
Resumen

La investigación determina el comportamiento térmico de la arcilla cocida 
en espacios construidos, mediante el levantamiento de dos módulos inde-
pendientes sin aperturas y con aislamiento, en las fachadas horizontales 
(base y cubierta); uno de dichos módulos, con bloque en arcilla cocida N.° 5 
de dimensiones 1,66 m 1,66 m h = 1,73 m, y otro, con ladrillo macizo en 
arcilla cocida, de dimensiones 1,67 m 1,67 m h = 1,73 m, con la aplicación 
de una variable independiente en mortero 1:4 de 0,015 m de espesor. Se 
tomó, mediante el registro horario de temperatura y humedad (interior y 
exterior del módulo), el comportamiento del material en las dos etapas que 
precisa el clima de Cúcuta; estas son: la temporada de temperaturas altas 
(25 días) y la de precipitación (29 días). Por ello, el objetivo principal de la 
investigación fue establecer el comportamiento térmico de los dos productos 
más usados en el sistema constructivo de mampostería confinada, siguiendo 
la hipótesis argumentativa de que los dos productos en arcillas ofertados por 
el mercado responden de forma adecuada a las determinantes climáticas 
de la ciudad de Cúcuta, por medio del aporte de inercia térmica y amor-
tiguamiento, como estrategia bioclimática de diseño. Por consiguiente, de 
acuerdo con el análisis de resultados, se concluyó que el módulo construido 
con bloque N.° 5 responde mejor a las condiciones climáticas de Cúcuta, al 
mostrar un mejor comportamiento, en comparación al módulo construido 
en ladrillo macizo.

Palabras clave: bioclima; clima; comportamiento térmico; confort térmico; 
materiales; simulación

Abstract
The research determines the thermal behavior of baked clay in built spaces 
through the erection of two independent modules without openings and 
with insulation on the horizontal facades (base and roof). One of these mod-
ules was built with block in fired clay N.°5 of dimensions 1.66 1.66 h = 1.73 
m, and the other, with solid baked clay brick of dimensions 1.67 m  1.67m h 
= 1.73m, with the application of an independent variable in mortar 1:4 of 
0.015m thickness. The behavior of the material in the two stages required 
by the the climate of Cúcuta, was recorded through the hourly recording of 
temperature and humidity (inside and outside the module): the high tem-
perature season (25 days) and the rainy season (29 days). Therefore, the 
main objective of the research was to establish the thermal behavior of the 
two most used products in the construction system of confined masonry, fol-
lowing the argumentative hypothesis that the two clay products offered by 
the market, respond adequately to the climatic determinants of the city of 
Cúcuta, through the contribution of thermal inertia and damping, as a biocli-
matic design strategy. Consequently, according to the analysis of the results, it 
was concluded that the module built with block N.°5 responds better to the 
climatic conditions of Cúcuta, showing a better performance compared to 
the module built in solid brick.

Keywords: bioclimate; climate; materials; simulation; thermal behavior; 
thermal comfort
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Introducción
La industria que trabaja con los productos deri-

vados de la arcilla hace un importante aporte a la 
economía nacional, ya que Colombia es pionera 
en este mercado y se encuentra posicionada en 
la escena mundial. Su sector más representativo 
es el departamento de Norte de Santander, por 
lo que la implementación de los productos de 
construcción ofertados por la industria tiene gran 
acogida en el departamento; especialmente, en 
la ciudad capital: San José de Cúcuta.

El uso de la arcilla en la construcción se ve 
fortalecido por la experiencia a lo largo de los 
años en el oficio, lo cual expande las posibili-
dades de uso; sin embargo, aunque la acotación 
es positiva, dentro de esta cabe resaltar que el 
uso de los productos cerámicos se implementa 
bajo la mismas condiciones constructivas en 
todos los subclimas del país, demostrado ello 
por los datos de participación de la industria 
cerámica en el mercado nacional, con el 95,5 % 
(Sánchez Molina et al., 2017), por lo que es 
clave analizar el comportamiento térmico de 
la arcilla cocida; sobre todo, en el clima cálido 
semihúmedo de Cúcuta, donde se encuentra la 
mayor concentración de ladrilleras del departa-
mento, con una participación del 69 % (Sánchez 
& Ramírez, 2013), y por ende, el mayor flujo 
de productos de arcilla en construcción; cabe 
considerar, además, que los productos de mayor 
oferta para mampostería son el bloque en arcilla 
cocida N.° 5, con el 77,3 %, y el ladrillo, con el 
31,8 % (Sánchez Molina et al., 2017). 

Por otro lado, en el diagnóstico climático de 
Cúcuta se destacaron dos etapas con variables 
climáticas para considerar en esta investigación. 
La 1 es la de altas temperaturas. La etapa 2 es 
la de precipitación; esto, con el fin de evaluar 
el comportamiento térmico de los productos 
bloque en arcilla cocida N.° 5 y del ladrillo de 
obra macizo bajo una variable específica que 
supone una alteración en las condiciones de 
temperatura interior. Dicha alteración consistió 
en el mortero 1:4 (pañete), debido a su uso 
específico para pañetes finos, de acuerdo con la 
Universidad Nacional de Colombia (s.f.).

Metodología

Materiales 
Para la construcción experimental de la investiga-

ción se toman en cuenta dos productos cerámicos 
ofertados por el mercado (variable entre módulos): 
el bloque en arcilla cocida N.° 5 y el ladrillo 
macizo en arcilla cocida, con medidas estándar de 
producción promedio, por las ladrilleras de Norte 
de Santander. Para el bloque en arcilla cocida N.° 
5, las medidas son: 0,30 m  0,12 m  0,20 m, con 
paredes de espesor de 0,007 m y una densidad de 
750 kg/m³, como se muestra en la figura 1. 

Para el caso del ladrillo macizo en arcilla cocida, 
la parte formal de este es bastante convencional: 
un prisma rectangular de dimensiones 0,23 m  
0,11 m  0,06 m, con una densidad de 2.305 kg/
m³, como se muestra en la figura 2. 

Así mismo, de acuerdo con la metodología de 
la investigación experimental, se opta por aplicar 
una variable independiente, la cual es la variable 
de revestimiento, que hace referencia a la acción 
de cubrir un material para proteger o adornar.

En el sistema de construcción convencional de la 
ciudad de San José de Cúcuta, el revestimiento de 
pañete (mortero), estuco y pintura goza de recono-
cimiento en la imagen de la ciudad, debido a que 
es un sistema moldeable a la necesidad de plástica 
puntual, y que hace parte de una identidad cultural 
creada por y para el usuario.

Pañete

El mortero, o pañete, es una mezcla de 
cemento, arena y agua. De acuerdo con el 
porcentaje que dicha mezcla tenga de cada 
material, es su dosificación y, por ende, su uso. 

El mortero empleado para la investigación fue 
1:4, como se muestra en la tabla 1, lo que, según la 
Universidad Nacional de Colombia (s.f.), responde a 
la dosificación una parte de cemento y cuatro partes 
de arena, con una estimación del 9 % de agua. 

A  Figura 1. Medidas estándar 
del bloque de arcilla N.° 5. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

Mortero Usos

1:1 Para rellenos; mortero muy rico para impermeabilizaciones.

1:2 Para impermeabilizaciones y pañetes de tanques subterráneos; también para rellenos.

1:3 Para impermeabilizaciones menores; también para pisos.

1:4 Como pega para ladrillos en muros y baldosines; también para pañetes finos.

1:5 Para pañetes exteriores; también como pega para ladrillos y baldosines,  
para pañetes y mampostería en general, y para pañetes muy finos.

1:6 y 1:7 Para pañetes interiores; también como pega para ladrillos y baldosines,  
pañetes y mampostería en general, y para pañetes no muy finos.

1:8 y 1:9 Como pegas para construcciones que se van a demoler pronto;  
también para estabilización de taludes en cimentaciones.

A  Tabla 1. Dosificación y uso 
del mortero. 
Fuente: Universidad Nacional 
de Colombia, (s.f.).

