
Vol.   2014
FACULTAD DE ARQUITECTURA116

REVISTA DE ARQUITECTURA

Bogotá, Colombia Revista de Arquitectura Vol.16 enero - diciembre 2014 pp. 1-144 ISSN: 1657-0308

Vol.16
ISSN: 1657-0308 (Impresa)

ISSN: 2357-626X (En línea)

FACULTAD DE DISEÑO



Arquitectura2 REVISTA DE ARQUITECTURA ISSN:1657-0308

--

OrIEnTACIón EDITOrIAL

La Revista de Arquitectura (ISSN 16570308 impresa y ISSN 
2357626X en línea) es una publicación seriada, arbitrada 
mediante revisión por pares, indexada y de libre acceso, 
donde se publican principalmente resultados de investiga-
ción originales e inéditos.

Está dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina (Arquitectura y Urbanismo). 
El primer número se publicó en 1999 y continúa con una 
periodicidad anual (enero-diciembre). Es editada por la 
Facultad de Diseño y el Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Diseño –CIFAR- de la universidad católica 
de colombia en Bogotá, Colombia.

La revista se estructura en tres secciones correspondientes a 
las líneas de investigación activas y aprobadas por la institu-
ción y una cuarta correspondiente a la dinámica propia de 
la Facultad de Diseño.

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

proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección 
se presentan artículos sobre el concepto de proyecto, 
entendido como elemento que define y orienta las 
condiciones proyectuales que devienen en los hechos 
arquitectónicos o urbanos, y la forma como estos se 
convierten en un proceso de investigación y nuevo de 
conocimiento. También se presentan proyectos que sean 
resultados de investigación, que se validan a través de 
la ejecución y transformación en obra construida del 
proceso investigativo. También se contempla la publica-
ción de investigaciones relacionadas con la pedagogía y 
didáctica de la arquitectura, el urbanismo y el diseño.

tecnología, medioambiente y sostenibilidad. En 
esta sección se presentan artículos acerca de siste-
mas estructurales, materiales y procesos constructivos, 
medioambiente y gestión, relacionados con el entorno 
social-cultural, ecológico y económico.

desde la facultad. En esta sección se publican artícu-
los generados desde el interior de la Facultad de Diseño 
relacionados con las actividades de docencia, extensión 
o internacionalización, las cuales son reflejo de la diná-
mica y de las actividades realizadas por docentes, estu-
diantes y egresados; esta sección no puede superar el 
20% del contenido con soporte investigativo.

Los objetivos de la Revista de Arquitectura son:

• Promover la investigación, el desarrollo y la difusión 
del conocimiento generado a nivel local, nacional e 
internacional.

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

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

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

• Contribuir a la visión integral de la arquitectura, por 
medio de la concurrencia y articulación de las secciones 
mediante la publicación de artículos de calidad.

• Publicar artículos originales e inéditos que han pasado 
por revisión de pares, para asegurar que se cumplen con 
las normas de calidad, validez científica y ética editorial 
e investigativa.

• Fomentar la divulgación de las investigaciones y activi-
dades que se desarrollan en la Facultad de Diseño de la 
universidad católica de colombia.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura: Arquitectura, 
diseño, educación arquitectónica, proyecto y construcción, 
urbanismo.

Key words for Revista de Arquitectura: Architecture, design, 
architectural education, urban planning, design-build.

Idiomas de publicación: Español, Inglés, Portugués

Título corto: RevArq

CAnjE

objetivo:
La Revista de Arquitectura está 
interesada en establecer 
canje con publicaciones 
aca dé micas, profesionales 
o científicas, del área del 
Diseño, la Arquitectura 
y el Urbanismo o la 
educación superior, como 
medio de reconocimiento 
y discusión de la 
producción científica en 
el campo de acción de la 
publicación.
mecanismo:
Para establecer Canje por 
favor descargar, diligenciar 
y enviar al correo electró-
nico de la Revista  
el formato: 
RevArq FP20 Canjes

COnTACTO

DIrECCIón pOSTAL:
Avenida Caracas N° 46 - 72. Universidad Católica de Colombia.
Bogotá D.C.- Colombia 
Código postal: 111311
Centro de Investigaciones (CIFAR).  
Sede El Claustro. Bloque “L”, 4 piso, Diag. 46ª No. 15b - 10. 
Arq. César Andrés Eligio Triana
Teléfonos: +57 (1) 3277300 - 3277333  
Ext. 3109; 3112 ó 5146 
Fax:+57 (1) 2858895
COrrEO ELECTrónICO:
revistadearquitectura@ucatolica.edu.co
cifar@ucatolica.edu.co
págInA WEB:
www.ucatolica.edu.co Vínculo  Publicaciones
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/arquitec-
tura/pages.php/menu/319320363/id/2363/content/
revista-de-arquitectura/

editor: 
Mg. en Arq. César Andrés Eligio Triana
celigio@ucatolica.edu.co

A A

A

A

A

A

El editor y los autores son responsables de los 
artículos aquí publicados.

Los autores son los responsables del material 
gráfico publicado.

Esta revista se acoge una licencia Creative 
Commons (CC) de Atribución – No comercial 
Compartir igual, 4.0 Internacional: “El material 
creado puede ser distribuido, copiado y exhibido 
por terceros si se muestra en los créditos. No se 
puede obtener ningún beneficio comercial y las 
obras derivadas tienen que estar bajo los mismos 
términos de licencia que el trabajo original”. 

Para más información:  
http://co.creativecommons.org/tipos-de-licencias/

Universidad Católica de Colombia (2014, 
enero-diciembre). Revista de Arquitectura, 16. 
1-144. ISSN: 1657-0308 E-ISSN 2357626X

Especificaciones:

Formato: 34 x 24 cm
Papel: Mate 115 g
Tintas: Negro y policromía
Periodicidad: Anual

Foto portada: 
Centro Cultural Gabriel García Márquez 
(2004 – 2008).  
Calle 11 No. 5 - 60 Bogotá, Colombia
Arquitecto Rogelio Salmona 
Fotografía: 
Cristian Camilo Martínez Díaz (2014)
Universidad Católica de Colombia.
Estudiante de la Facultad de Diseño
Sexto semestre
ccmartinez64@ucatolica.edu.co

E-ISSN-2357-626X



Vol.   2014
FACULTAD DE ARQUITECTURA116

UnIVERSIDAD CATólICA  
DE ColombIA

presidente
Édgar Gómez Betancourt

vicepresidente - rector
Francisco José Gómez Ortiz

vicerrector jurídico y del medio 
universitario

Edwin de Jesús Horta Vásquez
vicerrector administrativo

Édgar Gómez Ortiz
decano académico

Elvers Medellín Lozano
directora de investigaciones 

Elisa Urbina Sánchez
directora editorial

Stella Valbuena García

FACUlTAD DE DISEÑo

decano
Werner Gómez Benítez

director de docencia
Jorge Gutiérrez Martínez

director de extensión
Carlos Beltrán Peinado

director de investigación
Juan Carlos Pérgolis

director de gestión de calidad
Augusto Forero La Rotta 

comité asesor externo  
facultad de diseño 

Alberto Miani Uribe
Giovanni Ferroni Del Valle
Samuel Ricardo Vélez
Lorenzo Castro

REVISTA DE ARQUITECTURA

director
Werner Gómez Benítez

editor
César Andrés Eligio Triana

consejo editorial
Werner Gómez Benítez
Jorge Gutiérrez Martínez
César Andrés Eligio Triana
Carlos Beltrán Peinado
Hernando Verdugo Reyes

equipo editorial

coordinadora editorial
María Paula Godoy Casasbuenas
mpgodoy@ucatolica.edu.co

diseño y montaje
Juanita Isaza 
juanaisaza@gmail.com

traductora
Diana Carolina Peláez Rodríguez
dc.pelaez@uniandes.edu.co

correctora de estilo
María José Díaz Granados M.
mariajose_dgm@yahoo.com.co

página Web
Centro de investigaciones (CIFAR)

distribución y canjes
Claudia Álvarez Duquino
calvarez@ucatolica.edu.co

ArquitecturaREVISTA DE ARQUITECTURA

comité editorial
Cultura y eSpaCIo urbaNo

Sonia Berjman, PhD
 ICOMOS, Buenos Aires, Argentina

Beatriz García Moreno, PhD
 Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia

Juan Carlos Pérgolis, MSc
 Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia

René Julio Castillo, MSc PhD (Estudios)
 Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia

proyeCto arquIteCtóNICo y urbaNo

Hugo Mondragón López, PhD
 Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile

Juan Pablo Duque Cañas, PhD
 Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia

Germán Darío Correal Pachón, MSc.
 Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia

teCNología, medIoambIeNte y SoSteNIbIlIdad 

Luis Gabriel Gómez Azpeitia, PhD
 Universidad de Colima. Colima, México

Luis Carlos Herrera Sosa, PhD
 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México

comité científico
Jorge Grané del Castillo, MSc
 Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica

Javier Peinado Pontón, MSc
 Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia

Jorge Alberto Villamizar Hernández
 Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, Colombia

Augusto Forero La Rotta, MSc
Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia

Luis Álvaro Flórez Millán, MSc
 Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia

Elvia Isabel Casas Matiz, MSc
 Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia

revista arbitrada e indexada
Publindex Categoría b. Índice Bibliográfico Nacional 
Ibn. Colombia.
Redalyc. Red de Revistas Científicas de América Latina 
y el Caribe, España y Portugal. Sistema de Información 
Científica. México.
Proquest. ProQuest Research libraryProQuest 
Research library ProQuest Research library Estados 
Unidos
Ebsco. EbSCohost Research Databases. Estados 
Unidos.
latindex. Sistema Regional de Información en línea 
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal (Directorio y catálogo). México.
Clase. Base de datos bibliográfica de revistas de cien-
cias sociales y humanidades. Universidad Autónoma 
México.
Dialnet. Fundación Dialnet - biblioteca de la Universi-
dad de la Rioja. España.
Actualidad Iberoamericana. (Índice de Revistas) Centro 
de Información Tecnológica (CIT). Chile.
Arla. Asociación de revistas latinoamericanas de 
arquitectura.

editorial
Av. Caracas N° 46 - 72, piso 5

Teléfono: 3277300 Ext. 5145

editorial@ucatolica.edu.co

www.ucatolica.edu.co

impresión:
ESCALA Taller Litográfico

Calle 30 N° 17-52 - (057 1) 2320482

Diciembre de 2014

ArquitecturaREVISTA DE ARQUITECTURA

FACULTAD DE DISEÑO

CEnTrO DE InvESTIgACIOnES - CIFAr



Arquitectura2 REVISTA DE ARQUITECTURA ISSN:1657-0308

Compra 

Identidad 

Apropiación 

Necesidad 

Densificación o 
transformaci

ón 

Renovación 

Reciclaje 

𝑝𝑝 𝑥𝑥
𝑒𝑒𝑒𝑒… 𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑛𝑛  

𝑝𝑝 𝑥𝑥
𝑒𝑒𝑒𝑒−1… 𝑒𝑒𝑒𝑒  

TECnologÍA, mEDIoAmbIEnTE  
y SoSTEnIbIlIDAD 

TEChnology, EnVIRonmEnT AnD 
SUSTAInAbIlITy

86 - 133

DESDE lA FACUlTAD 
FRom ThE FACUlTy

134 - 142

COnTEnIDO

CUlTURA y ESPACIo URbAno 
CUlTURE AnD URbAn SPACE

6 - 37

PRoyECTo ARQUITECTónICo y URbAno 
ARChITECTURAl AnD URbAn PRojECT

38 - 85

loS USoS y lA APRoPIACIón DEl ESPACIo PúblICo 
PARA El FoRTAlECImIEnTo DE lA DEmoCRACIA

pABLO párAmO
AnDrEA mILEnA BUrBAnO pág. 6

CIUDAD y ComPRomISo CIUDADAno En  
lA hISToRIA DE oCCIDEnTE

CArLOS ArTUrO OSpInA HErnánDEz pág. 16

CARACTERIzACIón DEl moDElo DE APREnDIzAjE  
A PARTIR DE lAboRAToRIoS DE DISEÑo Con  
énFASIS En FACToRES SoCIAlES

áLvArO jAvIEr BOLAÑOS pALACIOS 
FABIán ADOLFO AgUILErA mArTínEz pág. 26

AnálISIS URbAno y FoRmAl DEl EDIFICIo  
mIgUEl DE AgUInAgA

FELIpE vILLA mOnTOyA
LEOnArDO COrrEA vELáSqUEz pág. 38

VIVIEnDAS DE EmERgEnCIA En URUgUAy
jUAn jOSé FOnTAnA CABEzAS
pABLO gUSTAvO LAUrInO CASTIgLIOnI 
mAríA vIrgInIA vILA rIvErO
LETICIA AnDrEA BOTTI AzAmBUyA pág. 48

CUESTIonES DE méToDo CREATIVo
mETAmOrFOSIS y COnCIEnCIA mATErIAL En LOS prOCESOS 
CrEATIvOS En ArqUITECTUrA

CArLOS Iván rUEDA pLATA pág. 58

CRÍTICA SISTémICA
Un EnFOqUE HErmEnéUTICO DEL FEnómEnO  
ArqUITECTónICO

ESkA ELEnA SOLAnO mEnESES pág. 68

TRADUCCIón DEl DISEÑo ConCURREnTE Al PRoyECTo 
DE ARQUITECTURA

LUIS áLvArO FLórEz mILLán
jAIrO HErnán OvALLE gArAy 
LEOnEL AUgUSTO FOrErO LA rOTTA pág. 77

EFICIEnCIA DE ESTRATEgIAS DE EnFRIAmIEnTo  
PASIVo En ClImA CálIDo SECo

LUIS CArLOS HErrErA SOSA pág. 86

SImUlACIonES AmbIEnTAlES PARA lA SElECCIón DE 
mATERIAlES En DISEÑo DE AlojAmIEnToS TEmPoRAlES 
En ClImAS TRoPICAlES

SArA LUCIAnI m. pág. 96

A InFlUênCIA DAS PRATElEIRAS DE lUz no 
APRoVEITAmEnTo DA lUz nATURAl Sob  
obSTRUção ExTERnA

rICArDO nACArI mAIOLI
mArIAnI DAn TAUFnEr 
CrISTInA EngEL DE ALvArEz pág. 105

lA hAbITAbIlIDAD Como VARIAblE DE DISEÑo DE  
EDIFICACIonES oRIEnTADAS A lA SoSTEnIbIlIDAD

rOLAnDO ArTUrO CUBILLOS gOnzáLEz
jOHAnnA TrUjILLO 
OSCAr ALFOnSO COrTéS CELy
CLAUDIA mILEnA rODrígUEz áLvArEz 
mAyErLy rOSA vILLAr LOzAnO pág. 114

lA SoSTEnIbIlIDAD DE lA VIVIEnDA TRADICIonAl:
UnA rEvISIón DEL ESTADO DE LA CUESTIón En EL mUnDO

rIgOBErTO LárrAgA LArA
mIgUEL AgUILAr rOBLEDO 
HUmBErTO rEyES HErnánDEz
jAvIEr FOrTAnELLI mArTínEz pág. 126

5° ConCURSo DE DISEÑo En ACERo PARA ESTUDIAnTES 
DE ARQUITECTURA En ColombIA - 2014
SEgUnDO pUESTO. mEmOrIA

DIEgO ALEjAnDrO mOrA CASAS
jUAn CAmILO rInCón pULIDO
STEvEn gOnzáLEz zABALA
LUCAS pArDO mOrA pág. 134

E-ISSN-2357-626X





ISSN:1657-0308Arquitectura96 REVISTA DE ARQUITECTURA Arquitectura96 REVISTA DE ARQUITECTURA 96 ArquitecturaREVISTA DE ARQUITECTURA 

InTrODUCCIón

Este artículo se desarrolla en el marco de la 
investigación denominada Sistema H.O.M.E. 
(Hábitat Organizado Móvil de Emergencia), 
en curso desde el año 2012, financiada por la 
Universidad Piloto de Colombia y Colciencias 
(bajo la convocatoria de jóvenes investigadores 
2012 y la convocatoria de desarrollo tecnológi-
co 2014-2015), que tiene como objetivo dise-
ñar un sistema constructivo adecuado para alojar 
temporalmente afectados por desastres natura-
les, para lo cual se proyectó un estudio de ante-
cedentes desde unas variables marco definidas 
como gestión, temporalidad y tecnología (Lucia-
ni, 2012), y desde la forma y la función (Luciani, 
2013a) que, en términos arquitectónicos, dieron 
paso a las determinantes de diseño con las cua-
les se proyectó la primera propuesta a nivel de 
esquema básico del sistema.

El diseño del sistema mencionado (Luciani, 
2013b) permitió un desarrollo a cuatro escalas 
partiendo de una unidad constructiva mínima con 
capacidad para albergar a una persona; la segun-
da escala, el módulo básico, que puede albergar 
de 4 a 6 personas; un módulo de infraestructu-
ra con capacidad para soportar 16 módulos de 
alojamiento, y una unidad de agrupación com-
puesta por dos módulos de infraestructura y sus 
respectivos módulos de alojamiento temporal.

