
Resumen
La presente investigación tiene como principal objetivo identificar un 
perfil demográfico de un grupo de personas frente a la compra de una 
vivienda con características sostenibles. Determinar cómo esas variables 
demográficas pueden influenciar una decisión de compra frente a esta 
nueva forma de diseñar y construir viviendas permite la compresión 
detallada que potenciales clientes experimentan durante el proceso 
de compra. La investigación tiene un enfoque cuantitativo. Se utilizó 
en esta investigación el análisis de correspondencias, que consiste 
en un método descriptivo o exploratorio como alcance. La muestra 
es no probabilística a conveniencia del investigador. Acorde a los 
resultados del presente trabajo investigativo, se concluye que existe un 
perfil específico de los compradores de una vivienda con atributos de 
sostenibilidad. Dichos compradores tienen características demográficas 
orientadas a preferir el estrato 5; sin embargo, requieren condiciones 
flexibles en cuanto a cuota inicial, precio, y factores de diferenciación 
claros en la vivienda sostenible.

Palabras clave: condiciones de vida; consumidor; coste de vida; 
establecimientos humanos; estilo de vida; uso de la tierra

Abstract
The main objective of this research is to identify a demographic profile 
of a group of people facing the purchase of a home with sustainable 
characteristics. Determining how these demographic variables can 
influence a purchase decision in the face of this new way of designing 
and building homes, this allows a detailed understanding of how potential 
clients experience during the purchase process. This research has a 
quantitative approach. Correspondence analysis was used in this research, 
which consists of a descriptive or exploratory method as scope. The sample 
is non-probabilistic at the convenience of the researcher. According to 
the results of this research, it is concluded that there is a specific profile 
of buyers of a home with attributes of sustainability. These buyers have 
demographic characteristics oriented to prefer stratum five (5), however, 
they require flexible conditions in terms of down payment, price, and clear 
differentiation factors in sustainable housing.

Keywords: consumers; cost of living; human settlements; land use; 
lifestyle; living conditions
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Introducción
La industria de la construcción ha generado grandes 
impactos, tanto negativos como positivos, en la sociedad; 
por tal motivo ha influido en la forma como habitamos los 
espacios. La construcción sostenible debe basarse en una 
gestión y una reutilización adecuadas de los recursos, lo que 
contempla toda la vida de una edificación para que el bene-
ficio final sea no solo ambiental, sino también, económico 
y social (FIABCI, 2019). De hecho, múltiples proyectos 
de construcción —no solo en Colombia, sino también en 
otros países del mundo— han impulsado iniciativas desde 
los sectores público y privado para el desarrollo de más 
proyectos de este tipo, y que cumplen con estándares 
ambientales internacionales. Como consecuencia, se garan-
tiza una mejora en el tipo de infraestructura que habitamos, 
según el informe de sostenibilidad publicado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID, 2018) en América Latina, 
el 81 % de la población vive en las principales ciudades, y 
se espera que la población en las ciudades aumente en 100 
millones para 2035. Según datos del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) (2019), la 
industria de la construcción en Colombia es responsable 
del 30 % de las emisiones de CO2 y consume el 60 % de 
los recursos no renovables del país. Tan grave problemática 
supone grandes retos, que, como país, industria y consumi-
dores, debemos solucionar. Como lo manifiesta Pilaj (2015, 
p. 748), “El consumidor actual tiene en cuenta la inversión 
sostenible y responsable al momento de realizar la compra 
de bienes duraderos”. Ante ello, ha surgido el concepto 
eco-consumidor, el cual tiene características que inclinan 
sus decisiones de compra hacia productos y servicios que 
satisfacen su interés en la sostenibilidad, y en mitigar, de esa 
forma, los impactos que pueda generar su estilo de vida. 

En la actualidad, la gran mayoría de los edificios no fueron 
diseñados para atender las necesidades ambientales que 
el mercado y los usuarios en general demandan, como la 
utilización de materiales de calidad, el diseño acústico, el 
control de residuos y el manejo adecuado del agua y el 
aire. Por las razones anteriores, el Building Research Esta-
blishment (BRE), citado por Agha et al. (2020), ha diseñado 
una herramienta de cálculo de costo de salud en la vivienda 
social, método actualmente usado en países europeos en 
la elaboración de proyectos residenciales. El objetivo es 
entregar datos asertivos conducentes a que este sector 
evolucione y atienda las nuevas necesidades del cliente 
consciente y preocupado por los daños ambientales. Por 
otro lado, de acuerdo con el reporte The Business Case 
for Green Buildings, de World Green Building Council 
(WGBC, 2020), los edificios certificados incrementan su 
precio de renta hasta en el 30 %, y la tasa de ocupación es 
en el 23 % mayor respecto de inmuebles no certificados. 
Además, su valor de mercado se incrementa en el 5 %.

Revisión de literatura

Sostenibilidad
La sostenibilidad ha tenido desarrollo desde hace muchos 
años, como lo afirma Michel (2016) en el informe de 
Brundtland:

El concepto de desarrollo sostenible no es nuevo ni 
reciente; la más elocuente definición de lo que repre-
senta la sostenibilidad se publicó en 1987 en el Informe 

Brundtland de la Comisión Mundial sobre el Medio Am- 
biente y el Desarrollo de las Naciones Unidas (1992): 
Satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer 
las posibilidades de las futuras generaciones para atender a 
sus propias necesidades. (p. 121)

La sostenibilidad tiene que ver con la inclusión misma 
del concepto de eficiencia. No es lo mismo presentar un 
proyecto como sostenible que presentarlo como eficiente. 
Lo eficiente tiene un impacto mucho más poderoso a la 
hora de vender el proyecto. Asimismo, existen ciertos 
estándares estéticos que excluyen de entrada la sostenibi-
lidad. El gusto por edificios simétricos, por ejemplo, inhibe 
la exploración de posibles recursos como las fachadas que 
más sol reciben —o más humedad, dependiendo de la 
ubicación específica de cada elemento— (Fariña, 2002).

