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Resumen
El hábitat y la vivienda orientados a sectores sociales de bajos ingresos que 
conforman asentamientos informales periféricos son un tema relevante para 
reflexionar en toda América Latina. Este trabajo tiene por objetivo aportar 
al debate en la implementación de políticas públicas y, fundamentalmente, 
exponer soluciones que se vienen desarrollando entre diferentes actores del 
Estado, a partir de una metodología abierta, sistémica y dinámica, surgidas 
en el ámbito de la investigación-acción, para mejorar la calidad de vida en 
el hábitat popular. La identificación y la cuantificación de sectores sociales 
vulnerables, y aquellos de mayor riesgo localizados en la región del Gran La 
Plata (GLP), Argentina, así como la propuesta de soluciones habitacionales 
y sus componentes asociados, se enmarca en la producción de tecnología 
para la inclusión social a partir de una gestión participativa cogestionada. 
Los resultados muestran las posibilidades de una metodología que permite 
pensar soluciones habitacionales con aceptación social, para su implemen-
tación en distintos sectores urbanos.

Palabras clave: hábitat popular; inclusión social; inserción urbana; proyec-
tos con participación social; tecnología; vivienda de emergencia 

Abstract 
Housing and its habitat, aimed at low-income social sectors that make up 
peripheral informal settlements, is a relevant issue to reflect on for Latin 
America. The objective of this research is to contribute to the debate on the 
implementation of public policies and fundamentally to expose solutions that 
are being developed between different actors of the state, based on an open, 
systemic and dynamic methodology, arising in the field of action research 
in order to improve the quality of life in the popular habitat. The identifica-
tion and quantification of vulnerable sectors and the sectors of higher risk in 
the Gran La Plata region (GLP), as well as the proposal of housing solutions 
and their associated components, is part of the production of technology 
for social inclusion based on a co-managed participatory management. The 
results show the possibilities of a methodology that allows to think about joint 
housing solutions with social acceptance for their implementation in differ-
ent urban sectors.

Keywords: emergency housing; popular habitat; projects with management 
participatory; social inclusion; technology; urban insertion
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Introducción
Este trabajo expone los resultados de dos 

proyectos de investigación y desarrollo, denomi-
nados: 1) Problemáticas ambientales del hábitat 
popular en la periferia del Gran La Plata. Polí-
ticas Públicas/Sociales, como respuesta, en el 
marco de la Producción Social del Hábitat (PSH) 
y la Tecnología para la Inclusión Social (TIS) (San 
Juan & Discoli, 2018), financiado por el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET) y la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), Argentina; y 2) Plan de mejo-
ramiento integral de viviendas en sectores pobla-
cionales en riesgo socio-territorial localizados en 
asentamientos informales del Partido de La Plata. 
Estrategias orientadas a la envolvente edilicia, el 
saneamiento y el acceso a la energía (Viegas et al., 
2021), financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación Argentina. 
Ambos proyectos tienen por objetivo proponer 
alternativas tecnológicas (conocimiento, saberes 
y sistemas tecnológicos) —en defensa del 
derecho al hábitat popular—, en el marco de 
la producción social del hábitat (PSH), con los 
cuales definir insumos y respuestas para la cons-
trucción de políticas públicas/sociales destinadas 
a sectores sociales medios y bajos en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica y ambiental. La 
hipótesis que guía la realización de los proyectos 
postula que la PSH permitiría dar respuesta a 
las problemáticas territoriales y ambientales del 
hábitat popular en la periferia urbana a partir 
de la investigación, la innovación, el desarrollo, 
la transferencia tecnológica y la cogestión de 
saberes. Se adscriben a las líneas de investigación 
de la vivienda económica, la tecnología de los 
materiales y la energía solar.