A  Figura 2. Medidas estándar 
del ladrillo de obra macizo. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).
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Método 
El diseño de los módulos prioriza la medición de 

las fachadas verticales expuestas a radiación solar; 
sin embargo, también se consideró importante el 
aislamiento térmico e impermeabilización de la 
cubierta, así como el aislamiento térmico, imper-
meabilización y suspensión de la losa; siendo estas 
fachadas horizontales que pese a ser una constante 
en la investigación, se les dio el debido tratamiento 
por medio de unos paneles tipo sándwich, como 
se muestra en las figuras 3 y 4, para optimizar los 
resultados de medición de las fachadas objetivo. 

El aislamiento térmico es la capacidad que tiene 
un material para resistir el paso de energía por 
conducción, evaluada así por la resistencia térmica 
del material y su transmitancia (valor U). Según el 
Ministerio de Vivienda (2015), en el anexo N.°1 
Guía de construcción sostenible para el ahorro de 
agua y energía de Colombia, el valor U es la trans-
misión de calor en unidad de tiempo, a través de 
una unidad de área de un material o una construc-
ción (las unidades de valor U son W/m²°C, Deri-
vado de ASHRAE 90.1-2004). Mientras más bajo 
el valor U, mayor es la resistencia de un material al 
flujo de calor, y mejores, sus propiedades aislantes.

De igual forma, la impermeabilización y la 
suspensión, como se muestra en las figuras 5 y 6, 
se toman como estrategia para evitar la filtración 
de agua por cubierta y losa, además de permitir 

el flujo de aire y evitar ganancia de energía por 
conducción y radiación, entre el módulo y el lugar 
donde se implanta dicha losa (superficie o terreno). 

Para el diseño de la cubierta y losa de los 
módulos, se calculó la conductancia superficial 
exterior e interior, con las fórmulas: ho = 5,8 + 4.1 
V, y: hi = ho/3 (Szokolay), donde ho es exterior W/
m²°C; hi es interior W/m²°C y V es velocidad del 
aire, como se muestra en la tabla 2. 

La velocidad de aire tomada para el cálculo de 
conductancia superficial fue la corregida por rugo-
sidad del terreno y altura propuesta por Fuentes 
Freixenet, (2004).

Cálculo de la cubierta
El diseño de la cubierta consta de un sistema 

tipo sándwich de tablero de madera MDF, polies-
tireno expandido de densidad media, y tablero de 
madera MDF (sándwich impermeabilizado), con 
una sobrecubierta en lámina de zinc. 

Mediante la hoja de cálculo de sistemas de 
cubiertas (Herrera Sosa, s.f.), se obtuvo un valor de 
transmitancia (U) de 0,80 m²°C/W, y una resistencia 
(R) de 1,24 W/m²°C, considerando las propiedades 
térmicas expuestas por los autores citados en la 
hoja de cálculo; en especial, el valor de conduc-
tancia tomado en unidad de medida K = W/m²°C. 

 � Zinc (ISO 10456 DB, s.f.).
 � Fibra de madera MDF (Rosales DB, s.f).
 � Madera de pino (Rosales DB, s.f.).
 � Poliestireno expandido de densidad media 

(Uralita DB, s.f.).

Cálculo de la losa 
El diseño de la losa consta de un sistema tipo 

sándwich de tablero de madera MDF, poliestireno 
expandido de densidad media, tablero de madera 
MDF y una placa delgada de mortero (sándwich 
impermeabilizado), para facilitar la adherencia de 
la primera hilada de las piezas en arcilla. 

El diseño se elaboró mediante la hoja de 
cálculo de sistemas de cubiertas (Herrera Sosa, 
s.f.), donde se obtuvo un valor de transmitancia 
(U) de 0,80 m²°C/W y una resistencia (R) de 1,25 
W/m²°C, considerando las propiedades térmicas 
expuestas por los autores citados en la hoja de 
cálculo.

 � Mortero (ISO 10456 DB., s.f.). 
 � Fibra de madera MDF (Rosales DB., s.f.).
 � Madera de pino (Rosales DB., s.f.).
 � Poliestireno expandido de densidad media 

(Uralita DB., s.f.).

Tipo de aparejo de la envolvente

El tipo de aparejo usado en la construcción de 
los módulos fue el aparejo de panderete, como 
se muestra en la figura 7, y el cual se va formando 
por ladrillos colocados en canto en su dirección 
más larga, unidos con mortero de cemento 1:4 

A

 Figura 3. Corte de cubierta 
con medidas en metros. 
Composición de sistema tipo 
sándwich. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Figura 4. Corte de losa 
con medidas en metros. 
Composición del sistema tipo 
sándwich. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).
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A  Figura 5. Despiece de 
módulo construido en bloque 
de arcilla N.° 5. 
Fuente: elaboración propia 
(2020). 

(CONSTRUMÁTICA, 2010), con una junta de 
0,010 m establecida según la norma NSR-10 
(1997), Título D, Capítulo D.4.- Requisitos cons-
tructivos para mampostería estructural. 

Para tener una referencia de las propiedades 
de cada uno de los productos de arcilla usados 
(solos y con la aplicación de la variable), se 
elaboró el diseño del material mediante la hoja 
de cálculo de sistemas de muros (Herrera Sosa, 
s.f.), donde se obtuvo un valor de transmitancia 
(U) y un valor de resistencia (R). 

Bloque en arcilla cocida N.° 5 

El cálculo de transmitancia (U) y de resis-
tencia (R) se hizo a partir del producto bloque 
en arcilla cocida N.° 5, considerando que este 
representa el 91,2 % por cada cara de la envol-
vente; además, se lo considera uno de los prin-
cipales materiales en el sistema constructivo de 
mampostería confinada. 

Para el diseño se adoptaron las propiedades 
térmicas expuestas por los autores citado en la 
hoja de cálculo de (Herrera Sosa, s.f.): bloque en 
arcilla cocida N.° 5, ladrillo cerámico (Monroy, 
s.f.), y Aire, Air Gap 50 mm (ISO/WD 6946).

Con los cálculos realizados sin la aplicación de 
la variable, se obtuvo un valor de transmitancia 
(U) de 2,062 m²°C/W y una resistencia (R) de 

Velocidad del viento

Por rigurosidad del terreno
Norte-Sur Promedio

Por corrección de altura ho - hi

Vref = A0  xVmet 
Contexto zona urbana de 3-6 niveles VH=Vmet (  )a met (  )a ho=5,8+4,1 × V

0A0=0,16 Smet=300 δ = 300 ho=18,1289 W/
m²°C

Vmet=4,4 Hmet= 4,4 ɑ=0,3
hi =ho/3

Total= 2,024 m/s
ɑmet=0,1 

 = 3,0m/s
H= 15,4 ho=6,04W/m²°C

A  Tabla 2. Cálculo de 
conductancia superficial 
exterior e interior. 
Fuente: fórmulas de 
corrección expuestas en el 
libro Clima y arquitectura 
(Fuentes Freixenet V., 2004). 
Fórmula de conductancia 
superficial de Szokolay, citada 
por Herrera Sosa L. (s.f.).

A

 Figura 6. Despiece de 
módulo construido en ladrillo 
de arcilla macizo. 
Fuente: elaboración propia 
(2020). 

A  Figura 7. Aparejo 
panderete. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).
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0,485 W/m²°C, y con la aplicación de la variable 
se obtuvo un valor (U) de 2,013 m2 °CW y un 
valor (R) de 0.497 W/ m2°C. 

Ladrillo macizo de arcilla cocida 

El cálculo de transmitancia (U) y de resistencia 
(R) se hizo a partir del producto ladrillo macizo 
en arcilla cocida, considerando que este repre-
senta el 81,8 % por cada cara de la envolvente; 
además, se lo considera uno de los principales 
materiales en el sistema constructivo de mampos-
tería confinada. 

Para el diseño se tomaron en cuenta las 
propiedades térmicas expuestas por los autores 
citados en la hoja de cálculo de (Herrera Sosa, 
s.f.): ladrillo macizo en arcilla cocida, o ladrillo 
de arcilla común.

