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Introducción 
En este artículo se presentan los resultados 

de un proyecto de investigación sobre el estu-
dio de las diferentes teorías de la arquitectura que 
han compuesto el pensamiento reflexivo de esta. 
Es un trabajo asociado al Departamento de Teoría 
y Práctica del Diseño Arquitectónico de la Facul-
tad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del 
Zulia, y al Departamento de Proyectos del Progra-
ma de Arquitectura de la Universidad del Valle. 

¿El principal propósito de la arquitectura es su 
propia materialización? ¿Lo es la articulación de 
los diferentes procesos creativos y proyectuales? 
Las anteriores interrogantes fueron el punto de 
partida para construir la hipótesis de la inves-
tigación: La arquitectura se materializa con la 
interpretación del conocimiento arquitectónico, 
la concepción teórica de esta y el papel de los 
arquitectos. 

El punto de partida de la investigación fue el 
reconocimiento de que los seres humanos tene-
mos como cualidad principal nuestra propia exis-
tencia, y esa existencia tiene una relación directa 
con habitar, y lo que muchos autores definen 

Resumen 
El presente artículo trata de develar la articulación existente entre el denominado cono-
cimiento de la arquitectura, la concepción teórica de esta y el papel de los arquitectos. El 
objetivo de esta investigación establece una cronología y una interpretación gráfica y escrita 
de algunas teorías de arquitectura que han sido parte de un pensamiento reflexivo sobre 
ella. La aproximación metodológica está compuesta por un proceso sistemático apoyado 
en un método hermenéutico que pretende la interpretación de las teorías y los autores 
para una mayor comprensión de estos, así como su sustentación, siempre teniendo en 
cuenta la manera única y relacional de las posturas de los autores con respecto a lo que 
sería el conocimiento arquitectónico. Finalmente, se confirma que el conocimiento de la 
arquitectura se fundamenta en los saberes de la ciencia y el arte basado en su flexibilidad y 
su representatividad de la realidad en relación con la cotidianidad.

Palabras clave: aprendizaje; arte; ciencia; formación profesional; profesión

Abstract
This article attempts to unveil the existing articulation between the so-called knowledge 
of architecture, its theoretical conception, and the role of architects. The objective of this 
research establishes a chronology and a graphic and written interpretation of some theo-
ries of architecture that have been part of a reflexive thought about it. The methodological 
approach is composed of a systematic process supported by a hermeneutic method that 
intends the interpretation of the theories and authors for a better understanding of them, 
as well as their support, always taking into account the unique and relational manner of the 
authors’ positions with respect to what would be the architectural knowledge. Finally, it is 
confirmed that the knowledge of architecture is grounded on the knowledge of science and 
art based on its flexibility and its representativeness of reality in relation to everyday life.
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como la que es una cualidad que nos diferencia 
de otras especies en el mundo: nuestra capaci-
dad para ser conscientes y reflexionar. Al mismo 
tiempo se habla de que, por la cercanía que tie-
ne habitar a la existencia y a esa cotidianidad 
que nos embarga, dicha conciencia de habitar 
se ha visto perjudicada; sobre todo, en la época 
actual, cuando la vida se está viviendo de una 
manera relativamente rápida, y siempre tratando 
de estar a la par con la velocidad de la tecnología 
y sus avances. 

Por lo anterior, surgen ciertas posturas de filó-
sofos, y no solo arquitectos, así como, incluso, 
en la sociología, la psicología, y hasta las mismas 
artes, intentando descubrir o interpretar dichos 
procesos de vida en los que estamos hoy viviendo.  
Así mismo, las ciencias han ido evolucionando en 
igual sentido, y su principal objetivo es su pro-
pia humanización, tratar de llevar el cuidado y 
la perpetuidad de la vida a todas las actividades 
científicas y no científicas.

La arquitectura es una de esas ciencias que han 
sido cargadas desde sus raíces de varias ciencias 
que le permiten levantarse en un mundo real, 
y que tienen como principal misión resolver las 
necesidades humanas interpretando cada uno de 
los estilos de habitar de cada ser, e intentando 
responder de una manera prudente con el entor-
no, las condiciones propias del lugar, la cultura y 
todas esos factores que involucran vida. Y cuando 
se habla de vida no se habla de lo meramente 
biológico, sino de esa vida que es vivida.

Metodología
El método es el modo para el descubrimien-

to del conocimiento, a fin de generar diferentes 
alternativas para enfrentar los problemas relacio-
nados con los fenómenos cotidianos; es decir, el 
método es el procedimiento para lograr los obje-
tivos de la investigación. 

Para esta investigación se aplicó el método 
fenomenológico hermenéutico, desde el enfoque 
cuantitativo, rescatando la orientación bibliográ-
fica del estudio fundamentado en la disertación 
de las teorías existes y usando como base el para-
digma epistemológico de la complejidad, porque 
la realidad no es fija: por el contrario, se desplie-
ga en el tiempo, debido a que contiene en su 
estructura la incertidumbre como característica 
representativa de la cotidianidad.

En cuanto al enfoque hermenéutico, se lo 
utilizará para la interpretación de las teorías 
arquitectónicas de los textos escritos, los cuales 
fueron sometidos a análisis. Y una interpretación 
conceptual, cronológica, gráfica y escrita ayudará 
a la consolidación de un pensamiento reflexivo.

Se trata de una investigación de tipo explorato-
rio. El diseño de investigación es bibliográfico. Se 
hizo previamente una exploración de las fuentes 
bibliográficas, consistente en un análisis del con-
junto de contenido teórico, representado por 
documentos bibliográficos de diferentes periodos, 
que alimentaron el cronograma a partir de la diser-
tación: esta se inicia con el concepto del conoci-
miento, de Aristóteles 980 a 21, hasta llegar a 
la contemporaneidad, con Morin (1999), Vargas 
(2006) y Martínez (2002), para determinar el ori-
gen del conocimiento arquitectónico. 

Posteriormente, para desarrollar la discusión 
de los resultados, se partió de los tres ejes de 
estudio: 1) el denominado conocimiento de 
la arquitectura, 2) la concepción teórica de la 
arquitectura y 3) el papel de los arquitectos. Para 
dicha investigación, se eligieron intencionalmen-
te los textos bibliográficos, mediante un conjunto 
de criterios que apuntaban a la construcción cro-
nológica y gráfica: 

 � Importancia del texto en la construcción 
teórica. 

 � Tiempo de publicación del texto.

 � Nivel de reconocimiento de los autores de los 
textos. 