El hábitat popular es el resultado de las rela-
ciones entre espacio social, hábitat y territorio, 
donde la desigualdad entre los sectores de mayor 
poder y aquellos desposeídos relegan a estos 
últimos a ese modo de habitar (Miranda Gassull, 
2017); según la autora, esta forma de producción 
de hábitat es reconocida como problemática en 

Latinoamérica desde la década de 1970, cuando 
el modelo neoliberal comenzó a desarrollarse. 
En este contexto, nuestro continente requiere 
la implementación de soluciones en cuanto al 
acceso a una vivienda digna, que les permita a 
estos sectores sociales una mejora en la calidad 
de vida y, al mismo tiempo, generar oportuni-
dades de trabajo, así como el mejoramiento de 
las condiciones de su territorio, dotándolos de 
infraestructuras y equipamientos en zonas sin 
riesgos ambientales. Es así como el 80 % de la 
población latinoamericana vive en ciudades, y 
104 millones de los habitantes de estas lo hacen 
en asentamientos informales (TECHO, 2016), lo 
que la convierte en la región más urbanizada y 
desigual del mundo (ONU, 2016). El 36,7 % de 
dichos asentamientos no cuenta con una cone-
xión eléctrica formal; el 53,5 % no cuenta con 
conexión de agua potable, y el 73,3 % no cuenta 
con conexión a la red de desagües (TECHO, 
2016) 

En Argentina, el último informe oficial sobre 
villas y asentamientos realizado por el Registro 
Nacional de Barrios Populares1 (ReNaBap, 2020) 
determinó, hasta febrero de 2018, la existencia 
de 4.416 urbanizaciones informales, en las que 
se contabilizaron 516.763 viviendas, correspon-
dientes a 929.665 familias en todo el país. De 
ese informe, se conoce que: 1) en el 68 % de los 
barrios populares, la mayoría de sus habitantes no 
accede de manera formal al servicio de energía 
eléctrica; 2) en el 89 %, la mayoría de sus habi-
tantes no accede al servicio de agua corriente; 3) 
en el 98 %, la mayoría de los habitantes no accede 
formalmente al servicio de red cloacal, y 4) en el 
99 % de los barrios, la mayoría de sus habitantes 
no accede formalmente al servicio de red de 
gas natural (el 36 % obtiene su calefacción de la 
energía eléctrica). En la actualidad, Argentina se 
encuentra en una grave crisis socioeconómica, 
y de acuerdo con los datos proporcionados por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 
42 % de la población se encuentra bajo la línea 
de pobreza (INDEC, 2020).

En relación con la situación de pobreza en la 
región del GLP, objeto de la presente investiga-
ción, e integrada por los municipios de La Plata, 
Berisso y Ensenada, existen en la actualidad 260 
asentamientos precarios (20 de ellos, confor-
mados en 2020) que involucran unas 50.000 
familias y 200.000 personas (18.000 niños entre 
0 y 5 años de edad); el 81 % son del municipio 
de La Plata; el 11 %, de Berisso, y el 8 %, de Ense-
nada (UCALP, 2021). En el caso de las viviendas, 
la mayoría presenta condiciones de irregularidad, 
precariedad y escasa o nula accesibilidad a los 
servicios de infraestructura, pavimento e ilumi-
nación. Dichas viviendas evidencian, además, 
una calidad constructiva insuficiente desde el 

1 Barrios vulnerables donde viven al menos ocho familias, más 
de la mitad de la población sin título de propiedad del suelo 
ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (agua 
corriente, energía eléctrica y/o red cloacal) (ReNaBap, 2020).

A  Figura 1. Barrios populares 
en el GLP (partidos de La 
Plata, Berisso y Ensenada). 
Fuente: elaboración propia, 
con base en datos del 
ReNaBaP (2020).
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punto de vista de su habitabilidad, así como 
en cuanto al saneamiento y su conexión a una 
fuente segura de electricidad. En la figura 1 se 
observa la localización de los barrios populares 
del GLP, clasificados por cantidad de familias.

El presente trabajo se funda sobre los linea-
mientos de la investigación-acción, la cual, de 
acuerdo con De Sousa Santos, consiste en la 
“búsqueda de soluciones a los problemas de las 
comunidades u organizaciones sociales populares 
a través de la ideación y desarrollo de proyectos 
de investigación en forma participativa cuyos 
resultados puedan mejorar su calidad de vida” 
(De Sousa Santos, 2012). Este enfoque busca 
agregar valor respecto a otras investigaciones 
proyectuales focalizadas en la vivienda social, y 
tendientes al mejoramiento de las condiciones 
ambientales desde los aspectos técnicos, como 
puede verse en los trabajos de Giraldo y Herrera 
(2017) y de Mesquita y Ripper Kós (2017), en 
Ecuador y Brasil, respectivamente. 

