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Resumen 
Se analiza la representatividad de las viviendas hechas en madera, en Brasil, indicando el porcentaje de cada técnica cons-
tructiva según la oferta de las empresas evaluadas. Los porcentajes que evidencian la frecuencia de utilización de las téc-
nicas de construcción en madera fueron medidos por medio de dos metodologías aplicadas en las empresas: encuesta por 
entrevistas personales a sus propietarios y búsqueda de datos en sus sitios web. El método de encuestas por entrevistas 
evaluó 107 empresas brasileñas, y el de búsqueda en los sitios web alcanzó 207 empresas; se consiguió 50,95 y 98,57 %, 
respectivamente, de la población estimada. A pesar de esta diferencia, ambos métodos demostraron un escenario similar. 
Las entrevistas presentaron mayores costos de aplicación. Las técnicas contemporáneas están disponibles en más del 90 % 
de los productores brasileros. Las casas de tablas horizontales clavadas y las casas de tablas horizontales entre pilares fueron 
las que tuvieron mayores ofertas.

Palabras clave: arquitectura brasileña en madera; estructuras de madera; material vegetal; materiales de construcción; 
sistemas constructivos; vivienda en madera.

Abstract
This paper analyzes the representativeness of timber housing in Brazil, identifying the percentage of construction techniques 
offered by each evaluated company. Percentages that evidence the frequency of use of wooden building techniques were 
measured using two methods applied in the companies: survey through face-to-face interviews with owners and data search 
on their websites. The survey through interviews evaluated 107 Brazilian companies, while the data search included 207 
companies, obtaining 50.95% and 98.57% of the estimated population, respectively. In spite of this difference, both meth-
ods showed a similar scenario. Interviews evidenced higher application costs. Contemporary techniques are available in 
more than 90% of Brazilian constructors. Houses with nailed horizontal boards and houses with horizontal wooden boards 
between columns were offered the most.

Keywords: Timber architecture in Brazil; wood structures; plant materials; construction materials; construction systems; 
timber housing.

Resumo 
Neste artigo, é analisada a representatividade das moradias feitas em madeira no Brasil por meio da indicação da porcen-
tagem de cada técnica construtiva segundo a oferta das empresas avaliadas. As porcentagens que evidenciam a frequência 
de utilização das técnicas de construção em madeira foram medidas mediante duas metodologias aplicadas nas empresas: 
entrevistas pessoais a seus proprietários e busca de dados em sites. O método de entrevistas pessoais avaliou 107 empresas 
brasileiras, e a busca nos sites atingiu 207 empresas; foram alcançados 50,95 e 98,57 %, respectivamente, da população 
estimada. Apesar dessa diferença, ambos os métodos demonstraram um cenário semelhante. As entrevistas apresentaram 
maiores custos de aplicação. As técnicas contemporâneas estão disponíveis em mais de 90 % dos produtores brasileiros. 
As casas de tábuas horizontais pregadas e as casas de tábuas horizontais entre pilares foram as que mais tiveram ofertas.

Palavras-chave: arquitetura brasileira em madeira; estruturas de madeira; material vegetal; materiais de construção; siste-
mas construtivos; moradia em madeira.
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Introducción
Este artículo se deriva de la amplia investiga-

ción “Viviendas de madera y el potencial de pro-
ducción en Brasil”, la cual está adscrita a la línea 
de investigación en “Construcciones en materia-
les lignocelulósicos” del Grupo de Investigación 
LIGNO. Este diagnóstico sectorial es liderado por 
el primer autor con soporte directo de los autores 
de este artículo y de otros actores profesionales 
y académicos, bajo la orientación principal del 
último autor. Toda la investigación fue realizada y 
financiada con recursos propios del primer autor 
entre 2013 y 2017, exclusivamente por aportes 
procedentes de su beca de Doctorado-Directo 
en Ciencias de los Recursos Forestales, en el área 
de Tecnología de Productos Forestales, para su 
respectivo Programa de Posgrado de la Escuela 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” de la Universi-
dad de São Paulo.

El enfoque de la investigación base de este y 
de otros artículos (De Araujo et al., 2018) se cen-
tró en la realización de un diagnóstico para iden-
tificar y caracterizar los principales aspectos y el 
panorama actual del sector productivo de vivien-
das en madera en Brasil, explorando las poten-
cialidades de la madera y de las casas producidas 
con este material constructivo sostenible y reno-
vable. Para este artículo se estudió la disponibi-
lidad de cada técnica habitacional en madera 
presente en las empresas evaluadas, comparan-
do dos métodos de recolección de datos: bús-
queda en sitios web y entrevistas personales.

Calil Júnior y Dias (1997) contemplaron que la 
madera hace parte del progreso de la humanidad 
desde las edades de Piedra, Hierro y Broce, lo 
que revela su gran importancia para la existencia 
de la civilización. Neufert y Neff (2013) resaltan 
que una vivienda en madera maciza es esen-
cialmente la forma de vivir más natural, original 
y saludable. De acuerdo con Martínez-Osorio, 
Barana, Rocha-Carneiro y Paschoarelli (2017), el 
procesamiento de la madera está presente en las 
diferentes cadenas productivas. Shimbo e Ino 
(1997) refuerzan que la madera permite el mon-
taje de componentes prefabricados, así como 
el uso intensivo de mano de obra y baja inver-
sión en bienes de capital. Teniendo en cuenta el 
orden cronológico propuesto por Mello (2007), 
los sistemas de habitación en madera son identifi-
cados como tradicionales (clásicos) o contempo-
ráneos (modernos), los cuales fueron claramente 
discutidos e ilustrados por esquemas y figuras en 
Benoit y Paradis (2008), Ching (2010), Morgado, 
Guedes, Ferreira y Cruz (2012), Neufert y Neff 
(2013) y De Araujo et al. (2016b).

Métodos constructivos tradicionales en 
madera, en Brasil

Los inmigrantes europeos aprovecharon la dis-
ponibilidad de recursos materiales locales en Bra-
sil para obtener rapidez y facilidad constructiva, y 
crearon un lenguaje propio capaz de expresar una 

cultura arquitectónica local y una amplia variedad 
de diseños (Zani, 2013); la producción forestal 
permitió a la madera posicionarse entre las mate-
rias primas más populares, lo que estimuló su uso 
en la construcción en el siglo XIX. Lessa y Silva 
(2003) afirman que una producción de casas de 
madera maciza adaptadas a las condiciones loca-
les puede resolver las necesidades de vivienda, a 
pesar de las limitaciones del material.

Debido a esta inserción cultural promovida 
por los primeros inmigrantes, Brasil absorbió 
buena parte de sus técnicas de construcción en 
madera. De Araujo et al. (2016a) apuntan que, 
aun con una industrialización lenta en la mitad 
del siglo XX, varias madereras se enfocaron en la 
producción de casas prefabricadas.

Un fuerte indicio de esta situación remite al 
hecho de que, hasta la mitad del siglo XX, la 
arquitectura en madera fue muy marcada y pre-
dominante en los paisajes del estado de Paraná 
(Zani, 2013). La construcción de casas de made-
ra surge como la alternativa más viable para sus-
tituir la albañilería, debido a los buenos atributos 
de racionalización de la materia prima, produc-
ción libre de uso de agua, limpieza de la obra y 
producción rápida y eficiente (De Araujo et al., 
2016d). En su esencia, una casa de madera tra-
dicional se hace artesanalmente con máquinas y 
herramientas simples, no obstante, también pue-
de ser obtenida de procesos industriales que per-
miten el montaje en la obra.

