos personas.

FORMA DE I

FORMA DE I

Fig. 19 Tipos de distribucin de cocinas
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VENTILACION.- Las comidas emanan vapores durante su coccin que,
al tomar contacto con la

superficie de los muros, cielos rasos y muebles, forman una
pelcula de grasa, cuyos vapores se

acumulan contra el cielo raso, en lo posible se tratar de llevar
los dinteles de las aberturas hasta

esta altura. Una campana colocada sobre el artefacto cocina y
conectada al exterior por medio de

un conducto de evacuacin, resulta efectiva para evitar los
inconvenientes citados (Fig. 20 y 21).

Fig. 20 Detalle de cocina
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Fig. 21 Detalle de cocina


	
20

OFICIO

Para unos ante comedor y para otros ante cocina, es un espacio
que sirve como auxiliar de

ambos, actuando igualmente como elemento de enlace y
distanciamiento para neutralizar ruidos y

olores.

En el oficio se establece un centro de limpieza del servicio de
mesa, con un fregadero y el lugar

apropiado para guardar la loza, cristalera y cubiertos. En este
caso, la cocina necesitar otro

fregadero para el lavado de los ingredientes y preparacin de los
mismos. En la figura 22, los

centros de trabajo se han distribuido entre la cocina y el
oficio.

A menudo se disea una cocina dividida en dos partes, destinando
una de ellas, la ms oscura y

menos ventilada, a oficio, pero sta no es una solucin
satisfactoria.

1 Recepcin y almacenaje

2 Preparacin

3 Coccin

4 Servido

5 Platos usados

6 Lavado

7 Almacenaje

Fig. 22 Centro de trabajo en el oficio

LAVANDERIA

Estamos tan habituados al tanque para lavar al aire libre, por
lo comn desterrada a la azotea o al

fondo de la casa, que es difcil desarraigar esta vieja
costumbre, en viviendas de alto nivel se

tratar de asignar un local para lavandera, sobre todo porque se
dispone por lo general de

equipos como lavadora y secadora.

Hay un orden en el proceso del lavado de ropa, de manera que
debemos analizarlo. En principio,

se puede definir los siguientes centros de trabajo:

Recepcin: Cerca de la puerta de entrada a la lavandera se
dispondr de una mesa lo bastante

amplia como para colocar la ropa y seleccionarla

Lavado: incluye el equipo de la lavadora, debe considerarse
tambin un tanque para enjuagar la

ropa.

Secado: Estar compuesto por el equipo de la secadora

Planchado: Las ropas secas se depositan sobre una mesa adyacente
a la tabla de planchar,

donde se seleccionan, revisan, se planchan y guardan. El
planchado debe realizarse en un lugar

bien iluminado (Fig. 23).
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1 Recepcin

2 Lavado

3 Secado

4 Planchado

Fig. 23 Centros de trabajo en el lavadero

GARAJE

Las dimensiones del garaje dependern de las del automvil que se
posea y del espacio necesario

para maniobrar. No obstante, es aconsejable planificarlo con
medidas adecuadas para cualquier

marca y modelo, por lo general debe considerarse 5m de largo,
como espacio para el garaje.

En cuanto al ancho del coche, se necesita no menos de 60 cm
entre ste y los muros, para que

una persona se mueva con libertad y pueda abrir las puertas del
auto. Cuando el garaje sirva

como entrada de servicio, ha de drsele mayor amplitud para que
el trnsito se efecte con

comodidad, evitando que las canastas de las compras rallen al
vehculo. La puerta de acceso al

garaje no ser menor a 2.4 m y su altura es suficiente con
2m.

DISEO.- El acceso directo del garaje a la casa es indispensable.
Sin embargo, son frecuentes los

garajes adosados a la casa, pero sin comunicacin directa con el
interior, lo cual obliga a salir al

exterior para abrir las puertas para acceder a la vivienda.

PASILLOS

Si el planeamiento de la vivienda se rige por las leyes de la
economa, las reas destinadas a

pasillos deben ser reducidas al mnimo. Incluso la iluminacin de
los pasillos puede lograrse con

vidrios traslucidos fijos, dispuestos sobre los dinteles de las
puertas, y de pared a pared en los
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tabiques de los cuartos de bao. As se consigue disminuir la
impresin que causa pasar de un

ambiente iluminado a otro sin luz. Adems, estos vidrios fijos
ayudan a dar sensacin de espacio y

mayor amplitud. Esta disposicin no puede utilizarse en las
puertas de dormitorios, porque la

obscuridad es conveniente para ellos. No debern proyectarse
pasillos de un ancho menor a

90cm.