Con los cálculos realizados sin la aplicación de 
la variable, se obtuvo un valor de transmitancia 
(U) de 2,844 m²°C/W y una resistencia (R) de 
0,352 W/m²°C. Y con la aplicación de la variable 
se obtuvo un valor (U) de 2,727 m²°C/W y un 
valor (R) de 0,367 W/m²°C. 

Isometría de los módulos 

El módulo en bloque en arcilla cocina N.° 
5 tiene unas dimensiones de 1,66 m × 1,66 m 
× 1,66 m, mientras que el módulo en ladrillo 
macizo de arcilla cocida tiene unas dimensiones 
de 1,67 m × 1,67 m × 1,73 m; una diferencia 
que se da por las dimensiones promedio de los 
productos ofertados en el mercado.

Estudio de sombras 

Para la ubicación in situ de los módulos se hizo 
un análisis de sombras, con el objetivo de no 
tener obstrucciones naturales ni construidas que 
pudieran generar alteraciones en la toma de datos.

Los ángulos solares se tomaron con base en la 
carta solar de Cúcuta, ubicada en el hemisferio 
norte, a una latitud promedio de 7,9°, y conside-
rando para el análisis los días 21, de los meses de 
junio (solsticio de verano), septiembre (equinoccio 
de otoño) y diciembre (solsticio de invierno), con 
la finalidad de entender el recorrido solar de los 
días previos y posteriores al de referencia para el 
análisis. Siendo así, para precisar la distancia entre 
módulos se toma el ángulo solar de las horas con 
irradiancia en un plano vertical que no supere los 
400 w/m² en las fachadas norte y sur, ni en las 
fachadas este y oeste, los 300 W/m². 

Como resultado del estudio de sombras se 
obtiene que la separación entre los módulos 
deberá ser de 4,10 m; dicha distancia es la 
proyección de sombra del ángulo más bajo anali-
zado con base en los criterios ya expuestos. 

De acuerdo con lo anterior, la ubicación de los 
módulos se hace en orientación norte-sur, con 
una distancia entre ellos de 5,50 m, que resulta 
ser superior a los 4,10 m calculados. 

Criterios de medición 

En Cúcuta se evidencian dos variables climá-
ticas. Una de ellas es la etapa A (periodo de 
temperaturas altas). Otra es la etapa B (periodo 

A  Figura 8. Análisis de carta 
solar. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A

 Figura 9. Estudio de 
sombras en el módulo en 
bloque de arcilla cocida N.° 5, 
y en el módulo de ladrillo 
macizo de arcilla cocida. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

Thermal performance of baked clay for construction in built spaces, semi-humid climate from Cúcuta



Facultad de Diseño16325Vol.   Nro. 1 2023 Enero-junio

de precipitación). En ambas se evidencian 
fenómenos climáticos que son dignos de tener 
en cuenta para optimizar los resultados que se 
esperan para el presente estudio. 

Etapa A (temperaturas altas)

La temperatura promedio anual en Cúcuta es 
de 27,58 °C; sin embargo, agosto y septiembre 
registran una temperatura media mensual que 
supera los 28,5 °C, como se muestra en la tabla 
3. Dichos meses demarcan, pues, una variable 
“fenómeno”, que para el presente estudio 
supone una diferencia digna de consideración 
para optimizar resultados. 

Etapa B (precipitación) 

Cúcuta es considerada por la guía de construc-
ción sostenible para el ahorro de agua y energía 
en Colombia una ciudad con un clima cálido 
semihúmedo, donde la precipitación anual es 
de 731,60 mm, como se muestra en la tabla 4. 
En esta ciudad, durante octubre y noviembre se 
evidencia el 30,37 % de su precipitación anual. 

Lugar y periodo del estudio en campo
El terreno del estudio se encuentra ubicado a 

una altitud de 387 msnm, una latitud de 7.86° N 
y una longitud de -72,49° O. El criterio de elec-
ción fue la ausencia de obstrucción construida o 
natural que interfiriera con los resultados de la 
medición, como se muestra en la figura 10. 

El estudio se llevó a cabo durante 2018, en dos 
etapas. Una de ellas fue la Etapa 1 (A. Periodo de 
altas temperaturas). La segunda fue la Etapa 2 
(B. Periodo de precipitación). Así mismo, cada 
una de las etapas fue estructurada en dos pasos. 
El primero considera la medición pre-post, que 
es la medición de los módulos antes de aplicar 
la variable revestimiento. El segundo paso fue la 

Temperatura

Meses
Máxima 

promedio 
(°C)

Promedio
(°C)

Mínima
promedio

(°C)

Máxima
extrema

(°C)

Mínima
extrema

(°C)

Oscilación
(°C)

Enero 31,1 26,4 20,7 38,5 16,6 10,4

Febrero 31,4 26,7 21,0 38,5 16,0 10,4

Marzo 31,7 27,2 21,8 39,0 18,0 9,9

Abril 31,8 27,3 22,2 40,5 18,0 9,6

Mayo 32,8 28,0 22,6 41,0 18,0 10,2

Junio 32,7 28,1 23,0 40,5 17,4 9,7

Julio 32,9 28,2 22,8 41,0 18,4 10,1

Agosto 34,0 28,7 23,0 42,5 18,0 11

Septiembre 34,3 28,8 22,8 42,5 18,6 11,5

Octubre 33,3 28,0 22,1 39,6 18,0 11,2

Noviembre 32,1 27,1 27,1 38,0 17,6 10,4

Diciembre 31,2 26,5 21,1 38,5 16,8 10,1

Promedio 32,44 27,58 22,07 40,01 17,62 10,38

Precipitación

Meses Días con 
lluvia (N.°)

Total, en un 
mes (mm)

Máximo en 
24 horas 

(mm)
Evaporación

Enero 7 45,5 21,6 153,1

Febrero 7 34,9 17,5 147,9

Marzo 8 49,6 21,9 158,5

Abril 10 91,5 34,1 157,7

Mayo 11 74,2 31,5 188,6

Junio 12 35,0 12,8 213,7

Julio 12 30,0 10,1 241,4

Agosto 10 32,5 14,0 253,0

Septiembre 10 54,6 22,7 219,7

Octubre 13 111,9 37,7 180,0

Noviembre 12 110,3 39,2 140,0

Diciembre 8 61,6 16,2 137,8

Promedio 120 731,6 279,3 2190,4

A  Tabla 3. Tiempo de 
medición del periodo A. 
Fuente: elaboración propia 
(2020), con base en datos del 
IDEAM (1975-2015) y análisis 
basado en hoja de cálculo 
Biclimarq de Gómez Azpeitia, 
(2016).

A  Figura 10. Lugar de 
medición. 
Fuente: Google Earth (2020).

A

 Tabla 4. Tiempo de 
medición del periodo B. 
Fuente: elaboración propia 
(2020), con base en datos del 
IDEAM (1975-2015).
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medición post-post, que es la medición de los 
módulos después de aplicar la variable de reves-
timiento, como se muestra en la tabla 5.

Construcción de los módulos

En las etapas de construcción, se orientaron 
los módulos norte-sur, con la ayuda de una 
brújula de norte magnético, sobre unas estibas 
de madera, como se muestra en la figura 11. 

Por otro lado, la estación meteorológica fue 
ubicada en el centro de los dos módulos, a una 
altura de 2,50 m; esta medida fue tomada bajo 
el criterio de propiciar seguridad, además de 
ser una indicación suministrada por el manual 
de uso del equipo; así mismo, se construyó un 
contenedor en ladrillo con puerta metálica, a 
una distancia de 1,20 m, paralelo (en planta) a 
la ubicación de la estación, con el objetivo de 
proteger la consola de las condiciones climáticas 
exteriores. 

Equipos implementados 
Para las mediciones de campo en el exterior, 

se tomó en cuenta la lectura de las variables de 
temperatura, humedad y precipitación, por lo 
que bajo esos criterios y las condiciones a las 
cuales iba a ser expuesto el equipo, se eligió 
una estación meteorológica Vantange Vue USB, 
de marca Davis, debido al cumplimiento de los 
criterios de búsqueda mencionados. 

