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Orientación editOrial

La Revista de Arquitectura (iSSN 16570308 impresa y iSSN 
2357626X en línea) es una publicación seriada, arbitrada 
mediante revisión por pares, indexada y de libre acceso, 
donde se publican principalmente resultados de investiga-
ción originales e inéditos.
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las áreas afines a la disciplina (Arquitectura y Urbanismo). 
El primer número se publicó en 1999 y continúa con una 
periodicidad anual (enero-diciembre). Es editada por la 
Facultad de Arquitectura y el Centro de investigaciones 
de la Facultad de Arquitectura –CiFAR- de la universidad 
católica de colombia en Bogotá, Colombia.

La revista se estructura en tres secciones correspondientes a 
las líneas de investigación activas y aprobadas por la institu-
ción y una cuarta correspondiente a la dinámica propia de 
la Facultad de Arquitectura.

cultura y espacio urbano. En esta sección se publican los 
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ción con el espacio urbano, atendiendo aspectos de la 
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proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección se pre-
sentan artículos sobre el concepto de proyecto, enten-
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También se presentan proyectos que sean resultados de 
investigación, que se validan a través de la ejecución y 
transformación en obra construida del proceso investi-
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materiales y procesos constructivos, medioambiente y 
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introducción

El presente artículo es uno de los resultados del 
proyecto de investigación “Núcleos problémicos 
en el proyecto de arquitectura”, el cual fue apro-
bado y financiado por la dirección de investiga-
ciones de la Universidad Católica de Colombia, y 
su desarrollo estuvo supervisado por el Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, y 
adscrito al Grupo de Investigación Proyectual en 
Arquitectura (Proarq).

Para la investigación se tiene como premisa 
básica que: los diseñadores diseñan para otras 
personas, los “usuarios directos” del objeto o pro-
yecto, es la relación prevista producto / usuario 
la que define las prácticas comunes, los usuarios 
futuros y las características de uso del proyecto.

metodoLoGíA

La metodología se basó en la revisión bibliográ-
fica de textos que se refieren en general a la cons-
trucción de experiencias de diversa naturaleza 
consecuencia de situaciones en las que intervienen 
productos o espacios y que pueden orientar deci-
siones específicas de diseño. En ellos se busca iden-
tificar los conceptos y rasgos comunes que pueden 
ser incorporados a los procesos de diseño para, 
posteriormente, identificar algunas consecuencias 
de la interacción entre personas, objetos o espa-
cios, y las experiencias de los diferentes actores, 
entre ellos el diseñador. Los textos leídos se ana-
lizan a la luz de las experiencias desarrolladas en 
los procesos de aprendizaje objetivo de la facultad.

coNsideracioNes geNerales

El diseño en el sentido más amplio es ahora 
reconocido, más allá de las tradicionales valora-
ciones estéticas, como un procedimiento aplicable 
a una gran variedad de actividades y productos, 
y a todas las fases de su desarrollo; es, además, 
consecuencia de un esfuerzo multidisciplinario 
que requiere del dominio de una amplia gama de 
campos del saber y abarca variados componen-
tes y perspectivas involucrados en la comprensión 

A
Architectural and urban project
Proyecto arquitectónico y urbano

resumen 

el diseño de experiencias constituye una fuente de innovación en el proceso 
de desarrollo de proyectos, requiere del acopio de diferentes habilidades y 
métodos para lograr una visión compleja. En ese sentido, identificar y obser-
var comportamientos de las personas son elementos cualitativos necesarios 
para entender no solo las experiencias funcionales de los consumidores, sino 
también las experiencias cognitivas y emocionales necesarias para la innova-
ción del aprendizaje en diseño; de esta manera, la novedad del enfoque apunta 
a una más amplia vinculación entre las disciplinas del diseño, la sociedad y 
la actividad disciplinar. este artículo ofrece una visión general acerca de las 
implicaciones y oportunidades que el diseño de experiencias puede aportar 
a las actividades del diseño como disciplina general orientada a la generación 
de productos de diversa naturaleza, y revisa diversos enfoques teóricos y 
metodológicos de aproximación para identificar conceptos y campos emer-
gentes de acción que se articulan con los ámbitos en que el diseño desarrolla 
su actuación en la sociedad.

PALABrAs cLAve: diseño arquitectónico, investigación en diseño, psicología del 
diseño, respuesta emocional, usabilidad.

exPerience desiGn

ABstrAct

experience design is a source of innovation in the project development process 
that requires the collection of different skills and methods to achieve a complex 
view. in that sense, identifying and observing behaviors of people are qualitative 
elements necessary to understand not only the functional consumer experiences, 
but also cognitive and emotional experiences necessary to innovate design lear-
ning. In this way, the new approach to a broader link between design disciplines, 
society and the disciplinary activity. this article provides an overview of the impli-
cations and opportunities that experience design can contribute to design activi-
ties as a general discipline oriented to the creation of different types of products, 
and it reviews various theoretical and methodological approaches to identify con-
cepts and emerging fields of action which articulate with the areas in which design 
develops its performance in society.

Key words: architectural design, design research, design psychology, emotional 
response, usability.
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de cómo la experiencia le da forma al producto 
(figura 1).

