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REVISTA DE ARQUITECTURAInstrucciones para revisoresA

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

investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad e 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 
nombres 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 presentarse esta situación se notificara al editor. (Ver mode-
lo 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 documenta-
ción. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre el 
editor y el revisor, siempre y cuando no afecte la periodicidad de la 
revista, la impresión o el tiempo para emitir una respuesta al autor.
Los revisores se acogerán a “COPE Ethical Guidelines for Peer Re-
viewers” de COPE.

Beneficios
Como retribución a los revisores se les hará envío postal de un  ejem-
plar de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la dirección 
consignada en el formato de hoja de vida. También, si es de interés 
para el revisor, podrá hacer la solicitud de alguna de las publicaciones 
editadas y presentes en el catálogo de publicaciones de la UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE COLOMBIA, previa aprobación de la Editorial y sujeto a la 
disponibilidad.

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

A Proceso de revisión por pares

Luego de la postulación del artículo, el editor de la Revista de Arquitec-
tura selecciona y clasifica los artículos que cumplen con los requisi-
tos 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 

redacción y ortografía.

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

En esta revisión se verificará el nivel de originalidad mediante el 
uso de software especializado (Ithenticate o similar) y recursos 
digitales existentes para tal fin, también se observará la coheren-
cia y claridad en los apartados del documento (modelo IMRYD), 
la calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará 
consignado en el formato (RevArq FP09 Revisión de 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 de-
vuelto 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 es-
pecializados, quienes emitirán su concepto utilizando el forma-
to (RevArq FP10 Evaluación de artículos) y las anotaciones que 
consideren oportunas en el texto; en esta etapa se garantizará la 
confidencialidad y el anonimato de autores y revisores (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 corregi-
do. Es necesario hacer modificaciones puntuales y estructura-
les 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 evidencien los ajustes correspondientes.

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradicto-
rias 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 estos se les brindará el derecho de réplica en caso de que 
los artículos hayan sido evaluados negativamente y rechazados.

Los autores, con su usuario y contraseña, podrán ingresar a la pla-
taforma de Gestión Editorial, donde encontrarán los conceptos 
emitidos y la decisición sobre el artículo.

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

Notas aclaratorias:
La Revista de Arquitectura publica un número limitado de artículos 
por volumen y busca el equilibrio entre las secciones, motivo por 
el cual, aunque un artículo sea aceptado o continúe en proceso 
de revisión, podrá quedar aplazado para ser publicado en un 
próximo número; en este caso, el autor estará en la posibilidad 
de retirar la postulación del artículo o de incluirlo en el banco de 
artículos del próximo número.

El editor y los editores de sección de la Revista de Arquitectura son los 
encargados de establecer contacto entre los autores y revisores, 
ya que estos procesos se realizan de manera anónima.

--

Orientación editorial
Enfoque y alcance

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

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

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

 Gran área: 6. Humanidades

Área: 6.D. Arte

 Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

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

Los objetivos de la Revista de Arquitectura son:

 Promover la divulgación y difusión del conocimiento 
generado a nivel local, nacional e internacional

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

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

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

 Contribuir a la visión integral de la arquitectura, por 
medio de la concurrencia y articulación de las seccio-
nes mediante la publicación de artículos de calidad.

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

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

Palabras clave de la Revista de Arquitectura: arquitectura, 
diseño, educación arquitectónica, proyecto y construc-
ción, urbanismo.

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

Título abreviado: Rev. Arquit.

Titulo corto: RevArq

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

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

Proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección se 
presentan artículos sobre el concepto de proyecto, 
entendido como elemento que define y orienta las con-
diciones proyectuales que devienen en los hechos arqui-
tectónicos o urbanos, y la forma como estos se convier-
ten en un proceso de investigación y nuevo de conoci-
miento. También se presentan proyectos que sean resul-
tados de investigación, los cuales se validan por medio 
de la ejecución y transformación en obra construida del 
proceso investigativo. También se contempla la publica-
ción de investigaciones relacionadas con la pedagogía y 
didáctica de la arquitectura, el urbanismo y el diseño.

Tecnología, medioambiente y sostenibilidad. En esta sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructura-
les, materiales y procesos constructivos, medioambiente 
y gestión, relacionados con los entornos social-cultural, 
ecológico y económico.

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

Textos. En esta sección se publican reseñas, traduccio-
nes y memorias de eventos relacionados con las publica-
ciones en Arquitectura y Urbanismo.

A

A Portada: Fachada principal del Centre Pompidou en 
su aniversario n° 40
(Centro Nacional de Arte y Cultura Georges 
Pompidou de París-Francia)
Fotografía: Andrés Ávila Gómez (Mayo de 2017)

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

La Revista de Arquitectura se divulga mediante versio-
nes digitales (PDF, HTML, EPUB, XML) e impresas 
con un tiraje de 1.000 ejemplares, los tiempos de 

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

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

Mecanismo

Para establecer canje por favor descargar, diligen-
ciar y enviar el formato: RevArq FP20 Canjes

A A

Universidad Católica de Colombia (2017, 
julio-diciembre). 
Revista de Arquitectura, 19(2), 
1-108. Doi: 10.14718 

 
 ISSN: 1657-0308 
 E-ISSN: 2357-626X

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

Contacto
Dirección postal:

Avenida Caracas No. 46-72. 
Universidad Católica de Colombia 
Bogotá D.C.(Colombia)
Código postal: 111311

Facultad de Diseño
 Centro de Investigaciones (CIFAR). 
 Sede El Claustro. Bloque “L”, 4 piso 
 Diag. 46ª No. 15b-10

 Editor, Arq. César Eligio-Triana

Teléfonos: 
 +57 (1) 327 73 00 – 327 73 33 
 Ext. 3109; 3112 o 5146

 Fax: +57 (1) 285 88 95
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Resumen
Como resultado de las condiciones de habitabilidad surge la necesidad de intervención en los bordes de la ciudad. Esto reclama 
estrategias que permitan construir un imaginario de ciudad incluyente, bajo una mirada social y en escenarios culturales que 
potencien signos, códigos y símbolos. Los habitantes, desde su memoria y recuerdos, añoran y construyen sus lugares para habi-
tar un lugar anhelado. El territorio del borde urbano, el espacio periurbano, está lleno de vivencias y de recuerdos, en muchos 
casos marcados por la marginalidad y la segregación. Esta intervención, como trabajo de investigación, lleva al planteamiento 
de estrategias de diseño centrado en la persona, bajo una metodología cualitativa, donde el sujeto genere la construcción social 
del territorio. Como resultado se reconoce que los procesos metodológicos para el diseño están relacionados con el escuchar 
a la comunidad, crear con las personas y entregar un producto capaz de potenciar el recuerdo e identificar el espacio urbano 
anhelado, que genere espacios defendibles, sin fronteras, ni límites, y en el respeto de las ideas que tiene el diseño desde la 
participación ciudadana.
Palabras clave: aprendizaje activo, imaginarios urbanos, límite territorial, memoria colectiva, participación social, representa-
ciones sociales.

Social intervention on the urban edge from the perspective of cultural significance
Abstract
Due to habitability conditions, there is a need for intervention on the edges of the city. This demands strategies that allow buil-
ding the imaginary of an inclusive city, under a social gaze and with cultural scenarios that promote signs, codes, and symbols. 
The inhabitants, from their own recollection and memories, long for a desired environment and contribute to its construction. 
The territory on the urban edge, the peri-urban space, is made of experiences and memories, in many cases marked by mar-
ginality and segregation. This intervention, as a research work, leads to a proposal of design strategies focused on the person, 
under a qualitative methodology, where the subject carries out the social construction of the territory. As a result, the methodo-
logical processes of design are related to listening to the community, creating together with the inhabitants, and delivering a pro-
duct capable of enhancing memory and identifying the desired urban space, which would generate defensible spaces, without 
borders or limits, and respect the ideas offered by design that are based on citizen participation.
Keywords: Active learning, urban imaginaries, territorial limits, collective memory, social participation, social representations.

