
Resumen 
Las plazas de abastos en Colombia son reconocidas como el lugar de 
encuentro entre lo rural y lo urbano. Históricamente, la actividad de com- 
prar ha permitido mantener la interacción entre la ciudadanía y los pro-
ductores campesinos, a través de los comerciantes informales, que realizan 
sus actividades económicas bajo condiciones deplorables en su espacio de 
trabajo. En ese orden de ideas, el presente estudio tuvo como objetivo esta-
blecer los lineamientos para analizar y mejorar el diseño de los puestos de 
frutas y verduras, como medida para dignificar las condiciones de trabajo 
del comercio informal de la plaza de abastos de Palmira, Valle del Cauca, 
Colombia. La investigación propone el desarrollo de una metodología de 
diseño comunitario para los puestos de frutas y verduras de siete comercian-
tes de la plaza de abastos de Palmira, a través de tres componentes: 1) inves-
tigación in situ de la cultura material, 2) diseño comunitario y 3) el urbanismo 
táctico con la producción del mobiliario, para evaluar la experiencia. La 
metodología logró establecer un punto de encuentro entre el conocimiento 
científico de un equipo de trabajo interdisciplinario y los saberes populares 
de los vendedores informales, y generar con ello una propuesta con una 
potencial replicabilidad en otros mercados de Latinoamérica. 

Palabras clave: participación comunitaria; plaza de abastos; puesto de 
fruta y verdura; urbanismo táctico; vendedores ambulantes

Abstract
Food markets in Colombia are recognized as the meeting place between 
rural and urban areas. Historically, the activity of shopping has allowed main-
taining the interaction between citizens and farmers through informal trad-
ers, who carry out their economic activities under deplorable conditions in 
their workspace. In this order of ideas, the objective of this study was to 
establish the guidelines to analyze and improve the design of fruit and veg-
etable stands, as a measure to dignify the working conditions of informal 
commerce in the supply market of Palmira, Valle del Cauca, Colombia. The 
research proposes the development of a community design methodology for 
the fruit and vegetables stands  of seven merchants of the Central Gallery of 
Palmira through three components: 1) in situ research of the material culture, 
2) community design and 3) tactical urbanism with the production of furni-
ture, to evaluate the experience. The methodology succeeded in establish-
ing a meeting point between the scientific knowledge of an interdisciplinary 
work team and the popular knowledge of informal vendors, thus generating 
a proposal with potential replicability in other Latin American markets. 

Keyword: community participation; fruit and vegetables stands; market-
place; street vendors; tactical urbanism
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Introducción
En Colombia, la historia de las plazas de 

abastos, o galerías, se remonta al siglo XIX. 
La práctica de mercar inicia en las calles de 
ciudades principales, como Bogotá, Medellín, 
Santiago de Cali, Barranquilla, Florencia, Pereira, 
Palmira, entre otras. Con el tiempo, la actividad 
se transformó, al pasar de espacios abiertos a 
edificios, para mejorar las condiciones laborales, 
sanitarias y de seguridad, e invitar así a la comu-
nidad a comprar de una manera más amable, a 
fin de que esta reconociera dichos lugares como 
espacios de encuentro, confrontación y acuerdo 
entre dos mundos: el mundo rural y el mundo 
urbano (García, 2017, p. 19). Cabe indicar, que 
tener un techo en el espacio de trabajo benefició 
no solo a los vendedores, sino también, a sus 
clientes y a los demás usuarios de las plazas, al 
poder protegerse de la intemperie. 

En la actualidad, procesos como la reubica-
ción o la redistribución sobre el espacio público 
(Chartuni et al., 2009), la relocalización sobre el 
espacio privado (Galeano, 2010) y la agrupación 
y la especialización (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005; Parra et 
al., 2008; Rincón & Soler, 2015) se han acom-
pañado con la dotación de mobiliario modular, 
como puestos de frutas y verduras, para delimitar 
el espacio comercial de cada vendedor; mues-
tras de ello serían: la Estrategia de Quioscos de la 
Red Pública de Prestación de Servicios al Usuario 
del Espacio Público, y el programa Caseta Feria 
Popular, de Bogotá; la concesión de puestos para 
vendedores informales, en Barranquilla; el Plan 
Indicativo de Espacio Público, de Manizales, y el 
programa de reubicación de vendedores infor-
males, en Palmira, entre otros. Sin embargo, esas 
infraestructuras no han evitado las “formas de 
hacer espacio” de cada vendedor para mejorar 
su confort físico y la exhibición de sus productos, 
o lo que, en palabras de Velásquez (2009), se 
definiría como tácticas subversivas, que son 

[…] practicadas por los vendedores que hoy 
poseen un puesto de frutas y verduras insta-
lado por la alcaldía, los cuales también han 
recurrido a nuevas operaciones para adaptarse 
a su espacio y mejorar la calidad en la exhibi-
ción y preparación de productos, iluminación 
y protección para el vendedor. (pp. 140-141) 

Lo anterior, posiblemente porque sus procesos 
de diseño han tenido un común denominador: 
la falta de participación comunitaria, por cuanto 
son puestos de frutas y verduras impuestos, que 
no han contemplado las necesidades reales de 
cada vendedor. 

De este modo, la investigación se focaliza en la 
plaza de abastos de Palmira: una ciudad ubicada 
en el sur del departamento de Valle del Cauca y en 
el suroccidente colombiano.

Los registros históricos cuentan que, hasta 
principios del siglo XX, el mercado funcionó los 
fines de semana en la Plaza Mayor —Plaza de 

Bolívar—, pero gracias al acuerdo municipal 
2002, del 30 de agosto de 1900, este fue reubi-
cado en un lote distinto, donde se ejecutó la 
obra del edificio de la primera plaza de abastos 
bajo techo solo hasta 1910, y que en 1948 fue 
consumido por un incendio. Como plan de 
contingencia, la municipalidad permitió la toma 
de lotes cercanos disponibles para un mercado 
temporal. El 20 de diciembre de 1953 se inau-
guró la Galería Central de Palmira; una obra 
construida por Las Empresas Municipales de la 
ciudad (Rodríguez, 2014, pp. 430-433).

Desde su inauguración, la plaza de abastos de 
Palmira ha evidenciado, entre otras dinámicas, 
la diversidad de cultivos del Valle del Cauca, el 
fortalecimiento de la producción agrícola que 
ocurrió durante los procesos de sustitución de 
importaciones y el impacto de la apertura econó-
mica adelantada durante la década de 1990 en 
Colombia (Unimedios, 2018). 

Al pasar los años, comenzó a desbordarse la 
capacidad de ocupación de ventas en el edificio, 
por lo que nuevos vendedores campesinos se 
ubicaron alrededor de este y en las manzanas 
contiguas. Ante tal situación, la administración 
tomó la medida del desalojo como una solu-
ción rápida, pero poco efectiva, pues al poco 
tiempo regresaron los mismos vendedores y, 
además, llegaron unos nuevos, para dedicarse al 
“rebusque” ocupando el espacio público dispo-
nible en las aceras.

A  Figura 1. El departamento 
de Valle del Cauca y el 
municipio de Palmira en 
Colombia.
Fuente: elaboración propia, 
con base en el mapa de 
Colombia de la fundación 
Wikimedia Inc. (2014). CC 
BY 3.0.
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En abril de 2018, los habitantes de la calle se 
apoderaron de la plaza de abastos, porque el 
servicio de vigilancia privada fue suspendido. 
Muchos comerciantes aseguran que droga-
dictos, mendigos y ladrones fueron el común 
denominador del lugar (Menjura, 2018). Así, 
la plaza se convirtió en un escenario aún más 
complejo, pues la vocación de dichos espa-
cios es, se supone, la de fomentar hábitos de 
consumo en las personas, divulgar la calidad  
de sus productos, cumplir un rol en la sosteni-
bilidad de la diversidad de especies vegetales 
que son de vital importancia para la economía 
campesina (Unimedios, 2018).

En octubre de 2018 fueron reubicados en el 
interior de la plaza 120 vendedores informales 
que se encontraban alrededor, asignándoles un 
módulo metálico para desarrollar su actividad 
comercial. De este ejercicio resultaron dos 
versiones: la primera, que sus ventas disminu-
yeron considerablemente, porque la mayoría 
de la gente no estaba acostumbrada a entrar a 
la plaza, sino que compraba en la vía pública; 
la segunda, que fue una excelente labor, 
porque pudieron comercializar bajo techo y sus 
productos ahora estaban protegidos de la lluvia y 
del Sol (Extra, 2018). 