Las técnicas constructivas tradicionales a base 
de maderas hechas en Brasil son: casas de tron-
cos, casas de estructura mixta en madera y alba-
ñilería, y casas de tablas y tapajuntas.

La casa de troncos es denominada en inglés 
log-home, y consiste en un sistema constructivo 
basado en el apilamiento de piezas de madera 
(rústica, rolliza o aserrada), que actúa de modo 
portante, o sea, la estructura y el cerramien-
to actúan en un mismo elemento estructural. 
A pesar de la posibilidad de orientación verti-
cal, Kretschmann (2010) indica que el modelo 
horizontal de las piezas se traduce en mejores 
condiciones térmicas y estructurales. Neufert y 
Neff (2013) indican que los troncos o las tablas 
sobrepuestas son estructuralmente interconectas 
por uniones de encaje o ranuras, populares en el 
hemisferio norte.

También designado por el termino francés 
colombage o el alemán fachwerk, la casa de 
estructura mixta en madera y albañilería es muy 
popular en Francia y Alemania. Consiste en la 
principal técnica constructiva de carácter mixto, 
por emplear la madera como estructura sólida 
en conjunto con la albañilería (ladrillos de barro, 
adobes, piedras, bloques de cemento, etc.) como 
cerramiento de las paredes. Weimer (2005) enfa-
tiza que un importante aspecto de este proceso 
constructivo es la ausencia de clavos o tornillos en 
su estructura. Tosolini (2008) apunta que esta téc-
nica es muy utilizada en construcciones rurales. 
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Kniffen y Glassie (1966) señalan que este proce-
so es hecho con bloques verticales, normalmente 
apoyados entre sí, con los espacios del cuadro de 
madera rellenados con varios materiales. Benoit y 
Paradis (2008) subrayan que los pilares estructu-
rales son continuos de piso a techo.

La casa de tabla y tapajuntas está formada 
por un cerramiento vertical de tablas de madera 
paralelas ligeramente espaciadas, cuyos espacios 
son cerrados por reglas denominadas tapajun-
tas. Imaguire Junior e Imaguire (2011) avalúan 
que esta estructura es caracterizada por la tex-
tura externa vertical, fabricada con la madera de 
Pinus spp. De Araujo et al. (2016b) indican que 
estas casas son de origen eslavo y son populares 
en las regiones sur y sureste de Brasil. Szücs y 
Batista (2007) señalan que estas construcciones 
poseían una complejidad tipológica ecléctica y 
no presentaban barreras sociales, es decir, eran 
accesibles a ricos y pobres.

Métodos constructivos contemporáneos 
en madera, en Brasil

Con el avance tecnológico se desarrollaron varias 
herramientas eléctricas para facilitar el trabajo con 
la madera (De Araujo et al., 2015, 2016c, d). 
Según Novas-Cabrera (2010), la industrialización 
de la construcción presentó un profundo avance 
como resultado de la Primera Guerra Mundial, 
por cuenta de la escasez de mano de obra y ma-
teriales, lo que aumentó los costos, por lo que se 
desarrolló la prefabricación para reducir el costo 
elevado del trabajo.

El estilo moderno en madera incluye los 
modelos constructivos más recientes de la era 
industrial, en virtud del uso de componentes 
producidos desde la prefabricación de la madera 
maciza hasta la producción de vigas y paneles de 
madera de alta resistencia estructural. A pesar de 
esa innovación, los ejemplos modernos pueden 
incluir producciones más artesanales.

Las técnicas constructivas contemporáneas 
en madera hechas en Brasil son: casas de tablas 
horizontales entre pilares, casas de doble pared 
con tablas clavadas, entramado pesado, casas de 
palillero con albañilería, woodframes, modular 
(CLT y zona de obras) y casa móvil.

Las casas de tablas horizontales entre pilares 
se refieren al sistema constructivo con paredes 
portantes de planchas encajadas entre sí con 
rebajas y trabadas en cada extremidad por mon-
tantes de madera con rasgos de canal (De Arau-
jo et al., 2016b). César (2002) define que estas 
son utilizadas como casas de veraneo (playa y 
campo) y chalets. Producidas en kits prefabrica-
dos, Casema (1998) apunta que poseen elemen-
tos encajables en madera verde, cuyas paredes 
sufren acomodaciones durante el montaje y la 
ocupación inicial.

Las casas de doble pared con tablas clavadas 
son popularmente empleadas en chalets y casas 

de paseo. A pesar de su rusticidad, estos ejem-
plos poseen cierto grado de prefabricación. Esta 
técnica posee paredes formadas por una estruc-
tura liviana de madera aserrada revestida por dos 
caras de tablas clavadas, interna y externamente. 
Esta técnica es definida conforme a la orientación 
externa de las tablas, es decir, vertical o horizon-
tal. De Araujo et al. (2016b) señalan que las tablas 
externas son orientadas horizontalmente, en 
cuanto que el cerramiento interno posee disposi-
ción vertical, lo que genera un acabado diferente.

El entramado pesado es una técnica compues-
ta por una robusta y rígida estructura (pórtico) 
en madera cerrada con una solución no estruc-
tural de vidrio o de madera. Ching (2010) apunta 
que este sistema de construcción utiliza una tra-
ma de elementos verticales (pilares) y horizonta-
les (vigas) para transferir las cargas de cobertura 
y piso. Wacker (2010) indica que un pilar-viga 
tradicional está hecho por grandes bloques de 
madera conectados entre sí por uniones fabrica-
das manualmente como “ranura y espiga”, que 
exigen un trabajo de carpintería sofisticado. De 
acuerdo con Presnitz (2009), el pilar-viga es un 
sistema simple y elegante, pues se compone de 
grandes postes y vigas de madera que se enca-
jan en conjunto. Charles y Charles (1984) seña-
lan que la estructura autoportante se refiere a la 
tecnología constructiva cuyas paredes exteriores 
son capaces de soportar el peso de la cobertura, 
además de contener elementos secundarios, esto 
es, puertas, ventanas, paneles y revestimientos.

Paralelamente, el mercado brasilero presentó 
una variación nacionalizada del pilar-viga deno-
minada “palillero”. Esta versión se basa en la 
rusticidad estética, quiere decir, sin ningún orna-
mento o ranuras decorativas. Por otro lado, el 
palillero utiliza uniones entre elementos estruc-
turales por conexiones metálicas, tanto clavos 
como tornillos. Tal variación prioriza el empleo 
de maderas de bosques cultivados, en general 
especies no nativas, como el eucalipto o el pino. 
A pesar de la posibilidad, el uso de maderas nati-
vas para esta técnica no es algo común.

