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PALABRAS CLAVE: arquitectura bioclimática, arquitectura sostenible, arquitectura tradicional

1. Introducción

La arquitectura y el urbanismo se encuentran 
en un proceso de reconsideración de sus pos-
tulados y buscan una fórmula que permita re-
ducir el consumo energético y adaptarse a las 
nuevas circunstancias que impone el calenta-
miento global. La arquitectura tradicional, que 
fue arrumbada por la arquitectura moderna en 
el cuarto de los trastos viejos, empieza a ver-
se ahora desde otra perspectiva, y especial-
mente en lo relativo a su enorme valor como 
contenedor de valiosas ideas y experiencias; 
como un libro abierto lleno de ejemplos en los 
cuales el género humano se adaptó al entorno 

para poder sobrevivir sin destruir el medioam-
biente. De este modo, la arquitectura tradicio-
nal se ha de ver como un recurso que puede 
ayudarnos a comprender los principios del 
proyecto y mejorar la construcción sostenible 
en nuestro futuro. Para poner de manifiesto 
qué es lo que podemos aprender de la arqui-
tectura tradicional, vamos a analizar algunos 
ejemplos en los cuales estudiaremos el bajo 
consumo de energía en su construcción, ya 
que estos se construyen con materiales pro-
cedentes del entorno, sin costes de transpor-
te; utilizan fuentes de energía locales próxi-
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mas al lugar de la construcción; se utilizan 
en la inmensa mayoría de los casos energías 
renovables, tanto para su construcción, como 
para su calentamiento y su ventilación; por 
último adoptan prácticas constructivas que 
fomentan la reutilización de materiales que 
provienen de residuos de la agricultura o de la 
propia construcción, así como el respeto por 
la naturaleza.

2. La arquitectura tradicional como modelo 
de arquitectura bioclimática.

La arquitectura tradicional es principalmente 
un patrimonio cultural, es cultura, es conoci-
miento, que se ha ido acumulando a lo largo 
del tiempo, conocimiento que se materializó 
en los edificios. Al mismo tiempo es historia, 
es un documento histórico, que nos ayuda a 
comprender el pasado de un territorio, que na-
rra como era la vida de una población hace 
varios siglos, sus condiciones materiales y su 
actividad productiva, así como nos informa 
parcialmente de su vida social y familiar. Pero 
es también presente, en la actualidad esa ar-
quitectura es riqueza, es utilidad, son edificios 
construidos, muchos de ellos pueden ser usa-
dos y frecuentemente son usados como resi-
dencia, almacén, etc.

Pero el objeto de este texto es poner de ma-
nifiesto que esa arquitectura tradicional es un 
modelo para la moderna arquitectura biocli-
mática. La arquitectura bioclimática es aquella 
resultado de diseños que tienen en cuenta las 
condiciones climáticas y los recursos que la 
naturaleza ofrece en un territorio. A causa de 
las condiciones económicas y tecnológicas de 
la sociedad preindustrial en comparación con 
la industrial, la arquitectura tradicional ofrece 
numerosas soluciones, que son un ejemplo 
de adaptación al medio y que pueden ser 
tomadas como guía en la actualidad para la 
nueva arquitectura. El objetivo es mostrar los 
diferentes tipos de soluciones (compositivas, 
constructivas, etc.) de la arquitectura tradicio-
nal y analizar su eficiencia bioclimática.

La sociedad tradicional, con una capacidad 
energética muy inferior a la actual, puso en 
práctica respuestas arquitectónicas adap-
tadas a la naturaleza y al clima. Así fue du-
rante la mayor parte de la historia del género 
humano, pero durante un breve periodo de 
tiempo la humanidad alimentó la fantasía de 
que la energía era ilimitada y la arquitectura 
del cristal y el hormigón de los años 50 y 60 

muestran a la perfección la insensatez del de-
rroche. Cuando la energía sin límites se ha 
terminado y su consumo se muestra como 
peligroso para el planeta, las fórmulas de la 
arquitectura tradicional pueden ser un campo 
de inspiración y de ejemplo para la arquitec-
tura del futuro.