En la actualidad, de los 120 vendedores reubi-
cados aún permanecen 76, pues los 44 restantes 
decidieron reintegrarse a la calle, como una 
suerte de resistencia; solo que ahora se encuen-
tran atomizados, y ello genera problemas de 
orden ecológico, económico, social y físico-es-
pacial; sobre todo, en la movilidad del sector, 

por ejemplo, los de orden ecológico, como la 
contaminación del aire por distintas fuentes que 
generan contaminantes atmosféricos y olores 
que incomodan a los transeúntes; la contami-
nación acústica que se intensifica cuando se 
concentran los clientes alrededor de las ventas; 
la excesiva producción de residuos orgánicos 
e inorgánicos; la contaminación visual que se 
manifiesta con el uso de elementos que no son 
propios de la arquitectura y que alteran la esté-
tica del paisaje urbano y la contaminación bacte-
riana por alimentos. Los de orden económico, 
como la rivalidad con el comercio formal, la no 
tributación de impuestos, el contrabando y posi-
bles vínculos, en algunos casos, con el mercado 
negro. Los de orden social, como la desigualdad 
que significa el fenómeno en sí mismo y los 
trastornos en el desarrollo infantil. Los de orden 
físico-espacial, como la congestión en los flujos 
de movilidad, por la organización que tiene este 
comercio en el espacio público y el deterioro de 
la infraestructura existente.

La plaza de abastos de Palmira se caracteriza 
por la organización de sus actividades comer-
ciales, pues existe una clara diferenciación de 
tres zonas, como lo muestra la figura 4: un primer 
anillo, con comercio variado de dulces, farma-
cias, graneros y cárnicos, entre otros; un segundo 
anillo, de venta de pollos, quesos, graneros, 
artesanías, zapatería, panadería y variedades, 
y finalmente, una zona céntrica, que alberga 
el comercio informal de frutas, verduras, flores 
y productos esotéricos. A efectos del presente 
estudio, solo se abordó este último, por tener 
las condiciones físico-espaciales más críticas 
del establecimiento, pues su infraestructura da 
cuenta de ello: 76 puestos de frutas y verduras 
que día a día son menos, por la disminución en 
sus ventas, reflejo, a su vez, de la difícil situación 
económica que atraviesa el país, además de la 
emergencia sanitaria por el Covid-19. Respecto 
a lo anterior, Carrera (2020) afirma que en la 
ciudad existe un amplio “grupo de ciudadanos 
que dependen de la economía del ‘rebusque’ 
[…]” (p. 5), y que, además, conforme a datos 
del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), sobre la población económi-
camente activa (PEA), 

[…] se analiza que el número de personas que 
se están viendo afectadas en cuanto a la esta-
bilidad de su ingreso en Palmira a causa del 
aislamiento preventivo de forma directa son 
alrededor de 89.476 personas que dependen 
de actividades informales, quienes sumados a 
los 25.177 personas que se estiman desem-
pleados, suman un total de 114.653 personas 
lo cual equivale al 59 % de la PEA, que estarían 
pasando serias dificultades para sobrellevar 
las consecuencias de la pandemia a corto y 
mediano plazo. (p. 6)

Por lo anterior, el problema identificado fue 
que el diseño de los puestos de frutas y verduras 
resultó ineficiente para las necesidades reales 
de los vendedores informales, pues conforme 

A  Figura 2. Fotografía edificio
A  de la plaza de abastos 
de Palmira, con comercio 
informal en sus alrededores.
Fuente: Karen Melissa 
Velásquez (13 de agosto de 
2018). CC BY 3.0.

A  Figura 3. Mobiliarios 
A  metálicos asignados como 
puestos de frutas y verduras 
por la Alcaldía Municipal de 
Palmira para el proceso de 
reubicación de vendedores 
informales.
Fuente: elaboración propia 
(5 de marzo de 2020). CC BY 
3.0.
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iban requiriendo ampliar su espacio para exhibir 
mejor los productos, fueron agregando objetos 
externos. Los puestos están constituidos por 
una base de estructura metálica de 132 cm de 
ancho, 215 cm de largo y 80 cm de altura, y 
un objeto para reposar el cuerpo (silla, banco, 
canastilla, pequeño barril de pintura al revés) y 
una sombrilla; en otras palabras, estos fueron 
diseñados de manera industrial, con una visión 
netamente productiva y carente de un proceso 
de concertación que contara con la participación 
efectiva de la comunidad que iba a hacer uso de 
ellos. 

En este orden de ideas, la hipótesis de la 
presente investigación consistió en que las 
propuestas no consideraron las necesidades 
sentidas de los vendedores, y por ello, estos se 
vieron obligados a rebosar su espacio de trabajo 
asignado con canastas que reducen la sección 
de los pasillos, y adecuarlo, recursiva y empíri-
camente, para exhibir sus productos y mejorar 
sus condiciones de confort físico. Los vendedores 
incluyeron sombrillas para proteger los alimentos 
de las heces de las palomas que anidan en el 
interior del edificio, reducir el contacto con el 
polvo y disminuir la exposición a la radiación 
solar, pues la cubierta del edificio tiene algunas 
tejas traslúcidas. Adicionalmente, los puestos de 
frutas y verduras se configuran desde uno hasta 
seis puestos juntos, dependiendo de la capa-
cidad de pago de sus arrendatarios.

Así las cosas, el presente artículo se encuentra 
soportado en los datos obtenidos de la tesis 
doctoral Urbanismo Táctico para la mitigación 
de los Impactos Ambientales del Comercio 
Informal en el Espacio Público (Aparicio, 2020), 
la cual se trazó como objetivo, en su categoría 
de análisis Dinámicas Espaciales, desarrollar una 
metodología para el diseño del mobiliario de los 
puestos de frutas y verduras, para mejorar las 
condiciones laborales de vendedores informales 
implementando dos métodos de intervención: 
en primer lugar, el diseño comunitario, que se 
basa en el entendimiento y el trabajo colectivo 
de los diversos actores sociales participantes de 
una comunidad determinada, a través del ajuste 
de metodologías apropiadas para dar soluciones 
sostenibles a sus necesidades sentidas, apelando 
a un lenguaje común en los métodos, las técnicas 
y herramientas a utilizar para ello. En segundo 
lugar, el urbanismo táctico, que ha demostrado 
tener “tres grandes ventajas sobre modelos 
convencionales de planeación y ejecución de 
proyectos: es de bajo costo, es de ágil implemen-
tación y pone en el centro a las comunidades a 
las que pretende servir” (Razu-Aznar, 2019, p. 1), 
a través de un “conjunto de acciones o micro-ac-
ciones que los propios ciudadanos ponen en 
marcha de forma espontánea y basados en la 
autoorganización, con el objetivo de modificar 
o mejorar su hábitat” (Di Siena, 2012, p. 1), 
ambiente o entorno que, en el caso particular, es 
la Plaza de Abastos de Palmira. 

Por el planteamiento anterior, surge la siguiente 
pregunta: ¿Cuál sería la ruta para crear una unidad 
de exhibición para los productos ofertados, de 
una forma confortable, funcional y sostenible?

Metodología
El diseño metodológico propuesto pasa por tres 

momentos. En el primero se realiza un estudio 
etnográfico, con diario de campo y mapeo, que 
incluye el levantamiento de información de la 
infraestructura existente y de la cultura material, 
para conocer información detallada sobre las 
características formales de los puestos de frutas 
y verduras, su organización espacial y la mate-
rialidad que las constituye, mediante tablas de 
caracterización y clasificación. Luego se llevó a 
cabo un análisis de datos, a través de la herra-
mienta de clarificación de prioridades y obje-
tivos de la metodología aplicando la teoría del 
cambio —theory of change— (DIY, 2021). 

Los datos obtenidos para diagnosticar falen-
cias y entender necesidades operativas en los 
puestos de frutas y verduras se representan a 
través de gráficos de análisis de factores cualita-
tivos y cuantitativos, para reconocer los atributos 
sensitivos y de percepción de los vendedores 
informales. 

En el segundo momento se desarrolla una guía 
práctica de participación comunitaria para el 
diseño de puestos de frutas y verduras, donde 
se establecieron los métodos, las técnicas y las 
herramientas; se formalizaron los requerimientos 
y los determinantes de diseño para establecer 
criterios creativos, por medio de un cuestionario 
conceptual, y se elaboraron las propuestas de 
diseño para comprobar la pertinencia del ejer-
cicio y retroalimentar resultados a través de 
grupos focales y herramientas constituidas por 

A  Figura 4. Esquema de 
zonificación espacial de la 
Galería Central de Palmira.
Fuente: elaboración propia, 
2020. CC BY 3.0.
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los siguientes componentes: guía de la herra-
mienta —H1—, catálogo de la cultura material 
con tarjetas de clasificación de producto —H2— 
y formatos de aprendizaje del grupo de trabajo 
con fichas —H3—. 

Acto seguido, se validan las propuestas por 
parte de los vendedores informales, por la 
necesidad de discutir aciertos y desaciertos y 
confirmar su aceptación, a través de imágenes 
fotorrealistas, tarjetas de clasificación y una carta 
de amor y odio. Herramientas desarrolladas bajo 
los lineamientos de design toolkit-methods de 
diseño centrado en el humano de la organiza-
ción IDEO (IDEO, 2021).