intervenção social na periferia urbana a partir do processo da significação cultural
Resumo
Como resultado das condições de habitabilidade, surge a necessidade de intervenção nas periferias da cidade. Isso exige estra-
tégias que permitam construir um imaginário de cidade inclusiva, sob um olhar social e cenários culturais que potencializem 
sinais, códigos e símbolos. Os moradores, a partir de sua memória e suas recordações, constroem um lugar anelado para morar. 
O território da periferia urbana está formado de vivências e recordações, em muitos casos, marcadas pela marginalidade e pela 
segregação. Essa intervenção, como trabalho de pesquisa, leva à proposição de estratégias de desenho centradas na pessoa, 
com base numa metodologia qualitativa, em que o sujeito gera a construção social do território. Como resultado, reconhece-
se que os processos metodológicos para o desenho estão relacionados com o escutar a comunidade, criar com as pessoas e 
entregar um produto capaz de potencializar a recordação e identificar o espaço urbano anelado, que gere espaços defendíveis, 
sem fronteiras ou limites, e no respeito das ideias que o desenho tem da participação cidadã.
Palavras-chave: aprendizagem ativa, imaginários urbanos, limite territorial, memória coletiva, participação social, represen-
tações sociais.
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Introducción
Este artículo, como resultado de un proyecto de 

investigación, hace parte del proceso desarrollado 
en el semillero de investigación “imaginarios 
sociales y representaciones” de la Facultad de 
Diseño de la Universidad Católica de Colombia, 
que pertenece al grupo de investigación “Hábitat 
sustentable, diseño integrativo y complejidad”, 
espacio de reflexión que gira alrededor de temas 
de ciudad, el imaginario urbano, la significación 
del espacio y la caracterización en términos de 
apropiación por parte del ciudadano, que como 
expresiones propias del territorio y el sujeto están 
relacionados con los problemas de la ciudad 
informal y, en especial, con el fenómeno de 
ocupación sobre el borde periurbano. El semillero 
ha tenido distintos espacios para compartir sus 
reflexiones en torno a los “procesos sociales y 
culturales en la significación del borde urbano”, 
uno de estos fue el Congreso isustainability 2016 
desarrollado por la Universidad EAN en el 2016; 
escenario en donde se llevaron a cabo todo tipo 
de razonamientos en torno al discurso de la 
sustentabilidad desde una visión interdisciplinar, 
y en donde la ciudad juega un papel importante. 
Este espacio tuvo como protagonista al sujeto en 
todas sus dimensiones, y como responsable en la 
construcción de ciudad –y para el caso de esta 
investigación– el discurso estuvo enmarcado en 
el proceso de significación cultural e intervención 
por parte del semillero sobre la periferia 
urbana, exactamente sobre el borde periurbano 
(Castellanos, Medina, Perilla y Aguilera, 2016, 
pp. 311-332).

Es entonces donde este proyecto se asocia 
a la necesidad de distinguir los escenarios de 
apropiación sobre el territorio de periferia; 
zonas que, por su marginalidad y segregación, 
han sido lugares que carecen de condiciones 

para el bienestar y, en términos generales, áreas 
de la ciudad desprovistas de oportunidad y 
condiciones para satisfacer la calidad de vida de 
quienes habitan allí; un proceso de significación 
donde la cultura y el imaginario hacen parte de 
la memoria. Un sentido de pertenencia sobre el 
lugar, un territorio donde el sujeto habita y donde 
siente su espacio propio desde una significación 
cultural; un escenario de múltiples vivencias que 
muchas veces son ajenas, no heredadas, y que 
por las circunstancias comienzan a nacer en estos 
territorios como un nuevo lugar para residir, una 
nueva oportunidad para habitar.

La “significación” está asociada a la “imagen 
mental”, al concepto de “idea” que se repre-
senta desde la identidad, los procesos culturales, 
los signos propios del espacio y lugar; códigos 
que enmarcan y que yacen en la ocupación del 
territorio (Pérgolis, 1995). Se refiere, además, al 
reconocimiento de las formas urbanas y a la rep-
resentación del objeto en su arquitectura, visual-
ización notable del usuario, quien vive el espacio, 
lo entiende y se hace significante por el deseo. Al 
hablar de significación sobre el espacio es impor-
tante tener presentes conceptos propios como 
son el “significado” y el “significante” (Figura 1). El 
primero se encuentra asociado a la realidad, sien-
do este la representación de la “cosa”, es decir 
el concepto de la idea y la imagen que genera 

 Figura 1. La significación como 
concepto, etapas de reconocimiento del 
“ser” y su entorno
Fuente: Medina-Ruiz, 2017. CC BY-SA.

Aguilera-Martínez, F. y Medina-Ruiz, M. (2017). Intervención social en el borde urbano desde el proceso de la significación cultural. Revista de 
Arquitectura, 19(2), 78-93. doi: http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2017.19.2.1495
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una persona o una comunidad de cierto “lugar” 
y que desde el signo, es decir el elemento par-
ticular, refleja una pequeña o mínima figura del 
estado en que se encuentra la realidad de la ima-
gen. Mientras que el segundo hace referencia al 
valor que le otorga cada quien a un lugar a partir 
del significado de este y permite dotarlo de cier-
tas cualidades y valores particulares, entonces “el 
significante es la parte sensible a través de los sen-
tidos, es la materialidad del signo, desde su natu-
raleza física, es lo que hablamos, vemos o leemos, 
quizás es el objeto o la imagen” (Barthes, 1993). 

Para Castoriadis (1997), la significación insti-
tuye lo histórico-social, desde lo radical de los 
sujetos, desde los distintos significados que para 
cada uno adquiere importancia y relevancia. En 
el territorio, el barrio es una institución, la cua-
dra se convierte en un espacio que puede man-
tener unido a un número de familias constituidas 
por normas y valores que establecen un lenguaje 
común, y bajo los mismos procedimientos logran 
enfrentar diversas situaciones o problemas que 
se puedan presentar en dicho territorio. 

La transformación del espacio urbano a tra-
vés del tiempo ha demostrado que las ciudades 
surgen de pequeños asentamientos que se van 
adaptando al territorio, este crecimiento puede 
ser formal o informal; el urbanismo como discipli-
na, dentro de las ciencias sociales, se encarga de 
analizar y estudiar el comportamiento humano 
dentro del territorio, la organización en comuni-
dades y la apropiación del entorno. Como con-
secuencia de estos procesos de urbanización, es 
evidente el crecimiento de la población urbana 
en el siglo XX, transformando las ciudades desde 
dimensiones funcionales (infraestructura), condi-
ciones socioeconómicas y ambientales. Conocer 
la historia de un lugar brinda la posibilidad de 
reconocer un periodo de memoria, unos imagi-
narios sociales, las representaciones individuales 
y colectivas; permite entender, además, los pro-
cesos socioculturales que trascienden en la vida 
actual. El discurso de Pérgolis y Rodríguez ibarra 
(2013) es claro y está orientado a entender:

La representación (re-presentación) como una 
segunda presentación: la ciudad está ahí, se 
presenta ante nuestros ojos, la percibimos con 
nuestros sentidos, es el territorio de nuestras 
vivencias; pero esa ciudad con sus formas, sus 
usos y sus significaciones está en nuestro interior: 
es la representación que tenemos de ella, como 
vemos sus formas, como usamos sus espacios y 
qué nos significan. La síntesis de esa ciudad con-
forma nuestro imaginario de ella (p. 35).

Esto hace posible que se puedan desarrollar 
procesos de transformación con las comunidades 
involucradas, puesto que conocer las diferentes 
dinámicas de una sociedad permite realizar una 
cadena de actividades que se encuentran alta-
mente relacionadas con la sensibilización espa-
cial, es decir el reconocimiento que se hace del 
hábitat teniendo en cuenta aspectos relevan-
tes en el diario vivir de sus habitantes para así 

lograr comprender, no solo por qué sus dinámi-
cas actuales son de tal forma, sino entender el 
desarrollo del lugar en el que habitan (Figura 2).

De igual manera es importante reconocer el 
discurso de Abramo (2013), quien a partir de sus 
cuestionamientos alrededor del tema de ciudad 
afirma que debemos orientar nuestras preguntas 
de investigación a relacionar el ¿de dónde vengo? 
y ¿a dónde voy? Estas cobran relevancia e impor-
tancia en el trazado de una urbe y, al mismo 
tiempo, están cargadas del “significado” (Calvino, 
1972). Así mismo, es preciso reconocer que si se 
observa cómo se vive la ciudad y cómo esta sufre 
procesos de mutación con el tiempo, es posible 
comprender que el crecimiento demográfico y 
económico en un territorio urbanizado donde la 
cotidianidad de la población es acelerada, gen-
era fenómenos físico-espaciales que cambian la 
forma de la ciudad; sus imágenes, íconos y signos 
generan espacios y concentraciones con distintas 
actividades propias del lugar que se habita (Pér-
golis y Moreno, 1998).