3. Los mecanismos de arquitectura biocli-
mática que se pueden identificar en la ar-
quitectura tradicional.

La arquitectura tradicional surge de la evo-
lución y adaptación de una sociedad a los 
condicionantes sociales, económicos y na-
turales. Es el resultado de la experiencia de 
una sociedad que produce edificios y junto a 
ellos crea conocimiento, tecnología y diseños 
colectivos que se transmiten de diversas ma-
neras de una generación a otra. Este saber 
se fundamenta en el sistema de prueba-error 
que permite satisfacer demandas sociales 
de cobijo adaptándose a los condicionantes 
naturales, mejorando las respuestas paula-
tinamente. Tales diseños son esencialmente 
sostenibles, utilizando los recursos que ofre-
ce el entorno natural y la capacidad tecnoló-
gica de usarlos por una sociedad. De modo 
que la arquitectura tradicional es un concepto 
que abarca diferentes formas en los diferen-
tes climas y zonas naturales y en las distin-
tas épocas. La arquitectura tradicional es un 
libro abierto, una acumulación de saberes, de 
conocimientos, aplicables en función de las 
condiciones naturales e históricas del lugar 
donde se produjeron, que siguen siendo útiles 
en la actualidad¹.

Hemos identificado los siguientes mecanis-
mos (o modos de proceder, o conductas) de la 
arquitectura tradicional que pueden ser apli-
cables en la actual arquitectura y responder 
adecuadamente a los desafíos a los que se 
enfrenta nuestra generación:

La adaptación al entorno

– Uso de materiales que son abundantes y 
accesibles

– Reciclado y ciclo de vida

Funcionamiento térmico

– Aislamiento térmico

– Inercia térmica
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– Climatización geotérmica

– Protección y orientación

Utilización de las energías renovables

– Sistemas mecánicos de captación de ener-
gía

• Molinos de agua

• Molinos de viento

4. Adaptación al entorno.

La arquitectura tradicional utilizaba materia-
les sostenibles, abundantes, reciclables, uti-
lizables sin (o casi sin) transformación y sin 
costes de transporte o con costes muy bajos 
de transporte. En la mayoría de los casos la 
extraordinaria sencillez de su tecnología lo 
hacía utilizable por la inmensa mayoría de los 
pobladores. Como regla general el material 
utilizado por la arquitectura tradicional tiene 
algunas de las siguientes características:

1) Se encuentra de forma abundante en un 
área muy próxima a la zona de la construc-
ción y los costes de transporte son mínimos 
o nulos.

2) Es un material que no tiene uso y su extrac-
ción es sencilla.

3) Representa un excedente o un producto 
sobrante de labores agrícolas o productivas.

Uso de materiales que son abundantes y ac-
cesibles.

La arquitectura tradicional siempre emplea 
materiales de construcción de procedencia 
local; es una regla universal que la inmensa 
mayoría de los componentes de los edificios 
tradicionales provienen del entorno inmediato. 
Los altos costes del transporte en la sociedad 
tradicional permitían únicamente el transporte 
de una selección de materiales, como la ma-
dera y algún tipo de piedra de especial calidad 
y en pequeñas cantidades. Por el contrario, la 
arquitectura culta utilizaba materiales que re-
querían su transporte desde zonas lejanas, lo 
que se producía en la arquitectura de la igle-
sia o la nobleza; es decir, en una arquitectura 
con un fuerte contenido simbólico y de repre-
sentación, cuyos dueños contaban con mayo-
res recursos económicos. Estos edificios te-

nían efectivamente una función de represen-
tación social, que reposaba en determinados 
materiales de carácter excepcional, como la 
piedra tallada y, en consecuencia, el coste de 
la edificación culta superaba con creces las 
limitaciones de la arquitectura tradicional². 
Esa es la razón fundamental que justifica que 
la arquitectura tradicional se caracteriza por 
unos materiales diferentes en cada zona, que 
varían de forma sustancial si nos desplaza-
mos unos pocos kilómetros. Por ejemplo, en 
la zona de Castilla la arquitectura tradicional 
de la zona centro está caracterizada por la tie-
rra en sus diferentes presentaciones: adobe, 
tapial, trullados, etc. La madera, en esta zona 
central, tiene una presencia limitada a las es-
tructuras horizontales (forjados y estructura 
de cubierta) y las carpinterías de ventanas y 
puertas, a causa de la falta de madera de ca-
lidad en esa zona. En las zonas montañosas 
el barro es sustituido por la piedra, ya que allí 
esta es mucho más abundante. La madera 
en la montaña es también de mejor calidad y 
tiene más presencia en la edificación, llegan-
do a formar parte de la fachada. Inclusive, en 
la montaña en las zonas más altas el origen 
de la piedra se encuentra en las canteras de 
la zona, mientras que en los valles la piedra 
procede de los cantos rodados de los ríos, es 
decir, un material que no tiene propietario y 
puede ser utilizado sin reservas³.