En el tercer momento se elaboran los planos 
de producción de los puestos de frutas y verduras 
para la prueba piloto, con el fin de materializar 
la propuesta de diseño por medio de criterios 
técnicos y software; se creó una guía de armado 
de puestos de frutas y verduras para facilitar la 
construcción del prototipo; se construyeron los 
prototipos a escala real, a través trabajo partici-
pativo y colaborativo, para comprobar la efec-

tividad de la propuesta, y por último, se evaluó 
la satisfacción de los participantes de la prueba 
piloto para validar la propuesta con el colectivo 
de vendedores, por medio de una encuesta de 
satisfacción.

El concepto diseño común se refiere al diag-
nóstico de las problemáticas identificadas, los 
procesos de encuentro entre el proceso de diseño 
comunitario desarrollado entre vendedores infor-
males de la categoría de comercialización de 
frutas y verduras y el equipo interdisciplinario, y 
las propuestas de urbanismo táctico que resulten 
de las interacciones entre estos actores, y que 
deberán ser validadas. En ese orden de ideas, 
dicho concepto se enmarca en los procesos del 
segundo momento (trabajo con la comunidad). 
Este proceso se entiende y se establece desde la 
visión del diseño sistémico —systemic design—, 
adoptado globalmente a través de cuatro prin-
cipios: 1) diseñando a profundidad —designing 
deeply—, entendiendo más allá del marco de 
trabajo y encontrando oportunidades; 2) dise-
ñando con optimismo —designing hopefully—: 
diseñar nuevos sistemas y crear visiones donde se 
pueda movilizar el diseño; 3) diseñando disrup-
tivamente —designing disruptively—, o diseñar 
procesos que cambien comportamientos y rela-
ciones entre los elementos de los sistemas, para 
que tengan un mayor impacto, y 4) diseñando 
colaborativamente —designing collaboratively—, 
que es diseñar un portafolio de iniciativas en 
diferentes espacios o niveles, para conectar a 
otros que trabajen buscando objetivos comunes, 
y que permitan trabajar intencionalmente como 
un ecosistema (Drew, 2020). 

A

 Figura 5. Esquema 
conceptual de los momentos 
para la construcción de los 
puestos de frutas y verduras, 
en el marco del diseño 
común.

Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY 3.0. 

A  Figura 6. Levantamiento 
arquitectónico de un módulo 
de trabajo de la plaza de 
abastos de Palmira.
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC-SA 4.0.
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Resultados
De acuerdo con la metodología de la guía, 

en el primer momento se hizo el análisis de la 
infraestructura existente, de los factores espa-
ciales relacionados con el uso de los puestos de 
frutas y verduras, y de la cultura material.

La primera parte del análisis se enfocó en la 
información relativa a la infraestructura de los 
puestos de frutas y verduras estableciendo sus 
dimensiones generales, así: área de un módulo: 
215 cm × 132 cm; área de un módulo: 284 
cm²; dimensión estándar de canastillas —prin-
cipal objeto, y que contiene los elementos exhi-
bidos—: 43 cm × 62 cm; área útil habitable: 
172 cm × 71 cm; dimensión mínima de vía libre 
en circulaciones (distanciamiento entre puestos 
de manera frontal): 80 cm; dimensión máxima 
de vía libre entre pasillos (distanciamiento entre 
puestos de manera frontal): 330 cm; dimensión 
mínima de vía libre entre pasillos (distancia-
miento entre puestos de manera lateral): 210 
cm; dimensión máxima de vía libre entre pasi-
llos (distanciamiento entre puestos de manera 
lateral): 315 cm; generalidades: predominan las 
superficies de ángulos rectos en las superficies. 

Simultáneamente, se realizó el levantamiento 
arquitectónico de trece puestos de frutas y 
verduras de vendedores, que participaron de 
manera voluntaria. 

Análisis cualitativo de la cultura material 
En la segunda parte del trabajo se implementó 

el catálogo de la cultura material —H2—, para 
describir y recopilar las interacciones entre 
objetos, comerciantes y usuarios de la zona 
de frutas y verduras en la plaza de abastos de 
Palmira. El ejercicio de categorizar los atributos 
formales de los puestos de frutas y verduras 
representó, de alguna manera, una forma de 
registrar la actividad humana de comprar en 
la plaza de abastos, porque la forma —en este 
caso, del mobiliario— define la función (Rossi, 
1982, p. 81), la forma como se la utiliza, al igual 
que el intercambio de conocimientos, prácticas 
y saberes que, en el contexto específico de la 

plaza, se dan únicamente como parte de su 
sistema de interacción. El análisis develó cómo se 
materializan y se representan las manifestaciones 
culturales y las ideas de la comunidad de la plaza 
a través de su cultura material, pues

[…] las necesidades del hombre son múlti-
ples y complejas, y la cultura material de una 
sociedad humana, por más simple que sea, 
refleja otros intereses y aspiraciones. Cualquier 
ejemplo representativo de las manifestaciones 
de la cultura deberá incluir obras de arte, orna-
mentos, instrumentos de música, objetos de 
ritual y monedas u objetos de trueque, además 
de la vivienda, vestido y medios de obtención 
y producción de alimentos y de transporte 
de personas y mercancías. Cada objeto del 
inventario material de una cultura representa 
la concretización de una idea o secuencia de 
ideas. (Sarmiento, 2007, p. 221) 

En la figura 7 se hizo la caracterización de los 
puestos de frutas y verduras, donde se encon-
traron aproximadamente 25 formas de disponer 
los objetos para la exhibición de productos. En el 
análisis se dio énfasis a los objetos de mayor uso 
o mayor repetición, como el objeto 16 —cuñete 
plástico de pintura como recipiente para la 
exhibición de productos, con diez repeticiones 
de uso—, y el objeto 18 —canastas plásticas de 
cerveza invertidas como superficie, con nueve 
repeticiones de uso— entre otros. Los porcen-
tajes de cada configuración de objetos responden 
a la cantidad de veces que se encontró su uso. 
Los objetos identificados se dividieron en tres 
tipologías: objetos de un solo volumen, objetos 
de dos o más volúmenes —sin unión— y objetos 
de volúmenes soldados —mixtos—. Los objetos 
comprenden materiales como canastas plásticas, 
mesones modulares, contenedores de madera, 
sombrillas, soportes, bases, pequeños barriles de 
pintura reutilizados, estanterías, asientos y tablas. 
Elementos que se configuran dependiendo de la 
creatividad del comerciante frente a su espacio 
de trabajo.

A  Figura 7. Caracterización y 
repetición materialidad en la 
plaza de abastos de Palmira.
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC-SA 4.0.
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Derivada del análisis de los tipos de objetos, se 
estableció la tipología de objetos, lo que permitió 
identificar la cultura material como insumo para 
la parte 2 de la herramienta, la cual se enfoca en 
el proceso de diseño.

A través de la experiencia del estudio etnográ-
fico los martes, los jueves y los sábados —por ser 
los días fuertes de mercado (principalmente, en 
el horario matutino)—, con diario de campo se 
describieron atributos sobre la percepción de la 
plaza de abastos, desde las formas de interacción 
y el uso de objetos en la plaza. Estos denotan 
rasgos distintivos que permitieron crear un esbozo 
general de los factores perceptibles por medio de 
la vista y el olfato, como medios de traducción 
sensitiva durante la experiencia, pues la expe-
riencia de la plaza no se limita a ciertos sentidos, 
sino que, dependiendo del actor social, los reco-
rridos de la plaza y las narrativas, la complejidad 
del ambiente se refleja en un mercado que confi-

gura un sistema único de intercambio con múlti-
ples relaciones e interacciones. Estos factores se 
hallan en constante actualización, ante lo cual 
se optó por agruparlos en nueve categorías, que 
se comparten. Para complementar el análisis 
cualitativo del investigador durante las visitas, se 
desarrolló la figura 8, donde se califica el nivel de 
percepción de cada una de las categorías.

Adicionalmente, se hizo un diagrama, repre-
sentado en la figura 9, y en el cual se relacio-
naron las descripciones de la comunidad sobre su 
propio espacio de trabajo y la plaza de abastos, 
como insumos para identificar la satisfacción o 
la insatisfacción con el entorno que habitan. La 
toma de datos se realizó entre febrero y marzo 
de 2020.

Actividades de diseño comunitario
Una vez se recabaron los resultados del análisis de 

las condiciones físico-espaciales y formales de los 
puestos de frutas y verduras en la plaza de abas- 
tos de Palmira, se diseñó la propuesta de mobi-
liario, haciendo especial énfasis en establecer los 
procesos de diseño comunitario y urbanismo 
táctico, que se desglosan en diez actividades, 
como se describe a continuación.