No obstante, una vez definida la propuesta de 
diseño, se identificó la importancia de una rigu-
rosa selección de materiales ya que, como afir-
man Flórez y Castro-Lacouture (2013) y Jahan 
y Edwards (2013), una apropiada selección de 
materiales puede ayudar a reducir la energía 
embebida en una edificación, las emisiones de 
dióxido de carbono, la energía empleada en el 
proceso de producción, el impacto ambiental 
en el ciclo de vida, el consumo de energía y el 
deterioro en la calidad del aire, entro otros.

Por tanto, se propuso una metodología de 
selección de materiales (Luciani, 2013b) basa-
da en la guía verde de Anderson, Shiers y Steele 
(2009), en la cual, por medio de matrices de eva-
luación y teniendo en cuenta los parámetros de 
análisis de ciclo de vida (Life Cycle Assessment 
- LCA) de los materiales, se definieron variables 
con puntajes por cada elemento del sistema, 
tales como envolvente, estructura, cimentación o 
cubierta, con el fin de evaluar cuáles materiales 
tenían mejor desempeño en relación con su rol 
en el sistema. 

SImULACIOnES AmBIEnTALES pArA LA SELECCIón DE mATErIALES En DISEÑO DE 
ALOjAmIEnTOS TEmpOrALES En CLImAS TrOpICALES
Sara luciani m.
Universidad Piloto de Colombia. Bogotá (Colombia)
Facultad de Arquitectura y Artes. Grupo de investigación “Hábitat, diseño e infraestructura”

Sara luciani m.
Arquitecta, Universidad Piloto de Colombia.
maestría en gestión Urbana, Universidad Piloto de Colombia.
Investigadora, Universidad Piloto de Colombia.
becaria del programa jóvenes investigadores de Colciencias, bogotá, 
Colombia, 2012-2013.
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23 (2012). Manual de implementación de herramientas digitales 
para el diseño sostenible. bogotá: Universidad Piloto de Colom-
bia.
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cación de criterios de diseño aplicado al diseño de alojamientos 
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sara-luciani@unipiloto.edu.co

rESUmEn

Con el fin de mitigar el impacto que causa la pérdida del hogar debido a los 
constantes eventos naturales, se propone el diseño de un sistema construc-
tivo adecuado que permita el alojamiento temporal de los afectados; para 
esto, se desarrollaron una serie de simulaciones ambientales con medios digi-
tales, que permitieron conocer el desempeño térmico de materiales selec-
cionados previamente según lineamientos del life Cycle Assessment (lCA), 
en relación con los componentes de edificio como cimentación, estructura, 
envolvente y cubierta, en climas tropicales, aplicado a bogotá y girardot. 
Asimismo, se explora la relación entre los materiales con cuatro configura-
ciones de diseño y siete tipos de ventilación, a fin de obtener una respuesta 
multidimensional y sostenible. Como resultado se encontró que materiales 
como guadua, fibras vegetales y fibras sintéticas, sumado a estrategias de ais-
lamiento y configuraciones de ventilación, pueden aportar al confort térmico 
en el diseño de alojamientos temporales en el contexto colombiano.

pALABrAS CLAvE: confort, clima tropical, hábitat transitorio, modelación, 
sostenibilidad, vivienda temporal.

EnvIrOnmEnTAL SImULATIOnS FOr mATErIAL SELECTIOn 
In TEmpOrAry HOUSIng DESIgn In TrOpICAL WEATHEr 
COnDITIOnS

ABSTrACT

In order to mitigate the impact caused by the loss of home due to the 
constant natural events that take place, this proposal gives a proper buil-
ding system design that allows temporary housing for the affected. In this 
regard, there was a number of environmental simulations with digital media 
technology, which gave insights on the thermal performance of the mate-
rial previously selected according to life Cycle Assesment (lCA) guidelines, 
regarding building components such as the foundations, structure, envelope 
and roof, in tropical weather. The simulations were applied in the cities of 
bogota and girardot.

likewise, there is an exploration of the relation between the materials with 
four different design configurations and seven types of ventilation, in order to 
obtain a multidimensional and sustainable answer. Findings show that mate-
rials such as guadua, vegetable fibers, and sinthetic fibers, joint with isola-
tion strategies and ventilation configurations, could contribute to thermal 
comfort in the temporary housing design within the Colombian context.

kEy WOrDS: Comfort, tropical weather, transitory habitat, modelling, sus-
tainability, temporary housing.

Luciani M., S. (2014). Simulaciones 
ambientales para la selección 
de materiales en diseño de alo-
jamientos temporales en climas 
tropicales. Revista de Arquitec-
tura, 16, 96-104. doi: 10.14718/
RevArq.2014.16.11
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Como resultados se encontró que para el com-
ponente de edificio de cimentación y estructu-
ra, los materiales con mejor desempeño son las 
maderas, la guadua y el aluminio, puesto que 
dichos materiales cumplen con el uso de capa-
cidad portante, son fáciles de transportar, tienen 
un bajo índice de peso/densidad, durabilidad, 
posibilidad de reciclaje y reutilización y, demás, 
especificaciones que responden al carácter tem-
poral del tipo de edificación.

En relación con el componente de envolven-
te, los materiales que resultaron adecuados para 
la función de envolvente fueron los textiles y las 
fibras vegetales. Asimismo, para el último com-
ponente de edificio, la cubierta, los resultados 
apuntan a los textiles vegetales y las fibras vege-
tales y sintéticas.

No obstante los resultados obtenidos a través 
de esta metodología —basados en lineamientos 
de LCA—, en la búsqueda por contribuir a miti-
gar el impacto ambiental se consideró necesa-
rio el desarrollo de una etapa de simulaciones 
ambientales a fin de conocer el desempeño tér-
mico de los mismos con miras al diseño de un 
sistema constructivo multidimensional enfocado 
en la sostenibilidad y amable con el ambiente.

mETODOLOgíA

Algunos autores como Mahdjoubi y Wiltshire 
(2001), y Bleil de Souza (2012), consideran las 
simulaciones como un método creíble para pre-
decir futuros entornos, especialmente en evalua-
ciones de edificios y contextos, ya que a través de 
esta herramienta es posible generar imágenes que 
emulan escenas u objetos de la vida real permitien-
do especular sobre eventos o proyectos futuros; 
en este caso, se simulan el desempeño térmico, 
ambiental y los flujos de vientos de una edificación 
facilitando la toma de decisiones.

Asimismo, autores como Bleil de Souza (2013) y 
Peuportier, Thiers y Guiavarch (2013) reconocen la 
importancia de conocer el desempeño térmico de 
una edificación a través de simulaciones y herra-
mientas digitales apoyando la toma de decisiones 
en la selección de materiales que aportan a la miti-
gación del impacto ambiental y a la búsqueda del 
confort térmico.

Del mismo modo, investigaciones como las 
desarrolladas por Crawford, Manfield y McRobie 
(2005), Borge, Colmenar, Mur y Castro (2013) y 
Hany (2013), resaltan la pertinencia de estudios 
sobre el confort, sistemas pasivos de climatización 
y simulaciones en relación con el diseño de aloja-
mientos de emergencias, ya que, aunque este tipo 
de edificaciones deberían ser durables, de bajo 
costo y confortables, la falta de instalación o ener-
gía no permite que estos alojamientos sean clima-
tizados dando lugar a condiciones de disconfort.

En ese sentido, se realizaron las simulaciones 
como una herramienta para la visualización de 
datos y se llevaron a cabo análisis computacional 
de dinámica de fluidos interno y externo, deno-
minado CFD (por sus siglas en inglés); ya que como 
lo afirman Borge et al. (2013), el CFD interno sirve 
para evaluar el confort térmico al interior del edi-
ficio bajo los parámetros de confort establecidos 
por Design Builder (2013), mientras con el CFD 
externo se puede identificar velocidad del aire, 
presión y temperaturas alrededor del edificio 
permitiendo optimizar la ubicación del mismo en 
relación con el emplazamiento (figura 1).

Estos análisis se proyectaron para dos tipos 
diversos de clima en relación con el contex-
to colombiano: un clima frío, para lo cual se 
seleccionó el caso de Bogotá, y otro cálido, 
como Girardot; no obstante, en los dos casos 
se analizaron previamente los datos climáticos a 
fin de identificar el escenario de temperaturas 
extremas, para lo cual se realizaron simulaciones 
diarias en intervalos horarios (para Girardot el 
día 21 de julio y para Bogotá el día 27 de marzo).

