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Introducción
El propósito de esta investigación es buscar un 

uso al desecho de polvo de mármol que se genera 
en la provincia de la Comarca Lagunera, en Méxi-
co, ya que en la región actualmente se generan 
450 t diarias. Esta investigación se desarrolla en la 
Universidad Autónoma de Coahuila (México), en 
la Escuela de Arquitectura Unidad Torreón, porque 
es la zona donde se tiene el problema ambiental y 
se cuenta con las líneas de investigación de mate-
riales alternativos para la construcción. El proyec-
to se desarrolló con la colaboración del Grupo de 
Investigación de Estructuras y Sísmica de la Univer-
sidad Militar Nueva Granada (Colombia). 

La provincia Lagunera es una región geográ-
fica conformada por 10 municipios del estado 
de Durango y otros 5 del estado de Coahuila, 
en México. El estado de Durango tiene la mayor 
extracción de mármol en México. Estos 2 estados 
procesan aproximadamente 1.800.000 t/año de 
mármol, para que luego este sea comercializado 
en todas partes del mundo (Secretaría de Econo-
mía, 2016). De dicha producción, las empresas 
generan 450 t de desperdicio en polvo diario, que 
es producto del corte y el pulido del material. Este 
polvo de mármol se esparce fácilmente por la ciu-
dad, gracias a las constantes corrientes de aire, lo 
que expone a toda la ciudadanía a enfermedades 
respiratorias como la neumoconiosis. Dicha enfer-
medad es considerada una de las principales cau-
sas de muerte entre los trabajadores del mármol 
(Secretaría de Salud, 2016). Además de este pro-
blema ambiental y de salud, el estado de Coahui-
la se enfrenta a una de sus más vertiginosas caídas 
económicas, lo cual hace difícil que la población 
adquiera una vivienda.

Es importante, entonces, buscar una pronta 
solución a los 2 problemas mencionados: 1) dar 
un uso al polvo-residuo de mármol que de otra 
forma está generando contaminación a partir de 
la fabricación de piezas de mampostería, al usarse 
solo el 62 % de este polvo en cada pieza, y 2) ofre-
cer una solución de vivienda de bajo costo a los 
habitantes de la ciudad que están en la pobreza, a 
partir de la generación de piezas de mampostería 
para construir muros. Aunque ambos problemas 
pueden parecer completamente separados, sí 
podrían compartir una solución. Por ejemplo, si se 
logra aprovechar los deshechos de la industria del 
mármol en un material de construcción económico 
y durable, las personas en situación de vulnerabili-
dad podrán mejorar la calidad de su vivienda, y, 
con esto, su salud y su calidad de vida.

Resumen 
La industria del mármol genera gran cantidad de desperdicio en polvo. Estos desechos care-
cen de un adecuado plan de manejo, además de resultar altamente contaminantes para 
la población que rodea el lugar de los depósitos de dichos materiales. Para ofrecer una 
solución, en este artículo se presentan los resultados del desarrollo de un ladrillo a base del 
polvo de mármol, que tenga una resistencia a compresión suficiente para construir muros 
de mampostería en viviendas de baja altura. El programa experimental incluye 16 dosifica-
ciones diferentes, en las que se varía la cantidad de cemento, cal comercial para albañilería 
y arena, y se deja constante la de polvo-residuo de mármol. El programa incluye el ensaye a 
compresión de 160 ladrillos, 3 ensayos a compresión en muretes, 3 pruebas de adherencia 
validada a compresión en muretes y 48 pruebas de absorción. Los resultados de los ensayos 
demostraron que la resistencia a compresión de las piezas individuales y de muretes es 
de 4,0 MPa y de 1,9 MPa, respectivamente, y la absorción de las piezas es del 21 %. Estos 
resultados de absorción, compresión y adherencia son el primer indicativo de la viabilidad 
del uso de estos ladrillos para la construcción de muros de carga en viviendas desarrolladas 
en zonas de amenaza sísmica baja. 
Palabras clave: Absorción; adherencia; compresión; muros de carga; vivienda;

Abstract 
The marble industry generates a large amount of dust waste. These wastes do not have a pro-
per management plan, as well as being highly contaminating the population surrounding the 
site of the deposits for these materials. To offer a solution, this article shows the results of the 
development of a brick-based marble powder to achieve sufficient compressive strength for 
the construction of masonry walls in low-rise housing. The experimental program includes 
16 different dosages that varies the amount of cement, lime, and sand, and keep constant 
the marble powder. The program includes the compressive tests for 160 bricks, compressive 
tests for 3 small walls, validated adherence under compression tests for 3 small walls, and 
absorption tests for 48 bricks. The results of the test showed that the compression strength of 
the individual bricks and wall is 4.0 MPa y 1.9 MPa, respectively, and the absorption of the 
bricks is 21 % . These results of absorption, compression and adhesion are a first indicator 
of the feasibility of used these bricks for the construction of load-bearing walls in housing 
projects developed in areas of low seismic demands.
Keywords: Absorption, adhesion, compression, load-bearing walls, housing;

Ponce-Palafox, C., Carrillo, J. y López-Montelongo, A. (2020). Fabricación de ladrillos con polvo-residuo de mármol en México. 
Propiedades físicas y mecánicas del polvo-residuo de mármol de la provincia de la Comarca Lagunera, en México Revista de 
Arquitectura (Bogotá), 22(2), 106-113 https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2554

Recibido: diciembre 26/2018

C. Ponce-Palafox
Ingeniero civil. Catedrático investigador, Universidad Autónoma de Coahuila, México.
Maestría en Ingeniería Estructural, Universidad Nacional Autónoma de México.
Doctorado en Ingeniería Civil con Especialidad en Estructuras, Universidad de Sonora, México.

 https://orcid.org/0000-0002-5991-3395
 cesarponce@uadec.edu.mx

Julián Carrillo
Ingeniero civil. Profesor titular, Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Militar Nueva Granada, 
Bogotá, D. C., Colombia.
Maestría en Ingeniería Estructural y Sísmica, Universidad de los Andes, Bogotá, D. C., Colombia.
Doctorado en Ingeniería Estructural, Universidad Nacional Autónoma de México.

 http://orcid.org/0000-0002-8274-5414.
 julian.carrillo@unimilitar.edu.co

A. López-Montelongo
Catedrático investigador, Universidad Autónoma de Coahuila, México.
Maestría en Arquitectura en Diseño Ambiental, Universidad Autónoma de Baja California, México. 
Doctorado en Arquitectura, Acentuación en Vivienda, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.

 https://orcid.org/0000-0001-9664-0237
 areli.lopez@uadec.edu.mx.

