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Resumen 
Para realizar un estudio de iluminación preciso es fundamental conocer los tipos de cielo 
predominantes de una localidad, pues estos son clave para estimar el desempeño lumínico 
de ambientes interiores. El objetivo de esta investigación es analizar las discrepancias en 
la valoración del desempeño de la luz natural de espacios interiores según los archivos 
climáticos usados y considerando las diferencias en los tipos de cielo predominantes de 
acuerdo con los datos de radiación de estos. Para ello, haciendo uso del Clearness Index, 
de All Pérez All Weather Sky Model, fueron estimados y comparados los tipos de cielo a 
partir de la información de radiación de archivos climáticos disponibles para trece ciuda-
des colombianas. Adicionalmente, fueron realizadas simulaciones dinámicas de luz natural 
sobre ambientes hipotéticos, con diferentes archivos climáticos. Los resultados de la inves-
tigación evidencian, para cada ciudad analizada, notables diferencias en cuanto a los tipos 
de cielo predominantes según el archivo climático utilizado. Estas diferencias derivaron en 
notables discrepancias —en muchos casos, de más del 10 %— en la aplicación de métricas 
dinámicas haciendo uso de los archivos climáticos disponibles para cada ciudad. Si bien no 
es objetivo de la investigación concluir cuál de los archivos climáticos es más confiable, sí se 
resalta la necesidad de contar con datos de radiación confiables en los archivos climáticos, 
para favorecer la precisión en la valoración del desempeño lumínico de ambientes interio-
res a través de simulación computacional.

Palabras clave: archivo climático; bioclimática; iluminación natural; simulación 
computacional

Abstract
To perform an accurate lighting study, it is essential to know the predominant sky types in 
a locality, as these are key to estimating the lighting performance of indoor environments. 
The objective of this research is to analyze the discrepancies in the assessment of the 
natural light performance of indoor spaces according to the climatic files used and consider 
the differences in the predominant sky types according to their radiation data. For this pur-
pose, using the Clearness Index, from the All Pérez All-Weather Sky Model, the sky types 
were estimated and compared from the radiation information of climate files available for 
thirteen Colombian cities. Additionally, dynamic daylight simulations were performed on 
hypothetical environments with different climate files. The results of the research show, 
for each city analyzed, notable differences in the predominant sky types according to the 
climate file used. These differences resulted in significant discrepancies - in many cases of 
more than 10% - in the application of dynamic metrics using the climate files available for 
each city. Although it is not the objective of the research to conclude which of the climate 
files is more reliable, it does highlight the need for reliable radiation data in the climate files, 
to favor accuracy in the assessment of the lighting performance of indoor environments 
through computational simulation.
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Introducción 
Derivado del proyecto de investigación doc-

toral titulado Nueva métrica dinámica de luz 
natural: relación entre la percepción de suficien-
cia lumínica y la disponibilidad lumínica exterior, 
desarrollado en la Universidad del Bío-Bío, en 
Chile, por el primer autor, bajo la orientación 
de la segunda autora de este artículo, surge la 
inquietud por caracterizar los tipos de cielo en 
Colombia. Esta caracterización facilitaría, para el 
territorio colombiano, la escogencia de paráme-
tros de cielo para la realización de simulaciones 
computacionales de iluminación natural eva-
luando y caracterizando los tipos de cielo predo-
minantes de cada localidad; además, permitiría 
establecer, en las normativas locales, las mejores 
estrategias para mejorar el desempeño lumínico 
de ambientes interiores para los distintos tipos 
de cielo. Para esto, fue formulada una investi-
gación en la Universidad de San Buenaventura, 
Medellín, que tiene por objetivo caracterizar los 
tipos de cielo predominantes en varios munici-
pios del territorio colombiano a partir de la con-
sideración de la radiación solar.

Garantizar ambientes suficientemente ilumi-
nados es una estrategia eficaz para disminuir el 
consumo energético de las edificaciones y, al 
mismo tiempo, permite crear espacios más con-
fortables y saludables, con el fin de aumentar 
el bienestar de las personas y, potencialmente, 
hacerlas más productivas (Al Horr et al., 2016a; 
Al Horr et al., 2016b y 2017; Alrubaih et al., 
2013; Gago et al., 2015;Pellegrino et al., 2017; 
Yu & Su, 2015). Para lograrlo, dada la dinámi-
ca de la luz natural, es necesaria la predicción 
mediante herramientas de simulaciones com-
putacionales que, a través del uso de métricas 
dinámicas, caracterizan de manera muy precisa 
lo que ocurriría en el ambiente interior. 

Las simulaciones con métricas dinámicas, o 
Climate Based Daylight Modelling (CBDM), de 
acuerdo con Reinhart y Wienold (2011), han 
ido ganando terreno sobre las métricas estáticas, 
como el factor de luz día (DF), desde princi-
pios del siglo XXI. De estas CBDM se destacan: 
Daylight Autonomy (DA) (Reinhart & Walken-
horst, 2001); Useful Daylight Illuminance (UDI) 
(Mardaljevic et al., 2012; Nabil & Mardaljevic, 
2005; 2006); Continuous Daylight Autonomy 
(Dacon) (Reinhart et al., 2006); Spatial Daylight 
Autonomy (SDA), y Anual Solar Exposure (ASE) 
(IESNA-The Daylight Metric Committee, 2012). 
A diferencia de las métricas estáticas, que, a par-
tir de la escogencia del día, la hora y el tipo de 
cielo, realizan cálculos de admisión y distribu-
ción de la luz natural, las simulaciones dinámicas 
realizan cálculos anuales en los que se identifica 
el porcentaje de tiempo al año o el porcentaje 
de espacio que cumple determinado objetivo 
lumínico (Piderit et al., 2014). Para estos cálculos 
anuales, las herramientas de simulación estiman 
los tipos de cielo predominantes a partir de los 

datos de radiación solar (global, directa normal 
y difusa) contenida en los archivos climáticos.

Además de su uso, indispensable en las 
simulaciones dinámicas, la identificación de 
los tipos de cielo de una localidad representa 
información valiosa para verificar la variación de 
la disponibilidad del recurso lumínico natural a 
lo largo del día y del año. A fin de estimar los 
tipos de cielo, diversos estudios se han enfoca-
do en la proposición de modelos considerando, 
además de la radiación solar, la localidad geo-
gráfica y la posición del sol (Comission Interna-
tionale de l´Eclairage [CIE], 2003; Igawa et al., 
1997; Igawa & Nakamura, 2001; Inanici & Has-
hemloo, 2017; Kittler et al., 1997 y 1998; Klein-
dienst et al., 2008; Li & Lou, 2018; Pérez et al., 
1990; Pérez et al., 1993; Piderit et al., 2014). 
De acuerdo con Inanici y Hashemloo (2017), 
actualmente el modelo All Pérez All Weather 
Sky Model, desarrollado por Pérez et al. (1993), 
es el más comúnmente utilizado por diversos 
programas de simulación computacional, pues 
requiere como insumo la radiación directa nor-
mal y la radiación difusa, y no requiere especi-
ficar un tipo en particular de cielo, así como el 
modelo CIE (CIE, 2003).

En Pérez (1993) All Weather Sky model, a par-
tir de los datos de radiación son calculadas Sky 
Clearness (∈) y Sky Brightness (Δ). 

∈=/Dℎ+kZ3/1+kZ3 (Ecuación 1)

Δ=Dh*m/I0 (Ecuación 2)

Donde Dh es la radiación difusa horizontal, 
I es la radiación directa normal, k es una cons-
tante igual a 1,041, Z es el ángulo solar cenital, 
m es la masa óptica relativa del aire y I0 es la 
irradiancia extraterrestre. 