Diversas investigaciones abordan la proble-
mática del hábitat popular y sus necesidades. El 
presente trabajo desarrolla un aporte original en 
cuanto a la forma de abordar las problemáticas 
habitacionales de los barrios populares de forma 
multiescalar (urbana, sectorial y de componente 
arquitectónico) y multigestionaria y actoral 
(actores estatales, científico-técnicos, acadé-
micos, de la economía popular), como forma 
de obtener mejores resultados, considerando las 
complejidades y las necesidades territoriales. En 
este marco, el artículo tiene por objetivo desa-
rrollar un modelo sistémico para abordar una 
propuesta de solución habitacional y su inser-
ción urbana en los asentamientos informales 
del partido de La Plata. Para ello, se recopilan 
y se debaten los conceptos involucrados en la 
investigación de acuerdo con diversos autores, y 
se trabaja con una metodología analítica cuan-
titativa y cualitativa, así como propositiva y de 
simulación. Las propuestas se desarrollan en el 
marco de un trabajo conjunto, interactoral e 
intersectorial, vinculando organismos científi-
co-universitarios, estatales y populares. 

En este marco, se desarrollan los conceptos 
de hábitat, de la vivienda como sistema técnico, 
de la tecnología para la inclusión social y de 
la producción social del hábitat, según dife-
rentes autores, con lo cual establecer el marco 
conceptual sobre el que se desarrolla el modelo 
sistémico.

Los problemas del hábitat
Se considera vivienda de interés social (VIS) la 

gestionada (diseñada, construida, financiada) por 
el Estado, el cual responde de forma cuantitativa 
a la demanda de viviendas, y cualitativamente, a 
la calidad de ellas. Bajo esta concepción, se debe 
contar con un Estado presente que responda a 
las necesidades de la sociedad y genere igualdad 
de oportunidades para todos (San Juan, 2017). 

Si se considera al Estado un conjunto social que 
trasciende el accionar de un gobierno, es perti-
nente afirmar que la VIS aludirá a “todo aquello 
que afecta a una sociedad y le incumbe”; o 
sea, “un tipo de carencia habitacional que a la 
sociedad le interesa y debe resolver”. Desde una 
perspectiva solidaria, la sociedad deposita así 
en el Estado la responsabilidad de solucionarla 
(Sepúlveda Mellado & Carrasco Pérez, 1991). 

Sin embargo, la necesidad de vivienda y 
hábitat de los sectores populares ha trascendido 
en los últimos años este concepto apuntando a 
su resolución de manera articulada entre todos 
los actores intervinientes (San Juan et al., 2016). 
Las problemáticas del hábitat, entonces, deben 
ser abordadas desde su complejidad, de manera 
sistémica, elaborando propuestas que tiendan a 
pensarse como integrales, intersectoriales e inter-
disciplinarias, apuntando a un desarrollo terri-
torial integral (Kizka, 2016). Según Barreto, es 
“imperante evitar una política habitacional inade-
cuada para el problema del hábitat de los hogares 
más vulnerables, que sólo conduzca a mejorar 
algunos aspectos de la vivienda, sin contribuir a 
mejorar las demás dimensiones relacionadas al 
problema del hábitat” (Barreto, 2008). Por su 
parte, otras investigaciones refuerzan este pensa-
miento asegurando que los habitantes deberían 
ser incorporados a la definición de las políticas 
públicas, pues tienen las aptitudes para ello, y 
de esta manera los gobiernos podrían gestionar 
políticas habitacionales más eficientes y, sobre 
todo, más democráticas (Castillo Couve, 2014).

En esta situación de contexto, las familias más 
vulnerables que no acceden a una vivienda social 
estatal ni a emprendimientos privados recu-
rren a la producción de su hábitat con grandes 
esfuerzos, de forma progresiva, autogestionada, 
con escasos recursos económicos y financieros, 
sin apoyo social ni asesoramiento técnico por 
parte del Estado, obtienen soluciones precarias 
o poco eficientes. Se advierte allí la necesidad 
de producir soluciones o acciones a través del 
acompañamiento en este proceso enfocán-
dose en la participación social a escala tanto 
urbana como edilicia y, en definitiva, en la PSH 
(Romero & Mesías, 2004; San Juan, 2017). Se 
requiere superar la participación asistencia-
lista del Estado, que no alcanza a responder a 
la creciente demanda de vivienda, ni valora 
las capacidades de las comunidades durante 
el proceso de producción de hábitat, aunque 
tampoco es posible prescindir de su capacidad 
técnica, económica y de gestión para desarrollar 
acciones más eficientes que respondan a las posi-
bilidades de las familias (San Juan et al., 2016). 
De acuerdo con Pelli (2007), superar el asisten-
cialismo estatal implicaría trabajar en el marco 
de las capacidades y las pautas preexistentes en 
los distintos grupos sociales (culturales, políticas, 
entre otras), para compartir conocimientos que 
permitan enfrentar futuras problemáticas comu-
nitarias o individuales.