Fabricación de ladrillos con polvo-residuo de mármol en México
Propiedades físicas y mecánicas del polvo-residuo de mármol de la provincia de la 
Comarca Lagunera, en México
Physical and mechanical properties of bricks with dust residue from marble in México. Physical and 
mechanical properties of the marble dust-residue from the Comarca Lagunera Province, in Mexico
C. Ponce-Palafox
Universidad Autónoma de Coahuila, Torreón. Coahuila (México)
Escuela de Arquitectura
Cuerpo académico Viabilidad Sustentable de la Edificación
Julián Carrillo
Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, D. C. (Colombia)
Facultad de Ingeniería
Grupo de investigación Estructuras y Sísmica
A. López-Montelongo
Universidad Autónoma de Coahuila, Torreón. Coahuila (México)
Escuela de Arquitectura
Cuerpo académico Viabilidad Sustentable de la Edificación

Evaluado: mayo 5/2019 Aceptado: marzo 20/2020

doi.org/10.14718/RevArq.2020.2554

A
Technology, environment and sustainability
Tecnología, medioambiente y sostenibilidad

https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2554
https://orcid.org/0000-0002-5991-3395
mailto:cesarponce@uadec.edu.mx
http://orcid.org/0000-0002-8274-5414
mailto:julian.carrillo@unimilitar.edu.co
https://orcid.org/0000-0001-9664-0237
mailto:areli.lopez@uadec.edu.mx
http://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2554


Facultad de Diseño10722Vol.   Nro. 2 2020 julio-diciembre

El objetivo principal de esta investigación es bus-
car la dosificación adecuada de agregados, polvo de 
mármol, cemento, arena y cal comercial de albañi-
lería para que los ladrillos alcancen una resistencia 
a compresión adecuada para construir muros de 
mampostería en viviendas de baja altura.

Para el desarrollo de la presente investigación 
se plantean dos preguntas: 1) ¿Se podrán fabri-
car piezas de mampostería con polvo-residuo 
de mármol?, y 2) ¿Las piezas fabricadas con pol-
vo-residuo de mármol alcanzarán la resistencia 
a compresión necesaria para construir con ellas 
muros en viviendas de baja altura (3,5 m)? Con 
base en dichas preguntas se plantean dos hipó-
tesis: i) es posible fabricar piezas de mamposte-
ría con un contenido alto de polvo-residuo de 
mármol si se sigue un procedimiento correcto, 
y ii) las piezas construidas alcanzarán la resisten-
cia mínima necesaria a compresión para cons-
truir muros de mampostería en viviendas de baja 
altura; incluso, la resistencia será mayor que la 
de algunas piezas que actualmente se comercia-
lizan en la región.

En el artículo se presentan los resultados de 
dos etapas del desarrollo de un ladrillo con polvo 
de mármol para construir muros de mamposte-
ría en viviendas de baja altura. La primera etapa 
del programa experimental del estudio incluye 
16 dosificaciones diferentes, para establecer la 
más adecuada en la fabricación de ladrillos; de 
estas 16 dosificaciones, se fabrican 10 ladrillos 
de cada una, para tener así 160 ensayos de resis-
tencia a compresión en ladrillos individuales, 3 
ensayos a compresión en muretes, 3 ensayos de 
adherencia en muretes y 48 ensayos de absor-
ción en ladrillos individuales. Los ensayos se 
planearon para comprobar que los ladrillos pue-
dan trabajar adecuadamente a compresión en 
un muro de una vivienda de baja altura. Con la 
dosificación establecida, en la segunda etapa se 
busca eliminar el curado de los ladrillos y se pre-
senta el ensaye a compresión de 10 ladrillos que 
fueron curados al saturarlos en agua y 10 ladrillos 
que no fueron curados. 

La primera etapa incluye mezclas con dife-
rentes dosificaciones de cemento, cal y arena, 
pero sin variar la cantidad de polvo de mármol. 
Las mezclas se proyectaron para verificar cuál de 
ellas presenta el mejor comportamiento de resis-
tencia a compresión. Estos ensayos experimen-
tales se realizaron de acuerdo con las Normas 
Mexicanas del Organismo Nacional de Normali-
zación y Certificación de la Construcción y Edifi-
cación (NMX-ONNCCE) vigentes.

Problemática social
La vivienda es una condición básica, dada la 

necesidad de alojamiento adecuado que tiene 
el ser humano; sin embargo, para gran parte de 
la población en Coahuila que no cuenta con un 
trabajo establecido resulta imposible satisfacer 
correctamente esta necesidad básica, pues los 
ingresos que reciben resultan insuficientes para 
la adquisición de una vivienda adecuada, según la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Ho- 
gares (ENIGH, 2016). En la mayoría de los casos, 
la única alternativa para la población de esca-
sos recursos económicos es construir sus propias 
viviendas; obstante, dichas viviendas, una vez 
edificadas, evidencian enormes deficiencias, ya 
que la mayoría de las veces son construidas con 
materiales inapropiados o de poca resistencia 
(Salgado y Molar, 2017). A las personas que viven 
en esas viviendas se las conoce como personas 
en estado de pobreza patrimonial, ya que sus 
ingresos les permiten satisfacer solamente ciertas 
necesidades, tales como el alimento o la educa-
ción, pero sin la posibilidad de adquirir un hogar 
satisfactorio (López et al., 2012). 

Para estimar la cantidad de viviendas cons-
truidas con muros frágiles (muros fabricados 
con desecho de materiales urbanos, tales como 
cartón, papel, etc.), en el presente estudio se 
revisaron los resultados presentados por la ENI-
GH (2016). De esa manera, se encontró que el 
62,2 % de las viviendas en situación de pobreza 
tienen muros frágiles; por tanto, es necesario pre-
sentar una solución para que sus habitantes puedan 
tener acceso a construir muros de mampostería a 
bajo costo. 

Durante el proceso de corte y pulido de un blo-
que de mármol para fines decorativos, aproxima-
damente entre el 20 % y el 30 % de dicho bloque 
se convierte en polvillo (Gencel et al., 2012), lo 
cual evidencia la gran cantidad de desecho que 
se genera en la región. El problema del desecho 
de polvo de mármol se halla presente en el mun-
do entero; por ejemplo, Turquía es uno de los 
países con mayor producción anual de mármol 
en el planeta (Bilgin et al., 2012); este país tie-
ne también un enorme problema con el mane-
jo de los desechos de tal industria. Otro país con 
problemas de residuos de mármol es Egipto, que 
se encuentra entre los principales productores de 
mármol (El-Sayed et al., 2016), y también tiene 
el problema de almacenar el residuo de mate-
rial en los alrededores de las plantas de produc-
ción, y genera así contaminación a la población  
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cercana. Al crear conciencia sobre esta proble-
mática, muchos investigadores a escala interna-
cional están buscando nuevos usos y aplicaciones 
a los diferentes productos de desperdicio que se 
generan en el tratamiento de mármol.