Para el caso de los territorios informales, la 
gente construye su hábitat a partir de las formas 
más simples y básicas que desde lo insignificante 
encuentran diferenciación; entre estos, la raza o 
el estatus económico. Estos patrones son homo-
géneos en su interior, no hay demasiada varie-
dad en el estilo de vida. “Los habitantes de estos 
territorios, se ven forzados a vivir allí, aislados del 
resto de la sociedad, incapaces de desarrollar su 
modo de vida y con frecuencia se muestran into-
lerantes hacia modos de vida diferentes al suyo” 
(Alexander, ishikawa y Murray, 1980, p. 47). En 
el espacio del borde urbano1, los procesos de 
asentamientos informales, donde la pequeña y 
precisa ocupación de ese territorio surge en la 
particularidad, combinada con atributos sociales, 
económicos y ambientales, está degradando des-
de las condiciones físicas de lo construido tanto 
las zonas de reserva, ya que son consumidas de 
manera ilegal por parte de diversos actores que 
se apropian de dichas zonas afectando la biodi-
versidad y conservación, como la ocupación de 
suelo sin proporciones justas, en términos de 
las cesiones sin los debidos porcentajes para el 
destino de equipamientos de servicios públicos. 
Estas afectaciones de lo natural en su compleji-
dad, y bajo una extensión de tierra con la cual se 
va organizando el territorio, integran y compo-
nen la realidad de la ciudad-región.

1 De acuerdo con Velasco Bernal (2010), el concepto de bor-
de es: “Aquella franja territorial que denota una transición de 
los aspectos urbanos predominantes como: densidad de ocu-
pación, morfología, usos urbanos, dinámicas socioculturales y 
espacios naturales o usos de suelo rurales. Las características 
son intrínsecas a las dinámicas que esas franjas desarrollan, 
afectan o no el suelo de protección y constituyen un área 
potencial de relación entre el área rural y la urbana. Es im-
portante destacar que entender la complejidad del borde y 
aproximarnos a su definición o intervención implica el estudio 
del desarrollo histórico, su papel en el ordenamiento territo-
rial y el resultado de la estructura urbana de los instrumentos 
de gestión aplicados” (p. 68).

Social intervention on the urban edge from the perspective of cultural significance 
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Escenarios urbanos desde el fenómeno 
sociocultural, un problema de expansión 
urbana

Se reflexiona en torno a las ciudades latinoa-
mericanas como problema general en términos 
de urbanización, ya que estas crecen de mane-
ra espontánea, sin planes de control y con una 
ocupación irregular sobre sus bordes urbanos, lo 
que ocasiona impactos sobre la periferia y gene-
ra marginalidad y segregación. Aunque es bien 
sabido que la función del urbanismo se orien-
ta al diseño de ciudades funcionales y bajo con-
diciones propias de la “habitabilidad” (Gracia, 
2009), también está dirigido al diseño de espa-
cios propicios para incrementar la interacción, 
que permiten experimentar, reunirse y realizar 
actividades cotidianas y, al mismo tiempo, poder 
remembrar su historia y orígenes, activando el 
imaginario.

Se comprende entonces el contacto, el inter-
cambio y la comunicación entre organismos que 

resulta ser vital para el desarrollo de una ciudad, 
puesto que permite el control y la regularización 
del estilo de vida de esta (Delgadillo, 2013). Este 
contacto, intercambio y comunicación, al ser 
bien trabajado, se logra traducir en el recono-
cimiento del imaginario colectivo ya menciona-
do, que permite que en una comunidad exista 
unidad de todos miembros, lo que conduce al 
arraigo y la pertenencia al lugar en el que habi-
tan y hacen posible que estos logren determinar 
las virtudes e impericias del lugar donde viven a 
fin de transformarlo y realizar intervenciones que 
permitan mejorar las condiciones de habitabili-
dad (Figura 3), todo esto con miras a minimizar 
los riesgos de las expansiones descontroladas en 
las ciudades contemporáneas.

La necesidad de reconocer el imaginario de la 
ciudad a partir de su realidad está en entender 
la expansión urbana como fenómeno que impac-
ta el territorio desde las evidentes condiciones 
inapropiadas en términos de habitabilidad, pues  
la cultura urbana que vive está inmersa en un 

 Figura 2. La 
transformación del 
imaginario como cadena 
de valor, reconocimiento 
de contexto 
Fuente: Medina-Ruiz, 
2017. CC BY-SA

 Figura 3. Reconocimiento 
del imaginario colectivo desde 
cuatro dimensiones 
Fuente: Medina-Ruiz, 2017. CC 
BY-SA.

Aguilera-Martínez, F. y Medina-Ruiz, M. (2017). Intervención social en el borde urbano desde el proceso de la significación cultural. Revista de 
Arquitectura, 19(2), 78-93. doi: http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2017.19.2.1495



E-ISSN: 2357-626X

Arquitectura82 Revista de Arquitectura ISSN: 1657-0308

escenario de “victimización”, donde el imagina-
rio emocional se encuentra definido a partir de 
la realidad socioeconómica, lo que muestra en 
dichas condiciones una situación de desajuste. 
En consecuencia, la ciudad no puede ir exten-
diéndose sobre el territorio como una urbe sin 
control, una expansión de sus límites, un lugar 
sin bordes y crecimiento descontrolado, que lle-
va un sinnúmero de suburbios en la periferia, 
que trae consigo una serie de problemáticas en 
términos de calidad de vida e impacto sobre los 
habitantes que habitan allí; este imaginario de la 
ciudad se condiciona a que los pobres viven en 
la periferia y el marginal es aquel individuo que 
está en la pobreza. La proliferación de vivien-
das informales ha llevado a la conformación de 
barrios que no cuentan con los requisitos míni-
mos de habitabilidad, limitando de esta forma 
el acceso a los recursos básicos para tener bien-
estar, lo que ha generado un mayor deterioro, 
además de la degradación social y física del con-
texto, contaminación y crecimiento desmesu-
rado, y una serie de lugares deprimentes en la 
ciudad. 

Los procesos informales se relacionan con el 
consumo desmesurado y descontrolado sobre 
los recursos del entorno y el déficit ecológico y 
económico manifiesto; debido a la carencia de 
procesos de organización y planificación sobre 
los territorios y a la escasez de planes para el 
desarrollo de infraestructura y servicios prolife-
ran sectores fragmentados, difusos y dispersos, 
sin ningún tipo de articulación con la ciudad 
(Janoshcka, 2002). Por esta razón, y haciendo 
referencia a Dubau (2013) frente al discurso de 
la ciudad informal y el hábitat progresista, vale 
afirmar que estas agrupaciones ubicadas sobre el 
borde periurbano, las llamadas urbanizaciones 
ilegales o asentamientos informales, resultan ser 

comunidades vulnerables, en donde un grupo 
de personas presentan capacidades disminuidas 
para hacerle frente a conflictos de diversos carac-
teres. Los procesos de urbanización descontro-
lada han sido el resultado del agotamiento de 
las zonas naturales y de suministro agrícola, que 
ha transformado la condición de un suelo natu-
ral y productivo, en un uso del suelo netamen-
te urbanizado, inhabitable, ineficiente y para 
nada equitativo, un espacio prácticamente en los 
extramuros de la ciudad. imaginarios que se aso-
cian a aquellos que migran a estos territorios de 
borde (Aguilera, 2017).

Por lo anterior, nuestras ciudades latinoameri-
canas se perciben como verdaderas urbes que se 
enmarcan en el modelo de “ciudad difusa”2; un 
escenario de ruptura de relaciones de quienes 
allí habitan, su forma de crecer de manera dis-
persa y muchas veces desordenada fomenta 
esta situación. Como consecuencia de ello, a las 
grandes distancias existentes entre los servicios 
que presta la ciudad y los microcentros que se 
van formando, la urbe resulta insostenible por el 
gran coste frente a los recursos y el tiempo que 
necesitan sus habitantes para suplir sus necesi-
dades de calidad de vida. Esto genera la aparición 
de diversos asentamientos hacia las periferias, que 
por su falta de conexión y vinculación con la urbe 
nunca logran constituir un atisbo de ciudad (Figura 
4), y dan origen a las urbanizaciones ilegales, que 
son “autoasentamientos” organizados por accio-
nes comunitarias fuertes que a medida que cre-
cen generan mayor sentido de pertenencia frente 
al lugar, e incrementan y aceleran el proceso de 
consolidación y adaptación (Rueda, 1997).

Las personas construyen sus hábitats y los viven 
con las diversas vulnerabilidades, carencias y 
desequilibrios, afectados por las dinámicas eco-
nómicas, sociales, culturales, físico-espaciales y 
ambientales, reflejado en las adaptaciones de las 
poblaciones en la construcción de nuevas formas 
de habitar (Jiménez, 2013, p. 204). 