Esta investigación se divide en tres fases. La pri-
mera fase fue de tipo descriptivo, donde se hizo 
la revisión de las fuentes bibliográficas, que regis-
traron el estado de desarrollo del objeto en estu-
dio. Durante la segunda fase, de tipo analítico, se 
realizó el análisis de las teorías sobre el fenómeno 
de estudios para determinar las posibles similitudes 
y los contrastes en los discursos. La tercera fase se 
dividió, a su vez, en dos etapas: 1) etapa la her-
menéutica, conformada por la interpretación de las 
teorías mediante la discusión de los resultados; y 
2) etapa de las conclusiones alcanzadas como pro-
ducto de la especulación de naturaleza conceptual.

Resultados
Es importante establecer que para esta inves-

tigación no se puede hablar de resultados con-
cretos, porque se trata de hilvanar fuentes 
bibliografías mediante la construcción de una 
cronología y de figuras explicativas que permitan 
la interpretación de las bases teóricas. 

El conocimiento en la arquitectura
En metafísica, la reflexión de Aristóteles sobre 

el saber humano quedó consolidada mediante la 
siguiente frase: “Todos los hombres poseen por 
Naturaleza el deseo de saber” (Aristóteles, 980 a 
2, citado por Betancourt, 2013, p. 33). 

Primeramente, se hace necesario referirnos al 
concepto de conocimiento; más específicamente, 
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al conocimiento científico y a cómo ha evolucio-
nado la percepción de este en nuestros días, o la 
forma como es actualmente concebido el conoci-
miento por la ciencia, en esta realidad cambiante 
que enfrentamos los seres humanos.

El hombre siempre se ha preocupado por defi-
nir el conocimiento, pero cada uno de los filóso-
fos que han intentado precisar su significado y su 
origen tiene un punto de vista diferente, enfoca-
dos cada uno de ellos en sus propios paradigmas. 
En la época actual, la profundización del cono-
cimiento sigue siendo un tema de importancia 
universal, aun cuando siguen existiendo muchas 
interrogantes acerca del conocimiento, la ciencia, 
el saber y la tecnología.

No obstante lo anterior, la mayoría de los auto-
res han coincidido en que el conocimiento no es 
sino la aprehensión de datos e información por 
parte de una persona, a través de sus propias 
experiencias o la educación y la comprensión 
teórica o práctica de un fenómeno o un objeto de 
la realidad, y que todo conocimiento humano es 
incierto, inexacto y limitado. Adicionalmente, los 
epistemólogos desistieron de la postura según la 
cual el conocimiento científico es absoluto, verda-
dero y definitivo, pues con el paso del tiempo el 
conocimiento va evolucionando según los nuevos 
datos y la información obtenidos o captados del 
fenómeno, lo cual va creando nuevos paradig-
mas. Además, agregan Brey et al. (2009), 

[…] podemos acceder al conocimiento mediante 
una facultad mental innata en todo ser humano 
como lo es la razón. Únicamente a través de 
la razón podemos acceder al conocimiento y el 
conocimiento de toda la realidad solo es alcan-
zable a través de la razón. Se puede afirmar, que 
la estrecha relación entre el conocimiento y la 
razón forma parte de nuestro más profundo 
acervo cultural. (p. 21)

Es importante señalar que la crítica riguro-
sa (objetiva) y sistemática ayudan a disminuir el 
margen de error y crean una verdad provisional. 
Al respecto, Kant, citado por Martínez (2002, p. 
18), “sostiene que nuestra ciencia no es más que 
conocimiento logrado por medio de un procedi-
miento rigurosamente crítico y sistemático”. 

Adicionalmente, Aristóteles mantiene que casi 
todo el conocimiento se deriva de la experiencia, 
y esta se puede adquirir ya sea por vía directa, con 
la abstracción de los rangos que definen la espe-
cie, o de la forma indirecta, deduciendo los datos 
ya sabidos de acuerdo con las reglas de la lógica. 

[…] destaca la teoría del conocimiento o filoso-
fía de la nueva ciencia en que se apoyan, sobre 
todo, las ciencias humanas, rechazan el modelo 
especular, que considera al sujeto conocedor 
como un espejo y es esencialmente pasivo, 
estilo de la cámara fotográfica. Aceptan en cam-
bio el modelo dialéctico, respaldado por toda 
la orientación postpositivista actual, que consi-

dera el conocimiento como el resultado de una 
dialéctica (de un diálogo) entre el sujeto (sus 
intereses, valores, creencias, etc.) y el objeto o 
fenómeno de estudio. (Martínez, 2002, p. 18)

Por consiguiente, se puede decir que el cono-
cimiento tiene dos puntos clave, que son la expe-
riencia y la memoria (o sea, es necesario el contacto 
entre el sujeto y el objeto para generar el conoci-
miento); adicionalmente, “Toda observación es rela-
tiva al punto de vista del observador (Einstein), toda 
observación se hace desde una teoría (Hanson), toda 
observación afecta al fenómeno observado (Heisen-
berg), no existen hechos, sólo interpretaciones (Niet-
zshe)” (Martínez, 2002, p. 15). 

Por su parte, Morin (1999) define el conocimiento 
como un fenómeno multidimensional, en el sentido 
de que, de manera inseparable, a la vez es físico, 
biológico, cerebral, mental, psicológico, cultural 
y social. Así mismo, este autor afirma que, nece-
sariamente, todo conocimiento contiene primero 
una competencia (aptitud para producir conoci-
mientos), una actividad cognitiva que efectúa en 
función de la competencia y, adicionalmente, un 
saber (Morin, 1999).

De lo mencionado por Morin se puede inferir 
que el conocimiento puede estar dirigido a dife-
rentes tipos de fenómenos u objetos, según sea el 
interés del sujeto, pero también especifica que el 
conocimiento siempre presenta una competen-
cia, o aptitud, y una actividad cognitiva donde se 
procesa la información adquirida por la percep-
ción; igualmente, debe ser capaz de generar un 
saber del fenómeno observado.

El conocimiento es un equivalente de la rela-
ción casual en la que se busca dar cuenta del 
porqué (del mundo, del sentido); entre tanto, el 
saber da cuenta de la manera como los sujetos se 
representan a sí mismos y al mundo, del sentido, 
del ser y de los modos realizados (Vargas, 2006).

El ser humano puede captar un objeto o un 
fenómeno en tres niveles de conocimiento: 1) el 
conocimiento sensible (a través de los sentidos, 
la percepción y la descripción del objeto); 2) el 
conocimiento conceptual (teorías y definiciones), 
y 3) el conocimiento holístico (hipótesis; un cono-
cimiento que capta el objeto como un elemento 
de una totalidad, sin estructura ni límite definidos).