Estudios previos sobre el polvo-residuo de 
mármol

En 2012, Santos et al. intentaron fabricar un 
ladrillo a base polvo de mármol. Las dosifica-
ciones que fueron propuestas en su estudio se 
verificaron a prueba y error, porque no se tenía 
ninguna referencia experimental para iniciar la 
fabricación de los ladrillos. La resistencia a com-
presión de los ladrillos del estudio de Santos et 
al. (2012) fue < 4,9 MPa. Estos ladrillos se cla-
sifican como ladrillos no estructurales, ya que el 
valor mínimo de resistencia a compresión para 
ladrillos sólidos de uso estructural con longitudes 
< 300 mm es 6,9 MPa, según la Norma Mexi-
cana de la industria de la Construcción 404 del 
Organismo Nacional de Normalización y Certi-
ficación de la Construcción y Edificación (NMX-
C-404-ONNCCE-2012); sin embargo, la norma 
NMX-C-441-ONNCCE-2013 establece que la 
resistencia mínima a compresión para ladrillos 
de uso no estructurales es 3,1 MPa. 

En 2014, Rangel y Nevarez intentaron estable-
cer las dosificaciones necesarias para fabricar un 
ladrillo estructural con polvo-residuo de mármol. 
Estudiaron el polvo de mármol de tres producto-
ras de dicho material de la región de la Provincia 
Lagunera. Su estudio (2014) incluyó dosificacio-
nes que contenían arena de río, agua y cemento 
gris. Los especímenes fueron ensayados a com-
presión a los 7, a los 14 y a los 28 días de cura-
do en agua; también construyeron especímenes 
con varios porcentajes de cemento en la mezcla. 
Los especímenes que contenían el 12 % y el 15 % 
de cemento alcanzaron los valores más altos de 
resistencia a compresión: por ejemplo, la resis-
tencia de dichos especímenes fue > 10,78 MPa, 
el cual es superior al valor mínimo exigido por 
la norma NMX-C-404-ONNCCE2012 para ladri-
llos sólidos de uso estructural. Rangel y Nevarez 
(2014) observaron, por otra parte, que solo los 
ladrillos fabricados con polvillo proveniente de 
una de las empresas en estudio alcanzaron los 
límites de resistencia a compresión. La compara-
ción entre los resultados de resistencia a compre-
sión de los ladrillos de las diferentes productoras 
de mármol reveló diferencias de resistencia del 
orden del 50 %. La razón de tales diferencias es 
que la mayoría de los establecimientos especia-
lizados en el tratamiento del mármol reciclan 
el agua para darle más de un uso; el reciclado 
consiste en que separan el agua del polvillo a 

través del filtrado de agua residual. Esto ha evi-
tado la contaminación del polvo con otros mate-
riales que afectan la resistencia a compresión. El 
filtrado consiste en separar el agua del polvo por 
medio de una trampa natural. El método usado 
por la empresa consiste en depositar el desecho 
producto de corte y pulido (agua y polvo de már-
mol) en un pozo de gran tamaño, por lo que, 
además, se logra la separación de los elementos 
por gravedad, ya que, al ser más pesado, el polvo 
de mármol se va al fondo del pozo y el agua se 
queda en la parte superior, lo cual permite que 
todo el polvillo se separe del agua y se pueda 
así utilizarla nuevamente. Cuando el desperdicio 
que contiene agua y polvo de mármol es depo-
sitado en esos pozos, el mayor peso del polvo 
de mármol lo lleva al fondo del pozo. Con esta 
separación, el agua puede ser extraída fácilmen-
te, para evitar que el polvo de mármol contenga 
químicos que generen pérdida de resistencia a 
compresión en los ladrillos. En la presente inves-
tigación se usó únicamente el polvo-residuo de 
mármol proveniente de la empresa que no le 
agrega químicos al agua para su reutilización.

Santos et al. (2012) encontraron que la com-
posición química del polvo de mármol objeto de 
su estudio tiene ciertas características especiales, 
como se muestra en la tabla 1. Se observa que la 
mayor parte de su composición es carbonato de 
calcio, pero también contiene, en menor canti-
dad, hierro, aluminio y óxido de silicio. Mientras 
que Shahul y Sekar (2009) encontraron que la 
mayor parte de la composición química del lodo 
de mármol es óxido de silicio, y, en menor canti-
dad, óxido de hierro, óxido de magnesio, óxido 
de sodio, óxido de potasio, óxido de aluminio y 
óxido de calcio.

Metodología

Programa experimental
El programa experimental en la primera eta-

pa del presente estudio incluye 160 ensayos de 
resistencia a compresión en ladrillos individua-
les de 50 × 80 × 230 mm, así como 3 ensayos 
a compresión en muretes, 3 ensayos de adhe-
rencia en muretes y 48 ensayos de absorción en 
piezas individuales. El programa experimental 
incluye 16 mezclas con diferentes dosificaciones 
de cemento, cal y arena, pero sin variar la canti-
dad de polvo de mármol.

 Dosificación de ensaye
Para cada dosificación se construyeron 10 pie-

zas. Algunas de las mezclas sustituyen porcenta-
jes de cemento por cal y otras sustituyen la arena 
de río por arena caliza triturada; esto, para dejar-
se de usar arena de río y conservar los ríos natu-
rales, como lo mencionan Singh et al. (2017). Al 
encontrar la dosificación adecuada, en la segun-
da etapa se fabrican 20 ladrillos más, para revisar 

Componente CaCO3 Fe Al SiO2

Contenido 95 % 0,038 % 0,10 % 1,02 %

A

 Tabla 1. Composición 
química del polvo de mármol. 
Fuente: Santos et al. (2012). 
CC BY-NC-SA

A
Technology, environment and sustainability
Tecnología, medioambiente y sostenibilidad Physical and mechanical properties of bricks with dust residue from marble in México.Physical and  

mechanical properties of the marble dust-residue from the Comarca Lagunera Province, in Mexico



Facultad de Diseño10922Vol.   Nro. 2 2020 julio-diciembre

si es posible quitar el curado en el proceso de 
fabricación.

Dimensiones de los especímenes
Se consideran las dimensiones propuestas de 

acuerdo con el resultado que reportaron Betancourt 
et al. (2015), quienes mencionan que ni la forma 
ni las dimensiones afectan la resistencia a com-
presión en concreto con polvo de mármol. En los 
moldes para fabricar los ladrillos se usó madera, 
la cual facilita el descimbrado y el manejo del 
molde.

