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Resumen
Con el objetivo de aportar a la reducción de impactos en la construcción de edificaciones fueron diseñados varios sistemas 
de fachadas ventiladas y convencionales, involucrando fachadas opacas, elementos vegetales y cámaras de aire. Tales siste-
mas fueron evaluados con simulaciones ambientales y mediciones en prototipo en las diversas etapas de la investigación, 
lo que permitió la comparación de resultados y la identificación de comportamiento en términos de confort térmico. Los 
resultados de las simulaciones frente a mediciones vislumbraron dos cuestiones: las discrepancias y similitudes entre los 
datos de entrada y salida en los dos tipos de proceso mencionados; así como la utilidad de las fachadas ventiladas opacas en 
clima tropical húmedo como Girardot, lo que sugirió una última etapa de evaluación de estrategias de diseño pasivo en la 
búsqueda del confort térmico y la sostenibilidad en el proyecto arquitectónico.

Palabras clave: arquitectura bioclimática, clima, datos climáticos, diseño arquitectónico, modelo de simulación, temperatura.

Eco-friendly coverings: Analysis of the use of ventilated facades in hot, humid 
weather
Abstract 
Aiming to contribute to impact reduction in the construction of buildings, various systems of ventilated and conventional 
facades were designed, involving opaque facades, plant elements, and air chambers. Such systems were evaluated through 
environmental simulations and prototype measurements at various stages of the project, which allowed comparing results 
and identifying their behavior in terms of thermal comfort. The results of these simulations compared against measurements 
highlighted two issues: discrepancies and similarities between inputs and outputs in the above mentioned two process types; 
as well as the performance of opaque ventilated facades in humid tropical climate such as in Girardot, which suggested a last 
stage to evaluate passive design strategies in search for thermal comfort and sustainability in architectural projects.

Keywords: Bioclimatic architecture, climate, climatic data, architectural design, simulation model, temperature.

Ecoenvolventes: análise do uso de fachadas ventiladas em clima quente e úmido
Resumo
Com o objetivo de contribuir com a redução de impactos na construção de prédios foram desenhados vários sistemas de 
fachadas ventiladas e convencionais, que envolvem fachadas opacas, elementos vegetais e duto de ar. Esses sistemas foram 
avaliados com simulações ambientais e medições em protótipo nas diversas etapas da investigação, o que permitiu a compa-
ração de resultados e a identificação de comportamento em termos de conforto térmico. Os resultados das simulações ante 
medições vislumbraram duas questões: as discrepâncias e as semelhanças entre os dados de entrada e saída nos dois tipos 
de processo mencionados, assim como a utilidade das fachadas ventiladas opacas em clima tropical úmido, como Girardot 
(Colômbia), o que sugeriu uma última etapa de avaliação de estratégias de desenho passivo na busca de conforto térmico e 
de sustentabilidade no projeto arquitetônico.

Palavras-chave: arquitetura bioclimática, clima, dados climáticos, desenho arquitetônico, modelo de simulação, 
temperatura.
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Introducción

La investigación denominada Ecoenvolventes, 
desarrollada por la Universidad Piloto de Colom-
bia en las sedes de Bogotá y Girardot, tuvo 
como fin aportar información para contribuir a 
la reducción de impactos en la construcción de 
edificaciones y mejorar el confort térmico; esto 
llevó a considerar diversas estrategias para la 
proyección de construcciones sostenibles tales 
como las fachadas ventiladas. 

Estas son definidas por Barbosa e Ip (2014, 
p. 1021) como una fachada tradicional con 
una cámara de aire y una piel externa adicio-
nal, usualmente en vidrio, con circulación de 
aire controlada entre capas. Ante esto, Ciampi, 
Leccese y Tuoni (2003, p. 491); Afonso y Oli-
veira (2000, p. 79); Balocco (2002, p. 469) y 
Marinosci, Strachan, Semprini y Morini (2011, 
p. 287) demuestran que una fachada ventila-
da diseñada de forma adecuada puede ayudar 
a reducir las cargas de calor producidas por la 
radiación solar.

Asimismo, Theodosiou, Tsikaloudakia y Bikas 
(2017, p. 397); Ghaffarianhoseini, Ghaffarian-
hoseini, Berardi, Tookey, Hin Wa Li y Karimi-
nia (2016, p. 1053); Høseggen, Wachenfeldt y 
Hanssen (2008, p. 821) y Poirazis (2004, p. 61), 
mencionan que las fachadas ventiladas presen-
tan ventajas sobre las fachadas simples en varios 
aspectos como eficiencia térmica en la medida 
en que funciona como aislamiento térmico y 
reduce la demanda de sistemas activos (HVAC); 
reducción de niveles de ruido al interior de las 
edificaciones por transmisión entre los espacios 
y desde el exterior, lo que permite la ventilación 
natural en sitios donde normalmente no es posi-
ble por los altos niveles de ruido; además de 
protección frente a la radiación solar, polución y 
condiciones adversas del clima; reducción de los 
efectos de presión del viento; resistencia al fuego 
y eficiencia estructural.

Por otra parte, Haase, Silva y Amato (2009, 
p. 361); Høseggen et al. (2008, p. 821) y Poira-
zis (2004, p. 66), señalan como desventajas la 
reducción del espacio útil de la construcción, 
el costo considerablemente alto con respecto a 
las fachadas tradicionales (en promedio un 60 
a 80 %), los costos adicionales de operación y 
mantenimiento, el incremento en el peso de la 
estructura que repercute en el incremento de 
costos, y el riesgo de sobrecalentamiento al inte-
rior del espacio en clima cálido, a causa de un 
diseño inapropiado. 

Ante las desventajas del uso de fachadas ven-
tiladas transparentes en clima cálido, Peci, Jen-
sen, Heiselberg y Ruiz de Adana (2012, p. 265) 
proponen como alternativa el uso de fachadas 
ventiladas opacas en la cuales las dos superficies 
son opacas, condición que permite la absorción 
de la radiación solar por la superficie externa 

y reduce el riesgo de sobrecalentamiento; ade-
más de considerar un menor costo debido a 
la posibilidad de ser construidas en materiales 
convencionales y la reducción de aproximada-
mente el 58 % de cargas térmicas con respecto 
a las fachadas tradicionales, según estudios rea-
lizados por Fantucci, Marinosci, Serra y Carbo-
naro (2017, p. 619). 

No obstante, en cuanto al estudio de fachadas 
ventiladas opacas, Marinosci, Semprini y Morini 
(2014, p. 280); Marinosci, Strachan, Semprini y 
Morini (2011, p. 854); Aparicio, Vivancos, Ferrer 
y Royo (2014, p. 564) mencionan que este tipo 
de fachadas ha recibido menos atención que otras 
configuraciones con vidrio, y Giancola, Sanjuan, 
Blanco y Heras (2012, p. 363) sugieren que exis-
ten todavía menos estudios sobre el desempeño 
energético de las mismas; asimismo, Barbosa e Ip 
(2014, p. 1020) afirman que se requiere mayor 
investigación para la comprensión de los proce-
sos relacionados con las fachadas ventiladas y las 
implicaciones de su uso en diversas condiciones 
climáticas, razón por la cual esta investigación se 
centra en el uso de fachadas ventiladas opacas 
en clima tropical húmedo con el diseño de algu-
nos sistemas de fachadas ventiladas opacas pre-
sentadas en Rubiano (2015, p. 113), donde tales 
sistemas han sido evaluados con simulaciones 
ambientales y calibradas a través de un prototipo 
en las diversas etapas de la investigación, lo que 
permite la comparación de datos y la identifica-
ción de comportamiento en términos de confort 
térmico.

Así, la primera etapa de la investigación partió 
de una caracterización y diagnóstico ambiental 
del área de estudio (Girardot, Colombia), segui-
da de la identificación del estado del arte en 
términos funcionales y de diseño para envolven-
tes arquitectónicas de bajo impacto ambiental, 
teniendo en consideración tecnologías y estruc-
turas para envolventes. Esto permitió el desarro-
llo de los primeros modelos de envolventes doble 
capa con especies vegetales bajo una exploración 
de diseño paramétrico con herramientas digita-
les como Grasshopper y simulaciones de confort 
como Ecotect® y Design Builder®, publicado 
en Velasco y Robles (2011, p. 542). El uso de 
especies vegetales es considerado debido a que 
según Stec, Paassen y Maziarz (2005, p. 419), las 
plantas tienen la capacidad de disipar la radia-
ción solar, y la transferencia de calor es más baja 
que la transferencia producida por las persianas, 
además de tener beneficios adicionales como 
mejorar el aislamiento térmico y la reducción del 
ruido por la absorción y reflexión del sonido. 

La segunda etapa evolucionó hacia la verifi-
cación in situ de la compatibilidad de especies 
vegetales autóctonas (Bolaños y Moscoso, 2011, 
p. 16), sistemas y modalidades de mediciones 
térmicas, el desarrollo de la estructura de soporte 
y componentes del sistema; además de verificar 
la influencia de los diferentes factores como flujo 
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de aire, masa, coeficiente de transmisión térmica 
y presencia de agua en el confort térmico, y así 
definir estrategias en favor de la reducción del 
impacto ambiental de los componentes del siste-
ma en el ciclo de vida.

La tercera etapa adelantó la construcción del 
prototipo en Girardot para la medición de tempe-
raturas con un sistema de fachada que compren-
de muros, puertas y ventanas en PVC (Rubiano, 
2015, p. 113) y Varini (2013), con el registro 
de comportamientos en superficies internas.  
Los resultados de las mediciones realizadas entre 
octubre y diciembre de 2012 fueron comparados 
con las simulaciones ambientales realizadas en el 
software Design Builder®, a fin de evaluar las 
discrepancias entre simulaciones y experimen-
tación ya que, como menciona Jentsch, Bahaj 
y James (2008, p. 2148), los archivos de datos 
climáticos para simulación podrían no conside-
rar los impactos potenciales del cambio climá-
tico, ni los riesgos de sobrecalentamiento local. 
Por tanto, una etapa posterior a la aquí presen-
tada prevé el desarrollo de una herramienta de 
visualización de datos climáticos que facilite la 
comprensión de las particularidades del clima 
tropical húmedo, a fin de ayudar en la toma de 
decisiones y en el diseño de edificaciones que 
aumenten el confort térmico. 