El resultado del cálculo del Sky Clearness 
(∈) se agrupa en ocho variables discretas que 
indican el tipo de cielo, desde muy nublado 
(1) hasta despejado (8). Especial cuidado debe 
tenerse con la escogencia del archivo climáti-
co para extraer los datos de radiación o para 
realizar simulaciones computacionales (Bellia et 
al., 2015a y 2015b; González Cáceres & Díaz 
Cisternas 2013; Iversen et al., 2013), en tanto 
que podrían poseer datos que generen errores 
en las estimaciones térmicas (De Almeida & De 
Vasconcellos, 2019) o lumínicas. En general, los 
archivos climáticos Typical meteorological Year 
(TMY) o International Weather for Energy cal-
culation (IWEC) han mostrado ser consistentes 
y confiables (Bellia et al., 2015a; 2015b). Los 
archivos TMY hacen referencia a la construc-
ción de un año hipotético típico, a partir de la 
incorporación de los meses más representativos 
entre varios años y según la variable a la que se 
le dé mayor importancia (temperatura del aire, 
velocidad del viento, radiación, etc.). Desde el 
punto de vista de las simulaciones de luz natu-
ral, las variables relacionadas con radiación son 
las que influyen en los cálculos. 
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Si bien en el territorio colombiano no hay evi-
dencia de que exista una fuente oficial que posea 
y distribuya archivos climáticos, en la actualidad 
existen dos fuentes de las que se pueden extraer 
estos: Climate.OneBuilding.org (Crawleu & 
Lawrie 2019), que usa archivos TMYx; es decir, 
archivos TMY derivados de datos climáticos hora-
rios registrados hasta 2017 por la US Integrated 
Surface Database de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) (NOAA, 
2019), y Clima-Colombia (Hudson et al., 2019), 
que, haciendo uso del Synthetic Year Method, 
que sintetiza datos climáticos del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM, 2019) y de la NOAA (2019) haciendo 
uso de estaciones climáticas cercanas.

La caracterización de los tipos de cielo pre-
dominantes en distintas localidades del territorio 
colombiano es un insumo fundamental para la 
optimización de las estimaciones del desempeño 
lumínico que se podría alcanzar con una u otra 
estrategia arquitectónica; por tanto, esta carac-
terización podría contribuir también al ajuste 
de las normativas climáticas locales, como, por 
ejemplo, la Resolución 549 de 2015 o la NTC 
4595, de manera que las estrategias para favo-
recer la eficiencia energética asociada al uso 
de la luz natural por encima de la luz artificial 
consideren la disponibilidad lumínica local, y 
no únicamente la temperatura. Es decir, en estas 
normativas, comúnmente, las estrategias para el 
aprovechamiento de la luz natural se consideran 

según la clasificación climática del municipio, y 
no según la disponibilidad lumínica.

Esta investigación parte de las siguientes 
hipótesis: i) para cada ciudad colombiana con-
siderada en la investigación existen grandes dis-
crepancias en los tipos de cielo predominantes 
según el archivo climático utilizado, y ii) esas 
discrepancias generan grandes diferencias en 
los resultados de simulaciones computaciona-
les dinámicas para evaluar el desempeño de 
luz natural para una misma ciudad, de acuerdo 
con el archivo climático utilizado; por tanto, no 
existe certeza de que se pueda contar con una 
aproximación adecuada al desempeño lumínico 
a través de simulaciones dinámicas de luz natural 
en el territorio colombiano.

Frente a lo anterior, esta investigación se 
planteó un doble objetivo. Por un lado, a fin de 
verificar la existencia de diferencias significativas 
entre datos de los archivos climáticos, se propu-
so identificar, a partir de los archivos climáticos 
disponibles, los tipos de cielo predominantes 
de distintas ciudades colombianas. Desde estas 
diferencias, se trazó como meta verificar las 
variaciones en la valoración del desempeño de 
la luz natural de un espacio hipotético, según el 
archivo climático seleccionado. Estas posibles 
variaciones resaltarían en la necesidad de contar 
con insumos más confiables para la simulación 
computacional, de manera que se favorezca la 
predicción del desempeño lumínico de espacios 
interiores a través de simulaciones dinámicas 
de luz natural. Para lograr los objetivos, tanto la 
metodología como los resultados se dividieron 
en dos epatas; una por cada objetivo planteado.

Metodología
De los archivos climáticos disponibles para 

trece ciudades colombianas se extrajeron los 
datos de radiación solar. Con esta información 
fue calculado el Clearness Index, del All Weather 
Sky Model. Los resultados de estos cálculos fue-
ron agrupados en tablas y figuras, con los que se 
compararon y se identificaron los cielos predo-
minantes para cada ciudad según las fuentes de 
generación de los archivos climáticos. Adicional-
mente, fueron realizadas simulaciones computa-
cionales sobre un espacio hipotético localizado 
en Bogotá, Cali y Medellín haciendo uso de los 
archivos climáticos disponibles. Con los resulta-
dos fueron evaluadas las diferencias por ciudad 
en el desempeño lumínico evaluado, según el 
archivo climático utilizado.

Ciudades colombianas seleccionadas
Para la investigación fueron seleccionadas 13 

ciudades colombianas. El criterio de selección 
obedece a la disponibilidad de archivos climá-
ticos asociados a esta. La tabla 1 contiene infor-
mación de la ciudad relevante para este estudio.

A
 Tabla 1. Descripción de 

información básica de ciudades 
colombianas seleccionadas.
Fuente: elaboración propia 
(2019).

Ciudad Latitud Longitud Altitud 
(msnm)

Tipo de clima 
según Res. 

0549 de 2015

Armenia 4°53´N 75°68´O 1551 Templado

Barranquilla 10° 57´N 74°47´O 18 Cálido húmedo

Bogotá 4°42´N 74°4´O 2640 Frío

Bucaramanga 7° 8´N 73° 0´O 959 Cálido seco

Cali 3° 25´N 76°31´O 1018 Cálido seco

Cartagena 10° 24´N 75° 30´O 2 Cálido húmedo

Ibagué 4° 26´N 75° 14´O 1285 Templado

Leticia 4° 12´N 69° 56´O 96 Cálido húmedo

Manizales 5° 06´N 75°33´O 2160 Frío

Medellín 6° 13´N 75° 35´O 1495 Templado

Montería 8° 45´N 75° 53´O 18 Cálido seco

Pereira 4° 48´N 75° 41´O 1411 Templado

Quibdó 5° 41´N 76° 39´O 43 Cálido húmedo

Study of discrepancies in sky types for dynamic daylight analysis according to available climate files. 
Colombia case
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Etapa 1

Radiación solar en ciudades colombianas

En esta investigación fueron consideradas 
dos fuentes para la obtención de los archivos 
climáticos: 

 � Climate.OneBuilding.org (Crawleu & Lawrie 
2019), disponibles en la página http://clima-
te.onebuilding.org/WMO_Region_3_South_
America/default.html 

 � Clima-Colombia (Hudson et al., 2019), dispo-
nibles en la página http://clima-colombia.org/

La tabla 2 muestra la radiación solar global 
horizontal promedio anual, según la fuente 
de los archivos climáticos para cada ciudad, y 
muestra la diferencia entre los datos de radiación 
obtenidos entre ambas fuentes, lo que implicaría 
diferencias en las simulaciones según se use un 
archivo climático u otro.

La figura 1 ejemplifica las diferencias en los 
datos de radiación global horizontal obtenido 
para Bogotá en tres fuentes distintas: la pri-
mera hace referencia al archivo International 
Weather for Energy Calculation (IWEC), de la 
página del programa de simulación computacio-
nal Energy Plus (US Department of Energy’s & 
Building Technologies Office, 2019), en la que 
para Colombia solo está disponible el archivo de 
Bogotá. El segundo hace referencia a un archi-
vo TMYx 2003-2017 de Climate.OneBuilding.
org (Crawleu & Lawrie, 2019), mientras que el 
tercero hace referencia al archivo TMY Synthetic 
Year Method de Clima-Colombia (Hudson et al., 
2019). En la misma figura, en el eje de las absci-
sas se muestran los meses, y en las ordenadas, las 
horas. Se estima que estas diferencias en la radia-
ción global podrían derivar en diferencias entre 
los tipos de cielo generados para los cálculos de 
desempeño de luz natural y, por tanto, en dife-
rencias en la valoración del desempeño lumínico 
de ambientes interiores según el archivo climáti-
co usado.

