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Introducción
En Colombia, y en general en América Latina, 

la construcción informal crece cada vez más (Tur-
ner, 2018, p. 69), por lo que es un hecho que una 
parte importante de las ciudades se materializa a 
espaldas de la planeación municipal o guberna-
mental. Además de representar esto un proble-
ma de tipo social y ambiental, dado que no se 
alcanzan estándares de habitabilidad como equi-
pamientos educativos o recreativos, la calidad de 
la construcción a veces no es de óptima factura, 
o para serlo debe asumir sobrecostos, como es el 
caso de la confección de concretos y morteros, 
como quiera que este material compuesto es uno 
de los más empleados para la consolidación del 
hábitat construido (Sakai, 2009, p. 2).

Al no contar con tecnologías mecánicas para 
la elaboración de mezclas que emplean cemento 
Portland ordinario (CPO), la mayoría de las veces 
los constructores informales confeccionan los 
morteros —para pega de ladrillos y revoques— y 
los concretos —para columnas, vigas y losas— 
mediante el mezclado manual de los materiales 
(Aguwa, 2010, p. 60). Esencialmente, en las obras 
pequeñas se utilizan: agregados finos y gruesos, 
cemento Portland de uso general y agua. El pro-
cedimiento empleado desde hace décadas con-
siste en: 1) mezclar en seco los agregados hasta 
lograr homogeneidad; 2) agregar el cemento a 
los agregados y mezclar hasta lograr homogenei-
dad; 3) elaborar una especie de volcán con esta 
mezcla de agregados y cemento, para verter en 
el centro el agua y hacer el mezclado final, hasta 
obtener bien sea mortero o concreto. Estos pasos 
y su orden son igualmente aplicados en Europa, 
Asia y África, bien sea porque se confeccionan 
pequeños volúmenes, o bien, porque hacerlo 
obedece a construcciones informales.

Aunque se habla de que hay homogeneidad 
en la mezcla de los agregados y del cemento en 
estado seco, esto no es del todo cierto: por el con-
trario, como se pudo comprobar mediante esta 
investigación a través de imágenes de MBE, ni la 
dispersión del cemento ni el recubrimiento de 
los agregados se logran de manera óptima, lo que 
incide también en aspectos de resistencia y dura-
bilidad. A lo anterior se suma que suele tomarse  
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Resumen 
Este artículo da a conocer una metodología para la confección manual de mezclas de con-
creto mediante el principio de suspensión mecánica, con el que se obtuvieron mezclas 
de concreto con un desempeño óptimo en cuanto a resistencia a la compresión, poro-
sidad, densidad y porcentaje de vacíos. Se hicieron ensayos de destrucción de muestras 
cilíndricas a 7, 14, 28 y 56 días de elaboración; porosidad, densidad Bulk y vacíos según 
ASTM C-642; microscopía de barrido electrónico (MBE) con análisis de sonda química, 
y mediciones de velocidad de pulso ultrasónico (VPU). Los resultados permiten concluir 
que es factible confeccionar manualmente mezclas de concreto sin aumento del consumo 
de cemento, lo que optimiza el comportamiento del material en cuanto a durabilidad, ya 
que se obtuvo un material homogéneo con mejor dispersión del material cementante, que 
cualifica sus condiciones reológicas. A este trabajo se le concedió Patente de Invención, 
con el número 16136903, y tanto el autor como la Universidad Nacional de Colombia han 
donado a la sociedad dicho proceso, para que pueda ser llevado a cabo en territorios como 
Latinoamérica, África y Asia, que comparten procesos de autoconstrucción, con asesoría 
de centros académicos y de trabajo social. También puede ser empleada en obras que 
requieran elaborar pequeñas cantidades de concreto para ajustes de mezclas.

Palabras clave: arquitectura tradicional; cemento; construcción sostenible; durabilidad; 
hormigón; materiales de construcción; 

Abstract
This paper presents a methodology for the manual preparation of concrete mixtures using 
the principle of mechanical suspension, with which concrete mixtures were obtained with 
optimal performance in terms of compressive strength, porosity, density and void per-
centage. Destruction tests were performed on cylindrical samples at 7, 14, 28 and 56 
days of age; porosity, bulk density and voids according to ASTM C-642; Scanning Electron 
Microscopy (SEM) with chemical probe analysis; and ultrasonic pulse velocity (UPV) mea-
surements. The results allow concluding that it is feasible to manually make concrete mixes 
without increasing cement consumption, which optimizes the material’s performance in 
terms of durability, since a homogeneous material was obtained with better dispersion of 
the cementitious material, which qualifies its rheological conditions. This work was granted 
an Invention Patent, number 16136903, and both the author and the Universidad Nacional 
de Colombia have donated this process to society so that it can be carried out in territo-
ries such as Latin America, Africa and Asia, which share self-construction processes, with 
advice from academic and social work centers. It can also be used in works that require the 
elaboration of small quantities of concrete for mixture adjustments.