Estas comunidades vulnerables, que se en- 
cuentran en condiciones precarias de habita-
bilidad debidas a la calidad de las viviendas, 
el hacinamiento y  los problemas económicos, 
no logran satisfacer las necesidades, por tanto, 
resulta indispensable conocer las razones cultu-
rales y sociales de quienes las habitan para así 
lograr plantear soluciones. Es entonces, mediante 
un proceso de sensibilización y percepción, como  
se pueden interpretar nuestras raíces a partir de 
las historias que se tejen desde la experiencia y el 
aporte de cada uno de los habitantes; tal y como 
lo expresa Jiménez García (2013), es “la construc-
ción de la identidad y convivencia, considerando 
condiciones de equidad y seguridad” (p. 197), 

2 Una ciudad difusa es el modelo de ciudad que por los fenó-
menos de expansión no mantiene un grado de concentración 
de actividades dentro de un radio de movilidad eficiente. Por el 
contrario, la densidad y la fragmentación hacen que la ciudad 
y sus costos de infraestructura sean demasiado elevados y no se 
tenga una calidad de vida justa y digna (Aguilera, 2017, p. 12).

 Figura 4. Patrones de 
expansión en ciudades 
latinoamericanas de 
acuerdo con los procesos de 
crecimiento 
Fuente: Bazant (2008, p. 
119).

1. Crecimiento concéntrico de la ciudad y 
expansión a lo largo de las carreteras de acceso.

2. Expansión de la ciudad hacia pueblos 
circunvecinos de la periferia.

3. Formación de corredores y conurbación 
de pueblos de la periferia.

4. Absorción de pueblos en la mancha urbana y 
ocupación de baldíos intermedios. Continúa la 
expansión a lo largo de carreteras y se repite el 
proceso.
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esto a fin de satisfacer las necesidades de sus 
habitantes de manera sustentable. 

Es importante entender que el reconocimiento 
del territorio está sujeto a cuatro elementos que 
lo contienen y que, al enlazarlos, se construye 
un proceso de significación. A continuación se 
explicará cada uno para conocer su relación. El 
“imaginario colectivo” es la sensación y expre-
sión de quien vive en el lugar, que construye 
sus relaciones desde la imagen, los sentidos y el 
habitar a partir de los elementos de “significación 
del territorio” (Aguilera, Vargas, Serrano y Cas-
tellano, 2016), donde los espacios, los materia-
les, el mismo lugar, tienen una pertenencia de 
quien habita, porque construye esa morada para 
poder habitar. Para ello, los “códigos y signos” 
son imaginarios; elementos que representan la 
manera de habitar, de pertenecer. Son relaciones 
que permiten identificarse; el hito y el imagina-
rio se convierten en parte de la ciudad, desde 
una categorización de realidades presentes donde 
la significación del territorio nos lleva a construir 
nuestro imaginario de ciudad, nuestro imaginario 
de habitar (Figura 5). Por último, lo “relevante y 
su importancia” es para sus habitantes lo sufi-
ciente, porque ellos habitan, ellos construyen su 
comunidad, su entorno y muchas veces están al 
margen de pertenecer a la ciudad, pues cons-
truyen su gueto y este se respeta desde los pro-
cesos acertados o no de apropiación.

Es justo reconocer que las sociedades humanas 
son asombrosamente complejas, las institucio-
nes sociales son entidades dotadas de finalidad 
y propósito; al entender esto podemos imaginar 
instituciones eficientes si hay un fin social, una 
idea de servicio, un interés de transformar luga-
res y comunidades en pro de la dignidad, de un 
bienestar común en términos de calidad de vida, 
más allá del bienestar de la renta básica, tal y 
como lo expresa Pinilla Palleja (2006), la renta 
básica de ciudadanía es: “un ingreso modesto 
pero suficiente para cubrir las necesidades bási-
cas de la vida, a garantizar a cada miembro de 
la sociedad como un derecho, y no sujeto a otra 
condición que la ciudadanía o residencia” (p, 116). 
Es así como para poder generar una sucesión del 
aprovechamiento del lugar y, a su vez, dar una 
adecuada respuesta a las problemáticas del con-
texto, resulta imperante crear vínculos con el 
lugar habitado y que en ellos se encuentre todo 
aquello que permita satisfacer necesidades. Pinilla 
Palleja (2006) reitera la importancia de “determi-
nar con la mayor claridad posible, cuáles son los 

 Figura 5. Elementos del 
territorio como imaginario 
urbano, entendimiento del 
proceso social 
Fuente: Medina-Ruiz, 
2017. CC BY-SA.

 Figura 6. Dinámicas que 
permiten la reactivación de los 
bordes en la ciudad, desde el 
trabajo con la población 
Fuente: Medina-Ruiz, 2017. CC 
BY-SA
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fines que la sociedad desea alcanzar, mediante 
qué modelo de sistema institucional se propone 
hacer, a que sistema de instituciones reales da 
lugar y cuáles son sus logros” (p, 37) y objeti-
vos, para de esta forma facilitar el cambio social 
positivo. 

Se toman entonces como orientación para esta 
investigación los conceptos dentro del desarrollo 
de las acciones urbanas que planean dar orden 
a la ciudad, a través de la conformación de la 
estructura urbana, asumiendo este criterio como 
soporte conceptual para el desarrollo de este pro-
yecto, en donde podemos concluir que el con-
junto de relaciones que componen la ciudad nos 
lleva a buscar líneas orientadoras para el diseño 
de comunidad y significación del “habitar” en las 
zonas periféricas de la ciudad, lo que comúnmen-
te llamamos el borde periurbano. 

Cabe preguntarse entonces, ¿cuáles dinámicas 
culturales de la población permiten el desarro-
llo y la reactivación de los bordes en la ciudad? 
(Figura 6). Podemos responder a esto que es la 
necesidad de crear un “modelo que permita con-
cebir un aumento de la complejidad de sus par-
tes internas que es la base para obtener una vida 
social cohesionada y una plataforma económi-
ca competitiva, al mismo tiempo que se ahorra 
suelo, energía y recursos materiales y se pre- 
servan los sistemas agrícolas” (Rueda, 1997). 

Metodología para la significación 
del borde urbano, escenario de 

apropiación y arraigo
Hernández, Fernández y Baptista (1997) afir-

man que, “la investigación cualitativa proporcio-
na profundidad a los datos, dispersión, riqueza 
interpretativa, contextualización del ambiente 
o entorno, detalles y experiencias únicas. Tam-
bién aporta un punto de vista ‘fresco, natural y 
holístico’ de los fenómenos, así como flexibili-
dad” (p. 17). En razón de lo anterior se plantea 
la investigación bajo un enfoque cualitativo, bus-
cando que la indagación sea dinámica; se propo-
nen así una serie de talleres que involucren a la 
comunidad de estudio, en donde las preguntas 
de investigación y las variables se desarrollen con 
base en los análisis de los resultados. 

Contando con las variables de estudio y con 
base en los objetivos planteados, se define de 
manera cuidadosa como muestra dentro de la 
comunidad de Yomasa a los usuarios de mayor 
participación; en este caso los niños que com-
prenden edades entre los cinco y los ochos años, 
identificados en el sector inmediato de desarrollo 
de la actividad; el trabajo de enfoque del diseño 
sobre la persona genera la necesidad de desarro-
llar actividades atractivas para el usuario, lo que 
implica que su participación permita indagar acer-
ca de los imaginarios sociales que se desarrollan 
dentro del contexto. Nos apoyamos en el discurso 
de Hernández et al. (1997), quienes señalan que: 

Es necesario observar los eventos que ocurren 
en el ambiente (desde los más ordinarios hasta 
cualquier suceso inusual o importante). Aspectos 
explícitos e implícitos, sin imponer puntos de vista 
y tratando, en la medida de lo posible, de evitar 
el desconcierto o interrupción de actividades de 
las personas en el contexto – un “todo” unitario 
y no en piezas fragmentadas, pero también toma 
en cuenta la participación de los individuos en su 
contexto social (p. 374). 

Consideramos entonces, desde la postura de 
Contreras-Lovich (2016), que la participación 
humana es un paso en la construcción social 
del espacio; este fenómeno permite entender la 
importancia que tienen los sistemas relacionales 
entre distintos sujetos por medio de la represen-
tación “edilicia” en la materialidad del objeto y 
su interpretación en torno a códigos, símbolos 
y signos de manera individual o como grupo de 
acción, de manera tal que se construyan realida-
des que aporten a la configuración de territorios 
de manera integral, desde la experiencia viven-
cial, el significado de los espacios culturales y las 
prácticas tradicionales para la equidad del terri-
torio (p. 21).