El desempeño térmico resultado de la etapa 
anterior sugirió la necesidad de una estrategia 
para la disminución de temperaturas al interior 
de la edificación, razón por la cual se diseñaron 
tres tipos de fachada: la primera ventilada opa-
ca, la segunda con el uso de parasoles, y la terce-
ra utilizando estrategias de masa térmica. Sobre 
estos diseños se realizaron simulaciones ambien-
tales, asumiendo condiciones base del prototipo 
construido, lo que permitió reconocer el desem-
peño de las fachadas ventiladas en comparación 
con otras estrategias en clima cálido húmedo, 
particularmente para bajas latitudes y humedad 
media como Girardot.

De esta manera, este artículo tiene como fin 
presentar los resultados de la última etapa de la 
investigación, considerando la comparación entre 
simulaciones ambientales frente a las medicio-
nes en sitio, y el desempeño de tres sistemas de 
fachadas opacas para la disminución de la tem-
peratura al interior de la edificación en clima tro-
pical húmedo.

Metodología

El trabajo contempló tres fases de desarrollo; 
la primera implicó la realización de simulaciones 
digitales de sistemas de fachada para definir la 
viabilidad de materiales y estrategias generales 
para confort en Girardot, la segunda involucró 
la construcción de un edificio en sitio para rea-
lizar mediciones del comportamiento real de la 
estructura a fin de calibrar modelos digitales de 
simulación, y, finalmente, la tercera fase impli-

có la realización de simulaciones finales para tres 
tipos diversos de fachada con el ánimo de gene-
rar información aplicable en el contexto de la 
construcción local.

Simulaciones y estudios previos

De acuerdo con lo expuesto en Velasco y 
Robles (2011, p. 541), un análisis previo para 
climas como el de Girardot demuestra que el 
uso de estrategias pasivas puede llegar a subir 
los porcentajes de confort percibido desde un 
5 a un 65 % en promedio anual. En ese sentido, 
además de la ventilación natural, es de suma 
importancia evitar las ganancias de calor utili-
zando elementos de control solar, y en las zonas 
con temperaturas nocturnas menores, es útil el 
uso de masa térmica en fachadas, así como ven-
tilación nocturna. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el ánimo 
de evaluar diversos tipos de fachadas ventiladas 
para este clima, se realizaron 66 simulaciones digi-
tales organizadas dentro de cinco grupos genera-
les, a saber: modelos con muro sencillo multicapa 
sin cámara de aire, muro sencillo multicapa con 
cámara de aire, muro doble con protección solar 
en los costados de mayor exposición oriente-occi-
dente y zenit, con cámara de aire; muro sencillo 
multicapa ventilada, y muro doble con protección 
solar en los costados de mayor exposición orien-
te-occidente y zenit con ventilación (Figura 1).

Para las simulaciones se modeló un edificio de 
3 x 3 x 3 m, cubierto exclusivamente en las caras 
superior, oriental y occidental, mediante las con-
figuraciones descritas en la Tabla 1.

Medición de prototipo en sitio para 
calibración de simulaciones

Para las mediciones en sitio se construyó una 
edificación de 3,10 x 3,10 x 3,10 m, ubicada en 
Girardot, Cundinamarca, con latitud 4°18’4.19”N 
y longitud 74°48’40.32”O, en la sede de la Univer-
sidad Piloto de Colombia, Seccional Magdalena. La 
construcción está situada a nivel de segundo piso 
y girada aproximadamente 30º con relación a la 
malla vial de la ciudad, a fin de que las facha-
das laterales estén dispuestas en sentido oriente y 
occidente, expuestas a la radiación solar directa, 
lo que permite probar el desempeño de los mate-
riales en condiciones extremas. 

El prototipo está conformado por superfi-
cies en PVC de 2 mm, con una cámara de aire 
de 6 cm entre las superficies, con una venta-
na dispuesta en la fachada norte y una puer-
ta en la fachada sur, y cubierta inclinada en 
drywall, no ventilada; además de unos parales 
metálicos sobre las fachadas oriente y occiden-
te para la instalación de los diversos diseños de 
revestimiento.

Es allí donde se sitúan los cuatro termopares 
para la medición de las superficies interiores y 
exteriores con el objeto de identificar las diferen-
cias de temperatura entre estas, además de un 
termopar en el centro del espacio para calcular la  
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A  Figura 1. Esquema de las 
configuraciones de modelos 
de simulaciones según grupos
Fuente: elaboración propia, 
2017. 

Grupos 1 y 2 Grupo 1Grupo 3
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Grupo 5

Nº de modelo Materiales Composición Operación

1 Enredadera
Polietileno alta densidad 1 mm Capa interna

Sin 
ventilación

Corcho 1 mm Capa externa

2 Bolsillos

Ceramic tiles 2 cm Capa interna

Tierra 10 cm

Corcho 1 mm Capa externa

3 Paneles verdes

Polietileno alta densidad 3 mm Capa interna

Tierra 15 cm

Corcho 1 mm Capa externa

4 Mampostería

Pañete 1,5 cm Capa interna

Ladrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm Capa externa

5
Mampostería a 

la vista
Pañete 1,5 cm Capa interna

Ladrillo 12 cm Capa externa

6 Bloque Nº 5

Pañete 1,5 cm Capa interna

Bloque N° 5 10 cm

Pañete 1,5 cm Capa externa

7 Madera Madera pino 2,5 cm Única capa

8 Tableta Clay tile 1 cm Única capa

9 Fibrocemento Fibrocemento 16 mm Única capa

10 Vidrio Vidrio 4 cm Única capa

11 Madera

Pañete 1,5 cm Capa interna

Ladrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm

Madera pino 3 cm Capa externa

Modelos con muro sencillo multicapa sin cámara de aire

12 Tableta

Pañete 1,5 cm Capa interna

Ladrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm

clay tile 1 cm Única capa

13 Fibrocemento 

Pañete 1,5 cm Capa interna

Ladrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm

Fibrocemento 16 mm Única capa

14 PVC-Concreto

PVC 2 mm Capa interna

Concreto 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

15 PVC-Poliuretano

PVC 2 mm Capa interna

Poliuretano 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

16 PVC-Tierra

PVC 2 mm Capa interna

Tierra 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

A  Tabla 1. Configuraciones 
de los modelos de simulación 
con muro sencillo multicapa 
sin cámara de aire
Fuente: elaboración propia, 
2013.
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Nº de 
modelo Materiales Composición Operación

17 Madera doble

Madera pino 2,5 cm Capa interna

OffAirgap 12 cm

Madera pino 3 cm Capa externa

18 Enredadera

Pañete 1,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm

Polietileno alta densidad 5 mm

Airgap 75 mm

Corcho 1 mm Capa externa

19 Bolsillos

Pañete 1,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm

Ceramic tiles 1 cm

Tierra 20 cm

Airgap 75 mm

Corcho 1 mm Capa externa

20 Paneles verdes

Pañete 1,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm

Polietileno alta densidad 3 mm

Tierra 15 cm

Airgap 75 mm

Corcho 1 mm Capa externa

21 PVC

PVC 2 mm Capa interna

OffAirgap 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

22
PVC compuesto de 

aire

PVC 3 mm Capa interna

Off

Airgap 20 cm

PVC 2 mm

Airgap 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

23
PVC compuesto de 

perlita

PVC 3 mm Capa interna

Off

Airgap 20 cm

PVC 2 mm

Perlita 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

24
PVC compuesto de 

leca

PVC 3 mm Capa interna

Off

Airgap 20 cm

PVC 2 mm

Leca 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

25
PVC compuesto de 

tierra

PVC 3 mm Capa interna

Off

Airgap 20 cm

PVC 2 mm

Tierra 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

26 PVC compuesto de 
concreto

PVC 3 mm Capa interna

Off

Airgap 20 cm

PVC 2 mm

Concreto 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

27

PVC compuesto de 
leca abertura 30% 
vent. sin operación 

nocturna

PVC 3 mm Capa interna

Off
Airgap 20 cm

PVC 2 mm

Leca 10 cm
PVC 2 mm Capa externa

Modelos con muro sencillo multicapa con cámara de aire

A  Tabla 2. Configuraciones 
de los modelos de simulación 
con muro sencillo multicapa 
con cámara de aire
Fuente: elaboración propia, 
2013.
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Nº de 
modelo Materiales Composición Operación

28

Ext: Enre-
dadera -Int: 

Mamp 12 cm 
+ Madera  5 

cm

Madera pino 2,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 12 cm
Madera pino 2,5 cm

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Polietileno alta densidad 5 mm

Airgap 75 mm
Corcho 1 mm Capa externa

29

Ext: Enre-
dadera-Int: 

Mamp 24 cm 
+ Madera 

5 cm

Madera pino 2,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 24 cm
Madera pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Polietileno alta densidad 5 mm Capa interna

Airgap 75 mm
Corcho 1 mm Capa externa

30

Ext: Panel 
verde-Int: 

Mamp 12 cm 
+ Madera 

5 cm

Madera pino 2,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 12 cm
Madera pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Polietileno alta densidad 3 mm Capa interna

Tierra 15 cm
Airgap 75 mm

31

Ext: Panel 
verde-Int: 

Mamp 24 cm 
+ Madera 

5 cm

Madera Pino 2,5cm Capa interna

Off

Ladrillo 24cm
Madera Pino 2,5cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Polietileno alta densidad 3 mm Capa interna

Tierra 15 cm
Airgap 75 mm

32

Ext: Bol-
silos-Int: 

Mamp 12 cm 
+ Madera 

5 cm

Madera pino 2,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 12 cm
Madera pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Ceramic tiles 1 cm Capa interna

Tierra 20 cm
Airgap 75 mm

33

Ext: Bol-
sillos-Int: 

Mamp 24 cm 
+ Madera 

5 cm

Madera pino 2,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 24 cm
Madera pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Ceramic tiles 1 cm Capa interna

Tierra 20 cm
Airgap 75 mm

34
Ext: Mamp 
15 cm-Int: 

Mamp 15 cm

Pañete 1,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 12 cm
Pañete 1,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Pañete 1,5 cm Capa interna
Ladrillo 12 cm
Pañete 1,5 cm Capa externa

35
 Ext: Mamp 
15 cm-Int: 

Mamp 27 cm

Pañete 1,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 24 cm
Pañ ete 1,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Pañete 1,5 cm Capa interna
Ladrillo 12 cm
Pañete 1,5 cm Capa externa

