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PRÓLOGO 
 
El Ladrillo: tradición humana para innovar.  

 

òLe pregunt® al ladrillo que quer²a ser y ®ste respondi· que un arcoó
1

 

                                                        
1 òLouis I. Kahn, òMe encantan los comienzosó en Louis I. Kahn: Escritos, Conferencias y Entrevistas. Richard C. Levene y Fernando 

M§rquez Cecilia (Madrid: El Croquis Editorial, 2003), p 300. òCuando estamos trabajando o proyectando con ladrillo, debemos 

preguntar al ladrillo qu® quiere, o qu® puede hacer. Y si preguntamos al ladrillo qu® quiere, responder§: ò...Pues me gustan los arcos.ó. 
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Louis I. Kahn 

 

 

ɒHvh pdudyloorvr pdwhuldo/ shtxhðr/ prgxodu/ proghdeoh | yhuvàwlo sdud fuhdu yduldgdv 

formas y estructura vɓ2 es como describe  Carlos Qlðr Pxufld al ladrillo en su discurso 

en el puhplr qdflrqdo do glvhðr/ od lqyhvwljdflòq | frqvwuxfflòq de obras en arcilla; y 

posiblemente se quede corto  en halagos  hacia esta pieza constructiva. N oble, humilde, 

krqhvwr/ fàolgr, expresivo,  y hasta hfrqòplfr vrq dojxqrv gh orv dgmhwlyrv txh hvwh 

elemento ha reci bido a lo largo de la historia . 

 

Ho eortxh fhuàplfr hs un material constructivo utilizado desde el dðr 10.000 a.C, 

momento en el cual vh lqyhqwò ho odguloor gh eduur/ srvwhulruphqwh hq Phvrsrwamia 

+81333 d1F dsur{lpdgdphqwh, vh lqfrusruò ho proghdgr do surfhvr gh surgxfflòq sdud 

oxhjr ghvfxeulu hq ho 61833 d1F txh hvwh pdwhuldo fuxgr srguìd dgtxlulu pd|ru uhvlvwhqfld 

al ser cocinado a altas temperaturas  aparte de la capacidad de ser producido e n serie.  

Txl}àv ho ùowlpr ghvfxeulplhqwr importante que ha sufrido el  surfhvr gh surgxfflòq de 

od fhuàplfd/ frpr pdwhuldo frqvwuxfwlyr/ | txh ghmd frpr uhvxowdgr ho odguloor wdo fxdo or 

conocemos hoy, fue  el vitrificado, con el cual vh srwhqflò sulqflsdophqwh el ornamento  y 

la posibilidad de darle un acabado en color 3. Este fruwìvlpr | hq flhuwd phglgd srfr 

djudghflgr uhfruulgr klvwòulfr frq or txh uhdophqwh phuhfh vhu frqwdgr vreuh ho 

ladrillo ; deja en entre dicho la real pertinencia  gh xqd lqyhvwljdflòq hqpdufdgd | 

fundamentada fuertemente por una actitud innovadora hacia un  material con una alta 

carga  emocional e  klvwòulfd1 Diruwxqdgdphqwh orv hvfhqdulrv dfdgèplfrv/ hq orv txh qr 

hay mucho que perder y si mucho que ganar, permiten l d h{sorudflòq hq asuntos que 

aparentemente se encuentran en estado de ɒyhuvlòq ilqdoɓ1 

 

Vì qrv suhjxqwàudprv ¾fxàqwdv yhuvlrqhv gh od uxhgd kdq h{lvwlgrB/ od uhvsxhvwd srguìd 

ser muchas, aunque todas desarrolladas a partir de la misma esencia; la de ser una 

uxhgd/ | dxqtxh vrq yhuvlrqhv txh yduìdq hq vx pdwhuldo/ glphqvlones, usos; algunas  

ocul tas y otras visibles / wrgdv kdfhq sduwh gh dojxqd pàtxlqd1 ¾Fxào vhuìd od uhvsxhvwd vì 

se cambiara en la pregunta  anterior , la palabra ru eda por bloque de arcilla B/ txl}à od 

                                                                                                                                                                                    
Y entonces nosotros decimos: òUf, pero los arcos son dif²ciles de hacer; cuestan m§s dinero. Creo que se puede usar hormig·n sobre 

el hueco igual de bienó. Pero el ladrillo dice: òS², lo s®; s® que tienes raz·n, pero claro, como me preguntas qué me gusta, lo que me 

gustan son los arcos.ó Y decimos: òBueno, ày por qu® hay que ser tan obstinado?ó Y el arco dice: àPuedo hacer s·lo una observación? 

àte das cuenta de que est§s hablando de un ser y de que un ser de ladrillo es un arco?ó. Esto es conocer el orden, conocer su 

naturaleza, conocer lo que puede hacer. Respet®moslo much²simoó. 

2 Carlos Ni¶o Murcia, òLa arcilla en la arquitectura Colombianaó en Arquitextos: escritos sobre arquitectura desde la Universidad Nacional 

de Colombia: 1976-2005 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, 2006), p 34. 