Keywords: cement; concrete; construction materials; durability; sustainable construction; 
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la decisión de adicionar más cemento que lo 
calculado para suplir la deficiencia del mezclado 
manual, y ello encarece el costo del metro cúbi-
co de mortero y concreto, precisamente, para 
las comunidades que menos ingresos mensuales 
tienen, y que, debido a la tercerización y a la 
cadena de suministros con intermediarios, pagan 
el cemento más costoso del mercado; por lo tan-
to, se expone en este artículo cómo se llegó a 
replantear una metodología de mezclado manual 
empleada durante más de diez décadas, inheren-
te a la existencia del cemento Portland moderno 
proponiendo una nueva sucesión de etapas en 
cuanto al mezclado de sus componentes y, con 
ello, una mejor dispersión del cemento, lo que 
contribuye a la mejora de características intrínse-
cas del material, tales como una menor porosi-
dad, una menor absorción y una mayor activación 
del material cementante en la mezcla.

Metodología
A continuación se describen las materias pri-

mas y los métodos empleados para las mezclas 
de concreto, como también, los ensayos y la dis-
cusión de los resultados obtenidos. Al concreto 
elaborado con procedimiento manual de mezcla-
do convencional se lo denominó MCV, y al elabo-

rado con procedimiento de mezclado mediante 
suspensión mecánica se lo denominó MSM.

Selección de materias primas
Se emplearon agregados naturales provenientes 

de cantera. En la tabla 1 se muestran las caracte-
rísticas del agregado grueso y el fino.

El cemento empleado fue CPO, o de uso gene-
ral, cuyas características se muestran en la tabla 2.

Confección de las mezclas mediante 
MCV y MSM

Las mezclas fueron confeccionadas en el 
Laboratorio de Construcción de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín. Se dise-
ñaron dos mezclas de concreto: una denomina-
da mezclado manual convencional (MCV) y otra 
denominada mezclado manual con suspensión 
mecánica (MSM). Se buscó un asentamiento del 
orden de los 5 cm a los 7,5 cm, empleando una 
relación A/C de 0,52 en las dos mezclas. Los 
asentamientos se muestran en la tabla 3.

Confección del mezclado manual 
convencional

La mezcla MCV es el procedimiento emplea-
do en todo el mundo para la confección de mor-
teros y concretos a pequeña escala. Presenta las 
siguientes etapas:

 � Se preparan y se mezclan los agregados en 
estado seco, hasta obtener una mezcla apa-
rentemente homogénea, tal como se muestra 
en las figuras 1 y 2.

Variable Agregado grueso Agregado fino

Tamaño máximo (mm) 19,05 –

Densidad aparente seca (g/cm3) 2,87 2,74

Módulo de finura 7,20 3,30

Porcentaje de absorción (%) 1,28 3,00

Peso específico
(g/cm3)

Blaine mín.
(cm2/g)

F´c 3 días
(MPa)

F´c 7 días
(MPa)

F´c 28 días
(MPa)

3,10 2 800 8,00 15,00 24,00

Tipo de 
mezcla

Asentamiento 
(cm)

MCV 6,90

MSM 7,20

A Tabla 1. Características de  
los agregados empleados.
Fuente: elaboración propia (2020).

A  Tabla 2. Propiedades del  
cemento empleado.
Fuente: elaboración propia (2020). 

A  Tabla 3. Asentamiento de las 
mezclas confeccionadas.
Fuente: elaboración propia (2020).

A  Figura 1. Materiales para las mezclas.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 2. Mezcla de agregados grueso y fino en estado 
seco.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY
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 � Luego se hace una especie de volcán, para 
verter el cemento en el centro de los agrega-
dos, y se revuelve hasta obtener una mezcla 
seca aparentemente homogénea y de predo-
minante color gris, tal cual se ve en la figura 3.

 � Finalmente, se vierte el agua sobre la combi-
nación agregados-cemento y se revuelve hasta 
obtener una mezcla húmeda, la cual se vierte 
en las probetas cilíndricas, tal cual se ve en las 
figuras 4, 5 y 6.