Tales simulaciones se llevaron a cabo por 
medio de un software denominado Design Buil-
der, que funciona como una interfaz para los 
análisis realizados con Energy Plus (2013), que es 
un software de código abierto sin interfaz gráfica 
publicado por el U.S. Department of Energy, con 
el cual se obtienen análisis térmicos y CFD en 

A Figura 1. Imagen de CFD 
externo e interno del 

modelo básico de 
alojamiento temporal 
realizado para Girardot el 
21 de julio
Fuente: elaboración propia.
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gráficos de curvas de temperaturas e imágenes 
de vectores con los flujos de vientos.

Por otra parte, se configuraron 27 modelos 
diversos por simular a partir de los resultados 
obtenidos con la metodología para selección 
de materiales mencionados en Luciani (2013b), 
teniendo en cuenta los tres materiales con mejor 
desempeño por componente de edificio, sea 
cimentación, estructura, envolvente y cubierta, 
según los lineamientos LCA, con los cuales se lle-
varon a cabo varias etapas de análisis en relación 
con el diseño y la ventilación (tabla 1).

En relación con el diseño se proyectaron cua-
tro configuraciones además de la forma básica pro-
puesta desde el esquema básico, donde se exploró 
con la inclusión de una “sobrecarpa” o elemento 
que protegiera de manera parcial o total al módulo 
de la radiación solar directa, y sobre configuracio-
nes con aislamiento en la cubierta, pues como afir-
man Al-Homoud (2005), Kumar y Suman (2013), 
Budaiwi y Abdou (2013) y Papadopoulos (2005), 
el aislamiento no solo contribuye a reducir los 
requerimientos de sistemas de aire acondicionado 
y reduce el costo anual de energía, sino que ade-
más ayuda a extender los periodos de confort tér-
mico sin dependencia de los sistemas mecánicos 
de ventilación, especialmente durante los periodos 
interestaciones, y tiene propiedades para absorber 
el ruido.

Asimismo, se exploraron diversos tipos de 
materiales naturales para el aislamiento, pues el 
uso de materiales orgánicos tiene como ventajas 
no solo un bajo valor de conductividad térmica, 
sino también el carácter natural de las fibras de 
entrada que puede tener mejores características 
técnicas térmicas (Zach, Hroudová, Brožovský, 
Krejza y Gailius, 2013). Otra ventaja es que al 
ser un material renovable no supone ninguna 
tensión significativa en el ambiente. 

Para la selección de materiales de aislamiento se 
realizó una revisión de algunos autores como Briga-
Sá, Nascimento, Teixeira, Pinto, Caldeira et al. (2013), 

A Tabla 1. Configuración de materiales en relación con el 
componente de edificio, definiendo 27 modelos para las 

simulaciones de confort térmico en Design Builder
Fuente: elaboración propia.

A Figura 2. Imágenes 
sobre el proceso de 

modelado externo e 
interno del módulo básico 
con sobrecarpa en Design 
Builder
Fuente: elaboración propia.

Materiales

Modelo Estructura Envolvente cubierta

Modelo 1 Maderas procesadas Fibras vegetales lonas Fibras vegetales lonas

Modelo 2 Maderas procesadas Textiles fibras animales Fibras vegetales lonas

Modelo 3 Maderas procesadas Textiles vegetales yute Fibras vegetales lonas

Modelo 4 Maderas procesadas Fibras vegetales lonas Fibras sintéticas

Modelo 5 Maderas procesadas Textiles fibras animales Fibras sintéticas

Modelo 6 Maderas procesadas Textiles vegetales yute Fibras sintéticas

Modelo 7 Maderas procesadas Fibras vegetales lonas Textiles vegetales yute

Modelo 8 Maderas procesadas Textiles fibras animales Textiles vegetales yute

Modelo 9 Maderas procesadas Textiles vegetales yute Textiles vegetales yute

Modelo 10 Guadua Fibras vegetales lonas Fibras vegetales lonas

Modelo 11 Guadua Textiles fibras animales Fibras vegetales lonas

Modelo 12 Guadua Textiles vegetales yute Fibras vegetales lonas

Modelo 13 Guadua Fibras vegetales lonas Fibras sintéticas

Modelo 14 Guadua Textiles fibras animales Fibras sintéticas

Modelo 15 Guadua Textiles vegetales yute Fibras sintéticas

Modelo 16 Guadua Fibras vegetales lonas Textiles vegetales yute

Modelo 17 Guadua Textiles fibras animales Textiles vegetales yute

Modelo 18 Guadua Textiles vegetales yute Textiles vegetales yute

Modelo 19 Aluminio Fibras vegetales lonas Fibras vegetales lonas

Modelo 20 Aluminio Textiles fibras animales Fibras vegetales lonas

Modelo 21 Aluminio Textiles vegetales yute Fibras vegetales lonas

Modelo 22 Aluminio Fibras vegetales lonas Fibras sintéticas

Modelo 23 Aluminio Textiles fibras animales Fibras sintéticas

Modelo 25 Aluminio Fibras vegetales lonas Textiles vegetales yute

Modelo 26 Aluminio Textiles fibras animales Textiles vegetales yute

Modelo 27 Aluminio Textiles vegetales yute Textiles vegetales yute
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Zhou, Zheng, Li y Lu (2010), Korjenic, Petránek, 
Zach y Hroudová (2011), Jelle (2011) y Zach, Kor-
jenic, Petránek, Hroudová y Bednar (2012), que 
mencionan estudios con diversos tipos de mate-
riales aislantes orgánicos y la importancia del uso 
de los mismos; basados en esto, se llevaron a cabo 
algunas configuraciones con aislamiento que fue-
ron puestas a prueba a través de simulaciones, 
donde la de mejor desempeño se aplicó a las 
simulaciones de los 27 modelos.

Una vez realizadas las simulaciones de los 27 
modelos con los cuatro tipos de configuraciones 
de diseño, se evaluó cuál de estas tenía mejor 
desempeño térmico, dando paso a la etapa de 
análisis en términos de flujos de aire a través de siete 
tipos de ventilación en relación con la ubicación 
de las aberturas en el módulo con respecto a la 
dirección de los vientos predominantes.

DESArrOLLO

En cuanto a la definición de los 27 modelos 
para el desarrollo de las simulaciones, se hicieron 
las configuraciones a partir de los componentes 
de edificio, estructura, envolvente y cubierta; y 
de los materiales con mejor desempeño según la 
selección de los mismos basada en los lineamien-
tos LCA. No obstante, cabe mencionar que para 
las simulaciones no se consideró la cimentación 
ya que esta se encontraba fuera de la zona de 
datos de simulación.

Las configuraciones de materiales se aplicaron 
al módulo básico, modelado en Design Builder 
como una zona única cerrada, complementada 
por la estructura entendida como componentes 
que tienen incidencia en los cálculos térmicos y 
de vientos (figura 2).

En relación con las cuatro configuraciones de 
diseño que se derivan de la configuración básica, 
que no incluye ningún elemento externo, de ais-
lamiento o de abertura, se denominó a la prime-
ra como configuración de apertura, a la segunda 

A Figura 3. Imagen del 
diagrama solar con la 

trayectoria del sol anual 
sobre modelo básico con 
sobrecarpa
Fuente: elaboración 
propia.

A Tabla 2. 
Configuraciones de 

tipos de aislamiento con 
diversos materiales según si 
se encuentran en la capa 
interior, exterior o 
intermedia, para la 
posterior aplicación en las 
simulaciones de confort 
interno
Fuente: elaboración 
propia.

configuración de sobrecarpa, a la tercera confi-
guración de aislamiento, y a la cuarta como con-
figuración de sobrecarpa y aislamiento.

La primera configuración tiene como carac-
terística la apertura de una franja en la parte 
superior tanto de la fachada frontal como de la 
fachada posterior, favoreciendo el paso del aire y 
generando ventilación cruzada.

La segunda configuración se proyectó como 
una segunda capa que cubre el módulo parcial-
mente, un elemento opaco que bloquea el paso 
de la radiación solar directa, lo que permite a su 
vez reducir la temperatura interna favoreciendo 
el confort principalmente en climas cálidos; el 
diseño favorece el paso de la ventilación natural 
y se dimensionó en relación con la trayectoria 
solar (figura 3).