Estas reglas de uso de los materiales tienen 
muchas singularidades. Este es el caso de 
los chozos de pastor, muchos de ellos cons-
truidos en piedra, que ha sido estudiado por 
numerosos autores en la zona central caste-
llana. Se trata de edificaciones muy sencillas 
de protección para el cobijo de los pastores 
de ovejas, realizadas formando una falsa bó-
veda con piedras mampuestas, sin argamasa. 
La forma de la bóveda proporciona una gran 
estabilidad y al mismo tiempo permite la sali-
da del humo sin necesidad de chimenea. Se 
utilizaba como estancia, para dormir, cocinar, 
hacer fuego y en general para cobijarse de las 
inclemencias del tiempo. A pesar de su falta 
de uso desde hace más de 70 años por la de-
cadencia de la trashumancia, todavía quedan 
en pie numerosos ejemplares. El chozo es 
una edificación muy primitiva, que utiliza ma-
teriales que se encuentran en gran abundan-
cia en el entorno, que utiliza de forma sencilla 
una técnica muy antigua y de gran eficacia, 
la bóveda, ensayada en todo el Mediterráneo 
desde la Antigüedad⁴.
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En algunas circunstancias podemos observar 
un comportamiento característico de la arqui-
tectura tradicional, la distinción entre algunas 
partes especializadas de la edificación, como 
la cubierta o la portada, que se confiaba a es-
pecialistas, y el resto, que era realizado por 
mano de obra no especializada, normalmente 
los miembros de la familia o la misma mano 
de obra que se utilizaba para las labores del 
campo. De manera que, en el caso de los 
muros de piedra, por ejemplo, la conducta 
habitual era la realización de algunas partes 
como fachadas, esquinas y puertas, con el 
asesoramiento del que ya tenía alguna expe-
riencia (muchas veces la participación de un 
profesional), mientras que el resto del muro se 
realizaba por mano de obra no especializada.

Cada material impone sus propias leyes. El 
uso de paja y otros elementos vegetales, aun-
que en la actualidad sea inexistente, fue muy 
frecuente en el pasado, por ser un material 
abundante. Un ejemplo del uso de la paja son 
los tejados vegetales del sur de la provincia 
de Soria. Se utilizaba preferentemente paja 
de centeno o trigo. Los tejados vegetales los 
vemos todavía para la guarda del ganado, en 
tipologías edificatorias de carácter auxiliar, 
donde se han mantenido las formas edifica-
torias más antiguas y el uso de los materiales 
más primitivo. La austeridad de estas edifi-
caciones se basa en la utilización inteligente 
y eficiente de los materiales que están más 
a mano, que la naturaleza ofrece de forma 
más abundante y generosa. Sencillez, mo-
deración, parquedad, frugalidad, ausencia de 

elementos innecesarios, si bien no de forma 
absoluta, siendo frecuente el uso de formas 
arquitectónicas que tienen un papel de repre-
sentación5.

El uso que la arquitectura tradicional hace de 
los materiales autóctonos permite que, con el 
paso del tiempo, adquieran un significado cul-
tural más allá de su función práctica, llegando 
finalmente a caracterizar el territorio, identifi-
cando al grupo social con la arquitectura tradi-
cional y adjetivando a la población.