Confección del mezclado manual con 
suspensión mecánica

La mezcla MSM es la propuesta del presente 
trabajo. Mediante esta se modifica el proceso de 
mezclado de los componentes y, como se verá 

en el acápite correspondiente a los resultados y 
su discusión, tiene incidencia en el comporta-
miento del concreto, tanto en el estado fresco 
como en el endurecido. Sus etapas son:

 � Se prepara la cantidad de agua necesaria, y 
en el recipiente que la contiene se deposita 
paulatinamente el cemento, como se muestra 
en la figura 7.

 � Se mezcla hasta dispersar el cemento en el agua, 
de lo que se obtiene una suspensión mecánica 
activa, tal cual se muestra en la figura 8.

 � Se introduce el agregado fino en la suspensión 
mecánica activa, y se revuelve hasta obtener 
una mezcla homogénea dispersando los gra-
nos entre la pasta fluida, según se ve en la 
figura 9.

A  Figura 3. Mezclado del cemento con 
los agregados.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 4. Mezcla de agregados, cemento y agua.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 5. Mezcla de concreto en estado húmedo.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 6. Probetas cilíndricas de 
10 × 20 cm (MCV).
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 7. Preparación de los materiales.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 8. Mezcla del cemento con el agua: suspensión 
mecánica.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 9. Vertido del agregado fino en 
la suspensión mecánica.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 10. Se mezcla el agregado grueso con la 
pasta obtenida, mediante suspensión mecánica.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 11. Probetas cilíndricas de 10 × 20 cm (MSM).
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY
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 � Finalmente, se vierte el agregado grueso y se 
revuelve hasta obtener la mezcla de concreto, 
listo para su colocación o su vaciado en las 
probetas cilíndricas, como se ve en las figuras 
10 y 11.

Se hicieron el mismo diseño y la misma dosifica-
ción de materiales para ambas mezclas, ya que lo 
estudiado no era la sustitución de un material con-
vencional, sino la metodología de mezclado. Los 
consumos de materiales se muestran en la tabla 4.

Ensayos de resistencia y durabilidad
Se confeccionaron muestras cilíndricas de 10 

cm de diámetro y 20 cm de altura, que luego 
fueron sumergidas en un tanque de curado con 
agua saturada de cal, a una temperatura de 23 
+ 3 ºC, como se muestra en las figuras 12, 13 y 
14. Las muestras se llevaron a la prensa hidráuli-
ca, para determinar su resistencia al esfuerzo de 
compresión a los 7, 14, 28 y 56 días. También 

Tipo de mezcla Consumo de 
cemento (kg/m3)

Consumo de agua
en (kg/m3)

MCV 386,50 184,65

MSM 386,50 184,65

A  Tabla 4. Consumo de 
cemento y agua.
Fuente: elaboración propia 
(2020).

se analizaron muestras de concreto endurecido, 
para determinar su comportamiento en cuanto 
a absorción, densidad Bulk y porosidad. Para 
estos análisis se emplearon hornos de acuerdo 
con la ASTM C-642, prensa electrónica de falla 
a compresión y equipo para velocidad de pulso 
ultrasónico.

Resultados

Ensayos de resistencia al esfuerzo de 
compresión

Se confeccionaron quince muestras de con-
creto por cada una de las mezclas, para un total 
de 30, utilizando probetas cilíndricas de 10 cm 
de diámetro y 20 cm de altura. Se tomaron tres 
probetas por mezcla para cada edad de falla-
do, según la NTC 1377, equivalente a la ASTM 
C192M (Icontec, 1994). Los resultados se mues-
tran en la tabla 5.

Mezcla Resistencia al esfuerzo de compresión (MPa)

MCV 7 días 14 días 28 días 56 días

1 14,28 18,35 22,02 24,90

2 14,82 18,13 21,85 24,75

3 14,53 18,28 21,95 24,55

Promedio 14,54 18,25 21,94 24,73

MSM 7 días 14 días 28 días 56 días

1 14,15 18,76 22,25 25,18

2 14,62 18,45 21,90 24,79

3 14,27 18,20 22,40 24,63

Promedio 14,35 18,47 22,18 24,87

A  Tabla 5. Resistencia al 
esfuerzo de compresión.
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Figura 12. Preparación del agua con cal para el 
curado.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 13. Inmersión de las probetas para 
el curado.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 14. Probetas de MCV y MSM para 
fallado a siete días.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY
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Se tomó como referencia la mezcla MCV, para 
hacer un comparativo en porcentaje en cuanto 
al comportamiento al esfuerzo de la compresión, 
partiendo, entonces, de que la mezcla MCV es el 
100 %, como se ve en la tabla 6.