La tercera configuración de diseño se compo-
ne de un aislamiento adherido a la cubierta; no 

Materiales

Aislamiento capa interna capa intermedia capa externa

Aislamiento 1 Textil Corcho Textil

Aislamiento 2 Textil Lana Textil

Aislamiento 3 Textil Aserrín Textil

Aislamiento 4 Textil Fibra de coco Textil

Aislamiento 5 Yute Corcho Yute

Aislamiento 6 Yute Lana Yute

Aislamiento 7 Yute Aserrín Yute

Aislamiento 8 Yute Fibra de coco Yute

Aislamiento 9 Lana Corcho Lana

Aislamiento 10 Lana Lana Lana

Aislamiento 11 Lana Aserrín Lana

Aislamiento 12 Lana Fibra de coco Lana

luciani m., S. (2014). Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.  
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obstante, para definir el tipo de aislamiento fue 
necesario plantear doce diversas configuraciones 
entre materiales naturales como textil, corcho, 
lana, aserrín, fibra de coco y yute (tabla 2), simu-
lando el comportamiento de estas; se encontró 
que la mejor configuración estaba compuesta 
por una capa interna y externa de yute, de 2 
mm de espesor, seguida de una capa intermedia 
de aserrín, de 5 mm.

La última configuración se vale de la unión del 
elemento sobrecarpa y aislamiento, retomando 
el bloqueo de la radiación solar directa, el paso 
de la ventilación natural y los beneficios del ais-
lamiento con materiales naturales en la búsqueda  
del confort térmico con estrategias pasivas, con-
tribuyendo a mitigar el impacto ambiental.

En cuanto a las operaciones de ventilación, 
se propusieron siete configuraciones diversas en 
relación con la ubicación de las aberturas en las 
fachadas frontal y posterior (figura 4), teniendo en 
cuenta también las dimensiones de estas con una 
primera abertura de 60 x 120 cm, una segunda 
de 60 x 240 cm, una tercera de 60 x 360 cm y 
una cuarta de 60 x 480 cm, con el fin de generar 
diversos flujos de ventilaciones cruzadas. 

rESULTADOS

clima cálido

Para el caso de clima cálido, aplicado a Girar-
dot, las simulaciones realizadas sobre el modelo 
básico inicial sin ninguna configuración de dise-
ño aún, proyectaron temperaturas por encima 
de la temperatura externa de bulbo seco en los 
27 modelos (figura 5); sin embargo, el modelo 
7, compuesto de estructura en maderas pro-
cesadas, envolvente en fibras vegetales-lonas y 
cubierta en textiles vegetales-yute, presentó la 
menor diferencia con un promedio de 2,2 ºC 
por encima de la temperatura de bulbo seco.

Así, los resultados de las simulaciones del módu-
lo básico se convierten en el punto de comparación 
con las configuraciones de diseño como estrategias 
en la búsqueda del confort térmico, que en clima 
cálido buscaron la disminución de temperaturas al 
interior del módulo.

Sin embargo, no todas las estrategias demos- 
traron mejoras en el confort térmico, como 
es el caso de la configuración de aperturas, 
que proyectó datos similares al módulo básico 
(figura 6), donde los 27 modelos presentaron 
temperaturas internas superiores a la externa, 
y nuevamente el modelo 7 presentó una dife- 
rencia promedio de 2,3 ºC por encima de la 
temperatura de bulbo seco.

Por su parte, la implementación de un elemen-
to de sombreado, como se presentó en la confi-
guración de sobrecarpa (figura 7), sí proporcionó 

A Figura 4. Imágenes de 
las diversas 

configuraciones de 
ventilación y flujos de aire 
resultantes según la 
ubicación de la abertura en 
el modelo básico de 
alojamiento temporal
Fuente: elaboración propia.
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Modelos básico 
Outside Dry-Bulb Temp (°C)

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

Modelo 6

Modelo 7

Modelo 8

Modelo 9

Modelo 10

Modelo 11

Modelo 12

Modelo 13

Modelo 14

Modelo 15

Modelo 16

Modelo 17

Modelo 18

Modelo 19

Modelo 20

Modelo 21

Modelo 22

Modelo 23

Modelo 24

Modelo 25

Modelo 26

Modelo 27

A Figura 5. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo básico en Girardot

Fuente: elaboración propia.
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A Figura 6. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con aperturas en Girardot

Fuente: elaboración propia.
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A Figura 7. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de materiales 
en el modelo con sobrecarpa en Girardot

Fuente: elaboración propia.
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un efecto positivo sobre la temperatura interna 
del módulo básico.

En este caso, los 27 modelos presentaron dis- 
minución de temperaturas, con curvas por debajo 
de la temperatura de bulbo seco, y diferencias 
promedio desde 2,2 hasta 4,2 ºC por debajo de 
la temperatura externa como el modelo 13, 
con una configuración de estructura en guadua, 
envolvente en fibras vegetales-lonas y cubierta en 
fibras sintéticas; y el modelo 22, compuesto por 
una estructura en aluminio, envolvente en fibras 
vegetales-lona y cubierta en fibras sintéticas.

Lo anterior demuestra la importancia de reducir 
la radiación solar directa, que puede transformarse 
en calor sobre el módulo en clima cálido, con el 
fin de disminuir la temperatura interna.

En relación con el aislamiento, aunque se pre-
sentó disminución de temperaturas con respecto 
al modelo básico y a la configuración de apertu-
ra (figura 8), las diferencias no fueron tan notorias 
como en el caso de la configuración de sobrecarpa.

En este caso, solo dos modelos presentaron 
parcialmente temperaturas por debajo de la tem-
peratura de bulbo seco: el modelo 19, compuesto 
por estructura en aluminio, envolvente en fibras 
vegetales-lonas y cubierta en fibras vegetales-
lonas; y el modelo 25, compuesto por estructura 
en aluminio, envolvente en fibras vegetales-lonas 
y cubierta en textiles vegetales-yute.

Por otra parte, la cuarta configuración, que 
contempla la sobrecarpa y el aislamiento (figu-
ra 9), presentó diferencias de temperaturas por 
debajo de la temperatura de bulbo seco mayores 
que en la configuración con aislamiento y meno-
res que en la configuración con sobrecarpa.

En este caso, los modelos que presentaron 
mayores diferencias fueron el 13, con una con-
figuración de estructura en guadua, envolvente 
en fibras vegetales-lonas y cubierta en fibras sin-
téticas; y el 22, que contempla la estructura en 
aluminio, envolvente en fibras vegetales-lonas y 
cubierta en fibras sintéticas.

Los demás modelos indican diferencias de tem-
peraturas internas desde 2,2 a 3,0 ºC por debajo 
de la temperatura de bulbo seco, mostrando así 
que la configuración que sigue dando mejores 
resultados es la que contempla el elemento de 
sobrecarpa, el cual bloquea la radiación solar 
directa en el módulo.

En cuanto a la configuración de materiales, las 
simulaciones indicaron que el modelo 13, com-
puesto por estructura en guadua, envolvente en 
fibras vegetales-lonas y con cubierta en fibras 
sintéticas, es el que presenta mejor desempeño 
en términos de temperatura, razón por la cual se 
seleccionó para el desarrollo de las simulaciones 
de ventilación.

En las simulaciones de ventilación se pre-
sentan mejores resultados en el modelo básico 
que no contempla ninguna abertura (figura 10), 
demostrando que la ventilación en este caso no 
contribuye a reducir la temperatura interna.

clima frío

Para el caso de clima frío, aplicado a Bogotá, 
el modelo básico demostró en las simulaciones 
mejor desempeño que en clima cálido (figura 
11); así, los modelos que evidenciaron mejor 
desempeño fueron el 19, compuesto por estruc-
tura en aluminio, envolvente en fibras vegeta-
les-lonas y cubierta en fibras vegetales-lonas, 
mostrando un aumento de temperatura inte-
rior de 4,8 ºC sobre la temperatura de bulbo; 
y el modelo 25, compuesto por estructura en 
aluminio, envolvente en fibras vegetales-lonas y 
cubierta en textiles vegetales-yute.
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A Figura 8. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con aislamiento en Girardot

Fuente: elaboración propia.
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A Figura 9. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con aislamiento y sobrecarpa en Girardot 

Fuente: elaboración propia.
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Vent A con apertura 60 x 120
Vent A con apertura 60 x 240
Vent A con apertura 60 x 360
Vent A con apertura 60 x 480
Vent B con apertura 60 x 120
Vent B con apertura 60 x 240
Vent B con apertura 60 x 360
Vent B con apertura 60 x 480
Vent C con apertura 60 x 120
Vent C con apertura 60 x 240
Vent C con apertura 60 x 360
Vent C con apertura 60 x 480
Vent D con apertura 60 x 120
Vent D con apertura 60 x 240
Vent D con apertura 60 x 360
Vent D con apertura 60 x 480
Vent E con apertura 60 x 120
Vent E con apertura 60 x 240
Vent E con apertura 60 x 360
Vent E con apertura 60 x 480
Vent F con apertura 60 x 120
Vent F con apertura 60 x 240
Vent F con apertura 60 x 360
Vent F con apertura 60 x 480
Vent G con apertura 60 x 120
Vent G con apertura 60 x 240
Vent G con apertura 60 x 360
Vent G con apertura 60 x 480
Básico

A Figura 10. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con configuraciones de ventilación en Girardot

Fuente: elaboración propia.
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Al igual que en los análisis de clima cálido, 
la configuración de apertura presenta tendencias 
similares a la configuración básica (figura 12), en 
este caso se evidencia aumento en la temperatu-
ra interna por encima de la curva de temperatura 
de bulbo seco, lo cual se considera positivo en 
relación con las bajas temperaturas de Bogotá.

