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InTrODUCCIón

El crecimiento poblacional y el cambio climá-
tico afectan la habitabilidad de las edificaciones. 
Por ello, estas enfrentan una alta demanda de 
recursos y energía que comprometen la soste-
nibilidad de las mismas. Por tanto, se genera un 
mayor impacto ambiental y se compromete la 
salud del hombre. Efectivamente, los edificios, 
al ser construidos, se convierten en una fuente 
indirecta de contaminación debido al consumo 
de recursos que requieren para su buen funcio-
namiento (Ramírez, 2002, p. 30).

Es por esto que el concepto de habitabilidad 
adquiere crucial importancia. Podemos definir 
la habitabilidad como la capacidad que tiene 
un edificio para asegurar condiciones mínimas 
de confort y salubridad a sus habitantes. En este 
orden de ideas, un mal diseño ocasiona que no 
se responda a las condiciones óptimas para que se 
mantenga la vida humana.

Entonces, las edificaciones requieren dentro de 
sus diseños elementos que recuperen el equilibrio 
con el ambiente para que puedan ser sostenibles. 
Asimismo, este equilibrio requiere de una gran 
capacidad de adaptabilidad a cambios extremos 
generados por el cambio climático, que le per-
mitan garantizar las condiciones mínimas para la 
vida, es decir, garantizar una capacidad de resi-
liencia en las edificaciones. Por tanto, la respuesta 
a esta problemática debe estar dirigida a diseñar 
edificaciones resilientes, que permitan una ade-
cuada solución a este fenómeno.

Esta investigación tiene como objetivo general: 
“proponer criterios para la evaluación de la calidad 
de la habitabilidad de las edificaciones en Bogotá”.

Para dicho propósito, se formularon como ob- 
jetivos específicos los siguientes:

• Proponer un modelo de comprensión del 
concepto de habitabilidad para orientar el di-
seño de edificaciones hacia la sostenibilidad.

• Diseñar una metodología para el diseño de 
indicadores de calidad habitacional desde 
las dimensiones social y ambiental.

• Diseñar una aplicación informática que per-
mita la evaluación y el diseño de calidad ha-
bitacional en las edificaciones.

Como resultado de la investigación, este artículo 
científico expone los siguientes resultados:

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
Universidad Católica de Colombia, Bogotá (Colombia) 
Facultad de Diseño y Facultad de Ingeniería
Grupo de investigación “Sostenibilidad, Medio Ambiente y Tecnología (SOMET) ”

rESUmEn

hoy, el crecimiento poblacional y el cambio climático afectan la óptima habitabilidad de las 
edificaciones. Por tanto, un mal diseño ocasiona que la habitabilidad no responda a los reque-
rimientos de los usuarios y a las condiciones climáticas actuales. A partir del análisis del cre-
cimiento poblacional y de los cambios climáticos que se están presentando en bogotá, ¿es 
posible evaluar la calidad de la habitabilidad de las edificaciones y, por consiguiente, generar 
diseños óptimos que permitan que su uso sea sostenible en el tiempo y se adapten de manera 
adecuada a los cambios climáticos actuales? A fin de lograr esto, el análisis de la habitabilidad 
debe estar dirigido a diseñar edificaciones resilientes. Para ello, se propuso un Sistema de 
gestión de la Información, que pretende generar modelos que estimen en el tiempo la adap-
tabilidad y la sostenibilidad de una edificación. La aproximación al concepto de habitabilidad 
plantea la interrelación de variables desde las visiones sociocultural y ambiental, entendida 
esta última como un sistema. Finalmente, se concluye que el prototipo de software en este 
momento se convierte en un laboratorio de exploración para la generación de otro software 
que pueda conducir a una patente de utilidad y aplicarlo en el ejercicio profesional.

pALABrAS CLAvE: sostenibilidad, flexibilidad, adaptabilidad, bioclimática, simulación, 
desarrollo de software.

HABITABILITy AS DESIgn vArIABLE OF BUILDIngS HEADIng TOWArDS 
SUSTAInABILITy

ABSTrACT

Today, population growth and climate change affect the optimum habitability of buildings. 
Therefore, a bad design causes that habitability fails to respond the requirements of users 
and the current climate conditions. on the basis of the analysis of population growth and 
the climate changes taking place in bogota, is it possible to evaluate the habitability quality of 
buildings and, consequently, create optimum designs that allow a sustainable use in time and 
adequate adaptation to current climate changes? In order to do so, the habitability analysis 
should be aimed at designing resilient buildings. To that end, the Information management 
System created, intends to generate models that estimate a building’s adaptability time and 
sustainability. The approximation of the habitability concept posits the interrelation of varia-
bles from the sociocultural and environmental views; the latter understood as a system. 
Finally, the article concludes that the software prototype at this time turns out to be an 
exploration laboratory for the generation of another software that could lead to a utility 
patent and be used professionally. 

kEy WOrDS: Sustainability, flexibility, adaptability, ecological design, simulation, software 
development.
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• En primer lugar, el modelo de habitabili-
dad orientado a la sostenibilidad (MHOS) 
(Cubillos-González, 2013), en donde se 
explica el concepto de habitabilidad como 
una variable de diseño de edificaciones 
orientadas a la sostenibilidad.

• En segundo lugar, se explica el método in-
tegral de diseño ambiental (MIDA) (Cortés 
y Villar, 2013), el cual establece rangos de 
confort según variables socioambientales 
para lograr una mejor habitabilidad en las 
edificaciones.