Los seres humanos, independientemente de su 
contexto y entorno social, están biológicamente 
equipados con sistemas que les permiten interactuar 
con su ambiente: un sistema motor para desplazar-
se en el medio, sistemas sensoriales para percibir 
el entorno, y un sistema cognitivo para entender el 
contexto y planificar acciones; ellos constituyen un 
conjunto limitado de recursos con los cuales explo-
rar el mundo. A través de la interacción con un 
entorno, estas capacidades humanas se desarrollan 
en habilidades y conocimientos específicos.

La arquitectura, en su concepción más tradicio-
nal, se ha ocupado de las estructuras físicas, las 
formas, los materiales y los procesos de construc-
ción de edificios y sectores de ciudad, aspectos sin 
duda de capital importancia que en la actualidad 
gravitan alrededor de la comprensión de las expe-
riencias que resultan de la interacción compleja 
con ellos. Esto implica poner acento en aspectos 
que van más allá de la usabilidad, la antropome-
tría y el reconocimiento funcional de los edificios 
u objetos para desplazar el centro de atención 
hacia aspectos que ayudan a moldear la experien-
cia de las personas.

Hekkert (2006) y Schifferstein y Cleiren (2005) 
definen la experiencia como la conciencia de los 
efectos psicológicos provocados por la interac-
ción con un producto, incluyendo el grado en 
el que todos nuestros sentidos son estimulados; 
atribuimos significados, valores y reconocemos 
los sentimientos y las emociones que se susci-
tan, en ese sentido, el término “experiencia” se 
refiere a acontecimientos de la vida singularmen-
te significativos tanto cognitivos como afectivos 
(figura 2).

Lakoff y Johnson (1980, 1999) consideran la 
comprensión de nuestro mundo como resultado 
de las experiencias producto de repetidas interac-
ciones entre las personas y sus entornos. Esta teo-
ría rechaza la separación cartesiana entre cuerpo 

ciencia y tecnología del diseño

dise
ño

gestión em
presarial del diseño

Informática del diseño

Arquitectura

Diseño de producto

Comunicación visual

Interior
Escenogra a y vestuario

Objetivos

Estándares

Actitudes

Experiencias

EstímulosEvaluación

Persona Producto

y mente, de esta manera se podría inferir que el 
conocimiento se materializa.

Para el caso de la arquitectura es posible afir-
mar que una experiencia ocurre cuando se hace 
uso intencionado de un espacio y, por tanto, parti-
cipamos en la construcción de un evento recorda-
ble; estas experiencias pueden estar vinculadas con 
espacios o instalaciones, o surgen de la interacción 
con productos individuales. En otras palabras, la 
manera de entender los objetos y los espacios que 
nos rodean se relaciona con nuestras experiencias 
corporales en la interacción con el mundo; en ese 
sentido, conceptos como empatía pueden ser de 
interés para los diseñadores.

El aspecto sustancial se refiere al hecho de que 
dichas experiencias se pueden crear deliberada-

Figura 1.  
Concepción del diseño 

como interrelación de 
diversos campos del saber
Fuente: Augusto Forero.

A

Figura 2.  
Modelo de las 

emociones de productos
Fuente: Desmet y Hekkert 
(2005), citado en Desmet, 
Overbeeke y Tax (2001, p. 3). 
Traducción y adaptación de 
Augusto Forero.

A

Forero La Rotta, A., & Ospina Arroyave, D. (2013). El diseño de experiencias. Revista de Arquitectura, 15, 78-83. doi: 10.14718/RevArq.2013.15.1.9
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mente para mejorar el impacto que las perso-
nas tienen cuando interactúan con los espacios, 
y para generar una impresión coherente con los 
significados que queremos construir, consistente 
con la imagen y el contexto en que se desarro-
llan. Entender estos aspectos permitirá a los dise-
ñadores entrelazar la actividad del diseño con la 
interacción entre objeto o espacio y el usuario 
durante todo el ciclo de vida del producto.

Específicamente los productos del diseño y la 
arquitectura no solo existen como expresión uti-
litaria, sino que influyen de manera decisiva en la 
forma en que experimentamos nuestro entorno 
material en el marco de particularidades de con-
texto, tendencias, desarrollos tecnológicos, etc.,  
a partir de las cuales se puede orientar la evolu-
ción disciplinar en una dirección deseada.

Los productos o las edificaciones a las cuales 
aludimos están hechos de materiales con carac-
terísticas y especificaciones técnicas concretas 
y reconocibles; sin embargo, es en la interac-
ción con las personas que obtienen su signifi-
cado, eso sí, sobre la base de lo que se percibe 
sensorialmente, de las claves que los produc-
tos revelan acerca de cómo usarlos y de su 
estructura formal. A pesar de que los conoci-
mientos disponibles acerca del comportamiento 
de los materiales y la tecnología se incremen-
tan, determinar la forma en que participan de 
la construcción de sentido de un producto es 
menos sencillo, a menudo los diseñadores tie-
nen que confiar en la valoración subjetiva y en 
puntos de vista personales.

La experiencia dependerá de la forma en que 
una persona interactúa con un producto enten-
dido como conjunto, al menos tres componentes 
principales se pueden distinguir en las expe-
riencias de producto (Desmet y Hekkert, 2007; 
Hekkert, 2006): 1) la respuesta estética que se 
caracteriza por sentimientos de placer o no, que 
se basan en la percepción sensorial del objeto; 
2) la persona trata de entender cómo un pro-
ducto debe ser operado o vivido; 3) la persona 
le atribuye expresiones simbólicas, semánticas 
u otros significados connotativos. Juntos, estos 
componentes forman la experiencia global del 
producto.