5. Reciclado.

Los materiales que se usan en los edificios 
provienen en muchos casos de antiguas edi-
ficaciones que han dejado de tener uso. Se 
puede citar la reutilización de los materiales 
de las murallas, especialmente útil es la pie-
dra para la construcción de los muros de las 
viviendas y otros edificios. El ejemplo de las 
piedras de las murallas reutilizadas en vivien-
das u otras edificaciones lo podemos ver en 
numerosos ejemplos. En primer lugar, hay 
que destacar que la utilización de la muralla 
se realizaba utilizándola como muro de la fa-
chada principal del nuevo edificio. El ejemplo 
de Miranda del Castañar, Salamanca, pone de 
manifiesto el efecto de reciclado de la muralla 
por la arquitectura tradicional, una vez que la 
muralla dejó de tener valor defensivo. Efecti-
vamente, en Miranda del Castañar⁶ podemos 
ver como muchas casas construidas en la 
Edad Media junto a la muralla, fueron paulati-
namente apropiándose del espacio delante de 
la muralla, que quedó finalmente privatizado. 
Lo que inicialmente había sido una calle de 
ronda, paralela a la muralla, que posibilitaba 
la circulación de la ronda de vigilancia de la 
muralla, pasó a ser calle soportalada, a causa 
de la construcción de una habitación pasante 
sobre la calle. En la actualidad la mayoría de 
las parcelas que dan a las calles de ronda de 
Miranda fueron ocupadas, cerrando la calle 
y apropiándose de todo el espacio. El último 
paso es la apropiación que se produce con el 
mismo muro, que es privatizado, transforma-
do, para adaptarlo a la nueva fachada, con la 
apertura de nuevos huecos y la reducción de 
su anchura, para adaptarla a la fachada de 
una vivienda. Un caso extremo de reciclaje, 
que linda con el expolio, es la apropiación de 
los materiales de edificaciones que permane-
cen sin uso durante un largo tiempo, estamos 
hablando del reciclaje de los materiales de los 
monasterios desamortizados, que de forma 

Fig. 1. Aprisco con cubierta vegetal (centeno) en la 
carretera de Barahona a Alpanseque, 200 metros 
antes de llegar a este último, en la provincia de 
Soria. Fuente: Ángel Coronado, BIPE.
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constante fueron reutilizados para la construc-
ción de las viviendas y otros edificios de los 
pueblos de los alrededores. En esos casos se 
entiende el edificio en desuso como una can-
tera y se extraen sus materiales en función de 
la distancia, el coste de la extracción, las con-
diciones de seguridad⁷.

6. Funcionamiento térmico y ahorro de 
energía.

La mayor parte de la energía necesaria para 
calentar o ventilar los edificios de arquitectura 
popular proviene de energías renovables que 
se producen gracias a fuentes locales. Pero 
al mismo tiempo, el algo grado de aislamiento 
térmico de estos edificios es lo que da lugar a 
su buen comportamiento térmico.

Aislamiento e inercia térmica

La arquitectura tradicional se caracteriza por 
anchos muros que dan lugar a un excelente 
comportamiento frente al calor y al frío. Efec-
tivamente, las casas tradicionales se caracte-
rizan por ser calientes en invierno y frescas 
en verano. Esta característica está en relación 
con la función de aislante que tienen los mu-
ros y su inercia térmica. Por otro lado está el 
diseño de la cubierta y sus materiales. En re-
lación al diseño es destacable la presencia de 
sobrados y desvanes, que actúan como ele-
mentos aislantes. Otra fórmula es utilizar ma-
teriales de cubierta, especialmente la de paja, 
con cualidades aislantes. Por ejemplo, el fun-
cionamiento energético de la palloza leonesa 

en los Ancares, después de un análisis de su 
comportamiento térmico, aunque no “cumple 
los estándares de confort ni las exigencias 
normativas de ahorro y eficiencia energética 
actuales” se considera que “determinadas ca-
racterísticas y estrategias pasivas de su dise-
ño (como la configuración, la compacidad o el 
empleo de paja en cubierta) pueden ser rein-
terpretadas para el cumplimiento de nuevas 
exigencias de ahorro y eficiencia energética 
en viviendas”, ofreciendo a los profesionales 
criterios para diseñar y construir viviendas 
utilizando materiales sostenibles, de ámbito 
local y de bajo coste ambiental⁸. La palloza de 
los Ancares, construida con muros de piedra y 
tejado de paja, es una construcción eficiente, 
levantada con los sistemas de la arquitectura 
tradicional, y diseñada a partir de un proceso 
de prueba - error, la cual ofrece buenos resul-
tados a los análisis térmicos actuales. 

