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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: Edificio Miguel de Mendoza #14, CDMX, 
México (2015)
Arquitectos: PDI Diseño + construcción

Fotografía: Mtro. Rodrigo García Cué (Fotógrafo) 2017 
Teléfono: +(52)0457773359173  
rodrigogcue@gmail.com - www.rodrigogcue.com

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 700 ejemplares, los tiempos de 

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

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

Mecanismo

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

A A
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EDITORIAL
Eligio-Triana, C. (2017). La Revis-

ta de Arquitectura entre 
las mejores publicaciones. 
XXV Bienal Colombiana de 
Arquitectura y Urbanismo 
2016 y nuevos SIR. Revista 
de Arquitectura, 19(1), 3-5. 
doi:http://dx.doi.org/10.14718/
RevArq.2017.19.1.1456

Resumen 
La Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo presentó la versión XXV en el mes de 
septiembre de 2016, y en esta edición la Revista de Arquitectura participó en la categoría 
de Divulgación y Publicaciones. Para esta categoría se inscribieron 21 proyectos editoriales 
entre libros y publicaciones seriadas, de los cuales 11 fueron seleccionados. Por la trayectoria 
de más de 17 años, el aporte a la disciplina en lo académico e investigativo y por la calidad 
científica y editorial, y su visibilidad, la revista fue seleccionada por los jurados. Este recono-
cimiento permitió que la Revista de Arquitectura hiciera parte de la exposición itinerante y de 
la publicación del libro testimonio de la bienal, en donde quedará la huella de su quehacer. La 
Revista de Arquitectura ha presentado diversos cambios derivados de las constantes y diná-
micas exigencias del mundo editorial académico, y de los avances en las tecnologías de la 
información y la comunicación, ante los cuales siempre ha estado a la vanguardia, por lo cual 
este reconocimiento se suma a los obtenidos en los últimos meses al ser aceptada en nuevos 
índices bibliográficos: Emerging Sources Citation Index (ESCI) (2017) y bases bibliográficas 
con comité de selección REDIB (2016) y DOAJ (2017).

Palabras clave: apropiación social del conocimiento, divulgación científica, publicacio-
nes periódicas, revistas de arquitectura, publicación electrónica, sistemas de indexación y 
resumen.

The Revista de Arquitectura among the best publications
XXV Colombian Biennial of Architecture and Urbanism 2016 and new SIRES

Abstract
In September 2016, the Colombian Biennial of Architecture and Urbanism celebrated its XXV 
edition, where the Revista de Arquitectura participated in the category of Dissemination and 
Publications. There were 21 editorial projects registered in this category between books and 
serials, 11 of which were selected. Due to its contribution to the discipline in academic and 
research settings, as well as to its scientific and editorial quality and visibility, the Journal has 
been selected by the jury during more than 17 years. This recognition allowed the Revista de 
Arquitectura to be part of the traveling exhibition and of the publication, in book form, of the 
testimony of the biennial, where the mark of its work will remain. The Revista de Arquitectura has 
undergone various changes due to the constant and dynamic demands of the academic publishing 
world and advances in information and communication technologies—of which it has always been 
at the forefront; thus, this recognition adds to those obtained in the last few months, such as being 
included in new bibliographic indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI) (2017) and biblio-
graphic databases with selection committee REDIB (2016) and DOAJ (2017).
Keywords: Social appropriation of knowledge, scientific dissemination, periodicals, journals 
of architecture, electronic publication, indexing and abstracting systems.

A Revista de Arquitectura entre os melhores periódicos 
XXV Bienal Colombiana de Arquitetura e Urbanismo 2016 e novos Sistemas de 
Indexação e Resumo (SIR)

Resumo
A Bienal Colombiana de Arquitetura e Urbanismo apresentou a versão XXV em setembro 
de 2016; dessa edição, a Revista de Arquitectura participou na categoria de divulgação e publi-
cações. Para essa categoria, foram inscritos 21 projetos editoriais entre livros e periódicos, 
dos quais 11 foram selecionados. Pela trajetória de mais de 17 anos, pela contribuição para 
a disciplina no âmbito acadêmico e investigativo, e pela qualidade científica e editorial, bem 
como sua visibilidade, a revista foi selecionada pelos jurados. Esse reconhecimento permitiu 
que a Revista de Arquitectura fizesse parte da exposição itinerante e da publicação do livro da 
Bienal, no qual ficará o registro do seu trabalho. A Revista de Arquitectura apresentou diversas 
mudanças derivadas das constantes e dinâmicas exigências do mundo editorial acadêmico e 
do progresso nas tecnologias da informação e da comunicação, ante as quais sempre esteve 
à vanguarda; portanto, esse reconhecimento se soma aos obtidos nos últimos meses ao ser 
aceita em novos índices bibliográficos —Emerging Sources Citation Index (ESCI) (2017)— e 
bases bibliográficas com comissão de seleção —REDIB (2016) e DOAJ (2017)—.
Palavras-chave: apropriação social do conhecimento, divulgação científica, periódicos, 
revistas de arquitetura, periódico eletrônica, sistemas de indexação e resumo.