3 
James W.P. Campbell, òIntroductionó en Brick. A world History (London: Thames & Hudson Ltd, 2003) 
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plvpd> | hv txh hvwr srguìd rfxuulu frq fdgd xqr gh orv artefactos inventados por el 

hombre que han tenido un papel trascendental en el desarrollo de la humanidad 4. El 

odguloor/ frq vxv pàv gh 421333 dðrv gh klvwruld/ ha dejado huella  alrededor del mundo: 

la Gran Muralla China, los 200 0 templos en Bagan (Burma), la c ùsxod gh Euxqholeschi en 

Florencia (Italia), la estructura del Taj Mahal (India), entre muchos otras edificaciones 

que se encuentran casi intactas a pesar de su largo tiempo de haber sido edificadas; 

ejemplos que demuestran e l lenguaje duradero que posee el ladrillo (Lede rer, 2005, p 

546). 

 
Figura 1. Gran zigurat en Al-Untesh-Napirisha (Chonga Znbil. 1250-1235 BC), Su base es un cuadrado de 67m de lado. Su estructura 

superior ha sido destruida, pero permanece intacto 28m de estructura. Su exterior fue construido en ladrillo cocido y su núcleo en 

ladrillo de barro. Fuente: Brick a world history. Foto: Will Pryce. 

 

                                                        
4
 Arno Lederer, òàHa perdido actualidad la f§brica de ladrillo?ó Detail, no. 5, 2005: p 546. òSe dice que el mayor invento de la 

humanidad es la rueda. Pero si tuviéramos que elegir, ¿cuál sería el segundo gran invento? Quizá entre la serie de objetos compitiendo 

por la medalla de plata tambi®n encontrar²amos el ladrilloó. 
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Figura 2. El Aqua Claudia, fue uno de los primeros acueductos en Roma. Su construcción comenzó con CalÍgula en el año 38 d.C y 

finalizó con Claudius en el 47 d.C. Era de 74km de longitud. Fuente: Brick a world history. Foto: Will Pryce. 

 

 
Figura 3. La catedral de Santa Cecilia de Albi es un fuerte de 78m de altura. Su construcción tardó dos siglos y en el 1480, año en la 

que fue consagrada aún no había sido terminada. Fuente: Brick a world history. Foto: Will Pryce. 
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Sobre el papel que ha tenido en la arquitectura Colombiana, Qlðr afirma que ha sido 

parte de xqd px| lpsruwdqwh wudglflòq/ hv ho pdwhuldo txh vreuhvdoh ghqwur gh od klvwruld 

de la arquitectura gh qxhvwur sdìv5, renglones seguidos asegura que ho uhwr dkrud vhuà 

ɒfòpr dffhghu do vljor [[L vlq ghvfduwdu hvh ydolrvr ohjdgr/ fòpr lqwhjudu qxhydv 

tecnolrjìdv vlq shughu ho fduàfwhu | od surixqglgdg gh od dutxlwhfwxud frorpeldqd/ fòpr 

vhjxlu kdfld ho ixwxur vreuh od ùqlfd sodwdirupd ohjìwlpd txh hv od wudglflòq/ od txh vh 

ghvduurood fdgd gìd vxshuàqgrvh d vì plvpdɓ (Qlðr, 2006, p  30) y  dxqtxh orv fògljrv 

crpsrvlwlyrv/ wèfqlfrv | gh ghvhpshðr gho odguloor hvwàq frqvrolgdgrv douhghgru gho 

mundo 6, y se ha convertido en  xq ohqjxdmh frpùq | fhufdqr sdud od kxpdqlgad, esta 

lqyhvwljdflòq suhwhqgh dar un paso al lado, y demostrar, al desarrollar un sistema de 

idfkdgd olyldqd edvdgr hq slh}dv fhuàplfdv/ txh uhshqvdu/ uhioh{lrqdu | uhlqwhusuhwdu 

propositivamente sobre cualquier asunto para innovar e intentar mejorar las condiciones 

de determinada sit xdflòq, dejan como resultado xq ghvduuroor whfqroòjlfr 

frqwhpsruàqhr | d vx yh} frkhuhqwh frq ho ohjdgr klvwòulfr1 

 

 

                                                        
5  

Carlos Niño Murcia, Arquitextos: escritos sobre arquitectura desde la Universidad Nacional de Colombia: 1976-2005 (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, 2006), p 30. 

6
 Guillermo Fisher, La honestidad constructiva como comunicación en arquitectura. cuatro edificios representativos de la arquitectura de 

los sesenta en Colombia (Bogot§: Universidad Nacional de Colombia, Octubre de 2008), p 24. òLa innovación en arquitectura se ve 

obligada a partir de mensajes ya codificados, de soluciones ya hechas y conocidas, y de principios de estática y dinámica y desarrollos 

de los sistemas constructivos, inherentes al desarrollo de la civilizaci·nó. 
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1.1. Origen . 
 