El woodframe, también denominado entra-
mado ligero de madera, consiste en un sistema 
constructivo provisto de un cuadro estructural 
de madera con piezas de secciones cortas, cuyo 
cerramiento interno y externo es realizado por 
paneles de madera estructurales unidos por cla-
vos galvanizados. Un woodframe puede ser clasi-
ficado como globo, plataforma, mixto o también 
por su versión moderna e industrializada, deno-
minada modular. Ching (2010) subraya que el 
woodframe globo utiliza montantes que se ele-
van a la altura total de la estructura, de la viga del 
umbral hasta la viga de la cobertura, con barro-
tes clavados en los montantes junto a los travesa-
ños fijados para su sustentación. Wagner (2009) 
resalta que el woodframe plataforma es eficien-
te para casas multipavimiento, pues se basa en 
plataformas montadas de manera independiente 
para cada piso, al contrario del variante globo, 
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cuya estructura es hecha una única vez, debi-
do a los componentes estructurales más robus-
tos. Según Ching (2010), la plataforma de cada 
piso se apoya en las traviesas superiores del piso 
inferior. O’Brien (2010) adiciona que un wood-
frame mixto integra detalles de los estilos globo 
y plataforma, por ejemplo, el montaje integral 
del marco utilizando las piezas cortas. El wood-
frame mixto puede presentar áreas mojadas en 
albañilería de ladrillos. Un woodframe modular 
consiste en la variación moderna del modelo 
plataforma con elevados niveles de prefabrica-
ción. Sus paneles de pared son industrialmente 
producidos bi o tridimensionalmente, de modo 
semiacabado o acabado, dejando solamente la 
instalación en la zona de obras. Thallon (2008) 
apunta que los módulos son compactos.

Una casa modular en CLT se refiere a la vivien-
da producida modularmente mediante el empleo 
de paneles de madera contralaminada (cross lami-
nated timber - CLT), los cuales componen inte-
gralmente cada sección bidimensional de cada 
pared, las cuales poseen carácter estructural. 
Crespell y Gaston (2011) indicaron que una cons-
trucción en CLT compite favorablemente con 
edificios de acero y concreto, complementando 
el uso de los entramados ligeros y pesados en 
madera. Mills (2010) cita que el CLT puede ser 
levantado rápidamente, reduciendo el tiempo 
de montaje y la mano de obra en el sitio de la 
construcción. Suárez-Riestra, Estévez-Cimadevi-
la y Otero-Chans (2017) señalan que los sistemas 
modulares en CLT todavía permiten conexiones 
entre los paneles con vigas estructurales, como la 
madera laminada.

Las casas modulares para zonas de obras se 
fabrican con una técnica más simplificada en 
madera, cuya composición de pared envuelve 
un marco estructural compacto y liviano reves-
tido por paneles de madera estructurales (com-
pensado o tablero de virutas orientadas). La 
estandarización en módulos permite la produc-
ción seriada a gran escala y bajo costo.

Las casas móviles o unidades modulares móvi-
les son casas transportables fabricadas en módulos 
(De Araujo et al., 2016b), las cuales se derivan 
de los remolques, específicamente de aque-
llos de grandes dimensiones con la finalidad de 
vivienda permanente para cualquier terreno o 
ambiente (Gutiérrez, 2008). Esta es una concep-
ción de viviendas producidas bajo un rígido y 
robusto chasis de madera, cuya finalidad es ser-
vir de base y sustento, el cual presenta paredes 
aseguradas alrededor. Cada pared es unida entre 
sí y al chasis por tornillos reforzados para impedir 
el desencaje aun en situaciones de movimiento.

Ante las indicaciones propuestas en la litera-
tura, este estudio tuvo como objetivo analizar 
la representatividad y la disponibilidad local de 
las técnicas habitacionales de madera en su res-
pectivo sector productivo en Brasil, señalando el 

porcentaje de cada sistema constructivo, según el 
monto de empresas evaluadas con la intención de 
verificar las técnicas con mayor oferta en el país.

Metodología
Este estudio abarca un diagnóstico sectorial 

basado en dos tecnologías, para evaluar la ofer-
ta de las técnicas constructivas de viviendas en 
madera según la cantidad de sus empresas pro-
ductoras en Brasil: encuestas por entrevistas 
presenciales realizadas aleatoriamente con sus 
propietarios, y búsqueda en sus sitios web. Se 
obtuvieron dos escenarios de muestreo pobla-
cional de los productores de casas de madera, 
los cuales fueron analizados durante el año de 
2015. Por medio de estas búsquedas en sitios 
web fue posible recoger datos referentes a las 
técnicas disponibles, que sirvieron como compa-
rativo para los resultados de las entrevistas.

En las dos metodologías –búsqueda en sitios 
web y entrevistas personales–, se analizó la siguien-
te cuestión: ¿cuáles técnicas de vivienda en 
madera son ofrecidas comercialmente en cada 
empresa evaluada? Por la búsqueda en sitios web 
de las empresas estudiadas, los resultados fue-
ron compilados conforme a la disponibilidad de 
esta información en tales plataformas. A su vez, 
las entrevistas personales siguieron el estándar de 
De Araujo et al. (2018), por la aplicación de un 
formulario semiestructurado con esta pregunta 
destinada a los empresarios.

Con base en la clasificación de casas de madera 
de De Araujo et al. (2016b), quince opciones de 
técnicas fueron indicadas a los empresarios: palille-
ro con albañilería, entramado pesado por pilar-viga, 
casa móvil, casa de tabla y tapajuntas, casa modular 
para zona de obras, casa modular en CLT, woodfra-
me modular, casa de estructura mixta en madera y 
albañilería, casa de tablas verticales clavadas, casa 
de tablas horizontales clavadas, casa de tablas hori-
zontales entre pilares, woodframe mixto, woodfra-
me plataforma, woodframe globo y casa de troncos.

La mayor parte de estas técnicas de carácter 
habitacional está disponible en todo el mundo, 
por ejemplo, las variedades del woodframe, las 
casas de tronco, viviendas modulares en CLT, 
entramados pesados por pilar-viga, y las casas de 
tablas horizontales entre pilares. Sin embargo, el 
palillero con albañilería es una técnica básica-
mente producida en el Brasil, sin registros de su 
presencia en otros países. En cuanto a los estratos 
sociales, la mayor parte de estos ejemplos pue-
de servir desde opciones populares hasta altos 
estándares, a pesar del enfoque más popular de 
las viviendas de tabla y tapajuntas, y de las casas 
modulares para zona de obras, las cuales son 
ejemplos inferiores en calidad, precio y acabado.

Las respuestas tienen un enfoque cualitativo 
de selección múltiple con múltiples alternativas. 
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La amplitud de la pregunta permite la inserción 
de nuevas técnicas, si fuera necesario. Después 
de obtenidos los datos, las márgenes de error 
para los dos métodos fueron dimensionados en 
software online de muestra estadística Raosoft 
Sample Size Calculator (2004), el cual prescribe 
un grado de confianza de 95 % y una distribu-
ción de respuesta de 50 %, los cuales fueron res-
petados en la realización del cálculo.

Resultados y discusión

Estructura actual del sector productivo de 
habitación en madera, en Brasil

La población total de 210 productores de vivien-
das en madera situadas en Brasil fue calculada por 
las búsquedas en los sitios web, debido a la falta 
de datos sectoriales y de organizaciones o asocia-
ciones para este sector. En relación con la locali-
zación y el alcance de la población evaluada para 
cada método, y las cantidades caracterizadas, la 
tabla 1 apunta la prospección de 210 empresas 
estimadas para todo el sector y las muestras de 
207 empresas evaluadas por las búsquedas en 
los sitios web y 107 empresas evaluadas por las 
entrevistas.