La forma en que una interacción se desarro-
lla depende del contexto en que se lleva a cabo, 
pueden variar las características físicas: ilumina-
ción, cualidades espaciales, tipo de actividades o 
el marco cultural y social que determina la forma 
en que las personas interactúan; adicionalmen-
te, habría que agregar que hablamos de experien-
cias subjetivas y, por tanto, particulares, de suerte 
que las diferencias en términos de género, edad, 
experiencia y cultura pueden modificar el carácter  

de la experiencia. Sin embargo, para comprender 
plenamente el diseño de experiencias es nece-
sario utilizar nuevos enfoques que nos permi-
tan evaluar los diferentes niveles de interacción 
persona-producto.

Son muchas las preguntas que se pueden hacer 
acerca de la interacción entre personas y produc-
tos, por ejemplo: ¿cómo las personas usan los sen-
tidos en la construcción de experiencias? ¿Cómo 
pueden entender un producto? ¿A qué se deben 
las preferencias por un producto? ¿Qué experien-
cias evoca un producto? ¿Por qué las personas 
desarrollan un vínculo con un producto?

El diseño debe ser entendido como la crea-
ción de experiencias, actividad en la cual el dise-
ñador asume la responsabilidad completa, libre, 
de la opinión recurrente de que los productos 
tienen un determinado carácter por solicitud del 
cliente. Es un esfuerzo destinado a conservar la 
libertad necesaria manteniendo una actitud res-
ponsable, sensible y consciente de las implica-
ciones de generar una determinada experiencia;  
se debe mantener una responsabilidad activa en 
la valoración de los aspectos culturales, socia-
les y psicológicos, en términos generales, de las 
consecuencias de poner su diseño en el mun-
do, lo cual implica acciones evaluativas per-
manentes destinadas a ver cómo el producto 
interactúa con los usuarios en relación con el 
contexto social, cultural y tecnológico del que es 
consecuencia.

Los productos propios de la actividad del dise-
ño están destinados a ser percibidos, utilizados y 
experimentados, es decir, a generar experiencias; 
el problema más recurrente tiene que ver con el 
desconocimiento del abanico conductual de un 
usuario, por lo cual el diseñador ignora el impac-
to experiencial de su diseño, máxime cuando se 
enfrenta al hecho de que aunque la interacción 
sea en principio tangible y reconocible la expe-
riencia profunda es intangible; algunas publica-
ciones evidencian un cambio en el enfoque de la 
investigación acerca de estos tópicos, por ejem-
plo Overbeeke y Hekkert (1999), Green y Jordan 
(2001). Avances más frecuentes y de alguna for-
ma relacionados tienen que ver con la evolución 
en la identificación de las decisiones de compra y 
de manera general con la estructura de mercados 
asociados y la publicidad, medios que promue-
ven la adquisición de bienes sin que tercie una 
experiencia real.

El diseño de experiencias constituye un avan-
ce en las didácticas de la disciplina que pone 
en el escenario la generación de prácticas como 
componente intencional y deseado de la activi-
dad del diseño; de forma más específica, abre 
dos horizontes de investigación: por un lado, en 
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lo referente a la experiencia del diseñador en este 
nuevo contexto y, por otro, en la manera como se 
adquiere una determinada experiencia en tanto 
usuario y cómo ella se incorpora como objeto del 
diseño, lo cual significa que se dispone de nuevos 
conocimientos y herramientas que le permiten al 
diseñador explorar conscientemente las experien-
cias consecuencia de su diseño.

resuLtAdos

el diseño de experieNcias

La experiencia académica

El diseñador docente está más orientado a la 
operación y validación de métodos y herramien-
tas de diseño, su experiencia se centra primero en 
cómo inspirar a un estudiante para reconocer e 
incorporar una experiencia deseada a su proyecto 
aplicando leyes y principios establecidos sin limi-
tar la autonomía y profundizando en el significado 
de su responsabilidad personal. A este objetivo se 
da cumplimiento a partir de tres actividades no 
lineales: la primera es la definición de las nuevas 
experiencias deseadas (experiencia del usuario) 
que deben ser incorporadas a la experiencia del 
diseñador y que se constituye en requerimiento 
del proyecto; la segunda es identificar asocia-
ciones con experiencias ya conocidas y que dan 
sentido a las nuevas, y la tercera, la expresión dis-
cursiva del diseñador en términos de la construc-
ción de narraciones con las que conscientemente 
se precisa el contexto en el que la interacción 
usuario-producto se llevará a cabo.

Este contexto es también producto de las 
interacciones entre los sistemas sociales, tec-
nológicos, culturales, ambientales, etc., una 
combinación de factores considerados en dos 
momentos: como insumo de informaciones rele-
vantes al inicio del proceso de diseño y como 
objetivo en la construcción de experiencias de 
los usuarios en la interacción con el producto. 
Esta interacción prevista con el producto inclu-
ye observaciones acerca de la forma en que se 
construye la experiencia y debe reflejar al mis-
mo tiempo las necesidades de los usuarios y los 
requerimientos del producto.