Arquitecto, Universidad Católica de Colombia.
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La Revista de Arquitectura entre las 
mejores publicaciones

XXV Bienal Colombiana de Arquitectura 
y Urbanismo 2016 y nuevos SIR
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La Bienal Colombiana de Arquitectura y 
Urbanismo se realiza desde 1962 (Figura 1) 
(Escala, 1962), momento desde el cual se con-
virtió en testimonio de la labor profesional en 
el país. En la actualidad, la Bienal se estructura 
en las categorías de Ordenamiento Urbano y 
Regional; Diseño Urbano y Paisajismo; Inves-
tigación, Teoría y Crítica; Intervención en el 
Patrimonio; Hábitat Social; Proyecto Arquitec-
tónico; Arquitectura de Interiores y Arquitectu-
ra Efímera; y Divulgación y Publicaciones.

La premiación de XXV Bienal Colombiana de 
Arquitectura y Urbanismo (XXV BCAU) se reali-
zó durante los días 14, 15 y 16 del mes de sep-
tiembre de 2016, en la ciudad de Cartagena. La 
Revista de Arquitectura participó en la categoría 
Divulgación y Publicaciones de la Arquitectu-
ra, junto a 21 proyectos editoriales más, entre 
libros y publicaciones seriadas, e hizo parte de 
los 11 trabajos seleccionados en la categoría 
(Tabla 1), y del total de los 95 trabajos que par-
ticiparon en la premiación.

De la mano de la actividad central se realizan 
actividades de divulgación, como la exposición 
itinerante que acompañó la premiación de pro-
yectos en Cartagena (Figura 2) y que continúa 
presentándose en diversos espacios nacionales 
e internacionales. De la misma manera, el libro 
de la Bienal (Figura 3) es considerado como el 
“documento que preserva la memoria de las 
obras, planes, proyectos, publicaciones e inves-
tigaciones realizadas por un nutrido grupo de 
excelentes arquitectos colombianos, y que hoy 
es referente para entender el desarrollo históri-
co de la arquitectura y el urbanismo en el país” 
(Romero, 2016).

Hoy en día, la dinámica de las publicaciones 
es muy cambiante, en particular la que tiene 
que ver con las publicaciones seriadas y, más 
aún, con aquellas que están orientadas a la 
difusión del conocimiento científico. Las exi-
gencias nacionales e internacionales cada día 
son más altas. Pero la esencia se mantiene, 
hacer una revista es establecer un diálogo con 
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el público que la lee; es propender por generar redes y una 
comunidad académica que participa, se identifica y recono-
ce los contenidos allí consignados; es hacer memoria, pero al 
mismo tiempo, presentar tendencias de desarrollo de la disci-
plina que aportan al nuevo conocimiento; es representar a un 
país, y también ser punto de encuentro de muchas maneras 
de pensar.

El compromiso es muy grande y es un honor para todo el 
equipo de la Revista de Arquitectura que una institución como 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) y los jurados 
de alto prestigio que participaron en la selección de las obras 
hayan reconocido la labor desarrollada en estos años. A conti-
nuación se presenta el concepto emitido por los jurados acer-
ca de la publicación:

Por cerca de 17 años, la Revista de Arquitectura ha venido publi-
cando trabajos; inicialmente, con el interés de divulgar la pro-
ducción académica de la Facultad de Arquitectura [hoy Facultad 
de Diseño] de la Universidad Católica de Colombia, y en un 
período más reciente ha incorporado el resultado del trabajo de 
investigación, así como una ampliación temática y geográfica. En 
este sentido, y juzgando la trayectoria, resulta interesante anali-
zar la revista desde dos perspectivas: primera, como testimonio 
histórico del devenir académico de una escuela que se inscribe 
en el contexto de la formación de los arquitectos en Colombia; 
segunda, como una muestra del avance disciplinar a través de 
los resultados de investigaciones que son elegidas mediante un 
proceso de convocatoria y selección con expertos nacionales e 
internacionales. Cabe destacar en todo este proceso la consis-
tente calidad gráfica, lo que sin duda es un rasgo que caracteriza 
a la publicación (SCA, 2016, p. 364).