Por su parte, Vargas (2006) explica más deta-
lladamente los niveles del conocimiento: prime-
ramente, 1) los conocimientos útiles, que son 
sistemáticos y metódicos y, a su vez, describen 
y definen el objeto de estudio en la realidad 
(tiempo, espacio); seguidamente, 2) los conoci-
mientos comprensivos, que se basan en la obser-
vación, la descripción y la comprensión del objeto 
o el fenómeno, teniendo en cuenta la ubicación 
del objeto, el modo de operar sobre lo real, las 
sensaciones recibidas construidas en la mente del 
llamado habitador (Sulbarán, 2017) y su posible 
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funcionamiento; por otro lado, 3) los conoci-
mientos teóricos, o explicativos, que traspasan la 
descripción y generan teorías basadas en argu-
mentaciones, establecen posiciones del orden 
teórico —ya sea por inducción, por deducción o 
por lógica constructivista—, y por último, 4) los 
conocimientos interpretativos, o hermenéuticos, 
donde la objetividad del sujeto es clave para 
interpretar el objeto o el fenómeno.

Desde las evidencias mencionadas se puede 
llegar a la conclusión de que el conocimiento se 
vincula directamente a la capacidad que tiene 
el ser humano para experimentar a través de 
percepciones de los fenómenos o los objetos, 
siempre tratando de entender cuáles son su fun-
cionamiento, su estructura, dónde está ubicado, 
lo que puede o no generar, su significado. Con tal 
fin de experimentación, se ha creado infinidad 
de paradigmas que han permitido abrir caminos 
para la comprensión del conocimiento; así mis-
mo, es importante resaltar que el conocimiento 
no es exacto, ni definitivo ni real o verdadero, ya 
que puede cambiar con el tiempo, al obtenerse 
nuevos datos generados por la observación o las 
experiencias entre el sujeto y el objeto. Enton-
ces, se podría hablar de una verdad parcial, pero 
no de una definitiva.

Esta definición de conocimiento puede apli-
carse a cualquier rama del conocimiento, lo 
cual incluye la arquitectura, ya que esta emplea 
los tres niveles de conocimiento para desarrollar 
obras arquitectónicas, por cuanto es necesaria la 
percepción de cada uno de los elementos que 
están en el lugar de emplazamiento, para cono-
cer y reconocer las ventajas y las desventajas del 
contexto, así como el uso de teorías e interpreta-
ciones sobre habitar, para poder plantear la obra 
arquitectónica, para poder establecer relaciones 
con el contexto de emplazamiento concibiendo 
una obra que transmita armonía en sus relaciones 
con el ambiente y con otros edificios, y relaciones 
entre los seres humanos.

La arquitectura en sí representa una estructura 
multidimensional, compleja; retomando la defini-
ción de Morin (1999) acerca del conocimiento, 
ella pertenece a los fenómenos multidimensiona-
les, en el sentido de que es imposible separar en 
la arquitectura lo físico, lo biológico, lo cerebral, 
lo mental, lo psicológico, lo cultural y lo social, 
entre otros. Así mismo, el conocimiento de la 
arquitectura presenta una competencia (aptitud 
para producir conocimientos; en este caso, de 
arquitectura), una actividad cognitiva (de percep-
ción de espacios, de formas y de colores, entre 
otras), que efectúa en función de la competencia; 
y adicionalmente, genera un saber. Ese saber en 
la arquitectura es el resultado de los problemas 
que se presentan en la misma arquitectura y en 
la vida cotidiana del ser humano. Como respues-

ta o expectativa a esos problemas, comienza 
lo que serían las hipótesis para comprender el 
mundo, el ser y sus necesidades: de la necesidad 
de mejorar las condiciones de los seres huma-
nos, basados en teorías y experiencias personales 
sobre cómo se considera que es el mundo según 
la percepción personal.

Discusión

Arquitectura como teoría 
Un primer balance de lo dicho hasta aquí pue-

de resumirse en el presente apartado, en el cual se 
recurrirá a la participación de varios arquitectos y 
filósofos que han reflexionado acerca de la arqui-
tectura y el quehacer arquitectónico. Es impor-
tante reiterar que los mencionados no son todos 
los autores que hablan del tema: existe infinidad 
de autores; no obstante, se citan específicamente 
autores que comparten una visión reflexiva de la 
arquitectura.

Es necesario, entonces, estudiar las teorías de 
la arquitectura y cómo se comprende esa realidad 
a la que nos enfrentamos en la arquitectura. Es 
importante recordar que el conocimiento de la 
arquitectura, tanto como el conocimiento cientí-
fico, no es puramente objetivo, y que cada autor 
puede presentar cierto grado de subjetividad en 
medio de su explicación teórica, que pertenece a 
sus expectativas, y eso es perfectamente válido, ya 
que es su interpretación.

Pues bien, como primer caso conocido por 
reflexionar y crear su propia teoría, que aún, de 
cierta forma, sigue presente en el quehacer arqui-
tectónico, encontramos a Vitruvio. Este multifacé-
tico arquitecto del siglo I a. C. plantea, a través 
de su tratado de reflexión de la arquitectura De 
Architecture, que la arquitectura es una ciencia y, 
a su vez, se halla compuesta por conocimientos 
adicionales de otras ciencias. De ahí parte la pri-
mera visión de lo que sería la arquitectura como 
ciencia de complejidad, y he ahí por qué se habla 
de un conocimiento multidimensional. Citando 
textualmente a Vitruvio (1997),

 La arquitectura es una ciencia adornada con 
numerosas enseñanzas teóricas y con diversas 
instrucciones, que sirven de dictamen para juz-
gar todas las obras que alcanzan su perfección 
mediante las demás artes. Este conocimiento 
surge de la práctica y del razonamiento. La prác-
tica consiste en una consideración perseverante 
y frecuente de la obra que se lleva a término 
mediante las manos, a partir de una materia, 
de cualquier clase, hasta el ajuste final de su 
diseño. (p. 25)

Como ya se dijo, la arquitectura vendría sien-
do para Vitruvio una ciencia compleja: se puede 
observar en el texto citado cómo el autor afirma 
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que la arquitectura llega a su perfección mediante 
su integralidad con las demás artes y los cono-
cimientos de otras ramas de la ciencia; también 
advierte el autor que no solo el conocimiento es 
lo que puede llevar a la obra arquitectónica a su 
fin esperado, sino que también se hace necesa-
ria la experiencia en construcción, en técnicas 
constructivas y en aplicación de materiales, entre 
otras, que le permitan la estudio y el dominio de 
los materiales al arquitecto, como se muestra en 
la figura 1. 