• Finalmente, se expone el proceso de desa-
rrollo de la aplicación informática denomi-
nada Sistema de Gestión de Información de 
Proyectos de Vivienda Social (SGIPVIS), la 
cual permite la evaluación y el diseño de ca-
lidad habitacional en las edificaciones. Por 
último, se discute la evaluación y validación 
del módulo de simulación contenida en el 
software y su implementación a futuro.

mETODOLOgíA

El marco metodológico de esta investigación 
se construyó desde la perspectiva del pensa-
miento sostenible (Naciones Unidas, 1993). En 
primer lugar, se propuso la conceptualización 
del término habitabilidad a través de árboles 
de problemas para identificar las variables que 
determinan el concepto. Con esta herramienta, 
se organizó la información recolectada y se creó 
un modelo de relaciones causales que explican 
el proceso de habitabilidad en las edificaciones.

Luego, se utilizó la herramienta de identificación 
de patrones, con la cual se sistematizaron las varia-
bles analizadas en el árbol de problemas, obtenien-
do una descripción detallada de las características 
del factor de habitabilidad. Se encontró que una 
buena opción de análisis del factor de la habita-
bilidad en las edificaciones es la vivienda. Por tal 
razón, se valoró y validó un módulo de simulación 
del sistema de gestión de información de vivien-
da de interés social propuesto en la investigación 
“Diseño de prototipos flexibles de vivienda de inte-
rés social” (Cubillos-González, 2010).

Este módulo de simulación se propuso para que 
formara parte de otro módulo de simulación para el 
diseño de un prototipo de software. Sin embargo, se 
realizó una validación técnica que requiere de un 
ajuste para que el módulo del software sea operativo 
en un 100 %. Con la simulación se pudieron realizar 
diversos experimentos en un computador y validar la 
hipótesis a partir del estudio de diferentes escenarios. 
Para elegir una edificación las variables de decisión 
tuvieron los siguientes criterios:

a. El factor edificación presenta problemáticas para 
soportar las transformaciones realizadas por los 
usuarios a fin de lograr una óptima habitabilidad, 
ahí el usuario busca la flexibilidad o adaptabilidad 
como factor de decisión, para lo cual la edifica-
ción informal “se adapta en el tiempo”, y la for-
mal no cumple estos requerimientos (Camacol, 
2009; Cubillos-González, 2006).

b. El costo, para lo cual la edificación formal dobla 
el costo de producción (DNP, 2009, p. 10).

c. La calidad, definida como la propone Escallón 
(2010a), debe ser diversa, flexible, suficiente, 
que construya ciudad y articulada.

d. La sostenibilidad de las edificaciones en el 
tiempo (Cubillos-González, 2010, p. 93).

e. Tamaño del lote (Cubillos-González, 2010, p. 
93); individualización.

Según estos criterios, el hábitat se construye 
progresivamente así: áreas, habitaciones, espacios 
del edificio, manzanas y vecindarios; sin embargo, 
el alcance de esta investigación no tiene en cuenta 
la construcción de vecindarios, debido a que el 
control por parte del usuario de una vivienda llega 
tan solo a los espacios comunales y posiblemente 
hasta manzanas.

Por ejemplo, el proceso de habitabilidad de una 
vivienda formal o informal se da en las siguientes 
fases: compra, identidad, apropiación, necesidad, 
densificación o transformación, y renovación o 
reciclaje; en las primeras investigaciones del tema, 
el proceso se delimitó desde la identidad hasta la 
renovación del desarrollo de una edificación (Cubillos, 
2006). En la figura 1 se explica detalladamente el 
proceso de habitabilidad actualizado.

AFigura 1. Fases de una 
edificación y sus niveles 

de control
Fuente: adaptado por los 
autores de Cubillos (2006).
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Fase del diseño
clases de hábitat

Identidad Apropiación Necesidad Densificación Renovación

Áreas u u u m u u m

Habitaciones d m d d m d

Espacios comunales e d e d d e d e

Manzanas e e e e

Vecindarios (N/A) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Tabla 1. Interacción de 
elementos del diseño

Fuente: los autores, con 
información de Cubillos 
(2006).

Variable Descripción parámetro

Evento Vivienda, hábitat o familia i=1,2…n

Inicio del proceso de 
transformación Momento inicial de la compra en tiempo cero 01

Final del proceso de 
transformación

De acuerdo con el estudio de la universidad de los andes  
y la universidad javeriana, el ciclo de vida es de 12 años, para  
lo cual se identifica con una exponencial media 12

E(12) años

Tiempo promedio por etapa  
de transformación Final de proceso de transformación /7 etapas

Etapa 0, (E0) compra, área del  
lote (al)

Es un parámetro que indica el área del lote comprada, que es fijo  
debido a que 49 es el área del lote ideal flexible en el cual podría  
una persona vivir y llegar a adaptarse, para llegar a 96 v/h

15, 49

Etapa 1 (E1), identidad Es el valor inicial con el que crece un lote

Etapa 2 (E2), apropiación 2

Etapa 3 (E3), necesidad E3=E1+E2

Etapa 4 (E4), densificación E E E
4

1 3

2
=

+

Etapa 5 (E5), renovación Es el área final máxima en la cual una vivienda podría llegar a crecer E(147)m2

Medidas de desempeño

Índice de construcción (ic) IC E
AL

=
5

Área promedio (ap) Promedio área del lote y 4 etapas iniciales (identidad,  
apropiación, necesidad, densificación)

E
n

ii=∑ 1
5

Área promedio por etapa (ape) Promedio de las etapas 1 a la 5

A Tabla 2. Variables de 
estudio

Fuente: los autores, con 
información de Cubillos 
(2006).

1 Iniciar una simulación en cero se da en simulaciones ter-
minales, para el caso de vivienda no es terminal debido a 
que estocásticamente una vivienda no tiene un proceso se-
cuencial, como se estima en esta investigación.
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Con lo anterior, las decisiones de diseño de una 
edificación comprenden el manejo de utensilios 
(U), el mobiliario (M), las divisiones (D) y los edi-
ficios (E) (Cubillos-González, 2006), en la tabla 
1 se explican detalladamente las interacciones y 
las fases del diseño.