Este reconocimiento se suma a los obtenidos en los últi-
mos meses a nivel internacional, al ser aceptada en Sistemas 
de Indexación y Resumen (SIR) (Publindex, 2017). Ahora está 
presente en índices bibliográficos (IB) como Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) (2017), el cual incluye revistas de alta 
calidad, con revisión por pares y de importancia a nivel regio-
nal o en campos del conocimiento emergentes. Este índice, 
conformado por 5954 títulos, cuenta con 34 revistas de arqui-
tectura, de las cuales solo tres son colombianas. 

Otro logro es la inclusión en Bases Bibliográficas con Comi-
té de Selección (BBCS) como Directory of Open Access Jour-
nals (DOAJ) (2017), el cual reconoce revistas que cumplen 
con altos estándares de calidad y garantizan el acceso abier-
to (Eligio-Triana, 2016) para una comunicación de la ciencia 
más accesible a todo público. También fue aceptada en la 

A  Figura 2. Exposición en Cartagena durante la premiación de la XXV BCAU 
Fuente: fotografías Judith Tatiana Pedraza González, 2016.

Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Cientí-
fico (REDIB) (2016), la cual busca consolidar un sistema de 
información bibliográfica que permita la generación de indi-
cadores de calidad editorial y científica mediante la interopera-
bilidad de la información.

Gracias por el apoyo institucional, y a todos los miembros 
de los comités, autores, pares y lectores por confiar y hacer de 
esta publicación uno de los mejores espacios de difusión del 
conocimiento. 

A Figura 1 Publicación de la 
primera bienal de 

arquitectura 
Fuente: Escala (1962, solapa y 
p. 1). 
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Nombre del proyecto Nombre del participante Regional SCA Estado de en la 
XXV BCAU

Tras el viaje de oriente Ricardo Daza Caicedo Bogotá Primer Puesto

Le Corbusier y la arquitectura instalada en su sitio Maria Cecilia O´Byrne Orozco Bogotá Mención

Arquitectura sublime: patrimonio religioso de Bogotá Mauricio Uribe Gonzalez Bogotá Mención

Equidad para la primera infancia Iván Darío Quiñones S. Bogotá Mención

Arquitectura pública e innovación social John Octavio Ortiz - Edu Antioquia Seleccionado

Formalidad e informalidad, espacio público y equidad 
urbana parque Tercer Milenio

Ximena Samper - Universidad de los Andes Bogotá Seleccionado

Centro Argos para la Innovación Juan Miguel Mesa Rico Antioquia Seleccionado

Revista proyectos Carolina Rodríguez - Universidad de los Andes Bogotá Seleccionado

Revista de Arquitectura
Werner Gómez B - Cesar Eligio-Triana  

Universidad Católica de Colombia
Bogotá Seleccionado

Proyecto experimental de vivienda Peter Land - Universidad de los Andes Bogotá Seleccionado

Espacios de vida, infraestructura cultural Jorge Alberto Giraldo - Ministerio de Cultura Bogotá Seleccionado

A  Tabla 1. Categoría Divulgación y Publicaciones: ganadores y seleccionados en la XXV BCAU
Fuente: adaptación del autor a partir de SCA (2016).
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La morfología de la trama urbana de Barrios 
Altos es heterogénea. El trazado español se 
sobrepuso a los caminos prehispánicos de la 
zona. El Damero de Pizarro se extiende y las cua-
drículas se reproducen entre Abancay y Paruro, 
y entre Junín y Cuzco. El viejo barrio de Santiago 
de los Indios o barrio del Cercado, delimitado 
por los caminos indígenas y luego escindido por 
la muralla de Lima, quedaba formado por man-
zanas desiguales —largas y estrechas— y calles 
articuladas a partir de la Av. Sebastián Lorente. 
El trazado restante obedece a una parcelación 
agrícola. Todo ello ha dado lugar a un trazado 
irregular y desproporcionado, con manzanas de 
2 a 11 ha. Algunas han sido subdivididas y regu-
ladas, otras se han formado espontáneamente 
y sin continuidad, como en el sector del Prado 
(MML y Prorrua, 1999, p. 14).