Al hacer un promedio de las resistencias al 
esfuerzo de compresión de las cuatro edades de 
fallado se obtuvo que el de la mezcla MSM fue 
del 100,39 %, en comparación con la mezcla de 
control, que fue la MCV, lo que indica un com-
portamiento ligeramente superior o a favor de 
la MSM; sin embargo, estadísticamente se los 
considera idénticos. Lo positivo de este resul-
tado es que la nueva metodología de mezclado 
se comporta acorde con las exigencias de los 
parámetros del diseño de mezclas, sin afecta-
ción negativa, y alcanzando las resistencias de 
desempeño de los concretos ordinarios confec-
cionados en sectores populares, que son del 
orden de los 21,0 MPa, según NSR-10 (Decreto 
926 de 2010). 

Este resultado es coherente con el ensayo de 
asentamiento de las mezclas en estado fresco, 
ya que, como se pudo observar en la tabla 3, 
la mezcla MSM presentó un mayor asentamien-
to, en comparación con la mezcla MCV. Dichos 
asentamientos fueron de 7,20 cm y 6,90 cm, 
respectivamente, lo cual lleva a inferir que hay 
un óptimo acomodamiento de los materiales 
en la matriz del concreto (Figueroa & Palacio, 
2010). En este sentido, la trabajabilidad de las 
mezclas en estado fresco para pequeños volú-
menes fue mejor en el caso de la mezcla MSM, 
donde se notó una mejor lubricación de los 
componentes al momento de revolver los ma-
teriales, representada dicha percepción en un 
menor esfuerzo por parte de las personas par-
ticipantes en la actividad de mezclado manual.

Ensayos de durabilidad

Si bien no hay diferencias significativas entre 
los dos tipos de mezclas en cuanto a la resistencia 
a compresión, tal como se mostró en el acápite 
anterior, interesa especialmente a esta investiga-
ción el comportamiento en cuanto a durabilidad, 
pues las construcciones a las que hace referencia 
esta investigación, y los volúmenes pequeños, de 
entre 0,25 m3 y 0,50 m3, se dan en ciudades que, 
como Bogotá, Medellín, Caracas, México y San-
tiago de Chile, presentan altos niveles de CO2 
atmosférico (Rosas et al., 2010, p. 12); así pues, 
el desempeño del material en estado endurecido 
en estos ambientes carbonatados es un aspecto 
importante, de cara a la vida útil de las estructu-
ras y los recubrimientos a base de CPO.

Los ensayos realizados fueron: método de 
ensayo estándar para densidad, absorción y 
vacíos en el concreto según ASTM C642-06, 
como se ve en la tabla 7; MBE, y velocidad de 
pulso ultrasónico, como se muestra en la tabla 8. 
Los resultados se muestran en la tabla 7.

Se puede observar que la mezcla MSM tiene 
un comportamiento, o un desempeño, mejor 
que el de la mezcla de referencia MCV. En cuan-
to a la densidad Bulk seca, también la MSM fue 
superior. En cuanto a los valores de absorción y 
porosidad del concreto endurecido, ambas mez-
clas presentaron un comportamiento acorde a 
los rangos expuestos por distintos investigado-
res; entre ellos, D. K. Nekrasov, quien expone 
que los concretos o los hormigones registran 
porosidades que oscilan entre el 20 % y el 30 %, 
o Aportela, quien con agregados calizos y una 
relación A/C de 0,50 obtuvo porosidades pro-
medio del 23,3 %. En cuanto a la absorción, los 
valores arrojados por las dos mezclas también se 

Mezcla
Comparación esfuerzo de compresión (%)

7 días 14 días 28 días 56 días

MCV 100,00 100,00 100,00 100,00

MSM 98,69 101,21 101,09 100,57

A  Tabla 6. Comportamiento 
comparado al esfuerzo de 
compresión.
Fuente: elaboración propia 
(2020).