Las búsquedas en los sitios web recogieron 
datos de 98,57 % de toda la población estima-
da de productores de casas de madera, mientras 
que las entrevistas personales alcanzaron 50,95 % 

del mismo total. La dificultad de desplazamiento, 
debido a la amplia extensión del territorio brasile-
ño, significó altos gastos financieros y de tiempo 
para el método de entrevistas personales, lo que 
limitó sensiblemente el muestreo, a pesar de su 
mayor posibilidad de recolección de datos y deta-
lles junto a las empresas evaluadas personalmente.

La búsqueda en los sitios web permitió iden-
tificar que la mayoría empresarial de este sector 
se encuentra en los estados de las regiones sur y 
sureste. Por este método también fue verificado 
que 91,42 % de la población total de 210 empre-
sas rastreadas se refería a los productores situa-
dos en los tres estados de la región Sur: Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul y Paraná, y dos de 
la región sureste: São Paulo y Minas Gerais (tabla 
1). Así, la concentración de las empresas en esta 
amplia región contribuyó a optimizar la toma de 
los datos en las entrevistas in situ en un área de 
prospección menor y más viable.

La Tabla 2 indica la población observada y las 
muestras para los dos métodos de recolección de 
datos considerados, presentados en la tabla 1, 
entrevistas personales y búsquedas en sitios web, 
así como sus márgenes de error.

En ambas metodologías los márgenes de error 
fueron relativamente bajos, situándose, de acuer-
do con las prescripciones de Pinheiro, Castro, 
Silva y Nunes (2011), muy por debajo del nivel 
aceptable de 10 %, cerca del nivel ideal de 5 % 
en las entrevistas personales, y muy por debajo 
de ese punto en las búsquedas en sitios web.

Estado brasileño
Cantidad de productores

Estimación total Muestreo búsqueda Muestreo entrevistas

Amazonas 1 1 –

Ceará 1 1 –

Distrito Federal 2 2 1

Espírito Santo 4 4 –

Minas Gerais 13 12 6

Paraná 29 29 17

Rio de Janeiro 8 7 –

Rio Grande do Sul 49 48 19

Rondônia 2 2 –

Santa Catarina 64 64 32

São Paulo 37 37 32

Otros estados – – –

Total 210 207 107

Resultados Valores (unidades) Margen de error ( %)

Tamaño estimado de la población 210 –

Cantidad muestral de las entrevistas personales 107 6,65

Cantidad muestral de las búsquedas en sitios web 207 0,82

A

 Tabla 1. Cantidad de los 
productores de viviendas 
de madera en Brasil
Fuente: elaboración propia, 
2018.

A

 Tabla 2. Población, 
muestras y márgenes de 
error de la investigación
Fuente: elaboración propia, 
2017.

Availability of timber housing construction techniques in Brazil
Disponibilidade das técnicas construtivas de moradia em madeira no Brasil

A
Technology, environment and sustainability
Tecnología, medioambiente y sostenibilidad



Facultad de Diseño7321Vol.   Nro. 1 2019 enero-junio

Disponibilidad de las técnicas 
constructivas habitacionales en madera, 
en Brasil

En ambas metodologías, los datos de la Figura 
1 indicaron que un mismo productor de vivien-
das en madera puede producir una o más téc-
nicas diferentes, independientemente de su 
concepto arquitectónico o su origen cronológi-
co. Esta opción de disponibilidad de una o más 
técnicas, por parte de los productores, fue sola-
mente una decisión empresarial o un deseo por 
una mayor línea de productos.

Los 107 productores de la muestra analiza-
da en la metodología de entrevistas personales 
también fueron evaluados por el método de 
búsqueda en sitios web, a fin de verificar que 
todas las respuestas obtenidas fueran idénticas 
en lo relacionado con las preguntas sobre las 
técnicas constructivas en madera disponibles 
por las mismas. Esta condición de similitud de 
respuestas aseguró la credibilidad de las res-
puestas de los entrevistados.

La casa de tablas horizontales clavadas fue la 
técnica constructiva con mayor oferta de dis-
ponibilidad tipológica en las dos poblaciones 
observadas, la cual alcanzó un 48,79 % (101 
empresas productoras) en la búsqueda en sitios 
web, y 42,99 % (46 empresas) en las entrevistas 
personales. En la metodología de búsqueda en 
los sitios web, el margen de error puede aumen-
tar o reducir este valor en 0,41 %, en tanto que 
en las entrevistas personales el valor obtenido 
puede oscilar en ± 3,325 % (Figura 1).

La segunda técnica con mayor oferta en los 
sitios web de las empresas brasileras fue la de las 
casas de tablas horizontales entre pilares, alcan-
zando 29,95 % de toda la población analizada. En 
este método, la tercera técnica con mayor popu-
laridad fue la de casas de tablas verticales clava-
das, con un porcentaje de 28,50 % (± 0,41 %). Sin 
embargo, este orden fue invertido para las entre-
vistas personales, ya que 37,38 % de los produc-
tores ofrecen casas de tablas verticales clavadas y 
31,78 % ofrecen casas de tablas horizontales entre 
pilares. El margen de error de ± 3,325 % para las 
entrevistas personales puede invertir tal posición, 
debido a la proximidad porcentual (Figura 1).

Los altos niveles de popularidad en las empre-
sas evaluadas de estos tres ejemplos habitacio-
nales fueron debidos a una mayor simplicidad 
conceptual de estas técnicas, tanto en términos 
productivos como en el uso de aserrados fácil-
mente disponibles en los proveedores de madera 
locales.

En las entrevistas personales, ninguna empre-
sa productora de la técnica constructiva de casa 
móvil fue evaluada (Figura 1), en contraste con la 
verificación de una empresa productora de esa 
técnica para las búsquedas en sitios web.

También fue posible constatar que muchas de 
las empresas evaluadas todavía producen edifica-
ciones en madera basadas o inspiradas en estilos 
europeos, como por ejemplo, la casa de tabla y 
tapajuntas, cuya popularidad era bastante alta en 
los siglos XIX y XX, según Imaguire Junior e Ima-
guire (2011).

A  Figura 1. Cantidad de 
productores de casas de 
madera de acuerdo con la 
técnica
Fuente: elaboración propia, 
2017.
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Un comparativo de los resultados obtenidos 
entre los métodos utilizados permitió verificar que 
98,57 % de las empresas fueron diagnosticadas en 
la búsqueda por internet en los sitios web corpo-
rativos, mientras que 50,95 % fueron evaluadas en 
las entrevistas in situ, revelando un alcance muy 
satisfactorio en ambos casos (tabla 1).

Comparando con el estudio de Punhagui (2014), 
a pesar de que el foco era distinto, esta autora 
subrayó que “cuatro sistemas constructivos prefa-
bricados en madera se hacen presentes en Brasil 
[…] casas de macho hembra, tapajuntas, troncos y 
entramado ligero”. Las cuatro variedades de wood-
frame denotadas en este estudio fueron considera-
das como una técnica única por Punhagui (2014): 
el entramado ligero en madera; eso podría gene-
rar distorsiones en el entendimiento de este sec-
tor productivo, dado que se presentan diferencias 
conceptuales y productivas; dichas diferencias fue-
ron dilucidadas en la revisión bibliográfica de este 
trabajo. Otros cinco sistemas constructivos prefa-
bricados en madera o derivados (entramado pesa-
do, casa de tablas clavadas horizontales, verticales, 
casa modular para zonas de obras y casa modular 
en CLT), disponibles en el país (Figura 1) no fueron 
citados en aquel estudio. 