Matriz de ensayos
En las dosificaciones propuestas en el presen-

te estudio se utilizaron como base los porcentajes  
de cemento usados por Rangel y Nevarez (2004), 
quienes consideraron el 12 % y el 15 % de cemen-
to, se usan estos porcentajes con el objetivo de 
tener en la mezcla la mayor cantidad de pol-
vo-residuo de mármol y, en consecuencia, que 
el ladrillo se componga de un 62 % de polvo-re-
siduo de mármol, a pesar de los resultados de 
los estudios de Santos et al. (2012), Bilgin et al. 
(2012) y Corinaldesi, Moriconi, y Naik (2010) 
donde demostraron que si se sustituye más del 
10 % de cemento por polvo de mármol afecta 
la resistencia a compresión y flexión en el con-
creto, también Singh, Srivastava y Bhunia (2017) 
y Singh, Choudhary, Srivastava, Singh y Bhunia, et 
al. (2017) encontraron que se puede llegar a susti-
tuir hasta 15 % de cemento por polvo-residuo de 
mármol sin tener disminución en la resistencia a 
compresión.

En las 16 dosificaciones se modificaron las 
cantidades de cemento, cal y arena mantenien-
do la cantidad de polvo de mármol. Primero se 
modificaron las cantidades de cemento para usar 
la menor cantidad de este material. La arena de 
río se sustituyó por arena triturada de piedra cali-
za, ya que en la región objeto de estudio la arena 
de río escasea. La cal para albañilería se agregó a 
fin de comprobar las prácticas locales y el benefi-
cio o el daño que genera este producto en com-
binación con el cemento. 

En las tablas 2 y 3 se muestran las dosificacio-
nes usadas en las mezclas que contenían el 12 % 
y el 15 % de cemento, respectivamente. Para 
cada dosificación se realizaron 10 muestras, de 
las cuales, 3 fueron ensayadas a los 7 días; otras 
3, a los 14 días, y 3 más, a los 28 días, y se dejó 
una pieza como testigo. En todos los casos, la 
pieza que se tenía como testigo también se ensa-
yó como parte de los especímenes. 

Los porcentajes de cal dentro de las mezclas se 
calcularon en función de la cantidad de cemento 
agregado. Los valores de los otros materiales se 
calcularon en función de la cantidad de polvo 
de mármol en la mezcla. De esta manera, como 
lo muestran las tablas 2 y 3, se incluyen las 160 
piezas que fueron fabricadas en el estudio.

En las dosificaciones de la investigación se estu-
diaron los 2 porcentajes de cemento (12 % y 15 %) 
a fin de verificar si es posible disminuir la cantidad 
de cemento necesaria para que el ladrillo alcan-
ce la resistencia mínima a compresión para ser 
considerado un ladrillo estructural. En general, lo 
que se buscó con estas dosificaciones fue alcan-
zar la resistencia a compresión de 6,9 MPa que 
indica la norma NMX-C-404 (2012) para ladrillos 
estructurales sólidos con longitudes < 300 mm. 

Para la elaboración de los ladrillos se hizo la 
mezcla con los agregados en estado seco; las 
cantidades fueron las que se indican en las tablas 
2 y 3, se mezclaron y, finalmente, se agregó agua 
hasta tener una mezcla con la consistencia ade-
cuada para ser puesta en los moldes. 

El llenado de los moldes con la mezcla se hizo 
en dos capas, donde se ponía una capa de apro-
ximadamente la mitad de la altura y se le daban 
de cuatro a cinco golpes alrededor del molde, y 
en la segunda capa se hacía lo mismo y se enra-
saban sin tener ninguna compactación. 

Resultados

Elaboración de ladrillos
El polvo de mármol que es extraído del lugar 

de almacenamiento contiene algunos residuos, 
como basura o grumos; estos últimos se forman 
por la humedad que existe en el aire o por las 

N.o de 
lote

Polvo de 
mármol Arena Agua Cemento Cal

1

15 kg

20 % (río)

35 %

12,00 % -

2 20 % (triturada) 12,00 % -

3 20 % (río) 11,40 % 5 % 

4 20 % (triturada)

20 %*

11,40 % 5 % 

5 20 %  (río) 10,80 % 10 % 

6 20 % (triturada) 10,80 % 10 % 

7 20 % (río) 10,20 % 15 % 

8 20 % (triturada) 10,20 % 15 % 

N.o  de 
lote

Polvo de 
mármol Arena Agua Cemento Cal

9

15 kg

20 % (río)

20%

15,00 % -

10 20 % (triturada) 15,00 % -

11 20 %  (río) 14,24 % 5 % 

12 20 % (triturada) 14,24 % 5 % 

13 20 %  (río) 13,50 % 10 % 

14 20 % (triturada) 13,50 % 10 % 

15 20 % (río) 12,74 % 15 % 

16 20 % (triturada) 12,74 % 15 % 

A  Tabla 3. Mezclas con el 
15 % de cemento. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA

A  Tabla 2. Mezclas con el 12 % 
de cemento. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA
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lluvias. Por lo anterior, fue necesario tamizar el 
material por la malla N.o 40 (0,42 mm), y, de este 
modo, separar los trozos de mármol, los gru-
mos y la basura. Los trozos de mármol y basura 
se deben retirar del material, pero los grumos 
pueden demolerse para volver a convertirlos en 
polvo. Al igual que el polvo de mármol, la arena 
de río también se debe tamizar, pero utilizando 
la malla N.o 4 (4,76 mm) para extraer las piedras 
o los residuos que pueda contener. Una vez los 
materiales tienen las características de limpieza 
y dimensiones requeridas, el polvo de mármol, 
la arena y el cemento se mezclan en seco para 
lograr una mezcla homogénea de agregados. 
Ya mezclados los materiales en seco, se agrega 
agua. La primera cantidad de agua debe ser la 
que se indica en cada dosificación, y después se 
agrega un poco más de agua, según la necesidad 
de la mezcla, para que pueda acomodarse en la 
cimbra y lograr piezas sólidas. Para el caso objeto 
de estudio, no fue suficiente la cantidad de agua 
inicial, establecida en la dosificación del 20 % o 
el 35 %, y se agregó el 5 % más de agua. 

A la cimbra se le aplicó un desmoldante para 
evitar que los ladrillos se pegaran a la cimbra al 
momento de quitarlas del molde. En este caso, 
a los moldes se les aplicó aceite automotor usa-
do, para así facilitar la extracción de las piezas 
de los recipientes. En el presente estudio se usó 
dicho material porque es fácil de conseguir, se 
reúsa para no contaminar el medio ambiente y 
no genera ningún efecto secundario en las piezas 
como, por ejemplo, que las piezas queden con 
algún color u olor inapropiados, o que puedan 
perder su resistencia a compresión. 

De cada mezcla se obtuvieron 10 especí-
menes, identificados con las series de L1-M1 a 
L1-M10 (Lote 1, Muestra 1 hasta 10, etc.). Estos 
especímenes fueron saturados en agua y curados 
por 7, por 14 y por 28 días, antes de ser ensaya-
dos a compresión. En la figura 1 se muestran los 
10 especímenes con su respectiva nomenclatura.