Reutilización de la energía térmica sobrante 
de los animales

Un mecanismo de singular importancia en 
la calefacción de las viviendas tradicionales 
era aprovechar el calor del ganado por medio 
de diseños de vivienda y cuadra dispuestos 
conjuntamente. La colocación del ganado en 
una zona que permita calefactar la vivienda 
con el calor de los animales es también una 
de las formas más habituales de utilizar el 
calor sobrante. En muchos casos los anima-
les se concentraban en la zona inferior, en 
planta baja, y las habitaciones de la vivienda 
se ubican sobre la cuadra, de modo que se 

Fig. 2. Edificio residencial en ruinas en San Martín 
de Valderaduey, Zamora, donde se aprecia el 
espesor de los muros de tierra y la formación de la 
cubierta. Fuente: José Luis Sainz Guerra.

Fig. 3. Palloza en Balouta, municipio de Candín, los 
Ancares, vertiente norte, León. Fuente: Fernando 
Linares García, BIPE.
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podía vigilar al ganado y al mismo tiempo se 
disfrutaba de su calor en los largos inviernos. 
Encontramos esta disposición en numerosas 
regiones, Cantabria⁹, Soria¹⁰. Podemos utili-
zar este mecanismo de aprovechar el calor de 
los animales transfiriéndolo al tiempo actual al 
diseño de los aparcamientos de los automóvi-
les. Tenemos en nuestras viviendas actuales 
aparcamientos subterráneos en sótanos y se-
misótanos en los que se aparcan los coches. 
Como los vehículos llegan con los motores 
calientes y se dejan enfriar en los garajes, la 
temperatura de éstos es más elevada, lo que 
da lugar a diseños en los que el factor cons-
tante es la presencia de ventanas y huecos de 
ventilación permanente con el objeto de disi-
par el calor. Ese calor de los motores en nues-
tra arquitectura se pierde. Y es bastante calor 
el que se despilfarra. Un coche posee un mo-
tor que alcanza una temperatura de funciona-
miento de 90ºC. Es decir, el bloque del motor, 
que tiene una masa de entre 100 y 250 Kg. a 
esa temperatura supone una energía conside-
rable. Ese calor podría ser recuperado para el 
agua sanitaria y la calefacción y supondría un 
ahorro en la factura anual doméstica.

El tamaño y la orientación de los huecos

Los huecos de las edificaciones en la arqui-
tectura tradicional están respondiendo, desde 
un punto de vista energético a la necesidad 
del aislamiento. Los huecos más grandes son 
aquellos destinados a la entrada de animales 
y carros, por un lado y al almacenamiento de 
productos agrícolas, como portones y un lar-
go etcétera de huecos. También son de gran 
tamaño los destinados a la introducción de 
paja, heno, y otros productos agrícolas, como 
los bocarones. La ventana con el uso de ilu-
minación es inexistente. Las ventanas son 
muy pequeñas y su función es ver el exterior, 
más que la iluminación o la ventilación. Hay 
que pensar que la iluminación en una vivienda 
de un agricultor o un ganadero era necesaria 
principalmente por la noche, ya que la vida 
durante el día se realizaba en el exterior, en 
los campos o bien en la misma puerta de la 
casa. Durante la noche la ventana no era útil, 
salvo para la ventilación, lo que se conseguía 
con huecos extraordinariamente pequeños.

La fabricación del vidrio a precios asequibles 
posibilitó la realización de los miradores en la 
segunda mitad del siglo XIX como fórmulas 
para generar un efecto invernadero, y aprove-
char la radiación solar para calefactar las vi-

viendas. Podemos ver ejemplos de fachadas 
a las que se añaden miradores acristalados, 
especialmente a finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX, en viviendas que originalmente 
no los tenían.