Además, a pesar del concepto mixto con otros 
materiales, el palillo con albañilería y la casa de 
estructura mixta en madera y albañilería también 
permiten la prefabricación plena o parcial de sus 
componentes estructurales en madera; estos 
tampoco fueron considerados por Punhagui. Lo 
expuesto refuerza la necesidad de la difusión y 
la utilización de la clasificación de estos sistemas 
constructivos de madera propuesto por De Arau-
jo et al. (2016b), así como la realización de más 
investigaciones como la elaborada en este estu-
dio, buscando detallar todo el sector productivo 
de casas de madera, no solo bajo la óptica de 
la prefabricación industrial, sino también de las 
empresas artesanales y semiindustriales.

Por medio de las clasificaciones de las técnicas 
constructivas habitacionales de Mello (2007) y de 
De Araujo et al. (2016b), fue posible ordenar las 
técnicas disponibles en las empresas de la mues-
tra (Figura 1) en tradicionales y en contemporá-
neas, conforme a la literatura aquí expuesta, así 
como cuantificar la presencia porcentual de esas 
dos posibilidades cronológicas en los produc-
tores brasileños de casas de madera (Figura 2). 

Los dos métodos evaluados (entrevistas persona-
les y búsquedas en sitios web) identificaron, de 
manera similar, que las técnicas contemporáneas, 
es decir, las tecnologías modernas, están disponi-
bles en la mayoría de las empresas existentes en 
Brasil (Figura 2). A partir de una pequeña diferen-
cia entre los valores obtenidos, estos dos métodos 
detectaron que casi todos los productores ofre-
cen técnicas contemporáneas, aunque una par-
te menor, pero considerable, de esas empresas 
todavía produce técnicas tradicionales basadas en 
conceptos más antiguos. Este resultado tiene fuer-
te relación con la búsqueda por productos más 
modernos por parte del público, y con la produc-
ción de técnicas constructivas basadas en materias 
primas de mayor disponibilidad en todo el Brasil.

Para ambas metodologías, cerca del 8 % de las 
empresas ofrecen simultáneamente las técnicas 
constructivas tradicionales y las contemporáneas.

Conclusiones
Las características sectoriales obtenidas han 

expuesto una muestra muy diversificada y con-
sistente para las dos metodologías, a pesar de 
sus distintas características para la recolección 
de datos. Pese al mayor público evaluado por el 
método de búsqueda en sitios web, los dos méto-
dos utilizados en la recolección de datos presen-
taron resultados similares. Por medio de esta 
comparación de los dos métodos se pudo identi-
ficar que ambas soluciones son viables y posibles 
para la recolección de datos a fin de caracteri-
zar cualquier sector productivo. Para este estu-
dio, la búsqueda en sitios web presenta mayor 
restricción en la cantidad disponible de infor-
mación, pero fue más viable por cuenta de los 
mayores costos de desplazamiento que implica 
la metodología de entrevistas personales, la cual 
permite una mayor recolección de datos junto al 
entrevistado.

El orden de disponibilidad fue similar en los 
dos métodos para casi todas las técnicas construc-
tivas. Las cuatro técnicas en madera con mayores 
índices de disponibilidad para comercialización 
en las empresas fueron, en su orden, las casas de 
tablas horizontales clavadas, las casas de tablas 
horizontales entre pilares, las de tablas verticales 
clavadas, y los woodframes tipo plataforma.

Esta caracterización permitió, además, consi-
derar que el sector brasileño de casas de madera  

A  Figura 2. Porcentaje de productores de casas de  
madera conforme a la cronología
Fuente: elaboración propia, 2017.
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La postulación de un artículo a la Revista de Arquitectura (Bogotá) indica que- el o 
los autores certifican que conocen y aceptan la política editorial, para lo cual 
firmarán en original y remitirán el formato RevArq FP00 Carta de originalidad.

La Revista de Arquitectura (Bogotá) maneja una política de Autoarchivo VERDE, 
según las directrices de SHERPA/RoMEO, por lo cual el autor puede:
 Pre-print del autor: Archivar la versión pre-print (la versión previa a la 

revisión por pares)
 Post-print del autor: Archivar la versión post-print (la versión final posterior 

a la revisión por pares)
 Versión de editor/PDF: Archivar la versión del editor – PDF/HTML/XLM en 

la maqueta de la Revista de Arquitectura (Bogotá).
El Autoarchivo se debe hacer respetando la licencia de acceso abierto, la 

integridad y la imagen de la Revista de Arquitectura (Bogotá), también se recomienda 
incluir la referencia, el vínculo electrónico y el DOI.

El autor o los autores son los titulares del Copyright © del texto publicado y 
la Editorial de la Revista de Arquitectura (Bogotá) solicita la firma de una autorización 
de reproducción del artículo (RevArq FP03 Autorización reproducción), la cual 
se acoge a la licencia CC, donde se expresa el derecho de primera publicación 
de la obra.

La Revista de Arquitectura (Bogotá) se guía por las normas internacionales sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor, y de manera particular el artículo 
58 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 23 de 1982 y el Acuerdo 
172 del 30 de septiembre de 2010 (Reglamento de propiedad intelectual de la 
Universidad Católica de Colombia).

Para efectos de autoría y coautoría de artículos se diferencian dos tipos: 
“obra en colaboración” y “obra colectiva”. La primera es aquella cuya autoría 
corresponde a todos los participantes al ser fruto de su trabajo conjunto. En 
este caso, quien actúa como responsable y persona de contacto debe asegurar 
que quienes firman como autores han revisado y aprobado la versión final, y 
dan consentimiento para su divulgación. La obra colectiva es aquella en la que, 
aunque participan diversos colaboradores, hay un autor que toma la iniciativa, 
la coordinación y realización de dicha obra. En estos casos, la autoría corres-
ponderá a dicha persona (salvo pacto en contrario) y será suficiente únicamen-
te con su autorización de divulgación.

El número de autores por artículo debe estar justificado por el tema, la com-
plejidad y la extensión, y no deberá ser superior a la media de la disciplina, por 
lo cual se recomienda que no sea mayor de cinco. El orden en que se enuncien 
corresponderá a los aportes de cada uno a la construcción del texto, se debe 
evitar la autoría ficticia o regalada. Si se incluyen más personas que trabajaron 
en la investigación se sugiere que sea en calidad de colaboradores o como 
parte de los agradecimientos. La Revista de Arquitectura (Bogotá) respetará el número 
y el orden en que figuren en el original remitido. Si los autores consideran ne-
cesario, al final del artículo pueden incluir una breve descripción de los aportes 
individuales de cada uno de firmantes.

La comunicación se establece con uno de los autores, quien a su vez será el 
responsable de informar a los demás autores de las notificaciones emitidas por 
la Revista de Arquitectura (Bogotá).

En virtud de mantener el equilibro de las secciones y las mismas oportu-
nidades para todos los participantes, un mismo autor puede postular dos o 
más artículos de manera simultánea; si la decisión editorial es favorable y los 
artículos son aceptados, su publicación se realizará en números diferentes.

A  Acceso abierto

La Revista de Arquitectura (Bogotá), en su misión de divulgar la investigación y apoyar 
el conocimiento y la discusión en los campos de interés, proporciona acceso 
abierto, inmediato e irrestricto a su contenido de manera gratuita mediante la 
distribución de ejemplares impresos y digitales. Los interesados pueden leer, des-
cargar, guardar, copiar y distribuir, imprimir, usar, buscar o referenciar el texto 
completo o parcial de los artículos o la totalidad de la Revista de Arquitectura (Bogotá).