En apoyo de la teoría de Vitruvio de que la 
arquitectura es concebida a partir del ejercicio de 
la razón y la práctica, para Pina (2004),

La concepción de la arquitectura como actividad 
del espíritu que exige para desenvolverse libertad 
y desorden contrasta con las concepciones disci-
plinares que consideran el orden, como la base 
de la arquitectura misma, no tanto como sistema 
ligado a la práctica sino como parte constitutiva 
de la esencia de ‘lo arquitectónico’. (p. 38)

Este autor determina la arquitectura como 
una actividad del espíritu que podemos rela-

cionar el espíritu con el pensamiento humano y 
su reflexión filosófica de la vida. Insta el autor a 
considerar la disciplina que vendría representan-
do las técnicas de construcción; eso quiere decir 
que la idea de la arquitectura debe venir de un 
pensamiento creativo, libre de condicionamien-
tos, pero también debe tener la capacidad para 
convertirse en un hecho proyectual y constructi-
vo, para ser dominado por las técnicas construc-
tivas que pueden llevarlo a la realidad, y dejar de 
ser solo un proyecto o un mero diseño, según se 
expresa en la figura 2. 

Añade Pallasmaa (2006): “la arquitectura es el 
arte de la lentitud y del silencio” (p. 14). Adicio-
nalmente, para David Harvey, citado por Pallasmaa 
(2006),

 La arquitectura es el instrumento principal e 
nuestra relación con el tiempo y el espacio y de 
nuestra forma de dar una medida humana a esas 
dimensiones; domestica el espacio entero y el 
tiempo infinito para que la humanidad lo tolere, 
lo habite y lo comprenda. Como consecuencia 
de esta interdependencia del espacio y el tiempo, 
la dialéctica del espacio exterior e interior, de lo 
físico y lo espiritual, de lo material y lo mental, de 
las prioridades inconscientes y conscientes que 
incumben a estos sentidos, así como a sus pape-
les e interacciones relativas, tienen un impacto 
fundamental en la naturaleza de las artes y de la 
arquitectura. (p. 16)

No obstante ser parte de las artes, la arquitec-
tura dispone de algo que la hace diferente de las 
otras artes y la relaciona con las ciencias humanas, 
y que le permite la interacción con el hombre, 
la cuarta dimensión de la que hablan Pallasmaa, 
Harvey y muchos otros: el tiempo. El transcurso 
de tiempo en la arquitectura puede ser percibido 
a través de sus espacios interiores y exteriores, ese 
recorrido a través de sus espacios, el empleo de 
cada uno de esos usos que desempeña, cosa que 
no ocurre en la pintura, ni en la escultura, ni en la 
fotografía ni ninguna de las demás artes gráficas, 
según se expresa en la figura 3.

Así mismo, Zevi (1981) agrega que la arqui-
tectura es aquella que tiene en cuenta el espacio 
interior. La arquitectura debe lograr espacios que 

A

 Figura 1. Representación 
de los factores que intervienen 
en la teoría vitruviana. 
Fuente: elaboración propia 
(2021). CC BY-NC-ND

A  Figura 2. Representación 
teórica de la arquitectura, 
según Pina (2004).
Fuente: elaboración propia 
(2021). CC BY-NC-ND

A

 Figura 3. Aproximación 
teórica de Harvey y Pallasmaa.
Fuente: elaboración propia 
(2021). CC BY-NC-ND
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sean placenteros y les permitan a los seres huma-
nos deleitarse dentro de ella, poder hacer las 
cosas cotidianas y sentirse identificados con ella. 
Cabe destacar que el espacio no es tan solo el 
protagonista en la arquitectura, sino que agota la 
experiencia arquitectónica y, por consiguiente, es 
un instrumento crítico (calidades espaciales) para 
juzgar una obra de arquitectura. Que el espacio 
interno sea protagonista de la arquitectura es muy 
natural, ya que en este se desarrolla la vida, la con-
vivencia, esa relación entre los seres humanos, esa 
relación del ser humano y el ambiente, como se 
muestra en la figura 4.

Por su parte, el enfoque presentado por Villa-
grán (1988) considera que la arquitectura es un 
arte, que tiene como finalidad la construcción de 
escenarios artificiales con los que el hombre vive 
parte considerable de su existencia colectiva; 
dichos escenarios pueden, al ser habitados, lla-
marse moradas para un hombre integral. Agrega, 
además, que la arquitectura, en su hacer cons-
tructivo, persigue finalidades complejas, y que la 
inspiración o la intuición dejan margen aprove-
chable para el ejercicio riguroso de la razón, lo 
cual es expresado en la figura 5.

Tanto Zevi (1981) como Villagrán (1988) dan 
un nuevo enfoque a la teoría de arquitectura, al 
asumir que esta tiene un componente adicional: 
la responsabilidad de permitir el desarrollo de 
la vida del ser humano dentro de sí. Villagrán 
(1988) afirma que sin ser habitados, los espacios 
construidos no pueden ser llamados arquitectu-

 

ra; entonces, puede decirse que habitar es el fin 
último de la arquitectura, el fin último por el cual 
ella existe. Además, se mantiene la teoría de la 
complejidad, o multidimensionalidad, que com-
prende la arquitectura.

Complementariamente a lo expuesto, para 
Ramírez (2012), “los objetos arquitectónicos son 
simples medios que no tienen su fin en ellos mis-
mos. Su finalidad está más allá y consiste en satis-
facer necesidades espaciales humanas” (p. 5).

Según Arai (1950), “[…] la obra arquitectónica 
no es un organismo con vida propia... vive en 
una constante relación de dependencia con res-
pecto al hombre que la habita... es como una 
estructura con vida virtual, con una existencia 
refleja” (pp. 11-12).

Ramírez (2012) y Arai (1950) ratifican lo men-
cionado por Zevi (1981) y Villagrán (1988) acerca 
de la finalidad de la arquitectura como contene-
dor de las actividades humanas; igualmente, que 
la arquitectura depende directamente de la rela-
ción que pueda establecer con el habitante, de 
la convivencia entre sus habitantes y, aún más, 
de qué tanto pueda satisfacer las necesidades del 
habitante, tal cual se expresa en la figura 6.