La experiencia del usuario

De todos los estados afectivos o experiencias, la 
emocional es el estado más relevante para la com-
prensión de la experiencia del producto; esta ha 
sido tradicionalmente vinculada con la aparien-
cia y el placer estético, en ese sentido la cuestión 
central es ¿qué hace a un producto estéticamente 
agradable? Dos características han sido relaciona-
das con la preferencia estética, la primera de ellas 

es la familiaridad y la segunda la novedad o la ori-
ginalidad (Hekkert y Snelders, 1999). Los usuarios 
prefieren productos con una combinación óptima 
de ambos aspectos, a lo cual habría que agregar 
la pertinencia del debate actual acerca del dise-
ño sostenible, nuevo requerimiento que pone de 
presente la cuestión de cómo prolongar el atrac-
tivo estético y generar una interacción sostenible 
entre el usuario y el producto.

Los productos provocan experiencias evocado-
ras cuando disminuyen la incertidumbre acerca 
de nuestras preocupaciones o satisfacen ciertas 
preferencias más estables o ciertos estados de áni-
mo, si un producto se realiza en correspondencia 
con una preocupación del usuario el resultado 
será una respuesta de agrado. Estas reacciones 
simples permiten encontrar alguna información 
acerca de cómo los productos provocan emocio-
nes, y cómo este conocimiento puede ser puesto 
a disposición de los diseñadores de una manera 
significativa.

Los diseñadores a menudo se enfrentan al reto 
de expresar la forma en conceptos verbales; sin 
embargo, en muchos casos carecen de la capa-
cidad para correlacionar la acción discursiva con 
la conceptual y la formal; en últimas, desconocen 
que el conocimiento del mundo se basa domi-
nantemente en experiencias corporales y que se 
transmite con la capacidad de construir historias, 
esto nos podría llevar a definir nuevas herramien-
tas de diseño que apoyen la integración proce-
so verbal-proceso visual, los cuales se refieren a 
procesos de diseño orientados a la generación de 
conocimiento o desarrollo de métodos que ani-
men la comprensión y generación de experien-
cias. Esto demarca un cambio en la relación entre 
el usuario y el producto.

En general, en el diseño no se tiene en cuen-
ta la complejidad y variedad de la experiencia 
humana, temas como las reacciones emocio-
nales permiten enriquecer el diálogo transdis-
ciplinario y ampliar nuestra comprensión de 
los problemas y los modos de conceptualizar 
y comunicar, en ese sentido el objetivo es lla-
mar la atención sobre el tema discursivo y las 
consecuencias positivas de poder reconocer y 
documentar la experiencia emocional en el con-
texto de las interacciones hombre-objeto y las 
reacciones a los entornos construidos, por natu-
raleza conflictivos. Se puede argumentar que 
para comprender y actuar de forma responsa-
ble necesitamos aunar una diversidad de disci-
plinas y buscar perspectivas alternativas en el 
espacio entre dichas disciplinas, donde los nue-
vos conocimientos y orientaciones más creati-
vas pueden ser encontrados; con los beneficios 
potenciales de esta estrategia podemos aumentar  
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nuestra capacidad de relacionar nuestras res-
puestas prácticas con la experiencia humana 
deseada.

Este enfoque nos brinda la oportunidad de 
superar el punto de vista tradicional del diseña-
dor como observador imparcial para convertirse 
en un participante más involucrado y compro-
metido con los problemas por tratar, y donde las 
preguntas que se hacen se extiendan más allá de 
las preocupaciones inmediatas del diseñador para 
incorporar las relaciones emocionales de las per-
sonas y comprender la dinámica de la experiencia 
individual y social, en el reconocimiento de que 
los individuos no son solo conscientes de su lugar 
en el mundo, sino que también están involucra-
dos en las interacciones del grupo y del contexto 
social.

Obviamente, en este contexto sería descabe-
llado tratar las experiencias del usuario solo como 
un fenómeno físico que se puede predecir y, por 
tanto, determinar la vida diaria de los usuarios. 
Los diseñadores tienen escasa influencia en las 
actividades particulares de los usuarios a pesar de 
que cada producto está diseñado para actividades 
específicas.

El diseño de experiencias está abierto a la intro-
ducción de instrumentos y técnicas para la recopi-
lación de información sobre la experiencia de los 
usuarios con los productos, los cuales serán incor-
porados a la configuración de los mismos con un 
enfoque de diseño centrado en lo humano. Defi-
nir la experiencia significa precisar la naturaleza 

de la interacción humana, sea esta operativa o no; 
en este marco es posible identificar tres estados 
de generación de experiencias placenteras o no: 
los asociados a la estética, los asociados al signifi-
cado y los asociados al nivel emocional. 

El primero de ellos se centra en respuestas auto- 
máticas a la apariencia de un producto, el segun-
do se orienta principalmente a los significados 
personales y culturales de los productos, y el ter-
cero trata básicamente de la facilidad y eficiencia 
de uso. Los tres estados se relacionan entre sí 
dentro de una estructura personal jerarquizada.

La experiencia del diseñador 

El desarrollo de una experiencia afirmativa tiene 
relación directa con las particularidades del pro-
ducto, el cual deberá tener atributos que le per-
mitan ser apreciado como un conjunto dinámico 
y organizado de características tangibles e intan-
gibles que influyen en su comprensión; definir 
tales atributos con claridad implica que es posible 
predecir lo que podemos esperar de ellos y, por 
tanto, nos ayuda a operar con éxito en nuestro 
entorno.