36

Ext: Mamp 
15 cm-Int: 

Mamp 12 cm 
+ Madera 

5 cm

Madera pino 2,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 12 cm
Madera pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Pañete 1,5 cm Capa interna
Ladrillo 12 cm
Pañete 1,5 cm Capa externa

Modelos con muro doble con protección solar en los costados de mayor exposición 
oriente-occidente y zenit, con cámara de aire



http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2018.20.2.1726


E-ISSN: 2357-626X

Arquitectura68
ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

A
Technology, environment and sustainability
Tecnología, medioambiente y sostenibilidad

Nº de 
modelo Materiales Composición Operación

37

Ext: Mamp 
15 cm-Int: 

Mamp 24 cm 
+ Madera 

5 cm

Madera Pino 2,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 24 cm
Madera Pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Pañete 1,5 cm Capa interna
Ladrillo 12 cm
Pañete 1,5 cm Capa externa

38
Ext: Mamp 
3 cm-Int: 

Mamp 15 cm

Pañete 1,5 cm Capa interna

Off
Ladrillo 12 cm
Pañete 1,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Ladrillo 3 cm Única capa

39

Ext: Cerámica 
4 cm-Int: 

Mamp 24 cm 
+ Madera 

5 cm

Madera pino 2,5 cm Capa interna

Off
Ladrillo 24 cm

Madera pino 2,5 cm Capa externa
Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm)  

Ceramica 4cm Única capa

40

Ext: Cerámica 
4 cm-Int: 
Mamp12 

cm + airgap 
12 cm + 

Madera 2,5 
cm

Pañete 1,5 cm Capa interna

Off

Ladrillo 6 cm
Airgap 12 cm
Ladrillo 6 cm

Madera pino 2,5 cm Capa externa
Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 

Cerámica 4 cm Única capa

41

Ext: Cerámica 
4 cm-Int: 

Termoarcilla 
24 cm + 

Madera 2,5 
cm

Pañete 1,5 cm Capa interna

Off
Termoarcilla 24 cm
Madera Pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Cerámica 4 cm Única capa

42
Int 

Mampostería 
Ext PVC

Pañete 1,5 cm Capa interna

Off

Mampostería 12 cm
Pañete 1,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
PVC 2 mm Capa interna

Airgap 10 cm
PVC 2 mm Capa externa

43 Int PVC Ext 
PVC

PVC 2 mm Capa interna

Off

Airgap 10 cm
PVC 2 mm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
PVC 2 mm Capa interna

Airgap 10 mm
PVC 2 mm Capa externa

44
Int PVC Ma-
dera 2,5 cm 
Ext Madera 

2,5 cm

Madera pino 2,5 cm Capa interna

Off

PVC 2 mm
Airgap 10 cm
PVC 2 mm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Madera pino 2,5 cm Única capa

45
Int PVC 

Madera 2,5 
cm Ext Panel 

verde

Madera pino 2,5 cm Capa interna

Off

PVC 2 mm
airgap 10 cm
PVC 2 mm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección solar (15 cm) 
Polietileno de alta densidad 3 mm Capa Interna

Tierra 15 cm
Airgap 75 mm
Corcho 1 mm Capa externa

A  Tabla 3. Configuraciones de los modelos de simulación con muro doble con protección solar en los costados de mayor 
exposición oriente-occidente y zenit, con cámara de aire
Fuente: elaboración propia, 2013.

Eco-friendly coverings: Analysis of the use of ventilated facades in hot, humid weather
Ecoenvolventes: análise do uso de fachadas ventiladas em clima quente e úmido
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Nº de 
modelo Materiales Composición Operación

46 Mampostería 15 cm - ventilación inferior - 3,8%

Pañete 1,5 cm Capa interna

OnLadrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm Capa externa

47
Mampostería 15 cm - ventilación superior - 

3,8%

Pañete 1,5 cm Capa interna

OnLadrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm Capa externa

48
Mampostería 15 cm - ventilación  

superior 3,8% - inferior 3,8%

Pañete 1,5 cm Capa interna

OnLadrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm Capa externa

49 Mampostería 15 cm - puerta-ventana

Pañete 1,5 cm Capa interna

OnLadrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm capa externa

50 Mampostería 15 cm - puerta-ventana

Pañete 1,5 cm capa interna

OnLadrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm Capa externa

51 Cubo Básico 6,6% superior - 6,6% inferior

Pañete 1,5 cm Capa interna

OnLadrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm Capa externa

52 Cubo Básico 33% superior - 33% inferior

Pañete 1,5 cm Capa interna

OnLadrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm Capa externa

53 Cubo Básico 66% superior - 66% inferior

Pañete 1,5 cm Capa interna

OnLadrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm capa externa

54 Cubo Básico 100% superficie

Pañete 1,5 cm Capa interna

OnLadrillo 12 cm

Pañete 1,5 cm Capa externa

55
PVC compuesto de Leca abertura 30% vent. 

nocturna

PVC 3 mm Capa interna

22:00  
a 

7:00

Airgap 20 cm

PVC 2 mm

Leca 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

56
PVC compuesto de Leca abertura 30% - 

ventana sin operación nocturna 

PVC 3 mm Capa interna

22:00  
a  

7:00

Airgap 20 cm

PVC 2 mm

Leca 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

57
PVC compuesto de Leca abertura 30% - 

ventana con operación nocturna 

PVC 3 mm Capa interna

22:00  
a  

7:00

Airgap 20 cm

PVC 2 mm

Leca 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

58
PVC compuesto de Leca abertura 30% - 

ventana nocturna pantalla cerrando ventana

PVC 3 mm Capa interna

22:00  
a  

7:00

Airgap 20 cm

PVC 2 mm

Leca 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

59
PVC compuesto de Leca abertura 15% - 

ventana nocturna 

PVC 3 mm Capa interna

22:00  
a  

7:00

Airgap 20 cm

PVC 2 mm

Leca 10 cm

PVC 2 mm Capa externa

Modelos con muro sencillo multicapa ventilada

A  Tabla 4. Configuraciones de los modelos de simulación con muro sencillo multicapa ventilada
Fuente: elaboración propia, 2013.
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Nº 
demodelo Materiales Composición Operación

60
Cerámica ventilación 

hole 0%

Madera Pino 2,5 cm Capa interna

On

Ladrillo 24 cm

Airgap 12 cm

Madera Pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección 
solar (15 cm) 

Cerámica 4 cm Única capa

61

Cerámica ventilación 
hole  

6,6% inferior - 6,6% 
superior

Madera Pino 2,5 cm Capa interna

On

Ladrillo 24 cm

Airgap 12 cm

Madera Pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección 
solar (15 cm) 

Cerámica 4 cm Única capa

62

Cerámica ventilación 
hole  

33% superior - 33% 
inferior

Madera Pino 2,5 cm Capa interna

On

Ladrillo 24 cm

Airgap 12 cm

Madera Pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección 
solar (15 cm) 

Cerámica 4 cm Única capa

63

Cerámica ventilación 
hole  

66% superior - 66% 
inferior

Madera Pino 2,5 cm Capa interna

On

Ladrillo 24 cm

Airgap 12 cm

Madera Pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección 
solar (15 cm) 

Cerámica 4 cm Única capa

64
Cerámica ventilación 

hole  
100% superficie

Madera Pino 2,5 cm Capa interna

On

Ladrillo 24 cm

Airgap 12 cm

Madera Pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección 
solar (15 cm) 

Cerámica 4 cm Única capa

65 Guadua

Madera Pino 2,5 cm Capa interna

On

Termoarcilla 24 cm

Airgap 12 cm

Madera Pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección 
solar (15 cm) 

Guadua 2 cm Única capa

66 Ladrillo Helios

Madera Pino 2,5 cm Capa interna

On

Termoarcilla 24 cm

Airgap 12 cm

Madera Pino 2,5 cm Capa externa

Espacio de separación entre muro y elemento de protección 
solar (15 cm) 

Cerámica Helios 4 cm Única capa

Modelos con muro doble con protección solar en los costados de mayor exposición 
oriente-occidente y zenit, con ventilación

A  Tabla 5. Configuraciones de los modelos de simulación con muro doble con protección solar en los costados de mayor 
exposición oriente-occidente y zenit, con ventilación
Fuente: elaboración propia, 2013.

Eco-friendly coverings: Analysis of the use of ventilated facades in hot, humid weather
Ecoenvolventes: análise do uso de fachadas ventiladas em clima quente e úmido
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temperatura interior del aire. Tales condiciones 
del prototipo son recreadas en el modelo para 
las simulaciones ambientales (Figura 2).

Para esta etapa del proyecto las mediciones y 
simulaciones se realizaron en el periodo entre octu-
bre y diciembre de 2012, con recolección de datos 
a través de un data logger (registrador de datos) y 
un anemómetro, identificando el comportamiento 
de las 24 horas de un día, una vez por semana, a 
fin de poder contrastar los datos. 

Parámetros de diseño de tres casos 
propuestos

Finalmente, con un modelo digital calibra-
do, y la experiencia de las mediciones y simu-
laciones realizadas, se propuso el diseño de 
tres sistemas de fachada diferenciados, para ser 
analizados mediante simulaciones ambientales. 
Estos sistemas fueron: Modelo 1 - Fachada doble 
capa (no ventilada) con masa térmica externa; 
Modelo 2 - Fachada en PVC sin masa térmica 
(ventilada); Modelo 3 - Fachada doble capa (no 
ventilada) con masa térmica interna (Figura 3).

Para ello se establecen tres fechas de análisis que 
contemplan las condiciones extremas a las cuales 
deberían responder los dos diseños, por lo cual las 
simulaciones se realizan el día de mayor tempera-
tura identificado como el 5 de agosto; el día con 
la temperatura más baja, el 16 de noviembre, y el 
día de temperatura promedio registrado como el 
28 de julio; tales simulaciones son elaboradas con 
intervalos horarios con el fin de establecer la inci-
dencia de los elementos diseñados en términos 
de temperaturas en el transcurso de un día. Los 
archivos de datos climáticos son extraídos de la 
base de datos de Meteonorm (2018).

A  Figura 2. Modelo básico y ubicación de termopares en 
el prototipo
Fuente: elaboración propia, 2017.