En síntesis, Zumthor (2006) recopila ideas afines 
a las expuestas por los mencionados autores, en su 
texto Pensar la arquitectura, donde afirma: 

 La arquitectura se ha hecho para nuestro uso. En 
este sentido, no es un arte libre. Creo que la tarea 

A  Figura 4. El espacio 
como protagonista de la 
arquitectura, según Zevi.
Fuente: elaboración propia 
(2021). CC BY-NC-ND

A  Figura 5. Representación de 
los aspectos que intervienen 
en la teoría de Villagrán.
Fuente: elaboración propia 
(2021). CC BY-NC-ND

A  Figura 6. Finalidad de la 
arquitectura, según Ramírez 
y Arai.
Fuente: elaboración propia 
(2021). CC BY-NC-ND
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más noble de la arquitectura es justamente ser 
un arte útil. Pero lo más hermoso es que las cosas 
hayan llegado a ser ellas mismas, a ser coherentes 
por sí mismas. Entonces todo hace referencia a 
ese todo y no se puede escindir el lugar, el uso 
y la forma. La forma hace referencia al lugar, el 
lugar es así y el uso refleja tal y cual cosa […] 
No trabajamos con la forma, trabajamos con el 
resto de las cosas, con el sonido, los ruidos, los 
materiales, la construcción, la anatomía, etc. 
Desde mis inicios, el cuerpo de la arquitectura 
es la construcción, anatomía, lógica del construir. 
(pp. 68-69)

Zumthor (2006) reflexiona acerca de ese sen-
tido de la arquitectura, tal cual los demás auto-
res citados; el sentido de servicio a la sociedad, 
según afirma este último, radica en que la arqui-
tectura es un reflejo de la cultura de esa sociedad 
a la que sirve de morada. También explica cómo 
el lugar genera características que representan 
esa complejidad, la cual debe manejar y asumir 
la arquitectura, y explica, entonces, cómo la 
arquitectura debe estar contextualizada, y no ser 
un mero escenario abstracto; en ello radica la 
nobleza: en la belleza de la arquitectura. 

Agrega Pina (2004) que la arquitectura, en 
contraste con el diseño, es una actividad con-
textualizada, por cuanto esta opera dentro de un 
contexto real, hasta el punto de construir uno 
de los rasgos distintivos frente a otras actividades 
con las que guarda relación. 

En relación con lo planteado, Saldarriaga 
(1981) considera que la arquitectura es un resul-
tado personal y social de las transformaciones 
humanas, de las características y las condicio-
nes del espacio físico y de las demandas sobre 
este. Es, entonces, una expresión cultural, y hay 
que tener cuidado de que no se convierta en un 
objeto de consumo, un objeto de desperdicio, 
algo destructivo, que no deje lugar a la libertad 
y la fluidez del desarrollo del ser humano en su 
interior y su exterior, e impida así el cambio y el 
dinamismo que significan habitar. 

A modo de reflexión de los comentarios ante-
riores y de cómo se viene generando una res-
puesta a la definición de arquitectura, donde 
poco a poco se ha ido hilvanando ese concepto 
de arquitectura compleja o multidimensional, 
a medida que se profundiza más en el texto 
se ha ido ampliando, y respecto a ello, ahora 
Saldarriaga (1981) considera que es el resulta-
do de las transformaciones sociales y está muy 
ligada a la cultura, tal como en su momento afir-
maron Arai (1950), Zevi (1981), Villagrán (1988), 
Zumthor (2006) y Ramírez (2012), entre otros 
ya nombrados. Pero Saldarriaga (1981) muestra 
preocupación por la rigidez con la que se pueda 
asumir la arquitectura, por cuanto es necesario 
siempre permitir la libertad y la flexibilidad en la 
cotidianidad de los habitantes.

Añade Pina (2004):

Desde mediados del siglo XVIII, el conjunto de 
transformaciones de toda índole: sociales, eco-
nómicas, políticas, científicas, etc., que de forma 
vertiginosa afectaron a Europa, tuvo su natural 
repercusión en la arquitectura. Posiblemente, 
la repercusión mayor consistió en la aparición, 
extensión y paulatino fortalecimiento de la idea 
de que la nueva arquitectura –la buena arquitec-
tura del futuro– debía de estar alentada por una 
actitud ética y producida a través del ejercicio 
inexcusable de la razón. (p. 25)

La complejidad del mundo actual, según Pina 
(2004), ha acarreado como consecuencia que no 
se maneje un modelo teórico basado en tratados 
de arquitectura, como se hacía en la época de 
la Modernidad; modelos cerrados, dedicados, en 
su mayor parte, a decir cómo deben ser las cosas, 
cuando se establecían cánones que debían man-
tenerse en cualquier país (es el caso, mayormen-
te, de los países occidentales), sin importar la 
cultura propia del lugar. 

Pina (2004) refiere que es necesario consi-
derar que las cuestiones del gusto y de la moda 
son secundarias en la arquitectura, dado que, 
por un lado, son efímeras, y por otro, pueden 
contribuir a acentuar la bondad, pero con mayor 
frecuencia contribuyen a enmascarar la maldad 
de la obra. Por su parte, añade Zumthor (2009, 
p. 15): “A la arquitectura se le presenta el desafío 
de configurar un todo a partir de un sinfín de 
detalles integrantes que se diferencian entre sí 
en su función y forma, en su material y en sus 
dimensiones”.

Poco a poco se va gestando un cambio basado 
en la sociedad y su comportamiento actual, lo 
que hace recordar lo ya expuesto por Bauman 
(2006), para quien se está asumiendo una acti-
tud fluida en la sociedad y, por consiguiente, se 
habla de una sociedad líquida. En el mismo tono, 
Solá-Morales (2009) invita a reflexionar acerca 
de la preocupación de Saldarriaga y sobre la 
rigidez que puede estar tomando la arquitectura 
con respecto al comportamiento humano. Y este 
comportamiento humano fluido expresa:

La definición clásica de la arquitectura se ha 
hecho en base a la tríada de conceptos vitruvia-
nos: utilitas, firmitas, venustas, que podemos tra-
ducir literalmente por comodidad, firmeza y her-
mosura. De estos tres conceptos que definen la 
noción básica de arquitectura, el segundo firmi-
tas, es el que claramente determina las caracterís-
ticas materiales. Firmitas expresa la consistencia 
física, la capacidad de estabilidad y permanencia 
que desafía el paso del tiempo […] Una arqui-
tectura firme, estable, es también una arquitec-
tura solida cuyas características dimensionales y 
formales no cambian a pesar de los cambios de 
temperatura, humedad, viento. (p. 105)
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Añade Zumthor (2009):

La arquitectura tiene su propio ámbito existen-
cial. Dado que tiene una relación espacialmente 
corporal con la vida, en mi opinión, al principio 
no es un mensaje ni un signo, sino una cobertura 
y un trasfondo de la vida que junto a ella trans-
curre, un receptáculo sensible para el ritmo de 
los pasos en el suelo, para la concentración del 
trabajo, para el sosiego del sueño. (p. 12)

A este respecto, Solá-Morales (2009) propone 
una nueva teoría de la arquitectura adjetivándo-
la como líquida, la cual da respuesta a la fluidez 
que representa el habitar:

Una arquitectura líquida, en vez de una arquitec-
tura sólida, será aquella que sustituya la firmeza 
por la fluidez, y la primacía del espacio por la 
primacía del tiempo. Este cambio, este despla-
zamiento de los paradigmas vitruvianos, no se 
hacen tan sencillamente, pues se necesita de un 
proceso que establezca todos los estadios inter-
medios. (p. 107)

Agrega, además, Solá-Morales (2009):

[…] la experiencia moderna del espacio/ tiempo 
en la conciencia desvela la continuidad y la mul-
tiplicidad, de modo que lo que eran espacios 
fijos se convierten en permanentes dilataciones, 
de la misma manera que lo que eran tiempos 
cronometrables se convirtieron en flujos, en 
experiencia de lo durable. Esta reivindicación de 
la intuición y de la multiplicidad significa que hoy 
podemos pensar la arquitectura desde categorías 
no fijas sino cambiantes y múltiples, capaces de 
reunir en un mismo plano experiencias diversas 
que nada tienen ni de excluyentes ni jerarquiza-
das. (p. 109)

Si bien es cierto que la arquitectura siempre es 
asumida como la solución a las necesidades que 
presenta la sociedad, y que estas necesidades 
van a ir cambiando, así como lo hace la forma de 
habitar —esto último, una característica propia 
del ser humano en el mundo, y que es compleja 
por esa misma razón—, esa complejidad propia 
de habitar también se ve afectada por la socie-
dad, la cultura, la época y el papel que el ser 
humano tiene dentro de ella. 

Por lo anterior, si la arquitectura busca dar res-
puesta a una cultura y a una sociedad líquida, 
como afirma Bauman (2006), quien se plantea 
que la cultura de la presente época ha dejado de 
ser estable y constante, pues las condiciones que 
se establecen a los miembros de esta sociedad 
cambian antes de que las formas se consoliden, 
ya sean hábitos o rutinas. La velocidad, las inte-
racciones globales, los avances tecnológicos, las 
nuevas formas de comunicar y la rápida obsoles-
cencia, son características propias de esta socie-
dad, y el ritmo de vida de los seres humanos está 
a la par con esos cambios. 

Si consideramos lo expuesto, se puede entre-
ver una solución al cambio de la sociedad, a tra-

vés de la postura teórica de Solá-Morales (2009), 
quien concibe una arquitectura líquida (figura 7), 
que no es otra cosa sino la interpretación del 
comportamiento de la sociedad actual:

[…] nuestra civilización ha abandonado la esta-
bilidad con la que el mundo se presentó en el 
pasado para, por el contrario, asumir el dina-
mismo de todas las energías que configuran 
nuestro entorno. Precisamente porque en nues-
tra cultura contemporánea atendemos priorita-
riamente al cambio, a la transformación y a los 
procesos que el tiempo establece modificándolo 
a través del modo de ser de las cosas, ya no 
podemos pensar en recintos firmes, construidos 
con materiales duraderos, sino en formas fluidas, 
cambiantes, capaces de incorporar, de hacer 
físicamente cuerpo no con lo estable sino con 
lo cambiante, no buscando definición fija y per-
manente de un espacio sino dando forma física 
al tiempo, a una experiencia de durabilidad en 
el cambio, que es completamente distinta del 
desafío del tiempo que caracterizó el modo de 
operar clásico. (p. 106)

Por su parte, para Zumthor (2009),

El acto creador en el que surge una obra arqui-
tectónica trasciende todo saber histórico y téc-
nico. La confrontación con las cuestiones de la 
época ocupa un lugar central. En el momento 
de su nacimiento, la arquitectura está vinculada 
con la actualidad de una forma especial. Refleja 
el espíritu de sus inventores y da sus propias res-
puestas a las preguntas de la época, a saber, por 
medio de la modalidad de su aparición y uso así 
como es su relación con otras arquitecturas y con 
el lugar dónde yergue. (p. 23)

 Según Pallasmaa (2006), la arquitectura 
entiende que la orientación social y cultural en el 
servicio de una arquitectura a los seres humanos 
en el mundo es la auténtica calidad de lo arqui-
tectónico. Existe una idea vaga sobre la finalidad 
de la arquitectura. Una sociedad que marche 
hacia una contaminación, una velocidad, una 
mercantilización y una pérdida de lo sagrado cre-
cientes es una sociedad que no habita el mundo.

A  Figura 7. Arquitectura 
líquida.
Fuente: elaboración propia, 
2021. CC BY-NC-ND
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Pallasmaa (2006) critica la arquitectura de 
hoy, la que triunfa en las sociedades avanzadas 
de todo el mundo. Su crítica radica en el des-
mesurado protagonismo que tiene la imagen 
que, según él, tienen el arquitecto y el edificio. 
El arquitecto-estrella y el edificio-icono. Es así 
como prolifera una arquitectura hecha desde la 
vista y para ser vista, sin el empleo de los otros 
sentidos del hombre, lo que genera una arqui-
tectura negativa.

Los intereses económicos, aunados a las nue-
vas posibilidades tecnológicas, promueven una 
arquitectura de impacto inmediato, hecha para 
ser vista, para hacerse notar, para admirar entre 
la competencia, unido a ello el proceso de glo-
balización y dando como resultado una arquitec-
tura narcisista y nihilista (Pallasmaa, 2006):

[…] El ojo hegemónico trata de dominar todos 
los campos de la producción cultural y parece 
debilitar nuestra capacidad para la empatía, la 
compasión y la participación en el mundo. El 
ojo narcisista ve a la arquitectura sólo como un 
medio de autoexpresión y como un juego inte-
lectual y artístico separado de las conexiones 
mentales y sociales fundamentales, mientras que 
el ojo nihilista adelanta deliberadamente la dis-
tancia sensorial y mental y la alienación. En lugar 
de reforzar la experiencia centrada en el cuerpo 
y la experiencia integrada del mundo, la arqui-
tectura nihilista separa y aísla el cuerpo; en lugar 
de intentar reconstruir un orden cultural, hace 
imposible una lectura de la significación colec-
tiva. El mundo se convierte en un viaje visual 
hedonista carente de significado. (pp. 21-22)

Con el trasfondo de la estética, lo principal 
es que subyace una necesaria actitud ética, que 
va mucho más allá de la posición estética del 
arquitecto. Lo que sí queda claro es la posición 
de la arquitectura como una profesión de servi-
cio, como muchas otras más. No el arquitecto 
creador sobrenatural, autor de monumentos a su 
memoria, sino el terrenal arquitecto productor, 
recreador, intérprete de las necesidades de los 
otros, escuchador de los demás (Ramírez, 2012).