Mezcla
Absorción después de 

la inmersión y de hervir 
(%)

Densidad Bulk seca 
(g/cm3)

Volumen de poros 
permeables vacíos 

(%)

MCV (1) 9,90 2,11 21,60

MCV (2) 10,10 2,09 21,70

Promedio MCV 10,0 2,10 21,65

MSM (1) 9,50 2,11 20,90

MSM (2) 9,60 2,11 21,00

Promedio MSM 9,55 2,11 20,95

A  Tabla 7. Densidad, 
absorción y vacíos del concreto 
endurecido.
Fuente: elaboración propia 
(2020).
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inscriben en el rango expuesto por D. K. Nekra-
sov, que está entre el 10 % y el 20 % (Olivares et 
al., 2004).

Microscopía de barrido electrónico
Tal como se puede ver en las MBE (figuras 

15-20), la mezcla MSM presenta un compor-
tamiento diferente del de la mezcla de refe-
rencia MCV, pues se observa una topografía 
de superficie más homogénea, menos porosa, 
en la medida en que se nota un mejor recubri-
miento de los agregados por parte de la pasta; 
eso quiere decir que las partículas del cemento 
presentan una mayor dispersión, y por ello la 
suspensión mecánica cubre, de manera homo-
génea, el material inerte de relleno de la matriz 
cementante. A medida que aumentó el nivel 
de observación microscópica, se identificaron 
diferencias notorias en cuanto a la presencia 

de poros y la exposición de agregados en el 
concreto endurecido, y para corroborar estas 
apreciaciones se procedió a hacer una lectura 
empleando la sonda química para microáreas 
del MBE, según se muestra en las figuras 21 y 22.

Como se observa en las figuras 21 y 22 la pre-
sencia de los componentes arrojados por la sonda 
química para microáreas coincide con la calidad 
de los cementos nacionales empleados para la 
confección de concretos a base de CPO (Tobón & 
Montoya, 2006). La presencia de potasio (K) en 
la MSM coincide con una etapa o fase de madu-
ración de la pasta de cemento del concreto en 
estado endurecido, pero que generalmente se 
obtiene por mezclado mecánico, y no por mez-
clado manual, lo que es un importante logro de 
la presente investigación, pues se puede estar 
alcanzado una hidratación más completa del 
cemento (Franus & Panek, 2015, p. 105).

A  Figura 15. MBE a 500X de la MCV.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 16. MBE a 500X de la MSM.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 17. MBE a 2 000X de la MCV.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 19. MBE a 5 000X de la MCV.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 18. MBE a 2 000X de la MSM.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY

A  Figura 20. MBE a 5 000X de la MSM.
Fuente: elaboración propia (2019). CC BY
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Velocidad de pulso ultrasónico
A continuación se muestran los resultados 

de las mezclas MCV y MSM. Todas las probetas 
cilíndricas se curaron durante 28 días, sumergi-
das en agua saturada con cal; luego se secaron 
durante siete días, a temperatura ambiente. Se 
midió el porcentaje de humedad de las probetas 
secas al aire y se procedió a medir la VPU, como 
se muestra en la tabla 8.

Se observa que la humedad de las probetas 
es uniforme en ambas mezclas. La MSM presen-
tó una mayor VPU que la MCV, aspecto que es 
coherente con las características de trabajabili-
dad y asentamiento inicial, con la resistencia al 
esfuerzo de compresión y con las pruebas de 
porosidad. Si se toma como referencia el valor 
de la VPU de la MCV, entonces se encuentra que 
la MSM alcanza el 104,93 %; o sea, es superior 
en 192,50 m/s.

Según Malhotra, a un concreto que presenta 
una VPU entre 3660 m/s y 4575 m/s se lo consi-
dera bueno; por debajo de este rango se lo con-
sidera regular y por encima de este se considera 
excelente (Cruz et al., 2014). Para las mezclas de 
uso normal a las que se refiere esta investigación, 
y que están entre 21,0 MPa y 23 MPa, se consi-
dera óptimo un desempeño que se ubique en el 
rango de 3660 m/s y 4575 m/s.

Discusión 
El desempeño de las muestras de MSM fue 

superior en todas las características al presentado 
por la MCV, sin requerir aditivos ni aumento del 
material cementante para obtener dicha cualifi-
cación reológica. Por ejemplo, la resistencia a la 
compresión, si bien estadísticamente hablando 
presentó un comportamiento idéntico en ambas 
mezclas, se mantuvo superior en la MSM, lo cual 
puede calificarse como un aspecto positivo de 
la metodología propuesta, ya que no hay afecta-
ción negativa de esta característica físico-mecá-
nica, y se inscribe en la normativa exigida para 
concretos estructurales de solicitaciones ordina-
rias, según NSR-10.