Bustillo (2011) referencia la sostenibilidad con la defini-
ción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
sobre el desarrollo sostenible: 

[…] el desarrollo que suple necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 
suplir sus propias necesidades evidenciando el interés por 
el impacto negativo en la naturaleza que trae la industriali-
zación y la preocupación por la gran inequidad de recursos 
económicos en la sociedad, los bajos niveles de indica-
dores de calidad de vida y pobreza. (p. 3) 

En síntesis, la sostenibilidad ha surgido hace muchos 
años, a partir de la necesidad de obtener un desarrollo 
integral y óptimo en toda la escena mundial, en dife-
rentes sectores, incluyendo el inmobiliario, la arquitectura 
y la construcción, donde la manera efectiva de llevar a 
cabo acciones sostenibles es la secuencial y jerárquica. 
El proceso en la construcción sostenible inicia desde los 
aspectos económico, social y ambiental, de manera que 
estén correlacionados en todo momento para lograr un 
impacto por completo eficiente, sostenible y responsable 
(Kraftl & Adey, 2008). 

El interés contemporáneo en la sostenibilidad y el compor-
tamiento ambiental despierta un gran interés en los adultos 
(Barr & Gilg, 2006), además de ser también relevante para los 
jóvenes, quienes se interesan en el ambiente exterior fuera 
de sus hogares, sus regiones y el mundo en general (Malone 
& Tranter, 2003). La sostenibilidad debe ser un tema de 
discusión y de constante interacción en escuelas y univer-
sidades que buscan la interacción de sus estudiantes para 
despertar dicha conciencia ambiental (Schreiner & Sjoberg, 
2005). Es vital que los educadores —particularmente, los 
que se encuentran en campos de estudio de sostenibilidad 
y energías— informen a la gente joven y motiven a que, por 
decisión propia, adopten estilos de vida sostenibles usando 
los recursos y los medios a su alcance (Jensen, 2002).

Construcción sostenible 

Las viviendas ecológicas y todo tipo de infraestructura con 
propósitos sostenibles incorporan una amplia gama de 
factores para tener en cuenta dentro del desarrollo y la 
ejecución de cada proyecto. Estos factores incluyen desde 
la procedencia de los materiales hasta las prácticas imple-
mentadas por los ingenieros y los obreros del proyecto, así 
como el ahorro de agua, la reducción en el gasto de energía 
y materiales económicos (Carrillo-Rojas et al., 2014). 
Adicionalmente, se toma en cuenta una gran variedad de 
factores bioclimáticos, condiciones económicas, sociales 
y de desarrollo, según el lugar donde se planee construir 
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(Ochoa, 2014). El concepto de vivienda tradicional se ha 
ideado, en muchos casos, sin tener en cuenta los factores 
del entorno local, el uso adecuado de materiales y los 
ambientes interiores y exteriores, que son factores dignos 
de considerar a la hora de diseñar una vivienda sostenible 
(Assefa et al., 2010). 

Por otro lado, la correcta gestión de los materiales supone 
categorizarlos dependiendo de sus posibilidades de uso. 
Dichos materiales se manejan dependiendo de su toxicidad, 
y se establece un estricto y creciente porcentaje de mate-
riales que deben ser reciclados. El ciclo urbano sustentable 
de los residuos implica la recuperación y la reinserción de 
insumos de plástico, papel, vidrio u otros materiales con 
usos alternos. Estos insumos deben tener una gestión, una 
recolección y una infraestructura adecuadas en la ciudad, 
de modo que dichos procesos permitan minimizar el 
impacto sobre el entorno. Además, el mencionado ciclo 
urbano implica la producción de compost o cualquier 
elemento que ayude en la biodigestión de los líquidos 
cloacales; por lo tanto, se busca generar energía a partir 
de los gases de los residuos orgánicos. Además, se busca 
generar energía para proyectar la mayor eficiencia posible 
en la que se tiene, y buscar que la totalidad de esta sea 
efectivamente generada. Una estrategia útil puede ser el 
aprovechamiento de la energía solar a escala residencial 
o barrial; otra puede ser la reutilización del calor de los 
residuos orgánicos líneas arriba referidos (Michel, 2016). 
El uso suplementario de materiales en la producción de 
concreto se ha incrementado alrededor del mundo durante 
las últimas décadas (Lothenbach et al., 2011). Estos mate-
riales pueden mejorar la durabilidad de los productos, y 
también, contribuir a la mitigación del impacto ambiental 
asociado a la industria de la construcción.

Urbanismo sostenible

La idea de urbanismo sostenible y sus modelos involucran 
la interacción del territorio y acciones en la ciudad combi-
nando lo ecológico y el paisaje urbano y sus elementos 
generando una optimización de los recursos naturales, 
mientras promueven la cohesión y la participación sociales 
en los ciudadanos (Perry & May, 2010). Este urbanismo 
sostenible se convierte en un proceso crucial para entender 
y poner en práctica las iniciativas amigables con el medio 
ambiente en el diseño, la ejecución y la venta de propie-
dades de vivienda que ayuden a mitigar los impactos 
negativos sobre el planeta. Como lo puntualizan Hodson 
& Marvin (2010), es importante recordar que las ciudades 
transitan cada década en un proceso de renovación con 
el propósito de reinventar espacios, zonas e infraestruc-
tura obsoletos. Tales procesos de renovación deben tener 
en cuenta las tendencias y las necesidades de los ciuda-
danos que buscan crear espacios con normas ambien-
tales y normas ambientalmente sostenibles (Fernández & 
Gutiérrez, 2012). 

La planificación urbanística es una ciencia multidisciplinaria 
de procesos y regulaciones para el desarrollo tomando en 
cuenta componentes urbanos y ambientales, como el 
transporte y los espacios verdes (Bonham-Carter, 2010). 
Producto de ello, en la actualidad ha adquirido relevancia 
incorporar la sostenibilidad económica a los proyectos de 
vivienda sostenible, además de las responsabilidades y 
los desafíos que enfrentan los proyectos constructivos en 
un entorno exigente por parte de la comunidad (Hodson 
& Marvin 2010). Además, el diseño urbanístico puede 

promover más eficiencia eco-amigable y espacios urbanos 
que faciliten la interacción social en áreas naturales y 
urbanas (Lezama & Domínguez, 2006).