Cálculo del Clearness Index
Para la identificación de los tipos de cielo fue 

calculado el Clearness Index, del All Weather Sky 
model, como se ve en la ecuación 1, en frecuen-
cia horaria y haciendo uso de la información de 
radiación contenida en los dos archivos climáti-
cos por ciudad. 

En esta ecuación, el ángulo solar cenital (Z) fue 
calculado de acuerdo con Salazar (1995), según 
la ecuación 3.

Ciudad

Radiación solar 
global horizontal 
promedio año. 

Fuente: Climate.
OneBuilding.org

Wh/m2

Radiación solar 
global horizontal 
promedio año. 
Fuente: Clima-

Colombia
Wh/m2

Diferencia
(Wh/m2)

Armenia 246,2 162,4 83,8

Barranquilla 234,5 215,7 18,8

Bogotá 240,1 136,5 103,6

Bucaramanga 233,2 181,8 51,4

Cali 240,7 185,6 55,1

Cartagena 248,3 205,8 42,5

Ibagué 239,3 172,4 66,9

Leticia 203,8 183,8 20

Manizales 211,0 141,1 70

Medellín 259,5 197,6 61,9

Montería 220,6 209,7 10,9

Pereira 250,2 162,4 87,8

Quibdó 186,4 37,4 149

A  Tabla 2. Diferencia de la 
radiación global horizontal 

media según el archivo 
climático.

Fuente: elaboración propia 
(2019).
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Radiación Bogotá A  Figura 1. Comparación 
de la distribución de la 
radiación solar global 
horizontal a lo largo del año 
en Bogotá, D. C., Colombia, 
según archivo climático. 
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC
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zadas simulaciones computacionales dinámicas 
haciendo uso del plugin Diva for Rhino sobre dos 
ambientes hipotéticos localizados en tres ciuda-
des (Bogotá, Cali y Medellín), y a partir de dos 
posibles archivos climáticos.

Para las simulaciones dinámicas fueron usados 
dos archivos climáticos por ciudad, obtenidos de 
las fuentes ya mencionadas. Las métricas calcula-
das fueron: DA (Reinhart & Walkenhorst, 2001); 
UDI (Mardaljevic et al., 2012; Nabil & Mardalje-
vic, 2005 y 2006); SDA y ASE (IESNA-The Dayli-
ght Metric Committee, 2012).

Ambientes hipotéticos evaluados

Para las simulaciones dinámicas se construye-
ron dos ambientes hipotéticos: un espacio de 10 
m de largo × 10 m de ancho × 3 m de altura, 
iluminados unilateralmente con una ventana de 
1,5 m de altura × 10 m de ancho y con un sillar 
de 1 m orientada al este. La diferencia entre los 
dos ambientes hipotéticos es el tipo de vidrio y 
los dispositivos de control solar. Para el modelo 1 
fue usado un vidrio simple, con 0,88 de transmi-
tancia lumínica, y fueron dispuestos dos disposi-
tivos de control solar horizontales. El dispositivo 
superior fue dispuesto a una altura de 2,5 m, y 
tenía 0,4 m de profundidad. El dispositivo infe-
rior fue dispuesto a una altura de 2,0 m y tenía 
una profundidad de 0,7 m, como se muestra en 
la figura 2. A efectos de la simulación, los aleros 
se extendieron 10 m más a lado y lado.

El modelo 2 no contó con elementos de con-
trol solar, pero sí con un vidrio de 0,6 de trans-
mitancia lumínica.

Parámetros de simulación computacional

Se dispuso una malla de cálculo a 0,7 m del 
piso, considerando un plano de trabajo, y con 
una grilla de 0,3 m de separación entre los nodos. 

Para la simulación en Diva fueron usados los 
parámetros que se describen en la tabla 3 y los 
materiales descritos en la tabla 4.

Tratamiento de diferencias de resultados 
de simulaciones

Los resultados de las métricas dinámicas usa-
das en esta investigación hacen referencia al pro-
medio del porcentaje de tiempo que un grupo 
de puntos sobre la malla de cálculo posee un 
nivel lumínico superior a un valor de referencia: 
DA (Reinhart & Walkenhorst 2001), o en un ran-
go lumínico, como es el caso de UDI (Mardal-
jevic et al., 2012; Nabil & Mardaljevic, 2005 y 
2006). Las otras hacen referencia al porcentaje 
del espacio interior que posee un nivel lumínico 
superior a una iluminancia de referencia durante 
al menos el 50 % del tiempo al año (SDA), y al 
porcentaje del espacio que se encuentra expues-
to a la radiación solar directa por más de 250 
horas al año (ASE) (IESNA-The Daylight Metric 
Committee, 2012). 

Ambient 
bounces

Ambient 
division

Ambient 
sampling

Ambient 
accuracy

Ambient 
resolution

5 1000 20 0,1 300

Materiales

Piso GenericFloor_20

Techo GenericCeiling_70

Paredes GenericInteriorWall_50

Dispositivos de sombra GenericFurniture_50

Vidrio claro Glazing_SinglePane88

Vidrio de protección solar Glazing_Customized60

A  Tabla 4. Materiales utilizados 
en la simulación computacional.
Fuente: elaboración propia 
(2019).

A  Figura 2. Modelo 1 para simulación computacional.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

Z=90°- β (ecuación 3)

Donde β es el ángulo de altura solar, calcula-
do según la ecuación 4

β=arcsen*(senL*senδ -cosH*cosδ*cosL ) 
(ecuación 4)

Donde L es la latitud, δ la declinación solar 
para un día n, y H, el ángulo solar horario. 

Los resultados de los cálculos en frecuencia 
horaria fueron agrupados en ocho variables dis-
cretas, entre 1 y 8, de acuerdo con los rangos 
establecidos por Pérez et al. (1990), las cuales 
indican desde el tipo de cielo 1 para cielos muy 
nublados hasta 8, para cielos despejados. A partir 
de esta agrupación fue identificada la frecuencia 
de los tipos de cielo en cada una de las ciudades 
seleccionadas, y fueron realizados gráficos anua-
les que muestran la distribución de los tipos de 
cielo calculados a lo largo del año. Tanto los análi-
sis de frecuencia como la distribución de los tipos 
de cielo a lo largo del año dan una idea de las 
diferencias entre los insumos para la simulación 
computacional, que podrían derivar en discre-
pancias de resultados de análisis para un mismo 
espacio según el archivo climático utilizado.
Etapa 2

Simulaciones computacionales

A fin de verificar la incidencia del archivo 
climático sobre la evaluación del desempeño 
lumínico de ambientes interiores, fueron reali-

A  Tabla 3. Parámetros utilizados 
en la simulación computacional.
Fuente: elaboración propia 
(2019).

Study of discrepancies in sky types for dynamic daylight analysis according to available climate files. 
Colombia case



Facultad de Diseño8924Vol.   Nro. 1 2022 enero-junio

No hay evidencia de investigaciones anterio-
res en las que se determine cuándo son signi-
ficativas estas diferencias o discrepancias entre 
resultados de simulaciones dinámicas de luz 
natural. En el ejercicio práctico, un punto por-
centual en los resultados de simulaciones puede 
favorecer o evitar que se consigan puntos para 
certificaciones. Para esta investigación se estimó 
que diferencias mayores que el 5 % son notables 
y diferencias superiores al 10 % son significativas, 
pues representan, aproximadamente, más de 
365 horas al año de diferencia en la valoración 
de un ambiente lumínico interior. 