El proceso de formación histórica de Barrios 
Altos tiene una incidencia directa sobre la mor-
fología de la trama urbana, la cual define pos-
teriormente las tipologías de asentamiento 
poseedoras de características propias de cada 
lugar. Así, se distinguen diferentes periodos de 
evolución urbana.

El periodo de formación (1535-1686) comien-
za con la llegada de la fundación española a Lima. 
Barrios Altos estuvo marcado por la presencia de 
una cultura prehispánica, con redes complejas de 
acequias y caminos. Así, los ejes norte-sur de Jr. 
Huánuco (acequia Islas) y Jr. Andahuaylas (acequia 
Huatica), y del este-oeste —sobre los antiguos 
caminos indios— definieron dos vías importan-
tes Jr. Junín y Jr. Ancash. En cuanto al damero de 
Pizarro, Jorge Burga explica que durante la colo-
nización española, Lima fue organizada en man-
zanas de 100 x 100 metros aproximadamente. La 
organización fue la siguiente: las casas rodeaban 
una plaza central donde se instalaban los poderes 
políticos y religiosos. Las iglesias y los conventos 
ocupaban los barrios vecinos, mientras que el res-
to era dividido simétricamente en cuatro solares. 
Los nobles españoles vivían en barrios de gran-
des habitaciones con patios y jardines. Los escla-
vos y los indígenas que se dedicaban a las tareas 

agrícolas y pastoriles vivían fuera de la ciudad. 
La ciudad de los indios fue creciendo en 1568 
sobre la parte este de Lima (Burga, 2006, p. 26). 

Este periodo estuvo marcado, en 1571, por el 
“Cercado de Indios”, una reserva llamada cer-
cado por estar rodeada de paredes altas. Poste-
riormente, la morfología de la ciudad cambia, las 
manzanas de 4 lotes se subdividen en 5 lotes de 
25 metros de fachada, y la densidad se incre-
menta por la adición de pisos. La ciudad se 
desarrolla, el esquema original de la cuadrícula 
se rompe y los barrios populares se integran a la 
ciudad (Burga, 2006, p. 26) (figura 2).

Luego, un periodo de expansión (1687-1789) 
es marcado por la construcción de la muralla de 
Lima. En 1687, durante el Gobierno del virrey 
Melchor de Navarra y Rocaful, se terminó de 
construir la muralla para resguardar la ciudad del 
asedio de piratas y corsarios, cortando el pueblo 
de Indios (figura 3). La destrucción como unidad 
urbana diferenciada aceleró la urbanización de 
los terrenos baldíos. Con la muralla se estableció 
la portada de Maravillas —actualmente Plazuela 
de Santo Cristo—, la cual se convirtió en la entra-
da noreste de Lima. La zona donde se sitúa el Cer-
cado de Indios va perdiendo entonces su carácter 
indígena en beneficio de la presencia de otros 
grupos étnicos (MML y Prorrua, 1999, p. 8) y Barrios 
Altos se transforma en una zona de predilección 
para la expansión urbana a partir del siglo XVIII. 

A continuación, se produce un periodo de con-
solidación (1790-1889), con el fortalecimiento patri-
monial de la Iglesia católica de Lima, pero con la crisis 
económica colonial, la Iglesia debe vender o alquilar 
una parte de sus propiedades a bajo precio. La diver-
sificación de las propiedades produce la proliferación 
de casas solariegas de amplios patios interiores. Estas 
nuevas viviendas se construyen cerca de viviendas 
populares como los callejones10, produciendo una 
proximidad residencial entre grupos social y étnica-
mente diferenciados (MML y Prorrua, 1999, pp. 8-9).  

10 Jorge Burga Bartra explica que: “Este fue el tipo de vi-
vienda más importante por su carácter netamente urbano. De 
las calles surgieron callejones que penetraban las manzanas, 
dándole uso a los espacios interiores y residuales”. 

Figura 2. El plano de 
Lima en el año 1613. 

Reconstrucción histórica 
hecha por Juan Bromley, 
1945
Fuente: Günther Doering 
(1983).

A A Figura 3. Perspectiva 
isométrica de Lima en 

el año 1687, del mercedario 
Pedro de Nolasco
Fuente: Günther Doering 
(1983).
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En 1870, con la destrucción de la muralla de Lima, 
el esquema de la ciudad comienza a cambiar, las 
clases dominantes ocuparán nuevos barrios hacia 
el sur, y el centro es progresivamente abandona-
do (Ludeña, 2002, pp. 45-65) (figura 4).