La estación meteorológica contaba con 
sensores incorporados para medir la precipita-
ción, la velocidad y la dirección del viento, la 
temperatura, la humedad relativa y la presión 
barométrica, con rangos de medición para 
temperatura exterior de 40 °C-65 °C, humedad 
exterior del 0 %-100 %, precipitación de 0-6553 
mm, velocidad del viento de 1 Km/Hr-320 Km/
Hr y dirección del viento de 0°-360°. 

Por otro lado, para las mediciones en campo 
en el interior de los módulos, se tuvo en cuenta 

Etapas Etapa 1 Etapa 2

Meses/ Días
Agosto Septiembre Octubre Noviembre

1
21

22
23

24
31

1
3

4
15

16
17
23

24
25
30

1
2

16
17
20

21
31

1
2

3
14

15
16
22

23
24
30

Construcción del módulo.

Medición de prueba.

Medición pre-post.

Construcción de la variable revestimiento.

Medición de la variable pañete.

Construcción del módulo.

Medición de prueba.

Medición pre-post.

Construcción de la variable revestimiento. 

Medición de la variable pañete.

la lectura de las variables de temperatura y 
humedad, para dos fachadas del módulo (norte 
y al este), por lo cual, bajo esos criterios de 
búsqueda y las condiciones a las que iba a ser 
expuesto el equipo, se eligió los HOBO Data-
logger de temperatura/Hr marca Onset, con dos 
canales externos U12-013.

Las especificaciones técnicas del datalogger 
HOBO fueron: 

 � Rangos de medición: 
 x Temperatura: -20 °C-70 °C; 

 x HR: 5 %-95 %. 

 � Precisión: 
 x Temperatura: ±0,35 °C (0 °C-50 °C). 

 x HR: ±2,5 % (10 %-90 % HR). 

 � Resolución: 
 x Temperatura: 0,03 °C. 

 x HR: 0,05 %. 

 � Vida de la batería: Aproximadamente, un año.

 � Memoria: 64 Kilobytes. 

 � Peso: 46 g. 

Finalmente, las especificaciones técnicas de 
los dos sensores de temperatura para aire/agua/
suelo TMC6-HD, de la Marca Onset, son: 

 � Rango de medición: 
 x -40 °C-50 °C (en agua). 

 x -40 °C-100 °C (en aire). 

 � Precisión: ±0,25 °C (0 °C-50 °C), en series 
U12. 

 � Resolución: 0,03 °C-20 °C, en series U12. 

 � Tiempo de respuesta: 2 minutos (en aire) y 
30 segundos (en agua). 

 � Longitud de cable: 1,8 m. 

 � Peso: 34 g.

A

 Tabla 5. Periodo 
experimental (en campo).
Fuente: elaboración propia 
(2020). 
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estudio, los datos fueron tomados de la estación 
meteorológica del aeropuerto Camilo Daza, de 
Cúcuta (IDEAM, 1975-2015), donde se esta-
blecen, por cada periodo analizado, la tempe-
ratura media y la oscilación normalizada, que 
serán la referencia para seleccionar el RD de cada 
periodo. 

En la etapa 1 (periodo de temperaturas altas), 
la temperatura media normalizada es de 28,6 °C, 
y la oscilación es de 11,25 °C. Para la etapa 2 
(periodo de precipitación), la temperatura media 
normalizada es de 27,4 °C y la oscilación normali-
zada es de 10,8 °C, como se muestra en la tabla 6. 

El RD no siempre es 0, según se muestra en 
la tabla 7, por lo cual se observa que el 30 de 
agosto y el 13 de noviembre de 2018 el RD es 
uno (1); así mismo, no se tomaron en cuenta el 
22 ni el 23 de agosto, ni del 1 al 3 de septiembre 
de 2018, ya que en esos días estaba en cons-
trucción la variable de revestimiento (pañete, 
mortero 1:4) en los módulos. 

Etapa 1. A. Temperaturas altas 
Esta etapa va del 1 de agosto al 15 de 

septiembre de 2018, y se divide en dos periodos: 
periodo previo a la aplicación de la variable 
(PRE-V) y periodo posterior a la aplicación de la 
variable (POST-V), como se muestra en la tabla 5.

Resultados 

Metodología de evaluación
Todos los datos obtenidos durante cada etapa 

de monitoreo fueron graficados y recolectados 
en tablas, para analizar de manera general e 
individual el comportamiento de cada uno de 
los módulos y los datos del entorno. 

Para el análisis de los datos obtenidos, se 
simplificó la información por medio de los 
periodos estructurados en la metodología del 
diseño experimental, donde se obtuvieron datos 
de temperatura y humedad del interior de cada 
módulo, y datos de temperatura, humedad y 
precipitación del entorno, los cuales fueron 
correlacionados. 

De cada periodo (etapa 1 [temperaturas altas] 
y etapa 2 [precipitación]) se tomaron dos días 
representativos, previamente a la aplicación de la 
variable (PRE-V), y con posterioridad a la aplicación 
de la variable (POST-V), donde, a su vez, se calculó 
la relación de diferencia de temperatura, por sus 
siglas en inglés (TDR), propuesta por Givoni en 
el 2002, citado por Marnich et al. (2010), la cual 
se usa para comparar sistemas de enfriamiento 
pasivo con diferentes configuraciones y calculado 
mediante la fórmula: TDR = (Tmaxout - Tmaxin) / 
(Tmaxout - Tminout), la cual fue aplicada por cada 
fachada vertical interior de los módulos. 

Determinación del día representativo 
El día representativo (RD, por sus iniciales en 

inglés) definido por Esparza López (2015), es 
aquel cuyo comportamiento de temperatura y 
humedad son lo más parecido al comportamiento 
de un lapso determinado, que en este caso es 
cada periodo. Por lo tanto, RD es aquel cuya dife-
rencia de temperatura media más la diferencia de 
su oscilación térmica es lo más cercano a cero, y 
la cual es calculada mediante la siguiente fórmula: 

DR = (Tmdiaria - Tmtemporada) + (OscTm-
diaria – OscTmtemporada) =0Ec.

Según Esparza López (2015), se deben tomar 
los registros climáticos históricos. En el presente 

A

 Figura 11. Construcción de 
módulos. 
Fuente: elaboración propia 
(2020). 

Etapa 1
(periodo de altas temperaturas)

Etapa 2
(periodo de precipitación)

Ago. Sept. Promedio Oct. Nov. Promedio

Histórica máxima 42,5 42,5 42,5 39,6 38,0 38,8

Máxima 34,0 34,3 34,2 33,3 32,1 32,7

Normal 28,7 28,8 28,8 28,0 27,1 27,5

Mínima 23,0 22,8 22,9 22,1 21,7 21,9

Histórica mínima 18,0 18,6 18,3 18,0 17,6 17,8

Media normalizada 28,6 28,6 28,6 27,8 27,0 27,4

Oscilación histórica 30,3 30,5 30,4 28,8 27,8 28,3

Oscilación normalizada 11,0 11,5 11,3 11,2 10,4 10,8

A  Tabla 6. Referencia 
de temperatura media y 
oscilación normalizada.
Fuente: elaboración propia, 
con base en el registro de 
datos del IDEAM (1975-2015). 
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Paso 1. Periodo previo a la aplicación de 
la variable (PRE-V) 

En este periodo, después de construidos los 
módulos, se hace una medición, la cual va del 22 
al 31 de agosto de 2018, y cuyo registro fue progra-
mado tanto en la estación como en el interior de 
cada módulo para empezar a las 11:00 p. m. del 20 
de agosto de 2018, como se muestra en la figura 12. 

De acuerdo con la tabla 7, en el periodo PRE-V 
el día representativo fue el 30 de agosto de 2018, 
con un RD = 1, cuando la temperatura promedio 
exterior fue de 29,3 °C, con una oscilación de 
11,3 °C; la temperatura promedio en el inte-
rior del módulo construido en bloque de arcilla 
cocida N.° 5 fue de 31,7 °C en la cara norte, con 
una oscilación de 12,6 °C, y en la cara este, una 
temperatura promedio de 31,8 °C, con una osci-
lación de 11,9 °C. Así mismo, la temperatura del 
interior del módulo construido en ladrillo macizo 
de arcilla cocida dio un promedio de 32,2 °C en la 
cara norte, con una oscilación de 11,1 °C, y en la 

Periodo Fecha T. Máx. T. Med. T. Mín. Osc. RD

Etapa 1
(Temp. 
altas)

Pre- V 30/08/2018 35,3 29,3 24,0 11,3 1

Post- V 10/09/2018 34,4 29,5 23,8 10,6 0

Etapa 2
(Temp. 
altas)

Pre- V 31/10/2018 32,9 27,3 22,1 10,8 0

Post- V 13/11/2018 32,6 26,7 21,8 10,8 1

A  Figura 12. Etapa 1. Meses 
de temperaturas altas (PRE-V). 
Fuente: elaboración propia 
(2020). 