En el trabajo de campo se orientan los pro-
cesos de observación en ir de un lugar a otro, 
realizar actividades en los planos cardinales del 
territorio, viajar, moverse, caminar, pensar y 
soñar; esto permite a quien habita el lugar estar 
dentro de un estado de conciencia para enten-
der quiénes somos y de qué y por quiénes esta-
mos rodeados. Lo anterior constituye una rutina 
cotidiana de quien habita la ciudad; un territo-
rio en constante transformación; tal y como lo 
expresa Jiménez (2013), es “necesario recon-
ocer la relación existente en la construcción de 
los conceptos de hábitat y vulnerabilidad a partir 
de las relaciones estructurales que el ser huma-
no teje con su entorno” (p, 197), para afectar 
los distintos escenarios sociales, que van de la 
mano con la construcción de la identidad, la 
convivencia, la equidad y seguridad de los habi-
tantes del sector, pero especialmente de los niños 
y jóvenes quienes no se enteran de lo que pasa 
en su entorno, a pesar de ser parte de la ciu-
dadanía, y no sienten la curiosidad por los diver-
sos problemas políticos, económicos, sociales y 
culturales del espacio que los contiene. 

Como consecuencia, son evidentes las proble-
máticas que afectan el entorno y la integridad físi-
ca de estos jóvenes y niños, todo esto porque se 
adquiere un “imaginario” distinto de la realidad y 
tienden a emprender un viaje en busca de su iden-
tidad basada en sus vivencias y en un pasado que 
muchas veces es ajeno (Figura 7).

Es evidente que en las comunidades vulnera-
bles, ubicadas en los bordes de la ciudad (bor-
de periurbano), existe una pérdida de identidad 
debido a la falta de apropiación sobre el terri-
torio; la escasez de agentes organizados y de 
actividades colectivas que permitan integrar la 
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memoria a través del imaginario colectivo ori-
gina los disadvantaged neighborhoods3. Como 
respuesta se considera indispensable hacer uso 
del “diseño centrado en la persona” como herra-
mienta de acción participativa; como señala Car-
vajalino (2013), es una opción para “mejorar lo 
construido, pues conlleva un trabajo dedicado e 
intenso de filigrana, de estudio detallado de cada 
referente construido” (p. 122), y una proposición 
a partir de lo existente. Esta metodología de tra-
bajo con la comunidad nos convierte en enla-
ce para escuchar, crear y materializar soluciones 
que sean capaces de generar organizaciones, 
servicios, productos, espacios y modificar las for-
mas de interacción en la comunidad, para hacer-
las autosostenibles y habitables (Figura 8). 

En estos territorios, el índice de exclusión social 
y segregación, además de la marginalidad, es con-
siderablemente alto; por este motivo resulta conve-
niente potenciar el imaginario y la identidad de 
quienes habitan el lugar a partir del desarrollo 
de las relaciones interpersonales de apropiación, 
donde el arraigo asume un papel importante; así, 
mediante la participación y el trabajo con la pobla-
ción vulnerable se puede implementar y tejer el 
diseño para el mejoramiento y recualificación 
de un nuevo territorio, donde espacios comple-
mentarios pueden favorecer la educación abierta 

3 Los disadvantaged neighborhoods, o “barrios desfavoreci-
dos”, son escenarios de la ciudad que por sus condiciones 
de habitabilidad deficientes, demandan de manera urgente 
soluciones de mejoramiento y consolidación de infraestructu-
ras urbanas, condicionamiento de equipamiento de bienestar 
y espacios incluyentes. Aquí es importante que la comunidad 
se empodere de procesos que permitan incentivar la cons-
trucción de manera colectiva desde lineamientos instituciona-
les como lo es el diseño participativo, a partir de presupuestos 
participativos. 

 Figura 7. Relación metodológica desde 
escenarios de reconocimiento en el territorio 
para entender los procesos socioculturales de 
un lugar 
Fuente: Medina-Ruiz, 2017. CC BY-SA.

 Figura 8. Metodología para el diseño 
participativo desde el diseño centrado en la 
persona 
Fuente: Medina y Aguilera, 2017. CC BY-SA.

y acompañada, fomentando los encuentros ciu-
dadanos a través del contacto y la palabra como 
significado.

Estrategia de trabajo como acción 
metodológica: el diseño centrado en la 
persona

Con el fin de aplicar estrategias que permitan 
resolver los problemas irregulares en términos de 
desarrollo inadecuado de la población infantil y 
juvenil, donde existe un desaprovechamiento en 
las condiciones de oportunidad y sobre la con-
ducta en las comunidades activas y funcionales, 
donde la integración social es un problema de 
primer orden en la periferia de las ciudades que 
ocasiona una mayor exclusión y marginación, 
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pérdida de apropiación de su territorio y, en con-
secuencia, la desvinculación de su imaginario de 
ciudad, siendo una población marginada de la mis-
ma construcción social, se propone desarrollar un 
plan de emprendimiento desde “una innovación 
social”4 tal y como lo propone la Comisión Econó-

4 Para la Cepal (2004), la innovación social es un concepto 
que ha trabajado desde 2004, y define a la región como una 
“explosión” de innovación en términos sociales, como respues-
ta a las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y 
el Gobierno, en los diferentes niveles, a los problemas sociales 
que no han podido ser solucionados con los modelos tradicio-
nalmente utilizados. Ha sido un factor clave para mejorar las 
condiciones de vida de la población de la región y, sin lugar a 
duda, ha sido un aporte en el avance hacia el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además, la Cepal defi-
ne el concepto de “innovación social” como nuevas formas de 
gestión, de administración, de ejecución, nuevos instrumentos 
o herramientas, nuevas combinaciones de factores orientados a 
mejorar las condiciones sociales y de vida en general de la po-

mica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
(2004), en escenarios capaces de brindar con-
diciones para estándares en calidad de vida, 
empoderamiento y generar un vínculo con 
esta comunidad vulnerable. 

Para esto resulta fundamental abordar tanto 
a la comunidad como a su problemática des-
de una mirada sociocultural para trabajar en 
la transformación de las dinámicas sociales de 

blación de la región. Un factor clave en el surgimiento de 
innovaciones sociales ha sido, sin duda, la activa partici-
pación de la comunidad desde la definición del problema 
que desea solucionar, la identificación de posibles alterna-
tivas de solución, la ejecución de las mismas, así como su 
seguimiento. Es indispensable que los modelos innovadores 
tengan una relación costo-beneficio mejor que la de los tradi-
cionales, además deben ser escalables, sostenibles y posibles 
de ser convertidas en programas y políticas públicas que pue-
dan afectar a grupos amplios de la población.

 Figura 9. Delimitación de una 
zona de intervención para el 
desarrollo del proyecto por las 
cualidades propias y determinantes 
de un borde de ciudad. A la 
izquierda la ciudad de Bogotá y sus 
límites como bordes de expansión, 
a la derecha la zona de intervención 
del proyecto
Fuente: plano elaborado para zona 
de intervención en investigación 
doctoral. Aguilera, 2017. CC BY-SA.

 Figura 10. Proceso de 
diseño desde los vínculos de 
participación. Escenarios como 
metodología del diseño centrado 
en la persona (iDEO, 2011)
Fuente: Medina-Ruiz, 2017. CC 
BY-SA.
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la comunidad preservando la memoria colecti-
va y las tradiciones, propiciando la creatividad 
y expresión artística. El discurso de Halbwachs y 
Lásen (1995) lleva a entender que “la historia 
no es todo lo pasado, pero tampoco lo que 
queda del pasado. O, si se quiere junto a una 
historia escrita, se encuentra una historia viva 
que se perpetúa o renueva a través del tiempo”  
(p. 209). Un contexto de ciudad que pertenece 
a la ciudadanía, “para que la memoria de los 
otros venga así a reforzar y completar la nuestra 
también hace falta, decíamos, que los recuer-
dos de esos grupos estén en relación con los 
hechos que constituyen mi pasado” (p. 211); al 
final, nos convertimos en una herramienta con 
la posibilidad de orientar el proceso de con-
strucción de la memoria.

Como caso de estudio se identificó el sector de 
Gran Yomasa, zona de interacción entre los cau-
ces de las quebradas Bolonia y Yomasa, abajo del 
parque Entre Nubes, en sectores como Tocaimita y 
Compostela. Gran Yomasa es una de las zonas más 
densamente pobladas en términos de urbanización 
irregular, se encuentra en el borde periurbano sur-
oriental de la ciudad de Bogotá (Figura 9). 