En relación con la configuración del mode-
lo de análisis, se establece como herramienta el 
software Design Builder® en funcionamiento con 
EnergyPlus®, un software de código abierto desa-
rrollado por el Departamento de Energía de Esta-
dos Unidos (U.S Departament of Energy / DOE, 
2018). EnergyPlus es un motor de cálculo para 
simulaciones térmicas en edificaciones que permi-
te modelar sistemas de ventilación natural usando 
un mecanismo de flujo de aire aproximado según 
Mateus, Pinto y Carrilho da Graça (2014, p. 515).

Según Blanco, Buruaga, Rojí, Cuadrado y 
Pelaz (2016, p. 327), Andelkovic, Mujan y 
Dakic (2016, p. 30) y Andarini (2014, p. 218), 
Design Builder® considera de manera precisa 
la incidencia de la radiación solar sobre los mate-
riales, tanto como la radiación solar difusa y direc-
ta; además, permite de forma precisa, detallada y 
relativamente rápida, modelar geometrías en tres 
dimensiones de edificaciones para la evaluación 
de desempeño energético, confort térmico, ganan-
cias o pérdidas de temperatura, producción de CO2 
de sistemas activos, y análisis de fluido dinámico 
computacional, razón por la cual se escoge como 
herramienta de simulación en la investigación.

Teniendo en cuenta que, como mencionan 
Mateus et al. (2014, p. 515), las decisiones toma-
das en el modelado de las zonas térmicas pue-
den tener impactos en los resultados, se diseñó 
el modelo como un edificio que contiene tres 
bloques: el primer edificio recoge los datos del 
modelo completo; el segundo, denominado 
“casa”, resume los datos de la zona interior del 
prototipo, que permite verificar la temperatura 
del espacio revestido por los diseños que se van 
a analizar; el tercero, denominado “sistema”, 
recoge los datos de análisis de la zona intermedia 

A  Figura 3. Modelos con los dos diseños de 
revestimiento sobre modelo básico de PVC
Fuente: elaboración propia, 2017.
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concordancia con lo establecido por Poirazis (2004, 
p. 25), y Barbosa e Ip (2014, p. 1020), en donde 
el espesor de la cavidad varía de acuerdo con el 
diseño de la fachada y los requerimientos de man-
tenimiento y limpieza. En relación con la definición 
de los tres sistemas de fachada opaca diseñados en 
el modelo, se dispuso el sistema como bloques de 
componente (Tabla 6).

Resultados
Simulaciones y estudios previos

Los resultados de las 66 simulaciones realizadas 
demuestran que el Grupo 3 (modelos 28-45), mode-
los con cámara de aire, tienen el mejor comporta-
miento general, conservando temperaturas internas 
cercanas a las mínimas del día tal como se describe 
en Varini (2011, p. 5; 2013, p. 27) (Gráfica 1).

Medición de prototipo en sitio para 
calibración de simulaciones

Como resultado de las simulaciones para reco-
nocer el desempeño del material PVC frente a ma-
teriales convencionales como la mampostería, se 
registró que el PVC redujo hasta 3 ºC la tempera-
tura, el 21 de julio que es un día de temperatura 
extrema, frente a la mampostería que redujo 2,2 
ºC centígrados de temperatura interior, es decir, 
el modelo compuesto por PVC presentó mejor 
desempeño. 

entre los diseños de fachada ventilada propuesta 
y el interior de la construcción.

La elaboración de las tres zonas establecidas 
permite recoger los resultados de temperatura 
asumiendo como parámetro de análisis la tempe-
ratura operativa que se presenta como promedio 
entre la temperatura del aire interior y la radian-
te; además de la temperatura de bulbo seco y la 
humedad relativa; asimismo, registrar resultados 
de superficie interior y exterior en relación con la 
temperatura de bulbo seco.

La descripción de las tres zonas coincide con 
el prototipo realizado, y es presentada en térmi-
nos del edificio con actividad definida como des-
ocupado, con muros externos en PVC de 2 mm, 
con cámara de aire de 6 cm no ventilada y de nue-
vo recubrimiento de PVC de 2 mm, cubierta de 
drywall de 12 cm no ventilada, y suelo de concreto 
de 12 cm; ventanas con marco en madera de roble 
pintado en la fachada norte, y una puerta en made-
ra y vidrio en la fachada sur. La zona denominada 
casa tiene las mismas condiciones; mientras que 
para la zona denominada sistema se considera la 
actividad para una zona estándar desocupada, con 
muros externos de PVC, en donde el muro oriental 
adyacente a la fachada ventilada diseñada, el suelo, 
las dos superficies laterales y la superficie superior 
se encuentran perforados por un vano. La cavidad 
de la fachada ventilada corresponde a 10 cm, en 

Configuración de materiales en modelos de s imulación

Modelo Capa Espesor (m)
Conductividad 
térmica (W/m 

K)

Densidad  
(kg/m3)

Calor 
específico  

(J/kg K)

Modelo básico

PVC 0,002 0,16 1380 1000

Airgap 0,06 - - -

PVC 0.002 0,16 1380 1000

Modelo 1. Fachada doble 
capa (no ventilada) con masa 
térmica externa 

PVC 0,002 0,16 1380 1000

Airgap 0,06 - - -

PVC 0,002 0,16 1380 1000

Concreto 0,05 0,9 1950 840

Modelo 2. Fachada ventilada 
en PVC (sin masa térmica)

PVC 0,002 0,16 1380 1000

Airgap 0,06 - - -

PVC 0,002 0,16 1380 1000

Concreto 0,05 0.9 1950 840

Modelo 3. Fachada doble 
capa (no ventilada) con masa 
térmica interna 

Revoque 0,01 0,431 1250 1088

Mampuesto 0,11 0,711 2000 836.8

Revoque 0,01 0,431 1250 1088

Concreto 0,05 0,9 1950 840

A

 Gráfica 1. Resultados 
de simulaciones realizadas 
comparando temperaturas 
máximas y mínimas 
exteriores e interiores
Fuente: elaboración propia, 
2017.
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A

 Tabla 6. Especificaciones 
de configuraciones de 
materiales para fachadas de 
los modelos de simulación
Fuente: elaboración propia, 
2017.

Eco-friendly coverings: Analysis of the use of ventilated facades in hot, humid weather
Ecoenvolventes: análise do uso de fachadas ventiladas em clima quente e úmido
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Configuración de materiales en modelos de s imulación

Modelo Capa Espesor (m)
Conductividad 
térmica (W/m 

K)

Densidad  
(kg/m3)

Calor 
específico  

(J/kg K)

Modelo básico

PVC 0,002 0,16 1380 1000

Airgap 0,06 - - -

PVC 0.002 0,16 1380 1000

Modelo 1. Fachada doble 
capa (no ventilada) con masa 
térmica externa 

PVC 0,002 0,16 1380 1000

Airgap 0,06 - - -

PVC 0,002 0,16 1380 1000

Concreto 0,05 0,9 1950 840

Modelo 2. Fachada ventilada 
en PVC (sin masa térmica)

PVC 0,002 0,16 1380 1000

Airgap 0,06 - - -

PVC 0,002 0,16 1380 1000

Concreto 0,05 0.9 1950 840

Modelo 3. Fachada doble 
capa (no ventilada) con masa 
térmica interna 

Revoque 0,01 0,431 1250 1088

Mampuesto 0,11 0,711 2000 836.8

Revoque 0,01 0,431 1250 1088

Concreto 0,05 0,9 1950 840

Respecto a las simulaciones del modelo en PVC 
frente a las mediciones del prototipo construido en 
Girardot, aunque estas develan tendencias simila-
res en el comportamiento del material en el registro 
horario, como se presenta en el análisis del 25 de 
octubre (Gráfica 2), existen diferencias de tempe-
ratura al interior del espacio hasta de 6 ºC en casos 
como el 8 y 30 de noviembre, y 8 de diciembre.

Así, la confrontación de mediciones y simu-
laciones presentadas permitió identificar que 
aunque la construcción con PVC disminuye la 
temperatura al interior y permite una diferencia 
de esta entre la superficie interior y exterior que 
componen la edificación, el desempeño total no 
alcanza aún los valores de confort al interior del 
espacio; por tanto, es necesario hacer estudios 
sobre el diseño de revestimiento de fachada que 
complemente este sistema o contribuya a mejo-
rar el desempeño térmico.

Simulaciones finales para los tres casos 
propuestos

Dado lo anterior, se realizaron simulaciones 
ambientales sobre el modelo en PVC presenta-
do, para verificar el comportamiento de los dos 

diseños de revestimientos mencionados en las 
tres fechas seleccionadas (28 de julio, 5 de agos-
to y 16 de noviembre), diferenciando la tempe-
ratura exterior de bulbo seco y la temperatura 
operativa, y la divergencia entre los dos datos 
para dilucidar cuántos grados centígrados puede 
reducir o aumentar el sistema de fachada.

Modelo 1

En el análisis del modelo 1 en concreto se encon-
tró que en la zona denominada edificio se registró 
una pérdida de calor hasta de 2,8 ºC entre 1:00 
y 2:00 a.m. el 28 de julio y 16 de noviembre y, 
de 1,2 ºC el 5 de agosto, y ganancia de calor hasta 
de 11,9 ºC entre 2:00 y 3:00 p.m., consideradas 
las horas de mayor temperatura. En relación con la 
zona denominada casa, la pérdida de calor se redu-
jo casi a la mitad el 16 de noviembre –hasta 1,5 ºC 
a la 1:00 a.m.–; el 28 de julio se redujo a 0,9 ºC, 
y en agosto no hubo reducción, solo ganancia de 
calor hasta de 5,4 ºC entre 3:00 y 4:00 p.m., consi-
deradas las horas de mayor temperatura (Gráfica 3).

Modelo 2

En el modelo 2, con el material de concreto, 
se encontró que en la zona denominada edificio  

A  Gráfica 2. Resultados de      

A  simulaciones y mediciones 
en el prototipo el 25 de 
octubre de 2012
Fuente: elaboración propia, 
2017.
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se registró una pérdida de calor hasta de 2,8 ºC 
entre 1:00 y 2:00 a.m. el 28 de julio y 16 de 
noviembre, y de 1,2 ºC el 5 de agosto, y ganancia 
de calor hasta de 11,9 ºC entre 2:00 y 3:00 p.m., 
consideradas las horas de mayor temperatura.  
En relación con la zona denominada casa, la pér-
dida de calor se redujo casi a la mitad el 16 de 
noviembre –hasta 1,4 ºC a la 1:00 a.m.–; el 28 
de julio se redujo a 0,9 ºC, y en agosto no hubo 
reducción, solo ganancia de calor hasta de 5,4 
ºC entre 3:00 y 4:00 p.m. (Gráfica 4).