Para la construcción del modelo de simulación 
de la investigación se utilizó la hoja de MS Excel, 
con el fin de estimar el crecimiento del área del 
lote de vivienda formal o informal; es importante 
aclarar que el modelo se basó únicamente en even-
tos donde las medidas de desempeño son extraídas 
del conjunto de sucesos del estado del arte.

Para el caso, cada corrida de simulación en el 
experimento equivale a viviendas y los eventos 
son las fases de diseño. Se utiliza la distribución 
t-student para los resultados. Las siguientes son 
las variables que se tuvieron en cuenta para el 
estudio (tabla 2).

Finalmente, se elaboró un prototipo de soft-
ware utilizando la metodología ágil XP, la cual 
permitió el desarrollo de un software en un tiem-
po muy corto. Este trabajo se desarrolló con un 
equipo multidisciplinario de ingenieros de siste-
mas, arquitectos y estudiantes de la carrera de 
ingeniería de sistemas. Con la utilización del 
método ágil se enfatizó la comunicación entre 
los integrantes del equipo. Además, la investiga-
ción se desarrolló de manera racional y permitió 
identificar e incorporar las variables de habitabi-
lidad en el software.

rESULTADOS

A continuación se realizará una síntesis de la 
explicación de los tres resultados obtenidos: el 
modelo de habitabilidad orientado a la soste-
nibilidad (MHOS), del método integral de dise-
ño ambiental (MIDA) y, finalmente, se explicará 
el proceso de desarrollo del sistema de gestión 
de información de proyectos de vivienda social 
(SGIPVIS).

propuEsta para El dEsarrollo dE un 
modElo dE habitabilidad oriEntado a la 
sostEnibilidad (mhos)

La sostenibilidad es la relación entre el hombre 
y la naturaleza, en donde los patrones económi-
cos y sociales deben estar en equilibrio para que 
no ejerzan presión al ambiente y no amenacen la 
existencia del hombre (Fiksel, Eason y Frederick-
son, 2012, p. 4). Las dimensiones que permiten 
dicho equilibrio son tres: la económica, la social 
y la ambiental. A su vez, las áreas de interrela-
ción que se presentan en la sostenibilidad son 
tres: la eficiencia, la equidad y la habitabilidad.

La habitabilidad se puede definir como la 
capacidad que tiene un edificio para asegurar 

condiciones mínimas de confort y salubridad a 
sus habitantes. Esta surge de la relación entre la 
dimensión social con la dimensión ambiental en 
un hábitat construido. En este contexto, el uso 
eficiente de los recursos naturales se relaciona 
con la dimensión espacial para responder a las 
necesidades humanas. De esta interdependen-
cia surge la habitabilidad como factor deter-
minante en la construcción de una adecuada 
sostenibilidad.

En este orden de ideas, para entender el con-
cepto de habitabilidad como un factor de sos-
tenibilidad, se deben identificar los agentes que 
la afectan. En el tema de la habitabilidad se han 
identificado tres agentes:

 El crecimiento poblacional: el Departamen- 
to Nacional de Planeación (DNP) ha reali-
zado estudios cuyos resultados han arrojado 
que el 80 % de la población colombiana en las 
próximas décadas vivirá en ciudades (DNP, 
2009) y este aumento poblacional se verá 
reflejado en un incremento de la deman-
da de edificaciones. La reducción espacial 
de las edificaciones y del espacio público, 
causado por la demanda del crecimiento 
poblacional, afecta la habitabilidad de la 
ciudad y no la hace sostenible. A su vez, la 
respuesta del mercado es una alta produc-
ción de vivienda en masa (Camacol, 2009), 
lo que ocasiona un alto consumo de recur-
sos y energía para que la producción de edi- 
ficaciones dentro de la ciudad sea viable.

 El cambio climático: hoy el planeta se  
enfrenta a un comportamiento del clima 
arbitrario, este tipo de conducta afecta di-
rectamente la habitabilidad de las edifica-
ciones, porque se requiere que el diseño de 
las mismas tenga en cuenta este elemento 
para generar un tipo de edificación que las 
haga viables y habitables en el tiempo. En el 
caso de Bogotá, este fenómeno ha aumen-
tado el riesgo en diferentes zonas (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2012, pp. 3-4), sumado 
al impacto ambiental causado por la inter-
vención del hombre. Esto, combinado con 
el proceso de cambio climático, represen-
ta un potencial riesgo de desastre (MAVDT, 
2009, p. 14). Si no se controlan los actuales 
impactos ambientales, un gran número de 
edificaciones en diferentes áreas del país y 
de Bogotá se verán afectadas por fenóme-
nos naturales, que serán acentuados por el 
cambio climático.

 El impacto ambiental: uno de los sectores 
de más alta contaminación es la construc-
ción. Efectivamente, se ha calculado que la 
industria de la construcción consume en-
tre un 47 a un 50 % de los recursos mun-
diales (Edwards, 2001). Para materializar la 
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idea del diseño de edificaciones sostenibles 
se requiere de una tecnología que las haga 
viables. Entonces, es necesario el estudio de 
diferentes tecnologías orientadas a la soste-
nibilidad, a fin de avanzar en las respues-
tas que reduzcan los efectos del impacto 
ambiental.

De acuerdo con los tres agentes anteriores, 
para que una edificación sea habitable debe satis-
facer las siguientes necesidades de los usuarios:

 Necesidad de flexibilidad.

 Necesidad de que las edificaciones estén re-
lacionadas con un mayor espacio público.

 Necesidad de accesibilidad a nivel arquitec-
tónico y urbano.