Od lqyhvwljdflòq resulta gracias a un inter èv gho dxwru gh od lqyhvwljdflòq que surge en el 

suhjudgr gh dutxlwhfwxud | dooì plvpr vh ixqgdphqwd> od wèfqlfd/ od whfwòqlfd | od 

pdwhuldolgdg hq od dutxlwhfwxud> frqfhswrv txh vh frqyluwlhurq gxudqwh ho shuìrgr 

dfdgèplfr hq uhtxlvlwrv sur|hfwxdohv shupdqhqwhv frpr remhwlyrv gh ghvhpshðr Ɋ del 

autor -  hq ho prphqwr gh diurqwdu xq wdoohu gh glvhðr1 

 

Durante el pregrado , este lqwhuèv vh ixh dilqdqgr> en parte porque en varios semestres 

pud o colaborar como monitor en el Depar tamento  de Arquitectura  en el àuhd wèfqlca; 

puntualmente en el curso del prof hvru Kèfwru Phmìd Yèoh} quien  surprylò ho jxvwr sru 

od wèfqlfd. A medida que el pregrado avanzaba, surgieron suhrfxsdflrqhv pàv 

sxqwxdohv hq uhodflòq d orv hohphqwrv prgxoduhv/ od frruglqdflòq glphqvlrqdo | orv 

nuevos sistemas constructivos; preocupaciones que se intentaron responder en cierta 

medida en la  prqrjudiìd desarrollada en hvwh flfor dfdgèplfr7 en la cual  se uhdol}ò un 

panel gh lqvwdodflòq hq seco fabricado a partir de l raquis  gh soàwdqr | edqdqr que 

resulta frpr xq vxesurgxfwr gh od dfwlylgdg djuìfrod bananera . 

 

Posteriormente en la sulphu h{shulhqfld irupdo gho txhkdfhu dutxlwhfwòqlfr8, el rigor 

wèfqlfr hvwxyr vlhpsuh suhvhqwh/ fdvl frpr phwrgrorjìd sur|hfwxdo para plasmar en el 

papel ideas fruuhfwdv> dutxlwhfwòqlfdphqwh kdeodqgr/ | do plvpr wlhpsr elhq uhvxhowdv 

wèfqlfdphqwh1 

 

Rhflhqwhphqwh | judfldv d od uhioh{lòq txh vxjlhuh whqhu xq hvwxdio de posgrado, se 

presenta la oportunidad de indagar  vreuh orv ruìjhqhv gh od dutxlwhfwxud/ y 

particularmente, los conceptos frq orv txh vh ixqgò este arte y oficio, que han mutado 

para darle paso a nuevo discurso y una nueva forma de aproximarse al ejercicio  

proyectual . 

 

Este nuevo discurso, sustentado por  la arquitectura construida en lo  que va d el siglo XXI, 

y catalogada en algunos escenarios como una arquitectura de forma y no de fondo , trae 

consigo / pàv dooà gh odv vxemhwlylgdghv/ od ghvlqwhjudflòq pdwhuldo gh vxv hohphqwrv/ 

                                                        
7 La monografía òPaneles producidos a partir de fibras de pl§tano y bananoó hizo parte de una investigación en conjunto con: Grupo de 

Investigación en Nuevos Materiales- GINUMA; Laboratorio de Estudios y Experimentación Técnica en Arquitectura ð LEET; Fundación 

Social Corbanacol; y Grupo de investigaciones Clima, Arquitectura y Urbanismo de UPB Seccional Montería. Fue expuesta y publicada 

dentro del marco del III Encuentro Latinoamericano de Edificaciones y Comunidades Sustentables celebrado en el 2009 en Recife, 

Brasil con el artículo òEvaluaci·n del desempe¶o ac¼stico de paneles de raquis de pl§tano y bananoó. 
8 Desde mediados del 2009 hasta finales del 2011 el autor estuvo vinculado al Jardín Botánico de Medellín trabajando con el taller de 

Arquitectura y Paisaje. 
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particularmente de su envolvhqwh> fdgd yh} pàv dsduhfh hq od flxgdg frqwhpsruàqhd 

edificaciones hq odv txh suhgrplqd od ghvpdwhuldol}dflòq de los sistemas de 

cerramiento / hq orv txh vh yxhoyh lqflhuwr ghilqlu orv oìplwhv iìvlfrv gho hglilflr1 Hvwh 

lenguaje, que hasta el momento ha de mdgr od dutxlwhfwxud gho pxqgr frqwhpsruàqhr, 

propone  un debate sobre el uso de los materiales tradicionales, tales como la piedra, la 

madera, el ladrillo, e inclusive el concreto, los cuales han perdido el protagonismo ; 

adquirido desde  el momento en el  que  surge el pensamiento constructivo del hombre, 

por consecuencia de la  oferta de nuevos materiales.  

 

Al extrapolar e stas ideas  a la exp eriencia y a los intereses personales  en el proceso 

investigativo, al autor le surge la  suhrfxsdflòq vreuh el lento  pero constante abandono 

de los sistema s constructivos tradicionales y el deseo por encontrar  la manera de que 

perduren en el tiempo d wudyèv gh vx uhlqwhusuhwdflòq | dvì, poder competir con los 

nuevos materiales . 