Modelo 3

Con el análisis de las simulaciones es posible 
deducir que la incidencia de los dos sistemas ante-
riores sobre la temperatura interior de la zona deno-
minada casa es muy baja, lo que puede atribuirse 
al espesor de los sistemas de fachada; por otra 
parte, aunque con una ligera diferencia, se deriva 
mejor desempeño en el modelo 2, que demuestra 
iguales pérdidas de calor pero menor ganancia de 
temperatura; no obstante, la temperatura interior 
sigue siendo muy alta, por lo que se hace necesario 
implementar además algunas estrategias pasivas, 
mencionadas en Velasco, Hudson y Luciani (2017, 
p. 999), como protección solar, masa térmica, ven-
tilación nocturna, puestas a prueba con simulacio-
nes sobre el modelo base en PVC.

A
Technology, environment and sustainability
Tecnología, medioambiente y sostenibilidad

Las nuevas estrategias comprenden, para la 
cubierta, una capa de aislamiento de 5 cm en 
poliestireno expandido sobre la configuración 
inicial, además de un elemento de sombreado a 
50 cm de la cubierta, lo que crea una cámara de 
aire y protege de la radiación solar directa; con rela-
ción a la envolvente, se añadieron persianas como 
control solar a fin de reducir la absorción de calor 
por radiación directa; las persianas están dispues-
tas a 20 cm de la superficie externa del volumen 
y configuran una superficie ventilada; asimismo, 
se implementó la operación de aperturas para la  
ventilación natural nocturna sobre las ventanas, 
dispuestas en la parte superior de las superficies, a 
fin de permitir la ventilación cruzada, y se aumen-
tó la masa térmica ampliando el espesor del muro 
a 50 cm en concreto (Gráfica 5).

La simulación del modelo con las estrategias de 
protección solar, aumento de masa térmica y ven-
tilación nocturna, presenta una reducción de la 
temperatura interior de 8,6 ºC frente al modelo 
base sin fachada ventilada, y de 3,5 ºC con res-
pecto a la temperatura exterior, y evidencia mayor 
efectividad que los modelos anteriores en los que 
la reducción de temperatura frente al modelo 
base fue de aproximadamente 3,0 ºC; también 
presenta disminución de temperaturas con res-
pecto a la temperatura de bulbo seco (Gráfica 6).

A  Gráfica 4. Datos de 
simulación del modelo 2 en 
concreto, zona denominada 
casa
Fuente: elaboración propia, 
2017.
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A

 Gráfica 3. Datos de 
simulación del modelo 1 en 
concreto, zona denominada 
casa
Fuente: elaboración propia, 
2017.

Diseño 1 en concreto/Casa

Eco-friendly coverings: Analysis of the use of ventilated facades in hot, humid weather
Ecoenvolventes: análise do uso de fachadas ventiladas em clima quente e úmido
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Discusión 
Con respecto a las diferencias encontradas 

entre las mediciones en sitio y las simulaciones, 
autores como Marinosci, Semprini y Morini (2014, 
p. 280) consideran que en general hay una dificul-
tad por predecir el comportamiento de este tipo 
de sistemas, debido a la fuerte influencia de algu-
nos parámetros como las cambiantes condiciones 
externas, tales como radiación solar y velocidad 
del viento; la configuración de patrones de flujos 
de aire y el comportamiento de la radiación de las 
superficies externas e internas. 

Asimismo, Kim y Park (2011, p. 3636) sugieren 
que gran parte de las discrepancias entre simulacio-
nes y mediciones pueden ser influenciadas por tres 
situaciones; la primera es la incertidumbre sobre 
los parámetros de entrada para las simulaciones y 
las mediciones; la segunda son las suposiciones o 
simplificaciones de la realidad durante el proceso 
de modelado; y por último, las limitaciones de la 
herramienta, que en el caso de Design Builder® 
en funcionamiento con EnergyPlus®, las dificulta-
des podrían presentarse en las opciones de sim-
plificación del modelo, en las decisiones sobre el 
modelado de la totalidad del edificio o en la incer-
tidumbre sobre los datos de entrada de los flujos 
de viento alrededor del edificio, esta última tam-

Luciani-Mejía, S., Velasco-Gómez, R., & Hudson, R. (2018). Ecoenvolventes: análisis del uso de fachadas ventiladas en clima cálido-húmedo. 
Revista de Arquitectura (Bogotá), 20(2), 62-77. Doi: http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2018.20.2.1726

bién mencionada por Kim y Park (2011, p. 3644) y 
Vernay, Raphael y Smith (2014, p. 412).

Otro aspecto por considerar sobre las diferen-
cias entre simulaciones y mediciones es la fiabi-
lidad de los archivos de datos climáticos con los 
que se realizan las simulaciones; según Pyrgou, 
Castaldo, Pisello, Cotana y Santamouris (2017, p. 
224), los archivos comúnmente usados no consi-
deran el impacto del fenómeno de microclima en 
contexto urbano ni lo eventos aleatorios de clima 
extremo, que pueden alterar significativamente el 
comportamiento térmico y energético de las edi-
ficaciones, lo que acarrea consecuencias no solo 
en las decisiones de los diseñadores e investigado-
res procurando predecir el desempeño térmico y 
energético, sino también para las industrias y los 
proyectos que buscan pronosticar la eficiencia 
de fuentes renovables de energía por medio de 
herramientas de simulación.

En el caso de Girardot, el archivo de datos cli-
máticos extraído de la base de datos de Metero-
norm está basado en información recogida por la 
estación meteorológica de Santiago, ubicada en el 
aeropuerto de Flandes, a una distancia de 6,14 km 
del sitio de construcción del prototipo que se 
encuentra en el área urbana, lo que explicaría por 
qué es más alta la temperatura en las mediciones 
en sitio que en las simulaciones; no obstante las 

A  Gráfica 5. Datos de 
simulación del modelo 3, 
con estrategias en la zona 
denominada casa
Fuente: elaboración propia, 
2017.

A  Gráfica 6. Datos de 
simulación de los modelos 
analizados
Fuente: elaboración 
propia, 2017.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

12
:0

0:
00

 a
. m

.
1:

00
:0

0 
a.

 m
.

2:
00

:0
0 

a.
 m

.
3:

00
:0

0 
a.

 m
.

4:
00

:0
0 

a.
 m

.
5:

00
:0

0 
a.

 m
.

6:
00

:0
0 

a.
 m

.
7:

00
:0

0 
a.

 m
.

8:
00

:0
0 

a.
 m

.
9:

00
:0

0 
a.

 m
.

10
:0

0:
00

 a
. m

.
11

:0
0:

00
 a

. m
.

12
:0

0:
00

 p
. m

.
1:

00
:0

0 
p.

 m
.

2:
00

:0
0 

p.
 m

.
3:

00
:0

0 
p.

 m
.

4:
00

:0
0 

p.
 m

.
5:

00
:0

0 
p.

 m
.

6:
00

:0
0 

p.
 m

.
7:

00
:0

0 
p.

 m
.

8:
00

:0
0 

p.
 m

.
9:

00
:0

0 
p.

 m
.

10
:0

0:
00

 p
. m

.
11

:0
0:

00
 p

. m
.

Te
m

pe
ra

tu
ra

 º
C 28-jul Outside Dry-Bulb Temperature

(°C)

28-jul Operative Temperature (°C)

5-ago Outside Dry-Bulb Temperature
(°C)

5-ago Operative Temperature (°C)

16-nov Outside Dry-Bulb Temperature
(°C)

16-nov Operative Temperature (°C)

Diseño 3 en concreto/Casa

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

12
:0

0:
00

 a
. m

.

1:
00

:0
0 

a.
 m

.

2:
00

:0
0 

a.
 m

.

3:
00

:0
0 

a.
 m

.

4:
00

:0
0 

a.
 m

.

5:
00

:0
0 

a.
 m

.

6:
00

:0
0 

a.
 m

.

7:
00

:0
0 

a.
 m

.

8:
00

:0
0 

a.
 m

.

9:
00

:0
0 

a.
 m

.

10
:0

0:
00

 a
. m

.

11
:0

0:
00

 a
. m

.

12
:0

0:
00

 p
. m

.

1:
00

:0
0 

p.
 m

.

2:
00

:0
0 

p.
 m

.

3:
00

:0
0 

p.
 m

.

4:
00

:0
0 

p.
 m

.

5:
00

:0
0 

p.
 m

.

6:
00

:0
0 

p.
 m

.

7:
00

:0
0 

p.
 m

.

8:
00

:0
0 

p.
 m

.

9:
00

:0
0 

p.
 m

.

10
:0

0:
00

 p
. m

.

11
:0

0:
00

 p
. m

.

Te
m

pe
ra

tu
ra

 º
C

28 Julio 

Comparación de los modelos

Outside Dry-Bulb Temperature (°C)

Modelo básico Operative Temperature (°C)

Modelo 1. Fachada doble capa (no ventilada)
con masa térmica externa  Operative
Temperature (°C)

Modelo 2. Fachada ventilada en PVC (sin masa
térmica) Operative Temperature (°C)

Modelo 3. Fachada doble capa (no ventilada)
con masa térmica interna  Operative
Temperature (°C)

Comparación de los modelos

28 de julio
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diferencias, hay que reconocer que las tendencias 
son similares y es posible comprender las dinámi-
cas de funcionamiento de la edificación aun cuan-
do los resultados numéricos no sean idénticos. 

Por otra parte, sobre los resultados de los 
diseños de fachadas ventiladas con respecto al 
modelo base en PVC la discusión se centra en 
la relación costo-desempeño, al considerar que, 
aunque el sistema de fachada ventilada puede 
disminuir la temperatura interior en la edifica-
ción, la construcción de la misma aumentaría el 
valor de la inversión en construcción de la edi-
ficación; esto lleva a preguntarse si tal disminu-
ción de temperatura puede ser suficiente para no 
usar sistemas mecánicos de ventilación, y, de ser 
así, si es razonable el costo económico. En caso 
de no reducir suficientemente la temperatura al 
interior aumentaría el costo, no solo de construc-
ción, sino además de consumo energético y dis-
minución del área útil de la edificación, lo que 
incrementaría las desventajas de este sistema.