A  Tabla 6. Resultados de tipo de cielo para Barranquilla.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

Muy nublado      
Muy  
claro

1 2 3 4 5 6 7 8

Climate.OneBuilding.
org (% tiempo)

12,0 % 8,5 % 13,2 % 16,3 % 34,6 % 14,2 % 1,0 % 0,2 %

Clima-colombia.org 
(% tiempo)

22,9 % 11,8 % 16,5 % 20,2 % 19,6 % 8,8 % 0,0 % 0,0 %

Muy nublado Muy  
claro

1 2 3 4 5 6 7 8

Climate. OneBuilding.
org (% tiempo)

22,8 % 4,0 % 7,0 % 9,9 % 15,9 % 29,5 % 10,8 % 0,2 %

Clima-colombia.org 
(% tiempo)

24,1 % 19,3 % 33,9 % 20,0 % 2,5 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %

A  Tabla 5. Resultados de tipo de cielo para Armenia.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

Resultados 

Etapa 1

Descripción de tipos de cielo 
predominantes según el Clearness Index

Los resultados que se presentan en las imá-
genes que aparecen a continuación permiten 
visualizar la comparación de la frecuencia de los 
tipos de cielo, según la fuente del archivo cli-
mático, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., 
anualmente. En las tablas se resaltan los tipos de 
cielo predominantes.

Ciudad de Armenia

Para el caso de la ciudad de Armenia, 
como se puede ver en la tabla 5, los 
resultados muestran una notable dife-
rencia entre ambos archivos climáticos. 
OneBuilding presenta, principalmente, 
dos tipos de cielo predominantes y opues-
tos: muy nublado (tipo 1) y parcialmente 
despejado (tipo 6). El primero de ellos 
está asociado más al principio y el final 
del día, y el segundo, hacia el mediodía.  
Clima_Colombia, en cambio, muestra un 
cielo en la tendencia de los nublados (tipos 
1-4) el 97,3 % del tiempo. Un análisis 
cualitativo de la distribución de los tipos de 
cielo en el año permite concluir que existe 
una notable diferencia entre ambos archi-
vos climáticos, y que dependiendo del que 
se escoja podría modificarse notablemente 
la valoración lumínica.

Ciudad de Barranquilla

Los resultados de la ciudad de Barran-
quilla, como se muestra en la tabla 6, 
permiten ver mayor homogeneidad de 
tipos de cielo, pero resaltando el par-
cialmente claro (tipo 5) en OneBuilding, 
y muy nublado (tipo 1) y parcialmente 
nublado (tipo 4) en Clima_Colombia. 
Los tipos de cielo muy claros (tipo 7-8) 
son poco frecuentes o inexistentes en 
este clima, de acuerdo con estos archi-
vos climáticos, lo que podría resultar 
contradictorio con la idea general que se 
tiene de este clima. 
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A  Tabla 8. Resultados de tipo de cielo para Bucaramanga.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

Muy nublado      Muy  
claro

1 2 3 4 5 6 7 8

Climate.OneBuilding.org 
(% tiempo)

11,2 % 9,6 % 16,3 % 18,1 % 28,7 % 14,1 % 2,0 % 0,0 %

Clima-colombia.org  
(% tiempo)

22,8 % 13,3 % 24,0 % 27,1 % 11,6 % 1,2 % 0,0 % 0,0 %

A  Tabla 9. Resultados de tipo de cielo para Cali.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

Muy nublado      Muy  
claro

1 2 3 4 5 6 7 8
Climate.OneBuilding.org 
(% tiempo)

10,8 % 6,8 % 16,4 % 19,6 % 31,6 % 12,7 % 2,0 % 0,2 %

Clima-colombia.org  
(% tiempo)

21,8 % 12,4 % 20,6 % 30,3 % 13,9 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %

Muy nublado      Muy claro

1 2 3 4 5 6 7 8
Climate.OneBuilding.org 
(% tiempo)

8,8 % 6,4 % 20,3 % 22,8 % 33,7 % 7,5 % 0,4 % 0,0 %

Clima-colombia.org (% 
tiempo)

27,9 % 34,4 % 28,5 % 7,3 % 0,7 % 1,1 % 0,0 % 0,0 %

A  Tabla 7. Resultados de tipo de cielo para Bogotá.

Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

Ciudad de Bogotá

En el caso de la ciudad de Bogotá, como 
se ve en la tabla 7, OneBuilding mues-
tra una tendencia de cielos nublados 
(tipos 3-5), donde destaca el tipo 5 (par-
cialmente nublado), con el 33,7 % del 
tiempo, mientras Clima-Colombia da 
resultados que tienden a muy nublado 
(tipos 1-3), donde destaca el tipo 2, con 
el 34,4 % del tiempo. Las diferencias 
se acentúan durante algunas épocas 
del año; por ejemplo, marzo, abril y 
noviembre. En caso de que los análisis 
lumínicos se centraran en estas épocas 
del año, los resultados podrían ser nota-
blemente distintos.

Ciudad de Bucaramanga

La ciudad de Bucaramanga, como se 
muestra en la tabla 8, denota una ten-
dencia al cielo parcialmente nublado 
(tipo 5) en el resultado de OneBuilding. 
Por el contrario, Clima-Colombia da un 
resultado variable de cielos tipos 1, 3 y 
4, siempre con tendencia a cielos nubla-
dos. A pesar de esto, se destacan en 
ambos archivos aparentes coincidencias 
de cielos más oscuros entre abril y julio, 
aunque con diferencias más marcadas 
en diciembre y enero.

Ciudad de Cali

Los resultados de la ciudad de Cali, 
como se observa en la tabla 9, muestran 
en el archivo de OneBuilding que pre-
dominan los cielos tipo 5 (parcialmente 
claros). Según Clima-Colombia, predo-
mina parcialmente nublado (tipo 4), lo 
que da un resultado bastante semejante 
en número; sin embargo, la distribución 
de estas condiciones es más homogénea 
a lo largo del año en el archivo Clima-
Colombia, con tendencia a cielos más 
claros en las mañanas y más nublados en 
las tardes. Por el contrario, el resultado de 
OneBuilding muestra cielos más claros a 
finales y principio de año, desde diciem-
bre hasta marzo. A pesar de esto, se des-
taca una extraña distribución de cielos 
—probablemente, como producto del 
procesamiento estadístico de los datos— 
en marzo y diciembre del archivo climá-
tico de OneBuilding. En estos meses, a 
diferencia del resto del año, predominan 
cielos claros al final de la tarde.
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Ciudad de Cartagena

Para la ciudad de Cartagena, como se 
muestra en la tabla 10, el resultado de 
OneBuilding denota un tipo de cielo par-
cialmente claro (tipo 5) la mayor parte 
del tiempo, contrario a Clima-Colombia, 
que lo muestra principalmente muy 
nublado (tipo1) y con un comporta-
miento constante a lo largo del año. A 
simple vista, la distribución de tipos de 
cielo que se presenta con el archivo cli-
mático de Clima-Colombia parece poco 
confiable. 

Ciudad de Ibagué

En cuanto a la ciudad de Ibagué, como 
se observa en la tabla 11, los resulta-
dos muestran un cielo más hacia par-
cialmente nublado (tipo 5 y 6) para el 
archivo OneBuilding. Para el caso de 
Clima-Colombia, más bien se muestra 
parcialmente nublado (tipo 3 y 4). En 
ambos casos hay aparentes coincidencias 
en periodos del año con cielos más oscu-
ros: abril-mayo y octubre-diciembre. 

Ciudad de Leticia

En la ciudad de Leticia, como se mues-
tra en la tabla 12, el resultado para 
OneBuilding es, en su mayoría, un cielo 
nublado (tipos 2 y 3); mientras tanto, 
Clima-Colombia muestra los extremos 
de los cielos nublados (tipo 1 y 4) la 
mayor parte del tiempo. A pesar de esto, 
aparentemente es la ciudad que posee 
menos discrepancia en la distribución de 
los tipos de cielo.