 Necesidad de que las edificaciones estén re-
lacionadas con una ciudad que gestione el 
consumo y el ahorro de energía.

 Necesidad de eficiencia en sus procesos de 
producción y gestión.

Es por esta razón que se debe incluir el con-
cepto de resiliencia ampliamente debatido en la 
conferencia Río + 20 de las Naciones Unidas. La 
resiliencia se define como la capacidad que tie-
ne un sistema para resistir diversas alteraciones 
sin que se afecte significativamente su estructura 
original. En el caso de las edificaciones, lo que se 
busca es que estas sean resilientes a los tres agen-
tes que afectan la habitabilidad: el crecimiento 
demográfico, el cambio climático y el impacto 
ambiental.

Además, la mayoría de las edificaciones que 
se construyen en la ciudad no responde ade-
cuadamente a la necesidad de habitabilidad 
de los usuarios. La mala utilización de materia-
les y la aplicación de métodos de construcción 
de alto impacto ambiental, causan el síndrome 
del edificio enfermo, definición propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, el Building Research Establis-
hment2 (BRE) ha desarrollado una nueva herra-
mienta para el cálculo del costo de la salud en 
la vivienda social de Gran Bretaña. La aplicación 
calcula los costos de salud y los peligros que se 

pueden presentar debido a malos diseños y al 
uso inadecuado de las viviendas.

Este ejemplo puede ser replicado en Colom-
bia, ya que hoy se hace necesario evaluar y dise-
ñar herramientas que permitan la identificación 
de la variable de habitabilidad en las edifica-
ciones para que puedan tener las condiciones 
adecuadas y respondan a la sostenibilidad. Esta 
evaluación podría realizarse, por ejemplo, a tra-
vés del diseño de sistemas de gestión de infor-
mación, los cuales permitirían cruzar datos y 
presentar un diagnóstico cercano a la realidad, 
el cual permita la toma decisiones para el diseño 
y la construcción de las edificaciones orientadas 
a la sostenibilidad.

En síntesis, el concepto de habitabilidad es 
primordial a la hora de diseñar edificaciones que 
estén orientadas a la sostenibilidad; para lograr-
lo, es importante que las edificaciones sean resi- 
lientes. Por tanto, se hace necesario evaluar la 
habitabilidad en las edificaciones para poder 
identificar un edificio resiliente que pueda res-
ponder al cambio climático por medio de princi-
pios de sostenibilidad.

Al respecto, en la actualidad se están desa-
rrollando materiales con propiedades resilien-
tes, como por ejemplo, pavimentos y concretos, 
por medio del cálculo del módulo de resilien-
cia, que permiten responder de manera óptima 
a los requerimientos de sostenibilidad (Quintana 
y Lizcano, 2007). Los impactos generados por los 
agentes que las afectan, y asimismo, determinar 
el grado de resiliencia que necesitan para ser 
sostenibles.

A partir de las ideas anteriores, se propuso un 
modelo teórico para la evaluación del factor de 
habitabilidad en las edificaciones sostenibles, 
denominado modelo de habitabilidad orientado 
a la sostenibilidad (MHOS). Este modelo combi-
na las distintas variables descritas anteriormente, 
generando un sistema de comprensión del fac-
tor de habitabilidad, que permite evaluarlo iden-
tificando diferentes variables desde múltiples 
dimensiones.

A Figura 2. Modelo de 
habitabilidad orientado 

a la sostenibilidad (MHOS)
Fuente: Cubillos-González 
y Rodríguez-Álvarez (2013).

2 http://www.bre.co.uk/
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La figura 2 muestra cuatro variables principales 
de color azul, que actúan como variables indepen-
dientes: calidad del edificio, flexibilidad, calidad 
de vida y los patrones sociales. De estas cuatro 
variables se desprenden cinco variables depen-
dientes: altos estándares tecnológicos, ambiente, 
bajo consumo energético, consumo eficiente de 
recursos y nuevos materiales.

propuEsta dE un método intEgral dE disEño 
ambiEnta (mida)

El método integral de diseño ambiental 
(MIDA) está orientado de manera sistemática a 
establecer rangos de confort como resultado de 
la interacción de las variables socioambientales 
(figuras 2 y 3). Para lograr esto, este modelo vin-
cula variables climáticas y ambientales en torno 
al concepto de habitabilidad y analiza el confort 
en la edificación.

Para determinar los rangos de confort se tienen 
en cuenta las variables climáticas que se interre-
lacionan con las condiciones más favorables de 
bienestar dentro de los procesos adaptativos que 
realizan los usuarios al interior de la vivienda.  
Por tanto, la variable ambiental cualifica el espa-
cio interior cuando se concibe el diseño a partir 
de los parámetros climáticos del lugar y se esta-
blecen criterios como por ejemplo: la orienta-
ción, la asolación, la ventilación y la selección de 
materiales. También, se determinan las estrate-
gias por implementar de acuerdo con la tempe-
ratura interior que debe tener la vivienda.

Asimismo, se evalúa cuál debe ser la hume-
dad adecuada, la ventilación y los materiales 
que contribuyen a mitigar el calentamiento glo-
bal. Es de vital importancia que cada parámetro 

climático y social se evalúe con datos estadísticos 
y confrontarlos con la realidad a través de trabajo 
de campo, así como determinar las tipologías 
habitacionales desde su déficit cualitativo. En la 
figura 3 se presenta gráficamente la interrelación 
de variables.

Las variables sociales analizan el componen-
te habitacional y sus principales servicios públi-
cos, que son los que garantizan las condiciones 
mínimas de salubridad y confort. En cuanto a las 
variables climáticas, se analizan las estrategias 
de climatización pasiva, a fin de lograr el obje-
tivo de encontrar la sinergia entre los elementos 
sociales y ambientales.