ESCALERAS

La escalera arrancar del hall de entrada o de la sala. En la
figura 24 se ilustran plantas de varios

tipos de escaleras. Su adopcin depender del espacio disponible,
de la mejor manera de

alcanzar la planta alta y del efecto arquitectnico que se desee
obtener. Los tipos que tienen forma

de L o U, con descansos, son los ms utilizados en la construccin
de viviendas.

Fig. 24 Tipos de escaleras

El ancho de las escaleras para vivienda no ser menor de 90cm
cuando estn entre muros. Las

escaleras secundarias o de servicio pueden tener un ancho de
70cm.

Los escalones o peldaos estn compuestos por una parte horizontal
llamada huella, y de otra

vertical llamada contra huella o alzada, y un pequeo saliente,
que permite obtener un mayor

ancho en cada peldao, utilizable durante la subida, sin aumentar
el desarrollo total de la escalera.
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La relacin entre el ancho y el alto de los escalones se fija en
funcin de la longitud del paso

normal para subir o bajar. Esto significa que una contra huella
de mayor altura debe acompaarse

por una huella menor, pero, naturalmente, las proporciones no
pueden exagerarse sin detrimento

de la comodidad y seguridad que debe ofrecer la escalera. Una
frmula par determinar estas

relaciones es la siguiente:

2 a + P = 61 a 63 cm

En ella a (contra huella) representa la altura del escaln, y P
(huella) el ancho del mismo.

Suponiendo que se desee dar 18cm a la altura del escaln,
tendremos, aplicando los valores de la

frmula:

2 x 18 + P = 61 cm

P = 61 36 = 25 cm

Por lo que construiremos escalones con una huella mnima de 25cm.
Para las escaleras

secundarias, no conviene que las contra huellas sean mayores de
20,5cm y las huellas menores

de 23cm. En estas dimensiones no se considera el saliente de
cada escaln.

En la planta alta si el pasaje es estrecho, se tratar de no
situar una puerta frente a la llegada de la

escalera, como se muestra en la figura 25 literal A. Son ms
satisfactorias las soluciones del

grfico B.

Por razones de seguridad, nunca debe ubicarse una puerta en el
espacio adyacente al escaln

ms alto, como en C de la misma figura. Peor an si la puerta se
abre hacia la escalera. Debe

dejarse un tramo horizontal de 60cm como mnimo o, mejor todava,
adoptarse la solucin

indicada en E.

Fig. 25 Ubicacin de puertas con relacin a la llegada de
escaleras

En la planta baja se procurar no incurrir en el error de colocar
una puerta que abra hacia el

arranque de la escalera, como se muestra en la figura 26.

En las escaleras con un tramo en ngulo de 90 comunes en las
viviendas, es mejor disponer el

abanico en el arranque y no en la llegada (Fig. 27) Esta
disposicin ofrece mayor seguridad.

El ancho de los descansos debe ser un mltiplo del ancho de las
huellas, para adaptarlos a la

longitud del paso normal (Fig. 28) As se mantendr el ritmo del
paso uniforme.
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Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28

ABERTURAS

PUERTAS DE ENTRADA.- Constituyen un centro de inters en la
composicin de la fachada. Su

diseo no deber dar lugar a dudas con respecto a la entrada de
servicio. El ancho no ser menor

de 90cm.

PUERTAS DE COMUNICACIN.- Su ancho mnimo ser de 70cm para puertas
de bao, de 80

para puertas de dormitorios, salas y comedores, y 90cm para
cocinas y rea de servicio; y su

altura mnima sera de 2m.

El recorrido de las circulaciones a travs de ellas, es casi
siempre el factor que determinar su

mano. En la figura 29 se representan varias disposiciones. Es
mejor que las puertas no abran

sobre los pasillos (Fig. 30)

Fig. 29 Apertura de una puerta con relacin a la circulacin

Fig. 30 Apertura de una puerta con relacin a un pasillo
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Cuando las puertas estn situadas en un ngulo de la habitacin,
deben abrirse junto al muro o

dejar el espacio suficiente para algn mueble (Fig. 31) Si las
puertas son dos, debe tratarse de

que no se interfieran al abrirse (Fig. 32) Muchas aberturas en
una misma habitacin, producen

dificultades en el uso y amueblamiento (Fig. 33).