Si bien las cualidades de un producto influ-
yen en su cognición y en el comportamiento del 
usuario, no se podría asumir que tiene sentido 
atribuir personalidad a los objetos o espacios 
dado que no pueden tener o mostrar pensa-
mientos, sentimientos y conducta intencional; 
sin embargo, eso es lo que hacemos todo el tiem-
po. Inferir las características de un producto es 
útil para nosotros porque puede mejorar nues-
tras posibilidades de interacción, Govers (2004) 
argumentó que “la personalidad del producto 
no puede ser reducida a los atributos diferen-
ciales del producto, sino que más bien se refie-
re a una descripción global del producto como 
conjunto”. Por tanto, el término “no-físico” en 
la definición de la personalidad humana puede 
ser reemplazado por “intangible” al adaptar esta 
definición a la personalidad del producto. Es par-
ticularmente inquietante la pregunta acerca de 
hasta qué punto el diseño de productos con una 
personalidad predefinida puede contribuir a la 
construcción de una experiencia significativa 
(figura 3). Lo anterior implica que la interacción 
producto-usuario conlleva una interpretación, lo 
que a menudo ha sido reconocido como un pro-
ceso de comunicación activa donde los usuarios 
construyen sus propios significados a partir de la 
interacción práctica con los productos.

Las interpretaciones básicas se basan en la for-
ma y funcionalidad, mientras que respuestas más 
complejas incluyen la evaluación de los valores y 
atributos con que los productos son vistos. En diver-
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sos grados, la interpretación de los usuarios puede 
corresponder a la intención del diseño o puede 
diferir de muchas maneras imprevistas. Sin embar-
go, la existencia de la intención expresiva e inter-
pretativa ha alentado a los diseñadores a adoptar 
una perspectiva más comunicativa haciendo uso 
de los valiosos avances conceptuales logrados 
en otras disciplinas como las neurociencias, por 
ejemplo.

Estos nuevos enfoques se aúnan en una visión 
holística del diseño, aun con su carga de pro-
pósitos instrumentales, artes y tecnología. Las 
artes que denotan valores subjetivos, y la cien-
cia y la tecnología que denotan lo cuantificable 
y objetivo. Lo relevante de esta confluencia para 
el diseño es el potencial del arte para evocar 
experiencias estéticas de los productos. La cali-
dad estética de la experiencia depende en gran 
medida de la calidad del diseño, diseñar para 
una experiencia placentera está en el centro de 
las actividades de diseño.

concLusiones

El diseño de experiencias es un fenómeno rela-
tivamente nuevo y cada vez más sugestivo den-

tro de la disciplina del diseño. Se sustenta en una 
variedad de disciplinas y en nuevas herramientas 
y técnicas de recopilación de datos acerca de los 
fenómenos emocionales desarrollados en la inte-
racción con los productos diseñados.

La investigación acerca del diseño de expe-
riencias deberá expandirse para incluir métodos 
y herramientas de análisis a fin de prever, en la 
medida de lo posible y deseable, experiencias 
de la vida diaria de los usuarios. La investigación 
futura también deberá responder a la pregunta 
de cómo las respuestas inmediatas al encuentro 
con un producto se relacionan con experien-
cias emocionales más profundas y significativas. 
Solo entonces el verdadero objetivo del diseño 
de experiencias, que es mejorar la calidad de 
vida de los usuarios, puede conseguirse. Son 
pasos importantes hacia el cumplimiento de este 
objetivo:

• Entender el efecto de las respuestas inmedia-
tas en la construcción de una experiencia.

• Crear o fomentar las relaciones emocionales.

• Idear metodologías para identificar los signi-
ficados asociados a la construcción de una 
experiencia.
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principios éticos y las legislaciones específicas.

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 pro-
piedad intelectual de la unIVersIdad católIca de colombIa).

Los autores, el editor, los miembros de los comités y los pares deben 
seguir las normas éticas internacionales (http://publicationethics.org) 
con el fin de evitar casos de fabricación, falsificación, omisión de 
datos y plagio. 

La fabricación de resultados se ocasiona al mostrar datos inventados 
por los autores; la falsificación resulta cuando los datos son manipulados 
y cambiados a capricho de los autores; la omisión se origina cuando los 
autores ocultan deliberadamente un hecho o dato, y el plagio cuan-
do un autor presenta como ideas propias, datos creados por otros. Los 
casos de plagio son los siguientes: copia directa de un texto sin entre-
comillar o citar la fuente, modificación de algunas palabras del texto, 
paráfrasis y falta de agradecimientos. La revista se apoya en herramien-
tas que detectan cualquiera de estos casos en los artículos postulados.

Una vez constatadas la Revista de Arquitectura podrá hacer públicas las 
malas prácticas científicas como plagio, falsificación o invención de 
datos, apropiación individual de autoría colectiva y publicación dupli-
cada por parte del autor o los autores. El autor quedará impedido 
para postular artículos por dos años.

manejo de la InFormacIón y prIVacIdad 
Habeas data

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decre-
to 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012 y según el 
Acuerdo 002 del 4 de septiembre de 2013 de la unIVersIdad cató-
lIca de colombIa, “por el cual se aprueba el manual de políticas de 
tratamiento de datos personales”

La unIVersIdad católIca de colombIa, considerada como respon-
sable y/o encargada del tratamiento de datos personales, manifiesta 
que los datos personales de los autores, integrantes de los comités y 
pares evaluadores, 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 desarro-
llo de sus funciones propias como Institución de Educación Superior, 
en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investiga-
ción, la unIVersIdad católIca de colombIa pueda recolectar, recau-
dar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, 
dar tratamiento, actualizar, transmitir y/o transferir a terceros países y 
disponer de los datos que le ha suministrado y que han sido incorpora-
dos 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 Decre-
to 1377 de 2013, para mantener y manejar la información de nues-
tros colaboradores (autores, integrantes de los diferentes comités y 
pares evaluadores), así mismo los colaboradores podrán ejercer sus 
derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos perso-
nales, 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

A

A
con respecto a los autores prIncIpIos étIcos y buenas práctIcas

A
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La Revista de Arquitectura. recibe de manera permanente artículos y los 
periodos de publicación son enero-diciembre de cada año. A medida 
que se van artículos recibiendo artículos se procesan.