Después de revivir las teorías de arquitectura 
más representativas para comprender un poco 
más cual es rumbo de la arquitectura en la actuali-
dad, se hace necesario comprender el rol que está 
llevando el hacedor de espacios, el arquitecto.

Arquitecto 

Así se puede entender la afirmación que Vitru-
vio (1997) plantea: para dominar la arquitectura 
—o más bien, para que alguien pueda ser llama-
do arquitecto— debe ser capaz de conocer varias 
ciencias como la música, las artes, la medicina, 
la geometría y la filosofía: estas ciencias aportan 
al arquitecto, según Vitruvio, la capacidad para 
trascender.

[…] la filosofía perfecciona al arquitecto, otor-
gándole un alma generosa, con el fin de no ser 
arrogante sino más bien condescendiente, justo, 
firme y generoso, que es lo principal; en efecto, 
resulta imposible levantar una obra sin honradez 
y sin honestidad. (p. 27)

Según Pina (2004), la arquitectura se encuen-
tra en un proceso continuo de redefinición, por 
lo que el arquitecto se enfrenta hoy en día a la 
complejidad formada por un conjunto de pro-
blemas, que, de cierto modo, desborda sus capa-
cidades, por lo que este debe ir adaptando su 
propio quehacer a los nuevos requerimientos, 
ya sean los panoramas normativos, la sofisticada 
tecnología y los problemas inherentes al ambien-
te, que forman parte del contexto, y que, por 
ende, afectan la arquitectura.

Afirman Delgadillo y Delgadillo (2013) que 
para la creación de arquitectura es necesario 
disponer de un conjunto de conocimientos, que 
se podrían llamar epistemología arquitectónica 
(donde se reconoce la identidad de la cultura, 
del tiempo o de la época, así como de la socie-
dad, entre otras), y la idea de que cada obra de 
arquitectura es en realidad una teoría: una teoría 
propia que busca tratar de explicar la habitabili-
dad de los espacios que conforma.

El objeto de estudio en la arquitectura son el 
diseño y la materialización del espacio habitable 
del ser humano, donde el arquitecto tendrá la 
capacidad de conocer para transformar, con res-
ponsabilidad, el medio habitable del hombre y 
la naturaleza. El saber hacer del arquitecto tiene 
como sustento un pensamiento que responde a 
las condiciones del lugar y a su momento.

Conclusiones
Como puede verse, las teorías contemporáneas 

de la arquitectura, a partir del siglo XX, represen-
tan la integración de los saberes, lo proyectual 
y la materialización de la idea sustentada en el 
conocimiento del arquitecto. A modo de síntesis, 
se puede decir que la arquitectura es, entonces, 
una ciencia compleja y multidisciplinar. 

A la arquitectura se le presenta el desafío de 
configurar un todo a partir de un sinfín de deta-
lles (Zumthor, 2009). Comprende los aconteci-
mientos que rodean la vida del ser humano. Al 
tener una orientación social y cultural al servicio 
de estos (Pallasmaa, 2006), por poseer existen-
cia colectiva (Villagrán, 1988), siempre debía ser 
alentada por una actitud ética y producida a tra-
vés del ejercicio inexcusable de la razón (Pina, 
2004), para brindarles una mejor calidad de vida 
a los seres humanos, a través de la interpretación 
correcta de su habitar (Ramírez, 2012), ya que 
esta es el resultado personal y social de las trans-
formaciones humanas (Saldarriaga, 1981). 

Origins of architectural knowledge

A
Architectural and urban project
Proyecto arquitectónico y urbano



Facultad de Diseño8324Vol.   Nro. 1 2022 enero-junio

La obra arquitectónica no es un organismo 
con vida propia… vive en una constante relación 
de dependencia con respecto al hombre que la 
habita (Arai, 1950), y tiene como finalidad pro-
veer a estos lugares que le permitan satisfacer 
sus necesidades con la ayuda de técnicas que 
permitan materializar la obra arquitectónica, sin 
perder, además, su condición de actividad con-
textualizada (Pina, 2004).

Es importante recalcar que al aprender arqui-
tectura se adquieren ciertos saberes, que per-
miten entender y solucionar los problemas que 
competen a la profesión. En ese sentido, su pre-
sencia académica debería provenir del saber que 
le compete: saber pensar (la parte de teoría e 
histórica), saber diseñar (creatividad) y saber eje-
cutar (técnicas de construcción). El saber exige 
ser abordado en su complejidad, lo que implica 
una integralidad de las diferentes áreas del cono-
cimiento para el manejo conceptual.

La arquitectura y la ciudad solo pueden ser 
entendidas y valoradas si se considera a esta 
última necesariamente habitada, ya que esa es 
una característica propia de los objetos arqui-
tectónicos, y que los diferencia de los demás 
objetos, lo que lo hace una obra arquitectónica y 
no escultórica, escenográfica o simplemente edi-
ficatoria, por lo cual el arquitecto debe asumir 
una postura reflexiva para poder comprender los 
acontecimientos de vida para diseñar y construir 
con responsabilidad. 

Por último, por tener relevancia en la vida de 
los seres humanos en la tierra y, por lo tanto, del 
mismo planeta, con toda su diversidad de especies, 
es necesario, entonces, reflexionar sobre la arqui-
tectura desde el punto de su concepción y, aún 
más, en su implantación, donde esta genere prime-
ramente su función como servicio, acompañante y 
protector de vida; no solo un respeto a la presente 
generación, sino a las futuras. 
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La postulación de un artículo a la Revista de Arquitectura (Bogotá) indica que- el o 
los autores certifican que conocen y aceptan la política editorial, para lo cual 
firmarán en original y remitirán el formato RevArq FP00 Carta de originalidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A  Acceso abierto

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

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

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

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

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

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

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

A  Privacidad y manejo de la información. 
 Habeas Data

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

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

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

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

POLÍTICA EDITORIAL A
A Derechos de autor A Ética y buenas prácticas

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php%3Fla%3Des
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP03_Autorizacion_reproduccion_articulo.doc
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/reglamento-propiedad-intelectual.pdf
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/reglamento-propiedad-intelectual.pdf
http://www.coauthorindex.info/layout.php?subject=Arquitectura
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP20_Canje_V2.doc
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/issue/archive
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv2.pdf
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialTeam
http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/files/Web_A29298_COPE_Text_Recycling.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%25281%2529.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%25281%2529.pdf
http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines_0.pdf
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-2
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-2
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-0
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-1


E-ISSN: 2357-626X

A

In
st

ru
cc

io
ne

sp
ar

a 
co

la
bo

ra
do

re
s

In
st

ru
cc

io
ne

s 
pa

ra
 c

ol
ab

or
ad

or
es

A
Arquitectura116

ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

A Instrucciones para postular artículos

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

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

A Directrices para autores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 En la primera página del documento se debe incluir:

TíTulo: no exceder 15 palabras.