En la primera etapa el curado consistió en 
saturar en agua los ladrillos, ya que es el proceso 
de curado más común. En la segunda etapa se 
busca eliminar el curado por la cantidad de agua 
que se usa, y para verificar si es posible, en este 
proceso se construyen 20 ladrillos adicionales, 
con la dosificación que resulte con mejor com-
portamiento a compresión de las 16 estudiadas 
en la primera etapa. Los 20 ladrillos serán divi-
didos en 2 grupos; 10 ladrillos serán curados, y 
los otros 10 ladrillos, no, para comparar su capa-
cidad a compresión y definir si es conveniente 
omitir el curado en los ladrillos. 

Descripción de ensayos
Para el ensayo a compresión es necesario dejar 

secar los ladrillos por completo, pues si llegaran 
a contener humedad, esta ayuda a los polvos a 
comprimirse ante la carga. De esa manera, los 
ladrillos podrían no presentar falla, y así obtener-

se resultados altos, pero no confiables; por tanto, 
los ladrillos se dejaron secar a la intemperie por 
24 horas antes del ensayo a compresión.

Para la prueba de absorción de los ladrillos 
se usó el procedimiento indicado por la norma 
NMX-C-037-ONNCCE-2013. Por ello, se usaron 
3 especímenes de ladrillos de cada dosificación y 
se saturaron en agua durante 24 horas. La capa-
cidad de absorción de los especímenes se calculó 
con la ecuación 1. Este parámetro permitió obte-
ner el porcentaje de agua que absorbe cada uno 
de los ladrillos: 

 
(1)

Donde H es el porcentaje de humedad que 
absorbe la pieza, y ph y ps son el peso de la pie-
za húmeda y de la pieza seca, respectivamente. 

Las pruebas de adherencia entre ladrillos se 
incluyeron en el estudio porque se observó que 
algunos ladrillos tenían una superficie de contac-
to muy lisa, lo cual podría generar la posibilidad 
de que estos ladrillos no lograran adherirse entre 
sí, y provocar, por tanto, que no alcanzaran la 
resistencia a compresión adecuada. Las pruebas 
de adherencia entre los ladrillos se hicieron con 
base en los lineamientos de la norma NMX-C-
082-ONNCCE-2013. Las muestras utilizadas 
para las pruebas de adherencia entre ladrillos 
son las mismas que corresponden a los 3 mure-
tes construidos para determinar la resistencia a 
compresión en muretes. 

Los muretes se construyeron con ladrillos sin 
curar; se siguieron al respecto las indicaciones de 
las Normas Técnicas Complementarias para Mam-
postería del Distrito Federal (Gaceta Oficial del D. 
F., 2004). Los muretes se forman con tres ladrillos, 
a los cuales se les aplicó una carga vertical para 
determinar la resistencia a compresión. El mortero 
que se usó en la unión de las piezas sí se sometió 
a curado y se dejó transcurrir el tiempo necesario 
para que el mortero alcanzara una resistencia a 
compresión adecuada, de 8,5 MPa.

En la construcción de los muretes, la boquilla 
que se usó fue de 6 mm. Según las recomenda-
ciones reportadas por Salais y Ponce (2015). La 
proporción del mortero cemento-arena 1:4, que 
se usa es de acuerdo con la recomendación de 
Arrañaga et al. (2016), que indica cuál es la pro-
porción que alcanza una resistencia de 8,5 MPa 
a compresión.

Resultados de los ensayos
En la figura 2 se muestra la variación de la resis-

tencia a compresión de los ladrillos a edad de 7, 
14 y 28 días, de las 16 dosificaciones. Para deter-
minar la resistencia se consideró un área de con-
tacto en la aplicación de la carga de 18.400 mm2. 
En la figura 2 se observa que la resistencia a com-
presión a los 7 días es mayor en la dosificación 7, 
que contiene arena de río, el 10,2 % de cemento 
y el 15 % de cal. A los 14 días, la dosificación 7  

𝐻𝐻% = 𝑝𝑝ℎ − 𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑝𝑝 × 100 
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presentó la mayor resistencia a compresión. Por 
último, a los 28 días, las dosificaciones 12 y 16 
fueron las que presentaron la mayor resistencia a 
compresión. La cantidad de cemento de la dosi-
ficación 12 es el 1,5 % mayor que la cantidad de 
cemento de la dosificación 16. Los resultados de 
resistencia a compresión expuestos en la figura 
2 permiten deducir que la resistencia a compre-
sión aumenta rápidamente entre 0 y 7 días de 
edad, y que alcanza, aproximadamente, el 82 % 
de la resistencia máxima, mientras que entre los 
7 y los 14 días el aumento de la resistencia a 
compresión es pequeño: aproximadamente, se 
eleva al 15 % de su resistencia, y con una edad 
de entre 14 y 28 días su incremento es aún 
menor: aproximadamente, el 3 %. El ensaye se 
realizó según la NMX-C-036-ONNCCE-2013. 

La variación de resistencias a compresión 
entre los 14 y los 28 días es de 0,06 MPa; por 
lo tanto, se puede considerar aceptable la resis-
tencia a los 14 días omitiendo ensayar a los 28 
días. Kore y Vyas (2016) encontraron que la 
resistencia a compresión a 28 días de piezas 
que contienen lodo de mármol varió en el 18 % 
con respecto a las muestras que no lo tienen; 
dichos autores argumentaron que el hecho de 
tener polvo de mármol no afecta significativa-
mente al incremento de resistencia a los 28 días. 
En la tabla 4 se muestran los resultados promedio 
de los lotes de ensayes a compresión a 7, a 14 y 
a 28 días de edad de los especímenes, así como  
la desviación estándar y el coeficiente de varia-
ción de los resultados. En la primera columna de 
la tabla se indica el grupo de muestras, que para 
el caso corresponde a las 16 dosificaciones ensa-
yadas. En las siguientes 3 columnas se encuentra 
la información a los 7 días de edad de las mues-
tras con la resistencia a compresión promedio, 
que corresponde a 2,53 MPa, así como la desvia-
ción estándar, con 0,79 MPa, y el coeficiente de 
variación, con el 31,3 % , respectivamente. 

En la tabla 4 se observa que los ladrillos tie-
nen una baja resistencia a compresión, debido 
a la cantidad de polvo de mármol, pues mien-
tras más se agrega polvo-residuo de mármol a 
una mezcla de concreto, tanto más disminuye la 
resistencia a compresión y a flexión, según San-
tos et al. (2012), Bilgin et al. (2012) y Corinaldesi 
et al. (2010). 