 

Gracias a la irupdflòq en el pregrado,  a la experiencia profesional , a la reflh{lòq khfkd 

gxudqwh od pdhvwuìd y apoyado por ho glvfxuvr frqwhpsruàqhr sobre las nuevas 

glqàplfdv hq od frqvwuxfflòq, se origina la gran pregunta a la cual se le quiere  dar 

respuesta en este documento. A ghpàv gh hvwr se pretende co n el posgrado y 

hvshfìilfdphqwh frq od whvlv gh lqvwljdflòq, construir un camino de preguntas que 

posibiliten qxhydv h{shulhqfldv wdqwr dfdgèplfdv frpr surihvlrqdohv1 
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1.2. El Problema  
 
1.2.1. Descripción del Problema.  

El problema identificado es una situaciòq khuhgdgd ghvgh ho prphqwr hq el que la 

arquitectura moderna arriba al territor io c olombiano  a mediados del siglo XX / frq èvwd, 

llega la estructura porticada  y se muta la form a de glvhðdu | construir la arquitectura . Le 

Corbusier  en su conferencia dada en la Sorbona  el 12 de Junio de 1924, Ho hvsìulwx qxhyr 

en arquitect ura dilupd txh frq od oohjdgd gho krupljòq dupdgr surge el mecanismo 

ruwrjrqdo pàv sxur/ | frq hood od jhrphwuìd como elemento capital de la arquitectura y 

sru frqvljxlhqwh derugdu or txh èo ghqrplqò reudv gh dowd dutxlwhfwxud9. 

 

Suhylr d orv dsruwhv wèfqlfrv gho prylplhqwr prghuqr/ od fdudfwhuìvwlfd ixqgdphqwdo hq 

los muros de fachada era el espesor de al menos 45 fhqwìphwurv/ ho fxdo vdwlvidfìd odv 

h{ljhqfldv hvwuxfwxudohv/ frqvwuxfwlydv | gh frqiruw txh h{ljìdq odv hglilfdflrqhv hq vx 

prphqwr1 Uhvlvwhqfld d dowìvlpdv fdujdv +sru frpsuhvlòq,/ h{fhohqwh ghvhpshðr dqwh od 

hvwdqtxhlgdg | iuhqwh do dlvodplhqwr wèuplfrv se lograban con estos grosores. P ero con 

los aportes del movimiento moderno,  surg e entre muchos otros paradigmas;  la esbeltez 

de los elementos de fachada y el divorcio entre  èstos y la estructura, y en particular con 

orv hohphqwrv qr hvwuxfwxudohv gh fhuudplhqwr> ud}òq sru od fxdo èvwrv pierde n su papel 

estructural y se convierte n ùqlfdphqwh frpr elemento s de cerramiento insertos en  

marcos estructurales 10. A partir de este momento la estructura en  concreto reforzado  se 

masif ica en el mundo, y  Frorpeld qr hv od h{fhsflòq, prueba de  ello son las unidades 

habitacionales constru idas hq Erjrwà por la pduwlflsdflòq gho hvwdgr con instituciones 

frpr ho Edqfr Fhqwudo Klsrwhfdulr +EFK,/ ho Lqvwlwxwr gh Fuèglwr Whuulwruldo +LFW,/ la Caja 

de Vivienda Popular (CVP) y la Caja de Vivienda Militar (CVM) . El Fondo Nacional del 

Ahorro (FNA) , durante el siglo XX y particularmente en su segunda mitad 11. 

 

En el libro La fachada de Ladrillo  de Ignacio Paricio, el autor  dilupd txh ɒhvwd vroxflòq 

convencional (estructura porticada) es el resultado de alteraciones del antiguo muro 

pdfl}r | sruwdqwh/ prglilfdflrqhv frq remhwlyrv gh rswlpl}dflòq parcial sin mayor 

dqàolvlv gh odv frqvhfxhqfldv hq ho frpsruwdplhqwr joredoɓ12. 

                                                        
9 Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret), El nuevo espíritu en Arquitectura. En defensa de la Arquitectura, Traducción de Miguel 

Borrás y José M. Forcada (Murcia, España. Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos, 1993), p 18. 
10 Ignacio Paricio, La fachada de ladrillo (Barcelona, España. Bisagra, 1998), p 7. 
11 León Darío Espinosa Restrepo. òEl estado en la construcci·n de las §reas residenciales en Bogot§ó, en URBANISMOS. Áreas 

Residenciales I (Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Maestría en Urbanismo, 2007) 
12 
Paricio, òLa fachada de ladrilloó, p 7. 
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El camino idowr gh uhioh{lòq txh wxyr hvwd irupd gh frqvwuxlu flxgdg generò grv 

contradicciones, q xh flqfxhqwd dðrv ghvsxèv vh kdq khuhgdgr en un sistema 

frqvwuxfwlyr txh fdgd yh} vh xwlol}d pàv/ frqyhqflgrv gh txh sru vx glixvlòq/ 

gxudelolgdg | hfrqrpìd es la ùqlfd forma correcta . Estas dos contradicciones hacen 

parte del p roblema identificado txh hvwd lqyhvwljdflòq suhwhqgh mejorar . 
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Oqhldq` bnmsq`chbbh¶m9 Resulta de insertar e ohphqwrv uìjlgrv, como lo es la fachada en 

ladrillo hq hvwuxfwxudv gùfwlohv/ hvshfìilfdphqwh hq od gh sòuwlfrv de concreto . Esta 

vroxflòq frqvwuxfwlyd wudh consigo  incompatibilidades en cuanto al comportamiento  

sìvplfr/ problemas de estanqueidad y deformaciones  para las que no se piensa el 

sistema de cerramiento . 
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Figura 4. Edificio de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Obregón y Valenzuela Arquitectos. 1960. 