Fig. 31 Ubicacin de puestas en un ngulo del local

Fig. 32 Interferencia entre puertas prximas

Fig. 33 Excesiva cantidad de puertas en el mismo local
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VENTANAS.- Una ventana cumplir su funcin de modo eficaz, cuando
la cantidad de aire, luz y

sol que por ella penetre sea la necesaria para el ambiente a que
corresponde, y la vista lograda a

su travs la ms satisfactoria. Por disposicin municipal el rea
mnima de ventana para

iluminacin ser el 15% del rea de piso del local, y para
ventilacin ser el 5% de la superficie de

piso porcentaje incluido dentro del rea de iluminacin
indicada.

Se tratar de que los dinteles lleguen lo ms cerca posible al
cielo raso, para asegurar la

renovacin del aire y evitar la formacin de una capa de aire
viciado (Fig. 34) La altura de los

antepechos se adaptar a las funciones de la habitacin (Fig.
35)

Fig. 34 Altura de dinteles

RELACIONES ENTRE LOS AMBIENTES

Fig. 35 Altura de antepechos

La vivienda es una vieja forma de expresin arquitectnica, en la
cual la prctica y el uso han

establecido ciertas relaciones entre los ambientes. Las cocinas
se sitan cerca de los comedores;

a su vez estos comunican con la sala, y en cuanto a los cuartos
de bao, se sitan cerca de los

dormitorios. Tales agrupaciones son tradicionales y con
seguridad pocas variaciones han de sufrir,

aunque si puede modificarse la forma en que se realicen estas
integraciones.

ZONIFICACION.- Hay actividades en la vivienda que, adems de no
mezclarse, exigen

aislamiento entre ellas para asegurar su independencia. Las
actividades que se caracterizan por el

ruido y el movimiento son las ms grandes enemigas de la paz y de
la tranquilidad. Cuando una

persona duerme o estudia, cualquier actividad de otro tipo puede
perturbar.
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As como una ciudad bien urbanizada se divide en zonas
industriales, comerciales y residenciales,

tambin una casa bien planificada ha de dividirse en zonas
netamente definidas para las distintas

actividades. Este concepto implica el agrupamiento de los
ambientes en las siguientes zonas:

Ingreso: Jardn, hall de entrada, bao social, guardarropas,
etc.

Estar y Comer: Sala, comedor, estudio, terraza, jardn interior,
etc.

Dormir: Dormitorios, vestidores, cuartos de bao, etc.

Cocinar y Servicio: Cocina, oficio, lavandera, habitacin de
sirvientes, cuarto de bao de

servicio, etc.

En la figura 36 se indica la zonificacin de una vivienda de
planta baja. En una misma habitacin

puede haber superposicin de distintas actividades, pero deben
ser estudiadas por separado, con

el fin de que todas puedan desarrollarse sin tropiezo.

Fig. 36 Zonificacin de una vivienda de planta baja

Las actividades que en una casa pequea se desarrollan en dos o
tres habitaciones, se subdividen

cada vez ms, segn las posibilidades financieras de sus
ocupantes, hasta llegar a la mansin

suntuosa, en la cual, para cada actividad se dispone de locales
adecuados, sin embargo, ya se

trate de casos extremos o de cualquiera de los intermedios, ser
menester agrupar los ambientes

entre s de acuerdo con la zonificacin antes citada.

En la figura 37 se muestran las relaciones deseables entre los
ambientes de una vivienda que

puede considerarse completa. Para programas de menores
exigencias, bastar con suprimir los

ambientes que no deban incluirse.
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Fig. 37 Organigrama funcional de una vivienda
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CIRCULACIONES.- Las correctas circulaciones, dentro de una
vivienda, dependern de las

relaciones entre los ambientes, del diseo individual de cada
local, de la situacin de las puertas,

del lado hacia el cual se abren, de su mano de abrir y de la
distribucin o agrupamiento de los

muebles.

Se ha manifestado que la circulacin ha de comenzar en el hall de
entrada y que se desenvolver

alrededor de dicha unidad, y puede considerarse como el eje del
sistema.