San Juan, G. A., Viegas, G. M., Reynoso, L. E., & Esparza, J. B. (2023).  Hábitat popular. Modelo sistémico para abordar una propuesta de 
solución habitacional y su inserción urbana. Revista de Arquitectura (Bogotá), 25(1), 25-39. https://doi.org/10.14718/RevArq.2023.25.4132
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La vivienda como sistema técnico

La problemática de la vivienda debe pensarse 
más allá de la dimensión técnica que evalúa la 
producción de la obra, los costos, las cantidades 
y los tipos de materiales, los sistemas construc-
tivos y los tiempos de ejecución. En cambio, 
debe pensarse de forma integral y sistémica, 
incorporando dimensiones sociales, culturales y 
ambientales, y tendiendo al mejoramiento de su 
calidad (Rincón González, 2006) y de su habita-
bilidad (Piña Hernández, 2018). De acuerdo con 
Miranda Gassull, el enfoque del habitar como 
solución técnica es un enfoque tecnocrático 
que aborda el problema habitacional de forma 
cuantitativa, donde el hábitat popular es una 
tipología de diseño de viviendas ahistórico y el 
rol del arquitecto es de perfil técnico (Miranda 
Gassull, 2017). Desde el enfoque de la filosofía 
de la técnica, Rincón González plantea tres 
orientaciones o enfoques a la problemática de 
la vivienda: el instrumental, el cognitivo y el sis-
témico (Rincón González, 2006).

El enfoque instrumental está ligado a la técnica 
y a las tecnologías (consideradas conocimiento) 
involucradas en la producción de artefactos o 
productos en búsqueda de innovación y difusión 
tecnológicas. Corresponde a una concepción 
propia de la cosmovisión de la Modernidad, bajo 
una lógica denominada determinismo tecnoló-
gico, y definido por Thomas Hughes (1996, citado 
por Rincón González, 2006, p. 72) como “la 
creencia de que las fuerzas técnicas determinan 
los cambios sociales y culturales”.

En el enfoque cognitivo, las técnicas empí-
ricas conforman conocimientos prácticos y la 
técnica general involucra un “conjunto de habili-
dades y conocimientos” que sirven para resolver 
problemas prácticos (Quintanilla M. 2002, citado 
por Rincón González, 2006, p. 72). Este enfoque 
facilita la identificación de factores sociales y 
culturales que determinan o influencian el desa-
rrollo tecnológico. El enfoque opuesto, el determi-
nismo tecnológico, denominado constructivismo 
social, es un concepto desarrollado por Pinch y 
Bijker (1999, citado por rincón González, 2006, 
p. 73). En este marco se plantea que “las fuerzas 
sociales y culturales determinan el cambio tecno-
lógico”, como emergente de la posmodernidad, 
valorando los aspectos humanos, sociales y 
ambientales (Hughes, 1996, citado por Rincón 
González, 2006, p. 73).

El enfoque sistémico articula los dos enfoques 
ya planteados, considerando las propiedades 
de la técnica y la tecnología (Rincón González, 
2006). Incluye un sistema técnico compuesto por 
entidades físicas, artefactos, productos y actores 
sociales que actúan para modificar o transformar 
alguna cosa. 

Entender la vivienda como un sistema técnico 
implica la necesidad de considerar tanto la 
materia prima que se utiliza (sistema técnico) 
como los componentes materiales, ya sean piezas 
o artefactos propios del sistema, y los agentes o 
los actores sociales involucrados —individuos u 
organizaciones—, que se caracterizan por sus 
saberes y sus habilidades. Los componentes de 
dicho sistema producirán relaciones gestionarias 
y de transformación.