La investigación se realizó en el contexto urba-
no de Medellín (Colombia), ciudad que, al igual 
que Bogotá (Colombia), Caracas (Venezuela), 
Ciudad de México (México) y Quito (Ecuador), 
tiene un problema delicado de ambientes con 
alta presencia de CO2, por lo que, además de 
analizar el comportamiento al esfuerzo de la 
compresión, se hace necesario el estudio del 
concreto endurecido en cuanto a porosidad, 
vacíos y densidad Bulk, ya que dichas carac-
terísticas están directamente relacionadas con 
la durabilidad de los concretos, pues a mayor 
porosidad y volumen de vacíos en el concreto 
endurecido, existe mayor posibilidad de carbo-
natación y de pérdida de la pasivación del acero 
de refuerzo, en tanto que a una mayor densidad 
del material, menor es la posibilidad de filtración 
de CO2 disuelto. En estas características, la mez-
cla MSM presentó un mejor comportamiento, en 
comparación con la MCV.

Muestra Humedad de 
la muestra (%)

Velocidad
(m/s)

Velocidad 
promedio

(m/s)

MCV (1) 13,25 3 911,0

3 903,5MCV (2) 13,07 3 896,0

MSM (1) 13,18 4 125,0

4 096,0MSM (2) 13,10 4 067,0

A  Tabla 8. Velocidad de pulso 
ultrasónico.
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Figura 21. Sonda química 
por MBE en la mezcla MCV.
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY

A  Figura 22. Sonda química por 
MBE en la mezcla MSM.
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY
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Conclusiones 

El análisis mediante el uso de MBE permi-
tió observar un mejor comportamiento de la 
microestructura del concreto endurecido en la 
mezcla MSM; las imágenes a diferentes aumen-
tos muestran un mejor recubrimiento de los agre-
gados por parte de la pasta, como también, una 
distribución más homogénea de esta en la super-
ficie; a su vez, la sonda química en microáreas 
mostró que en la MSM no hay afectación nega-
tiva de sus componentes; por el contrario, se 
observó una óptima activación del cemento, en 
comparación con la mezcla MCV, la cual se acer-
có más a una fase de maduración de hidratación 
de una mezcla confeccionada mecánicamente.

Otra característica a favor de la MSM es su 
desempeño al ensayo de VPU, al ser superior al 
de la MCV, lo cual indica un menor contenido de 
aire en el interior de la mezcla endurecida, y que 
contextos urbanos como los ya referenciados son 
perjudiciales para la durabilidad y la respuesta 
físico-mecánica de las estructuras de concreto, 
pues en las ciudades mencionadas no se dan los 
fenómenos de hielo-deshielo de países estacio-
narios, por lo que las mezclas se confeccionan 
sin inclusores de aire y, por el contrario, buscan-
do el menor número posible de poros. En este 
sentido, la VPU de la MSM fue coherente con los 
resultados de porosidad, densidad y resistencia 
a la compresión, lo cual permite concluir que sí 
hay una cualificación de la compacidad del con-
creto, y esta característica es relevante para el 
desempeño del concreto endurecido, en tanto 

ya se ha comprobado que, a menor porosidad 
del material, mayor es su resistencia mecánica, 
como también lo es su durabilidad.

En general, se puede concluir que el procedi-
miento de MSM es un aporte a la construcción 
con alto impacto poblacional, como quiera que 
va encaminada a las obras pequeñas que confec-
cionan volúmenes de entre 0,25 m3 y 0,50 m3, 
donde se presenta el mayor consumo de cemen-
to y agregados, y en cuyos procesos de construc-
ción y autoconstrucción las comunidades suelen 
no tener acceso a medios de mezclado mecáni-
co, y en ellas, entonces, se emplea más contenido 
de cemento para compensar la ausencia de tec-
nologías mecanizadas, que procuran una mejor 
compacidad de las mezclas. Por lo anterior, esta 
metodología se presenta como un aporte, desde 
la técnica y desde la sostenibilidad ecológica y 
económica, para una construcción sostenible de 
hábitats urbanos y rurales, por lo que correspon-
de a la academia, al gremio de la construcción 
y a las administraciones político-administrativas 
coadyuvar a su divulgación y su masificación.
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A Portada: La pandemia al interior de la habitación. 
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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.
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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 
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cenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento, 
actualizar, transmitir o transferir a terceros países y disponer de los datos que le 
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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
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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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para sistemas de cubiertas plegables
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