En esta configuración, nuevamente los mode-
los que presentan mejor desempeño son el 19 y 
el 25, que en este caso indican una diferencia 
promedio de temperatura mayor que la anterior, 
con un aumento de 5 y 4,6 ºC sobre la curva de 
temperatura de bulbo seco.
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Modelo 13
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A Figura 12. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con aperturas en Bogotá

Fuente: elaboración propia.

A diferencia de los modelos en clima cálido, 
la configuración de sobrecarpa para clima frío 
no dio resultados positivos (figura 13), ya que 
bloquear el paso de radiación solar directa sobre 
el módulo contribuye a disminuir aún más la tem- 
peratura, como se evidencia en las curvas de 
temperatura.

Los resultados de las simulaciones evidencian 
que todos los modelos se encuentran parcialmente 
por debajo de la curva de temperatura de bulbo 
seco, con temperaturas muy bajas que generan 
disconfort, razón por la cual se descarta esta 
estrategia que resultó muy práctica para clima 
cálido.

La estrategia de aislamiento, por su parte, resultó 
favorable en la medida que permite mantener tem-
peraturas más altas, conservar el calor que se recibe 
por radiación solar —ya sea directa o indirecta—, 
y, además, permite que las transmisiones de tem-
peraturas sean en lapsos de tiempo más largos, 
evitando el estrés térmico (figura 14).

En este caso, los modelos que presentaron 
mejor desempeño fueron nuevamente el modelo 
19 y el 25, esta vez con 5,2 y 5,1 ºC de diferencia 
promedio por encima de la temperatura de bulbo 
seco, lo cual ubica tales modelo en un rango muy 
cercano al confort.

La última estrategia, que contempla el aislamien-
to y la configuración de sobrecarpa (figura 15), no 
dio resultados positivos en la medida en que gene-
ra temperaturas muy bajas que se encuentran 
fuera del rango de confort.

En cuanto a la configuración de materiales, las 
simulaciones indicaron que el modelo 19, com-
puesto por estructura en aluminio, envolvente en 
fibras vegetales-lonas y cubierta en fibras vegeta-
les-lonas, es el que presenta mejor desempeño 
en términos de temperatura, razón por la cual se 
seleccionó para el desarrollo de las simulaciones 
de ventilación.

Las simulaciones de ventilación proyectaron 
un aumento considerable de la temperatura de 
bulbo seco en todos los casos (figura 16); sin 
embargo, la configuración que presenta mejores 
resultados corresponde a la tipo G, con dimen-
siones de 60 x 120 cm, con aberturas en la par-
te inferior de la fachada frontal y en la parte 
superior de la fachada posterior, favoreciendo el 
intercambio de aire con ventilación cruzada.

DISCUSIón

Este proceso de investigación permitió, a tra-
vés del ejercicio de las simulaciones ambientales, 
establecer cuáles materiales presentaban mejor 
desempeño térmico, según el tipo de clima: cálido 
o frío; sin embargo, este ejercicio evidencia 
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A Figura 13. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con sobrecarpa en Bogotá

Fuente: elaboración propia.

Environmental Simulations for material Selection in  
Temporary Housing Design in Tropical Weather Conditions
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A Figura 11. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo básico en Bogotá

Fuente: elaboración propia.
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discusiones sobre el uso de simulaciones am- 
bientales en los procesos de diseño.

Por una parte, las simulaciones presentan 
un escenario real sobre el funcionamiento o 
desempeño de materiales, lo que permite prever 
problemas y anticipar soluciones; no obstante, se 
cuestiona sobre los archivos de datos con los que 
operan los software de simulaciones ambientales, 
en la medida en que no se encuentran a la 
vanguardia de los últimos estándares de la 
industria de construcción de simulación.

En ese sentido, los archivos de clima con 
los cuales se corren las simulaciones, que son 
compilados de datos climáticos estadísticos  
—hasta el año 2002 en el caso de Design Builder—, 
no tienen en cuenta, como lo mencionan 
Jentsch, Bahaj y James (2008), los impactos 
potenciales del cambio climático, ni los riesgos 
de sobrecalentamiento en verano.

Estas diferencias en los archivos climáticos 
podrían tener incidencia en la precisión de las 
simulaciones, lo que sugiere tener en cuenta las 
tendencias de las curvas, más que las diferencias 
en términos de grados centígrados que puedan 
variar en relación con los cambios climáticos de 
los últimos años.

Esto sugiere que para corroborar los datos 
obtenidos a través de simulaciones ambientales 
es pertinente proponer una etapa de mediciones 
en un prototipo a escala en el sitio, bajo condi-
ciones reales, con el fin de conocer los compor-
tamientos reales y verificar la confiabilidad de las 
simulaciones.

Por otra parte, estos análisis sacan a la luz dis-
cusiones sobre el grado de confort en alojamien-
tos temporales y la relación del confort con su 
carácter temporal, ya que, como lo menciona 
Ban (2008), según las Naciones Unidas, el dise-
ño de viviendas confortables puede animar a los 
refugiados a instalarse de manera permanente y 
esto es algo que se quiere evitar; visto de otra 
manera, el confort puede llevar a generar senti-
do de apropiación por los usuarios dándole un 
carácter de permanente al sistema.

En este sentido, y aunque no es claro en qué 
medida el confort puede ser un detonante para 
el cambio de un sistema de alojamiento tempo-
ral a permanente, se debe aclarar que es nece-
sario tener en cuenta el confort como una de las 
determinantes de diseño y que deben ofrecerse 
a los usuarios unas condiciones dignas que ayu-
den a mitigar el impacto de la pérdida del hogar 
y de las reubicaciones temporales.

En ese orden de ideas, es válido y útil el uso 
de herramientas digitales que permitan prever las 
condiciones ambientales reales ayudando en la 
toma de decisiones en el proceso de diseño, apli-

cado en este caso a la selección de materiales, no 
solo con el fin de lograr niveles de confort térmi-
co, sino aportando a la conservación del ambien-
te, con procesos de bajo impacto como LCA y 
acordes al contexto colombiano.

COnCLUSIOnES

El uso de simulaciones ambientales en este pro-
yecto de investigación permitió realizar una selec-
ción de materiales con mejor desempeño térmico 
en relación con dos diversos tipos de clima —cáli-
do y frío—, en el contexto colombiano, esto con 
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A Figura 14. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con aislamiento en Bogotá

Fuente: elaboración propia.
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Modelos con Sobre-carpa y aislamiento Outside Dry-Bulb Temp (°C)
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Modelo 5
Modelo 6
Modelo 7
Modelo 8
Modelo 9
Modelo 10
Modelo 11
Modelo 12
Modelo 13
Modelo 14
Modelo 15
Modelo 16
Modelo 17
Modelo 18
Modelo 19
Modelo 20
Modelo 21
Modelo 22
Modelo 23
Modelo 24
Modelo 25
Modelo 26
Modelo 27

A Figura 15. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con sobrecarpa y aislamiento en Bogotá

Fuente: elaboración propia.