A  Figura 13. Etapa 1. RD del PRE-V. 
Fuente: elaboración propia (2020).

cara este, una temperatura promedio de 32,2 °C, 
con una oscilación de 12,8 °C, como se muestra 
en la figura 13. 

En la correlación exterior e interior de los 
módulos en las caras norte y este del periodo 
(PRE- V), vemos cómo los resultados son supe-
riores a 0.7, como se muestra en la tabla 8; ello 
indica una correlación positiva; es decir, aunque 
no es una correlación positiva perfecta (=1), 
sí se puede apreciar la dependencia entre las 
temperaturas exterior e interior; sin embargo, en 
el interior del módulo en ladrillo macizo (cara 
este), el coeficiente de determinación (r2) es 
de 0,43; es decir, el 43 % en la variabilidad del 
rendimiento, como se muestra en la figura 14. 

Paso 2. Periodo posterior a la aplicación 
de la variable (POST-V) 

Esta medición se llevó a cabo del 4 al 15 de 
septiembre de 2018, como se muestra en la 
figura 15.

De acuerdo con la tabla 7, en el periodo POST-V 
el día representativo fue el 10 de septiembre de 
2018, con un RD = 0, y cuando la temperatura 
promedio exterior fue de 29,5 °C, con una oscila-
ción de 10,6 °C. La temperatura promedio en el 
interior del módulo construido en bloque de arcilla 
cocida N.° 5 fue de 31,9 °C en la cara norte, con 
una oscilación de 15,4 °C, y en la cara este, una 
temperatura promedio de 33,0 °C, con una osci-
lación de 14,8 °C. Así mismo, la temperatura del 
interior del módulo construido en ladrillo macizo 
de arcilla cocida dio un promedio de 33,1 °C en 
la cara norte, con una oscilación de 12,9 °C, y 
en la cara este, una temperatura promedio de 
32,118 °C, con una oscilación de 13,8 °C, como 
se muestra en la figura 16. 

En la correlación exterior e interior de los 
módulos en las caras norte y este durante el 
periodo POST-V, vemos cómo los resultados 
superan al 0,7, como se muestra en la tabla 9, 
lo cual indica una correlación positiva; es decir, 
aunque no es una correlación positiva perfecta 

A  Figura 14. Etapa 1. Correlación entre exterior e interior de los módulos (PRE-V).
Fuente: elaboración propia (2020).

A

 Tabla 7. RD por etapa. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).
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Coeficiente de correlación

Int. Norte B Int. Este B Int. Norte L Int. Este L
Exterior 0,8 0,9 0,8 0,7

A

 Tabla 8. Etapa 1. 
Coeficiente de correlación 
(PRE-V). 

Fuente: elaboración propia 
(2020). 

(=1), sí se puede apreciar la dependencia entre 
las temperaturas exterior e interior, y donde, en 
el interior del módulo en ladrillo macizo (cara 
este), el coeficiente de determinación (r2) es 
de 0,43; es decir el 43 % en la variabilidad del 
rendimiento, como se muestra en la figura 17; o 
sea, datos similares a los del periodo PRE-V. 

Etapa 2. B. Meses de precipitación 

Esta etapa va desde del 2 de octubre al 14 de 
noviembre de 2018, y se divide en dos periodos: 
periodo previo a la aplicación de la variable 
(PRE-V) y periodo posterior a la aplicación de la 
variable (POST-V), como se muestra en la tabla 5. 

Paso 1. Periodo previo a la aplicación de 
la variable (PRE-V) 

La construcción del módulo se llevó a cabo 
entre el 2 y el 16 de octubre de 2018, periodo en 
el que se desmontaron los módulos anteriores, se 
adecuó el terreno y se construyeron nuevamente 
los módulos. 

A  Figura 16. Etapa 1. RD del POST-V. 
Fuente: elaboración propia (2020).

La medición se llevó a cabo del 17 al 31 de 
octubre de 2018, y su registro fue programado 
tanto en la estación como en el interior de cada 
módulo, para empezar a las 11:00 p. m. del 15 
de octubre, como se muestra en la figura 18. 

De acuerdo con la tabla 7, en el periodo 
PRE-V el día representativo fue el 31 de octubre 
de 2018, con un RD = 0, cuando la temperatura 
promedio exterior fue de 27,3 °C, con una osci-
lación de 10,8 °C; la temperatura promedio en 
el interior del módulo construido en bloque de 
arcilla cocida N.° 5 fue de 29,8 °C en la cara norte, 
con una oscilación de 10,8 °C, y en la cara este, 

Coeficiente de correlación

Int. Norte B Int. Este B Int. Norte L Int. Este L
Exterior 0,8 0,9 0,9 0,7

A
 Figura 15. Etapa 1. Meses 

de temperaturas altas 
(POST-V). 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Figura 18. Etapa 2. Meses de 
precipitación (PRE-V). 
Fuente: elaboración propia (2020).

A  Tabla 9. Etapa 1. Coeficiente 
de correlación (POST-V). 

Fuente: elaboración propia 
(2020). 

A  Figura 17. Etapa 1. Correlación entre exterior  
e interior de los módulos (POST-V). 
Fuente: elaboración propia (2020).
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una temperatura promedio de 31,02 °C, con una 
oscilación de 11,4 °C. Así mismo, la temperatura 
del interior del módulo construido en ladrillo 
macizo de arcilla cocida dio un promedio 29,3 °C 
en la cara norte, con una oscilación de 11,9 °C, 
y en la cara este, una temperatura promedio de 
30,4 °C, con una oscilación de 12,0 °C, como se 
muestra en la figura 19. 

En la correlación entre exterior e interior de 
los módulos en las caras norte y este del periodo 
(PRE- V), se aprecia cómo los resultados van del 
-0,7 al 0,8, como se muestra en la tabla 10, lo 
cual indica una correlación tanto negativa como 
positiva, donde en el interior de los módulos (en 
las caras norte), el coeficiente de determinación 

(r2) es del 40 % (en el ladrillo macizo), y del 54 % 
(en el bloque N.° 5), en la variabilidad del rendi-
miento, como se muestra en la figura 20. 

Paso 2. Periodo posterior a la aplicación 
de la variable (PRE- V) 

Esta medición se llevó a cabo del 3 al 14 de 
septiembre de 2018, como se muestra en la 
figura 21. 

De acuerdo con la tabla 7, en el periodo 
POST-V el día representativo fue el 13 de 
noviembre de 2018, con un RD = 1, donde la 
temperatura promedio exterior fue de 26,7 °C, 
con una oscilación de 10,8 °C; la temperatura 
promedio en el interior del módulo construido 
en bloque de arcilla cocida N.° 5 fue de 23,2 °C 
en la cara norte, con una oscilación de 3,6 °C, 
y en la cara este, una temperatura promedio 
de 23,4 °C, con una oscilación de 3,4 °C. Así 
mismo, la temperatura del interior del módulo 
construido en ladrillo macizo de arcilla cocida 
dio un promedio de 31,3 °C en la cara norte, con 
una oscilación de 12,1 °C, y en la cara este, una 
temperatura promedio de 32,1 °C, con una osci-
lación de 11,7 °C, como se muestra en la figura 22. 

En la correlación exterior e interior entre los 
módulos en las caras norte y este del periodo 
POST-V, vemos cómo los resultados son más 
cercanos a cero, como se muestra en la tabla 11, 
lo cual indica que, si bien no hay una indepen-
dencia de las variables, estas tienen una relación 
lineal. Así mismo, vemos que el coeficiente de 
determinación (r2) es menor que el 1 % en la 
variabilidad del rendimiento en las dos caras de 
cada módulo, como se muestra en la figura 23. 