Luego de la guerra del Pacífico (1879-1884) se 
produce un periodo de esplendor (1890-1940); 
aparecen importantes casonas solariegas en el 
sector este de Lima, un ejemplo claro de ello es 
la Quinta Heeren en el año 1888. A inicios del 
siglo XX, la ciudad comienza a extenderse hacia 
el sur —con obras en Paseo Colón, Av. Colmena, 
Av. Arequipa y Av. Salaverry— y el sector este va 
perdiendo interés (figura 5).

El último periodo (1940 a la actualidad) se 
caracteriza por el deterioro del Centro Histórico 
luego del terremoto de 1940. Muchas edifica-
ciones antiguas en Barrios Altos se ven afectadas, 
lo cual produce un flujo de habitantes del centro 
de Lima hacia San Isidro, Miraflores y Barran-
co. También se produce un proceso migratorio 
masivo de pobladores del interior del país hacia 
la ciudad de Lima, los cuales se establecen en 
el Centro Histórico, particularmente en Barrios 
Altos. El aumento de la densidad y el hacina-
miento en ese sector generan un deterioro de 
la zona. Finalmente, en 1952, se rompe la con-
tinuidad entre el sector del damero de Pizarro y 
Barrios Altos a partir de la construcción de la Av. 
Abancay (MML y Prorrua, 1999, p. 9).

BarrioS altoS y el centro hiStórico de lima 
como proceSo de patrimonialización

La Convención para la Protección del Patri-
monio Mundial Cultural y Natural11 es una de 

11 Disponible en: http://whc.unesco.org/archive/convention-
fr.pdf

las tres convenciones de la Unesco relacionadas 
con el patrimonio cultural. Esta fue adoptada 
por la Conferencia General en la decimosépti-
ma sesión en París, el 16 de noviembre de 1972 
(Unesco, 1972, p. 1). El objetivo fue identificar 
los monumentos y los sitios donde se encuen-
tran los conjuntos edificados de “valor universal 
excepcional” que merecen tener una protección 
especial en la lista del patrimonio mundial, y 
darle el apoyo internacional que corresponde. 
Según la Convención, la inscripción a esta lista 
exige la adecuación del lugar nombrado a uno 
de los criterios de selección (Días, 1999).

El CHL es protegido por la reglamentación 
jurídica del país. En 1972, a través de la Reso-
lución Suprema 2900-ED, el núcleo fundacional 
hispánico de la ciudad fue clasificado como 
zona de monumentos y de edificios con valor 
patrimonial. El proyecto de restauración (1974-
1975) del convento de San Francisco de Lima 
(siglos XVI-XVII) motivó a la Unesco, en 1987, 
a emprender la campaña internacional “San 
Francisco de Lima, rescate de un patrimonio”. 
Esto produjo la inscripción del monumento como 
Patrimonio Mundial en 1988, “el más grande de 
su generación en esta parte del mundo”12. En 
1990, el arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi13 
fue convocado por la Unesco y el Patronato de 
Lima para proponer la extensión del área inscrita 

12 Disponible en: http://whc.unesco.org/en/list/500: “the lar-
gest of its type in this part of the world”.

13 Nació en Lima el 17 de junio de 1928. Ingeniero especia-
lizado en Arquitectura en la Escuela Nacional de Ingenieros, 
actual Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Lima (Perú). 
Ha sido suscriptor de la Carta de Venecia de 1964 —Carta 
internacional sobre la Conservación y la Restauración de los 
Monumentos y de los Sitios, adoptada por el Consejo Inter-
nacional de Monumentos y de Sitios (Icomos) en 1965—, un 
instrumento jurídico fundamental para la preservación del 
patrimonio.

A Figura 4. Antonio Maria 
Dupard, 1859. Plano de Lima

Fuente: Günther Doering (1983). 
Plano 20.

A Figura 5. Julio E. 
Berrocal, 1924. Plano 

panorámico de Lima a 
inicios de su expansión
Fuente: Günther Doering 
(1983). Plano 16.
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introducción

Este trabajo1 se desarrolló en el marco de la tesis 
doctoral (Summa Cum Laude) “Evangélisation et 
précarité dans l’Amérique espagnole: l’architecture 
sans guildes ni Académies”, dirigida por el profesor 
Daniel Rabreau, apoyada por el Equipo federati-
vo de Historia cultural y social del Arte (HiCSA) de 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Los gremios o las corporaciones eran asocia-
ciones económicas que reunían a los artesanos 
según su oficio. Este sistema, nacido en Europa 
durante la Edad Media, fue también aplicado 
en las colonias. En efecto, ya se ha demostrado 
documentalmente que en segunda mitad del siglo 
XVI, en algunas regiones del Nuevo Mundo, exis-
tían estructuras productivas organizadas según el 
modelo de los gremios medievales españoles.