A Figura 16. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con configuraciones de ventilación en Bogotá

Fuente: elaboración propia.
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Tipos de ventilación Outside Dry-Bulb Temp (°C)
Basico
Vent A con apertura 60 x 120
Vent A con apertura 60 x 240
Vent A con apertura 60 x 360
Vent A con apertura 60 x 480
Vent B con apertura 60 x 120
Vent B con apertura 60 x 240
Vent B con apertura 60 x 360
Vent B con apertura 60 x 480
Vent C con apertura 60 x 120
Vent C con apertura 60 x 240
Vent C con apertura 60 x 360
Vent C con apertura 60 x 480
Vent D con apertura 60 x 120
Vent D con apertura 60 x 240
Vent D con apertura 60 x 360
Vent D con apertura 60 x 480
Vent E con apertura 60 x 120
Vent E con apertura 60 x 240
Vent E con apertura 60 x 360
Vent E con apertura 60 x 480
Vent F con apertura 60 x 120
Vent F con apertura 60 x 240
Vent F con apertura 60 x 360
Vent F con apertura 60 x 480
Vent G con apertura 60 x 120
Vent G con apertura 60 x 240
Vent G con apertura 60 x 360
Vent G con apertura 60 x 480

luciani m., S. (2014). Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.  
Revista de Arquitectura, 16, 96-104. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.11
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el fin de ofrecer confort a los usuarios del sistema 
de alojamiento temporal que se está diseñando.

Por otra parte, las simulaciones también permi-
tieron comprobar cuáles de las estrategias de dise-
ño y configuraciones de ventilación, dimensiones 
de aperturas y ubicación en relación con las facha-
das, proporcionaron aportes en el confort térmico 
del sistema de alojamiento en los dos climas, mos-
trando la importancia de la sobrecarpa en el clima 
cálido y del aislamiento en el clima frío.

Asimismo, es importante resaltar la importan-
cia, no solo de las simulaciones como una herra-
mienta para la toma de decisiones en el proceso 
de diseño, sino la inclusión misma del LCA en 
una preselección previa, contemplando los as- 
pectos ambientales, económicos, sociales y de 
desempeño ambiental que proporcionen solucio-
nes multidimensionales acordes al contexto.

Así, la selección de materiales con bajo impac-
to ambiental a través de LCA, propuesta en la 
metodología expuesta inicialmente, y las simu-
laciones ambientales en la búsqueda de confort 

térmico y ventilación adecuada se complemen-
tan en esta etapa, dando como resultado final 
materiales como guadua, fibras vegetales-lonas y 
fibras sintéticas para clima cálido; y aluminio y fi- 
bras vegetales-lonas para clima frío.

Es importante mencionar que, aunque se 
hicieron reducciones importantes de temperatu-
ra con las estrategias aplicadas a clima cálido, los 
rangos aún se encuentran por encima del rango 
de confort; por tanto, es necesario revisar otras 
estrategias como la inserción de ventilación noc-
turna, con el fin de reducir aún más las tempe-
raturas y lograr confort térmico al interior del 
módulo.

Por último, la selección de materiales expues-
ta en este artículo requiere y da paso a una etapa 
de desarrollo técnico, en la medida en que se de- 
be resolver cómo los distintos materiales selec-
cionados responden a las funciones de los diversos 
componente de edificio, complementándose y 
haciendo parte de un todo que es el sistema de 
alojamiento temporal para afectados por desas-
tres naturales.
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gráfICoS y tablaS: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, pla-
nos, mapas o fotografías) y las tablas deben contener número, título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo que no exceda 
las 15 palabras (Figura 01 xxxxx, Tabla 01 xxxx, etc.) y la procedencia 
(autor y/o fuente, año, p. 00). Estos se deben incluir en el texto y se 
deben citar de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo 
mediante referencias cruzadas.

También se deben entregar en medio digital independiente del texto 
en formatos editables o abiertos. La numeración debe corresponder a 
la posición en el texto y según la extensión del artículo se deben incluir 
de 5 a 10 gráficos 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o las autoriza-
ciones de reproducción a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos 
tomados de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado 
por colaboradores diferentes a los autores.

fotografía: pueden ser entregadas en original para ser digitaliza-
das, de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o su-
perior 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 características expresadas en el punto anterior (gráficos)

plaNImetría: se debe entregar la planimetría original en medio digi-
tal 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 car-
ta con las referencias de los espacios mediante numeración y lista ad-
junta. Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas 
y localización. En lo posible no se deben textos, achurados o tramas.

Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para 
Autores Descripción en el portal web de la Revista de Arquitectura 
(www.ucatolica.edu.co).

beneficios
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de tres 

(3) ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en 
la dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01), 
adicionalmente se les 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 puede 
detallar las fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor 
de la Revista de Arquitectura (RevArq FP00 carta de originalidad)1, en so-
porte digital debidamente firmada y una copia impresa (si es local o esca-
neada), adjuntando hoja de vida del autor (diligenciar el formato RevArq 
FP01 Hoja de Vida). En la comunicación escrita el autor debe expresar, 
que conoce y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, que 
el artículo no está postulado para publicación simultáneamente en otras 
revistas u órganos editoriales y que -de ser aceptado- cede todos los dere-
chos de reproducción y distribución del artículo a la universidad católica 
de colombia como editora de la revista. 

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• En la primera página del documento se debe incluir

título: en español e inglés y no exceder 15 palabras.

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

datoS del autor o autoreS: nombres y apellidos completos, filia-
ción institucional (Si el artículo tiene patrocinio, financiación o apoyo 
de una institución o entidad). Como nota al pie (máximo 150 palabras): 
formación académica, experiencia profesional e investigativa, vincula-
ción laboral, premios o reconocimientos, publicaciones representativas e 
información de contacto correo electrónico, dirección postal o numero 
telefónico.

deSCrIpCIóN del proyeCto de INveStIgaCIóN: en la introducción 
describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo del 
cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyectos 
de Investigación)

reSumeN:debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuen-
ta del tema, el objetivo, la metodología, los puntos centrales y las con-
clusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta en español 
e inglés (Abstract).

palabraS Clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas al-
fabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo, deben 
presentarse en español e inglés (Key words), estas sirven para clasificar 
temáticamente al artículo. Se recomienda emplear principalmente pa-
labras definidas en el tesauro de la Unesco http://databases.unesco.org/
thessp/ o en el tesauro de Arte & Arquitectura © www.aatespanol.cl

• La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas reco-
mendaciones:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, Me-
todología, Desarrollo, Resultados y Discusión, y finalmente Conclusio-
nes, luego se presentan las Referencias bibliográficas, Tablas, Leyendas 
de las Figuras y Anexos.

teXto: Todas las páginas deben venir numeradas y con el título de 
artículo en la parte inferior (pie de página). Márgenes de 3 cm por todos 
los lados, interlineado doble, fuente, Arial o Times New Roman de 12 
puntos, texto justificado. La extensión de los artículos debe estar alrededor 
de 5.000 palabras (±20 páginas, incluyendo gráficos, tablas, etc.); como 
mínimo 3.500 y máximo 9.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y 
recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación Americana 
de Psicología (APA). (Para mayor información 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 incor-
poradas 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 resumen (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 comi-
llas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00).

refereNCIaS: como modelo para la construcción de referencias se em-
plea el siguiente:

1 Todos los formatos, ayudas e instrucciones más detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura. www.ucatolica.edu.co
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La selección de pares evaluadores se realiza de acuerdo a los 
siguientes criterios:
• Afinidad temática
• Formación académica
• Experiencia investigativa y profesional
• Producción editorial en revistas similares y/o en libros 

resultado de investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad 

e imparcialidad y en los criterios de calidad y pertinencia. 
El desarrollo de la evaluación se realiza según el formato 

RevArq FP10 Evaluación de artículos calidad y las observa-
ciones que el par considere necesarias en el cuerpo del artí-
culo. En cualquiera de los conceptos que emita el par (acep-
tar, aceptar con modificaciones o rechazar) y como parte de 
la labor formativa y de comunidad académica, el par expon-
drá sugerencias para mejorar el documento. El par evaluador 
podrá solicitar una nueva relectura del artículo después de 
los ajustes realizados por el autor.

El par también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 
Hoja de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de 
evaluación ante los SIR que así lo soliciten.

En el proceso de arbitraje se emplea el método doble 
ciego, los nombres de evaluador 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 nom-
bres, instituciones y/o imágenes que puedan ser asociadas de 
manera directa al autor. 

Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invi-
tación a evaluar el articulo, el par debe cerciorarse que no 
exista conflicto de intereses o alguna limitante que afecte la 
evaluación o que pueda ser vista como tal, (lazos familia-
res, amistad o enemistad, vínculos contractuales o laborales, 
posiciones éticas, etc), de presentarse esta situación se noti-
ficara al editor.

Dada la confidencialidad del proceso de evaluación y con-
siderando los derechos autor y de propiedad intelectual que 
pueda haber sobre el material que se entrega, el evaluador 
se compromete a mantener en absoluta reserva su labor, a 
limitar el uso de la obra entregada solo para el propósito de 
evaluación y a devolver la documentación que se le remite 
una vez realizada la evaluación.