En términos de eficiencia se analizaron las 
mínimas condiciones de adaptabilidad y ahorro 
energético que se generan a partir de los materia-
les y el uso de sistemas pasivos de climatización, 
en conjunto con las condiciones ambientales del 
lugar de implantación (Serra, 2010, p. 13).

Por tanto, los procesos de adaptabilidad se 
logran desde la flexibilidad del diseño en concor-
dancia con los parámetros socioambientales y su 
acondicionamiento al contexto físico, social y cul-
tural. En síntesis, a partir de la aplicación de estas 
estrategias, el diseño de una edificación orienta-
da a la sostenibilidad apunta a generar un hábitat 
más humano y flexible en términos de diseño y 
eficiencia energética.

dEsarrollo dEl sistEma dE gEstión dE 
información dE proyEctos dE viviEnda social 
(sgipvis)

A partir de los modelos anteriores, y después 
de realizar el análisis de los requerimientos del 
sistema SGIPVIS, se procedió a realizar el diseño 

A Figura 3. Método 
integral de diseño 

ambiental (MIDA)
Fuente: Cortés y Villar 
(2013).
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del sistema de gestión de información. La arqui-
tectura del sistema se dividió en tres subsistemas 
(figura 5). El primero tenía como objetivo con-
trolar la seguridad del sistema en el acceso y la 
restricción de sus contenidos. El segundo tenía 
como objetivo guardar los requerimientos fun-
cionales del sistema de gestión de información. 
Por último, el subsistema de reportes tenía como 
objetivo exportar en diferentes formatos la infor-
mación relevante y necesaria para los usuarios 
del prototipo de software. 

implEmEntación y pruEba dE rEsultados dEl 
sistEma dE gEstión dE información

La implementación del SGIPVIS tuvo dos 
fases. En la primera, se desarrolló un sistema 
para el diseño de los requerimientos de usuario, 
con la implementación de una página web. La 
segunda fase desarrolló el sistema SGIPVIS, don-
de se incluyeron los tres subsistemas menciona-
dos. Para la implementación de los dos sistemas 
se utilizó el lenguaje Groovy con el framework 
Grails para la implementación web.

Uno de los elementos más importantes den-
tro del SGIPVIS es la funcionalidad de simula-
ción de proyectos arquitectónicos en el área de 
la vivienda. Para ello se realizaron pruebas a fin 
de comprobar la funcionalidad del módulo de 
simulación.

Para comprobar la funcionalidad del simula-
dor de flexibilidad, se realizó la prueba para un 
proyecto de vivienda social de 20 viviendas, eva-
luado con un tiempo mínimo de simulación de 
10 años y un tiempo máximo de 25 años, para 
un área inicial de 60 metros cuadrados.

Una vez realizada la prueba, se observó que 
los resultados de los datos podrían acercarse a 

la realidad en cuanto al crecimiento que tiene la 
vivienda social en Bogotá con respecto a su área 
inicial, comprobando la funcionalidad del simu-
lador. Sin embargo, fue necesario evaluar por 
aparte y más a fondo el diseño del proceso de 
simulación estocástica trazada para el módulo, 
razón por la cual se realizó una evaluación del 
módulo de simulación. Esta se llevó a cabo en 
una hoja de MS Excel en donde se implementó 
el diseño de simulación estocástica.

Evaluación y validación del módulo de simula-
ción del sistema de gestión de información 

Para la validación del módulo de simulación se 
realizaron cuatro experimentos, para un hori-
zonte de planeación de 10 hectáreas; los pará-
metros de cada etapa se muestran en la tabla 3:

El modelo pretendía ser estocástico, como 
se explica a continuación (figura 6), donde una 
etapa previa en un estado i, tiene una probabi-
lidad asociada al estado del arte de la normati-
vidad para pasar a la etapa siguiente, i+1 (Liu et 
al., 2013; Rigaux, Carlin, Nguyen-thé y Albert, 
2013; Solibakke, 2012). A partir de esto, se iden-
tificó en la validación que el modelo en MS Excel 
se encontraba mal parametrizado, por lo cual se 
recomendó generar un modelo de simulación de 
datos recolectados en campo que represente la 
realidad de la toma de decisiones de los usuarios 
de las edificaciones y se use la simulación para 
representar la realidad característica principal de 
esta herramienta.

DISCUSIón

rEcomEndacionEs para El modElo dE 
simulación propuEsto

A partir de la evaluación realizada al módulo 
de simulación se identificó que, en su elabora-
ción, se desconocieron los estados como proce-
sos estocásticos, llamados también sucesiones de 
eventos, definidos como el resultado de un con-
junto de procesos que en el tiempo presentan 
etapas dependientes del azar o que tienen aso-
ciadas una probabilidad de ocurrencia.

El caso más simple de los procesos estocásticos 
son las Cadenas de Markov, que son una sucesión 
de ensayos u observaciones en la cual cada ensa-
yo tiene el mismo número finito de resultados del 
resultado del ensayo inmediatamente preceden-
te y no de cualquier resultado previo (Janczura y 
Weron, 2012; Li, Singh y Mishra, 2013).