Tal y como sucedió en Europa, las organiza-
ciones gremiales o corporativas americanas se 
plantearon como respuesta a la necesidad de 
reglamentar y organizar los oficios artesanales; 
por medio de ellas, y frente a una demanda cre-
ciente, se controlaba el número de talleres activos 
buscando proteger a los órganos administrativos 
de cualquier abuso tarifario. Además, estas agru-
paciones aseguraban el reconocimiento social de 
los oficios artesanales ya que reglamentaban la 
formación de los artesanos, las modalidades de 
progresión en la escala jerárquica del oficio y los 

1 La autora manifiesta su agradecimiento a don José Rodríguez 
Valderrama por sus correcciones.

requisitos necesarios para el ejercicio indepen-
diente del mismo (Gutiérrez, 1995, pp. 25-31).

La existencia de una corporación se formali-
zaba a través de la redacción de sus ordenanzas. 
Estos documentos, que emanaban de las Audien-
cias y planteaban el marco jurídico de cada tipo 
de oficio, constituyen una valiosísima fuente de 
información al momento de investigar sobre la 
organización y las implicaciones socioeconómicas 
de las estructuras productivas en el Nuevo Mun-
do. Gracias a estos y otros tipos de huellas docu-
mentales, Manuel Carrera de la Stampa indagó 
acerca de los gremios de la Nueva España (Carre-
ra de la Stampa, 1954). Pero, si bien las ordenan-
zas son la prueba fehaciente de la existencia del 
gremio, este no daba sistemáticamente lugar a la 
redacción de ordenanzas: muchas corporaciones 
existieron de hecho y otras redactaron sus esta-
tutos mucho tiempo después de su constitución, 
como es el caso de los plateros de Guatemala 
quienes, organizados desde 1530, sancionaron 
sus ordenanzas en 1745 (Gutiérrez, 1995, p. 26).

Se sabe muy poco acerca de este tema en 
regiones como la Nueva Granada, donde los ofi-
cios artísticos y artesanales carecían de marco 
institucional. El estudio de las estructuras pro-
ductivas organizadas de hecho o no reglamenta-
das es particularmente difícil ya que este tipo de 
organización no solía dejar huellas documentales 
explícitas. Este vacío ha acarreado importantes 
consecuencias historiográficas para la arquitectu-
ra religiosa neogranadina: la falta de estructuras 
oficiales ha sido la única respuesta aportada a un 
tema tan trascendental como los sistemas que en 
la Nueva Granada permitieron la instauración de 
una arquitectura religiosa.

metodología

En el campo de los estudios culturales, se explo-
ran sistemas representativos independientemente 
de que estos sean considerados obras de arte o de 
que puedan o no entrar en taxonomías preconce-
bidas. En su calidad de representación el objeto, 
en apariencia banal, es portador de sentido y se 
postula como reflejo de los circuitos sociales y cul-
turales que lo vieron nacer.

La fuente de información del presente traba-
jo son los documentos conservados en el Archiv 
General de Indias, Sevilla (España) (AGI) y en el 
Archivo General de la Nación, Bogotá (Colom-
bia) (AGN).

Para entender las iglesias neogranadinas en su 
dimensión cultural, es necesario considerar estos 
espacios arquitectónicos como formas concretas 

A Figura 1. Archivo de 
Indias, en Sevilla. 

Antigua Casa de 
Contratación
Fuente: Anual (2009). 
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de una representación colectiva, y los documen-
tos como el lienzo donde se dibuja el carácter 
mismo de la colectividad.

resultados

En 1786, el obispo de Popayán encarga al 
teniente Antonio García, ingeniero lugarteniente 
de la Armada Real, de evaluar el costo de cons-
trucción de la catedral de Popayán, ya que la 
antigua está en ruinas (Marco Dorta, 1960, pp. 
139-142). García redacta entonces un documen-
to donde, a manera de preámbulo, advierte sobre 
las dificultades de establecer un presupuesto cer-
tero al momento de proyectar una obra arquitec-
tónica en la región2.