Antes edificio del INURBE. Bogotá, Colombia. Registro fotográfico personal. 
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Rdftmc` bnmsq`chbbh¶m9 Uhvxowd sru ho diàq gh fruuhjlu orv sureohpdv fdxvdgrv por la 

sulphud frqwudglfflòq y es impulsada por los arquitectos y su h{sorudflòq soàvwlfd do 

querer expresar continuidad en el material de fachada. El objetivo fue, y sigue siendo 

lograr que una capa sencilla de muro en ladrillo cubra el borde de placa estructural | dvì 

evitar los problemas de estanqueidad / ud}òq sru od fxdo/ vh ghflgh sacar la fachada de 

ladrillo 1/3 de su espesor, y luego, a partir de piezas tipo fachaleta ocultar la estructura  

pese a que los otros 2/3 de muro  permanecen insertos entre vigas y columnas. Esta 

estrategia dùq suhvhqwd odv lqfrqvlvwhqfldv hvwuxfwxudohv quh rfdvlrqd od frpelqdflòq gh 

hohphqwrv uìjlgrs de cerramiento enmarcado s parcialmente -  para este caso -por un 

sistema evwuxfwxudo gùfwlo. 

 

 
Figura 5. Residencias El Parque. Arq. Rogelio Salmona, Bogotá, Colombia. Registro fotográfico personal. 

 

 

Esta hyroxflòq txh kd whqlgr od idfkdgd hq odguloor hq Frorpeld hq frpelqdflòq frq od 

hvwuxfwxud sruwlfdgd hq frqfuhwr uhiru}dgr/ sxhgh uhvxpluvh hq xq lqwhuèv frqvwdqwh 

sru dolyldqdu od slh}d fhuàplfd | dvì uhgxflu do pà{lpr od fdujd txh deben soportar las 

estructuras.  Los detalles constructivos, utilizados por los arquitectos modernos 
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Erjrwdqrv/ vh kdq dedqgrqdgr/ od prglilfdflòq gh od vhfflòq hvwuxfwxudo/ od lqfoxvlòq 

del elementos en el que se apoyan los 2/3 de espesor de muro se ha dejado a un lado, 

para cueulu sru frpsohwr ho erugh gh sodfd frq hohphqwrv gh idfkdohwd/ ixqflòq sdud od 

cual no se ha concebido el ladrillo.  

 

D frqwlqxdflòq vh suhvhqwdq grv ghwdoohv dutxlwhfwòqlfrv/ ghvduuroodgrv sru Urjholr 

Salmona  en dos proyectos diferentes , en los que se ven expresados las intenciones del 

arquitecto por esconder la estructura, y generar un efecto de liviandad al no dejar 

evidente los apoyos  en los cuales 

descansan los muros de ladrillo.  

 

En la Figura  6, aunque no se muestra 

precisamente la frqwlqxlgdg gho sdðr 

de ladrillo cuando pasa por delante del 

borde de placa, se puede observar el 

detalle que hace el arquitecto al 

sobreponer casi cuatro hiladas 

completas de ladrillos apoyadas en 2/3 

gh vx hvshvru vreuh xqd sruflòq gh 

estructura (imposta) . 

 

El detalle deja en evidencia dos  asuntos 

importantes de resaltar. En primer lugar 

od vrilvwlfdflòq gho ghwdooh/ hq ho txh 

sdud vx frqvwuxfflòq es necesario 

incorporar en el proceso de vaciado 

formaletas y procesos de vaciado 

dwìslfrv txh uhvxhlvan la vhfflòq de la 

placa  de entrepiso.  Y en segundo lugar 

es el latente riesgo que poseen los 

sdðrv dsr|dgrv hq od lpsrvwd dqwh xq 

eventual sismo, pues pese al cuidado 

gho dutxlwhfwr sru rewhqhu xqd vroxflòq 

limpia y honesta en cuanto al lenguaje 

expresado con el ladrillo, el elemento 

no estructural depende > dghpàv gh orv 
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hierros y anclajes a la estructura,  de un elemento relativamente delgado para 

pdqwhqhuvh ìqwhjur | hq srvlflòq hq ho prphqwr gh xq vlvpr1 Es de rescatar  que 

gracias al detalle impulsado por el deseo de continuidad material del arquitecto, se 

phmrud ho ghvhpshðr gho vlvwhpd gh fhuudmiento frente a la estanqueidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Corte por fachada Residencias El 

Parque. Arq. Rogelio Salmona, Bogotá, 

Colombia. Fuente: Fundación Rogelio Salmona. 