Por consiguiente, para el ajuste de la matriz 
de transición se recomienda una etapa de vali-
dación del modelo. Es así como se debe registrar 
la probabilidad de pasar de un estado a otro, en 
donde es pertinente implementar en el modelo 
de simulación las columnas que indican el estado 

A Figura 5. Arquitectura 
del sistema SGIPVIS

Fuente: Pestana (2013).
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Compra Identidad 
Apropiaci

ón 
Necesida

d 

Densificació
n o 

transformaci
ón 

Renovació
n 

Reciclaje 

𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑒𝑒… 𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑛𝑛  

𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑒𝑒−1… 𝑒𝑒𝑒𝑒 

Compra Apropiación Necesidad Renovación Reciclaje
Densificación  

o  
transformación

Identidad

Experimento de simulación Densidad

Tamaño del lote por etapa ()3 Normativa Tipo

0 1 2 3 4 5

0 96 v/h Informal

1. Ciudadela El Recreo,  
Bogotá – Metro vivienda 240 v/h 25 37,5 50 62,5 75 75  Formal

2. VIS4 en agrupación  
según POT 200 v/h 15 15 24,64 40,71 50,35 60 Decreto 619 de 

2000 Formal

3. VIS en lote individual 108 v/h 35 28 47,25 66,5 85,75 105 Decreto 2060 de 
2004 Formal

4. Lote individual flexible 96 v/h 49 36,75 73,5 110,25 128,63 147 Propuesta Formal

3 Se intenta simular los procesos de las etapas con una distribución uniforme entre parámetros (etapa 
0 tamaño del lote en metros, etapa 5 tamaño flexible o normativo en metros), pero la metodología 
no es replicable debido a que nunca se indica qué tipo de distribución sería, y de dónde se toman los 
parámetros. Lo correcto sería aplicar una distribución empírica y no uniforme basada en Cadenas de 
Markov. No se entienden los cálculos en la hoja de simulación de Excel, no se describe la forma de 
cálculo de esas distribuciones en el conjunto de documentos revisados de la investigación. Por tanto, 
en la lectura de los documentos de investigación se observó que en algunos momentos del proceso se 
intentó describir el cálculo a partir de la segunda fila de distribuciones uniformes del modelo.
4 Vivienda de Interés social.

A Tabla 3. Horizonte de 
planeación de 10 

hectáreas
Fuente: los autores, con 
información de Cubillos 
(2012b).

Compra Identidad Apropiaci
ón 

Necesida
d 

Densificació
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transformaci
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ón 
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Compra Identidad Apropiación Necesidad Renovación Reciclaje
Densificación  

o  
transformación

A Figura 6. 
Representaciones de los 

nodos de transición para el 
proceso estocástico de 
vivienda
Fuente: los autores con 
base en Kahrobaee y 
Asgarpoor (2013), Lai 
Chung (1983).

Cubillos González, R. A., Trujillo, J., Cortés Cely, O. A., Rodríguez Álvarez, C. M. y Villar Lozano, M. R. (2014). La habitabilidad como variable de diseño 
de edificaciones orientadas a la sostenibilidad. Revista de Arquitectura, 16, 114-125. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.13

A Figura 6a. 
Representaciones de 

nodos de transición para el 
proceso estocástico de 
vivienda
Fuente: los autores.
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A A Figura 7. 
Recomendaciones 

para el modelo de 
simulación propuesto
Fuente: los autores.

Estado  
inicial-final Compra Identidad Apropiación Necesidad

Densificación 
o  

transformación
Renovación Reci-

claje

Compra NA 0,3 0,05 0,3 0,2 0,1 0,05

Identidad 0,8 NA

Apropiación NA

Necesidad 0,7 NA

Densificación o 
transformación NA

Renovación NA

Reciclaje NA

A Tabla 4. Matriz de 
transición para 

procesos estocásticos de 
vivienda
Fuente: los autores.

inicial y las filas del estado final (Cameron y Pet-
titt, 2012; Dotto et al., 2011). Por tanto, la ma- 
triz propuesta debe estar balanceada de forma 
horizontal (por filas), y su sumatoria debe ser el 
100 %; por columnas no hay restricción.

La tabla 4 muestra que la probabilidad de que 
una familia pase de un estado de compra a un 
estado de necesidad es del 70 %, y del estado 
de necesidad a compra es del 30 %; y así suce-
sivamente. Se recomienda ser rigurosos porque 
en el proceso de investigación no se muestra la 
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No 

Sí 

  

No 

Sí 

Formular el problema (Azarang E. & Eduardo, 
1966) y planear el estudio

Recolectar datos (Garcia D., et al., 2006), analizar 
(Azarang E. & Eduardo, 1966) y definir el modelo 

(Azarang E. & Eduardo, 1966; Garcia D., et al., 2006)

construir un programa de computadora  
(Garcia D., et al., 2006)  

y verificar (Garcia D., et al., 2006)

Diseñar Experimentos  
(Azarang E. & Eduardo, 1966)

Realizar trabajos de producción

Analizar datos de salida

Documentar, presentar y usar resultados

Hacer corridas piloto

Hacer verificación;  
¿el modelo conceptual es válido?

Hacer validación 
(Garcia D., Heriberto, & cárdenas  
b., 2006); ¿el modelo programado  

es válido?

modelo de simulación discretoProcedimiento para simulación 

Formular hipótesis 

Desarrollar modelo 

Ejecutar experimento 
de simulación 

¿Correcta? 

SÍ 

FIN 

NO 

Procedimiento para la simulación
construcción de estos estados, se hace de manera 
lineal estimando secuencialmente el modelo des-
de compra hasta reciclaje.

Si se quiere ver el esquema en forma de red, 
entonces se construye como se muestra en la figu-
ra 6, para facilitar a los investigadores en arquitec-
tura su entendimiento; cada nodo es un estado y 
cada flecha indica la probabilidad de cambio de 
estado. La Cadena de Markov hace que el mode-
lo exprese la realidad y el conjunto de todas las 
interacciones o decisiones que un usuario pueda 
tener en un instante de tiempo; así, una persona 
en un estado i, podría pasar a cualquier otro esta-
do i+n (Kahrobaee y Asgarpoor, 2013; Mateescu 
y Serwe, 2013; Solibakke, 2012).

rEcomEndacionEs para la rEcolEcción dE datos

El planteamiento del proceso de simulación 
propuesto por Flores (2010), no sigue la meto-
dología de un estudio de Simulación Discreto 
clásico (Sang, et al., 2011); por tanto, la fase de 
recolección de datos en el sector real y su vali-
dación con este sector como herramienta para 
estimación de las medidas de desempeño del 
proceso de las edificaciones se debe hacer como 
se muestra en la parte derecha de la figura 7.