Diagnóstico en las etapas 1 y 2 
En la etapa 1, como se muestra en la tabla 12, 

los dos módulos responden de modo muy similar 
el 30 de agosto de 2018, RD del periodo PRE-V; 
sin embargo, el 10 de septiembre de 2018, RD 
del periodo POST-V, es el módulo construido en 
ladrillo macizo de arcilla cocida el que mejor 
desempeño tiene. Así mismo, en la etapa 2, 
durante el periodo PRE-V es el módulo en ladrillo 

Coeficiente de correlación

Int. Norte B Int. Este B Int. Norte L Int. Este L

Exterior -0,6 -0,7 0,6 0,8

A

 Figura 19. Etapa 2. RD del 
PRE-V. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Figura 21. Etapa 2. Meses 
de precipitación (POST-V). 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Figura 20. Etapa 2. 
Correlación entre el exterior 
y el interior de los módulos 
(PRE-V). 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Tabla 10. Etapa 2. Coeficiente 
de correlación (PRE-V). 
Fuente: elaboración propia 
(2020).
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macizo de arcilla cocida el que mejor responde, 
contrario a lo que sucede en el periodo POST-V, 
donde vemos que es el módulo construido 
en bloque de arcilla cocida N.° 5 el que mejor 
comportamiento registra, y por lo tanto, este es 
positivo, con un TDR del 69 % y el 68 %, por lo 
que, en promedio, en el caso de los cuatro RD, se 
muestra que el módulo construido en bloque de 
arcilla cocida N.° 5 presenta un mejor desempeño 
en porcentaje TDR, con el -10 % y el -9 %, a dife-
rencia del módulo construido en ladrillo de arcilla 
cocida, el cual tuvo TDR del -33 % y el -39 %.

Discusión 
A partir de los resultados obtenidos del estudio 

expuesto, se argumenta o se refuta la hipótesis 
planteada, por lo que es importante citarla de 
nuevo: 

El comportamiento térmico del bloque en 
arcilla cocida N.° 5 y el ladrillo macizo en arcilla 
cocida implementados en el sistema construc-
tivo de mampostería confinada responden de 
manera adecuada a las determinantes climá-
ticas de la ciudad de San José de Cúcuta, 
mediante el aporte de inercia térmica y amor-
tiguamiento como estrategia bioclimática de 
diseño, gracias a la cual se obtiene reducción 
de las ganancias de energía interior por envol-
vente.

Según lo anterior, los dos productos que oferta 
el mercado en la industria de la arcilla responden 
de forma adecuada a las determinantes climá-
ticas de San José de Cúcuta, bajo las mismas 
propiedades térmicas de la inercia térmica y el 
amortiguamiento. 

Como se observa en la relación de diferencia 
de temperatura TDR promedio, como se muestra 
en la figura 24, el comportamiento del bloque en 
arcilla cocida N.° 5 y el ladrillo macizo de arcilla 
cocida es inverso en el TDR promedio, lo cual 
es una diferencia más significativa en el periodo 
posterior a la aplicación de la variable revesti-
miento POST-V, donde el bloque alcanza valores 
positivos, que contrastan de manera drástica con 
los valores negativos del ladrillo macizo en arcilla 
cocida. 

En el TDR de RD, como se muestra en la figura 
25, se puede observar que el comportamiento 
del bloque en arcilla cocida N.° 5 y el ladrillo 
macizo de arcilla cocida es similar; sin embargo, 
en el periodo PRE-V de la etapa 1 el bloque N.° 5 
tiene un comportamiento con menor oscilación 

entre las dos caras estudiadas, y en el periodo 
POST-V de la etapa 1 y PRE-V de la etapa 2, este 
tiene un comportamiento más negativo que el 
ladrillo macizo. 

Por otro lado, también se puede observar que 
el módulo construido en ladrillo macizo de arcilla 
tiene un comportamiento más predecible, y que 
este es más negativo en los periodos POST-V. 

Como se aprecia en las figuras 26 y 27, en 
temperatura máxima promedio del periodo 
POST-V de la etapa 2, el módulo construido en 
bloque de arcilla cocida N.° 5 tuvo un amor-
tiguamiento que fue, en promedio, de 1,6 °C 

Coeficiente de correlación

Int. Norte B Int. Este B Int. Norte L Int. Este L
Exterior -0,1 -0,1 0,2 0,0

A

 Figura 22. Etapa 2. RD del 
POST-V. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

Bloq.
norte

Bloq.
este

Lad.
norte

Lad.
este

TDR

Etapa 1

PRE-V 30/08/2018 -31 % -24 % -22 % -36 %

POST-V 10/09/2018 -53 % -51 % -43 % -48 %

Promedio -40% -38 % -33 % -42 %

Etapa 2

PRE-V 31/10/2018 -26 % -29 % -23 % -24 %

POST-V 13/11/2018 69 % 68 % -45 % -49 %

Promedio 22 % 19 % -34 % -36 %

Promedio -10 % -9 % -33 % -39 %

A  Tabla 11. Etapa 2. 
Coeficiente de correlación, 
PRE-V. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Figura 23. Etapa 2. 
Correlación entre exterior 
e interior de los módulos 
(POST-V). 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Tabla 12. Etapas 1 y 2. 
Relación de diferencias de 
temperatura TDR de RD.
Fuente: elaboración propia 
(2020).
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en la cara norte, y de 1 °C en la cara este. Así 
mismo, en temperatura máxima de días repre-
sentativos del periodo POST-V de la etapa 2, el 
amortiguamiento fue de 7,5 °C en la cara norte, 
y de 7,4 °C, en la cara este; dichos valores son los 
únicos positivos alcanzados durante los periodos 
estudiados. 

Por otro lado, es importante recalcar que el 
módulo construido en ladrillo macizo de arcilla 
cocida responde mejor sin la aplicación de la 
variable revestimiento, contrario a lo que se puede 
observar en el módulo construido en bloque 
N.° 5, ya que este en la etapa 2 de precipitación, 

A  Figura 25. Etapas 1 y 2. 
TDR promedio de RD. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

Fecha
T. Ext.
Máx.

Hora
T. Máx.
Bloq.
norte

Hora Amort.
T. Máx.
Bloq.
este

Hora Amort.
T. Máx.

Lad.
norte

Hora Amort.
T. Máx.

Lad.
este

Hora Amort.

30/08/2018 35,3 2:00 p. m. 38,75 4:00 p. m. -3,5 37,97 3:00 p. m. -2,7 37,83 4:00 p. m. -2,5 37,83 4:00 p. m. -2,5

10/09/2018 34,4 11:00 a. m. 40,02 4:00 p. m. -5,6 39,85 4:00 p. m. -5,5 38,95 5:00 p. m. -4,6 38,95 5:00 p. m. -4,6

31/10/2018 32,9 1:00 p. m. 35,71 5:00 a. m. -2,8 36,06 5:00 a. m. -3,2 35,36 4:00 p. m. -2,5 35,52 4:00 p. m. -2,6

13/11/2018 32,6 11:00 a. m. 25,11 7:00 p. m. 7,5 25,25 7:00 p. m. 7,4 37,45 8:00 a. m. -4,9 37,45 8:00 a. m. -4,9

Promedio 33,8 34,9 -1,1 34,80 -1,0 37,40 -3,6 37,40 -3,6

una vez se le aplica la variable revestimiento, 
aumenta su inercia térmica y reduce considera-
blemente la temperatura interior, lo que supone, 
a su vez, un aumento de la humedad, la cual 
se ve saturada debido a que la porosidad de la 
arcilla es revestida y, por ende, la ventilación por 
la transpirabilidad de la envolvente disminuye, y 
hace que la diferencia de temperatura entre las 
caras exterior e interior sea significativa. 

En el periodo POST-V, donde el módulo cons-
truido en bloque de arcilla cocida N.° 5 presentó 
un amortiguamiento de 7,5 °C y 7,4 °C, este, a 
su vez, también presentó un desfase de ocho 
horas, como se muestra en la tabla 13; este resul-
tado es un punto importante para considerar, 
tomando en cuenta que la variable climática 
que cambió durante los dos periodos fue el agua 
(precipitación). 