Tecnología para la inclusión social

Como ya mencionamos, la vivienda es el 
centro del accionar estratégico de una familia y 
una comunidad para transformar la tenencia de 
la tierra en un hecho de protección y planifica-
ción familiar, de escala humana y social. El objeto 
es la posibilidad de “vivir mejor”, de llevar una 
vida sana. Y si este objetivo es parte de nuestra 
vida diaria, ¿Por qué tenemos personas excluidas 
de esta situación?

En este contexto, la tecnología para la inclu-
sión social (TIS) puede ser considerada una estra-
tegia posible para la mejora del hábitat popular, 
ya que apunta a la resolución sistémica de los 
problemas, y no a la solución específica de ellos. 
El desarrollo de las TIS, conocimiento-inten-
sivas para el hábitat popular, enmarcadas en los 
desafíos científico-técnicos de las instituciones 
de investigación y desarrollo (I+D), permitiría 
a las comunidades aprovechar el conocimiento 
científico-tecnológico, de acuerdo con Thomas y 
Becerra (2014). A su vez, apuntaría a la partici-
pación social en el diseño, la gestión y la imple-
mentación de estas. 

Esta visión sistémica permite hablar de 
“Sistemas Tecnológicos Sociales heterogéneos 
(de actores y artefactos, de comunidades y 
sistemas tecnológicos) orientados a la generación 
de dinámicas de inclusión social y económica, 
democratización y desarrollo sustentable para 
el conjunto de la sociedad” (Thomas & Becerra, 
2014, p. 125). Suponen el diseño integrador de 
productos, procesos productivos y tecnologías 
de la organización, bienes de uso, insumos y 
productos finales, sistemas normativos y regula-
torios, servicios públicos e infraestructura (Juárez 
& Avellaneda, 2011).

Entendiendo que la vivienda es un sistema; 
que incorpora diferentes subsistemas técnicos, 
y que, desde una postura ecológica, funciona 
como un sistema “abierto”, con entradas y salidas 
de materia, energía e información, podemos 
comprender que para lograr una correcta habi-
tabilidad de los espacios vividos —implicando 
un buen confort y una buena calidad de vida de 
sus habitantes—, se requieren edificios u objetos 
técnicos, eficientes en cuanto a su operatividad. 

The popular habitat. Systemic model to approach a housing solution proposal and its urban insertion
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Si traducimos estos sistemas socio-técnicos 
en requerimientos indispensables para una vida 
mejor, en el marco de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) (ONU, 2015), la vivienda 
popular debe contar con: 

1. Espacio habitable, digno.

2. Sistema eléctrico confiable, en el marco del 
postulado de electricidad segura, que proteja 
a los ocupantes y sus bienes.

3. Acceso al agua potable.

4. Tratamiento de los efluentes domiciliarios 
(provenientes de sanitarios y cocina).

5. Acceso a la red de gas natural, ya que 
los sistemas energéticos alternativos son 
muchas veces inaccesibles para cierto sector 
poblacional. 

6. Sistema de calefacción, con equipos no ener-
godependientes; el aprovechamiento de la 
energía solar es una posibilidad.

7. Agua caliente, para aseo personal.

8. Espacio exterior de la vivienda y urbano 
comunitario, incluyendo recreación, esparci-
miento y producción.

9. Asimismo, la vivienda debe estar localizada 
en territorios alejados de riesgos de origen 
natural o antrópico. 

Producción social del hábitat

A partir de la década de 1970, en el marco de 
un contexto de crecimiento de los asentamientos 
urbanos, debido a las migraciones del campo a la 
ciudad, los miembros de distintas organizaciones 
del Habitat International Coalition-América 
Latina (HIC-AL) fueron desarrollando conjunta-
mente el concepto de PSH, como ampliación 
del concepto de progresividad en defensa del 
hábitat popular (Di Virgilio & Rodríguez, 2013; 
HIC-AL, 2016; Ortiz Flores, 2012; ). El propósito 
de la PSH, enmarcada en el derecho a habitar, 
implica que estos sectores sociales puedan 
tener un hábitat que responda a sus demandas 
por medios de procesos en los que participen 
y decidan, entendiendo que “el hábitat es un 
producto-producente en un proceso dialéctico” 
(Romero G., 2002, citado por Miranda Gassull, 
2017, p. 233).