Para esta investigación aún están por desarro-
llar muchos elementos, su sustento teórico son 
los decretos 619 de 2000 y 2060 de 2004, para lo 
cual las entidades interesadas en implementar 
el modelo podrían ser la Secretaría de Hábitat, 
y el mercado objetivo del software son las 
constructoras de vivienda de interés social (VIS).

El modelo puede ser de mucha utilidad para 
diferentes agentes interesados en el tema. Por 
ejemplo, un usuario podría elegir la constructo-
ra con la que pretende comprar su vivienda de 
acuerdo con sus necesidades de flexibilidad. Sin 
embargo, la investigación puede llegar a la apli-
cación y formulación de políticas públicas desde 
la perspectiva de gestión urbana.
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Identificar  
la población 

Subdividirla  
en vivienda 

formal 
 e informal 

Subdividirla en  
estrato  

socioeconómico 

Diseñar el instrumento  
de recolección 

•Variable costo 
•Variable ubicación o 

sector 
•Variable cantidad de 

miembros por familia 
•Intervalo de tiempo 

entre etapas 
habitables 
•Cantidad, costo y tipo 

de adaptaciones, 
transformación, 
renovación y reciclaje 

Tabulación y  
análisis de 
datos por  

diseño factorial 

Generación de  
un modelo  

de simulación  
base del 

comportamiento 
en campo 

mEdidas dE dEsEmpEño dEl modElo

Con el fin de generar medidas de desempeño 
reales (figuras 8 y 9), se debe hacer una recolec-
ción de datos en campo con un muestreo por 
estratos socioeconómicos debido a que el modelo 
está basado en la flexibilidad de la vivienda formal 
e informal, eso indica que no es únicamente para 
un estrato socioeconómico determinado.

Luego de estratificar la muestra por tipo de 
vivienda, se aplica un muestreo aleatorio simple 

(MAS) por cada nivel de estudio, con el fin de 
cumplir los supuestos de extender los resultados 
a la población y los de aleatoriedad, indepen-
dencia y uniformidad básicos de un modelo de 
simulación clásico. La identificación de paráme-
tros se debería hacer con la metodología pro-
puesta en la figura 8.

Luego de identificar los parámetros se proce-
de nuevamente a formular la simulación en una 
estructura multivariante (Yang et al., 2011) si se 
va a formular en MS Excel.

AFigura 8. Etapas de 
recolección de datos y 

variables para el muestreo 
estratificado y aleatorio 
simple
Fuente: los autores.

Cubillos González, R. A., Trujillo, J., Cortés Cely, O. A., Rodríguez Álvarez, C. M. y Villar Lozano, M. R. (2014). La habitabilidad como variable de diseño 
de edificaciones orientadas a la sostenibilidad. Revista de Arquitectura, 16, 114-125. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.13
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Generar una matriz nxn, donde n son todas las de 
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celda indica la “homogeneidad por cada variable” 

Generar una matriz nxm, donde n son las  
variables independientes y donde m son todas las  
de variables dependientes; cada cruce de celda  

indica “la independencia de la variable m,  
por cada subnivel o subgrupo n” 

Generar una matriz nxm, donde n son las variables 
independientes y donde m son todas las de variables 

dependientes; cada cruce de celda indica  
“el comportamiento de los datos o la Función  

de Densidad o Probabilidad teórica o la generada  
por la Prueba de Bondad de Ajuste” 

Generar una matriz nxn, donde n son todas las  
de variables y cada cruce de celda indica la  

relación intervariable (entre variables) 

  
 

 

Sí

Si. Variable 
intravariable tiene supuestos de 

comportamiento normal

Delimitar los niveles y agrupación de las variables 
categóricas o escalares, 

intravariable (dentro) e intervariable (entre)

Identi�car la relación a priori (dependencia 
o independencia) intervariable para todas 

las variables (correlación bivariada)

Realizar pruebas de homogeneidad ANOVA 
o Fisher (Intervariable por factor), 

por cada uno de los niveles y variables de interacción

¿La variable entrada 
dependiente de cada 
nivel es homogénea?

Realizar pruebas de independencia o aleatoreidad
(Diagrama de dispersión, pruebas de medias y medianas, 

coeficiente de autocorrelación), para el conjunto 
o homogéneo (intravariable independiente)

Sí. Variable es aleatoria
e independiente intravariable 

por subconjunto

Seleccionar mínimo 50 datos por Muestreo Aleatorio
Simple (MAS), con una Distribución Bernoulli,

donde la probabilidad p(x) es igual a la cantidad de
datos a seleccionar sobre la totalidad de datos.

Identificar la distribución teórica de los datos
utilizando pruebas de bondad de ajuste, 

Chi Cuadado, Kolmogorov-Smirnov o Andeson Darling, 
las cuales se pueden comprobar con pruebas como

el PP-Plot o EL Q-Q

Realizar pruebas Homogeneidad Kruskal Wallis
(Intervariable por factor), por cada uno de los 

niveles y variables de interacción

Identificar los Subgrupos Homogéneos realizar
Pruebas de contraste de Sheffé o Tukey

Identificar y separar los subconjuntos homogéneos

Seleccionar las variables factorialmente, por niveles

A Figura 9. Metodología 
de análisis de datos

Fuente: Trujillo y Cubillos 
(2014); Trujillo, González y 
Velásquez (2013); Trujillo, 
Vallejo y Becerra (2010).
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La siguiente es la fórmula del muestreo estrati-
ficado (Sheaffer, Mendenhal y Ott, 2007):

Donde,

Ni=número de observaciones por nivel

N=muestra

Pi=elementos más favorables

Qi=elementos más desfavorables

e=error considerado

COnCLUSIOnES

Esta investigación deja abierta la posibilidad de 
que el concepto de habitabilidad sea una varia-
ble de evaluación de las edificaciones sostenibles. 
Además, la habitabilidad orienta las diferentes 
necesidades de los usuarios hacia la sostenibili-
dad, dando la posibilidad de que la edificación se 
encamine a tener propiedades resilientes que le 
permitan responder a los diferentes agentes que 
afectan la habitabilidad hoy.