El idioma principal es el español y como opcionales están definidos 
el inglés y el portugués; los textos pueden ser escritos y presentados en 
cualquiera de estos idiomas.

Los artículos postulados deben corresponder a las categorías universal-
mente 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, para los artículos tipo 
1, 2 y 3 que se describen la continuación:

1) Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyec-
tos terminados de investigación. La estructura generalmente utiliza-
da contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, 
resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de in-
vestigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretati-
va o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo fuentes 
originales.

3) Artículo de revisión: documento resultado de una investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados 
de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en 
ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las 
tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidado-
sa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

También se pueden presentar otro tipo de documentos diferen-
tes a los anteriormente descritos como pueden ser: artículo corto, 
reporte de caso, revisión de tema, documento resultado de la re-
visión crítica de la literatura sobre un tema en particular, cartas al 
editor, traducción, documento de reflex ión no derivado de inves-
tigación, reseña bibliográfica así como proyectos de arquitectura o 
urbanismo, entre otros.

InstruccIones para postular artículosA

Libro
Autor –Apellidos-, A.A.-Nombres- (año de la publicación). Título de la 

obra. (Edición). Ciudad, País: Editorial.

Capítulo de un libro
Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Título del capítulo. 

En A.A. Editor & B.B. Editor (eds.), Título del libro (páginas del ca-
pítulo). Ciudad: Editorial.

Publicación seriada (Revista)
Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (Año de la publicación, incluya 

el mes y día de la publicación para publicaciones diarias, semanales 
o mensuales). Título del artículo. Título de la revista, diario, semana-
rio, Volumen, (número), páginas.

Leyes, decretos, resoluciones, etc.
Ley, decreto, resolución, etc., número (Año de la publicación, incluya 

el mes y día de la publicación). Título de la ley, decreto, resolución, 
etc. Título de la publicación oficialmente. Ciudad, País

Artículo que se encuentra en una revista publicada en internet
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año, si se encuentra). Título del artículo. Título de 

la revista, volumen, (número). Recuperado de URL.

siglas: en el caso de emplear siglas en el texto, cuadros, gráficos 
y/o fotografías, se deben proporcionar las equivalencias completas de 
cada una de ellas la primera vez que se empleen y encerrarlas entre 
corchetes [ ]. En el caso de citar personajes reconocidos se deben co-
locar nombres y/o apellidos completos, nunca emplear abreviaturas.

gráFiCos y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, pla-
nos, mapas o fotografías) y las tablas deben contener número, título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo que no exceda 
las 15 palabras (Figura 01 xxxxx, Tabla 01 xxxx, etc.) y la procedencia 
(autor y/o fuente, año, p. 00). Estos se deben incluir en el texto y se 
deben citar de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo 
mediante referencias cruzadas.

También se deben entregar en medio digital independiente del texto 
en formatos editables o abiertos. La numeración debe corresponder a 
la posición en el texto y según la extensión del artículo se deben incluir 
de 5 a 10 gráficos 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o las autoriza-
ciones de reproducción a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos 
tomados de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado 
por colaboradores diferentes a los autores.

FotograFía: pueden ser entregadas en original para ser digitaliza-
das, de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o su-
perior 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 características expresadas en el punto anterior (gráficos)

planimetría: se debe entregar la planimetría original en medio digi-
tal 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 car-
ta con las referencias de los espacios mediante numeración y lista ad-
junta. Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas 
y localización. En lo posible no se deben textos, achurados o tramas.

Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para 
Autores Descripción en el portal web de la Revista de Arquitectura 
(www.ucatolica.edu.co).

beneFIcIos
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de tres 

(3) ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en 
la dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01), 
adicionalmente se les 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 puede 
detallar las fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor 
de la Revista de Arquitectura (RevArq FP00 Carta de originalidad)1, en so-
porte digital debidamente firmada y una copia impresa (si es local o esca-
neada), adjuntando hoja de vida del autor (diligenciar el formato RevArq 
FP01 Hoja de Vida). En la comunicación escrita el autor debe expresar, 
que conoce y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, que 
el artículo no está postulado para publicación simultáneamente en otras 
revistas u órganos editoriales y que -de ser aceptado- cede todos los dere-
chos de reproducción y distribución del artículo a la unIVersIdad católIca 
de colombIa como editora de la revista. 

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• En la primera página del documento se debe incluir

título: en español e inglés y no exceder 15 palabras.