Un estudio realizado por Yang et al. (2016) encontró tres 
niveles de políticas gubernamentales que son barreras 
para la implementación de la sostenibilidad urbana: a) 
no existen, a futuro, políticas fuertes con proyección para 
las ciudades; b) hay poca cooperación entre los gobiernos 
metropolitanos, locales y regionales, porque hace falta flexi-
bilizaciones y mejora en comunicación, y c) no hay imple-
mentación de herramientas de gobernanza, o bien, son muy 
pocas. Por lo tanto, la civilización ecológica es un nuevo 
escalón en el desarrollo de la civilización humana; esto es, 
una nueva forma de civilización postindustrial (Yang et al. 
2016). La civilización ecológica es una suma de materiales 
y deseo que los seres humanos hemos logrado siguiendo 
objetivos con leyes de equilibrio en aspectos naturales y 
sociales; o sea, una correcta decisión para seguir trabajando 
en pro de la ecología haciendo frente a la crisis ambiental 
generada por la constante industrialización que la huma-
nidad ha generado en los últimos 200 años, con diferentes 
grados de impacto, pero con las mismas repercusiones.

Eco-viviendas

El concepto eco-vivienda tiene sus orígenes en los años 
setenta del siglo XX. Considerando la necesidad de cons-
truir viviendas que respeten la salud de las personas y al 
planeta, este concepto toma como referente el concepto 
de que todo material de construcción viene de un recurso 
finito de nuestro planeta (Seyfang, 2010). A principios de 
la década de 1980 surge el concepto arquitectura verde, 
tomando como ingredientes principales el ahorro de 
energía, el clima, el ahorro de los recursos y el respeto a los 
usuarios con una preocupación por el planeta (Assefa et al., 
2010). En cuanto al uso de materiales eficientes, el interés 
radica en utilizar, por ejemplo, madera de bosques con 
sello verde, rápidamente renovable, o productos reusables, 
reciclables o que no sean tóxicos. Otra vía puede ser el uso 
de materiales cuya fabricación y obtención estén cerca de 
donde se construirán las viviendas (Seyfang, 2010; Cabeza 
et al., 2013). Se considera que la producción de mate-
riales que están fuera del sitio de construcción representa 
un total del 75 % de energía utilizada en la construcción 
(Cabeza et al., 2013).

Consumidor responsable

Por otra parte, el consumidor responsable es definido por 
Mejía (2018, p. 14) como “aquel que incluye otros crite-
rios en su decisión de compra —diferentes al precio y la 
calidad— tales como el impacto social y el comportamiento 
ambiental y social de la empresa que vende el producto”. 
En la sociedad se ha despertado una conciencia poblacional 
sobre el consumidor responsable y sostenible, debido a que 
la humanidad reconoce el deterioro físico y ambiental en el 
planeta, producto de su forma de consumir y desechar los 
objetivos cotidianos. Cada vez son más los consumidores 
que seleccionan un producto de acuerdo con el impacto de 
este sobre el medio ambiente, y como resultado, el consu-
midor desarrolla tendencias hacia el cuidado de los recursos 
naturales que le permitan visualizar un futuro más saludable.

La preocupación por el medio ambiente se ha convertido 
en un tema muy importante a escala mundial, no solo por 
los efectos de dicha preocupación en el comportamiento de 
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compra de los consumidores y los factores en un consumo 
más responsable, sino porque las empresas se enfrentan 
a una presión creciente para incorporar responsabilidades 
ambientales y sociales en sus estrategias corporativas 
(Michael-Lee Johnstone, 2014). De hecho, es importante 
conocer cuáles son aquellos factores que promueven y son 
determinantes para el consumidor responsable, qué cono-
cimiento tienen estos y qué actitud asumen frente al tema, 
de tal manera que, desde las estrategias de mercadeo 
para edificaciones sostenibles, despertemos conciencia 
ambiental en el consumidor e impactemos de manera 
positiva el entorno natural.

Estudios de consumo verde en todo el mundo indican que 
existen diversas influencias de tipo social, cultural, demo-
gráfico, ético, e incluso familiar y personal, que son deter-
minantes para inclinarse por la compra verde en el sector 
construcción. Un ejemplo de ello es un estudio en la India, 
propuesto por Khare (2014), donde se menciona que 

La cultura diversa en la India es el resultado de la mezcla 
de diferentes, tribus, y grupos étnicos que hoy habitan 
en el país, lo que ha impactado radicalmente sus valores, 
costumbres, sistema político, y sus decisiones de compra 
verde reflejan los fuertes lazos de familia y la necesidad 
de los consumidores en ajustarse a estilos de vida, valores 
sociales y normas ambientales. (p. 314)

En otras palabras, pertenecer a culturas y etnias que se 
encaminan hacia la conservación de la naturaleza orientan 
e inclinan al consumidor a pensar y actuar ecológica-
mente. Por otro lado, factores como la necesidad humana 
de cuidar su salud y su bienestar ha obligado al consu-
midor responsable a observar y analizar si los productos 
que consume o usa realmente son buenos para su vida, e 
inclinado así su gusto por productos ecológicos, aunque 
un poco más costosos que los productos normales. Esa 
necesidad de cuidado y protección motiva, y de manera 
importante, para que los consumidores tomen la decisión 
de comprar verde (Mohd Noor et al., 2012).

Existe otro modelo sobre el comportamiento de compra 
del consumidor impulsados por el desarrollo sostenible 
en todo el mundo, los consumidores han ido cambiando 
gradualmente sus opiniones y sus intereses respecto a los 
productos que compran. Específicamente, el comporta-
miento del consumismo verde es complejo e influenciado 
por diversos factores; sobre todo, para los productos verdes 
que implican grandes gastos, como la vivienda y los auto-
móviles. Los factores sociales y ambientales en la mente 
del consumidor afectan de forma significativa la intención 
de compra de los consumidores, y la relación entre estos 
determina la adquisición de productos como la vivienda 
con atributos de sostenibilidad. El conocimiento subjetivo, 
la preocupación medioambiental y los incentivos guber-
namentales se consideran igualmente importantes en el 
ámbito del consumo ecológico de viviendas sostenibles. 