Esta revista se acoge a la licencia Creative Commons (CC BY-
NC de Atribución – No comercial 4.0 Internacional): “Esta 
licencia permite a otros entremezclar, ajustar y construir a 

partir de su obra con fines no comerciales, y aunque en sus nuevas creaciones 
deban reconocerle su autoría y no puedan ser utilizadas de manera comercial, no 
tienen que estar bajo una licencia con los mismos términos”.

La Revista de Arquitectura es divulgada en centros y grupos de investigación, en 
bibliotecas y universidades, y en las principales facultades de Arquitectura, 
mediante acceso abierto a la versión digital y suscripción anual al ejemplar 
impreso o por medio de canje, este último se formaliza mediante el formato 
RevArq FP20 Canjes.

Para aumentar su visibilidad y el impacto de los artículos, se envían a bases 
de datos y sistemas de indexación y resumen (SIR) y, asimismo, pueden ser 
consultados y descargados en la página web de la revista.

La Revista de Arquitectura no maneja cobros, tarifas o tasas de publicación de ar-
tículo (Article Processing Charge-APC), o por el sometimiento de textos a la 
publicación.

La Revista de Arquitectura se compromete a cumplir y respetar las normas éticas en 
todas las etapas del proceso de publicación. Los autores de los artículos publi-
cados darán cumplimiento a los principios éticos contenidos en las diferentes 
declaraciones y legislaciones sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
específicos del país donde se realizó la investigación. En consecuencia, los 
autores de los artículos postulados y aceptados para publicar, que presentan 
resultados de investigación, deben firmar la declaración de originalidad (for-
mato RevArq FP00 Carta de originalidad).
La Revista de Arquitectura reconoce y adopta los principios de transparencia y bue-
nas prácticas descritos por COPE, “Principles of Transparency and Best Practice 
in Scholarly Publishing” (2015).
El equipo editorial tiene la obligación de guardar la confidencialidad acerca 
de los artículos recibidos, y abstenerse de usar en sus propias investigaciones 
datos, argumentos o interpretaciones hasta tanto el artículo no sea publicado. 
También debe ser imparcial y gestionar los artículos de manera adecuada y 
en los plazos establecidos. La selección de revisores se hará con objetividad  
y estos deberán responder a la temática del artículo.
El editor, los autores y los revisores deben seguir las normas éticas internacio-
nales definidas por el Committee on Publication Ethics (COPE), con el fin de 
evitar casos de:
 Fabricación, falsificación u omisión de datos.
	Plagio y autoplagio.
	Publicación redundante, duplicada o fragmentada.
	Omisión de referencias a las fuentes consultadas.
	Utilización de contenidos sin permiso o sin justificación.
 Apropiación individual de autoría colectiva.
 Cambios de autoría.
 Conflicto de interés (CDI) no revelado o declarado.
 Otras que pudieran surgir en el proceso de investigación y publicación.
La fabricación de resultados se genera al mostrar datos inventados por los au-
tores; la falsificación resulta cuando los datos son manipulados y cambiados a 
capricho de los autores; la omisión se origina cuando los autores ocultan deli-
beradamente un hecho o dato. El plagio se da cuando un autor presenta como 
ideas propias datos creados por otros. Los casos de plagio son los siguientes: 
copia directa de un texto sin entrecomillar o citar la fuente, modificación de al-
gunas palabras del texto, paráfrasis y falta de agradecimientos; el autoplagio se 
da cuando el mismo autor reutiliza material propio que ya fue publicado, pero 
sin indicar la referencia al trabajo anterior. La revista se apoya en herramientas 
digitales que detectan cualquiera de estos casos en los artículos postulados, 
y es labor de los editores y revisores velar por la originalidad y fidelidad en 
la citación. La publicación redundante o duplicada se refiere a la copia total, 
parcial o alterada de un trabajo ya publicado por el mismo autor
En caso de sospechar de alguna mala conducta se recomienda seguir los dia-
gramas de flujo elaborados por COPE (2008), con el fin de determinar las 
acciones correspondientes.
La Revista de Arquitectura se reserva el derecho de retractación de publicación de 
aquellos artículos que, posterior a su publicación, se demuestre que presentan 
errores de buena fe, o cometieron fraudes o malas prácticas científicas. Esta 
decisión se apoyará en “Retraction Guidelines” (COPE, 2009). Si el error es 
menor, este se podrá rectificar mediante una nota editorial de corrección o 
una fe de erratas. Los autores también tienen la posibilidad de solicitar la re-
tractación de publicación cuando descubran que su trabajo presenta errores 
graves. En todos los casos se conservará la versión electrónica y se harán las 
advertencias de forma clara e inequívoca.

A  Privacidad y manejo de la información. 
 Habeas Data

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 
2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, y según el Acuerdo 002 del 4 de 
septiembre de 2013 de la Universidad Católica de Colombia, “por el cual se 
aprueba el manual de políticas de tratamiento de datos personales”:

La Universidad Católica de Colombia, considerada como responsable o 
encargada del tratamiento de datos personales, manifiesta que los datos perso-
nales de los autores, integrantes de los comités y pares revisores, se encuentran 
incluidos en nuestras bases de datos; por lo anterior, y en cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes, la Universidad solicitará siempre su autorización, 
para que en desarrollo de sus funciones propias como Institución de Educación 
Superior, en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investi-
gación, la Universidad Católica de Colombia pueda recolectar, recaudar, alma-
cenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento, 
actualizar, transmitir o transferir a terceros países y disponer de los datos que le 
han suministrado y que han sido incorporados en las bases de datos de todo tipo 
que reposan en la Universidad.

La Universidad Católica de Colombia queda autorizada, de manera expresa e 
inequívoca, en los términos señalados por el Decreto 1377 de 2013, para mante-
ner y manejar la información de nuestros colaboradores (autores, integrantes de 
los diferentes comités y pares revisores); así mismo, los colaboradores podrán ejer-
cer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, 
para lo cual se han dispuesto las siguientes cuentas de correo electrónico:

contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co

POLÍTICA EDITORIAL A
A Derechos de autor A Ética y buenas prácticas

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php%3Fla%3Des
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP03_Autorizacion_reproduccion_articulo.doc
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/reglamento-propiedad-intelectual.pdf
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/reglamento-propiedad-intelectual.pdf
http://www.coauthorindex.info/layout.php?subject=Arquitectura
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP20_Canje_V2.doc
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/issue/archive
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv2.pdf
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialTeam
http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/files/Web_A29298_COPE_Text_Recycling.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%25281%2529.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%25281%2529.pdf
http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines_0.pdf
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-2
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-2
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-0
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-1
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ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

A Instrucciones para postular artículos

* Todos los formatos, las ayudas e instrucciones detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/
RevArq.

** Para consultar estas instrucciones en otro idioma por favor acceder a la página web de la Revista de Arquitectura.

A Directrices para autores

2. Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de pro-
yectos terminados de investigación. La estructura generalmente 
utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, me-
todología, resultados y conclusiones.

3. Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de in-
vestigación terminada desde una perspectiva analítica, interpre-
tativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales.