Por otro lado, la validación del modelo de 
simulación para el prototipo de software que se 
propuso permite abrir una puerta de investigación 
en el tema de la simulación discreta, área de tra-
bajo que se ha trabajado muy poco en arquitec-
tura y que ofrece un sinfín de oportunidades y de 
aplicaciones que hay que diseñar y perfeccionar.

El prototipo de software en este momento se 
convierte en un laboratorio de exploración para 
la generación de otro software que pueden con-
ducir a una patente de utilidad y con ellos apli-
carlo en el ejercicio profesional. Sería muy útil 
que los diseñadores y constructores de edifica-
ciones puedan identificar las diferentes necesi-
dades de los usuarios de una edificación a través 
de la modelación y la simulación de variables; 
como en el caso del cálculo de variables biocli-
máticas y de flexibilidad en la vivienda, a partir 
de los cuales, se logró la evaluación de las dife-
rentes necesidades de la edificación y además, 
los impactos en el ambiente.

Por otro lado, se concluye que la aproxima-
ción a partir del concepto de habitabilidad plan-
tea la interrelación de variables desde las visiones 
sociocultural y ambiental, entendida esta última 
como un sistema. En el enfoque socioambiental 
se establece que los problemas de la habitabi-
lidad en la vivienda y, en general, en cualquier 
tipo de edificación, son complejos.

Para terminar, en cuanto a la evaluación y vali-
dación del componente de simulación conteni-
do en el prototipo de software se concluyó lo 
siguiente:

Un modelo de simulación pretende demostrar 
el comportamiento de la realidad, el proceso clá-
sico consiste en simular procesos discretos a par-
tir de la recolección de datos reales. El modelo 
puede quedar completo si se da este paso, debi-
do a que el usuario final podría ayudar a descu-
brir las probabilidades reales, y no las teóricas en 
el estado del arte, el cual en la mayoría de los 
casos no describe la realidad.

La identificación de las probabilidades se 
debe hacer con la metodología propuesta luego 
de recolectar los datos en campo.

La simulación se podría utilizar para la ges-
tión urbana, debido a que serviría para compro-
bar si la normatividad cumple el estándar y las 
necesidades de los usuarios, no sin antes hacer 
el muestreo, la recolección de datos y su análisis 
de parámetros.

Finalmente, se recomienda elaborar una eva-
luación y validación del modelo de habitabilidad 
orientado a la sostenibilidad (MHOS) y del méto-
do integral de diseño ambienta (MIDA), que per-
mitan verificar la pertinencia en campo de las 
hipótesis planteadas y valorar su aplicabilidad.
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La Revista de Arquitectura. recibe de manera permanente artículos y los 
periodos de publicación son enero-diciembre de cada año. A medida 
que se van artículos recibiendo artículos se procesan.

El idioma principal es el español y como opcionales están definidos 
el inglés y el portugués; los textos pueden ser escritos y presentados en 
cualquiera de estos idiomas.

Los artículos postulados deben corresponder a las categorías universal-
mente 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, para los artículos tipo 
1, 2 y 3 que se describen la continuación:

1) Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyec-
tos terminados de investigación. La estructura generalmente utiliza-
da contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, 
resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de in-
vestigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretati-
va o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo fuentes 
originales.

3) Artículo de revisión: documento resultado de una investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados 
de investigaciones 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 cuidado-
sa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

También se pueden presentar otro tipo de documentos diferen-
tes a los anteriormente descritos como pueden ser: artículo corto, 
reporte de caso, revisión de tema, documento resultado de la re-
visión crítica de la literatura sobre un tema en particular, cartas al 
editor, traducción, documento de reflex ión no derivado de inves-
tigación, reseña bibliográfica así como proyectos de arquitectura o 
urbanismo, entre otros.

instrucciones para postular artículosA

Libro
Autor –Apellidos-, A.A.-Nombres- (año de la publicación). Título de la 

obra. (Edición). Ciudad, País: Editorial.

capítulo de un libro
Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Título del capítulo. 

En A.A. Editor & B.B. Editor (eds.), Título del libro (páginas del ca-
pítulo). Ciudad: Editorial.

Publicación seriada (Revista)
Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (Año de la publicación, incluya 

el mes y día de la publicación para publicaciones diarias, semanales 
o mensuales). Título del artículo. Título de la revista, diario, semana-
rio, Volumen, (número), páginas.

Leyes, decretos, resoluciones, etc.
Ley, decreto, resolución, etc., número (Año de la publicación, incluya 

el mes y día de la publicación). Título de la ley, decreto, resolución, 
etc. Título de la publicación oficialmente. Ciudad, País

Artículo que se encuentra en una revista publicada en Internet
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año, si se encuentra). Título del artículo. Título de 

la revista, volumen, (número). Recuperado de URL.

SIglaS: en el caso de emplear siglas en el texto, cuadros, gráficos 
y/o fotografías, se deben proporcionar las equivalencias completas de 
cada una de ellas la primera vez que se empleen y encerrarlas entre 
corchetes [ ]. En el caso de citar personajes reconocidos se deben co-
locar nombres y/o apellidos completos, nunca emplear abreviaturas.

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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