Finalmente, de acuerdo con los datos regis-
trados por el estudio, es importante hacer énfasis 
en la propiedad térmica, a la cual se considera el 
principal factor de incidencia en el confort interior 
de una edificación, al ser este el valor de transmi-
tancia (U), ya que según la guía de construcción 
para el ahorro de agua y energía en edificaciones 
en Colombia (Ministerio de Vivienda, 2015), 
mientras más bajo sea este valor, mejor desem-
peño tiene el material, y mejores condiciones de 
temperatura se alcanzan en el interior, según lo 
cual, el bloque de arcilla cocida N.° 5 representa 
un valor U más bajo, al ser este, en PRE-V, de 
2,062 m²°C/W, y en POST-V, de 2,013 m²°C/W, 
a diferencia del ladrillo macizo de arcilla cocida, 
que presenta unos valores de transmitancia (U) 
en el periodo PRE-V de 2,844 m2°C/W, y en el 
POST-V, de 2,727 m2°C/W. Si bien estos datos 
son convenientes para el desempeño positivo 
que mostró el módulo construido en bloque N.° 
5, también se puede apreciar que el módulo 
en ladrillo mostró un comportamiento similar, 
considerando que el valor U es más alto, lo cual 
supone un punto importante que recalcar, pues, 
de acuerdo con lo anterior, la propiedad de 
transmitancia térmica (U) del material no supone 
un factor determinante para alcanzar un nivel 

A

 Figura 24. Etapas 1 y 2. 
TDR promedio. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Tabla 13. Etapas 1 y 2. 
Temperaturas máximas de los RD. 
Fuente: elaboración propia (2020). 
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de confort interior, según los límites de confort 
establecidos por las determinantes climáticas 
específicas de cada subclima del país. 

Conclusión 
Con respecto a la hipótesis planteada para 

la investigación, cabe inferir que el aporte de 
inercia térmica y amortiguamiento como estra-
tegia bioclimática de diseño es evidente en el 
comportamiento térmico de los dos productos 
cerámicos estudiados, pues se demuestra con 
la presente investigación que, en contraste con 
las condiciones estructuradas en la metodología, 
y bajo las cuales se hacen las mediciones del 
interior de los módulos, los productos bloque de 
arcilla cocida N.° 5 y ladrillo macizo de arcilla 
cocida tienen un desempeño adecuado en dife-
rentes condiciones, pues el módulo construido 
en bloque de arcilla cocida N.° 5 mostró un 
comportamiento positivo tras la aplicación de la 
variable revestimiento en la temporada de lluvia, 
inverso al comportamiento en la misma condi-
ción que mostró el módulo construido en ladrillo 
macizo de arcilla cocida.

Por otro lado, el estudio supone un impor-
tante aporte para la aplicación óptima de los 
productos cerámicos estudiados, pues se resalta 
el comportamiento de cada uno de los productos 
en las etapas analizadas, respecto a lo cual el 
presente estudio es una base por considerar 
para los diferentes subclimas del país; así mismo, 
entra a colación el factor económico del sistema 
constructivo, pues el rendimiento en obra de los 
productos cerámicos estudiados, en contraste, 
es significativo, al ser más rentable la aplicación 
del bloque N.° 5 que la del ladrillo macizo; sin 
embargo, cabe resaltar que en situaciones espe-
cíficas se requiere el uso de los dos, pues hace 
parte de una estrategia constructiva que solidi-
fica las bases de la mampostería. 

De la investigación se pudo concluir que el 
módulo construido en bloque de arcilla cocida 
N.° 5 mostró un mejor comportamiento, con 
un TDR promedio del -10 %, a diferencia del 
módulo construido en ladrillo macizo de arcilla 
cocida, el cual presentó un TDR promedio del 
-36 %; esto, debido a que el módulo construido 
en bloque de arcilla cocida N.° 5, después de la 
aplicación de la variable revestimiento, mostró 
una relación de diferencia de temperatura (TDR) 
positiva, con el 69 % en la fachada norte, y del 
68 %, en la fachada este.

Considerando que en el periodo POST-V de 
la etapa 1 (de temperaturas altas), el compor-
tamiento del bloque de arcilla cocida N.° 5 fue 
negativo, el factor que marcó la diferencia de 
los mismos periodos, pero diferentes etapas, fue 
el agua (precipitación), lo que supone un punto 
digno de resaltar para la aplicación del producto 
bajo esta variable del clima en un diseño biocli-
mático, considerando las horas específicas en 

las que se puede aplicar o implementar dicha 
estrategia sin saturar de humedad el ambiente, 
por cuanto se puede generar disconfort interior. 

Los datos registrados en el interior del módulo 
construido en bloque de arcilla cocida N.° 5 
mostraron una mayor oscilación diaria, por lo que 
en la tabla de relación de diferencia de tempera-
tura TDR (fórmula que considera la temperatura 
máxima en el cálculo) se puede apreciar que 
es el interior del módulo construido en ladrillo 
macizo de arcilla cocida el que presenta mejor 
desempeño en la mayoría de días, debido a que 
presenta menor oscilación diaria, y por ende, 
el rango de temperatura máxima y mínima 
se mantiene más estable; sin embargo, tras la 
aplicación de la variable de revestimiento en la 
segunda etapa, fue el interior del módulo cons-
truido en bloque de arcilla cocida N.° 5 el que 
mostró un desempeño positivo, por lo que, al 
promediar las dos etapas, fue este módulo el que 
mejor comportamiento mostró. 

El comportamiento de la envolvente con los 
dos productos (bloque de arcilla cocida N.° 5 y 
ladrillo macizo de arcilla cocida) supondría una 
mejora con la aplicación de estrategias óptimas 
de diseño, como la ventilación selectiva y el 
sombreado, ya que el estudio se limitó a analizar 
el comportamiento de la envolvente como prin-
cipal factor de diseño, por lo cual el módulo, 
una vez construido, fue sellado en cubierta, 
y se obstruyó intencionalmente la ventilación 

A  Figura 27. Etapas 1 y 2. 
Temperatura máxima de RD. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Figura 26. Etapas 1 y 
2. Temperatura máxima 
promedio. 
Fuente: elaboración propia 
(2020).
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inducida, por lo que el comportamiento interior 
en cuanto a ventilación fue solo por infiltración, 
generada por la transpirabilidad y la permeabi-
lidad de la arcilla.

El valor de transmitancia térmica (U), aunque 
es una propiedad para considerar dentro de un 
diseño bioclimático, no es un factor determinante 
para el comportamiento térmico de la envol-
vente, pues, como ya se mencionó, esta puede 
mitigar la radiación directa en un plano vertical 
considerando la aplicación de un conjunto de 
estrategias de diseño bioclimático. Así mismo, 
cabe resaltar que en las fachadas verticales sí se 
ve una diferencia de temperatura entre las caras 
norte y este en cada uno de los periodos (PRE-V 
y POST-V), y siendo así, en el periodo PRE-V, el 
bloque N.° 5 mostró una temperatura promedio 
de 29,89 °C en la fachada norte, y de 30,01 °C 
en fachada este, y el en ladrillo macizo de arcilla 
mostró una temperatura promedio de 30,35 °C 
en la fachada norte, y de 30,36 °C, en la fachada 
este; con estos datos se destaca que la fachada 
norte tiene una menor incidencia solar, que favo-
rece el comportamiento de la pieza cerámica; 
sin embargo, en el periodo POST-V, los datos 
mostrados rompen el esquema que supone un 
mejor comportamiento en la fachada norte, pues 
en el bloque N.° 5, aunque sigue este patrón, 
con una temperatura promedio registrada de 
30,06 °C en la fachada norte, y de 30,53 °C, 
en la fachada este, difiere mucho de los datos 
registrados en el módulo construido en ladrillo 
macizo de arcilla cocida, por cuanto este mostró 