La primera actividad tuvo como objetivo 
formalizar los requerimientos y los determi-
nantes de diseño para los puestos de frutas y 
verduras, por medio de una jornada de reconoci-
miento, usabilidad y deseo de productos, a fin de 
conocer, desde la perspectiva de los vendedores, 
cuáles elementos, aplicados a la composición de 
los puestos de frutas y verduras, eran valiosos. 

La actividad se llevó a cabo por medio de 
la herramienta de diseño comunitario Tarjetas 
de clasificación de producto; con fotografías 
de asientos, de mesas y de vitrinas. También se 
diligenció un formato de recolección de infor-
mación, para identificar si los productos recono-
cidos se usaban, se deseaban y se los consideraba 
indispensables. Insumos: tarjeta de clasificación 
de productos, hoja de recolección de informa-
ción y tarjeta de aprendizaje. 

El ejercicio les permitió a los comerciantes 
reconocer muchos de los elementos referen-
ciados en las tarjetas de clasificación; también 
notaron que en sus puestos había presentes 
algunos de ellos. En general, los trece partici-
pantes identificaron los atributos más destacados 
en las sillas más cercanas a las referencias utili-
zadas en el espacio como la silla de polipropi-
leno inyectado, que se muestra en las imágenes 
1, 5 y 8 de la tabla 1. En las mesas, centraron 
su atención en un diseño armable —la silla de 
la imagen 3, seguida de las imágenes 6 y 4 de 
la tabla 1—. En materia de exhibidores, hubo 
una inclinación a las imágenes 3 y 4 de la tabla 
1, en los factores de deseabilidad y necesidad. 
Esta información posibilitó inferir que las sillas 
deberían estar en el contexto de la sencillez; las 
mesas, en el de la portabilidad —y tal vez, en 

A

 Figura 8. Atributos sensitivos 
identificados en la plaza de 
abastos de Palmira.
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC-SA 4.0.
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A  Figura 9. Líneas de 
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de la plaza.
Fuente: elaboración propia 
(2020).
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el de la percepción liviana—, y los exhibidores, 
en el de tener algún grado de inclinación, para 
exponer mejor los productos y, además, contar 
con su nominación y el correspondiente precio.

La segunda actividad tuvo como objetivo esta-
blecer las determinantes y los requerimientos 
de diseño, a través de la herramienta de diseño 
comunitario de la clasificación de conceptos, 
lo cual permitió definir los lineamientos que 
guiaron el diseño objetivo del mobiliario de 
puestos de frutas y verduras. Los participantes 
clasificaron conceptos en una escala de menor a 
mayor deseabilidad, para determinar sus prefe-
rencias, valores que se aplicaron según los linea-
mientos de diseño: sencillo, coloridos, pocos 
colores, productos ordenados uno encima de 
otro, productos ordenados uno al lado de otro, 
niveles de iluminación y presencia de señalética, 
como se observa en la tabla 2.

La herramienta comunitaria de la clasificación 
de conceptos permitió deducir que, en general, 
los participantes prefirieron la sencillez frente a 
lo saturado o lo más complicado. Las personas, 
en su mayoría, se identificaron con el concepto 
colorido. En términos del orden de los productos 
—uno encima del otro, como uno al lado del 
otro—, las respuestas quedaron en igual propor-
ción (50/50); además, las personas consideraron 
viable colgarlos, como ya lo hacían algunos 
vendedores en la plaza. 

En materia de iluminación, los vendedores 
prefirieron algo neutral —como es actual-
mente—, y la idea de poca iluminación les 
generó una sensación de tristeza. Lo anterior 
marcó una tendencia para el diseño de formas y 
volúmenes que no saturen los puestos de frutas 
y verduras, pero sí resguarden los productos en 
su justa medida. Finalmente, los partícipes, casi 
en su totalidad, vieron viable y tuvieron interés 
en incluir los nombres de sus puestos de frutas 
y verduras y la información de los productos  
—nombre del producto y precio—, a excepción 
de una de las personas; se tiene información de 
que esta maneja precios mucho más elevados 
que sus compañeros y cuenta con mejor infraes-
tructura. A pesar de sus precios, tiene mayor 
volumen de ventas, por lo cual es posible inferir 
que no es conveniente para esa persona acogerse 
a la mencionada estrategia comercial. 

La tercera actividad tuvo como objetivo 
clasificar los atributos materiales y formales, 
los accesorios y la personalización, a través de 
la herramienta de diseño comunitario titulada 
tarjetas de clasificación de valor. En dichas 
tarjetas se muestran categorías de atributos de 
valor como el color, el material, el tamaño y la 
forma, entre otras categorías que pueden usarse 
para el diseño del producto. Los usuarios deben 
hacer una clasificación de dichos atributos de 
valor, y al priorizarlos deben escoger un atributo 
por categoría y armar un rompecabezas con las 
tarjetas seleccionadas, para crear el producto.

A  Figura 10. Vendedora 
informal diligenciando las 
tarjetas de clasificación de 
producto.
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC-SA 4.0.

A

 Tabla 1. Productos con 
mayor reconocimiento, 
usabilidad, deseo y necesidad 
por parte de los vendedores 
informales.
Fuente: elaboración propia 
(2020).
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El objetivo de la jornada se logró. Los parti-
cipantes identificaron en la primera categoría 
las imágenes 1, 2 y 5 que se muestran en la 
tabla 3 como las preferidas; posiblemente, por 
su aspecto de “productos bonitos”, su senci-
llez y la idea de protección que representan  
—aspectos funcionales—. No se escogió la 
imagen 3 —vidrio—, por la percepción de 
fragilidad que inspira. En la segunda categoría, 
sobresalieron las imágenes 1, 3 y 5 de la tabla 
3, pero la imagen 1 tuvo mayor aceptación. Los 
vendedores calificaron estas formas de exhibi-
ción como prácticas, ordenadas y funcionales; 
no obstante, en la tercera categoría, las imágenes 
2, 4 y 6, de la misma tabla, no fueron de su 
interés, pues no les vieron utilidad. En la tercera 
categoría, las imágenes seleccionadas fueron la 
2 y 3 de la tabla 3, debido a la percepción de 
funcionalidad y protección, mientras que las 
imágenes 1 y 5 de la misma tabla no gustaron, 
pues los participantes consideraron necesario 
incluir dichos atributos a sus propuestas y los 
describieron como poco funcionales. 

Por último, la cuarta categoría se caracterizó 
por la múltiple selección de las imágenes 1, 2 y 
5 de la tabla 3, por la publicidad, la visibilidad 
y la diferenciación que generaría incluir esos 
elementos en los puestos de frutas y verduras; 
en contraste, no gustó el contenido de la imagen 
3 y 4 de la misma tabla, debido a la percepción 
de dificultad para el armado y el aumento del 
trabajo.

La cuarta actividad tuvo como objetivo evaluar 
las propuestas elaboradas, con el fin de acotar 
y seleccionar la propuesta que cumple con los 
parámetros de diseño establecidos tanto por los 
lineamientos como por la comunidad, a través 
de la herramienta carta de amor y de odio y 
la presentación de tres tipos de propuestas de 
mobiliario desarrolladas por el equipo interdisci-
plinar. Se invitó a la comunidad a hacer una carta 
dirigida la propuesta de diseño, donde se debía 

Conceptos de diseño para puestos de frutas y verduras

Sencillos Coloridos  Ordenados uno encima del otro

Ordenados uno al lado del otro Colgados
Nombre del puesto  

y de lo que se vende

A  Tabla 2. Productos con 
mayor reconocimiento, 
usabilidad, deseo y necesidad 
por parte de los vendedores 
informales.
Fuente: elaboración propia 
(2020). 

reconocer qué deseaban, qué odiaban, qué 
valoraban y qué esperaban de la propuesta. En 
la actividad se buscaba identificar las emociones 
del usuario y las expectativas que tienen sobre el 
producto.

Todo el ejercicio de diseño se logró bajo los 
siguientes criterios: dar respuesta a las necesi-
dades sentidas de los comerciantes usando mate-
riales ecológicos —en la medida de lo posible—; 
evitar el uso de plásticos procurando que los 
materiales escogidos estuvieran en el marco de 
las 3R —reducir, reciclar y reutilizar—; poten-
cializar las relaciones entre comerciantes con la 
comunicación y los lazos fraternales derivados 
de la construcción de los puestos de trabajo; 
conservar el área de trabajo ya establecida, para 
prevenir posibles conflictos; reducir el contacto 
directo de plagas y de heces de paloma con los 
productos de los puestos de frutas y verduras, a 
través de un diseño compacto, elevado del suelo 
y protegido con sombrillas; estimular la compra 
en los puestos de trabajo desde las formas de 
exhibición y rotación los productos; facilitar el 
mantenimiento y la limpieza a través de superfi-
cies lisas y accesibles para ello; comunicación de 
un punto de venta de fácil entendimiento y fácil 
señalización, y posibilitar un espacio de almace-
namiento para los productos no vendidos que 
se guardan al momento de finalizar la jornada 
laboral dejando una pequeña bodega en el inte-
rior del mobiliario, y un espacio para el almace-
namiento de los residuos en el puesto de frutas 
y verduras.