Los ensayos de absorción evidenciaron que 
el valor promedio de la absorción de agua es 
del 21 % y que el coeficiente de variación es del 
7,7 %. Dicho valor de absorción es mayor que el 
valor límite, del 19 %, que indica la norma NMX-
C-037-ONNCCE-2013. Esto se debe a la canti-
dad de polvo de mármol que tienen los ladrillos, 
debido a que el óxido de Calcio (CaO) es muy 
reactivo y al tener contacto con el agua forma 
hidróxido de calcio (CaO(OH)2) (Bilgin et al., 
2012), lo cual genera porosidad en los ladrillos, 
y, en consecuencia, mayor absorción; por lo tan-
to, los ladrillos no cumplen con el valor límite 
de absorción, y se debe mejorar la absorción de 
humedad en los ladrillos. Cabe mencionar que 
la absorción hallada coincide con los resultados 
que obtuvieron Bilgin et al. (2012), los cuales 
muestran que al agregar el 70 %  de polvo de 
mármol al concreto para fabricar ladrillos se tie-
ne una absorción de entre el 30 % y el 40 %; por 
lo tanto, se puede decir que si se aumenta el pol-
vo de mármol en una mezcla, también aumenta 
la absorción.

En la figura 3 se muestra el ensayo a compre-
sión de uno de los muretes. De estos ensayos 
realizados a los muretes se obtuvo que el valor 
promedio de resistencia a compresión es de 1,9 
MPa, con un coeficiente de variación del 15,3 %. 
En la misma figura se observa cómo el espécimen 
mantiene los ladrillos unidos entre ellos por el 
mortero, lo cual hace evidente que existe buena 
adherencia entre ellos para trabajar a compresión. 
Para la construcción de los muretes fue necesa-
rio humedecer los ladrillos: si los ladrillos no se 
humedecen, no se tiene la suficiente adherencia 
entre ellos al momento de unirlos con el mortero.

A partir de los resultados de los ensayos a 
compresión, en el presente estudio se considera 

A  Figura 1. Muestras de especímenes 
del lote 1. 
Fuente: elaboración propia (2018). CC 
BY-NC-SA

A  Figura 2. Variación de la 
resistencia a compresión de los 
ladrillos con los días de curado. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA

Grupo
Día 7 Día 14 Día 28

Promedio, 
MPa

σ C.V. 
(%)

Promedio, 
MPa

σ C. V.
(%)

Promedio, 
MPa

σ C. V. 
(%)

1 2,53 0,79 31,3 3,01 0,74 24,80 3,07  0,62 20,5

A  Tabla 4. Resistencia a 
compresión promedio, 
desviación estándar y C. V. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA
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que la dosificación 16 es la del mejor desempe-
ño, tomando en cuenta que dicha dosificación es 
la que tiene menor cantidad de cemento y con-
tiene arena triturada, además de tener un com-
portamiento creciente en los resultados de los 
ensayes a compresión. Con la dosificación 16 se 
fabricaron 20 ladrillos adicionales, divididos en 
dos grupos de 10 piezas. A un grupo de 10 piezas 
se lo sometió a curado con los procedimientos que 
recomienda la norma NMX-C-148-ONNCCE2007. 
El segundo grupo de 10 piezas no fue sometido a 
ningún tipo de curado. En el presente estudio se 
realiza el ensayo de ladrillos a compresión curados 
y sin curar. Los 2 nuevos lotes de 10 piezas fueron 
ensayados a compresión a 7 y a 14 días, al conside-
rar que en las 16 dosificaciones ensayadas durante 
la etapa anterior no se observaron incrementos sig-
nificativos en la resistencia a compresión entre los 
ensayos a los 14 y a los 28 días de edad.

En la tabla 5 se muestran los valores promedio 
de resistencia a compresión de los ladrillos curados 
y los que no están curados. En la tabla 5, el grupo 
1 corresponde a los ladrillos que están curados, y 
el grupo 2, a los ladrillos sin curar. En dicha tabla 
se observa que a los 14 días existe una diferencia 
del 20 % entre los ladrillos curados y los que no lo 
están. Dicha diferencia muestra que no es necesa-
rio tener un curado para alcanzar más resistencia 
a compresión en las piezas, pues la resistencia de 
3,1 MPa es adecuada para trabajar a compresión 
en muros de vivienda de baja altura.

Discusión
Las resistencias a compresión obtenidas con valo-

res más pequeños que los que exige la norma se 
deben a la cantidad de polvo de mármol que contie-
ne la pieza, como lo mencionan Singh et al. (2017) 
y Santos et al. (2012): al aumentar la cantidad de 
polvo de mármol, la resistencia a compresión dismi-
nuye; por lo tanto, los valores que Singh et al. (2017) 

y Santos et al. (2012) recomiendan sustituir son los 
del 10 % de polvo de mármol por cemento, para 
que no se afecte la resistencia a compresión. 

Para el presente estudio se usó un porcenta-
je del 62 % de polvo de mármol, mayor que el 
recomendado por Singh et al. (2017) y Santos 
et al. (2012), razón que afecta la resistencia a 
compresión; por lo tanto, a fin de lograr que los 
ladrillos alcancen los 6,9 MPa que indica la Nor-
ma Mexicana (NMX-C-404ONNCCE-2012) para 
ladrillos estructurales, se deben seguir ensayando 
dosificaciones o plantear técnicas de fabricación 
idóneas para alcanzar dicho valor. 

La fabricación de ladrillos a base de polvo de 
mármol es factible, como lo mencionan Betan-
court et al. (2015), así como Rangel y Nevarez 
(2014); al no someterse a un proceso de coc-
ción, se reduce el impacto ambiental. Bilgin et al. 
(2012) mencionan que agregar polvo de mármol 
a los ladrillos contribuye a disminuir el costo, por 
cuanto se usa un material de desecho, y, al mis-
mo tiempo, se apoya a la ecología. Gencel et al. 
(2012) concluyen que los blocks que ellos fabri-
can con polvo de mármol tienen mejor resisten-
cia al desgaste abrasivo.

En el presente trabajo se logró definir la técni-
ca adecuada para fabricar los ladrillos. Además, 
se encontró una dosificación ideal a fin de que 
alcancen la resistencia a compresión para elemen-
tos no estructurales según la norma. Se encontró 
también la forma correcta de mezclar los materia-
les, y, finalmente, se fabricó un molde para que las 
piezas tuvieran una apariencia correcta sin dañar-
se. Con base en lo anterior, es posible construir 
muros de mampostería en viviendas de baja altura 
como elementos no estructurales. 

Conclusiones 
Los resultados experimentales reportados en 

este artículo demuestran que es viable elaborar 
ladrillos a base de polvo-residuo de mármol para 
construir muros de mampostería en viviendas de 
baja altura, de hasta 3,5 m, en zonas de amenaza 
sísmica baja. 

En el presente trabajo se logró establecer la 
dosificación con el mejor desempeño a compre-
sión y adherencia, así como la mezcla más eco-
nómica al sustituir cemento por cal comercial de 
albañilería. 