Asimismo, en cuanto al ahorro de consumo 
energético, Gratia y De Herde (2004, p. 1150) 
afirman que este puede ser reducido por el 
hecho de que la doble fachada puede disminuir 
el paso de luz al interior del espacio, lo que lleva 
a mantener encendido el sistema de iluminación 
por periodos prolongados, hecho que incremen-
ta el costo total de consumo.

Por último, la simulación del modelo con las 
estrategias demuestra que hay mayor efectividad 
en aumentar la inercia térmica, y en ventilación 
nocturna; Gratia y De Herde (2007, p. 447) seña-
lan que la ventilación natural nocturna reduce en 
general las cargas de refrigeración, y resaltan la 
importancia de la relación entre inercia térmica y 
disminución de la temperatura durante la noche; 
sumado a esto, Gagliano, Patania, Nocera y Sig-
norello (2014, p. 369) afirman que el cierre de 
ventilación en horas diurnas es más efectivo, pero 
es contrario a las preferencias de los habitantes 
sobre la apertura de las ventanas durante el día. 

El desarrollo de las simulaciones y mediciones de 
desempeño de las fachadas ventiladas en clima cáli-
do húmedo permitió identificar que, como afirman 
Gaillard, Giroux-Julien, Ménézo y Pabiou (2014, p. 
241), es indispensable monitorear los sistemas en 
prototipos a escala real como una herramienta para 
verificar y mejorar el comportamiento de los diseños 
de fachadas; así como el desarrollo de simulacio-
nes térmicas como un medio para evaluar el des-
empeño energético; por esta razón, autores como 
Andarini (2014, p. 225) recomiendan el uso de las 
simulaciones durante la fase inicial de diseño debi-
do a que en esta etapa hay más oportunidades de 
mejorar y realizar un diseño más cercano a la rea-
lidad. Esta herramienta permite también modelar 
diversos escenarios en función de obtener, no solo 
óptimos diseños, sino de optimizar la operación y el 
desempeño del mismo a fin de prever la respuesta 
de la edificación ante condiciones adversas.

Asimismo, este estudio permitió comprender la 
importancia de la creación de nuevos archivos cli-
máticos que, como mencionan Pyrgou et al. (2017, 

p. 236), deben construirse a través de la recolec-
ción de estaciones climatológicas locales instaladas 
en áreas urbanas a fin de considerar fenómenos 
como los microclimas, o el efecto isla de calor, y las 
particularidades del clima en contexto urbano para 
reducir así el margen de error en las predicciones 
de comportamientos térmicos y energéticos, refor-
zando las decisiones de diseño en la búsqueda de 
resultados cercanos a la realidad.

En el contexto colombiano es necesaria la 
creación de archivos climáticos actualizados con 
las mediciones de los últimos años consideran-
do las variaciones del clima propias del contexto 
urbano, pero en especial la creación de archivos 
de acceso abierto debido a que en la actualidad 
el único archivo de datos climáticos disponible 
abiertamente es el de la ciudad Bogotá, lo que 
dificulta la precisión de las simulaciones si se tie-
ne en cuenta la diversidad geográfica del país y 
la particularidad de los climas locales.

Conclusiones
En términos generales, y de acuerdo con los resul-

tados de las mediciones y simulaciones realizadas, 
es posible generar las siguientes conclusiones:

 • Las fachadas de muro sencillo (sin cámara de 
aire) presentan desventajas en su desempeño 
comparadas con las que tienen cámara de aire, 
como se evidencia en las simulaciones iniciales; 
son mayores las diferencias de temperaturas 
máximas y mínimas de los modelos contenidos 
en el grupo 1.

 • Las fachadas dobles y ventiladas requieren pro-
tección solar adicional en las superficies que 
reciben mayor radiación solar, en este caso 
oriental, occidental y cubierta; de otra manera 
su desempeño es bajo, como demuestra la dife-
rencia entre los grupos 3 y 5 frente a los demás.

 • El porcentaje de apertura exterior de las facha-
das ventiladas debe ser controlado a fin de evi-
tar superar el 5 % del área total para impedir 
ganancias térmicas en horas de mayor tempe-
ratura externa, como lo demuestran las varia-
ciones en grupos 4 y 5.

 • El grado de ventilación de la cavidad de aire no 
representa diferencias fundamentales en su des-
empeño; sin embargo, la ventilación restringida 
a horario nocturno presenta ventajas, como se 
evidencia en los resultados del grupo 5.

 • La inercia térmica es un factor principal en el 
funcionamiento de las fachadas dobles, como 
se demuestra en los resultados iniciales de 
todos los grupos, y su posicionamiento al inte-
rior de la configuración hace una diferencia 
importante, como se demuestra comparando 
los resultados finales de los modelos 1, 2 y 3.

De esa manera, se evidenció que si bien el uso 
de fachadas ventiladas puede resultar una estra-
tegia viable para llegar a condiciones de confort 
en climas cálidos húmedos, esto sucede sola-
mente cuando los diseños específicos integran el 
uso de estrategias pasivas, principalmente iner-
cia térmica, protección solar y ventilación noc-
turna. Se encontró, sin embargo, que el uso de 
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ren Gratia y De Herde (2007, p. 447), es nece-
sario el estudio de diversas configuraciones de 
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Orientación editorial
Enfoque y alcance

La Revista de Arquitectura (Bogotá) (ISSN 1657-0308 Impresa 
y E-ISSN 2357-626X en línea) es una publicación seriada 
de acceso abierto, arbitrada mediante revisión por pares 
(doble ciego) e indexada, en donde se publican resulta-
dos de investigación originales e inéditos.

Está dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina. Es editada por la Facultad 
de Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la 
Universidad Católica de Colombia en Bogotá (Colombia).

La principal área científica a la que se adscribe la Revista 
de Arquitectura (Bogotá) según la OCDE es:

 Gran área: 6. Humanidades

Área: 6.D. Arte

 Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

También se publican artículos de las disciplinas como 
2A02, Ingeniería arquitectónica; 5G03, Estudios urbanos 
(planificación y desarrollo); 6D07, Diseño.

Los objetivos de la Revista de Arquitectura (Bogotá) son:

	Promover la divulgación y 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 seccio-
nes 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 seccio-
nes mediante la publicación de artículos de calidad.

	Publicar artículos originales e inéditos que han pasado 
por revisión de pares, para asegurar que se cumplen 
las normas éticas, de calidad, validez científica, edito-
rial e investigativa.

	Fomentar la divulgación de las investigaciones y acti-
vidades desarrolladas en la Universidad Católica de 
Colombia.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura (Bogotá): arqui-
tectura, diseño, educación arquitectónica, proyecto y 
construcción, urbanismo.

Idiomas de publicación: español, inglés, portugués y francés.

Título abreviado: Rev. Arquit.

Titulo corto: RevArq

Políticas de sección
La revista se estructura en tres secciones correspondien-
tes a las líneas de investigación activas y aprobadas por la 
institución, y dos complementarias, que presentan diná-
micas propias de la Facultad de Diseño y las publicacio-
nes relacionadas con la disciplina.

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 con-
diciones proyectuales que devienen en los hechos arqui-
tectónicos o urbanos, y la forma como estos se convier-
ten en un proceso de investigación y nuevo de conoci-
miento. También se presentan proyectos que sean resul-
tados de investigación, los cuales se validan por medio 
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 sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructura-
les, materiales y procesos constructivos, medioambiente 
y gestión, relacionados con los entornos social-cultural, 
ecológico y económico.

Desde la Facultad. En esta sección se publican artículos 
generados en la Facultad de Diseño, relacionados con las 
actividades de docencia, extensión, formación en inves-
tigación o internacionalización, las cuales son reflejo de 
la dinámica y de las actividades realizadas por docentes, 
estudiantes y egresados; esta sección no puede superar 
el 20% del contenido.

Textos. En esta sección se publican reseñas, traduccio-
nes y memorias de eventos relacionados con las publica-
ciones en Arquitectura y Urbanismo.
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A Portada: Vista del edificio de la Philharmonie de Paris, 
inaugurado en enero de 2015 en el Parc de La Villette. 
Arquitecto Jean Nouvel.
Fotografía: Andrés Ávila-Gómez (2018, abril)
CC BY-NC

Frecuencia de publicación
Desde 1999 y hasta el 2015, la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) publicó un volumen al año, a partir del 2016 
se publicarán dos números por año en periodo anti-
cipado, enero-junio y julio-diciembre, pero también 
maneja la publicación anticipada en línea de los artí-
culos aceptados (versión Post-print del autor).

La Revista de Arquitectura (Bogotá) se divulga median-
te versiones digitales (PDF, HTML, EPUB, XML) 
e impresas con un tiraje de 700 ejemplares, los 
tiempos de 

producción de estas versiones dependerán de los 
cronogramas establecidos por la editorial.
Los tiempos de recepción-revisión-aceptación 
pueden tardar entre seis y doce meses depen-
diendo del flujo editorial de cada sección y del 
proceso de revisión y edición adelantado.
Con el usuario y contraseña asignados, los auto-
res pueden ingresar a la plataforma de gestión 
editorial y verificar el estado de revisión, edición 
o publicación del artículo.

Canje
La Revista de Arquitectura está interesada en establecer 
canje con publicaciones académicas, profesionales 
o científicas del área de Arquitectura y Urbanismo, 
como medio de reconocimiento y discusión de la 
producción científica en el campo de acción de la 
publicación.

Mecanismo

Para establecer canje por favor descargar, diligen-
ciar y enviar el formato: RevArq FP20 Canjes
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La postulación de un artículo a la Revista de Arquitectura (Bogotá) indica que- el o 
los autores certifican que conocen y aceptan la política editorial, para lo cual 
firmarán en original y remitirán el formato RevArq FP00 Carta de originalidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A  Acceso abierto

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

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

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

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

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

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

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

A  Privacidad y manejo de la información. 
 Habeas Data

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

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

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

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

POLÍTICA EDITORIAL A
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https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-2
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-0
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-1
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A Instrucciones para postular artículos

* Todos los formatos, las ayudas e instrucciones detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/
RevArq.