Eco-consumidor

Según señala Andrade Carreño (2015, p. 95) en su inves-
tigación, Giddens describe el estilo de vida como “el 
conjunto de prácticas sociales que representan una forma 
de vida particular y dan sustancia a la narrativa continua 
de un individuo, propia identidad, y propia actualización”. 
El estilo de vida sostenible incluye conceptos como vida 
simple, o simplicidad voluntaria, donde los individuos 
reducen drásticamente el consumo y optan por productos 

con huella ecológica positiva como una manera de mejorar 
simultáneamente su bienestar (Ballesteros García, 2018). 
Por ejemplo, sus vidas las desarrollan en espacios más redu-
cidos, en eco-villas y cultivando sus propios alimentos. El 
estilo de vida sostenible tiene importancia para el cuidado 
del medio ambiente por medio de políticas que responden 
a las necesidades globales consensuadas frente al cambio 
climático, y es, por tanto, de vital importancia y asunto de 
responsabilidad colectiva para nuestro futuro (Lorenzoni 
et al., 2007).

Un ejemplo de estudio de caso ocurrió gracias a una inves-
tigación realizada por Winter (2018), en Copenhague, 
que tuvo como foco la huella de carbono ambiental y sus 
políticas donde se describía el concepto de gobernabi-
lidad de huella de carbono. Este concepto explica cómo 
los individuos esperan tomar responsabilidad por cuenta 
propia para la búsqueda de la reducción de la huella de 
carbono, acorde a los objetivos trazados por gobiernos y 
sus ciudadanos, con el lema de “ser un buen ciudadano 
carbono”. Dentro del concepto de estilo de vida sostenible 
presentado en esta investigación realizada en Copenhague 
durante el 2018, se tiene como elemento de estudio la 
medición de eficiencia energética y los distintos impactos 
que genera esta frente al comportamiento de los ciuda-
danos midiendo su consumo por individuo, sus benefi-
cios, sus costos y las acciones individuales que producen. 
Marres (2011) puntualiza cómo surgen las eco-tecnologías 
urbanas, las cuales han servido para construir sistemas que 
miden la calidad de la movilidad, así como para imple-
mentar mejoras y generar una mayor participación colec-
tiva en pro de una mejor ciudad identificando el nivel de 
aceptación por parte del individuo y de grupos poblacio-
nales, y la ineludible relación que hay entre un estilo de 
vida sostenible y las inversiones económicas necesarias.

Quastel (2009, p. 702) hace un estudio en el cual señala 
las posibles repercusiones de la tendencia al estilo de vida 
sostenible, al mencionar que “un nuevo tipo de consumo 
puede estar emergiendo como una nueva forma de distin-
ción de clases sociales”, además de hacer creer que el 
simple uso de bicicletas para ir al trabajo y acciones con 
poco impacto estarían opacando los verdaderos desafíos 
sociales que existen. Adicionalmente, habría que tener en 
cuenta la falsa idea mencionada por Quastel (2009) donde 
los beneficios van a ser universales, cuando en realidad 
no existen, lo cual daría como resultado que la utilidad de 
promover un estilo de vida sustentable en ciudades aún 
no es clara, y esta ambigüedad permite que en el entendi-
miento de narrativas locales no exista un contexto político 
que permita implementar medidas efectivas. 

Un ejemplo de ciudad sostenible es Copenhague, la cual 
es reconocida a menudo en los rankings globales como 
una ciudad verde, sustentable y amigable con el medio 
ambiente: por ejemplo, fue ranqueada como la primera 
ciudad sostenible en la lista de Siemens (2009). Además, 
“The Copenhagen Climate 2025 Plan”: es un mapa estra-
tégico para convertirse en una ciudad “Carbono Neutro 
Cero” para 2025. Como objetivo, Copenhague debe 
reducir cada año su huella de CO2, con estándares muy 
estrictos, como la construcción de nuevos edificios, la 
producción de energía limpia y una movilidad amigable 
con el ambiente. Los objetivos de carbono neutro incor-
poran la producción de energía por medio del viento, de 
la biomasa y de paneles solares. La movilidad verde ha 
sido impulsada por políticas que incentivan el transporte 
público y la infraestructura de calidad.
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1 %

Metodología
La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo. 
Como lo señala Sarduy Domínguez (2007, p. 2), “el 
producto de una investigación cuantitativa es un informe 
que muestra una serie de datos clasificados, sin ninguna 
información adicional que dé una explicación, más allá de 
eso en sí mismos”. Además, es importante destacar que 
las investigaciones cuantitativas estudian las asociaciones 
entre las variables que se cuantifican, para que al final 
ayuden a la interpretación de los hallazgos. También se 
utilizó en la presente investigación el análisis de corres-
pondencias, que consiste en un método descriptivo o 
exploratorio como alcance del estudio. La finalidad de 
dicho análisis radica en disminuir un conjunto importante 
de datos en un número menor de dimensiones, para así 
reducir también la pérdida de información. Esta técnica se 
aplica en variables categóricas u ordinales.

En primer lugar, se agruparon los ítems observables en seis 
categorías, que se muestran en la tabla 1. Estas catego-
rías son: Demográfica; Ahorro; Preferencia de compra; 
Factores de la decisión de compra; Eco-consumidor, y 
Ambiente; todo ello, a fin de observar las relaciones entre 
los diferentes niveles de las variables. 

Como muestra se diseñó un muestreo no probabilístico a 
conveniencia del investigador. El número de casos apli-
cados fue de 230, pero, tras una revisión y una depura-
ción, el número de casos válidos para los análisis quedó 
en 200. Se aplicó un cuestionario, estructurado y revisado 

por expertos para garantizar la validez interna y externa 
del instrumento. Los expertos fueron dos personas del 
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y dos 
docentes de la Universidad EAN. Dicho cuestionario se 
envió por medios electrónicos en la ciudad de Bogotá, 
D. C., Colombia. Las personas encuestadas fueron estu-
diantes, personal administrativo y visitantes del nuevo 
edificio EAN Legacy, que ganó el Premio a la Protección 
del Medio Ambiente, otorgado por Caracol Televisión, del 
grupo Valorem S. A., en la categoría Empresa Grande de 
Colombia.

Resultados

Análisis descriptivo de la muestra

A fin de comprender la estructura de los datos y la distribu-
ción de las variables, en la figura 1 se muestran los porcen-
tajes obtenidos para la categoría demográfica.