Una vez ubicado en el plano de planta la totalidad de las
aberturas y los muebles, conviene trazar

los recorridos ms probables que los ocupantes de la casa han de
seguir en sus actividades

diarias (Fig. 38). Se tratar de reunir las aberturas de tal
manera que se forme una franja nica de

circulacin, concentrando las superficies libres y teniendo en
cuenta las zonas muertas producidas

por el movimiento de las hojas de las puertas, ventanas y
armarios. La posicin de las aberturas

no solo indica la circulacin, sino que tambin influye sobre el
uso de los ambientes.

Fig. 38 Recorridos de las circulaciones

Las deficiencias ms comunes en el trazado de las circulaciones
son causadas por la incorrecta

disposicin de las puertas, los muebles que interceptan el paso,
la chimenea demasiado prxima a

un recorrido, la cocina excesivamente alejada del lugar para
comer o de la entrada principal, falta

de entrada de servicio independiente y comunicacin inadecuada
entre el garaje y el interior de la

casa.

Los esquemas de las figuras 39 y 40 representan estudios de
circulaciones en los que se ha

tratado de solucionar estas dificultades.
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Fig. 39 Circulaciones en una vivienda de una planta

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

Fig. 40 Circulaciones en una vivienda de dos planta
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DISEO DE EXTERIORES

El diseo de los exteriores de una vivienda se reduce a la
composicin de sus elementos

arquitectnicos, de acuerdo con ciertos principios bsicos. Pueden
considerarse elementos las

formas y las superficies, y dentro de estas ltimas, los
materiales, texturas, colores y sombras. Los

principios de la composicin pueden resumirse en equilibrio,
proporcin, escala, contraste y

unidad.

FORMA.- La primera impresin que se recibe del exterior de una
vivienda la producen sus formas

o masas. Un buen conjunto de volmenes tiene mayor importancia
que la terminacin de los

detalles (Fig. 41)

Fig. 41 Volumetra de una vivienda

MATERIALES.- En toda buena arquitectura, cada material debe
usarse de acuerdo con su propia

naturaleza y con la tcnica estructural que le corresponde. La
arquitectura de hoy se funda en

principios constructivos, de los cuales deriva su carcter
esttico.

TEXTURAS.- Los diversos materiales de construccin producen
impresiones sensoriales distintas,

llegando algunos a parecer hogareos, simples y modestos, en
tanto que otros producen

sensacin de suntuosidad. Un ejemplo de este tipo podra
encontrarse en la diferencia entre una

pared de ladrillo visto y un revestimiento de mrmol pulido.

Las superficies texturadas tambin se utilizan para crear
contrastes en la figura 42 se representa

un ejemplo de texturas.

SOMBRAS.- El sombreado en una fachada resulta del contraste
entre las partes en sombra,

propias o arrojadas y las que estn a la luz del sol. Puede
lograrse con las aberturas, cuerpos

salientes, aleros, etc.
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Fig. 42 Fachada con texturas

COLORES.- La policroma arquitectnica no es algo reciente, el uso
del color debera variar con

los climas, siendo empleados con mayor profusin en los pases
clidos, donde el sol brilla y los

hace lucir. La seleccin de los colores requiere el conocimiento
de las teoras en que se funda su

armonizacin, adems del buen gusto. La policroma en los
exteriores no debe ser un pretexto

para utilizar colores agresivos de cualquier manera, sino que ha
de consistir en la bsqueda de

una armona constructiva en relacin con el paisaje
circundante.

Fig. 43 Fachada con tratamiento de colores
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PRINCIPIOS DE LA COMPOSICIN

EQUILIBRIO.- Una composicin satisfactoria se asegura por el
equilibrio de los elementos del

diseo, distribuyendo lo que se podra designar como fuerzas
opuestas, de tal manera que unas

neutralicen a las otras. Las composiciones pueden ser simtricas,
en la figura 44 la entrada se

halla en el centro de la composicin, como eje de simetra, y a
cada uno de sus lados, masas de

idntico tratamiento, con aberturas iguales. Por lo comn, la
simetra slo se logra a expensas de

la distribucin de la planta. El espaciado regular de las
aberturas obliga a situar los tabiques

interiores de acuerdo con ella, sacrificando habitaciones de
distintos usos, y la igualdad de sus

dimensiones, sea cual fuere el local a que correspondan, puede
hacer que las ventanas de una

sala o dormitorio resulten iguales a las de un cuarto de bao o
cocina.