Enet define la producción social del hábitat 
como “Todos aquellos procesos generadores 
de espacios habitables, componentes urbanos 
y viviendas, que se realizan bajo el control de 
auto-productores y otros agentes sociales que 
operan sin fines lucrativos” (Enet et al., 2008). 
Parte de la conceptualización de la vivienda y 
el hábitat como proceso, y no como producto 
terminado; como producto social y cultural, y 
no como mercancía; como acto de habitar, y no 
como mero objeto de intercambio (Ortiz Flores, 
2012). 

Bajo este marco conceptual, se propone el 
desarrollo metodológico para arribar a la concep-
ción de un modelo sistémico, a fin de abordar el 
diseño de una solución habitacional.

Metodología
La metodología desarrollada aborda, de 

manera sistémica, diferentes niveles de integra-
ción, desde los aspectos urbanos hasta los edili-
cios y los componentes asociados, a partir de 
una serie de pautas protocolizadas de interven-
ción. A continuación se describe la situación de 
contexto, y posteriormente se explican los pasos 
metodológicos para arribar al objetivo inicial: 1) 
detección de barrios críticos; 2) estrategias de 
inserción urbana; 3) estrategias para el diseño 
de las unidades habitacionales; 4) criterios de 
sustentabilidad ambiental, y 5) componentes 
adicionales. En una primera etapa se analizan los 
barrios populares en función de bases de datos 
cuantitativos oficiales (censos nacionales) y de 
información previa del grupo de trabajo (riesgo 
de inundaciones del área de estudio), donde se 
desarrolla un índice de criticidad de cada barrio. 
Esto permite seleccionar aquellos más críticos, con 
lo cual se puede avanzar en el análisis sectorial de 
uno de ellos, en busca de alternativas de inserción 
urbana. Finalmente, y en función de los diferentes 
modelos de inserción posibles, se desarrolla la 
propuesta de solución habitacional modular 
bajo criterios de flexibilidad, y se lo evalúa con 
simulaciones ambientales (térmica, energética, 
lumínica, de vientos y ventilación). Por último, se 
describen los sistemas o los componentes alter-
nativos que complementan la vivienda.

Situación de contexto
La propuesta se localiza en la periferia urbana 

del partido de La Plata, capital de la provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Es una localidad que 
tiene 713.947 habitantes. En ella se registran 260 
barrios populares, con más de 50.000 familias. 
La mayoría de las viviendas presenta condiciones 
de irregularidad, precariedad y escasa o nula 
accesibilidad a los servicios de infraestructura, 
pavimento e iluminación.

El partido se localiza sobre una planicie 
alta, al borde del río de La Plata, como se 
muestra en la figura 2, surcada por arroyos de 
baja pendiente de escurrimiento, según las 
siguientes coordenadas: 34° 56´ 00´ Latitud Sur; 
57° 57´ 00´  Longitud Oeste y 23 msnm. El clima 
incorpora dos estaciones marcadas, invierno y 
verano, con prevalencia del primero, como se 
ilustra en la figura 2, por lo cual corresponde a 
la zona bioambiental IIIb, Templada cálida (con 
amplitudes térmicas < 14 °C). La temperatura 
media anual es de 15,8 °C, y la precipitación, de 
1007 mm/año; en invierno: Tmed anual: 9,7 °C; 
HR: 82 %; GDcalefacción 20: 1668 °C. En verano: 
Tmed anual: 21,7 °C; HR: 70 % (IRAM, 2012).
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Detección de barrios críticos 

La detección de los barrios críticos se realiza 
a partir de estudios previos, tomando en cuenta 
características generales de los barrios populares 
del GLP. En primer término, se analiza el estado 
ambiental, territorial y social de cada barrio 
concibiendo y proyectando su potencialidad 
habitacional respecto a la construcción, la loca-
lización o la relocalización de las viviendas plan-
teadas. En segundo término, se analiza el estado 
morfológico de los barrios, en relación con su 
extensión, su consolidación y su densificación 
en función de su potencialidad de inserción 
helioenergética.