Continuando con los procedimientos de traba-
jo se potencian los escenarios de equilibrio social; 
en estas comunidades vulnerables los niños y jóve-
nes necesitan recordar quiénes eran, quiénes son y 
redescubrir quiénes quieren llegar a ser en su terri-
torio, sin dejar de pensar en el territorio ajeno. Es 
así como mediante la creación de un escenario de 
alto impacto que sea capaz de proveer a los jóve-
nes herramientas necesarias para crear procesos de 
transformación generando una cadena de activi-
dades de sensibilización y percepción del entorno 
en el que viven, a partir de la implementación de 
talleres participativos para adolescentes se busca 
el reconocimiento del hábitat como entorno de 
vivencia, es decir, reconocer en primera instancia 
los valores de la familia, el entorno y los distintos 
valores personales, tomando como herramienta de 
trabajo la metodología del diseño centrado en la 
persona (DCP)  (Figura 10). 

Los canales por los cuales se han puesto en 
marcha estos procesos de participación ciudada-
na con la comunidad joven de Yomasa se orientan 
a las recomendaciones metodológicas propuestas 
por Hernández-Araque (2016), en donde se han 
tomado dos direcciones de trabajo, para el primer 
caso está la representación de códigos, símbolos 
y signos, incorporando el segundo caso que es la 
participación directa del agente interesado. Para 
el caso inicial, la comunidad hace valer sus dere-
chos de tener la posibilidad de establecerse en un 
lugar, aunque este sea condicionado por lo infor-
mal, por lo cual se entiende que esta comunidad 
posee diversas formas de organizarse y que busca 
intervenir en su territorio de manera activa, a partir 
pequeñas acciones o procesos de emergencia que 
de manera relevante impactan en el lugar desde 
procesos participativos y de construcción social 
del hábitat.

 Figura 11. Cadenas metodológicas para completar el diseño centrado en la persona desde 
los procesos participativos. Procesos para “escuchar” “crear” y “entregar”
Fuente: Medina-Ruiz y Aguilera-Martínez, 2017. CC BY-SA.
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El “diseño centrado en la persona” es una 
herramienta que busca crear una conexión entre 
la comunidad y aquel profesional que debe inter-
venir en su contexto. Puede decirse que se fun-
damenta en la sensibilidad de la empatía entre 
personas bajo un mismo fin, donde se permite 
comprender entre sí las necesidades, las ilusio-
nes y los anhelos de la comunidad a quien se 
le diseña, centrándose en el ser humano y en 
las personas que son beneficiarias del proyec-
to, diseño o actuación. Es importante que esta 
metodología esté orientada al común del “diseño 
universal”, el “diseño inclusivo” o el “diseño para 
todos”, y a algunas metodologías de participa-
ción ciudadana, para el desarrollo de proyectos 
participativos de manera multidisciplinar (iDEO, 
2011). La finalidad del proceso de participación 
colectiva está en los procesos de construcción 
social del hábitat sustentable, donde sean capa-
ces de fortalecer la identidad mediante espacios 
urbanos que fomenten la integración y la interre-
lación (Figura 11). Por tanto, el desarrollo de los 
espacios urbanos, además de permitir la reunión, 
da la posibilidad de facilitar la individualidad de 

cada ser para así crear su propia visión de dónde 
se encuentra (Bolaños y Aguilera, 2014).

Dentro de los procesos de participación se 
logró concluir, después de la revisión de análisis y 
resultados de los procesos de diseño centrado en 
la persona, que el sector mantiene un grado alto 
de vulnerabilidad y son evidentes las manifesta-
ciones de ocupación de manera negativa y de 
impacto sobre el medio ambiente, la ocupación 
de las estructuras ecológicas de forma irregular y 
no formalizada, y la fragilidad social, el desarrai-
go y falta de pertenencia sobre el territorio por la 
condición de borde de ciudad, y la no atención 
en términos de prioridad por el Distrito.

Resultados

De la construcción de la memoria 
colectiva desde el diseño centrado en la 
persona

Dentro de los procesos de ocupación y de 
expansión que la ciudad mantiene constantes 
se vinculan a menudo distintos agentes, quie-
nes deben participar, junto a la comunidad, en 
el proceso de diseño del territorio; como resul-
tado, se manifiesta el desarrollo económico y 
social del lugar, además de elementos propios 
como la valorización, el efecto de mejoramiento 
y aumento de elementos en términos de calidad 
de vida (López, 2015). 

Para la validación de la investigación y de los 
procesos propios de apropiación social y circula-
ción de conocimiento, además de la responsabi-
lidad social, este proyecto se vinculó al Programa 
institucional Yomasa de la Universidad Católi-
ca de Colombia, programa que en su objetivo 
general propende por un “espacio que contri-
buye a la recuperación de la dignidad, a resta-
blecer valores, fortalecer autonomía y desarrollar 

 Figura 12. Borde “periurbano” de 
Gran Yomasa en la Localidad de Usme, 
Bogotá, territorio que hoy es ocupado por 
población desplazada por la violencia 
Fuente: Medina-Ruiz y Castellanos-Escobar, 
2017. CC BY-SA.

 Figura 13. Códigos y signos territoriales 
y de localización de población infantil en 
el territorio 
Fuente: Medina-Ruiz y Castellanos-
Escobar, 2017. CC BY-SA.
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propuestas sustentables en personas que viven 
en situación de fragilidad social” (Universidad 
Católica de Colombia, 2015) (Figura 12).

Resulta imperativo elegir puntos estratégicos del 
barrio. El fundamento del imaginario y la significa-
ción del territorio están en la selección de “códigos 
y signos” que las mismas personas eligen y repre-
sentan dependiendo de la importancia y relevan-
cia que establecen sobre el territorio; el imaginario 
colectivo como imagen, como espacio y lugar esta-
rá condicionado como fenómeno de significación. 
Los objetos, imágenes y espacios vinculan su activi-
dad y pertenencia sobre el territorio, tal y como lo 
expresan Villar y Amaya (2010), “los imaginarios 
colectivos generan a través de las representacio-
nes su propio lenguaje y establecen toda una tra-
ma que involucra signos característicos, reglas o 
rituales que aseguran la comunión entre los suje-
tos que los originan’’ (p. 19). El ejercicio con la 
población –en este caso comunidad infantil– par-
te de los procesos de reflexión y sensibilización 
sobre la realidad del territorio y la necesidad de 
reconocer el problema como oportunidad (Agu-
ilera, Vargas, Serrano y Castellanos, 2015). Un 
espacio para escuchar y dialogar, centrados en el 
tema medioambiental que lleve a “reconocer mi 
barrio como ecosistema”, tema central de charlas 
de sensibilización y excusa para generar vínculos 
de confianza en materia de “emprendimiento” 
(Figuras 13 y 14). 

También es prioritario validar los signos y 
códigos que tienen de su territorio, los espa-
cios seguros, las zonas que evitan, orientando 
el pensamiento inducido a la construcción de 
escenarios como puntos estratégicos enfocados a 
impulsar actividades para generar conciencia de 
las cuatro problemáticas fuertes. Esto con la fina-
lidad de enseñar técnicas e incentivar la impor-
tancia de aprender a emprender en la juventud 
desde la pedagogía, para así crear relaciones 
fuertes y espacios públicos que se sientan como 
un “hogar”, a fin de incrementar la interacción 
social, el arraigo y el empoderamiento. Por lo que 

impulsar actividades económicas que mejoren 
la condición de vida y, al mismo tiempo, fomen-
tar la recuperación de los parques como lugares 
de estancia es una responsabilidad conjunta. Es 
aquí donde se evidencia la gran importancia de 
generar espacios basados en la verdad, el tiempo, 
es decir espacios cargados de significación, capa-
ces de perdurar cronológicamente, que cambien 
la trascendencia del entorno sin olvidar su origen 
y procedencia, un lugar imaginado y con la real 
convicción de quien habita el espacio (Figura 15).

De igual manera, se confirma que este tra-
bajo puede orientar un proceso de interven-
ción bajo la metodología de “arquitectura con 
la comunidad”, una manera que García Ramírez 
(2012) categoriza como la arquitectura en rela-
ción entre el arquitectura y la comunidad, una 
relación simétrica que alcanza una reciprocidad 
de conocimiento e ideas, donde cada uno apor-
ta y apoya para el proyecto, desde el diseño y su 
materialización. Esta formalización de activida-
des esperadas se orienta a la formalización de un 

 Figura 15. 
Reconocimiento del 
imaginario del territorio. 
Grupo de jóvenes de Gran 
Yomasa 
Fuente: Medina-Ruiz y 
Castellanos-Escobar, 2017. 
CC BY-SA.

 Figura 14. Espacio de 
sensibilización con comunidad. 
Grupo de jóvenes de Gran 
Yomasa
Fuente: Cely-Buitrago, 2017. CC 
BY-SA.
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método a través de la práctica, como los talleres 
de sensibilización y concientización realizados, 
los talleres lúdicos explorados, donde el juego, 
el descubrimiento y la experiencia práctica se 
convierten en herramientas para la construcción 
social del hábitat (p. 9).