** Para consultar estas instrucciones en otro idioma por favor acceder a la página web de la Revista de Arquitectura.

A Directrices para autores

2. Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de pro-
yectos terminados de investigación. La estructura generalmente 
utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, me-
todología, resultados y conclusiones.

3. Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de in-
vestigación terminada desde una perspectiva analítica, interpre-
tativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales.

Adicional a estas tipologías, se pueden presentar otro tipo de artícu-
los asociados a procesos de investigación-creación y/o investigación 
proyectual. En todos los casos se debe presentar la información su-
ficiente para que cualquier investigador pueda reproducir la inves-
tigación y confirmar o refutar las interpretaciones defendidas y sea 
evidente el aporte a la disciplina.

En todos los casos se debe presentar la información suficiente para 
que cualquier investigador pueda reproducir la investigación y con-
firmar o refutar las interpretaciones defendidas.

La Revista de Arquitectura (Bogotá) recibe artículos de manera permanente. 
Los artículos se procesan a medida que se postulan, dependiendo el 
flujo editorial de cada sección.

El idioma principal es el español, y como opcionales están definidos 
el inglés, el portugués y el francés; los textos pueden ser escritos y pre-
sentados en cualquiera de estos.

Los artículos postulados deben corresponder a las categorías univer-
salmente aceptadas como producto de investigación, ser originales e 
inéditos y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad y 
brevedad.

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definicio-
nes del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex (2010) que se descri-
ben la continuación:
1. Artículo de revisión: documento resultado de una investigación termi-

nada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de in-
vestigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia 
o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias 
de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

Postular el artículo en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) 
y adjuntar comunicación escrita dirigida al editor RevArq FP00 Carta de 
originalidad (debidamente firmada por todos los autores en original); 
de igual manera, se debe diligenciar el formato de hoja de vida RevArq 
FP01 Hoja de Vida (una por cada autor).

En la comunicación escrita el autor expresa que conoce y acepta la 
política editorial de la Revista de Arquitectura (Bogotá), que el artículo no está 
postulado para publicación simultáneamente en otras revistas u órganos 
editoriales y que no existe conflicto de intereses (ver modelo RevArq 
FP06 CDI) y que, de ser aceptado, concederá permiso de primera pu-
blicación, no exclusiva a nombre de la Universidad Católica de Colom-
bia como editora de la revista.

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 En la primera página del documento se debe incluir:

TíTulo: no exceder 15 palabras.

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

Nombre del autor o autores: nombres y apellidos completos o según 
modelo de citación adoptado por el autor para la normalización de los 
nombres del investigador. Como nota al pie (máximo 150 palabras): for-
mación académica, experiencia profesional e investigativa, vinculación 
laboral, código https://orcid.org/, premios o reconocimientos, publica-
ciones representativas e información de contacto, correo electrónico.

Filiación institucional: debajo del nombre se debe declarar la ins-ti-
tución en la cual se desarrolló el producto, de la cual recibió apoyo o 
aquella que respalda el trabajo investigativo.

Resumen: debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuen-
ta del tema, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusio-
nes; no debe exceder las 150 palabras.

Palabras clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas 
alfabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo; estas sirven 
para clasificar temáticamente al artículo. Se recomienda emplear princi-
palmente palabras definidas en el tesauro de la Unesco (http://databases.
unesco.org/thessp/), en el tesauro de Arte & Arquitectura © (www.aates-
panol.cl), o Vitruvio (http://vocabularyserver.com/vitruvio/)

También se recomienda incluir título, resumen y palabras clave en 
segundo idioma.

 La segunda página y siguientes deben tener en cuenta:

El cuerpo del artículo se divide en: Introducción, Metodología, Resulta-
dos y Discusión de resultados; posteriormente se presentan las Conclusio-
nes, y luego las Referencias bibliográficas y los Anexos (método IMRYD). 
Las tablas y figuras se deben incorporar en el texto.

Descripción del proyecto de investigación: en la introducción se 
debe describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo 
del cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyec-
tos de Investigación).

TexTo: todas las páginas deben venir numeradas y con el título de ar-
tículo en la parte superior de la página. Márgenes de 3 cm por todos los 
lados, interlineado doble, fuente Arial o Times New Roman de 12 puntos, 
texto justificado (Ver plantilla para presentación de artículos). La extensión 
de los artículos debe ser de alrededor de 5.000 palabras (± 20 pági-
nas, incluyendo gráficos, tablas, referencias, etc.); como mínimo 3.500 y 
máximo 8.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y recomendado 
en el Manual para Publicación de la American Psychological Association 
(APA). (Para mayor información véase http://www.apastyle.org/)

Citas y notas al pie: las notas aclaratorias o notas al pie no deben 
exceder cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser in-
corporadas al texto general. Las citas pueden ser:

Corta: (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden 
ser: textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resu-
men (se escriben en palabras del autor dentro del texto).

Cita textual extensa: (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en 
un renglón y un bloque independiente con sangrías y omitiendo las 
comillas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, 
año, página).

Referencias: como modelo para la construcción de referencias se 
emplea el estilo recomendado en el Manual para Publicación de la 
American Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/).

Siglas: en caso de emplear siglas en el texto, las figuras o las tablas, 
se debe proporcionar la equivalencia completa la primera vez que se 
empleen y encerrarlas entre paréntesis. En el caso de citar personajes 
reconocidos se deben colocar nombres o apellidos completos, nunca 
emplear abreviaturas.

Figuras y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, planos, 
mapas o fotografías) y las tablas deben ir numeradas y contener título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo, que no exceda 
las 15 palabras (Figura 1. xxxxx, Tabla 1. xxxx, etc.) y la procedencia 
(fuente: autor o fuente, año, página). Estas se deben referenciar en el 
texto de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo con 
referencias cruzadas.

También se deben entregar en medio digital, independiente del tex-
to, en formatos editables o abiertos. La marcación de los archivos debe 
corresponder a la incluida en el texto. Según la extensión del artículo se 
deben incluir de 5 a 10 gráficos. Ver guía para la búsqueda de imágenes 
de dominio público o bajo licencias Creative Commons (CC).

El autor es el responsable de adquirir los derechos o las autorizacio-
nes de reproducción a que haya lugar para imágenes o gráficos tomados 
de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado por 
colaboradores diferentes a los autores; de igual manera, se debe garanti-
zar la protección de datos e identidades para los casos que sea necesario.

FoTograFía: pueden ser entregadas en original para ser digitalizadas, 
de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o superior a 
300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los formatos 
de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG, y deben cumplir con las 
características expresadas en el punto anterior (figuras).

PlaNImETría: se debe entregar la planimetría original en medio digital, 
en lo posible en formato CAD, y sus respectivos archivos de plumas o 
en PDF; de no ser posible, se deben hacer impresiones en tamaño carta 
con las referencias de los espacios mediante numeración y lista adjunta. 
Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas y loca-
lización. En lo posible, no deben contener textos, achurados o tramas.

Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para 
Autores Descripción en el portal web de la Revista de Arquitectura (Bogotá)

Beneficios
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de dos 

ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la 
dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01); adi-
cionalmente, se enviará el vínculo para la descarga de la versión digital. 

También se enviará una constancia informativa en la que se relaciona 
la publicación del artículo y, de manera opcional, se pueden detallar las 
fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/submissions#onlineSubmissions
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/submissions#authorGuidelines
https://www.dropbox.com/s/cck4lopvm6vqxwt/RevArq%20FP00-ES%20declaracion%20de%20originalidad.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cck4lopvm6vqxwt/RevArq%20FP00-ES%20declaracion%20de%20originalidad.doc?dl=0
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP01_Hoja_de_Vida_14-06-15_Ver2-2.doc
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP01_Hoja_de_Vida_14-06-15_Ver2-2.doc
https://www.dropbox.com/s/2nwpbmh9d96plic/RevArq%20FP06-ES%20CDI.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2nwpbmh9d96plic/RevArq%20FP06-ES%20CDI.doc?dl=0
https://orcid.org/
http://databases.unesco.org/thessp/
http://databases.unesco.org/thessp/
http://www.apastyle.org
http://www.apastyle.org
http://vocabularyserver.com/vitruvio/
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/como-escribir-escritos-cientificos.pdf
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP02_Info_Proyectos_de_Investigaci%C3%B3n_09-03-12_v3.doc
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP02_Info_Proyectos_de_Investigaci%C3%B3n_09-03-12_v3.doc
https://www.dropbox.com/s/lvnogagfkkax6q6/RevArq%20Plantilla%20Articulos.docx?dl=0
http://www.apastyle.org
http://www.apastyle.org/
https://www.dropbox.com/s/5r72sm5xhhwype1/RevArq%20Herramienta%20de%20Derechos%20de%20Autor_Im%C3%A1genes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5r72sm5xhhwype1/RevArq%20Herramienta%20de%20Derechos%20de%20Autor_Im%C3%A1genes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5r72sm5xhhwype1/RevArq%20Herramienta%20de%20Derechos%20de%20Autor_Im%C3%A1genes.pdf?dl=0


REVISTA DE ARQUITECTURAInstrucciones para revisoresA

La selección de revisores se realiza de acuerdo con los siguientes 
criterios:

	Afinidad temática.

	Formación académica.

	Experiencia investigativa y profesional.

	Producción editorial en revistas similares o en libros resultado de 
investigación.

El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad e im-
parcialidad, y en los criterios de calidad y pertinencia. 

El desarrollo de la revisión se realiza según el formato (RevArq FP10 
Evaluación de artículos) y las observaciones que el revisor considere 
necesarias en el cuerpo del artículo. En cualquiera de los conceptos 
que emita el revisor (Aceptar, Publicable con modificaciones, Ree- 
valuable o No publicable), y como parte de la labor formativa y de 
comunidad académica, el revisor hará sugerencias para mejorar el 
documento. El revisor podrá solicitar una nueva relectura del artí-
culo después de los ajustes realizados por el autor.

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

En el proceso de arbitraje se emplea el método doble ciego, los 
nombres del revisor no serán conocidos por el autor y viceversa. 
Con el fin de garantizar el anonimato del autor, al artículo postu-
lado se le han podido suprimir nombres, instituciones o imágenes 
que puedan ser asociadas de manera directa al autor.

Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invitación 
como par revisor del artículo, el revisor debe cerciorarse de que no 
exista conflicto de intereses (CDI) o alguna limitante que afecte la 
revisión o que pueda ser vista como tal (lazos familiares, amistad 
o enemistad, vínculos contractuales o laborales, posiciones éticas, 
etc.), de presentarse esta situación se notificara al editor.  
(Ver modelo RevArq FP06 CDI).

Dada la confidencialidad del proceso de revisión, y considerando 
los derechos de autor y de propiedad intelectual que pueda ha-
ber sobre el material que se entrega, el revisor se compromete a 
mantener en absoluta reserva su labor, a limitar el uso de la obra 
entregada solo para el propósito designado y a devolver la docu-
mentación remitida una vez concluya la actividad.

El tiempo establecido para las revisiones de pares es de máximo un 
mes a partir de la confirmación de la recepción de la documenta-
ción. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre el 
editor y el revisor, siempre y cuando no afecte la periodicidad de la 
revista, la impresión o el tiempo para emitir una respuesta al autor.

Los revisores se acogerán a “COPE Ethical Guidelines for Peer Re-
viewers” de COPE.

Beneficios
Como retribución a los revisores se les hará envío postal de un  
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 revisor, podrá hacer la solicitud de alguna de las 
publicaciones editadas y presentes en el catálogo de publicaciones 
de la UniVersidad CaTóliCa de Colombia, previa aprobación de la 
Editorial y sujeto a la disponibilidad.

Si lo desea tendrá derecho a una constancia de la colaboración en 
la revisión de artículos, la cual solo contendrá el periodo en el cual 
se realizó la actividad. También tendrá la posibilidad de aceptar o 
no la publicación de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de 
formación en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) en 
su calidad de colaborador.

A Proceso de revisión por pares

Luego de la postulación del artículo, el editor de la Revista de Arqui-
tectura (Bogotá) selecciona y clasifica los artículos que cumplen con 
los requisitos establecidos en las directrices para los autores. El edi-
tor podrá rechazar en primera instancia artículos, sin recurrir a un 
proceso de revisión, si los considera de baja calidad o por presentar 
evidencias de faltas éticas o documentación incompleta.
Los artículos se someterán a un primer dictamen del editor, de los 
editores de sección y del Comité Editorial, teniendo en cuenta:
	Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia con las 

secciones definidas.
	Respaldo investigativo.
	Coherencia en el desarrollo del artículo, así como una correcta 

redacción y ortografía.

	Relación entre las figuras y tablas con el texto del artículo.

En esta revisión se verificará el nivel de originalidad mediante el 
uso de software especializado (Ithenticate o similar) y recursos 
digitales existentes para tal fin, también se observará la coheren-
cia y claridad en los apartados del documento (modelo IMRYD), 
la calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará 
consignado en el formato (RevArq FP09 Revisión de artícu-
los); esta información será cargada a la plataforma de gestión 
editorial y estará a disposición del autor.
En caso de que el artículo requiera ajustes preliminares, será 
devuelto al autor antes de ser remitido a revisores. En este caso, 
el autor tendrá veinte días para remitir nuevamente el texto con 
los ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos revisores 
especializados, quienes emitirán su concepto utilizando el forma-
to (RevArq FP10 Evaluación de artículos) y las anotaciones que 
consideren oportunas en el texto; en esta etapa se garantizará la 
confidencialidad y el anonimato de autores y revisores (modali-
dad doble ciego).
Del proceso de revisión se emite uno de los siguientes concep-
tos que será reportado al autor:
	Aceptar el envío: con o sin observaciones.
	Publicable con modificaciones: se podrá sugerir la forma más 

adecuada para una nueva presentación, el autor puede o no 
aceptar las observaciones según sus argumentos. Si las acep-
ta, cuenta con quince días para realizar los ajustes pertinen-
tes.

	Reevaluable: cumple con algunos criterios y debe ser corregi-
do. Es necesario hacer modificaciones puntuales y estructura-
les al artículo. En este caso, el revisor puede aceptar o recha-
zar hacer una nueva lectura del artículo luego de ajustado.

	No publicable: el autor puede volver a postular el artículo e 
iniciar nuevamente el proceso de arbitraje, siempre y cuando 
se evidencien los ajustes correspondientes.

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradic-
torias en los conceptos sobre la recomendación del revisor, el 
editor remitirá el artículo a un revisor más o a un miembro del 
Comité Editorial quien podrá actuar como tercer árbitro, con 
el fin de tomar una decisión editorial sobre la publicación del 
artículo.
Los autores deberán considerar las observaciones de los reviso-
res o de los editores, y cada corrección incorporada u omitida 
debe quedar justificada en el texto o en una comunicación ad-
junta. En el caso que los autores omitan las indicaciones realiza-
das sin una argumentación adecuada, el artículo será devuelto y 
no se dará por recibido hasta que no exista claridad al respecto.
El editor respetará la independencia intelectual de los autores y 
a estos se les brindará el derecho de réplica en caso de que los 
artículos hayan sido evaluados negativamente y rechazados.
Los autores, con su usuario y contraseña, podrán ingresar a la pla-
taforma de Gestión Editorial, donde encontrarán los conceptos 
emitidos y la decisición sobre el artículo.
El editor y el Comité Editorial se reservan el derecho de aceptar 
o no la publicación del material recibido. También se reservan 
el derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las pala-
bras clave o el resumen y de realizar la corrección de estilo. El 
autor conocerá la versión final del texto antes de la publicación 
oficial del mismo.
Cuando un artículo es aceptado para su publicación, el autor 
debe firmar la autorización de reproducción (RevArq FP03 
Autorización reproducción). Para más información ver: Política 
de derechos de autor
Notas aclaratorias:
La Revista de Arquitectura (Bogotá) busca el equilibrio entre las 
secciones, motivo por el cual, aunque un artículo sea aceptado 
o continúe en proceso de revisión, podrá quedar aplazado para 
ser publicado en un próximo número; en este caso, el autor 
estará en la posibilidad de retirar la postulación del artículo o de 
incluirlo en el banco de artículos del próximo número.
El editor y los editores de sección de la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) son los encargados de establecer contacto entre los 
autores y revisores, ya que estos procesos se realizan de manera 
anónima.

https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
https://www.dropbox.com/s/xxw6u9l4do1knde/RevArq%20FP01-ES%20Hoja%20de%20Vida.doc?dl=0
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP01_Hoja_de_Vida_14-06-15_Ver2-2.doc
https://www.dropbox.com/s/2nwpbmh9d96plic/RevArq%20FP06-ES%20CDI.doc?dl=0
http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf
http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf
http://publicationethics.org/
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/
file:///G|/Trabajo/Ucatólica/Arquitectura/Revista%20de%20Arquitectura/Arq%2018VOL1/RevArq18-vol1_Digital/RevArq18_vol1_Con_digital/Ithenticate o similar
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/como-escribir-escritos-cientificos.pdf
https://www.dropbox.com/s/5d9r60ak1pj2ebv/RevArq%20FP09-ES%20Revision%20de%20Articulos.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5d9r60ak1pj2ebv/RevArq%20FP09-ES%20Revision%20de%20Articulos.doc?dl=0
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP10_Evaluacion_de_Articulos_Calidad_11-05-15_v62.docx
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/login
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP03_Autorizacion_reproduccion_articulo.doc
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Los artículos científicos como herramienta de aprendizaje en las 
escuelas de arquitectura

Scientific articles as a learning tool in architecture schools
Os artigos científicos como ferramenta de aprendizagem  
nas escolas de arquitetura

Carolina Rodríguez-Ahumada

Paisaje urbano y espacio público como expresión  
de la vida cotidiana

Urban landscape and public space as an expression of everyday life
Paisagem urbana e espaço público como expressão da vida cotidiana

Morella Briceño-Ávila

Habitar la quebrada: conformación de gradientes en las trazas 
vernaculares de los sectores altos de Valparaíso 

Inhabiting the ravine: Gradient configuration in the vernacular layouts of the 
higher sectors of Valparaíso
Habitar a quebrada: conformação de níveis nos traçados vernaculares dos 
setores altos de Valparaíso

Omar Eduardo Cañete-Islas 
Juan Luis Moraga-Lacoste
Felipe Mateo López-Flores

Láminas cilíndricas en la arquitectura colombiana del siglo XX
Cylindrical shells in Colombian architecture in the 20th century
Estruturas laminares cilíndricas na arquitetura colombiana do século XX

Jorge Galindo-Díaz

Retórica simbólica en el espacio arquitectónico. Una mirada 
antropológica de la casa en la sobremodernidad

Symbolic Rhetoric in the Architectural Space: An Anthropological View of the 
House in the Age of Supermodernity
Retórica simbólica no espaço arquitetônico. Um olhar antropológico da casa 
na sobremodernidade

Eska Elena Solano-Meneses

Ecoenvolventes: análisis del uso de fachadas ventiladas en clima 
cálido-húmedo

Eco-friendly coverings: Analysis of the use of ventilated facades in hot, humid 
weather
Ecoenvolventes: análise do uso de fachadas ventiladas em clima quente e 
úmido

Sara Luciani-Mejía
Rodrigo Velasco-Gómez
Roland Hudson

Estrategias metodológicas de análisis urbano frente al cambio 
climático. Matriz para el diseño adaptativo en asentamientos 
informales

Methodological strategies for urban analysis in the face of climate change. An 
adaptive design matrix for informal settlements
Estratégias metodológicas de análise urbana ante mudanças climáticas. Matriz 
para o desenho adaptativo em assentamentos informais 

Adriana Patricia López-Valencia
Oswaldo López-Bernal 

Muro panel térmico estructural compuesto en guadua y 
cartónModelo experimental aplicado al clima de la zona cafetera

Structural thermal panel wall composed of bamboo and cardboard. 
Experimental model applied to the climate of the Coffee Region
Muro painel térmico estrutural composto de bambu e papelão. Modelo 
experimental aplicado ao clima da zona cafeeira

Renato Cassandro-Cajiao

Continuidad y transformaciones de modelos pedagógicos en la 
École Polytechnique (1867-1910)

Continuity and transformations of teaching models at the École Polytechnique 
(1867-1910) 
Continuidade e transformações de modelos pedagógicos na École 
Polytechnique (1867-1910)

Estelle Thibault

Traductores 
Andrés Ávila-Gómez 
Diana Carolina Ruiz 
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