En todas partes se dificulta a los arquitectos más 
peritos, y experimentados la determinación acerca 
de los aprecios de los edificios por la multitud de 
cálculos que ocurren y distintas consideraciones 
que debe tener quien lo emprende; pero en estos 
países, donde se carece de aprecio y valor fijo de 
los materiales, donde el trabajo de los maestros 
alarifes oficiales y demás no está sujeto a medida 
ni tiempo, y la inconstancia y poca agilidad de 
el peonaje obliga a echar mano de los primeros 
que se presentan a este ejercicio, se dificulta más 
el debido conocimiento para los aprecios de los 
edificios, y los cálculos están sujetos a muchas 
variaciones (AGI, Santafé 610, f. 64-66, en Marco 
Dorta, 1960, p. 147).

El ingeniero expone tres dificultades princi-
pales: la falta de normas que reglamenten los 
precios de los materiales y del trabajo; la falta 
de medidas que permitan evaluar objetivamente 
a oficiales y alarifes; y la falta de formación de 
los peones sumada a su aleatoria disponibilidad. 
Aunque el ingeniero no lo dice explícitamente, 
se puede deducir que todos los problemas por él 
descritos se derivan de la ausencia de ordenan-
zas. El análisis de los sistemas de producción en 
este tipo de territorios reclama, pues, una aproxi-
mación metodológica por vía indirecta y a través 
del estudio de casos.

En su Teatro del Arte Colonial, Hernández de 
Alba se refiere al barrio de las Nieves de Santa-
fé como el de “las corporaciones” (1938, p. 89). 
Evidentemente, este término no hace alusión a 
una organización oficial de artesanos, sino a la 
concentración, en una zona específica de la ciu-
dad, de aquellas estructuras familiares y profesio-
nales que sirvieron de base a las corporaciones 
americanas. En efecto, tal y como sucedía con 
los gremios medievales, las corporaciones del 

2 La retranscripción de los documentos de archivo son de la 
autora salvo mención contraria. Estas retranscripciones paleo-
gráficas son versiones del texto original. Se quiso, a través de 
ellas, privilegiar la claridad de las ideas expuestas en el texto, 
en detrimento de las formas gramaticales y sintaxis originales.

Nuevo Mundo jugaron un papel muy importante 
en la estructuración de la ciudad: los talleres y 
las habitaciones de los artesanos tendieron a 
concentrarse en zonas específicas según el tipo 
de actividad.

En algunos casos, esta distribución se sobre-
puso a la de las estructuras productivas del mun-
do prehispánico, las cuales también sirvieron 
de base para la formación de tramas urbanas y 
sociales. Además, la estructuración interna del 
gremio colonial retoma la de los sistemas arte-
sanales indígenas los cuales, coexistentes con las 
estructuras familiares, se basaban en la transmi-
sión filial de un conocimiento práctico y empíri-
co (Gutiérrez, 1995, p. 27).

Hernández de Alba documentó el caso de los 
Figueroa3, el cual permite determinar que dentro 
del taller de Gaspar de Figueroa, situado en el 
barrio de las Nieves de Santafé, trabajaron no 
solo los miembros de la familia, sino también 
ayudantes indios y mestizos anónimos y artistas 
que abrirían más tarde su propio taller (como los 
hermanos Vásquez y Ceballos, Gregorio Cara-
vallo de la Parra y Tomas Fernando de Heredia) 
(Hernández de Alba, 1938, p. 28). La participa-
ción de indios y mestizos en la producción artís-
tica colonial fue propiciada por los colonos y se 
acentuó con el abandono progresivo de los ofi-

3 Baltazar de Figueroa, El viejo, nacido en Sevilla hacia 1600, 
llega a Santafé y tiene tres hijos: Melchor, Gaspar y Bartolo-
mé. Gaspar tiene nueve hijos, entre ellos los pintores Baltasar, 
Melchor y Nicolás de Figueroa (Ortega, 1965). 
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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.

A  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.

A  Privacidad y manejo de la información. 
 Habeas Data

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

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

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

contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co
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A 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 generalmente se divide en: Introducción, Meto-
dología, Resultados y Discusión de resultados; posteriormente se presen-
tan las Conclusiones, 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.
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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 Universi-
dad 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 for-
mación 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 Arqui-
tectura selecciona y clasifica los artículos que cumplen con los requi-
sitos 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 recha-
zar hacer una nueva lectura del artículo luego de ajustado.