La muestra se compone, en su mayoría, de personas entre 
sus 20 y sus 50 años, y acumula un total del 95 %, como 
se muestra en la figura 1. Asimismo, el género masculino 
es el más preponderante, con el 64 %, como se muestra 
en la figura 2, mientras que la maestría y el pregrado 
constituyen los niveles académicos más representativos, 
como se muestra en la figura 3. Finalmente, los estratos 
socioeconómicos 4 y 5 reúnen el 80 % de los individuos 
participantes, como se muestra en la figura 4. En la tabla 2 
se muestra la distribución en la categoría Ahorro. 

En cuanto a la importancia del ahorro, como se muestra 
en la tabla 2, se identifica que, en general, es algo o muy 
importante (92 %), mientras que en el propósito la mayoría 
se orienta hacia la inversión (74 %). Asimismo, la inversión 
del ahorro se destina hacia la vivienda (80 %). A continua-
ción, se muestran los porcentajes relacionados con las 
preferencias de compra del inmueble que pertenece a la 
categoría 3. 

En cuanto a los estratos, la preferencia se encuentra en los 
estratos 5 y 4, como se muestra en la figura 5; la vivienda 
nueva es la de mayor interés. El grupo de encuestados 
prefiere, en el 84 % de los casos, comprar vivienda nueva, 
según muestra en la figura 6. Por su parte, la combinación 
de ahorros con créditos parece ser la práctica más usual, 
con el 44 %, como se muestra en la figura 7. Asimismo, 
la fuente para acceder a recursos sigue siendo el banco, 
con el 80 %, como se ve en la figura 8, con presupuestos 
entre 450 millones y 550 millones (53 %), como se ve en 
la figura 9.

A  Figura 1. Categoría Demográfica por edad.

Fuente: elaboración propia (2021).

Categoría Nivel

1. Demográfica

 � Edad

 � Género

 � Educación

 � Estrato

2. Ahorro

 � Importancia (percepción sobre su relevancia)

 � Propósito (razón y motivación)

 � Inversión (destino del ahorro)

3. Preferencias de 
compra

 � Estrato en el que compraría

 � Condición de vivienda 

 � Recursos para la compra

 � Solicitud de crédito

 � Presupuesto disponible

4. Factores de la 
decisión de 
compra

 � Precio

 � Cuota inicial

 � Bancos que otorgarían crédito 

 � Tasa de interés 

 � Ubicación

 � Metros cuadrados (m2)

 � Constructora

 � Áreas comunes

5. Eco-consumidor

 � Importancia del cuidado ambiental

 � Preocupación por problemas ambientales

 � Práctica del reciclaje

 � Ahorro energético

 � Ahorro de agua

6. Ambiente
 � Importancia del proyecto inmobiliario que 

cuide el ambiente

 � Proyecto con características verdes

A  Tabla 1. Categorías de análisis.

Fuente: elaboración propia (2021).
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Ahorro N = 200

Importancia del ahorro
Algo importante 91 (46 %)

Muy importante 91 (46 %)

Poco importante 18 (9,0 %)

Propósito del ahorro
Futuros gastos 40 (20 %)

Invertir 148 (74 %)

Otro 2 (1,0 %)

Para alguna emergencia 10 (5,0 %)

Inversión del ahorro
Mercado financiero 19 (9,5 %)

Metales 3 (1,5 %)

Otros activos 18 (9,0 %)

Vivienda 160 (80 %)

A  Figura 4. Categoría Demográfica por estrato socioeconómico.

Fuente: elaboración propia (2021).
A  Tabla 2. Categoría Ahorro. 
Fuente: elaboración propia (2021).

A  Figura 2. Categoría Demográfica por género.
Fuente: elaboración propia (2021).

A  Figura 3. Categoría Demográfica por nivel educativo.
Fuente: elaboración propia (2021).

Femenino
Masculino

4 %

60 %

20 %

16 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Serie 1

Estrato 6

Estrato 5

Estrato 4

Estrato 3

9 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

57 %

5 %

30 %

Bachillerato Maestría Otro Pregrado

A  Figura 5. Categoría Preferencia de compra.

Fuente: elaboración propia (2021).

Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

4 %

10 %

56 %

31 %
Nueva
Usada

A  Figura 6. Categoría Compra de vivienda.

Fuente: elaboración propia (2021).

16 %

84 %

A  Figura 7. Compra de vivienda con recursos financieros.
Fuente: elaboración propia (2021).

 Ahorros

 Crédito

 Ambos

50  %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %
Comprar vivienda 

18 %

38 %
44 %

64 % 36 %
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En cuanto a los factores de decisión de compra, como se 
muestra en la figura 10, el precio es muy importante, según 
la opinión de los encuestados; igualmente, la cuota inicial 
resulta algo importante para la mayoría, mientras que el 
tipo de banco y de crédito resultan de relevancia consi-
derable. Con respecto a la tasa de interés, se observa que 
es muy y algo importante para los individuos. En general, 
la empresa constructora parece no tener una importancia 
significativa (40 %), así como tampoco la tienen las áreas 
comunes, como se muestra en las figuras 11 y 12.

A  Figura 8. Categoría Solicitud de crédito.

Fuente: elaboración propia (2021).

A  Figura 10. Categoría Factores de decisión de compra.
Fuente: elaboración propia (2021).

A  Figura 11. Categoría Eco-consumidor.
Fuente: elaboración propia (2021).

A  Figura 12. Categoría Principales problemas con el  
medio ambiente.
Fuente: elaboración propia (2021).

Amigos
Bancos
Familiares
Otros

Algo importante
Muy importante
Poco importante

Algo importante
Muy importante
Poco importante

4 % 5 %
10 %

80 %

24 %
13 %

53 %

10 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

$250-300 $300-450 $450-550 + de 550

Millones

74 %

24 %

63 %

39 %

48 %

40 %

2 % 0 %

7 %
3 %

13%

26 %
22 %

0 % 0 % 0 % 0 %

27 %

40 %
35 %

31 %

39 %

21 % 22 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Muy importante Algo importante Poco importante Nada Importante

 Precio Cuota inicial Bancos/Créditos Tasa de interés Ubicación Metros cuadrados Constructora Áreas comunes

24 % 25 %

43 %

32 %

2 %

76 %

22 % 16 %

60 %

24 %

A  Figura 9. Categoría Presupuesto destinado a compra de vivienda.
Fuente: elaboración propia (2021).
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El perfil del eco-consumidor se caracteriza por darles una 
mayor importancia a ciertos aspectos, como el cuidado 
del ambiente, los problemas ocasionados por los gases de 
efecto invernadero, según lo muestran las figuras 13, 14 y 
15. Además, se evidencia que la práctica del reciclaje está 
presente en el 76 % de los casos, así como el ahorro ener-
gético y del agua. Por su lado, en la categoría Ambiente se 
evidencian los porcentajes mostrados en la figura 15. 