Muy nublado      
Muy  
claro

1 2 3 4 5 6 7 8

Climate.OneBuilding.org 
(% tiempo)

7,6 % 4,8 % 9,7 % 17,9 % 35,3 % 20,7 % 3,5 % 0,4 %

Clima-colombia.org  
(% tiempo)

32,3 % 9,4 % 11,3 % 20,9 % 21,7 % 4,1 % 0,3 % 0,0 %

A  Tabla 10. Resultados de tipo de cielo para la ciudad de Cartagena.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

Muy nublado      
Muy  
claro

1 2 3 4 5 6 7 8

Climate.OneBuilding.
org (% tiempo) 16,4 % 7,2 % 9,8 % 15,6 % 22,6 % 21,2 % 6,4 % 0,8 %

Clima-colombia.org  
(% tiempo) 25,8 % 13,3 % 27,9 % 30,2 % 2,5 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %

A  Tabla 11. Resultados de tipo de cielo para ciudad de Ibagué.
Fuente: elaboración propia(2019). CC BY-NC

Muy nublado      
Muy  
claro

1 2 3 4 5 6 7 8

Climate.OneBuilding.
org (% tiempo)

12,2 % 21,9 % 26,6 % 18,4 % 17,6 % 3,1 % 0,1 % 0,0 %

Clima-colombia.org 
(% tiempo)

26,3 % 13,9 % 15,7 % 21,1 % 18,4 % 4,5 % 0,0 % 0,0 %

A  Tabla 12. Resultados de tipo de cielo para la cuidad de Leticia.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC
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Ciudad de Manizales

En el archivo de OneBuilding, como se 
muestra en la tabla 13, los resultados 
para la ciudad de Manizales son cielos 
de tipo 1 y 4 y tendencia generalizada a 
cielos nublados. Clima-Colombia tiene la 
misma tendencia, pero a cielos mayorita-
riamente nublados (tipos 2 y 3). A simple 
vista, el archivo de OneBuilding presenta 
franjas negras, cielos muy nublados, 
durante casi todo el año, a las 10:00 
a. m. y a las 2:00 p. m., lo que podría 
interpretarse como un error en el proce-
samiento de datos para la generación de 
los tipos de cielo.

Ciudad de Medellín

En el caso de la ciudad de Medellín, como 
se muestra en la tabla 14, se encuen-
tran resultados de cielos parcialmente 
claros en su mayoría (tipos 5 y 6) para 
OneBuilding. Para Clima-Colombia hay 
una diferencia importante, ya que ubica 
los cielos en los extremos de nublados 
(tipos 1 y 4), muy dispar con respecto al 
otro archivo. Adicionalmente, y en con-
cordancia con la tabla 2, OneBuilding 
presenta a Medellín como una de las ciu-
dades con cielos más claros de Colombia, 
con datos de radiación mayores que los 
de otras ciudades como Cali, Cartagena 
o Barranquilla, lo que podría ser un error 
de procesamiento de datos para la gene-
ración de los archivos climáticos. 

Ciudad de Montería

La ciudad de Montería, como se puede 
ver en la tabla 15, muestra cielos homo-
géneos en los tipos; destaca levemente 
el tipo 5 (parcialmente claro), y con dos 
comportamientos marcados a lo largo 
del año: de diciembre a febrero, con 
tendencia a más claros, y el resto del 
año, tendencia a más nublados, para 
OneBuilding. Para Clima-Colombia, se 
muestran, en su mayoría, cielos nublados 
de tipos 1, 4 y 5.

Muy nublado      Muy  
claro

1 2 3 4 5 6 7 8

Climate.OneBuilding.org 
(% tiempo)

8,8 % 5,4 % 10,3 % 13,8 % 20,9 % 28,5 % 10,9 % 1,3 %

Clima-colombia.org  
(% tiempo)

23,9 % 10,8 % 15,9 % 27,1 % 19,8 % 2,4 % 0,1 % 0,0 %

Muy 
nublado  Muy  

claro

1 2 3 4 5 6 7 8

Climate.OneBuilding.org 
(% tiempo)

13,1 % 13,6 % 19,2 % 18,8 % 21,6 % 10,4 % 2,8 % 0,5 %

Clima-colombia.org  
(% tiempo)

24,3 % 10,4 % 15,3 % 23,2 % 21,5 % 5,4 % 0,0 % 0,0 %

A  Tabla 15. Resultados de tipo de cielo para la ciudad de Montería.

Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

A  Tabla 14. Resultados de tipo de cielo para ciudad de Medellín.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

Muy nublado      Muy  
claro

1 2 3 4 5 6 7 8

Climate.OneBuilding.org 
(% tiempo)

27,5 % 11,2 % 15,9 % 20,2 % 17,3 % 7,2 % 0,7 % 0,0 %

Clima-colombia.org  
(% tiempo)

24,1 % 37,4 % 30,6 % 7,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

A  Tabla 13. Resultados de tipo de cielo para la ciudad de Manizales.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC
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Ciudad de Pereira

Para la ciudad de Pereira, como se 
puede ver en la tabla 16, los resultados 
de OneBuilding muestran cielos mayori-
tariamente claros (tipos 5 y 6) a lo largo 
de todo el año. Por el contrario, Clima-
Colombia da cuenta de cielos más nubla-
dos: en mayor medida, de tipos 3, 1 y 4. 
Una variación importante entre ambos 
archivos climáticos.

Ciudad de Quibdó

Los resultados para la ciudad de Quibdó, 
como se muestra en la tabla 17, son de 
cielos mayoritariamente nublados. Para 
OneBuilding, predominan los tipos 1 y 
2. En el caso de Clima-Colombia, mues-
tra amplia tendencia a cielos muy nubla-
dos (tipo 1) para gran parte del año. Si 
bien se reconoce que esta región del país 
es altamente lluviosa, y que, por tanto, 
los cielos, desde el punto de vista de la 
iluminación, tienden a ser más nublados, 
el archivo de Clima-Colombia aparente-
mente subestima de manera notable la 
disponibilidad lumínica en esta región.

Muy nublado      Muy  
claro

1 2 3 4 5 6 7 8

Climate.OneBuilding.org 
(% tiempo)

10,9 % 5,1 % 10,6 % 15,4 % 32,5 % 20,1 % 5,3 % 0,1 %

Clima-colombia.org 
(% tiempo)

23,4 % 19,2 % 33,9 % 20,0 % 2,7 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %

A  Tabla 16. Resultados de tipo de cielo para la ciudad de Pereira. 
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

Muy nublado      
Muy  
claro

1 2 3 4 5 6 7 8

31,2 % 22,1 % 16,7 % 14,4 % 13,0 % 2,5 % 0,1 % 0,0 %

Clima-colombia.org  
(% tiempo)

85,4 % 7,4 % 3,4 % 1,7 % 1,3 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %

A  Tabla 17. Resultados de tipo de cielo para la ciudad de Quibdó.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY-NC

Conclusiones preliminares de la etapa 1

Tras la caracterización de los tipos de cielo con 
ambos archivos climáticos, en términos genera-
les se evidencian grandes diferencias entre los 
resultados que se encuentran para cada ciudad. 
Aparentemente, los archivos climáticos de Cli-
ma-Colombia subestiman la radiación solar glo-
bal, principalmente, en las horas del mediodía, 
mientras que los archivos climáticos de OneBuil-
ding la sobrestiman. Esta afirmación coincide 
con los hallazgos de Arango-Díaz (2021), con los 
que se demostraron las diferencias que se tie-
nen entre los datos de radiación de los archivos 
climáticos y los datos medidos por las entidades 
oficiales del país. 

Adicionalmente, como se esperaría, los resul-
tados en ciudades como Quibdó, Manizales y 
Bogotá muestran cielos nublados durante una 

mayor proporción de tiempo al año; sin embar-
go, Armenia, Ibagué y Medellín presentaron los 
cielos más despejados (categorías 6, 7 y 8); inclu-
so, por encima de Barranquilla y Cartagena. Estos 
resultados llaman la atención, puesto que podría 
ser incoherente con los datos de radiación de 
cada ciudad. 
Etapa 2

Cálculo del desempeño lumínico de 
ambientes interiores

Los resultados de las simulaciones computa-
cionales fueron agrupados en tablas. La tabla 18 
muestra los resultados de las simulaciones con el 
modelo 1, mientras que la tabla 19 muestra los 
resultados con el modelo 2. En ambas tablas son 
resaltados los casos con diferencias mayores que 
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el 5 % en naranja, y con diferencias aproximada-
mente mayores que el 10 %, en verde.