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

datos del autor o autores: nombres y apellidos completos, filia-
ción institucional (Si el artículo tiene patrocinio, financiación o apoyo 
de una institución o entidad). Como nota al pie (máximo 150 palabras): 
formación académica, experiencia profesional e investigativa, vincula-
ción laboral, premios o reconocimientos, publicaciones representativas e 
información de contacto correo electrónico, dirección postal o numero 
telefónico.

desCripCión del proyeCto de investigaCión: en la introducción 
describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo del 
cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 info Proyectos 
de investigación)

resumen:debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuen-
ta del tema, el objetivo, la metodología, los puntos centrales y las con-
clusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta en español 
e inglés (Abstract).

palabras Clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas al-
fabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo, deben 
presentarse en español e inglés (Key words), estas sirven para clasificar 
temáticamente al artículo. Se recomienda emplear principalmente pa-
labras definidas en el tesauro de la Unesco http://databases.unesco.org/
thessp/ o en el tesauro de Arte & Arquitectura © www.aatespanol.cl

• La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas reco-
mendaciones:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, Me-
todología, Desarrollo, Resultados y Discusión, y finalmente Conclusio-
nes, luego se presentan las Referencias bibliográficas, Tablas, Leyendas 
de las Figuras y Anexos.

texto: Todas las páginas deben venir numeradas y con el título de 
artículo en la parte inferior (pie de página). Márgenes de 3 cm por todos 
los lados, interlineado doble, fuente, Arial o Times New Roman de 12 
puntos, texto justificado. La extensión de los artículos debe estar alrededor 
de 5.000 palabras (±20 páginas, incluyendo gráficos, tablas, etc.); como 
mínimo 3.500 y máximo 9.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y 
recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación Americana 
de Psicología (APA). (Para mayor información 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 incor-
poradas al texto general. Las citas pueden ser:

Corta (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden ser: 
textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resumen (se 
escriben en 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 comi-
llas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00).

reFerenCias: como modelo para la construcción de referencias se em-
plea el siguiente:

1 Todos los formatos, ayudas e instrucciones más detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura. www.ucatolica.edu.co
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La selección de pares evaluadores se realiza de acuerdo a los 
siguientes criterios:
• Afinidad temática
• Formación académica
• Experiencia investigativa y profesional
• Producción editorial en revistas similares y/o en libros 

resultado de investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad 

e imparcialidad y en los criterios de calidad y pertinencia. 
El desarrollo de la evaluación se realiza según el formato 

(RevArq FP10 Evaluación de artículos calidad) y las observa-
ciones que el par considere necesarias en el cuerpo del artí-
culo. En cualquiera de los conceptos que emita el par (acep-
tar, aceptar con modificaciones o rechazar) y como parte de 
la labor formativa y de comunidad académica, el par expon-
drá sugerencias para mejorar el documento. El par evaluador 
podrá solicitar una nueva relectura del artículo después de 
los ajustes realizados por el autor.

El par también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 
Hoja de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de 
evaluación ante los SIR que así lo soliciten.

En el proceso de arbitraje se emplea el método doble 
ciego, los nombres de evaluador 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 nom-
bres, instituciones y/o imágenes que puedan ser asociadas de 
manera directa al autor. 

Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invi-
tación a evaluar el articulo, el par debe cerciorarse que no 
exista conflicto de intereses o alguna limitante que afecte la 
evaluación o que pueda ser vista como tal, (lazos familia-
res, amistad o enemistad, vínculos contractuales o laborales, 
posiciones éticas, etc), de presentarse esta situación se noti-
ficara al editor.

Dada la confidencialidad del proceso de evaluación y con-
siderando los derechos autor y de propiedad intelectual que 
pueda haber sobre el material que se entrega, el evaluador 
se compromete a mantener en absoluta reserva su labor, a 
limitar el uso de la obra entregada solo para el propósito de 
evaluación y a devolver la documentación que se le remite 
una vez realizada la evaluación.

El tiempo establecido para las evaluaciones es de máximo 
un (1) mes a partir de la confirmación de la recepción de la 
documentación. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo 
acuerdo entre el editor y el par, siempre cuando no afecte 
la periodicidad de la revista, la impresión y/o el tiempo para 
emitir una respuesta al autor.

Beneficios

Como retribución a los pares evaluadores, se les hará envío 
postal de un (1) ejemplar 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 par, 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 solicitar una constancia de 
la colaboración en la evaluación de artículos, la cual solo 
contendrá el periodo en el cual se realizó la evaluación. 
También tendrá la posibilidad de aceptar o no la publicación 
de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de formación 
en la página web de la Revista de Arquitectura en su calidad de 
colaborador.

El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia 
que decide la aceptación de los artículos postulados, el editor 
selecciona y clasifica solo los artículos que cumplan con los 
requisitos establecidos en las instrucciones para los autores. 
Todos los artículos se someterán a un primer dictamen del 
Comité Editorial, el editor y de los editores de sección, 
teniendo en cuenta:
• Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia 

con las secciones definidas.
•  Respaldo investigativo. 
En caso de que los artículos requieran ajustes preliminares, 
este será devuelto al autor antes de ser remitidos a pares. En 
este caso el autor tendrá 15 días para remitir nuevamente el 
texto con los ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos pares 
evaluadores internos y/o externos especializados quienes 
emitirán su concepto utilizando el formato (RevArq FP10 
Evaluación de artículos calidad) se garantiza la confidencia-
lidad y anonimato de autores y árbitros (modalidad doble 
ciego).
Del proceso de arbitraje se emite uno de los siguientes con-
ceptos que son reportados al autor:
• Aceptar el artículo tal como fue entregado.
• Aceptar el artículo con modificaciones: se podrá sugerir la 

forma más adecuada para una nueva presentación y se 
adjuntará la síntesis de los conceptos emitidos por los pares, 
el autor puede o no aceptar las observaciones según sus 
argumentos. Si las acepta, cuenta con quince (15) días para 
realizar los ajustes pertinentes.