El 30 de julio de 2020, en la oficina de diseño, 
se realizó de manera virtual la quinta actividad: 
una capacitación en exhibición de productos. 
Un experto en vitrinismo, Luis Fernando Delgado 
Sánchez, diseñador industrial, lideró el espacio, y 
el equipo interdisciplinario apoyó la logística de 
este. La actividad se desarrolló porque se identi-
ficó la necesidad de que los vendedores informales 
tuvieran conocimientos básicos acerca del tema, 

Fruit and vegetables stand in marketplaces: from community design to tactical urbanism
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A  Tabla 3. Productos 
con mayor acogida en la 
identificación de valor de 
atributos.
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Figura 11. Vendedora 
informal diligenciando las 
tarjetas de clasificación de 
concepto.
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC-SA 4.0.

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3

A  Figura 12. Vendedora 
informal diligenciando las 
tarjetas de clasificación de 
valor.
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC-SA 4.0.

A  Tabla 4. Propuestas de 
productos, y selección por 
parte de la comunidad.
Fuente: elaboración propia 
(2020).

A  Figura 13. Vendedores 
informales capacitándose en 
vitrinismo, para mejorar la 
exhibición de sus productos
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC-SA 4.0.
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entendiendo que un nuevo puesto de frutas y 
verduras resultaría insuficiente para mostrar 
adecuadamente los productos y, por tanto, era 
necesario tener fundamentos para la exhibición 
de esos mismos productos. La actividad se llevó 
a cabo mediante una presentación digital, desa-

rrollando criterios de organización de acuerdo 
con la forma, el tamaño, el color y el aroma, y 
también los criterios de rotación y de precio de 
los productos. Los insumos utilizados fueron un 
videobeam y diapositivas con imágenes de los 
productos.

En este último encuentro se esperaba a trece 
vendedores informales, pero solo asistieron ocho 
a la oficina de diseño. En la capacitación se 
trataron temas importantes, como la frecuente 
hidratación de los productos, con atomizador 
—por no tener cadena de frío—; aprenderse los 
nombres de los compradores, para generar lazos 
con el cliente, a fin de fidelizarlo; la selección 
de las frutas según el color y la apariencia, y el 
uso de la indumentaria correcta, entre otros. 
Los vendedores informales tomaron apuntes, y 
al final de la capacitación formularon algunas 
preguntas, por ejemplo, cada cuánto se deberían 
rotar los productos o si era mejor exhibirlos 
en rumas o empacados en bolsas plásticas; en 
términos generales, se mostraron muy motivados 
con la actividad.

El mismo día y en el mismo lugar, como sexta 
actividad, se hizo la retroalimentación de los 
resultados de las propuestas de diseño, en el 
ámbito del esquema básico, con los vendedores 
informales. El equipo interdisciplinario trabajó 
con los vendedores para discutir los aciertos y 
los desaciertos de las propuestas, comprobar la 
pertinencia de estas, confirmar su aceptación, 
identificar sus emociones y realizar los ajustes 
necesarios. La actividad se efectuó proyectando 
los renders y usando las tarjetas de clasificación 
y la carta de amor y odio. Los insumos utilizados 
fueron un videobeam, los renders, las tarjetas 
de clasificación, las tarjetas de aprendizaje y el 
formato de carta de amor y odio.

La actividad se llevó a cabo con siete de los 
participantes, pues una vendedora se ausentó 
argumentando que tenía un problema personal. 
Se conformó así el grupo definitivo para llevar 
a cabo la prueba piloto. Se dividieron en dos 
grupos: un grupo de tres personas, y uno de 
cuatro personas, para discutir sobre la forma, la 
materialidad y el color de las propuestas y, a su 
vez, si estas satisfarían sus necesidades en sus 
puestos de frutas y verduras. La actividad arrojó 
como resultado que la mayoría de vendedores 
optaron, en primer lugar, por la góndola incli-
nada tipo 3, y una sola vendedora la tipo 1; dos 
vendedores decidieron incorporar la góndola 
vertical tipo 3, y una vendedora, la tipo 1. Por 
último, solo una vendedora manifestó que nece-
sitaba la propuesta de bodega-asiento tipo 1. 

La séptima actividad se llevó a cabo del 31 
de julio al 15 de agosto de 2020, en la oficina 
de diseño, donde se elaboraron los planos de los 
prototipos que iban a materializarse en la prueba 
piloto. El equipo interdisciplinario desarrolló las 
planimetrías con detalles, los despieces y una guía 
de armado para materializar la propuesta; todo 

A

 Figura 14. Vendedores 
informales discutiendo las 
propuestas de diseño de los 
puestos de frutas y verduras 
en cuanto al esquema básico.

Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC-SA 4.0.

A  Tabla 5. Diseños 
seleccionados por los 
vendedores informales para 
configurar sus puestos de 
frutas y verduras.
Fuente: elaboración propia 
(2020).

Góndolas inclinadas

Tipo 1 Tipo 3

Tipo 1. Góndola inclinada Tipo 3. Góndola inclinada

Góndolas verticales

Tipo 2 Tipo 3

Tipo 2. Góndola vertical Tipo 3. Góndola vertical

Bodega-asiento

Tipo 1

Tipo 1. Bodega asiento
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lo anterior, aplicando criterios técnicos como el 
fácil armado y el uso de materiales locales, reuti-
lizables y de bajo costo. Se llevó a cabo a través 
de modelado paramétrico bidimensional y tridi-
mensional. Los insumos utilizados fueron resul-
tado de los ejercicios previos: un computador, 
los softwares Inventor, Rhinoceros y Keyshot, y 
papel bond de gran formato.

La octava actividad se realizó el 17 de agosto 
de 2020, en la oficina de diseño. En esta se vali-
daron las propuestas de diseño por materializar 
en la prueba piloto. El equipo interdisciplinario 
expuso los diseños de los puestos de frutas y 
verduras, ya con el grado de anteproyecto, y el 
colectivo de vendedores informales los aprobó, 
lo cual confirmó el cumplimiento de las expec-
tativas. La actividad se llevó a cabo por medio 
de una presentación digital con los planos y los 
renders de las propuestas. Los insumos utilizados 
fueron las propuestas de diseño, un videobeam, 
un computador y un acta de aceptación.

Por último, la novena actividad se llevó a cabo 
el 20 de agosto de 2020, en el interior de la plaza 
de abastos de Palmira, donde se construyeron los 
prototipos a escala real. El equipo interdiscipli-
nario y el colectivo de vendedores informales se 
unieron para materializar la propuesta de diseño 
y comprobar su efectividad; por la inasistencia en 
las actividades participativas, una de las vende-
dores se retiró del proceso; así quedó un total 
de seis comerciantes. La actividad tuvo lugar a 
través del trabajo participativo y colaborativo; el 
armado del mobiliario fue bajo la guía de dos 
carpinteros, para lograr el objetivo. Los insumos 
utilizados fueron las planimetrías, madera lami-
nada, tornillería, platinas metálicas, herramienta 
menor y herramientas eléctricas.

Cabe subrayar que, de manera anticipada a la 
materialización de las propuestas de diseño, se 
realizó un manual de armado que fue suminis-
trado a cada vendedor para mostrar paso a paso 
el modo correcto de disponer y ensamblar las 
piezas del mobiliario.

Los vendedores informales hacen uso de su 
mobiliario luego del diseño y el armado comu-
nitarios, lo que permitió generar apropiación por 
parte de ellos y, a su vez, provocó un cambio en 
la percepción de los clientes frente al ambiente 
de trabajo.

Validación de la propuesta
Tras aplicar la herramienta de seguimiento del 

uso del mobiliario del puesto de frutas y verduras 
—evaluación (momento 1): el 31 de octubre; 
momento 2: el 15 de noviembre—, a través del 
indicador del porcentaje de suficiencia en la 
infraestructura, se concluye que no requieren 
elementos adicionales para esos puestos de frutas 
y verduras, y los comerciantes siguen utilizando 
el mobiliario como se esperaba. El indicador 
mostró, en los dos días de medición, el 100 % de 
suficiencia. Solo se encuentra un cambio en dos 

A  Figura 15. Vendedores 
informales y equipo 
interdisciplinar durante 
el armado del mobiliario 
táctico, llamado De la huerta 
mobiliario.
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC-SA 4.0.

A  

A

 Figura 16. Vendedores 
informales utilizando el 
mobiliario táctico De la huerta 
mobiliario.
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC-SA 4.0.
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puestos, y es el aumento de la altura del módulo 
poniéndole canastas con el objetivo de alcanzar 
la altura de los demás comerciantes —según los 
dos comerciantes—. Un hallazgo importante fue 
que la disposición de los productos por medio del 
mobiliario permitió a los comerciantes establecer 
la cantidad de los productos por exhibir, para 
evitar compartimientos vacíos en el mobiliario.