La orientación del edificio

En todas las regiones la climatología es esen-
cial y la orientación es clave. Cabe citar como 
ejemplo la casa cántabra, que se orienta al 
sur con el objeto de obtener los rayos solares 
para el secado de la paja, el maíz y el heno. 
La casa montañesa está íntimamente ligada al 
cuidado del ganado vacuno, y está especial-
mente diseñada en lo relativo al secado, guar-
da y conservación del forraje para el ganado. 
La recogida de heno en primavera y verano 
permite el secado y almacenamiento encima 
de la cuadra. Durante los meses de escasez 
de forraje, el ganadero utiliza el heno seco 
que guarda encima de la cuadra de las vacas. 
De manera que la casa montañesa se orienta 
al sur y en esa zona la casa se transforma 
para recoger mejor los rayos del sol¹¹. Todas 
las casas de la zona rural de Cantabria des-
tinadas a la explotación ganadera se orientan 
al sur. Además, en el lado sur se construyen 
varios aditamentos edificatorios, todos ellos 
destinados a captar mejor la energía solar y 
utilizarla con diversos propósitos. En primer 
lugar, el portal, que permite mantener los dife-
rentes materiales al resguardo de la lluvia. Es 
en este espacio, el portal, soleado y a cubier-
to de la lluvia y los vientos donde se produce 
un microclima que permite la mayoría de las 
acciones de procesado de los materiales, y es 
al mismo tiempo lugar de trabajo y reunión¹². 
Junto al portal se encuentran otros elementos, 
como la solana y la pajareta, igualmente para 
secado y utilización de la energía solar. Esta-
mos ante un mecanismo edificatorio extraor-
dinariamente complejo, que ha sido estudiado 
en sus diferentes versiones por Eduardo Ruiz 
de la Riva¹³. En el caso de Cantabria pode-
mos ver como la totalidad de las casas de una 
población se encuentran orientadas al sur, 
con el objeto de aprovechar la más importan-
te fuente de calor: la radiación solar. Además, 
se acompaña a esta orientación la construc-
ción de soportales a los cuales se abre. En el 
ejemplo de Cos, en Cantabria, se pone en evi-
dencia que las manzanas están formadas casi 
de forma exclusiva por paquetes de viviendas 
orientadas al sur/sureste. 

En otras climatologías más secas, como la 
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de Castilla, los grandes espacios bajo la cu-
bierta eran utilizados para la guarda y secado 
de materiales agrícolas en los llamados so-
brados¹⁴. La conducta de la arquitectura tra-
dicional en relación a la orientación es muy 
evidente y varía según las zonas. En todos 
los casos sus características están dictadas 
por la adaptación al clima¹5. La costumbre de 
plantar una parra en las áreas de estancia y 
trabajo a la puerta de las casas castellanas 
se justifica por la necesidad de sombra en las 
áreas orientadas al sur, además del beneficio 
de su fruto.

Otro mecanismo para aprovechar los rayos 
solares es el de los soportales urbanos con 
orientación sur. En muchos pueblos de Cas-
tilla es posible observar la construcción de 
zonas resguardadas de los vientos y abiertas 
preferentemente al sur, para obtener el mayor 
soleamiento. Frecuentemente estos espacios 
se formalizan como soportales, lo que permite 
la creación de un microclima particularmente 
agradable a las horas centrales de los días de 
invierno. Dichos soportales eran los lugares 
de reunión y de comercio en esas poblacio-
nes. Podemos ver un ejemplo extraordinario 
en la Plaza Mayor de Cuenca de Campos, 

donde hay un conjunto notable de casas con 
soportales orientadas al sur¹⁶.

Los mecanismos para mantener una tempera-
tura estable en las bodegas

Las bodegas tradicionales excavadas en la 
tierra son un ejemplo extraordinario de apro-
vechamiento de las condiciones del entorno 
para uso productivo. La finalidad de las bo-
degas es la producción y maduración o en-
vejecimiento del vino. Para ello se aprovecha 
la circunstancia de la estabilidad de la tem-
peratura en el subsuelo. Efectivamente, a 
pocos metros de la entrada de la bodega, en 
el interior de esta, la temperatura del aire se 
mantiene estable, al no estar sometida a las 
variaciones provocadas por la radiación solar 
y a las demás acciones del tiempo atmosféri-
co. La temperatura se mantiene estable frente 
a las variaciones térmicas del exterior, “con un 
promedio anual del intervalo diario compren-
dido entre 0,1ºC y 0,6ºC, lo que supone entre 
1% y 6% de las variaciones exteriores” ¹⁷. La 
construcción de bodegas en el subsuelo se 
realizó con este propósito, mantener el vino a 
una temperatura constante, evitando alcanzar 
las bajas temperaturas de invierno, así como 