La dosificación que presenta buenos resul-
tados para la fabricación de los ladrillos es la 
número 16, la cual se compone del 12,74 % de 
cemento y el 15 % de cal. De esta forma se logra 
dar uso al polvo de mármol a favor de disminuir 
la contaminación por acumulación del polvo de 
dicho material a la intemperie.

En lo referente a la absorción, el resultado que 
se obtuvo es del 21 %, lo cual, a su vez, tiene 
una diferencia del 2 % con el máximo que indi-
ca la norma, que es del 19 %. La absorción en los  
ladrillos afecta la humedad que pierde el mortero al 

A  Figura 3. Muretes de 
ladrillos. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA

A  Tabla 5. Valor medio de la 
resistencia a compresión. 
Fuente: elaboración propia 
(2018). CC BY-NC-SA

Grupo
Día 7 Día 14

Promedio, 
MPa

C. V. 
(%)

Promedio, 
MPa

C. V.
(%)

1 2,6 12 3,1 14

2 2,6 14 2,5 16
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momento de unirlas. Este efecto se soluciona apli-
cando una cantidad de agua a los ladrillos antes 
de ser unidos con el mortero. Dejar sin humede-
cer los ladrillos provoca que estos absorban toda 
la humedad del mortero, lo cual hace que se pier-
da adherencia por la pérdida de humedad. El 
humedecimiento de los ladrillos también ayuda a 
quitar todo el polvo que puedan tener estos, y si 
se quita dicho polvo se logra una mejor adheren-
cia. De la adherencia obtenida se concluye que es 
suficiente entre las piezas para que puedan traba-
jar a compresión, sin agregar modificación alguna 
al ladrillo o al mortero.

Se puede omitir el curado en la fabricación 
de los ladrillos, pues la diferencia de resistencias 
entre los ladrillos curados y los que no están es del 
20 % y se considera que el incremento es poco.

Los resultados a compresión vertical en muretes 
presentan resultados de 1,9 MPa, y se los conside-
ra aceptables para usarse en muros de vivienda, 
ya que este material es más adecuado que los que 
actualmente se usan (desecho urbano). 

En las dosificaciones ensayadas se observó cómo 
las mezclas que presentan los mayores valores de 
resistencia a compresión son las que tienen arena 
caliza triturada, en vez de arena de río. 

Otra ventaja de la dosificación 16, elegida como 
la adecuada, es que logra la resistencia a compre-
sión con menor cantidad de cemento, en compa-
ración con la que tiene la dosificación 12.

Los valores bajos de resistencia a compresión 
indican que es necesario seguir estudiando dosi-
ficaciones que permitan alcanzar la resistencia 
de 6,9 MPa estipulada por la norma mexicana 
(NMX-C-404ONNCCE-2012). Para modificar las 
dosificaciones se deben hacer estudios quími-
cos y físicos de los materiales, a fin de establecer 
la dosificación adecuada de los agregados para 
alcanzar la resistencia a compresión necesaria en 
ladrillos estructurales. 

Una vez definidas la dosificación correcta y la 
resistencia a compresión de piezas estructurales, 
se deberán realizar ensayos para encontrar las 
propiedades de los materiales, tales como resis-
tencia a tensión, módulo de elasticidad y análisis 
de ciclo de vida.

Finalmente, en próximos estudios se pre-
tende construir muros de mampostería en una 
vivienda escala 1:1 de baja altura y validar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo en la 
investigación.
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Orientación editorial
Enfoque y alcance

La Revista de Arquitectura (Bogotá) ( (ISSN 1657-0308 Impresa 
y E-ISSN 2357-626X en línea) es una publicación cientí-
fica seriada de acceso abierto, arbitrada mediante revi-
sión por pares (doble ciego) e indexada, en donde se 
publican resultados de investigación originales e inéditos.

Está dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina. Es editada por la Facultad 
de Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la 
Universidad Católica de Colombia en Bogotá (Colombia).

La principal área científica a la que se adscribe la Revista 
de Arquitectura (Bogotá) según la OCDE es:

 Gran área: 6. Humanidades

Área: 6.D. Arte

 Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo
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2A02, Ingeniería arquitectónica; 5G03, Estudios urbanos 
(planificación y desarrollo); 6D07, Diseño.

Los objetivos de la Revista de Arquitectura (Bogotá) son:

	Promover la divulgación y difusión del conocimiento 
generado a nivel local, nacional e internacional

	Conformar un espacio para la construcción de comuni-
dades académicas y la discusión en torno a las seccio-
nes definidas.

	Fomentar la diversidad institucional y geográfica de los 
autores que participan en la publicación.

	Potenciar la discusión de experiencias e intercambios 
científicos entre investigadores y profesionales.

	Contribuir a la visión integral de la arquitectura, por 
medio de la concurrencia y articulación de las seccio-
nes mediante la publicación de artículos de calidad.

	Publicar artículos originales e inéditos que han pasado 
por revisión de pares, para asegurar que se cumplen 
las normas éticas, de calidad, validez científica, edito-
rial e investigativa.

	Fomentar la divulgación de las investigaciones y acti-
vidades desarrolladas en la Universidad Católica de 
Colombia.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura (Bogotá): arquitec-
tura, diseño, educación arquitectónica, proyecto y cons-
trucción, urbanismo.

Idiomas de publicación: español, inglés, portugués y francés.

Título abreviado: Rev. Arquit.

Titulo corto: RevArq

Políticas de sección
La revista se estructura en tres secciones correspondien-
tes a las líneas de investigación activas y aprobadas por la 
institución, y dos complementarias, que presentan diná-
micas propias de la Facultad de Diseño y las publicacio-
nes relacionadas con la disciplina.

Cultura y espacio urbano. En esta sección se publican 
los artículos que se refieren a fenómenos sociales en 
relación con el espacio urbano, atendiendo aspectos de 
la historia, el patrimonio cultural y físico, y la estructura 
formal de las ciudades y el territorio.

Proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección se 
presentan artículos sobre el concepto de proyecto, 
entendido como elemento que define y orienta las con-
diciones proyectuales que devienen en los hechos arqui-
tectónicos o urbanos, y la forma como estos se convier-
ten en un proceso de investigación y nuevo de conoci-
miento. También se presentan proyectos que sean resul-
tados de investigación, los cuales se validan por medio 
de la ejecución y transformación en obra construida del 
proceso investigativo. También se contempla la publica-
ción de investigaciones relacionadas con la pedagogía y 
didáctica de la arquitectura, el urbanismo y el diseño.

Tecnología, medioambiente y sostenibilidad. En esta sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructura-
les, materiales y procesos constructivos, medioambiente 
y gestión, relacionados con los entornos social-cultural, 
ecológico y económico.