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

Nombre del autor o autores: nombres y apellidos completos o se-
gún modelo de citación adoptado por el autor para la normalización de 
los nombres del investigador. Como nota al pie (máximo 100 palabras): 
formación académica, experiencia profesional e investigativa, código OR-
CID https://orcid.org/, e información de contacto, correo electrónico.

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

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

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

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

 La segunda página y siguientes deben tener en cuenta:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
Reviewers” 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 di-
rección consignada en el formato de hoja de vida. También, si es 
de interés para el revisor, podrá hacer la solicitud de alguna de las 
publicaciones editadas y presentes en el catálogo de publicaciones 
de la Universidad Católica de Colombia, previa aprobación de la 
Editorial y sujeto a la disponibilidad.
Si lo desea tendrá derecho a una constancia de la colaboración en 
la revisión de artículos, la cual solo contendrá el periodo en el cual 
se realizó la actividad. También tendrá la posibilidad de aceptar o 
no la publicación de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de 
formación en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) en su 
calidad de colaborador.

A Proceso de revisión por pares
Luego de la postulación del artículo, el ed-itor de la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) 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 observa-
rá la coherencia 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 
devuelto al autor antes de ser remitido a revisores. En este 
caso, el autor tendrá veinte días para remitir nuevamente el 
texto con los ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos revisores 
especializados, quienes emitirán su concepto utilizando el 
formato (RevArq FP10 Evaluación de artículos) y las anota-
ciones 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 con-
ceptos 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 pue-
de o no aceptar las observaciones según sus argumentos. 
Si las acepta, cuenta con quince días para realizar los ajus-
tes pertinentes.

	Reevaluable: cumple con algunos criterios y debe ser 
corregido. Es necesario hacer modificaciones puntuales 
y estructurales al artículo. En este caso, el revisor puede 
aceptar o rechazar hacer una nueva lectura del artículo 
luego de ajustado.

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

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contra-
dictorias en los conceptos sobre la recomendación del re-
visor, el editor remitirá el artículo a un revisor más o a un 
miembro del Comité Editorial quien podrá actuar como ter-
cer árbitro, con el fin de tomar una decisión editorial sobre 
la publicación del artículo.
Los autores deberán considerar las observaciones de los re-
visores o de los editores, y cada corrección incorporada u 
omitida debe quedar justificada en el texto o en una co-
municación 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 au-
tores 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 plataforma 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 co-
rrección 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 au-
tor debe firmar la autorización de reproducción (RevArq 
FP03 Autorización reproducción). Para más información 
ver: Política de derechos de autor

Notas aclaratorias:
La Revista de Arquitectura (Bogotá) busca el equilibrio entre las seccio- 
nes, motivo por el cual, aunque un artículo sea aceptado 
o continúe en proceso de revisión, podrá quedar aplazado 
para ser publicado en un próximo número; en este caso, el 
autor estará en la posibilidad de retirar la postulación del 
artículo o de incluirlo en el banco de artículos del próximo 
número.
El editor y los editores de sección de la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) son los encargados de establecer contacto entre los 
autores y revisores, ya que estos procesos se realizan de ma-
nera anónima.

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP10_Evaluacion_de_Articulos_Calidad_11-05-15_v62.docx
http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf
http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf
http://publicationethics.org/
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/como-escribir-escritos-cientificos.pdf
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/login
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Refl exiones en torno a la enseñanza de la arquitectura y el 
urbanismo en Colombia. Conversaciones con Jorge Vicente 
Ramírez Nieto y Stefano Anzellini Fajardo. Segunda serie de 
entrevistas

Refl ections on the teaching of architecture and urban planning in 
Colombia. Conversations with Jorge Vicente Ramírez Nieto and Stefano 
Anzellini Fajardo. 2nd series of interviews

Andrés Ávila-Gómez

Paisajes evanescentes. Resignifi cación de la noción del no-lugar
Evanescent landscapes. Resignifi cation of the notion of no place

Carolina Serrano-Barquín
Fernando Nava-La Corte
Héctor Serrano-Barquín 
Patricia Zarza Delgado 

¿El lugar como espacio moral? Refl exiones sobre los usos 
en arquitectura y el espacio público

The place as moral space? Refl ections on uses in architecture 
and public space

Diana Karina Padilla-Herrera

Senti-pensando la ciudad. Conocimientos y emociones 
relacionados con la accidentalidad peatonal. Formulación 
de un problema de diseño urbano

Thinking-feeling the City. Knowledge and emotions related to pedestrian 
accidents. Formulation of an urban design problem 

Paula-Andrea Escandón
Widman-Said Valbuena

Una lectura biopolítica de la arquitectura del Seguro Obrero. 
Colectivos residenciales en Arica e Iquique

A biopolitical reading of the architecture of the Workers’s Insurance Fund. 
Residential collectives in Arica and Iquique

Alicia Campos-Gajardo
Ronald Harris-Diez
Daniel González-Erices

Acceso de servicios de emergencia hacia los espacios públicos: 
relación de distancia y tiempo 

Emergency services access to public spaces: distance and time ratio
Pablo Alcocer-García
Peter Chung-Alonso
Dora Angélica Correa-Fuentes

Complexo Habitacional Bulevar Artigas, Uruguai:
proposta de cidade a partir da crítica do segundo pós-guerra  

Complejo Habitacional Bulevar Artigas, Uruguay: 
propuesta de ciudad desde la crítica de la segunda posguerra
Bulevar Artigas Housing Complex, Uruguay: 
a city proposal based on the critique of the second postwar period 

Carolina Ritter
Celia Castro-Gonsales

Orígenes del conocimiento arquitectónico
Origins of architectural knowledge

joely Ariagny Sulbarán-Sandoval
Rafael Humberto Rangel-Rojas 
Alejandro Jesús Guerrero-Torrenegra

Estudio de las discrepancias en los tipos de cielo para análisis 
dinámico de la luz natural según los archivos climáticos 
disponibles. Caso Colombia

Study of discrepancies in sky types for dynamic daylight analysis according 
to available climate fi les. Colombia case

Lucas Arango-Díaz
María Beatriz Piderit
Alejandro Ortiz-Cabezas

Confección manual de concreto mediante suspensión 
mecánica para aplicar en hábitats populares

Manual concrete manufacturing by means of mechanical suspension for 
application in popular habitats

Carlos Mauricio Bedoya

Diseños de nodos articulados experimentales 
para sistemas de cubiertas plegables

Experimental Articulated Node Designs for Folding Roof Systems
Carlos César Morales-Guzmán
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