Se evidencian grandes diferencias en los resul-
tados de la simulación según el archivo climático 
seleccionado. En algunos casos, las diferencias 
son menores que el 5 %, pero en otros, como 
es el caso de la métrica ASE hacia el este, las 
diferencias son altísimas. Esto se debe a las dife-
rencias entre los datos de radiación contenida en 
los archivos climáticos: principalmente, entre los 
datos de radiación directa; es decir, sol directo. 

En general, de 84 pares de simulaciones, trece 
poseen diferencias mayores al 10 % —es decir, 
el 15,4 % de las simulaciones—, mientras que 
37 pares de simulaciones —el 44 %— tienen 
diferencias mayores que el 5 %. Estas diferencias 
podrían ser un indicador de la bajísima precisión 
y de la incertidumbre con la que se cuenta en 
este tipo de cálculos. 

La figura 3 muestra un ejemplo de la compa-
ración de los resultados de las simulaciones DA 
500 lux para el modelo 2 con orientación al 

A

 Tabla 19. Resultados 
simulación computacional 
para el modelo 2
Fuente: elaboración propia, 
2019. CC BY-NC

A

 Tabla 18. Resultados 
simulación computacional 
para el modelo 1.
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC

Orient. Ciudad Fuente
UDI % DA % DA% sDA % ASE %

100-300 300-3000 >3000 300 lux 500 lux 300 lux-50% 250 h

Sur

Bogotá
Clima-Col 35,5 61,8 2,1 63,8 44,5 58,9 0,0

Climate.OneB 25,7 69,2 5,1 74,3 51,0 66,8 3,8

Cali
Clima-Col 34,4 61,9 2,4 64,3 44,8 59,2 0,0

Climate.OneB 28,0 68,4 3,7 72,0 49,5 63,8 2,4

Medellín
Clima-Col 32,3 63,3 3,9 67,2 46,9 58,9 2,8

Climate.OneB 27,2 68,2 4,6 72,8 50,0 61,9 6,7

Este

Bogotá
Clima-Col 36,3 60,7 2,2 63,0 43,5 55,3 2,9

Climate.OneB 25,3 67,4 7,3 74,6 53,9 58,0 22,6

Cali
Clima-Col 35,0 61,1 2,8 63,1 44,1 56,7 2,9

Climate.OneB 26,6 66,7 6,8 73,4 52,9 58,4 19,6

Medellín
Clima-Col 33,4 62,1 4,1 66,1 45,9 56,6 2,9

Climate.OneB 26,9 66,2 6,9 73,1 52,8 57,1 22,8

Orient. Ciudad Fuente
UDI % DA % DA% sDA % ASE %

100-300 300-3000 >3000 300 lux 500 lux 300 lux-50% 250 h

Sur

Bogotá
Clima-Col 40,3 49,8 8,4 58,2 43,0 46,6 8,8

Climate.OneB 32,5 55,5 11,9 67,4 48,5 47,5 13,8

Cali
Clima-Col 14,7 66,8 18,4 85,2 61,0 52,7 11,3

Climate.OneB 7,1 72,3 20,6 92,9 68,2 63,9 14,5

Medellín
Clima-Col 12,9 67,6 19,5 82,2 63,9 55,4 11,5

Climate.OneB 6,9 73,0 20,1 93,1 69,7 64,4 15,2

Este

Bogotá
Clima-Col 17,9 65,5 16,5 82,0 59,5 52,8 17,2

Climate.OneB 9,7 68,7 21,6 90,3 70,7 61,6 31,9

Cali
Clima-Col 17,7 65,5 16,7 87,1 60,5 59,1 17,6

Climate.OneB 10,1 69,5 20,5 89,9 69,3 61,7 31,7

Medellín
Clima-Col 16,1 66,5 17,4 83,9 62,4 59,7 17,5

Climate.OneB 10,1 70,8 19,1 89,9 69,4 62,2 34,3

A  Figura 3. Comparación 
gráfica resultados DA 500 lux, 
Bogotá, modelo 2, orientación 
Este. a) Archivo climático 
Clima-Colombia. b) Archivo 
climático OneBuilding.
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC
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Este en la cuidad de Bogotá. En esta compara-
ción se evidencian grandes diferencias; princi-
palmente, en la zona profunda del ambiente 
hipotético, en la que con el archivo de Clima-
Colombia evidencia que prácticamente en nin-
gún momento del año se puede obtener más de 
500 lux en la zona profunda, mientras que con 
el otro archivo climático sí se obtienen más de 
500 lux entre el 30 % y el 50 % de tiempo al año. 

Discusión 

En la investigación se evidenció que, tal como 
lo reportaron Bellia et al. (2015a) y Bellia et al. 
(2015b), los resultados de tipos de cielo muestran 
una marcada diferencia en cuanto a la caracteri-
zación de cada ciudad dependiendo del archivo 
climático utilizado. Debido a que el objetivo de 
la investigación no es identificar cuál de las dos 
fuentes es más confiable, sino caracterizar tipos 
de cielo de acuerdo con las fuentes disponibles 
y detectar diferencias entre las fuentes, no es 
posible determinar o recomendar cuál de los dos 
archivos se debe usar. Será necesario ampliar el 
estudio de investigación para construir archivos 
climáticos acordes con la realidad climática de 
cada ciudad, o bien, escoger cuál de los archivos 
climáticos es más confiable para cálculos de luz 
natural. En esta investigación se pudo evidenciar 
que en la construcción de los archivos climáticos 
usados para cada ciudad hay diferencias en la 
ponderación de las variables, como, por ejem-
plo, la radiación, que hace que en el caso de 
los archivos climáticos Clima-Colombia (Hudson 
et al., 2019) tiendan a considerar mayor frecuen-
cia de cielos nublados que los archivos de One-
Building (Crawleu & Lawrie, 2019). A pesar de 
esto, sí fue caracterizado el tipo de cielo según 
los archivos climáticos disponibles. 

Los datos de un archivo u otro determinan 
que el cielo se defina en categorías diferentes, de 
acuerdo con la clasificación escogida para este 
ejercicio. Esto resalta la importancia de escoger 
un archivo climático y su influencia en los resul-
tados de metodologías aplicadas a estos. Como 
se muestra en los resultados, la comparación de 
tipos de cielo, de manera tanto gráfica como 
porcentual en tiempo dentro de cada categoría 
de la clasificación, evidencia cielos muy distintos 
en cada una de las ciudades. Cada ciudad mar-
ca tendencias diferentes a la hora de comparar 
los archivos climáticos de distintas fuentes. Ello 
puede ser resultado de la metodología utilizada 
por los autores a la hora de crear cada archivo 
climático y de la importancia que le asigne a 
cada variable climática en la construcción de la 
información final, como lo resaltan varios estu-
dios (González Cáceres & Díaz Cisternas 2013; 
Wang et al., 2019).