Desde la Facultad. En esta sección se publican artículos 
generados en la Facultad de Diseño, relacionados con las 
actividades de docencia, extensión, formación en inves-
tigación o internacionalización, las cuales son reflejo de 
la dinámica y de las actividades realizadas por docentes, 
estudiantes y egresados; esta sección no puede superar 
el 20% del contenido.

Textos. En esta sección se publican reseñas, traduccio-
nes y memorias de eventos relacionados con las publica-
ciones en Arquitectura y Urbanismo.
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A Portada: Sokkuri (significa reflejo inverso) 
Mode Gakuen Cocoon Tower, Shinjuku, Tokyo, Japan
Fotografía: Arquitecto José Tomás Pachajoa-Herrera 
(2012, diciembre)
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Frecuencia de publicación
Desde 1999 y hasta el 2015, la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) publicó un volumen al año, a partir del 2016 
se publicarán dos números por año en periodo anti-
cipado, enero-junio y julio-diciembre, pero también 
maneja la publicación anticipada en línea de los artí-
culos aceptados (versión Post-print del autor).

La Revista de Arquitectura (Bogotá) se divulga mediante 
versiones digitales (PDF, HTML, EPUB, XML) e impre-
sas con un tiraje de 700 ejemplares, los tiempos de 

producción de estas versiones dependerán de los 
cronogramas establecidos por la editorial.
Los tiempos de recepción-revisión-aceptación pue-
den tardar entre seis y doce meses dependiendo 
del flujo editorial de cada sección y del proceso 
de revisión y edición adelantado.
Con el usuario y contraseña asignados, los auto-
res pueden ingresar a la plataforma de gestión 
editorial y verificar el estado de revisión, edición 
o publicación del artículo.

Canje
La Revista de Arquitectura (Bogotá) está interesada 
en establecer canje con publicaciones acadé-
micas, profesionales o científicas del área de 
Arquitectura y Urbanismo, como medio de reco-
nocimiento y discusión de la producción científica 
en el campo de acción de la publicación.

Mecanismo

Para establecer canje por favor descargar, diligen-
ciar y enviar el formato: RevArq FP20 Canjes
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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


E-ISSN: 2357-626X

A

In
st

ru
cc

io
ne

sp
ar

a 
co

la
bo

ra
do

re
s

In
st

ru
cc

io
ne

s 
pa

ra
 c

ol
ab

or
ad

or
es

A
Arquitectura154

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 (Bogotá).

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.
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq.
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/submissions#authorGuidelines
https://www.dropbox.com/s/cck4lopvm6vqxwt/RevArq%20FP00-ES%20declaracion%20de%20originalidad.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cck4lopvm6vqxwt/RevArq%20FP00-ES%20declaracion%20de%20originalidad.doc?dl=0
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP01_Hoja_de_Vida_14-06-15_Ver2-2.doc
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP01_Hoja_de_Vida_14-06-15_Ver2-2.doc
https://www.dropbox.com/s/2nwpbmh9d96plic/RevArq%20FP06-ES%20CDI.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2nwpbmh9d96plic/RevArq%20FP06-ES%20CDI.doc?dl=0
https://orcid.org/
http://databases.unesco.org/thessp/
http://databases.unesco.org/thessp/
http://www.apastyle.org
http://www.apastyle.org
http://vocabularyserver.com/vitruvio/
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/como-escribir-escritos-cientificos.pdf
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP02_Info_Proyectos_de_Investigaci%C3%B3n_09-03-12_v3.doc
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP02_Info_Proyectos_de_Investigaci%C3%B3n_09-03-12_v3.doc
https://www.dropbox.com/s/lvnogagfkkax6q6/RevArq%20Plantilla%20Articulos.docx?dl=0
http://www.apastyle.org
http://www.apastyle.org/
https://www.dropbox.com/s/5r72sm5xhhwype1/RevArq%20Herramienta%20de%20Derechos%20de%20Autor_Im%C3%A1genes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5r72sm5xhhwype1/RevArq%20Herramienta%20de%20Derechos%20de%20Autor_Im%C3%A1genes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5r72sm5xhhwype1/RevArq%20Herramienta%20de%20Derechos%20de%20Autor_Im%C3%A1genes.pdf?dl=0


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 im-
parcialidad, 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 artí-
culo 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 postu-
lado 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 mo-
delo RevArq FP06 CDI).
Dada la confidencialidad del proceso de revisión, y considerando 
los derechos de autor y de propiedad intelectual que pueda ha-
ber 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 docu-
mentación 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  
ejemplar 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 Universidad 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 Arqui-
tectura (Bogotá) selecciona y clasifica los artículos que cumplen con 
los requisitos establecidos en las directrices para los autores. El edi-
tor 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 edito-
rial y estará a disposición del autor.

En caso de que el artículo requiera ajustes preliminares, será 
devuelto 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 
especializados, 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 (modali-
dad doble ciego).

Del proceso de revisión se emite uno de los siguientes concep-
tos 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 recha-
zar 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 contradictorias 
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 reviso-
res o de los editores, y cada corrección incorporada u omitida 
debe quedar justificada en el texto o en una comunicación ad-
junta. En el caso que los autores omitan las indicaciones realiza-
das 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 
plataforma 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 
Autorización 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 
continúe en proceso de revisión, podrá quedar aplazado para 
ser publicado 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.
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http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP10_Evaluacion_de_Articulos_Calidad_11-05-15_v62.docx
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Espacio y tiempo del taller de proyectos arquitectónicos:  
la Escuela de Arquitectura de Valencia

Space and time of the design studio: the Architectur
Débora Domingo-Calabuig
Laura Lizondo-Sevilla

La comunidad local en la valoración del patrimonio rural. La 
escuela Francisco Arias en Lavalle

The local community in the appreciation of rural heritage. Francisco Arias 
school in Lavalle

Isabel Durá-Gúrpide
Matías J. Esteves

Hábitat accesible. Desarrollo de modelos conceptuales  
urbano-habitacionales

Affordable Habitat - The Development of Housing and Neighbourhood 
Simulation Models

Alina Delgado-Bohórquez

Monumentos y arte urbano: percepciones, actitudes y valores en 
la ciudad de Manizales

Monuments and urban art: perceptions, attitudes and values   in the city of 
Manizales

Rodrigo Santofimio-Ortiz
Sandra Milena Pérez-Agudelo

Nueva centralidad en interfase urbano-rural (I-UR). Caso: sector 
Umapalca, zona sur de Arequipa Metropolitana 

New Centrality in Rural Urban Interface. Case: Sector Umapalca, South Zone 
of Metropolitan Arequip

David Jesús Lovon-Caso 
Ana de los Ángeles Larota-Sanz 

Arquitecturas tradicionales y populares: un reto para la 
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