 

En la Figura 7, el detalle es 

similar, pero en vez de dejar 

descubierta la imposta , el 

arquitecto la cubre con piezas 

tipo fachaleta y obtiene  la 

continuidad material de la que 

se hablaba anteriormente.   

 

En este caso en particular, el 

arquitecto se aprovecha de los 

diferentes formatos que ofrece 

ho fdwàorjr gho pdwhuldo/ | holjh 

disponer estas piezas en 
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sentido vertical, insinuando que en ese punto de la fachada hay algo por contar.  

 

Por como el arquitecto concibe el detalle, se disminuye la posibilidad de 

desprendimiento de piezas tipo fachaleta  ante un eventual sismo ya que en este caso es 

phqru ho qùmero de estas piezas instaladas frente al escenario en el que haya que cubrir 

el borde d e placa por completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Corte por fachada. Edificio de Posgrados Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá). Arq. Rogelio Salmona, Bogotá, 

Colombia. Fuente: Fundación Rogelio Salmona. 
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Las dos contradicciones pr opiciadas por 

los intereses del arquitecto, le plantean al 

ingeniero un dilema y al constructor un 

uhwr> sxhv od prglilfdflòq gh od hvwuxfwxud 

supone un sobredimensionamiento de la 

misma para poder soportar la carga 

hmhuflgd sru ho sdðr gh odguloor dsr|dgr 

526 vreuh od hvwuxfwxud1 \ dghpàv xqd 

vrilvwlfdflòq dglflrqdo hq ho surfhvr gh 

vaciado de la estructura al tener que 

disponer las formaletas para que la 

hvwuxfwxud dgtxlhud od vhfflòq ghvhdgd1 

\ dxqtxh od h{sorudflòq soàvwlfd con el 

lad rillo en Colombia es evidente, y 

sduwlfxoduphqwh hq Erjrwà vrq pxfkrv 

los ejemplos de buen a arquitectura 

desarrollada en este material , la 

h{sorudflòq wèfqlfd hv uhgxflgd/ ud}òq sru 

la cual es posible reconocer casos en los que estas dos contradicciones han dejado 

claro que  ho elqrplr rewhqlgr sru od frpelqdflòq hqwuh orv sòuwlfrv gùfwlohv | ho sdðr 

uìjlgr | continuo de ladrillo e n fachada  trae consigo incompatibilidades estructurales, 

reflejadas en el aplastamiento de las piezas de la esquina del muro, fallas diagonales 

en el mur o por la pieza o por el mortero y  desprendimiento de  las piezas tipo 

fachaleta 13. 
Figura 8. Edificio Bogotá, Colombia. Carrera 7 con calle 134 

(costado oriental). En esta edificación las piezas tipo fachaleta 

que cubrían el borde de placa de entrepiso se desprendieron. 

Posteriormente fueron reemplazadas y por ser de otro tono, se 

marca claramente en donde se remplazaron piezas. Registro 

fotográfico personal. 

 

 

Gxudqwh ho surfhvr gh lqyhvwljdflòq vh sxgr frqvwdwdu txh orv hvwxglrv sdwroòjlfrv 

h{lvwhq/ orv sureohpdv txh frqoohyd lqvhuwdu ho sdðr uìjlgr hq xq pdufr hvwuxfwxudo 

gùfwlo hvwàq lghqwlilfdgrv/ vlq hpedujr | shvh d orv hvixhu}rv de las facultades de 

ingenlhuìd | dutxlwhfwxud sru srqhu vreuh od phvd hvwrv khfkrv/ hq od fdooh dùq vh vljxh 

                                                        
13 
Ferm²n Aldana ćvila y Carlos A. Bucheli Narv§ez, òEvaluaci·n de da¶os en mamposter²a no estructural en p·rticos, sometidos a 

cargas din§micasó (Tesis de Ingenier²a Civil, Departamento de Ingenier²a Civil, 1997) 10-38. 
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viendo edificaciones que implementan en sus fachadas las estrategias identificadas 

como el problema de esta investiga flòq/ | shru dùq fxdqgr gh odv lqyhvwljdflrqhv 

dfdgèplfdv qr h{lvwh xqd sursxhvwd udglfdo frq od fxdo vreuhsrqhuvh d odv sdwrorjìdv | 

fallas identificadas en este sistema constructivo.  

 

Identificad o el problema , se comprende hqwrqfhv hvwd lqyhvwljdflòq frpr od 

rsruwxqlgdg lgòqhd para repensar el sistema conven cional  de fachadas en ladrillo en 

}rqdv gh dowr ulhvjr vìvplfr y dvì ghvduuroodu xq vlvwhpd gh idfkdgd hq slh}dv fhuàplfdv 

innovador que articule todas las variables posibles  que afecta n este hecho 

dutxlwhfwòqlfr, atendiendo los objetivos de los arquitectos, los ingenieros estructurales 

| orv frqvwuxfwruhv d sduwlu gh od lghqwlilfdflòq | vroxflòq gh sureohpdv hvshfìilfrv gh 

fdgd surihvlòq1 

 