Al indagar sobre la importancia que los sujetos dan a los 
proyectos habitacionales que cuiden el medio ambiente, 
el 76 % considera este aspecto muy importante, al igual 
que un proyecto con características verdes. Mientras, en su 
mayoría, el presupuesto que se maneja se encuentra entre 
los 450 millones y los 550 millones. 

A  Figura 13. Frecuencia de reciclaje.
Fuente: elaboración propia (2021).

2 %

22 %

76 %
Con mucha frecuencia
Con algo de frecuencia
Nunca

A  Figura 14. Preocupaciones sobre el uso de recursos renovables.

Fuente: elaboración propia (2021).

 Cuidado del medio ambiente
 Características verdes

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Poco importante Importante Algo importante Muy importante

A  Figura 15. Categoría Ambiente; evaluaciones de los aspectos para tomar en cuenta cuando com-
pran un proyecto con atributos de sostenibilidad.

Fuente: elaboración propia (2021).
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10 %
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24 %
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13 %

de $450 a 550 millones

53 %

60 %
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40 %

30 %

20 %
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0 %

A  Figura 16. Presupuesto para comprar vivienda con características sostenibles.
Fuente: elaboración propia (2021).
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Contribuciones
El presente artículo se deriva desde el desarrollo de trabajos de 
investigación llevados a cabo en la Universidad EAN en la línea 
de investigación de Mercadeo y Sostenibilidad, con el proyecto 
El perfil del consumidor sostenible frente a las viviendas. Santiago 
Arias Valencia, coautor de esta investigación, ha tenido un interés 
personal en aspectos de sostenibilidad y construcción, y participado, 
por eso, en semilleros de investigación donde tutores y docentes 
guiaron el proceso de investigación. 

Daniel Antonio Herrera contribuyó ampliamente en el diseño y el 
método investigativo, así como en la recolección de información 
en el marco teórico, en el instrumento de investigación y en la 
metodología del proyecto investigativo, además de su participación 
en el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos del 
instrumento de investigación aplicado, y en la revisión crítica del 
contenido intelectual presentado para la aprobación del artículo 
académico.

Santiago Arias Valenccia, el autor, contribuyó al desarrollo inves-
tigativo y a la concepción del artículo desde el inicio, así como 
en la recolección de información y en el contenido intelectual en 
cada uno de los componentes del proyecto, y su correspondiente 
redacción; además, fue el encargado de aplicar el instrumento de 
investigación y de la redacción de los hallazgos obtenidos, al igual 
que del análisis de cada resultado. Asimismo, participó en la revi-
sión del contenido relevante y en la aprobación final del proyecto. 

Los autores declaran que no tienen conflictos de interés relevantes 
en relación con la investigación presentada.

Discusión
El cliente invierte su dinero para distintas opciones, tales 
como el ahorro, la inversión y la compra de vivienda. Los 
resultados de la presente investigación muestran cómo el 
comprador da una importancia muy alta (en el 92 % de los 
casos) al ahorro, con un propósito, que es invertir (en el 74 %), 
y especialmente, para vivienda (en el 80 %). Esto permite 
inferir el perfil de la persona dispuesta a comprar con sus 
propios ahorros una vivienda sostenible. Como lo manifiestan 
Lin et al. (2018), el conocimiento subjetivo, la preocupación 
medioambiental y los incentivos gubernamentales se consi-
deran igualmente importantes en el ámbito del consumo 
ecológico de viviendas sostenibles. Estos hallazgos en otros 
países, unido ello a los resultados de la presente investigación, 
permitirán impulsar aún más el crecimiento y la demanda de 
viviendas sostenibles en Colombia.

Además, el potencial cliente, en efecto, prefiere comprar 
viviendas con esas características en estratos altos (el 56 %, 
en estrato 5). Igualmente, dicha vivienda debe ser nueva (en 
el 84 % de los casos), y los recursos serán mixtos (personales 
y préstamos del sector bancario en el 44 %). El valor, según 
los resultados de la nueva vivienda con atributos amigables 
con el medio ambiente, será en estrato 5, en un rango de 
precios entre 450 millones y 550 millones de pesos. En esos 
resultados se demuestra que el precio es muy importante 
(en el 74 % de los casos), y otro factor determinante en 
la compra de una vivienda sostenible es la cuota inicial, 
porque el 63 % de los encuestados manifestó que tomarían 
la decisión si esa cuota inicial es competitiva. Es conclusión, 
los resultados son iguales a lo que manifiesta Pilaj (2015, 
p. 748) “El consumidor actual tiene en cuenta la inversión 
sostenible y responsable al momento de realizar la compra 
de bienes duraderos”. En los análisis anteriores, el poten-
cial público interesado en una compra sostenible le da una 
importancia del 76 % al cuidado del medio ambiente, y el 
60 %, a la emisión de gases de efecto invernadero de las 
construcciones. El 76 % de los encuestados reciclan con 
mucha frecuencia, el 74% tienen un pensamiento respon-
sable de ahorro energético, porque les preocupa mucho, 
y el 82 % están inquietos por el ahorro del agua que hacen 
las viviendas con características sostenibles. Como conse-
cuencia, los nuevos proyectos de vivienda deben presentar 
de manera trasparente cómo las edificaciones cuidan de 
los recursos no renovables que usamos en la vida diaria. Se 
puede concluir que el comprador de una vivienda soste-
nible tiene un perfil de eco-consumidor. Estos resultados 
son similares a los expuestos por Ballesteros García (2018), 
quien afirma que el estilo de vida sostenible incluye el con-
cepto de vida simple, o simplicidad voluntaria, donde los 
individuos reducen drásticamente el consumo y optan por 
productos con huella ecológica positiva como una manera 
de mejorar simultáneamente su bienestar. Por último, 
el diseño de los edificios con características sostenibles 
debe demostrar cómo estos cuidan y protegen el medio 
ambiente, porque el 76 % de los encuestados analizan en 
detalle estos impactos en el planeta, y además, que las 
viviendas tengan características verdes (en el 76 % de los 
casos), para que este grupo de personas se inclinen por 
adquirir esa nueva forma de viviendas.