Los tipos de cielo construidos a partir de los 
datos de radiación de los archivos climáticos 
permiten determinar la cantidad de iluminación 
disponible en el exterior, para, con esta informa-

ción, estimar el desempeño lumínico del entorno 
y tomar decisiones de diseño en la iluminación 
natural de los espacios. Las diferencias encontra-
das tanto en la caracterización del cielo como en 
las simulaciones computacionales de desempeño 
lumínico entre ambos archivos evidencian que 
esta es el efecto directo en los resultados del uso 
de un archivo climático u otro y, por ende, un 
efecto directo en la toma de decisiones de dise-
ño lumínico. Adicionalmente a las comparacio-
nes que se puedan hacer entre ciudades, llaman 
la atención las diferencias entre ciudades cata-
logadas con la misma zona climática dentro del 
territorio colombiano: por ejemplo, Barranquilla 
y Quibdó, ambas clasificados con clima cálido 
húmedo, tienen tipos de cielo significativamente 
diferentes; sin embargo, las estrategias biocli-
máticas recomendadas para una u otra son las 
mismas. Este hallazgo es altamente significativo, 
y debería considerarse al momento de generar 
recomendaciones sobre políticas públicas y nor-
mativas locales para optimizar el desempeño 
lumínico de ambientes interiores, pues se evi-
dencia que pertenecer a la misma clasificación 
térmica no necesariamente implica similar dispo-
nibilidad lumínica exterior. 

Este estudio es altamente dependiente de la 
información disponible en los archivos climáti-
cos. Al no haber una fuente oficial de estos, se 
depende enteramente de otras organizaciones 
que recopilan y procesan la información de esta-
ciones meteorológicas para compilar los archi-
vos climáticos. IDEAM (2019), que es la fuente 
oficial para la medición de estos datos, cuenta 
con información de radiación global imprecisa 
e incompleta; además, no cuenta con datos de 
radiación directa y difusa. De esta manera, no 
se puede tener certeza absoluta sobre la fideli-
dad de estas predicciones a la realidad que se 
vive; por lo tanto, se diseña bajo parámetros que 
podrían no estar apegados al contexto real del 
diseño y a predicciones de desempeño inexac-
tas. Al encontrar variaciones tan grandes en los 
resultados de las distintas fuentes, se corre el 
riesgo de proyectar diseños lumínicos que no 
cumplan con las necesidades de los usuarios, y 
así incurrir en exceso o en falta de iluminación 
natural. Esta dificultad implicará imprecisiones 
en la caracterización presentada y, en la prác-
tica, mayor consumo de luz artificial o mayor 
exposición a la radiación que lo que se prevería. 
Adicionalmente, el exceso o la falta de ilumina-
ción natural tienen efectos en las personas, que 
pueden experimentar fatiga visual y reducción 
del rendimiento en sus labores diarias a partir de 
una iluminación deficiente.

Conclusiones
Esta investigación partió de la hipótesis de que 

para cada ciudad colombiana existen discrepan-
cias en los tipos de cielo predominantes según el 
archivo climático utilizado, y que, por tanto, esas 
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diferencias podrían generar valoraciones dife-
rentes del desempeño lumínico de un espacio 
interior en la misma ciudad. Para ello, además de 
caracterizar los tipos de cielo según los archivos 
climáticos disponibles, se realizaron simulacio-
nes dinámicas de luz natural usando diferentes 
archivos climáticos para revisar las diferencias en 
los resultados para cada ciudad. Se aclara que el 
objetivo de esta investigación no fue establecer 
cuál de los archivos climáticos es más confiable: 
ya Arango-Díaz (2021) identificó debilidades en 
ambos tipos de archivos climáticos para varias 
ciudades colombianas. La motivación de esta 
investigación está asociada a verificar las dife-
rencias en la valoración del desempeño lumínico 
de un espacio interior según el archivo climático 
que se utilice, y a llamar la atención acerca de 
la necesidad de revisar la confiabilidad de los 
archivos climáticos para cálculos lumínicos. 

Los resultados de la caracterización de los 
tipos de cielo con los archivos climáticos mos-
traron diferencias muy marcadas en cuanto a los 
tipos de cada una de las ciudades colombianas 
estudiadas. En todas las ciudades, las diferencias 
en las frecuencias de los tipos de cielo a lo largo 
del año son muy notorias: en el archivo climá-
tico de ClimaColombia predominan cielos más 
oscuros que en el de Onebuilding. Estas discre-
pancias permiten prever las diferencias que se 
podrían tener en simulaciones dinámicas de luz 
natural según el archivo climático utilizado. 

Si bien estas diferencias en la caracteriza-
ción resaltan la importancia en la selección del 
archivo climático para las ciudades evaluadas, 
la incertidumbre acerca de cuál de los archivos 
climáticos es más confiable se mantiene, debido 
a las diferencias entre la radiación global media 
anual de cada ciudad, mostradas en la tabla 2, y 
la radiación global media anual en fuentes ofi-
ciales del IDEAM (2019). A pesar de que esta 
entidad actualmente no ofrece información com-
pleta multianual de radiación global para todas 
las ciudades estudiadas, por lo que no es posible 
caracterizar los cielos con esta fuente, sí publica 
datos de radiación global media anual, los cuales 
difieren notablemente de los datos mostrados 
en la tabla 2. Estas diferencias no son suficientes 
para invalidar los resultados de la caracterización 
de los archivos climáticos, pero sí llaman la aten-
ción sobre la necesidad de tener archivos más 
confiables para cálculos de luz natural. 

Frente a la comparación del desempeño 
lumínico en un ambiente hipotético haciendo 
uso de los archivos climáticos seleccionados, se 
evidenciaron diferencias potencialmente signifi-
cativas entre la valoración de un ambiente según 
el archivo climático utilizado. En la métrica ASE, 
las diferencias son más amplias en la orientación 
Este, en tanto que dicha métrica trabaja a partir 
de la radiación solar directa y, aparentemente, 
el archivo de ClimaColombia la subestima. A 

pesar de ello, las diferencias en la métrica SDA 
son las menores, sin que esto implique que sean 
bajas —principalmente, para el modelo 2—, sin 
elementos de control solar en la fachada. Para 
las métricas restantes podría concluirse que la 
diferencia se amplía cuando se evalúan niveles 
lumínicos de 300 lux: en la métrica DA existen 
más casos de diferencias superiores al 10 % y del 
5 % cuando la iluminancia objetivo es de 300 lux 
que cuando es de 500 lux. 

Todas estas discrepancias podrían generar difi-
cultades u obstáculos en la valoración del desem- 
peño lumínico de un ambiente interior, desde el 
punto de vista de la eficiencia energética y de 
la comodidad ambiental, pues las simulaciones 
computacionales son la herramienta para prever 
el comportamiento de las edificaciones. La falta 
de confianza en los archivos climáticos genera 
incertidumbre en el desempeño ambiental de 
proyectos; incluso, en la obtención de puntos 
en certificaciones energéticas, como LEED, o de 
bienestar, como WELL. Por esta razón, resulta de 
carácter urgente generar datos oficiales y confia-
bles para la realización de cálculos lumínicos vía 
simulación computacional. Para ello, será nece-
sario contar con datos de radiación global, radia-
ción directa y radiación difusa confiables para 
todo el territorio colombiano. 

Los datos confiables de radiación solar en los 
archivos climáticos podrían ayudar a identificar 
la disponibilidad lumínica de cada ciudad y, con 
base en esto, proponer estrategias para opti-
mizar el desempeño lumínico de edificaciones 
en concordancia con las necesidades térmicas. 
Estas estrategias optimizadas favorecerían la 
comodidad visual y la eficiencia energética de 
las edificaciones. De igual manera, esta investi-
gación puede servir como base para modificar 
la normativa actual a escenarios más reales, no 
solamente basados en caracterizaciones de tem-
peratura, sino incluyendo la disponibilidad real 
de iluminación como variable de definición del 
territorio y las estrategias bioclimáticas de adap-
tación recomendadas.
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La postulación de un artículo a la Revista de Arquitectura (Bogotá) indica que- el o 
los autores certifican que conocen y aceptan la política editorial, para lo cual 
firmarán en original y remitirán el formato RevArq FP00 Carta de originalidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A  Acceso abierto

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

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

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

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

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

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

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

A  Privacidad y manejo de la información. 
 Habeas Data

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

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

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

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

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

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php%3Fla%3Des
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP03_Autorizacion_reproduccion_articulo.doc
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/reglamento-propiedad-intelectual.pdf
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/reglamento-propiedad-intelectual.pdf
http://www.coauthorindex.info/layout.php?subject=Arquitectura
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP20_Canje_V2.doc
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/issue/archive
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv2.pdf
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialTeam
http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/files/Web_A29298_COPE_Text_Recycling.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%25281%2529.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%25281%2529.pdf
http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines_0.pdf
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-2
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-2
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-0
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-1
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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
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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
Como retribución a los revisores se les hará envío postal de un  ejem-
plar de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la di-
rección 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 ed-itor 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 observa-
rá la coherencia 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 
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 
formato (RevArq FP10 Evaluación de artículos) y las anota-
ciones 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 con-
ceptos 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 pue-
de o no aceptar las observaciones según sus argumentos. 
Si las acepta, cuenta con quince días para realizar los ajus-
tes pertinentes.