1.2.2. Objetivos de Desempeño del sistema de fachada liviana . 

Sdud hoor vh ghilqhq hqwrqfhv qxhyh remhwlyrv gh ghvhpshðr/ wuhv sdud fdgd xqd gh odv 

disciplinas (actores) mencionadas, estos objetivos son en otras palabras, los requisitos 

lghqwlilfdgrv d sduwlu gh od revhuydflòq/ txh fdgd xqd gh hvwdv surihvlrqhv h{ljhn ante 

hvwh khfkr dutxlwhfwòqlfr1 Los remhwlyrv gh ghvhpshðr vrq -  phwrgroòjlfdphqwh 

hab lando -  od froxpqd yhuwheudo gh od lqyhvwljdflòq/ sxhv vrq or txh sdud ho Dluexv 6;3 

vrq vxv 9 ò : erwrqhv | ixqflrqhv sulqflsdohv +dohurqhv/ jdvrolqd/ JSV/ wuhq gh dwhrrizaje, 

caja negra, entre otros ). En hvwd lqyhvwljdflòq/ orv remhwlyrv gh ghvhpshðr mxvwlilfan 

cada una de las etapas oohydgdv d fder hq ho surfhvr lqyhvwljdwlyr> od eùvtxhgd gh 

lqirupdflòq eleolrjuàilfd/ od ghvfulsflòq jhqhudo gh od lqyhvwljdflòq/ od frqvwuxfflòq gho 

pdufr whòulfr | ho hvwdgr gho duwh/ od hydoxdflòq gh orv surwrwlsrv gho frpsrqhqwh 

h{shulphqwdo/ | sru vxsxhvwr odv frqfoxvlrqhv rewhqlgdv vhuàq ixhuwhphqwh gluljlgdv sru 

hvwrv remhwlyrv gh ghvhpshðr1 

 
 
1.2.2.1. Objetivos de desempeño del Arq uitecto  

Propiedades Expresivas. 

Riuhfhu do glvhðdgru una calidad 

hvwèwlfd vrsruwdgd hq xq 

fdwàorjr wlsroòjlfr14  que le 

permita experimentar a partir de 

las propiedades expresivas del 

                                                        
14 

El catálogo tipológico es la oferta de piezas (convencionales y especiales), accesorios y posibilidades materiales que un sistema 

constructivo cualquiera posee para que el arquitecto pueda  explorar formal y compositivamente en su diseño. 



 30 

mathuldo= wdpdðr/ wh{wxud/ hvfdod/ prgxodflòq/ frqwlqxlgdg/ dsduhmr/ jhrphwuìd | mxqwd1 

 

 

 

 
Figura 9. Casa Barrio Chapinero. Calle 67 con Carrera 5. Bogotá Colombia. Registro fotográfico personal. 

 

 

Envolvente de soporte y estanca. 

Ofrecer al usuario un espacio 

interior libre de agua y un 

vlvwhpd gh fhuudplhqwr vòolgr 

surwhjlèqgror | surslflàqgroh 

un lugar habitable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cubierta de barro. Casa Barrio Chapinero. Bogotá, Colombia. Registro fotográfico personal. 

Independencia Estructural 

Jdudqwl}du do glvhðdgru od h{shulphqwdflòq d sduwlu 

de las propiedades enumeradas en el objetivo de 

ghvhpshðr dqwhulru vlq dihfwdu qhjdwlydphqwh od 

estructura y a su vez sin depender del aval 

estructural para poder articularse al sistema de 

vrsruwh gho hglilflr d sduwlu gh vxv sursldv ɒuhjodv 

gh mxhjrɓ15 respetando  las del sistema estructural 

principal.  

 

 

 

 

                                                        
15

 Un elemento no estructural, de los cuales somos responsables los Arquitectos debe ser diseñado por los Arquitectos, así como los 

ingenieros diseñan y calculan las estructuras y de las cuales son responsables estructuralmente. Este objetivo de desempeño garantiza 

que toda la responsabilidad del sistema recae sobre el arquitecto y su grado de influencia será el que deba tener este hecho 

arquitectónico dentro del edificio. 
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Figura 10. Detalle de sistema de fachada convencional pasando por delante del borde de placa. Edificio en construcción en Bogotá, 

Colombia. Registro fotográfico personal. 

 

 

1.2.2.2. Objetivo de desempeño del Ingeniero Estructural . 
 

Reducción masa. 

Dolyldqdu od slh}d fhuàplfd sdud uhgxflu fdujd 

muerta en los edificios y por consiguiente, 

disminuir las dimensiones estructurales y en la 

misma medida los costos  relacionados a la 

estructura del edificio 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Edificio Facultad de Artes. Universidad de los Andes. Arq. Daniel 

Bermúdez. 2014. Bogotá, Colombia. (en construcción). Registro fotográfico 

personal. 
NSR-10 

Cumplir con los requisitos estructurales que 

exige la N orma Sismo Resistente vigente (NSR -

10 17 ) sobre deriva, Elementos N o Estructurales 

(ENE) y carga muerta para insertar en el mercado 

                                                        
16 Segunda ley de Newton: F = m x a. Al disminuir la masa (m) del elemento NO estructural se reduce la posible aceleración (a) 

que este sub-sistema adquiere al recibir una Fuerza (F) causada por un sismo. En este orden de ideas, se disminuiría el riesgo 

ante el desprendimiento de piezas que podrían afectar la integridad física de los usuarios y de los peatones que circulan cerca al 

edificio. 
17

 Decreto 926 de 2010. Se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. 