Adicional a estas tipologías, se pueden presentar otro tipo de artícu-
los asociados a procesos de investigación-creación y/o investigación 
proyectual. En todos los casos se debe presentar la información su-
ficiente para que cualquier investigador pueda reproducir la inves-
tigación y confirmar o refutar las interpretaciones defendidas y sea 
evidente el aporte a la disciplina.

En todos los casos se debe presentar la información suficiente para 
que cualquier investigador pueda reproducir la investigación y con-
firmar o refutar las interpretaciones defendidas.

La Revista de Arquitectura (Bogotá) recibe artículos de manera permanente. 
Los artículos se procesan a medida que se postulan, dependiendo el 
flujo editorial de cada sección.

El idioma principal es el español, y como opcionales están definidos 
el inglés, el portugués y el francés; los textos pueden ser escritos y pre-
sentados en cualquiera de estos.

Los artículos postulados deben corresponder a las categorías univer-
salmente aceptadas como producto de investigación, ser originales e 
inéditos y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad y 
brevedad.

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definicio-
nes del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex (2010) que se descri-
ben la continuación:
1. Artículo de revisión: documento resultado de una investigación termi-

nada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de in-
vestigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia 
o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias 
de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

Postular el artículo en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) 
y adjuntar comunicación escrita dirigida al editor RevArq FP00 Carta de 
originalidad (debidamente firmada por todos los autores en original); 
de igual manera, se debe diligenciar el formato de hoja de vida RevArq 
FP01 Hoja de Vida (una por cada autor).

En la comunicación escrita el autor expresa que conoce y acepta la 
política editorial de la Revista de Arquitectura (Bogotá), que el artículo no está 
postulado para publicación simultáneamente en otras revistas u órganos 
editoriales y que no existe conflicto de intereses (ver modelo RevArq 
FP06 CDI) y que, de ser aceptado, concederá permiso de primera pu-
blicación, no exclusiva a nombre de la Universidad Católica de Colom-
bia como editora de la revista.

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 En la primera página del documento se debe incluir:

TíTulo: no exceder 15 palabras.

Subtítulo: opcional, complementa el título o indica las principales 
subdivisiones del texto.

Nombre del autor o autores: nombres y apellidos completos o se-
gún modelo de citación adoptado por el autor para la normalización de 
los nombres del investigador. Como nota al pie (máximo 100 palabras): 
formación académica, experiencia profesional e investigativa, código OR-
CID https://orcid.org/, e información de contacto, correo electrónico.

Filiación institucional: debajo del nombre se debe declarar la ins-ti-
tución en la cual se desarrolló el producto, de la cual recibió apoyo o 
aquella que respalda el trabajo investigativo.

Resumen: debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuen-
ta del tema, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusio-
nes; no debe exceder las 150 palabras.

Palabras clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas 
alfabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo; estas sirven 
para clasificar temáticamente al artículo. Se recomienda emplear princi-
palmente palabras definidas en el tesauro de la Unesco (http://databases.
unesco.org/thessp/), en el tesauro de Arte & Arquitectura © (www.aates-
panol.cl), o Vitruvio (http://vocabularyserver.com/vitruvio/)

También se recomienda incluir título, resumen y palabras clave en 
segundo idioma.

 La segunda página y siguientes deben tener en cuenta:

El cuerpo del artículo se divide en: Introducción, Metodología, Resulta-
dos y Discusión de resultados; posteriormente se presentan las Conclusio-
nes, y luego las Referencias bibliográficas y los Anexos (modelo IMRYD). 
Las tablas y figuras se deben incorporar en el texto.

Descripción del proyecto de investigación: en la introducción se 
debe describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo 
del cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyec-
tos de Investigación).

TexTo: todas las páginas deben venir numeradas y con el título de ar-
tículo en la parte superior de la página. Márgenes de 3 cm por todos los 
lados, interlineado doble, fuente Arial o Times New Roman de 12 puntos, 
texto justificado (Ver plantilla para presentación de artículos). La extensión 
de los artículos debe ser de alrededor de 5.000 palabras (± 20 pági-
nas, incluyendo gráficos, tablas, referencias, etc.); como mínimo 3.500 y 
máximo 8.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y recomendado 
en el Manual para Publicación de la American Psychological Association 
(APA). (Para mayor información véase http://www.apastyle.org/)

Citas y notas al pie: las notas aclaratorias o notas al pie no deben 
exceder cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser in-
corporadas al texto general. Las citas pueden ser:

Corta: (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden 
ser: textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resu-
men (se escriben en palabras del autor dentro del texto).

Cita textual extensa: (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en 
un renglón y un bloque independiente con sangrías y omitiendo las 
comillas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, 
año, página).

Referencias: como modelo para la construcción de referencias se 
emplea el estilo recomendado en el Manual para Publicación de la 
American Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/).

Siglas: en caso de emplear siglas en el texto, las figuras o las tablas, 
se debe proporcionar la equivalencia completa la primera vez que se 
empleen y encerrarlas entre paréntesis. En el caso de citar personajes 
reconocidos se deben colocar nombres o apellidos completos, nunca 
emplear abreviaturas.

Figuras y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, planos, 
mapas o fotografías) y las tablas deben ir numeradas y contener título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo, que no exceda 
las 15 palabras (Figura 1. xxxxx, Tabla 1. xxxx, etc.) y la procedencia 
(fuente: autor o fuente, año, página). Estas se deben referenciar en el 
texto de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo con 
referencias cruzadas.

También se deben entregar en medio digital, independiente del tex-
to, en formatos editables o abiertos. La marcación de los archivos debe 
corresponder a la incluida en el texto. Según la extensión del artículo se 
deben incluir de 5 a 10 gráficos. Ver guía para la búsqueda de imágenes 
de dominio público o bajo licencias Creative Commons (CC).

El autor es el responsable de adquirir los derechos o las autorizacio-
nes de reproducción a que haya lugar para imágenes o gráficos tomados 
de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado por 
colaboradores diferentes a los autores; de igual manera, se debe garanti-
zar la protección de datos e identidades para los casos que sea necesario.

FoTograFía: pueden ser entregadas en original para ser digitalizadas, 
de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o superior a 
300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los formatos 
de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG, y deben cumplir con las 
características expresadas en el punto anterior (figuras).

PlaNImETría: se debe entregar la planimetría original en medio digital, 
en lo posible en formato CAD, y sus respectivos archivos de plumas o 
en PDF; de no ser posible, se deben hacer impresiones en tamaño carta 
con las referencias de los espacios mediante numeración y lista adjunta. 
Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas y loca-
lización. En lo posible, no deben contener textos, achurados o tramas.

Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para 
Autores Descripción en el portal web de la Revista de Arquitectura (Bogotá)

Beneficios
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de dos 

ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la 
dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01); adi-
cionalmente, se enviará el vínculo para la descarga de la versión digital. 