Fig. 4. Plano de la aldea de Cos en Cantabria, con la mayoría de sus edificaciones orientadas al sureste. 
Fuente: Babini, A. y otros. Cos. Pág. 55.
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las altas de verano. Además, a las bodegas 
se les añadió un sistema de ventilación, por 
medio de chimeneas al exterior y puertas 
agujereadas; de manera que, por medio de 
un mecanismo muy sencillo, se producía una 
circulación de aire constante en función de las 
diferencias de temperatura exterior-interior, 
de salida del aire caliente en invierno y mante-
nimiento del aire frío en verano. Por otro lado, 
esta ventilación estaba justificada por la pro-
ducción de CO2 durante la fermentación del 
vino, ventilación necesaria para evitar el efec-
to de la asfixia por ausencia de oxígeno. La 
bodega de vino pone en función mecanismos 
que permiten ahorrar grandes cantidades de 
energía para refrigerar o para calefactar los 
locales. Esa fórmula, tan sencilla, se sigue 
utilizando en algunas de las modernas bode-
gas industriales, las cuales han optado por 
semienterrar sus edificaciones¹⁸, buscando 
la estabilidad térmica del subsuelo y los con-
siguientes ahorros energéticos. Otro ejemplo 
singular que aprovecha la temperatura esta-

ble del subsuelo es el pozo de nieve. Existían 
en numerosos lugares estas instalaciones 
destinadas a recolectar y guardar la nieve del 
invierno para venderla como hielo en verano. 
El ejemplar que se conserva en Nava del Rey, 
en la provincia de Valladolid, pone de mani-
fiesto el uso inteligente y sostenible de esta 
instalación y el conocimiento de la estabilidad 
térmica del terreno¹⁹. 

7. Utilización de las energías renovables

Edificios que albergan sistemas mecánicos 
para captar las energías renovables

Los molinos nos enseñan que ha habido una 
evolución tecnológica permanente a lo largo 
de la historia, lo que nos hace pensar que la 
noción de arquitectura tradicional es un cajón 
donde hay muchas cosas muy diferentes. Hay 
que recordar que ya había molinos en España 
desde la época romana. Desde entonces la 
evolución tecnológica ha sido muy importante, 

Fig. 5. Bodega nº 343 del conjunto de bodegas de Baltanás. Fuente: Plan Especial de Bodegas del Núcleo 
de Baltanás, Palencia.



97Aprender De La Arquitectura Popular. La Arquitectura Popular Como Forma De Construcción Sostenible.

Permanencia Del Pasado y Tecnología Actual

siendo notable su evolución si comparamos, 
por ejemplo, los molinos medievales con los 
del siglo XVIII²⁰. La evolución de la maquinaria 
y la aparición de nuevos sistemas mecánicos 
cada vez más complejos para obtener la ener-
gía de las corrientes de agua o del viento dio 
lugar a la evolución de los edificios que les 
albergaban y la ampliación de las infraestruc-
turas hidráulicas para recoger el agua. Proce-
so que culmina con la máquina de vapor y los 
motores de explosión, que conviven un tiempo 
con los molinos tradicionales. Lo cierto es que 
la mayor parte han sido barridos a partir de 
la presencia de los motores de combustión, 
a principios del siglo XX. Pero existían nume-
rosos ingenios mecánicos, como los batanes, 
los molinos hidráulicos y de viento, tan abun-
dantes en nuestra región, cuyas huellas que-
dan todavía en el territorio. En la actualidad la 
mayoría de los edificios tradicionales destina-
dos a la obtención de energía a partir del agua 
o el viento por medio de sistemas mecánicos 
de la arquitectura tradicional están en ruina o 
desaparecieron hace mucho tiempo.

La energía de las corrientes de agua o de la 
fuerza del viento se utilizó para moler el gra-
no, pero también se molía la aceituna o la li-
naza; se utilizó para acuñar moneda²¹, para 
golpear los paños de lana en los batanes o 
para la metalurgia en las fraguas con los lla-
mados martinetes²². Fig. 7.