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

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y 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 decisión sobre el artículo.

El editor y el Comité Editorial se reservan el derecho de aceptar 
o no la publicación del material recibido. También se reservan el 
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las palabras 
clave o el resumen y de realizar la corrección de estilo. El autor 
conocerá la versión final del texto antes de la publicación oficial 
del mismo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, el autor 
debe firmar la autorización de reproducción (RevArq FP03 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.



FA
C

U
LT

A
D

 D
E 

D
IS

EÑ
O

 R
EV

IS
TA

 D
E 

A
RQ

U
IT

EC
T

U
RA

   
 V

O
L. 

19
 N

RO
. 1

 - 
20

17
A

ISSN: 1657-0308 (Impresa)

ISSN: 2357-626X (En línea)

REVISTA DE ARQUITECTURAVol.  Nro. 119

Revista de Arquitectura Universidad Catolica de Colombia

PÁ
G
. 6

PÁ
G
. 4

2
PÁ

G
. 3

3
PÁ

G
. 5

6
PÁ

G
. 7

0
PÁ

G
. 2

4
PÁ

G
. 1

4
PÁ

G
. 8

6 La Revista de Arquitectura es de acceso abierto, 
arbitrada e indexada y está presente en:

9   771657   030009

01901
ISSN 1657030-8

@REVARQUCATOLICA

•Revista de Arquitectura•Vol.19 Nro. 1 enero-junio 2017

•pp. 1-96•ISSN: 1657-0308•E-ISSN: 2357-626X

•Bogotá, Colombia

ISSN: 1657-0308 (Impresa)

E ISSN: 2357-626X (En línea)

A favela é um cenário: tematização e cenarização nas 
favelas cariocas

La favela es un escenario: la tematización y escenarización en las 
favelas de Río
The favela as a setting: Thematization and scenarization in the 
favelas of Rio de Janeiro

Sergio-Moraes-Rego Fagerlande

Gestión cultural del patrimonio en Viotá, Cundinamarca
Cultural heritage management in Viotá, Cundinamarca
Gestão cultural do patrimônio em Viotá, Cundinamarca 

Diana María Blanco-Ramírez

De la utopía a la distopía doméstica. La creación de la 
vivienda modelo norteamericana

From utopia to domestic dystopia. The creation of the American 
model housing
Da utopia à distopia doméstica. A criação da moradia modelo 
norte-americana

Carlos Santamarina-Macho

La varanda gourmet brasileña: arquitectura hedonista y 
distinción social

The Brazilian “varanda gourmet”: Hedonistic architecture and 
social distinction
A varanda gourmet brasileira: arquitetura hedonista e 
diferenciação social

Bruno Cruz-Petit,  Alejandro Pérez-Duarte Fernández

Techo plantado como dispositivo 
de climatización pasiva en el trópico

Green roofs as a passive cooling device in the tropics
Telhados verdes como dispositivo de climatização passiva no 
Trópico

Iván Osuna-Motta, Carlos Herrera-Cáceres, Oswaldo López-Bernal

Criterios de integración de energía solar activa en 
arquitectura. Potencial tecnológico y consideraciones 
proyectuales 

Criteria for the architectural integration of active solar energy.
Technological potential and design attitudes
Critérios de integração de energia solar ativa em arquitetura. 
Potencial tecnológico e considerações projetuais

Esteban Zalamea-León, Felipe Quesada

Prototipos fl exibles. Proyecto habitacional en el barrio 
popular Buenos Aires (Soacha)

Flexible prototypes. Housing project in the poor neighborhood of 
Buenos Aires (Soacha)
Protótipos fl exíveis. Projeto habitacional no bairro popular 
Buenos Aires (Soacha)

Mildred Paola Laiton-Suárez

La pedagogía del taller en la enseñanza de la 
arquitectura. Una aproximación cultural y material al 
caso francés (siglos XIX y XX)

La pédagogie de l’atelier dans l’enseignement de l’architecture 
en France aux XIXe et XXe siècles, une approche culturelle et 
matérielle
Pedagogy of the workshop in the teaching of architecture. A 
cultural and material approach to the French case (19th and 20th 
centuries)
A pedagogia do ateliê no ensino da arquitetura. Uma aproximação 
cultural e material ao caso francês (séculos XIX e XX)

Guy Lambert

Traductores:
Andrés Ávila-Gómez
Diana Carolina Ruiz

Fondo blanco
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