La composicin asimtrica se produce por el agrupamiento de
elementos de diversas formas y

dimensiones, de tal manera que al mirarlos se siente un estado
de equilibrio. En este tipo de

composicin se establece un centro de inters, dotando a ciertos
elementos de la necesaria

importancia para equilibrar las restantes lneas y masas.

Fig. 44 Vivienda resuelta de manera simtrica

PROPORCION.- Se basa en la relacin de las formas entre s (Fig.
45). Las proporciones

correctas se definen por su relacin con el uso, el material
empleado, y el efecto esttico deseado,

pero a veces nos encontramos, por ejemplo, con columnas que nos
parecen demasiado esbeltas,

al no reconocer las cualidades fsicas de los materiales nuevos.
Estamos tan acostumbrados a las

columnas de hormign armado, que una de hierro, capaz de soportar
un peso mayor, nos parece

inadecuado para el fin que se le asigna.

ESCALA.- Es comn la confusin entre escala y proporcin. Si se
tiene en cuenta solamente la

proporcin, se podra agrandar o reducir una obra que est bien
proporcionada, pero,

naturalmente, esto no es posible. Los peldaos de una escalera
por ejemplo, al crecer

proporcionalmente con el edificio, llegaran a un punto en que ya
no sera posible ascender por

ellos cmodamente. La falta de escala es otro de los errores
frecuentes en el diseo de exteriores,
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a causa de los elementos que nos son familiares y que se ven
demasiado grandes o demasiado

pequeos

Vivienda con chimenea desproporcionada Vivienda con chimenea
mejor proporcionada

Fig. 45

CONTRASTE.- Se pueden lograr contrastes de formas, direcciones,
dimensiones, texturas,

colores, etc. Los contrastes evitan la monotona, pero han de
emplearse en su justa medida, para

no quebrar la unidad de la composicin (Fig. 46).

UNIDAD.- El total de la composicin debe dar la impresin de ser
algo entero, con un definido

centro de inters, y no el de partes de casas malamente
articuladas, donde la mirada vaya errante,

recibiendo la impresin de debilidad e indecisin.

.

Monotona Contraste de Formas y Texturas

Fig. 46
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EL JARDIN

No se debe pensar en el jardn despus que la casa haya sido
construida, sino que debe

planearse conjuntamente extendiendo al espacio abierto el
estudio de las distintas actividades que

en ella se desarrollarn. En el trazado del jardn se definirn
tres zonas, en directa relacin con la

situacin de la casa (Fig. 47)

Zona Pblica.- El jardn del frente debe ser trazado en forma
simple, con un rea de csped y

unos pocos arbustos. El csped no ha de cruzarse con demasiados
senderos. La plantacin

bsica ser confinada a los costados del rea.

Zona Privada.- Corresponde a la parte ms personal del espacio
abierto y es en ella donde se

planean los lugares de estar, piscinas, etc. Durante la estacin
apropiada, all tienen lugar las

actividades asociadas con los juegos infantiles, baos de sol,
etc.

Zona de Servicio.- Es un rea formada por la entrada y el patio
de servicio, generalmente a un

lado de la casa, e identificada con la entrada a la cocina o a
la lavandera. Debe disponerse de un

lugar adecuado para tender ropa.

Mientras el proyectista se esfuerce por lograr un satisfactorio
plano bidimensional, debe tener

presente que los elementos con que est trabajando tienen
dimensiones y que el efecto que

proyecte sobre el papel puede perderse si no considera tales
volmenes.

JARDINES INTERIORES.- La incorporacin de los jardines interiores
ayuda a lograr la

continuidad espacial con los exteriores, sirviendo como
transicin entre las habitaciones y el jardn

exterior. Las soluciones son infinitas, desde unas plantas en
macetas, hasta un espejo de agua en

un estanque interior- exterior.

Para realizar un diseo de vegetacin o jardineras interiores
demanda, adems del conocimiento

de las especies ornamentales y sus hbitos, un especial sentido
de la forma y el color, en la

organizacin de los grupos de plantas.
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Fig. 44 Zonificacin
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