• Rechazar el artículo: se entregará al autor un comunicado 
exponiendo las razones por las cuales se rechaza. En este 
caso, 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 de evaluación, el editor remitirá 
el artículo a un  evaluador más o un miembro del Comité 
Editorial podrá asumir la tarea de actuar como el tercer árbi-
tro, esto con el fin de tomar una decisión sobre la publicación 
del artículo.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no 
la publicación del material recibido. También se reserva el 
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las pala-
bras clave o el resumen y de someterlo a corrección de estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los 
derechos de reproducción y divulgación son de la univer-
sidad católica de colomBia, lo cual se formaliza mediante 
la firma de la autorización de reproducción (RevArq FP03 
Autorización reproducción artículo). Esta autorización de 
uso no es exclusiva

notas aclaratorias

Aunque la recepción del material se notificará por correo 
electrónico en un plazo máximo de (8) ocho días, los proce-
sos de evaluación, arbitraje, edición y publicación pueden 
tener un plazo máximo de (12) doce meses. A petición del 
autor, el editor informará sobre el estado del proceso edito-
rial del artículo.

El editor de la Revista de Arquitectura es el encargado de esta- 
blecer contacto entre los autores, árbitros, evaluadores y 
correctores, ya que estos procesos se realizan de manera 
anónima.

La Revista de Arquitectura publica un número limitado de artí-
culos por volumen y busca el equilibrio entre las secciones, 
motivo por el cual aunque un artículo sea aceptado podrá 
quedar aplazado para ser publicado en una próxima edición, 
en este caso el autor estará en la posibilidad de retirar la pos-
tulación del artículo o de incluirlo en el banco de artículos 
del próximo volumen.

Proceso de arbitrajeA REVISTA DE ARQUITECTURAinstrucciones Para Pares evaluadoresA
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nueva RuRalidad como una Realidad emeRgente y su 
aplicación a la Región del yopal

new RuRality as an emeRging Reality and its application to the Region 
of yopal

Andrzej Lukomski jurczynski, Andrés cuestA BeLeño,  
GiovAnni cAsteLLAnos GArzón y jAiro AGudeLo cAstAñedA

Pá
G
. 0
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modelos locales de densificación según gRadientes 
teRRitoRiales de habitabilidad en conuRbación inteRioR, 
valpaRaíso-viña, Rodelillo alto 

local densification models accoRding to Regional gRadients of 
habitability inside conuRbation, valpaRaíso-viña, Rodelillo alto

juAn Luis morAGA LAcoste, omAr eduArdo cAñete isLAs y FeLiPe mAteo 
LóPez FLores
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tRaducción de pRocesos.
del diseño a la investigación

tRanslation of pRocesses. fRom design to ReseaRch

FABio mAssimo cAPrA riBeiroPá
G
. 7

0

seR humano, lugaR y eficiencia eneRgética como 
fundamentos pRoyectuales en las estRategias 
aRquitectónicas

the human being, place and eneRgy efficiency as a pRojective basis in 
aRchitectuRal stRategies

LAurA GALLArdo FríAs 

Pá
G
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el pRoyecto aRquitectónico como un pRoblema de 
investigación

the aRchitectuRal pRoject as a ReseaRch pRoblem

Pedro Arturo mArtínez osorioPá
G
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las salas de cine diseñadas poR las figuRas de las 
vanguaRdias euRopeas  
apRoximación a los oRígenes de una tipología 
aRquitectónica modeRna

the movie theateRs designed by the euRopean avant-gaRde masteRs. an 
appRoach to the oRigins of a modeRn aRchitectuRal typology

Andrés áviLA Gómez

Pá
G
. 8

4

el diseño de expeRiencias
expeRience design

AuGusto Forero LA rottA,  
dieGo osPinA ArroyAvePá

G
. 7

8

gated communities en latinoaméRica

los casos de aRgentina, méxico, colombia y bRasil
gated communities in latin ameRica. the cases of aRgentina, 
mexico, colombia and bRazil

omAr dAvid LAverde cABrerA

Pá
G
. 4

4

el espíRitu del tiempo en las ciudades y en sus libRos
the spiRit of time in cities and theiR books

juAn cArLos PérGoLis

cLArA inés rodríGuez iBArrAPá
G
. 3

3

pRototipo de diseño de una  
cubieRta RetRáctil tensada

pRototype of a tensioned RetRactable Roof design

cArLos césAr morALes GuzmánPá
G
. 1

02
Pá

G
. 1

11

la madeRa. ¿una alteRnativa paRa  
pRotegeR el medioambiente?

wood: an alteRnative to pRotect the enviRonment?
ALBerto cedeño vALdiviezo

desayuno con caminantes bogotá
 bReakfast with caminantes bogotá

kAtherine GonzáLez vArGAs

Pá
G
. 1

31

apRendiendo del baRRio la paz

un escenaRio desde el cual vinculaR  
la academia a esta otRa aRquitectuRa

leaRning fRom the “baRRio la paz”. a scenaRio fRom which it is 
possible to link the academy to this otheR aRchitectuRe

hernAndo cArvAjALino BAyonA 

Pá
G
. 1

20