Por último, se aplicaron dos encuestas de 
satisfacción, para validar la propuesta participa-
tiva: una encuesta a los comerciantes informales, 
como usuarios permanentes de sus puestos de 
frutas y verduras, y otra, a la ciudadanía en 
general, para conocer su percepción frente a los 
cambios materializados.

En la primera encuesta, el 100 % de las personas 
encuestadas —seis vendedores— consideraron 
que, para ellos, en su calidad de usuarios perma-
nentes de los puestos de frutas y verduras, y para sus 
clientes, la nueva propuesta de diseño participativa 
resultó más cómoda que los puestos en lámina y 
ángulos metálicos con los que contaban antes.

El 100 % de los encuestados estuvo de acuerdo 
con que el aspecto físico de sus negocios mejoró.

En cuanto a la experiencia sensible del proceso 
y los resultados de la propuesta participativa, el 
66,7 % de los vendedores informales encues-
tados respondió que se sintió muy satisfecho, y 
el 33,3 % contestó que se sintió satisfecho. No 
hubo respuestas neutras ni de insatisfacción, por 
lo cual es posible inferir que la propuesta tuvo 
plena aceptación por parte de este colectivo.

El 100 % de los vendedores informales aprobó 
la propuesta participativa en sus cuatro catego-
rías, a fin de ser implementada definitivamente 
en su entorno laboral.

Por último se aplicó la encuesta de satisfacción 
de la ciudadanía frente a la propuesta participa-
tiva del puesto de frutas y verduras. La encuesta 
fue contestada por 1.219 ciudadanos entre el 6 
y el 15 de noviembre de 2020. Los resultados se 
exponen en la figura 20.

De acuerdo con los datos obtenidos, se puede 
inferir que la propuesta participativa generó 
condiciones de compra más amables y confor-
tables para los clientes de la plaza de abastos 
de Palmira, pues el 99 % —1.206 personas— 
contestaron que, a partir de la implementación 
de la propuesta participativa, su experiencia 
de compra mejoró; únicamente diez personas 
—el 0,8 %— dijeron que dicha experiencia no 
mejoró. 

De 1.219 encuestados, 965 —el 79,2 %— 
manifestaron que el cambio en la infraestructura 
de los seis puestos de frutas y verduras fue exce-
lente, y 237 —el 19,4 %—, que era bueno; doce 
personas —el 1 %— contestaron que era regular; 
2 personas —el 0,2 %—, que era malo, y tres 
personas —el 0,2 %— que era crítico. La suma-
toria entre las respuestas “Excelente” y “Bueno” 
dio como resultado que el 98,6 % validó la 

A  Figura 17. Respuesta sobre 
la percepción del aspecto 
físico del negocio.
Fuente: Google Form (2020). 
CC BY-NC-SA 4.0.

A  Figura 18. Respuesta 
sobre la percepción de los 
resultados del ejercicio.
Fuente: Google Form (2020). 
CC BY-NC-SA 4.0.

A  Figura 19. Respuesta 
sobre la aprobación de los 
resultados del ejercicio.
Fuente: Google Form (2020). 
CC BY-NC-SA 4.0.

A  Figura 20. Respuesta sobre 
la percepción, por parte de la 
ciudadanía, de los resultados 
del ejercicio.
Fuente: Google Form 
(noviembre de 2020). CC BY-
NC-SA 4.0.

A  Figura 21. Respuesta sobre 
la percepción de cambio en la 
infraestructura.
Fuente: Google Form (2020). 
CC BY-NC-SA 4.0.

7- ¿Cree usted que mejoró  
el aspecto físico de su negocio?

 6 respuestas

 Sí
 No

8- ¿Cómo se sintió con el proceso  
y los resultados de la propuesta participativa?

 6 respuestas

 Muy satisfecho
 Satisfecho
 Neutral
 Insatisfecho
 Muy insatisfecho

66,7 %

33,3 %

6 respuestas

Muy satisfecho
Satisfecho
Neutral
Insatisfecho
Muy insatisfecho

 Sí
 No

9- ¿Aprueba la propuesta participativa para 
implementarla definitivamente en la Galería 
Central de Palmira?

 6 respuestas

100 %

Sí

No

100 %

Sí

No

1- ¿Ha mejorado su experiencia de compra  
en la Galería Central de Palmira?

 1.218 respuestas

 Sí
 No
 No compro en 
galería

 No soy usuario 
frecuente de la 
galería central

99 %

0,8 %

1.218 respuestas

79,2 %

19,4 %

4- ¿Cómo califica el cambio en la 
infraestructura de los seis puestos de trabajo 
del comercio informal que decidieron 
participar en la prueba piloto?

 1.219 respuestas

 Excelente
 Bueno
 Malo
 Regular
 Crítico
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propuesta participativa como una solución para 
mejorar la estructura físico-espacial de los nego-
cios informales de la plaza.

Por otra parte, 1.211 personas —el 99,3 %— 
respondieron que era conveniente implementar 
la propuesta de diseño de puestos de frutas y 
verduras en todos los negocios informales de la 
plaza de abastos; siete personas —el 0,6 %— 
consideraron que no lo era, y solo una persona 
—el 0,1 %— contestó que ese presupuesto se 
podía invertir en otra situación más urgente y 
emergente. Por lo anterior, cabe concluir que 
sí es válida la propuesta de diseño para ser 
replicada, pues el 0,7 % que consideró que no 
lo era se traduce en una cifra con muy baja 
representatividad. 

Las encuestas son un mecanismo que permite 
obtener la trazabilidad de la validez de este 
tipo de iniciativas; sin embargo, debido a su 
temporalidad, las dinámicas pueden cambiar a 
futuro, factor que invita a generar estrategias de 
monitoreo sobre los procesos implementados.

Discusión 
A partir de la experiencia del tránsito del 

diseño comunitario al urbanismo táctico, se 
evidencia la posibilidad de lograr cambios signi-
ficativos en las estructuras físico-espaciales del 
comercio informal, debido al enfoque del trabajo 
mancomunado entre los actores sociales involu-
crados en el proyecto. Ello permite identificar 
que la respuesta del urbanismo convencional, 
al situarse en contextos como el abordado, 
se caracteriza por lo poco conveniente de su 
esencia impositiva, factor que conlleva a la poca 
o nula validez de sus propuestas. Ahora bien, no 
se pueden despreciar las fortalezas del urbanismo 
convencional; por ello, la apuesta es por generar 
una zona común donde el conocimiento técnico 
y científico se encuentre con el conocimiento 
empírico, con los saberes de la gente, para lograr 
beneficios comunitarios.

Conclusiones 
En el proceso de diseño del mobiliario de 

puestos de frutas y verduras en la plaza de 
abastos, es necesario analizar la cultura material, 
para identificar los principales factores comunes 
e identitarios que se establecen a partir de las 
necesidades sentidas de los vendedores.

Se define el diseño comunitario como una 
alternativa de abordaje para llevar a cabo 
propuestas de mejora entre los comerciantes 
informales de las plazas de abastos y los equipos 
interdisciplinares, para materializarlas a través 
del urbanismo táctico, y así establecer su perti-
nencia; en otras palabras, el trabajo conjunto 
fue lo que permitió aproximarse a la realidad, a 
través de distintos métodos para lograr relaciones 
e interacciones entre los actores y develar la ruta 
para la propuesta de diseño.

El desarrollo de una metodología de diseño 
comunitario generó puentes participativos y 
colaborativos entre el quehacer del diseño, 
los saberes populares de las comunidades y el 
conocimiento científico reflejado en las prácticas 
del urbanismo táctico, para comprobar la efec-
tividad de la propuesta y confirmar su validez 
comunitaria.

Los lineamientos de diseño comunitario 
se establecen como una metodología para el 
desarrollo y la aplicación de futuros proyectos 
de investigación interdisciplinar en plazas de 
abastos y mercados populares en Latinoamérica.

La participación de la comunidad de comer-
ciantes en el proceso de diseño se realizó en el 
escenario de la pandemia, lo que inicialmente 
fue un reto metodológico y práctico, pero se 
convirtió en una oportunidad, al establecer 
formas de trabajo responsable que dieron conti-
nuidad a la investigación participativa. Ello, a su 
vez, generó sentido de apropiación e incrementó 
el compromiso de los participantes.

Para finalizar, es relevante mencionar que 
el nuevo mobiliario de los puestos de frutas y 
verduras, de acuerdo con la experiencia de los 
comerciantes y la ciudadanía en general, puede 
considerarse una oportunidad de transformación 
para organizar, revitalizar y dignificar el entorno 
laboral de la plaza de abastos de Palmira.
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A  Figura 22. Respuesta 
sobre la proyección de 
la implementación de la 
propuesta.
Fuente: Google Form (2020). 
CC BY-NC-SA 4.0.

5- ¿Cree usted conveniente implementar la 
propuesta de diseño de puestos de trabajo 
en todos los negocios informales del interior 
de la Galería Central de Palmira?