Discusión
El propósito de este proyecto con estudian-

tes del semillero de investigación es el recono-
cimiento y la valoración del proceso y el trabajo 
comunitario desde el significado del imaginario 
urbano, entendido como parte de la memo-
ria, y la sensación que se produce al momento 
de reconocer la historia y los elementos que se 
mantienen desde el pasado por parte de aque-
llos que habitan el lugar. Se toma como sustento 
la teoría de aquellos que entienden el imaginario 
como parte de la construcción de la memoria, un 
escenario de significación, de símbolos, códigos 
y signos. Con base en estos criterios, el estudian-
te entiende y está en capacidad de comprender 
su papel en la sociedad y la obligación del traba-
jo interdisciplinar. Resuelve, además, problemas 
de trabajo en acciones de diseño, alcanzando un 
objetivo centrado en la persona. 

Se obtiene un reconocimiento del territorio y, 
en especial, de la responsabilidad de interven-
ción de la periferia urbana; el borde periurbano 
como escenario excluido de la gran ciudad, un 
territorio que no posee límites geográficos, pero 
que pone al descubierto las fronteras internas que 
la misma comunidad establece, quizás con gra-
dos de violencia discriminatoria, o zonas contro-
lados por circunstancias de crimen organizado 
que todos conocen, pero a la vez algunos escon-
den y callan. 

Este proyecto se convierte, entonces, en una 
excusa para establecer vínculos de trabajo con 
la comunidad, una oportunidad para penetrar 
a ese barrio marginal. Una disculpa para hacer 
de la arquitectura un escenario universal, donde 
todos pueden participar y donde su imaginación 
y sus recuerdos son las herramientas para pro-
yectar sus anhelos, impulsados por la necesidad. 
Un proyecto que se convirtió en un lazo con la 
comunidad, donde se continúa conociendo el 
recuerdo y el imaginario social como proceso 
social y cultural. Escenario capaz de convertirse 
en metodología de trabajo desde la participación 
comunitaria y como inicio para el desempeño 
del diseñador a partir del interés y la necesidad 
de trabajar por el territorio marginado y segrega-
do por la misma sociedad. 

Conclusiones y reflexiones
Tomamos el discurso de Hernando Carvaja-

lino (2013) como reflexión alrededor del tema 
del papel del arquitecto en el barrio, su trabajo y 
desempeño en el lugar:

Una primera tentación que se nos cruza como 
arquitectos, es como hacer, caso omiso de la 
realidad del barrio, asumir que lo existente está 
en muy mal estado y que, por tanto, debe ser 
objeto de demolición total, para levantar sobre 
el terreno que se habilite un nuevo proyecto con 
edificaciones posiblemente en altura con estrate-
gias inmobiliarias semejantes a las que maneja el 
sector formal de la construcción (p. 122). 

Se observa, entonces, la significación como 
parte de la pertinencia en el borde periurbano, 
como la ciudad cargada de historia, en donde el 
“lugar” posee códigos, signos y símbolos que tra-
zan el tiempo y que construyen un imaginario.  

 Figura 16. Empoderamiento 
ciudadano vinculado a la 
consolidación de espacios 
defendibles
Fuente: Medina-Ruiz y Aguilera-
Martínez, 2017. CC BY-SA
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Estos bordes de ciudad están cargados de memo-
ria, de escenas y vivencias que contienen infor-
mación; elementos con identidad cultural en 
cada calle, esquina o frente a la vivienda, que 
quien habita reconoce, defiende y arraiga.

El empoderamiento ciudadano se vincula con 
el trabajo y la consolidación en los “espacios 
defendibles”, zonas seguras, vigiladas, activas, 
con dinámicas integradas al espacio público, don-
de verdaderamente se construye el sentido de 
ciudad, por lo que se puede ver que “los espa-
cios que son apropiados por las comunidades se 
encuentran llenos de identidad, donde los miem-
bros se sienten pertenecientes aumentando los 
vínculos afectivos y sociales entre los integrantes”, 
tal y como lo expresa Jan Gehl (2009) (Figura 16).

Los fenómenos de necesidad en términos de 
satisfacción en calidad de vida de quien habi-
ta, en este caso el lugar de intervención Gran 
Yomasa, abren la posibilidad de proponer meto-
dologías de trabajo bajo el “diseño centrado en 
la persona”. Escenarios de diseño que se adap-
tan a la flexibilidad y la necesidad de resolver 
el espacio en la multiplicidad y la variabilidad; 
un trabajo colectivo interdisciplinar que es nece-
sario, porque existe el lugar, pero escasean los 
espacios, escenarios de convivencia, de bienes-
tar o de integración comunitaria. Espacios pro-
pios del barrio que fortalezcan el lazo de vivir en 
comunidad. 

La metodología sustenta el trabajo en el dise-
ño con la persona, y alcanza pleno protagonismo 
cuando se activan las posiciones colectivas, los 
procesos de participación de todos, cuando se 
desconoce el interés particular y se reconocen 

las escenas vividas y convividas, los recuerdos 
que la memoria de los habitantes trae al espacio, 
y donde sus recuerdos se convierten en anhelos 
plasmados en el diseño del lugar. Entonces, se 
entiende que quien habita el barrio tiene pro-
tagonismo porque es su entorno, porque en su 
lugar de habitación no importan las condiciones 
de cómo llegó ahí; solo comprende que está ahí 
porque fue abandonado por la gran urbe, y que 
es ese sobrante de ciudad el que le correspon-
de. La persona transforma su espacio de acuerdo 
a su necesidad y le da características particulares a  
su territorio; participa de aquellas acciones que 
demandan su atención y conforma grupos que tra-
bajan en pro de su sobrevivencia, así este territorio 
ocupado puede llamarse “suyo” aunque carezca 
de comodidad. 

Entonces, ¿cuál es el papel del arquitecto, del 
diseñador? ¿Cómo ha descubierto ese imagina-
rio? El grupo poblacional con el cual el semille-
ro tuvo contacto, y el desarrollo de actividades 
de significado en su lugar de habitación estuvo 
centrado en la población infantil, niños en eda-
des entre 4-8 años que trabajaron en acom-
pañamiento con sus padres, construyendo su 
territorio a partir de la memoria, del espacio de 
significación como resultado de “procesos de tra-
bajo social y cultural en la significación del borde 
urbano, como territorio ocupado” (Figura 17).

Este espacio de labor permitió comprender 
que, para incentivar el sentimiento de arraigo o 
apropiación, es importante transformar el ima-
ginario colectivo de la población que habita el 
lugar, en donde la sensibilización y el reconoci-
miento de su territorio, la manera de ocupación, 

 Figura 17. Papel del 
arquitecto-diseñador para 
encontrar y reconocer, en 
términos sociales y culturales, 
el imaginario de la población 
y la significación del territorio 
ocupado 
Fuente: Medina-Ruiz y Aguilera-
Martínez. 2017. CC BY-SA.
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el compromiso sobre el espacio y el significado 
que tiene el borde de ciudad son responsables 
de la manera como se ocupa, definida sobre 
el límite de la ciudad. Es orientar el proceso de 
asentamiento a partir de trabajo con la comunidad 
joven que permita y fomente la inclusión, la solida-
ridad y, a su vez, la apropiación (Llamosa Escobar, 
2011). Así, mediante una arquitectura que lidere 
la humanización del borde se restablecerán los 
flujos naturales y sociales interviniendo el “lugar”, 
el “espacio”, saliendo del estándar de arquitec-
tura social, para empezar a generar una arqui-
tectura humanizada.

Pergolis (2011) plantea que “la imagen urba-
na no pertenece a la ciudad sino a sus habitan-
tes, ya que es el modo como los ciudadanos la 
representan en su mente, por eso, la imagen 
identifica a la ciudad, no por como es, sino por 
cómo es vista” (p, 6). Así, el objetivo de formu-
lar un proyecto de significación y de memoria 
sobre esos lugares de borde periurbano como 
límite de la ciudad, desde procesos de participa-
ción comunitaria, permite descubrir el interés y 
la capacidad de la comunidad por construir un 
territorio a partir de las experiencias significati-
vas en el contexto de borde urbano; así mismo, 
debe seguir orientado al desarrollo de una serie 
de actividades que permitan el acercamiento a 
la comunidad. Si bien caracterizar y entender los 
significados desde la memoria que la comuni-

 Figura 18. impulso que tienen los procesos sociales 
y culturales en la significación del borde urbano para 
fomentar la sustentabilidad en la comunidad 
Fuente: Medina-Ruiz y Aguilera-Martínez, 2017. CC 
BY-SA.

dad tiene de sus experiencias al habitar el terri-
torio, y los fenómenos de ocupación irregular de 
las comunidades sobre el borde urbano permite 
definir ciertas estrategia, también es importante 
generar estas desde la participación comunitaria 
permitiendo crear espacios significativos para la 
construcción de contexto de memoria en expe-
riencias cotidianas y arraigo sobre el territorio.