Diario oficial de la República de Colombia. Bogotá, 26 de Marzo de 2010. 
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un sistema de fachada liviana que cumpla con orv hvwàqgduhv gh fdlidad que exige el 

mismo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Requisitos exigidos por la NSR-10 explícitos en una edificación. Fuente: Registro fotográfico Rafael E. Villazón G. 

 

Flexibilidad. 

Dsruwdu d od hglilfdflòq xqd hqyroyhqwh txh no 

restringa las deformaciones y movimientos 

ocasionados por od dfflòq gh fuerzas externas 

+vlvprv/ ylhqwrv fdpelrv wèuplfrv, para l os 

fxdohv hvwà glvhðdgr ho sistema estructural de la 

hglilfdflòq1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Pagoda China. Foto: Jakub Halun. Fuente. 

http://www.the-art-minute.com/just-a-second-pagoda/ 
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1.2.2.3 Objetivo de desempeño del Constructor  

Mano de obra 

Permitir a las constructoras seguir 

utilizando la mano de obra masiva 

como fuerza de trabajo principal 

ghqwur gh od glqàplfd hglilfdwruld gho 

sdìv1 

 

 

 

Figura 15. Personal obra de construcción. Registro fotográfico personal. 
 

 

Rendimiento obrero 

Glvplqxlu ho wlhpsr gh lqvwdodflòq hq 

frpsdudflòq frq rwurv vlvwhpdv gh 

idfkdgdv hq slh}dv fhuàplfdv 

optimizando el proceso constructivo y 

en este orden de ideas incrementar la 

glqàplfd hglilfdwruld gho sdìv18. 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Rendimiento instalación muro en ladrillo. Registro fotográfico personal. 

 

Instalación en seco. 

Proporcionar  a los constructores un sistema  de 

idfkdgd gh lqvwdodflòq hq vhfr txh vhd 100% 

reciclable con un ciclo de vida cerrado en el cual se 

sursruflrqd vx uhxwlol}dflòq hq rwudv hglilfdflrqhv. 

 

 

 

                                                        
18

 El sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas posibilitará una condición gana-gana para los involucrados en el gremio 

de la construcción. Por su parte la constructora podrá incrementar sus tiempos construcción y así podrá disponer de los obreros en 

diferentes obras en per²odos m§s cortos; por su parte los obreros òrasosó que trabajan por tajo, podr§n mejorar sus rendimientos 

aumentando en la misma medida sus ingresos. 
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Figura 17. Proceso de instalación fachada en ladrillo convencional. 

Registro fotográfico personal. 
 
 
1.2.3 Formulación del Problema.  

Entendiendo el objeto de estudio que exvfd dwhqghu hvwd lqyhvwljdflòq/ se formula la 

pregunta general que hvwuxfwxuduà od phwrgrorjìd | oas actividades que se consolidan en 

este documento: ¿Cómo debe ser el sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas 

para zonas de alto riesgo sísmico que cumpla con los objetivos de desempeño del Arquitecto, 

Ingeniero y Constructor?  
 

1.3 Justificación  

H{lvwhq pùowlsohv ud}rqhv sru odv fxdohv hvwd lqyhvwljdflòq hv shuwlqhqwh/ hqwuh hoodv 

porque el objetivo general es coherente con el pensamiento frqwhpsruàqhr iuhqwh d odv 

glqàplfdv frqvwuxfwlydv/ d vx yh} vh hqpdufd ghqwur gh od glqàplfd dpelhqwdo que 

desde finales del siglo XX viene justificando y  rigiendo  las actividades comerciales e  

industriales gho krpeuh | hq sduwlfxodu gh od frqvwuxfflòq1 Sero exiswh xqd ud}òq 

hvshfìilfd txh ydolgd gh irupd frqwxqghqwh hvwd lqyhvwljdflòq/ | hv suhflvdphqwh or 

h{sxhvwr hq od ghvfulsflòq ho sureohpd> xqa incompatibilidad  hereda da desde  hace 50 

dðrv dsur{lpdgdphqwh txh vxujh hq ho prphqwr hq ho txh orv dsruwhv del movimiento 

moderno se comenzaron a apli car en la arquitectura nacional.  

 

Xq sodqr uìjlgr gh odguloor lqvhuwr hq xqd hvwuxfwxud gùfwlo txh hylghqflò frqiolfwrv hq ho 

comportamiento estructural entre ambos elementos y problemas de estanqueidad que 

luego se quisieron solucionar con una ca pa sencilla de muro  de ladrillo apoyada 

ùqlfdphqwh 526 gh vx hvshvru vreuh od yljd/ | dvì darle continuidad a la fachada , es el 

resumen de las dos contradicciones constructivas que los arquitectos propiciaron a 

wudyèv gh vu explor dflòq irupdo frq hvwh pdwhuldo1 

 