El tiempo establecido para las evaluaciones es de máximo 
un (1) mes a partir de la confirmación de la recepción de la 
documentación. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo 
acuerdo entre el editor y el par, siempre cuando no afecte 
la periodicidad de la revista, la impresión y/o el tiempo para 
emitir una respuesta al autor.

beneficios

Como retribución a los pares evaluadores, se les hará envío 
postal de un (1) ejemplar de la edición impresa sin ningún 
costo y entregada en la dirección consignada en el formato 
de hoja de vida. También si es de interés para el par, 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 solicitar una constancia de 
la colaboración en la evaluación de artículos, la cual solo 
contendrá el periodo en el cual se realizó la evaluación. 
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 en su calidad de 
colaborador.

El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia 
que decide la aceptación de los artículos postulados, el editor 
selecciona y clasifica solo los artículos que cumplan con los 
requisitos establecidos en las instrucciones para los autores. 
Todos los artículos se someterán a un primer dictamen del 
Comité Editorial, el editor y de los editores de sección, 
teniendo en cuenta:
• Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia 

con las secciones definidas.
• Respaldo investigativo.
En caso de que los artículos requieran ajustes preliminares, 
este será devuelto al autor antes de ser remitidos a pares. En 
este caso el autor tendrá 15 días para remitir nuevamente el 
texto con los ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos pares 
evaluadores internos y/o externos especializados quienes 
emitirán su concepto utilizando el formato RevArq FP10 
Evaluación de artículos calidad, se garantiza la confidencia-
lidad y anonimato de autores y árbitros (modalidad doble 
ciego).
Del proceso de arbitraje se emite uno de los siguientes con-
ceptos que son reportados al autor:
• (AA) Aceptar el artículo sin observaciones.
• (AM) Aceptar el artículo con modificaciones: se podrá suge-

rir la forma más adecuada para una nueva presentación y se 
adjuntará la síntesis de los conceptos emitidos por los pares, 
el autor puede o no aceptar las observaciones según sus 
argumentos. Si las acepta, cuenta con quince (15) días para 
realizar los ajustes pertinentes.

• (RA) Rechazar el artículo: en este caso se entregará al autor 
un comunicado exponiendo las razones por las cuales se 
rechaza. En este caso, el autor puede volver a postular el 
artículo e iniciar nuevamente el proceso de arbitraje, siem-
pre y cuando se evidencien los ajustes correspondientes.

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contra-
dictorias en los conceptos de evaluación, el editor remitirá 
el artículo a un  evaluador más o un miembro del Comité 
Editorial podrá asumir la tarea de actuar como el tercer árbi-
tro, esto con el fin de tomar una decisión sobre la publicación 
del artículo.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no 
la publicación del material recibido. También se reserva el 
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las pala-
bras clave o el resumen y de someterlo a corrección de estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los 
derechos de reproducción y divulgación son de la universi-
dad católica de colombia, lo cual se formaliza mediante 
la firma de la autorización de reproducción RevArq FP03 
Autorización reproducción artículo. Esta autorización de uso 
no es exclusiva

notas aclaratorias

Aunque la recepción del material se notificará por correo 
electrónico en un plazo máximo de (8) ocho días, los proce-
sos de evaluación, arbitraje, edición y publicación pueden 
tener un plazo máximo de (12) doce meses. A petición del 
autor, el editor informará sobre el estado del proceso edito-
rial del artículo.

El editor de la Revista de Arquitectura es el encargado de esta- 
blecer contacto entre los autores, árbitros, evaluadores y 
correctores, ya que estos procesos se realizan de manera 
anónima.

La Revista de Arquitectura publica un número limitado de artí-
culos por volumen y busca el equilibrio entre las secciones, 
motivo por el cual aunque un artículo sea aceptado podrá 
quedar aplazado para ser publicado en una próxima edición, 
en este caso el autor estará en la posibilidad de retirar la pos-
tulación del artículo o de incluirlo en el banco de artículos 
del próximo volumen.
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LOS USOS y LA AprOpIACIón DEL ESpACIO púBLICO pArA 
EL FOrTALECImIEnTO DE LA DEmOCrACIA

USES AnD SpACE ApprOprIATIOn OF pUBLIC SpACE FOr THE 
DEmOCrACy BUILD-UpABSTrACT

Pablo Páramo, andrea milena burbano 

CIUDAD y COmprOmISO CIUDADAnO En  
LA HISTOrIA DE OCCIDEnTE

CITy AnD CITIzEn COmmITmEnT In WESTErn HISTOry

Carlos arturo osPina Hernández 

CArACTErIzACIón DEL mODELO DE AprEnDIzAjE A 
pArTIr DE LABOrATOrIOS DE DISEÑO COn énFASIS En 
FACTOrES SOCIALES

CHArACTErIzATIOn OF THE LEArnIng mODEL BASED On DESIgn 
LABOrATOrIES WITH An EmpHASIS On SOCIAL FACTOrS

álvaro Javier bolaños PalaCios,  
Fabián adolFo aguilera martínez 

AnáLISIS UrBAnO y FOrmAL DEL EDIFICIO mIgUEL DE 
AgUInAgA

UrBAn AnD FOrmAL AnALySIS OF mIgUEL DE AgUInAgA BUILDIng

FeliPe villa montoya, leonardo Correa velásquez 

vIvIEnDAS DE EmErgEnCIA En UrUgUAy
EmErgEnCy HOUSIng In UrUgUAy

Juan José Fontana Cabezas, Pablo gustavo laurino 
Castiglioni, maría virginia vila rivero, letiCia andrea botti 
azambuya 

CUESTIOnES DE méTODO CrEATIvO 
mETAmOrFOSIS y COnCIEnCIA mATErIAL En LOS 
prOCESOS CrEATIvOS En ArqUITECTUrA

CrEATIvE mETHOD mATTErS 
mETAmOrpHOSIS AnD mATErIAL COnSCIOUSnESS In THE CrEATIvE 
prOCESSES In ArCHITECTUrE

Carlos iván rueda Plata 

CríTICA SISTémICA  
Un EnFOqUE HErmEnéUTICO DEL FEnómEnO 
ArqUITECTónICO

SySTEmIC CrITICISm - An HErmEnEUTICAL STAnDpOInT OF THE 
ArCHITECTUrAL pHEnOmEnOn

eska elena solano meneses 

TrADUCCIón DEL DISEÑO COnCUrrEnTE AL prOyECTO 
DE ArqUITECTUrA

TrAnSLATIOn OF THE COnCUrrEnT DESIgn TO THE 
ArCHITECTUrE prOjECT

luis álvaro Flórez millán,  Jairo Hernán ovalle garay, 
leonel augusto Forero la rotta 

EFICIEnCIA DE ESTrATEgIAS DE EnFrIAmIEnTO  
pASIvO En CLImA CáLIDO SECO

EFFICIEnCy OF pASSIvE COOLIng STrATEgIES In HOT Dry 
WEATHEr

luis Carlos Herrera sosa 

SImULACIOnES AmBIEnTALES pArA LA SELECCIón DE 
mATErIALES En DISEÑO DE ALOjAmIEnTOS TEmpOrALES 
En CLImAS TrOpICALES

EnvIrOnmEnTAL SImULATIOnS FOr mATErIAL SELECTIOn 
In TEmpOrAry HOUSIng DESIgn In TrOpICAL WEATHEr 
COnDITIOnS

sara luCiani m. 

A InFLUênCIA DAS prATELEIrAS DE LUz nO 
AprOvEITAmEnTO DA LUz nATUrAL SOB OBSTrUçãO 
ExTErnA

THE InFLUEnCE OF LIgHT SHELvES In THE HIgH-pErFOrmAnCE 
USE OF nATUrAL LIgHT UnDEr ExTErnAL OBSTrUCTIOn

riCardo naCari maioli, mariani dan tauFner,  
Cristina engel de alvarez 

5° COnCUrSO DE DISEÑO En ACErO pArA ESTUDIAn-
TES DE ArqUITECTUrA En COLOmBIA - 2014

SEgUnDO pUESTO. mEmOrIA
5TH STEEL DESIgn ArCHITECTUrE STUDEnT COmpETITIOn In 
COLOmBIA -2014

diego aleJandro mora Casas, Juan Camilo rinCón Pulido,  
steven gonzález zabala, luCas Pardo mora
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LA SOSTEnIBILIDAD DE LA vIvIEnDA TrADICIOnAL:
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TrADITIOnAL HOUSIng SUSTAInABILITy: A rEvIEW OF THE STATE 
OF THE ArT In THE WOrLD

rigoberto lárraga lara, miguel aguilar robledo,  
Humberto reyes Hernández, Javier Fortanelli martínez
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