Conclusiones
La construcción sostenible representa no solo el futuro de 
esta industria, sino también, el de la forma como habi-
tamos los espacios, las ciudades y los entornos creados 
por el ser humano. La sostenibilidad involucra tres ejes 
importantes, en los que cualquier estructura tiene gran 

impacto. Desde el aspecto económico podemos, a través 
de la construcción, atraer oportunidades y desarrollo en las 
comunidades locales. En lo social podemos crear comuni-
dades resilientes, unidas y más seguras. Por último, desde lo 
ambiental podemos generar bienestar al medio ambiente, 
pero también, a quienes lo habitan. Como resultado, se 
garantiza un equilibrio entre el uso eficiente de los recursos 
y el desarrollo de proyectos que permitan ofrecer un valor 
agregado a cada habitante de estas nuevas edificaciones, 
además de democratizar el acceso a viviendas de calidad y 
un estilo de vida sostenible. 

En varios estudios a escala mundial se ha demostrado cómo 
las iniciativas ambientales amigables en la construcción 
aprovechan los recursos no renovables para preservar 
los de las generaciones futuras. Estas ideas, enfocadas 
en la sostenibilidad, ofrecen una nueva propuesta de 
construcción con alto valor diferencial, que se traduce en 
la representación de un conjunto de aspectos que resaltan 
los componentes de la sostenibilidad ambiental y social. 
No obstante, la evolución y el auge de esos desarrollos 
constructivos están todavía en desarrollo. En Colombia, el 
terreno por recorrer es muy largo, pues pocas personas son 
sensibles a los temas ambientales y a darles importancia 
en el momento de adquirir productos como la vivienda. 

Acorde a los resultados de esta investigación, se concluye 
que existe un perfil específico de los compradores de una 
vivienda con atributos de sostenibilidad. Estos segmentos de 
personas tienen características demográficas particulares, y 
son personas que destinan sus ahorros a comprar vivienda 
nueva en estrato 5. Asimismo, los aspectos ambientales 
son importantes en el momento de tomar la decisión de 
adquirir una edificación sostenible. Sin embargo, la cuota 
inicial y el precio deben ser muy competitivos, porque 
en su proceso de decisión de compra estas variables son 
determinantes. 

Para finalizar, se recomienda seguir haciendo estudios más 
profundos, con muestras representativas en todo el país, 
para analizar cómo las variables socio-culturales afectan 
y cambian estos perfiles de compradores de vivienda 
sostenible. 
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POLÍTICA EDITORIAL
A Derechos de autor A Ética y buenas prácticas

La postulación de un artículo a la Revista de Arquitectura (Bogotá) indica que- el o los au-
tores 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 refe-
rencia, 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 re-
producción 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 propie-
dad 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 corresponderá a dicha persona (salvo pacto en 
contrario) y será suficiente únicamente con su autorización de divulgación.
El número de autores por artículo debe estar justificado por el tema, la complejidad 
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 correspon-
derá 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 necesario, 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 res-
ponsable 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 oportunidades 
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, descargar, 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 biblio-
tecas 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 artículo 
(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 publicados darán 

cumplimiento a los principios éticos contenidos en las diferentes declaraciones y le-
gislaciones sobre propiedad intelectual y derechos de autor específicos del país don-
de 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 (formato RevArq FP00 Carta de originalidad).
La Revista de Arquitectura reconoce y adopta los principios de transparencia y 
buenas 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 interna-
cionales 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 autores; la 
falsificación resulta cuando los datos son manipulados y cambiados a capricho de los 
autores; la omisión se origina cuando los autores ocultan deliberadamente 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 en-
trecomillar o citar la fuente, modificación de algunas palabras del texto, paráfrasis y 
falta de agradecimientos; el autoplagio se da cuando el mismo autor reutiliza mate-
rial 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 co-
pia 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 
diagramas 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 aque-
llos artículos que, posterior a su publicación, se demuestre que presentan errores de 
buena fe, o cometieron fraudes o malas prácticas científicas. Esta decisión se apo-
yará 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 retractación 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 personales 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 fun-
ciones propias como Institución de Educación Superior, en especial las relacionadas 
con la docencia, la extensión y la investigación, la Universidad Católica de Colombia 
pueda recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, 
compilar, dar tratamiento, actualizar, transmitir o transferir a terceros países y dispo-
ner 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 in-
equívoca, en los términos señalados por el Decreto 1377 de 2013, para mantener 
y manejar la información de nuestros colaboradores (autores, integrantes de los 
diferentes comités y pares revisores); así mismo, los colaboradores podrán ejercer 
sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, para lo 
cual se han dispuesto las siguientes cuentas de correo electrónico:
contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co
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* Todos los formatos, las ayudas e instrucciones detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq.
** Para consultar estas instrucciones en otro idioma por favor acceder a la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá).

1. Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que presenta, de 
manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investiga-
ción. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: 
introducción, metodología, resultados y conclusiones.

2. Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación ter-
minada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre 
un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

Adicional a estas tipologías, se pueden presentar otro tipo de artículos asociados a 
procesos de investigación-creación y/o investigación proyectual. En todos los casos 
se debe presentar la información suficiente para que cualquier investigador pueda 
reproducir la investigación 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 cual-
quier investigador pueda reproducir la investigación y confirmar o refutar las 
interpretaciones defendidas.

A Directrices para autores

La Revista de Arquitectura (Bogotá) recibe artículos de manera permanente. Los artícu-
los 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 portu-
gués y el francés; los textos pueden ser escritos y presentados en cualquiera de estos.
Los artículos postulados deben corresponder a las categorías universalmente acep-
tadas 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 definiciones del Ín-
dice Bibliográfico Nacional, Publindex (2010) que se describen la continuación:
Artículo de revisión: documento resultado de una investigación terminada donde 
se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o 
no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta 
de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una 
cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

A Instrucciones para postular artículos

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 (debida-
mente firmada por todos los autores en original); de igual manera, se debe diligen-
ciar 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 per-
miso de primera publicación, no exclusiva a nombre de la Universidad Católica 
de Colombia como editora de la revista.