 1.219 respuestas

 Sí
 No
 Es un presupuessto 
que se puede 
invertir más 
urgente y 
emergente

99,3 %

0,6 %

1.219 respuestas
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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

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 publi-
cación 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 editor 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 observará la coheren-
cia y claridad en los apartados del documento (modelo IMRYD), 
la calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará 
consignado en el formato (RevArq FP09 Revisión de artículos); 
esta información será cargada a la plataforma de gestión editorial 
y estará a disposición del autor.

En caso de que el artículo requiera ajustes preliminares, será de-
vuelto al autor antes de ser remitido a revisores. En este caso, el 
autor tendrá veinte días para remitir nuevamente el texto con los 
ajustes solicitados.

Después de la preselección se asignan mínimo dos revisores es-
pecializados, quienes emitirán su concepto utilizando el forma-
to (RevArq FP10 Evaluación de artículos) y las anotaciones que 
consideren oportunas en el texto; en esta etapa se garantizará la 
confidencialidad y el anonimato de autores y revisores (modalidad 
doble ciego).

Del proceso de revisión se emite uno de los siguientes conceptos 
que será reportado al autor:
	Aceptar el envío: con o sin observaciones.
	Publicable con modificaciones: se podrá sugerir la forma más 

adecuada para una nueva presentación, el autor puede o no 
aceptar las observaciones según sus argumentos. Si las acepta, 
cuenta con quince días para realizar los ajustes pertinentes.

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

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

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradicto-
rias en los conceptos sobre la recomendación del revisor, el editor 
remitirá el artículo a un revisor más o a un miembro del Comité 
Editorial quien podrá actuar como tercer árbitro, con el fin de 
tomar una decisión editorial sobre la publicación del artículo.

Los autores deberán considerar las observaciones de los revisores 
o de los editores, y cada corrección incorporada u omitida debe 
quedar justificada en el texto o en una comunicación adjunta. En 
el caso que los autores omitan las indicaciones realizadas sin una 
argumentación adecuada, el artículo será devuelto y no se dará 
por recibido hasta que no exista claridad al respecto.

El editor respetará la independencia intelectual de los autores 
y a estos se les brindará el derecho de réplica en caso de que 
los artículos hayan sido evaluados negativamente y rechazados.

Los autores, con su usuario y contraseña, podrán ingresar a la 
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 corrección de estilo. El autor 
conocerá la versión final del texto antes de la publicación oficial 
del mismo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, el autor 
debe firmar la autorización de reproducción (RevArq FP03 Auto-
rización 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 conti-
núe en proceso de revisión, podrá quedar aplazado para ser pu-
blicado 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 manera anónima.

Orientación editorial
Enfoque y alcance
La Revista de Arquitectura (Bogotá) es una publicación científica de resultados 
de investigación originales e inéditos; de acceso abierto (sin APC), 
arbitrada mediante revisión por pares (doble ciego) e indexada. 
Dirigida a la comunidad académica y profesional vinculada con la 
Arquitectura, el urbanismo y las tecnologías ambientales y sostenibles.
Está estructurada en tres secciones: Contextos, artículos de investi-
gación y textos. (Ver descripción en el apartado Políticas de sección)

La Revista de Arquitectura (Bogotá) 
El primer número se publicó en 1999 con una periodicidad anual y 
a partir del 2016 la periodicidad es semestral Editada por la Facultad 
de Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la Universidad 
Católica de Colombia en Bogotá (Colombia).
E-ISSN 2357-626X en línea
ISSN 1657-0308 Impresa 
DOI 10.14718/REVARQ.

Clasificación OCDE
• Gran área: 6. Humanidades
• Área: 6.D. Arte
• Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

También se publican artículos de las disciplinas como 2A02, Ingeniería 
arquitectónica; 2A03, Ingeniería de la construcción; 2.E, Ingeniería 
de materiales; 5G03, Estudios urbanos (planificación y desarrollo); 
6D08, Diseño.
Los objetivos de la Revista de Arquitectura (Bogotá) son:
1. Promover la divulgación y difusión del conocimiento generado a 

nivel local, nacional e internacional.
2. Constituir un espacio para la discusión y diálogo entre las comunida-

des académicas y científicas.
3. Potenciar la discusión de experiencias e intercambios científicos 

entre investigadores y profesionales de las diferentes comunidades 
académicas.

4. Contribuir a la visión integral de la arquitectura, mediante la publica-
ción de artículos de calidad.

5. Publicar artículos originales e inéditos que han pasado por revisión 
de pares doble ciego, para asegurar que se cumplan las normas éti-
cas, de calidad, validez científica, editorial e investigativa.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura (Bogotá): arquitectura; diseño; 
proyecto; educación arquitectónica; urbanismo; paisajismo; sosteni-
bilidad; tecnología.

• Idiomas de publicación: español, inglés y portugués.
• Título abreviado: Rev. Arquit.
• Titulo corto: RevArq

Políticas de sección
La Revista de Arquitectura (Bogotá) se estructura en tres secciones: Contextos, 
artículos de investigación y textos

Contextos
Artículos que presentan una visión de temas disciplinares y editoriales 
que impactan el ejercicio académico y profesional del arquitecto y los 
profesionales afines. Extensión entre 3000 y 5000 palabras.
Editores/as: Editor Asignado

	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares
Artículos
Artículos derivados de investigaciones finalizadas sobre temas del 
quehacer del arquitecto y afines. Extensión de 5000 a 8000 palabras.

Áreas de interés prioritarias:
• Diseño arquitectónico

 - Teoría y metodologías en la arquitectura
 - Transformación de la obra construida
 - Medios de representación
 - Tipologías en la arquitectura

• Pedagogía y didáctica del Diseño
• Diseño participativo
• Espacio urbano

 - Historia (patrimonio cultural y físico)
 - Estructura formal de las ciudades y el territorio.
 - Diseño urbano

• Gestión del hábitat
• Planeación urbano y regional
• Arte urbano
• Paisajismo y diseño del paisaje
• Construcción sostenible

 - Diseño sostenible (territorial, social, económico, cultural)
 - Ecodiseño
 - Diseño bioclimático

• Diseño de sistemas estructurales
 - Procesos constructivos y de fabricación innovadora
 - Transformación digital en arquitectura y construcción
 - Procesos constructivos para la reducción de riesgos bióticos 
y antrópicos

Editores/as: Editor Asignado
	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares

Textos
Artículos generados desde las dinámicas propias de la Facultad de 
Diseño, en las actividades de docencia, extensión, formación 
en investigación o internacionalización, realizadas por docentes, 
estudiantes y egresados, (tesis de pregrado con la alianza de estu-
diante-profesor). Los artículos postulados a esta sección no deben 
superar el 20 % de similitud con el contenido publicado del respec-
tivo trabajo de grado. Extensión de 3000 a 4000 palabras. En esta 
sección se publican reseñas, traducciones y memorias de 
eventos relacionados con las publicaciones en Arquitectura y 
Urbanismo.
Editores/as: Editor Asignado

	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares 

A
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A  Frecuencia de publicación
Desde 1999 y hasta el 2015, la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) publicó un volumen al año, a partir del 2016 
se publican dos números por año en periodo anti-
cipado, enero-junio y julio-diciembre, pero también 
maneja la publicación anticipada en línea de los artí-
culos aceptados (versión Post-print del autor).

La Revista de Arquitectura (Bogotá) se divulga me-
diante versiones digitales (PDF, HTML, EPUB, XML) 
e impresas con un tiraje de 700 ejemplares, los  

tiempos de producción de estas versiones depende-
rán de los cronogramas establecidos por la editorial.
Los tiempos de recepción-revisión-aceptación pue-
den tardar entre seis y doce meses dependiendo del 
flujo editorial de cada sección y del proceso de revi-
sión y edición adelantado.
Con el usuario y contraseña asignados, los autores 
pueden ingresar a la plataforma de gestión editorial y 
verificar el estado de revisión, edición o publicación 
del artículo.

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

Mecanismo
Para establecer canje por favor descargar, diligen-
ciar y enviar el formato: RevArq FP20 Canjes
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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 recono-
cerle 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 au-
tores de los artículos postulados y aceptados para publicar, que presentan re-
sultados de investigación, deben firmar la declaración de originalidad (formato 
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 cita-
ción. 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 diagra-
mas 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 me-
nor, este se podrá rectificar mediante una nota editorial de corrección o una fe 
de erratas. Los autores también tienen la posibilidad de solicitar la retractación 
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 encar-
gada del tratamiento de datos personales, manifiesta que los datos personales 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 disposi-
ciones legales vigentes, la Universidad solicitará siempre su autorización, para 
que en desarrollo de sus funciones propias como Institución de Educación Supe-
rior, en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investigación, 
la Universidad Católica de Colombia pueda recolectar, recaudar, almacenar, usar, 
circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento, actualizar, 
transmitir o transferir a terceros países y disponer de los datos que le han suminis-
trado 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 mantener 
y manejar la información de nuestros colaboradores (autores, integrantes de los 
diferentes comités y pares revisores); así mismo, los colaboradores podrán ejercer 
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
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A Instrucciones para postular artículos

A Directrices para autores

* 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).