Es necesario reflexionar sobre la continuidad 
de estas instalaciones para extraer energía 
del agua y el viento. En el presente esa conti-

nuidad la vemos materializada en la presencia 
de las minicentrales hidráulicas, en las zonas 
donde antes estuvieron las aceñas tradicio-
nales y los molinos de viento modernos, los 
que ahora llamamos aerogeneradores. Estas 
nuevas instalaciones ponen de manifiesto la 
vigencia de esas fuentes de energía renova-
bles y la transformación de su impacto en el 
paisaje a través del aumento del tamaño y la 
forma distinta de utilizar el territorio en función 
de una tecnología diferente, mucho más sofis-
ticada y eficiente. A pesar de las diferencias, 
podemos ver, a veces, la cercanía y su rela-
ción con las versiones tradicionales que las 
precedieron.

8. Los oficios locales.

Como resultado de la utilización de los ma-
teriales de construcción disponibles en el en-
torno inmediato y de las condiciones sociales, 
productivas y medioambientales, surgieron los 
distintos sistemas constructivos. Y, de forma 
inseparable, con ellos florecieron los oficios 
conectados con la construcción, equipados 
para obtener el mayor rendimiento posible de 
los recursos existentes (energía, agua y ma-
teriales). Estos oficios tenían sus propias téc-
nicas y conocimientos, que se transmitían de 
generación en generación, de modo que, con 
el paso del tiempo, sus productos adquirieron 
no solo un valor material sino también cultural.

Las técnicas que se empleaban en la prepa-
ración de los materiales para la arquitectura 
tradicional, se realizaban a pie de obra, rara 

Fig. 6. Pozo de Nieve en Nava del Rey, Valladolid. 
Fuente: Carlos Carricajo Carbajo. BIPE.

Fig. 7. Molino hidráulico en Badila, municipio de 
Fariza, Zamora. Fuente: Natalia Moreno Herrera, 
BIPE. 
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vez incluían un paso intermedio por un taller 
exterior. Por el contrario, los materiales eran 
tratados y transformados de forma muy leve 
en la obra, por medio de procesos transforma-
dores muy sencillos, que se aplicaban in situ; 
es decir, por regla general no había oficios 
asentados o fijos en un lugar. La vivienda era 
esencialmente el lugar donde se guardaban 
las herramientas y el taller propiamente dicho 
se encontraba en la obra, y allí eran adapta-
dos a las necesidades concretas de la cons-
trucción²³.

En la actualidad nos encontramos ante una 
situación en la que las soluciones de la ar-
quitectura moderna, ayer mismo aceptadas 
sin crítica, se han convertido en inadmisibles, 
rechazables en función de su incapacidad 
para responder al desafío del cambio climáti-
co²⁴. Somos los arquitectos de alguna mane-
ra responsables de la mejora de los edificios 
a través de su modificación, ya que son los 
edificios ineficientes los responsables de una 
parte importante del cambio climático²5.

9. Conclusiones.

La arquitectura tradicional guarda un tesoro 
de soluciones armoniosas con la naturaleza, 
es un ejemplo de valiosa arquitectura, pero 
también un testimonio de su tiempo y su cul-

tura, que debe ser conservada. Los edificios 
de arquitectura tradicional forman un conjunto 
con el núcleo urbano al que pertenecen. Las 
calles, las plazas, serían distintas con otros 
edificios, los cuales están (estaban) unidos 
a su entorno de manera firme. En muchos 
casos la falta de vínculos de los edificios 
con su entorno en la actualidad obedece a 
la transformación radical de esos entornos y 
al cambio productivo, económico y social. Es 
importante procurar que los edificios de arqui-
tectura tradicional sean viables social y eco-
nómicamente en la actualidad. La protección 
y rehabilitación de la arquitectura tradicional 
ha de estar acompañada por la didáctica de 
la cultura popular. El conjunto de edificios de 
arquitectura tradicional que se conservan en 
una comarca son un libro abierto de ideas 
puestas en práctica, que tienen una aplicación 
(casi) directa en la arquitectura bioclimática. 
En estas circunstancias, ante el actual avan-
ce tecnológico y el evidente cambio climático, 
unido a la exigencia de mejores rendimientos 
de los sistemas constructivos, se pone de ma-
nifiesto la necesidad de volver la mirada hacia 
las soluciones de la arquitectura tradicional y 
valorar la eficacia de soluciones constructivas 
que energéticamente funcionan desde hace 
más de veinte siglos.
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