Mediante un adecuado acercamiento con 
la comunidad, el proyecto “Procesos sociales y 
culturales en la significación del borde urbano” 
impulsa la dinámica social del sector. Es impor-
tante conocer las experiencias de cada integran-
te, por lo que la implementación de un taller de 
intercambio de vivencias es el primer paso para 
lograr identificar el imaginario social y su histo-
ria, y así desarrollar actividades de capacitación 
encaminadas a la cultura del emprendimiento, 
para que los jóvenes logren identificar hasta dón-
de son capaces de llegar, acrecentando sus capa-
cidades de creatividad e innovación para que de 
esta forma estén en capacidad de autoabastecer-
se y fomenten la sustentabilidad en su comuni-
dad (Figura 18).

Pues como arquitectos sería supremamente valioso 
el poder tener un contacto permanente con el 
barrio y sus pobladores, e incluso, sería ideal poder 
contar con el acompañamiento de disciplinas 
sociales que amplíen la mirada técnica en la que a 
veces nos quedamos (Carvajalino, 2013, p. 123).
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La postulación de un artículo a la Revista de Arquitectura indica que- el o los auto-
res 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 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.
El Autoarchivo se debe hacer respetando la licencia de acceso abierto, la 

integridad y la imagen de la Revista de Arquitectura, también se recomienda incluir 
la referencia, el vínculo electrónico y el DOi.

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

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

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

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

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

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

 Acceso abierto

La Revista de Arquitectura, 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.

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

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

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

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

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

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

 Privacidad y manejo de la información. 
 Habeas Data

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

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

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

contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co
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Directrices para autores

2. Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyec-
tos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada 
contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, re-
sultados y conclusiones.

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

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

También se pueden presentar otro tipo de documentos diferentes a 
los anteriormente descritos, como pueden ser: artículo corto, reporte 
de caso, revisión de tema, documento resultado de la revisión crítica 
de la literatura sobre un tema en particular, cartas al editor, traduc-
ción, documento de reflexión no derivado de investigación, reseña 
bibliográfica, así como proyectos de arquitectura o urbanismo, entre 
otros.

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

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

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

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definicio-
nes del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex (2010) que se descri-
ben la continuación:

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

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

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

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 En la primera página del documento se debe incluir:

TíTulo: no exceder 15 palabras.

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

Nombre del autor o autores: nombres y apellidos completos o se-
gún modelo de citación adoptado por el autor para la normalización de 
los nombres del investigador. Como nota al pie (máximo 150 palabras): 
formación académica, experiencia profesional e investigativa, vincula-
ción laboral, código ORCiD, premios o reconocimientos, publicaciones 
representativas e información de contacto, correo electrónico.

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

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

Palabras clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas 
alfabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo; estas 
sirven para clasificar temáticamente al artículo. Se recomienda emplear 
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, Resulta-
dos y Discusión de resultados; posteriormente se presentan las Conclusio-
nes, y luego las Referencias bibliográficas y los Anexos (método iMRYD). 
Las tablas y figuras se deben incorporar en el texto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP02_Info_Proyectos_de_Investigaci%C3%B3n_09-03-12_v3.doc
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP02_Info_Proyectos_de_Investigaci%C3%B3n_09-03-12_v3.doc


Vol.   Nro. 2 2017
Facultad de Diseño10919

REVISTA DE ARQUITECTURAInstrucciones para revisoresA

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

investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad e 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 
nombres 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 presentarse esta situación se notificara al editor. (Ver mode-
lo 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 documenta-
ción. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre el 
editor y el revisor, siempre y cuando no afecte la periodicidad de la 
revista, la impresión o el tiempo para emitir una respuesta al autor.
Los revisores se acogerán a “COPE Ethical Guidelines for Peer Re-
viewers” de COPE.

Beneficios
Como retribución a los revisores se les hará envío postal de un  ejem-
plar de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la dirección 
consignada en el formato de hoja de vida. También, si es de interés 
para el revisor, podrá hacer la solicitud de alguna de las publicaciones 
editadas y presentes en el catálogo de publicaciones de la UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE COLOMBIA, previa aprobación de la Editorial y sujeto a la 
disponibilidad.

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

A Proceso de revisión por pares

Luego de la postulación del artículo, el editor de la Revista de Arquitec-
tura selecciona y clasifica los artículos que cumplen con los requisi-
tos 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 

redacción y ortografía.

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

En esta revisión se verificará el nivel de originalidad mediante el 
uso de software especializado (Ithenticate o similar) y recursos 
digitales existentes para tal fin, también se observará la coheren-
cia y claridad en los apartados del documento (modelo IMRYD), 
la calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará 
consignado en el formato (RevArq FP09 Revisión de 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 de-
vuelto 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 es-
pecializados, quienes emitirán su concepto utilizando el forma-
to (RevArq FP10 Evaluación de artículos) y las anotaciones que 
consideren oportunas en el texto; en esta etapa se garantizará la 
confidencialidad y el anonimato de autores y revisores (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 corregi-
do. Es necesario hacer modificaciones puntuales y estructura-
les 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 evidencien los ajustes correspondientes.

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradicto-
rias 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 estos se les brindará el derecho de réplica en caso de que 
los artículos hayan sido evaluados negativamente y rechazados.

Los autores, con su usuario y contraseña, podrán ingresar a la pla-
taforma de Gestión Editorial, donde encontrarán los conceptos 
emitidos y la decisición sobre el artículo.

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

Notas aclaratorias:
La Revista de Arquitectura publica un número limitado de artículos 
por volumen y busca el equilibrio entre las secciones, motivo por 
el cual, aunque un artículo sea aceptado o continúe en proceso 
de revisión, podrá quedar aplazado para ser publicado en un 
próximo número; en este caso, el autor estará en la posibilidad 
de retirar la postulación del artículo o de incluirlo en el banco de 
artículos del próximo número.

El editor y los editores de sección de la Revista de Arquitectura son los 
encargados de establecer contacto entre los autores y revisores, 
ya que estos procesos se realizan de manera anónima.

--

Orientación editorial
Enfoque y alcance

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

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

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

 Gran área: 6. Humanidades

Área: 6.D. Arte

 Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

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

Los objetivos de la Revista de Arquitectura son:

 Promover la divulgación y difusión del conocimiento 
generado a nivel local, nacional e internacional

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

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

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

 Contribuir a la visión integral de la arquitectura, por 
medio de la concurrencia y articulación de las seccio-
nes mediante la publicación de artículos de calidad.

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

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

Palabras clave de la Revista de Arquitectura: arquitectura, 
diseño, educación arquitectónica, proyecto y construc-
ción, urbanismo.

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

Título abreviado: Rev. Arquit.

Titulo corto: RevArq

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

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

Proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección se 
presentan artículos sobre el concepto de proyecto, 
entendido como elemento que define y orienta las con-
diciones proyectuales que devienen en los hechos arqui-
tectónicos o urbanos, y la forma como estos se convier-
ten en un proceso de investigación y nuevo de conoci-
miento. También se presentan proyectos que sean resul-
tados de investigación, los cuales se validan por medio 
de la ejecución y transformación en obra construida del 
proceso investigativo. También se contempla la publica-
ción de investigaciones relacionadas con la pedagogía y 
didáctica de la arquitectura, el urbanismo y el diseño.

Tecnología, medioambiente y sostenibilidad. En esta sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructura-
les, materiales y procesos constructivos, medioambiente 
y gestión, relacionados con los entornos social-cultural, 
ecológico y económico.

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

Textos. En esta sección se publican reseñas, traduccio-
nes y memorias de eventos relacionados con las publica-
ciones en Arquitectura y Urbanismo.
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su aniversario n° 40
(Centro Nacional de Arte y Cultura Georges 
Pompidou de París-Francia)
Fotografía: Andrés Ávila Gómez (Mayo de 2017)

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

La Revista de Arquitectura se divulga mediante versio-
nes digitales (PDF, HTML, EPUB, XML) e impresas 
con un tiraje de 1.000 ejemplares, los tiempos de 

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

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

Mecanismo

Para establecer canje por favor descargar, diligen-
ciar y enviar el formato: RevArq FP20 Canjes
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