También se enviará una constancia informativa en la que se relaciona 
la publicación del artículo y, de manera opcional, se pueden detallar las 
fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/submissions#onlineSubmissions
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq.
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REVISTA DE ARQUITECTURA (Bogotá)Instrucciones para revisoresA

La selección de revisores se realiza de acuerdo con los siguientes 
criterios:
	Afinidad temática.
	Formación académica.
	Experiencia investigativa y profesional.
	Producción editorial en revistas similares o en libros resultado de 

investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad e impar-
cialidad, y en los criterios de calidad y pertinencia. 
El desarrollo de la revisión se realiza según el formato (RevArq FP10 
Evaluación de artículos) y las observaciones que el revisor considere 
necesarias en el cuerpo del artículo. En cualquiera de los conceptos 
que emita el revisor (Aceptar, Publicable con modificaciones, Ree- 
valuable o No publicable), y como parte de la labor formativa y de 
comunidad académica, el revisor hará sugerencias para mejorar el 
documento. El revisor podrá solicitar una nueva relectura del artículo 
después de los ajustes realizados por el autor.
El revisor también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 Hoja 
de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de revisión ante 
los SIR que así lo soliciten.
En el proceso de arbitraje se emplea el método doble ciego, los 
nombres del revisor no serán conocidos por el autor y viceversa. Con 
el fin de garantizar el anonimato del autor, al artículo postulado se le 
han podido suprimir nombres, instituciones o imágenes que puedan 
ser asociadas de manera directa al autor.
Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invitación 
como par revisor del artículo, el revisor debe cerciorarse de que no 
exista conflicto de intereses (CDI) o alguna limitante que afecte la 
revisión o que pueda ser vista como tal (lazos familiares, amistad 
o enemistad, vínculos contractuales o laborales, posiciones éticas, 
etc.), de presentarse esta situación se notificara al editor. (Ver mode-
lo RevArq FP06 CDI).
Dada la confidencialidad del proceso de revisión, y considerando los 
derechos de autor y de propiedad intelectual que pueda haber sobre 
el material que se entrega, el revisor se compromete a mantener en 
absoluta reserva su labor, a limitar el uso de la obra entregada solo 
para el propósito designado y a devolver la documentación remitida 
una vez concluya la actividad.
El tiempo establecido para las revisiones de pares es de máximo un 
mes a partir de la confirmación de la recepción de la documenta-
ción. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre el 
editor y el revisor, siempre y cuando no afecte la periodicidad de la 
revista, la impresión o el tiempo para emitir una respuesta al autor.
Los revisores se acogerán a “COPE Ethical Guidelines for Peer Re-
viewers” de COPE.

Beneficios
Como retribución a los revisores se les hará envío postal de un  ejem-
plar de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la dirección 
consignada en el formato de hoja de vida. También, si es de interés 
para el revisor, podrá hacer la solicitud de alguna de las publicaciones 
editadas y presentes en el catálogo de publicaciones de la UniVersi-
dad CaTóliCa de Colombia, previa aprobación de la Editorial y sujeto 
a la disponibilidad.

Si lo desea tendrá derecho a una constancia de la colaboración en 
la revisión de artículos, la cual solo contendrá el periodo en el cual 
se realizó la actividad. También tendrá la posibilidad de aceptar o 
no la publicación de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de 
formación en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) en su 
calidad de colaborador.

A Proceso de revisión por pares

Luego de la postulación del artículo, el editor de la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) selecciona y clasifica los artículos que cumplen con los requi-
sitos establecidos en las directrices para los autores. El editor podrá 
rechazar en primera instancia artículos, sin recurrir a un proceso de 
revisión, si los considera de baja calidad o por presentar evidencias 
de faltas éticas o documentación incompleta.
Los artículos se someterán a un primer dictamen del editor, de los 
editores de sección y del Comité Editorial, teniendo en cuenta:
	Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia con las 

secciones definidas.
	Respaldo investigativo.
	Coherencia en el desarrollo del artículo, así como una correcta 

redacción y ortografía.
	Relación entre las figuras y tablas con el texto del artículo.

En esta revisión se verificará el nivel de originalidad mediante el 
uso de software especializado (Ithenticate o similar) y recursos 
digitales existentes para tal fin, también se observará la coheren-
cia y claridad en los apartados del documento (modelo IMRYD), 
la calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará 
consignado en el formato (RevArq FP09 Revisión de artículos); 
esta información será cargada a la plataforma de gestión editorial 
y estará a disposición del autor.

En caso de que el artículo requiera ajustes preliminares, será de-
vuelto al autor antes de ser remitido a revisores. En este caso, el 
autor tendrá veinte días para remitir nuevamente el texto con los 
ajustes solicitados.

Después de la preselección se asignan mínimo dos revisores es-
pecializados, quienes emitirán su concepto utilizando el forma-
to (RevArq FP10 Evaluación de artículos) y las anotaciones que 
consideren oportunas en el texto; en esta etapa se garantizará la 
confidencialidad y el anonimato de autores y revisores (modalidad 
doble ciego).

Del proceso de revisión se emite uno de los siguientes conceptos 
que será reportado al autor:

	Aceptar el envío: con o sin observaciones.

	Publicable con modificaciones: se podrá sugerir la forma más 
adecuada para una nueva presentación, el autor puede o no 
aceptar las observaciones según sus argumentos. Si las acepta, 
cuenta con quince días para realizar los ajustes pertinentes.

	Reevaluable: cumple con algunos criterios y debe ser corregi-
do. Es necesario hacer modificaciones puntuales y estructura-
les al artículo. En este caso, el revisor puede aceptar o rechazar 
hacer una nueva lectura del artículo luego de ajustado.

	No publicable: el autor puede volver a postular el artículo e 
iniciar nuevamente el proceso de arbitraje, siempre y cuando 
se evidencien los ajustes correspondientes.

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradicto-
rias en los conceptos sobre la recomendación del revisor, el editor 
remitirá el artículo a un revisor más o a un miembro del Comité 
Editorial quien podrá actuar como tercer árbitro, con el fin de 
tomar una decisión editorial sobre la publicación del artículo.

Los autores deberán considerar las observaciones de los revisores 
o de los editores, y cada corrección incorporada u omitida debe 
quedar justificada en el texto o en una comunicación adjunta. En 
el caso que los autores omitan las indicaciones realizadas sin una 
argumentación adecuada, el artículo será devuelto y no se dará 
por recibido hasta que no exista claridad al respecto.

El editor respetará la independencia intelectual de los autores 
y a estos se les brindará el derecho de réplica en caso de que 
los artículos hayan sido evaluados negativamente y rechazados.

Los autores, con su usuario y contraseña, podrán ingresar a la pla-
taforma de Gestión Editorial, donde encontrarán los conceptos 
emitidos y la decisición sobre el artículo.

El editor y el Comité Editorial se reservan el derecho de aceptar 
o no la publicación del material recibido. También se reservan el 
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las palabras 
clave o el resumen y de realizar la corrección de estilo. El autor 
conocerá la versión final del texto antes de la publicación oficial 
del mismo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, el autor 
debe firmar la autorización de reproducción (RevArq FP03 Au-
torización reproducción). Para más información ver: Política de 
derechos de autor

Notas aclaratorias:
La Revista de Arquitectura (Bogotá) busca el equilibrio entre las seccio- 
nes, motivo por el cual, aunque un artículo sea aceptado o conti-
núe en proceso de revisión, podrá quedar aplazado para ser pu-
blicado en un próximo número; en este caso, el autor estará en 
la posibilidad de retirar la postulación del artículo o de incluirlo 
en el banco de artículos del próximo número.

El editor y los editores de sección de la Revista de Arquitectura (Bogotá) 
son los encargados de establecer contacto entre los autores y 
revisores, ya que estos procesos se realizan de manera anónima.

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP10_Evaluacion_de_Articulos_Calidad_11-05-15_v62.docx
http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf
http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf
http://publicationethics.org/
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/como-escribir-escritos-cientificos.pdf
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/login
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