	Reevaluable: cumple con algunos criterios y debe ser 
corregido. Es necesario hacer modificaciones puntuales 
y estructurales 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 contra-
dictorias en los conceptos sobre la recomendación del re-
visor, el editor remitirá el artículo a un revisor más o a un 
miembro del Comité Editorial quien podrá actuar como ter-
cer árbitro, con el fin de tomar una decisión editorial sobre 
la publicación del artículo.
Los autores deberán considerar las observaciones de los re-
visores o de los editores, y cada corrección incorporada u 
omitida debe quedar justificada en el texto o en una co-
municación 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 au-
tores 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 co-
rrección 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 au-
tor 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 ma-
nera anónima.

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP10_Evaluacion_de_Articulos_Calidad_11-05-15_v62.docx
http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf
http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf
http://publicationethics.org/
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/como-escribir-escritos-cientificos.pdf
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/login
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Refl exiones en torno a la enseñanza de la arquitectura y el 
urbanismo en Colombia. Conversaciones con Jorge Vicente 
Ramírez Nieto y Stefano Anzellini Fajardo. Segunda serie de 
entrevistas

Refl ections on the teaching of architecture and urban planning in 
Colombia. Conversations with Jorge Vicente Ramírez Nieto and Stefano 
Anzellini Fajardo. 2nd series of interviews

Andrés Ávila-Gómez

Paisajes evanescentes. Resignifi cación de la noción del no-lugar
Evanescent landscapes. Resignifi cation of the notion of no place

Carolina Serrano-Barquín
Fernando Nava-La Corte
Héctor Serrano-Barquín 
Patricia Zarza Delgado 

¿El lugar como espacio moral? Refl exiones sobre los usos 
en arquitectura y el espacio público

The place as moral space? Refl ections on uses in architecture 
and public space

Diana Karina Padilla-Herrera

Senti-pensando la ciudad. Conocimientos y emociones 
relacionados con la accidentalidad peatonal. Formulación 
de un problema de diseño urbano

Thinking-feeling the City. Knowledge and emotions related to pedestrian 
accidents. Formulation of an urban design problem 

Paula-Andrea Escandón
Widman-Said Valbuena

Una lectura biopolítica de la arquitectura del Seguro Obrero. 
Colectivos residenciales en Arica e Iquique

A biopolitical reading of the architecture of the Workers’s Insurance Fund. 
Residential collectives in Arica and Iquique

Alicia Campos-Gajardo
Ronald Harris-Diez
Daniel González-Erices

Acceso de servicios de emergencia hacia los espacios públicos: 
relación de distancia y tiempo 

Emergency services access to public spaces: distance and time ratio
Pablo Alcocer-García
Peter Chung-Alonso
Dora Angélica Correa-Fuentes

Complexo Habitacional Bulevar Artigas, Uruguai:
proposta de cidade a partir da crítica do segundo pós-guerra  

Complejo Habitacional Bulevar Artigas, Uruguay: 
propuesta de ciudad desde la crítica de la segunda posguerra
Bulevar Artigas Housing Complex, Uruguay: 
a city proposal based on the critique of the second postwar period 

Carolina Ritter
Celia Castro-Gonsales

Orígenes del conocimiento arquitectónico
Origins of architectural knowledge

joely Ariagny Sulbarán-Sandoval
Rafael Humberto Rangel-Rojas 
Alejandro Jesús Guerrero-Torrenegra

Estudio de las discrepancias en los tipos de cielo para análisis 
dinámico de la luz natural según los archivos climáticos 
disponibles. Caso Colombia

Study of discrepancies in sky types for dynamic daylight analysis according 
to available climate fi les. Colombia case

Lucas Arango-Díaz
María Beatriz Piderit
Alejandro Ortiz-Cabezas

Confección manual de concreto mediante suspensión 
mecánica para aplicar en hábitats populares

Manual concrete manufacturing by means of mechanical suspension for 
application in popular habitats

Carlos Mauricio Bedoya

Diseños de nodos articulados experimentales 
para sistemas de cubiertas plegables

Experimental Articulated Node Designs for Folding Roof Systems
Carlos César Morales-Guzmán


	Marcador 37
	Marcador 38
	Marcador 39
	_heading=h.32hioqz
	_heading=h.1hmsyys
	_Hlk78288719
	_heading=h.3dy6vkm
	_heading=h.4d34og8
	_heading=h.vx1227
	_heading=h.35nkun2
	_heading=h.3tbugp1
	_heading=h.28h4qwu
	_heading=h.37m2jsg
	_heading=h.2xcytpi
	_heading=h.111kx3o
	_heading=h.3l18frh
	_heading=h.206ipza
	_Ref24988519
	_Hlk76081259
	_Hlk53815298
	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.26suxgv3o2l0
	_heading=h.3dy6vkm
	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.1fob9te
	_heading=h.3znysh7
	_heading=h.2et92p0
	_heading=h.tyjcwt
	_heading=h.3dy6vkm
	_heading=h.4d34og8
	_heading=h.2jxsxqh
	_heading=h.z337ya
	_heading=h.3j2qqm3
	_heading=h.1y810tw
	_heading=h.3as4poj
	Reflexiones en torno a la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo en Colombia. Conversaciones con Jorge Vicente Ramírez Nieto y Stefano Anzellini Fajardo. Segunda serie de entrevistas
	Andrés Ávila-Gómez

	Paisajes evanescentes. 
Resignificación de la noción del no-lugar
	Carolina Serrano-Barquín
	Fernando Nava-La Corte
	Héctor Serrano-Barquín 
	Patricia Zarza Delgado 


	¿El lugar como espacio moral? Reflexiones sobre los usos en arquitectura y el espacio público
	Diana Karina Padilla-Herrera

	Senti-pensando la ciudad. Conocimientos y emociones 
relacionados con la accidentalidad peatonal 
	Formulación de un problema de diseño urbano
	Paula-Andrea Escandón
	Widman-Said Valbuena


	Una lectura biopolítica de la arquitectura del Seguro Obrero. Colectivos residenciales en Arica e Iquique
	Alicia Campos-Gajardo
	Ronald Harris-Diez
	Daniel González-Erices


	Acceso de servicios de emergencia hacia los espacios públicos: relación de distancia y tiempo 
	Pablo Alcocer-García
	Peter Chung-Alonso
	Dora Angélica Correa-Fuentes


	Complexo Habitacional Bulevar Artigas, Uruguai:
proposta de cidade a partir da crítica do segundo pós-guerra  
	Carolina Ritter
	Celia Castro-Gonsales


	Orígenes del conocimiento arquitectónico
	Joely Ariagny Sulbarán-Sandoval
	Rafael Humberto Rangel-Rojas 
	Alejandro Jesús Guerrero-Torrenegra


	Estudio de las discrepancias en los tipos de cielo para análisis dinámico de la luz natural según los archivos climáticos disponibles. Caso Colombia
	Lucas Arango-Díaz
	María Beatriz Piderit
	Alejandro Ortiz-Cabezas


	Confección manual de concreto mediante suspensión mecánica para aplicar en hábitats populares
	Carlos Mauricio Bedoya

	Diseños de nodos articulados experimentales 
para sistemas de cubiertas plegables
	Carlos César Morales-Guzmán