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 inves-
tigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa 
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 autorizaciones 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 garantizar 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

Se podrá solicitar 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
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/submissions#authorGuidelines
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq.
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
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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

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 publi-
cación 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 editor 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 observará la coheren-
cia y claridad en los apartados del documento (modelo IMRYD), 
la calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará 
consignado en el formato (RevArq FP09 Revisión de artículos); 
esta información será cargada a la plataforma de gestión editorial 
y estará a disposición del autor.

En caso de que el artículo requiera ajustes preliminares, será de-
vuelto al autor antes de ser remitido a revisores. En este caso, el 
autor tendrá veinte días para remitir nuevamente el texto con los 
ajustes solicitados.

Después de la preselección se asignan mínimo dos revisores es-
pecializados, quienes emitirán su concepto utilizando el forma-
to (RevArq FP10 Evaluación de artículos) y las anotaciones que 
consideren oportunas en el texto; en esta etapa se garantizará la 
confidencialidad y el anonimato de autores y revisores (modalidad 
doble ciego).

Del proceso de revisión se emite uno de los siguientes conceptos 
que será reportado al autor:
	Aceptar el envío: con o sin observaciones.
	Publicable con modificaciones: se podrá sugerir la forma más 

adecuada para una nueva presentación, el autor puede o no 
aceptar las observaciones según sus argumentos. Si las acepta, 
cuenta con quince días para realizar los ajustes pertinentes.

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

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

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradicto-
rias en los conceptos sobre la recomendación del revisor, el editor 
remitirá el artículo a un revisor más o a un miembro del Comité 
Editorial quien podrá actuar como tercer árbitro, con el fin de 
tomar una decisión editorial sobre la publicación del artículo.

Los autores deberán considerar las observaciones de los revisores 
o de los editores, y cada corrección incorporada u omitida debe 
quedar justificada en el texto o en una comunicación adjunta. En 
el caso que los autores omitan las indicaciones realizadas sin una 
argumentación adecuada, el artículo será devuelto y no se dará 
por recibido hasta que no exista claridad al respecto.

El editor respetará la independencia intelectual de los autores 
y a estos se les brindará el derecho de réplica en caso de que 
los artículos hayan sido evaluados negativamente y rechazados.

Los autores, con su usuario y contraseña, podrán ingresar a la 
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 corrección de estilo. El autor 
conocerá la versión final del texto antes de la publicación oficial 
del mismo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, el autor 
debe firmar la autorización de reproducción (RevArq FP03 Auto-
rización 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 conti-
núe en proceso de revisión, podrá quedar aplazado para ser pu-
blicado 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 manera anónima.

Orientación editorial
Enfoque y alcance
La Revista de Arquitectura (Bogotá) es una publicación científica de resultados 
de investigación originales e inéditos; de acceso abierto (sin APC), 
arbitrada mediante revisión por pares (doble ciego) e indexada. 
Dirigida a la comunidad académica y profesional vinculada con la 
Arquitectura, el urbanismo y las tecnologías ambientales y sostenibles.
Está estructurada en tres secciones: Contextos, artículos de investi-
gación y textos. (Ver descripción en el apartado Políticas de sección)

La Revista de Arquitectura (Bogotá) 
El primer número se publicó en 1999 con una periodicidad anual y 
a partir del 2016 la periodicidad es semestral Editada por la Facultad 
de Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la Universidad 
Católica de Colombia en Bogotá (Colombia).
E-ISSN 2357-626X en línea
ISSN 1657-0308 Impresa 
DOI 10.14718/REVARQ.

Clasificación OCDE
• Gran área: 6. Humanidades
• Área: 6.D. Arte
• Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

También se publican artículos de las disciplinas como 2A02, Ingeniería 
arquitectónica; 2A03, Ingeniería de la construcción; 2.E, Ingeniería 
de materiales; 5G03, Estudios urbanos (planificación y desarrollo); 
6D08, Diseño.
Los objetivos de la Revista de Arquitectura (Bogotá) son:
1. Promover la divulgación y difusión del conocimiento generado a 

nivel local, nacional e internacional.
2. Constituir un espacio para la discusión y diálogo entre las comunida-

des académicas y científicas.
3. Potenciar la discusión de experiencias e intercambios científicos 

entre investigadores y profesionales de las diferentes comunidades 
académicas.

4. Contribuir a la visión integral de la arquitectura, mediante la publica-
ción de artículos de calidad.

5. Publicar artículos originales e inéditos que han pasado por revisión 
de pares doble ciego, para asegurar que se cumplan las normas éti-
cas, de calidad, validez científica, editorial e investigativa.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura (Bogotá): arquitectura; diseño; 
proyecto; educación arquitectónica; urbanismo; paisajismo; sosteni-
bilidad; tecnología.

• Idiomas de publicación: español, inglés y portugués.
• Título abreviado: Rev. Arquit.
• Titulo corto: RevArq

Políticas de sección
La Revista de Arquitectura (Bogotá) se estructura en tres secciones: Contextos, 
artículos de investigación y textos

Contextos
Artículos que presentan una visión de temas disciplinares y editoriales 
que impactan el ejercicio académico y profesional del arquitecto y los 
profesionales afines. Extensión entre 3000 y 5000 palabras.
Editores/as: Editor Asignado

	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares
Artículos
Artículos derivados de investigaciones finalizadas sobre temas del 
quehacer del arquitecto y afines. Extensión de 5000 a 8000 palabras.

Áreas de interés prioritarias:
• Diseño arquitectónico

 - Teoría y metodologías en la arquitectura
 - Transformación de la obra construida
 - Medios de representación
 - Tipologías en la arquitectura

• Pedagogía y didáctica del Diseño
• Diseño participativo
• Espacio urbano

 - Historia (patrimonio cultural y físico)
 - Estructura formal de las ciudades y el territorio.
 - Diseño urbano

• Gestión del hábitat
• Planeación urbano y regional
• Arte urbano
• Paisajismo y diseño del paisaje
• Construcción sostenible

 - Diseño sostenible (territorial, social, económico, cultural)
 - Ecodiseño
 - Diseño bioclimático

• Diseño de sistemas estructurales
 - Procesos constructivos y de fabricación innovadora
 - Transformación digital en arquitectura y construcción
 - Procesos constructivos para la reducción de riesgos bióticos 
y antrópicos

Editores/as: Editor Asignado
	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares

Textos
Artículos generados desde las dinámicas propias de la Facultad de 
Diseño, en las actividades de docencia, extensión, formación 
en investigación o internacionalización, realizadas por docentes, 
estudiantes y egresados, (tesis de pregrado con la alianza de estu-
diante-profesor). Los artículos postulados a esta sección no deben 
superar el 20 % de similitud con el contenido publicado del respec-
tivo trabajo de grado. Extensión de 3000 a 4000 palabras. En esta 
sección se publican reseñas, traducciones y memorias de 
eventos relacionados con las publicaciones en Arquitectura y 
Urbanismo.
Editores/as: Editor Asignado

	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares 

A

Portada: Portadas de Revista de 
Arquitectura (Bogotá).  
Volúmenes 1 al 8.

A  Frecuencia de publicación
Desde 1999 y hasta el 2015, la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) publicó un volumen al año, a partir del 2016 
se publican dos números por año en periodo anti-
cipado, enero-junio y julio-diciembre, pero también 
maneja la publicación anticipada en línea de los artí-
culos aceptados (versión Post-print del autor).

La Revista de Arquitectura (Bogotá) se divulga me-
diante versiones digitales (PDF, HTML, EPUB, XML) 
e impresas con un tiraje de 700 ejemplares, los  

tiempos de producción de estas versiones depende-
rán de los cronogramas establecidos por la editorial.
Los tiempos de recepción-revisión-aceptación pue-
den tardar entre seis y doce meses dependiendo del 
flujo editorial de cada sección y del proceso de revi-
sión y edición adelantado.
Con el usuario y contraseña asignados, los autores 
pueden ingresar a la plataforma de gestión editorial y 
verificar el estado de revisión, edición o publicación 
del artículo.

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

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

Universidad Católica de Colombia (2023, 
enero-junio). Revista de Arquitectura 
(Bogotá), 25(1), 1-188. Doi: 10.14718 

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

Especificaciones:  
Formato: 34 x 24 cm  
Papel: Mate 115 g  
Tintas: Policromía

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

Facultad de Diseño
 Centro de Investigaciones (CIFAR). 
 Sede El Claustro. Bloque “L”, 4 piso 
 Diag. 46A No. 15b-10
 Editora: Anna Maria Cereghino-Fedrigo

Teléfonos 
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