una diferencia a favor de la fachada este, con 
una temperatura promedio de 30,3 °C, a dife-
rencia de la promediada en la fachada norte, la 
cual fue de 30,76 °C, lo cual supone que bajo 
las condiciones climáticas de lluvia, el exceso 
de incidencia solar puede favorecer la pérdida 
de energía por evaporación; sin embargo, cabe 
considerarla, pues debe ser aplicada a horas 
estratégicas, cuando el ambiente permita la 
inyección de humedad sin saturarlo, además de 
la consideración del tratamiento en material por 
medio del revestimiento, pues este sí supone 
una variable que altera el comportamiento del 
material, por cuanto puede complementar posi-
tiva o negativamente las propiedades de dicho 
material. 
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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 recono-
cerle 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 au-
tores de los artículos postulados y aceptados para publicar, que presentan re-
sultados de investigación, deben firmar la declaración de originalidad (formato 
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 cita-
ción. 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 diagra-
mas 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 me-
nor, este se podrá rectificar mediante una nota editorial de corrección o una fe 
de erratas. Los autores también tienen la posibilidad de solicitar la retractación 
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 encar-
gada del tratamiento de datos personales, manifiesta que los datos personales 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 disposi-
ciones legales vigentes, la Universidad solicitará siempre su autorización, para 
que en desarrollo de sus funciones propias como Institución de Educación Supe-
rior, en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investigación, 
la Universidad Católica de Colombia pueda recolectar, recaudar, almacenar, usar, 
circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento, actualizar, 
transmitir o transferir a terceros países y disponer de los datos que le han suminis-
trado 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 mantener 
y manejar la información de nuestros colaboradores (autores, integrantes de los 
diferentes comités y pares revisores); así mismo, los colaboradores podrán ejercer 
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 p
ar

a 
co

la
bo

ra
do

re
s

A
Arquitectura188

ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

A Instrucciones para postular artículos

A Directrices para autores

* 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).

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 inves-
tigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa 
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 autorizaciones 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 garantizar 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

Se podrá solicitar 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
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/submissions#authorGuidelines
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq.
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
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A  Instrucciones para revisores  REVISTA DE ARQUITECTURA (Bogotá)

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 
Reviewers” de COPE.

Beneficios

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 publi-
cación 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 
plataforma de Gestión Editorial, donde encontrarán los conceptos 
emitidos y la decisión 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 Auto-
rización 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.

Orientación editorial
Enfoque y alcance
La Revista de Arquitectura (Bogotá) es una publicación científica de resultados 
de investigación originales e inéditos; de acceso abierto (sin APC), 
arbitrada mediante revisión por pares (doble ciego) e indexada. 
Dirigida a la comunidad académica y profesional vinculada con la 
Arquitectura, el urbanismo y las tecnologías ambientales y sostenibles.
Está estructurada en tres secciones: Contextos, artículos de investi-
gación y textos. (Ver descripción en el apartado Políticas de sección)

La Revista de Arquitectura (Bogotá) 
El primer número se publicó en 1999 con una periodicidad anual y 
a partir del 2016 la periodicidad es semestral Editada por la Facultad 
de Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la Universidad 
Católica de Colombia en Bogotá (Colombia).
E-ISSN 2357-626X en línea
ISSN 1657-0308 Impresa 
DOI 10.14718/REVARQ.

Clasificación OCDE
• Gran área: 6. Humanidades
• Área: 6.D. Arte
• Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

También se publican artículos de las disciplinas como 2A02, Ingeniería 
arquitectónica; 2A03, Ingeniería de la construcción; 2.E, Ingeniería 
de materiales; 5G03, Estudios urbanos (planificación y desarrollo); 
6D08, Diseño.
Los objetivos de la Revista de Arquitectura (Bogotá) son:
1. Promover la divulgación y difusión del conocimiento generado a 

nivel local, nacional e internacional.
2. Constituir un espacio para la discusión y diálogo entre las comunida-

des académicas y científicas.
3. Potenciar la discusión de experiencias e intercambios científicos 

entre investigadores y profesionales de las diferentes comunidades 
académicas.

4. Contribuir a la visión integral de la arquitectura, mediante la publica-
ción de artículos de calidad.

5. Publicar artículos originales e inéditos que han pasado por revisión 
de pares doble ciego, para asegurar que se cumplan las normas éti-
cas, de calidad, validez científica, editorial e investigativa.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura (Bogotá): arquitectura; diseño; 
proyecto; educación arquitectónica; urbanismo; paisajismo; sosteni-
bilidad; tecnología.

• Idiomas de publicación: español, inglés y portugués.
• Título abreviado: Rev. Arquit.
• Titulo corto: RevArq

Políticas de sección
La Revista de Arquitectura (Bogotá) se estructura en tres secciones: Contextos, 
artículos de investigación y textos

Contextos
Artículos que presentan una visión de temas disciplinares y editoriales 
que impactan el ejercicio académico y profesional del arquitecto y los 
profesionales afines. Extensión entre 3000 y 5000 palabras.
Editores/as: Editor Asignado

	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares
Artículos
Artículos derivados de investigaciones finalizadas sobre temas del 
quehacer del arquitecto y afines. Extensión de 5000 a 8000 palabras.

Áreas de interés prioritarias:
• Diseño arquitectónico

 - Teoría y metodologías en la arquitectura
 - Transformación de la obra construida
 - Medios de representación
 - Tipologías en la arquitectura

• Pedagogía y didáctica del Diseño
• Diseño participativo
• Espacio urbano

 - Historia (patrimonio cultural y físico)
 - Estructura formal de las ciudades y el territorio.
 - Diseño urbano

• Gestión del hábitat
• Planeación urbano y regional
• Arte urbano
• Paisajismo y diseño del paisaje
• Construcción sostenible

 - Diseño sostenible (territorial, social, económico, cultural)
 - Ecodiseño
 - Diseño bioclimático

• Diseño de sistemas estructurales
 - Procesos constructivos y de fabricación innovadora
 - Transformación digital en arquitectura y construcción
 - Procesos constructivos para la reducción de riesgos bióticos 
y antrópicos

Editores/as: Editor Asignado
	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares

Textos
Artículos generados desde las dinámicas propias de la Facultad de 
Diseño, en las actividades de docencia, extensión, formación 
en investigación o internacionalización, realizadas por docentes, 
estudiantes y egresados, (tesis de pregrado con la alianza de estu-
diante-profesor). Los artículos postulados a esta sección no deben 
superar el 20 % de similitud con el contenido publicado del respec-
tivo trabajo de grado. Extensión de 3000 a 4000 palabras. En esta 
sección se publican reseñas, traducciones y memorias de 
eventos relacionados con las publicaciones en Arquitectura y 
Urbanismo.
Editores/as: Editor Asignado

	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares 

A

Portada: Portadas de Revista de 
Arquitectura (Bogotá).  
Volúmenes 1 al 8.

A  Frecuencia de publicación
Desde 1999 y hasta el 2015, la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) publicó un volumen al año, a partir del 2016 
se publican 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 me-
diante versiones digitales (PDF, HTML, EPUB, XML) 
e impresas con un tiraje de 700 ejemplares, los  

tiempos de producción de estas versiones depende-
rán 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 revi-
sión y edición adelantado.
Con el usuario y contraseña asignados, los autores 
pueden ingresar a la plataforma de gestión editorial y 
verificar el estado de revisión, edición o publicación 
del artículo.

A  Canje
La Revista de Arquitectura (Bogotá) está interesada 
en establecer canje con publicaciones académicas, 
profesionales o científicas del área de Arquitectura 
y Urbanismo, como medio de reconocimiento 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

Universidad Católica de Colombia (2023, 
enero-junio). Revista de Arquitectura 
(Bogotá), 25(1), 1-188. Doi: 10.14718 
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 Avenida Caracas No. 46-72
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 Bogotá D. C., (Colombia)
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Teléfonos 
 +57 (1) 327 73 00 – 327 73 33  
 Ext. 3109; 3112 o 5146
 Fax: +57 (1) 285 88 95

 
Correo electrónico
 revistadearquitectura@ucatolica.edu.co
 cifar@ucatolica.edu.co

Página WEB
 www.ucatolica.edu.co 

Vínculo Revistas científicas
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