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 � En la primera página del documento se debe incluir:

Título: 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 investiga-
dor. Como nota al pie (máximo 100 palabras): formación académica, experien-
cia profesional e investigativa, código ORCID https://orcid.org/, e información de 
contacto, correo electrónico.

Filiación institucional: debajo del nombre se debe declarar la institución 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 cuenta del tema, 
el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones; 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 principalmente palabras definidas en el tesauro de la 
Unesco (http://databases.unesco.org/thessp/), en el tesauro de Arte & Arquitectura  
©  (www.aatespanol.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, Resultados y Discu-
sión de resultados; posteriormente se presentan las Conclusiones, y luego las Refe-
rencias bibliográficas y los Anexos (modelo IMRYD). Las tablas y figuras se deben 
incorporar en el texto.

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

Texto: todas las páginas deben venir numeradas y con el título de artículo en la par-
te 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 páginas, incluyendo gráficos, tablas, referencias, etc.); como 
mínimo 3.500 y máximo 8.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y reco-
mendado 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 incorporadas al texto general. 

Las citas pueden ser:

 � Corta: (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden ser: textuales 
(se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resumen (se escriben en pala-
bras 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 Associa-
tion (APA) (http://www.apastyle.org/).

Siglas: en caso de emplear siglas en el texto, las figuras o las tablas, se debe propor-
cionar 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 texto, 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 autorizaciones de reproduc-
ción 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 garantizar 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 localización. En lo posible, no deben contener textos, achu-
rados o tramas.

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

Beneficios
Se podrá solicitar una constancia informativa en la que se relaciona la publicación 
del artículo y, de manera opcional, se pueden detallar las fechas del proceso edito-
rial y el arbitraje realizado.
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A
A  Instrucciones para revisores 

La selección de revisores se realiza de acuerdo con los siguientes cri-
terios:
 � Afinidad temática.
 � Formación académica.
 � Experiencia investigativa y profesional.
 � Producción editorial en revistas similares o en libros resultado 
de investigación.

El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad e impar-
cialidad, y en los criterios de calidad y pertinencia. 
El desarrollo de la revisión se realiza según el formato (RevArq FP10 
Evaluación de artículos) y las observaciones que el revisor considere 
necesarias en el cuerpo del artículo. En cualquiera de los conceptos 
que emita el revisor (Aceptar, Publicable con modificaciones, Ree- 
valuable o No publicable), y como parte de la labor formativa y de 
comunidad académica, el revisor hará sugerencias para mejorar el 
documento. El revisor podrá solicitar una nueva relectura del artículo 
después de los ajustes realizados por el autor.
El revisor también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 Hoja de 
Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de revisión ante los 
SIR que así lo soliciten.
En el proceso de arbitraje se emplea el método doble ciego, los nom-
bres del revisor no serán conocidos por el autor y viceversa. Con el fin 
de garantizar el anonimato del autor, al artículo postulado se le han 
podido suprimir nombres, instituciones o imágenes que puedan ser 
asociadas de manera directa al autor.
Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invitación como 
par revisor del artículo, el revisor debe cerciorarse de que no exista 

conflicto de intereses (CDI) o alguna limitante que afecte la revisión 
o que pueda ser vista como tal (lazos familiares, amistad o enemistad, 
vínculos contractuales o laborales, posiciones éticas, etc.), de presentar-
se 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 haber sobre 
el material que se entrega, el revisor se compromete a mantener en 
absoluta reserva su labor, a limitar el uso de la obra entregada solo 
para el propósito designado y a devolver la documentación remitida 
una vez concluya la actividad.

El tiempo establecido para las revisiones de pares es de máximo un 
mes a partir de la confirmación de la recepción de la documentación. 
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

Si es de interés para el revisor, podrá hacer la solicitud de alguna de 
las publicaciones editadas y presentes en el catálogo de publicacio-
nes 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 forma-
ción 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 Arquitectu-
ra (Bogotá) selecciona y clasifica los artículos que cumplen con los re-
quisitos establecidos en las directrices para los autores. El editor podrá 
rechazar en primera instancia artículos, sin recurrir a un proceso de 
revisión, si los considera de baja calidad o por presentar evidencias de 
faltas éticas o documentación incompleta.
Los artículos se someterán a un primer dictamen del editor, de los 
editores de sección y del Comité Editorial, teniendo en cuenta:
 � Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia con las 
secciones definidas.

 � Respaldo investigativo.
 � Coherencia en el desarrollo del artículo, así como una correcta re-
dacción 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 coherencia y clari-
dad en los apartados del documento (modelo IMRYD), la calidad de 
las fuentes y la adecuada citación, esto quedará consignado en el 
formato (RevArq FP09 Revisión de artículos); esta información será 
cargada a la plataforma de gestión editorial y estará a disposición 
del autor.
En caso de que el artículo requiera ajustes preliminares, será devuel-
to 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 especia-
lizados, quienes emitirán su concepto utilizando el formato (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 (modalidad doble ciego).
Del proceso de revisión se emite uno de los siguientes conceptos 
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 acepta, cuenta con 
quince días para realizar los ajustes pertinentes.

 � Reevaluable: cumple con algunos criterios y debe ser corregido.  
Es necesario hacer modificaciones puntuales y estructurales al artículo. 

En este caso, el revisor puede aceptar o rechazar hacer una nueva 
lectura del artículo luego de ajustado.

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

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradictorias 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 revisores 
o de los editores, y cada corrección incorporada u omitida debe 
quedar justificada en el texto o en una comunicación adjunta. En 
el caso que los autores omitan las indicaciones realizadas sin una 
argumentación adecuada, el artículo será devuelto y no se dará por 
recibido hasta que no exista claridad al respecto.

El editor respetará la independencia intelectual de los autores y a es-
tos 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 plata-
forma de Gestión Editorial, donde encontrarán los conceptos emitidos 
y la decisión sobre el artículo.

El editor y el Comité Editorial se reservan el derecho de aceptar o no 
la publicación del material recibido. También se reservan el derecho 
de sugerir modificaciones de forma, ajustar las palabras clave o el 
resumen y de realizar la 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 reproduc-
ción). Para más información ver: Política de derechos de autor

A 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 re-
tirar 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 reviso-
res, ya que estos procesos se realizan de manera anónima.
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