Desde los aspectos ambiental y territorial, se 
toman en cuenta aquellos sectores con riesgo 
hídrico y potencialmente peligrosos para sus 
moradores (Romanazzi, 2019). La selección se 
hizo en función del nivel de peligrosidad2, el cual 
permite identificar los barrios con mayor riesgo. 
Desde los aspectos territorial y social, se toman 
en cuenta características poblacionales, edilicias 
y de accesibilidad a infraestructura y servicios 
básicos. Se utilizó un sistema de información 
geográfica (QGIS 3.18) para integrar, gestionar 
y analizar datos cualitativos y cuantitativos utili-
zando bases de datos provenientes del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos de la Repú-
blica Argentina (INDEC, 2020) y del Registro 

2 Peligrosidad = Altura del agua (m) * Velocidad del agua 
(m/seg).

Nacional de Barrios Populares (ReNaBap, 2020), 
que contienen la última información actualizada 
con la que se cuenta al respecto en Argentina.

Estrategias de inserción urbana

Una vez seleccionado el barrio, se analiza 
morfológicamente, a través de imágenes sate-
litales y relevamientos in situ, y se determinan 
posibles formas de intervención para incorporar 
viviendas. Con base en las experiencias re- 
levadas en la bibliografía y en función del rele-
vamiento del propio caso de estudio, se plan-
tean como posibles las siguientes estrategias 
de inserción, respetando la actual localización 
de las familias en las proximidades del barrio:  
1) completamiento de tejido urbano localizando 
conjuntos de vivienda en lotes urbanos vacíos;  
2) orientación helioenergética, en dirección 
norte solar de la fachada principal donde se loca-
lizan los sistemas solares de producción térmica;  
3) acupuntura urbana, a partir de operaciones 
específicas, bajo un concepto orgánico y sistémico, 
entendiendo el crecimiento de la ciudad como un 
proceso evolutivo (Lerner, 2005; Ramírez & Kaps-
tein, 2016). 

El estudio de las formas de inserción urbana da 
cuenta de la necesidad del diseño de unidades 
habitacionales que tengan la flexibilidad para 
integrarse en vacíos urbanos, en áreas vacantes o 
en lotes existentes, formando conjuntos o incor-
porando viviendas aisladas. En ese marco se 
plantea el diseño participativo del prototipo que 
responda a lo mencionado.

A  Figura 2. Localización del 
partido de La Plata, zona 
bioambiental. Condiciones 
climáticas; recomendaciones 
de diseño. 
Fuente: elaboración propia 
(2021).

Río de La Plata

Planicie alta
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Estrategias para el diseño de las unidades 
habitacionales

Junto con las organizaciones y las coopera-
tivas de trabajo, los habitantes de los barrios y los 
diferentes actores de los ámbitos gubernamental 
y científico-técnico, se empieza a trabajar en el 
diseño de una unidad habitacional flexible desde 
diferentes aspectos. Se propone considerar las 
siguientes alternativas de flexibilidad: 1) tipológica; 
2) funcional; 3) constructiva; 4) productiva; 
5) gestionaria, a partir de una configuración 
espacial de base (y estructural), que brinde las 
mayores oportunidades de diseño, uso, apropia-
ción y construcción. 

De esta manera se realiza un diseño inicial, en 
conjunto específicamente con una cooperativa 
de construcción local: la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP), un Centro Tecnológico de la 
Madera (CTM), de la UNLP y los habitantes de 
los barrios. Previamente a la validación de los 
aspectos del proceso constructivo, se hizo una 
evaluación energético-ambiental para verificar 
su comportamiento en las condiciones climáticas 
a las que sería sometido.

Criterios para la sustentabilidad ambiental
La unidad habitacional desarrollada es 

evaluada mediante simulaciones térmicas, ener-
géticas y ambientales, como método de valida-
ción de su comportamiento. Posteriormente a su 
construcción, se verificará su respuesta mediante 
auditoría in situ. En función de un prototipo 
base, se plantea incorporar estrategias bioclimá-
ticas respecto a la conservación de la energía en 
la envolvente, el sol, la luz y el viento. El proto-
tipo fue modelizado y simulado en cuanto a las 
características de la envolvente, asoleamiento, 

iluminación natural, vientos y ventilación, 
mediante programas de cálculo afines (Google 
Sketchup, Velux Daylight Visualizer y Autodesk 
Flow Design, respectivamente).

Componentes tecnológicos adicionales 
alternativos

En el marco de la solución habitacional, se busca 
integrar componentes arquitectónicos que apelen 
a las tecnologías sencillas, que se puedan auto-
construir o permitan generar emprendimientos 
productivos para la mejora del hábitat y, de esa 
forma, generar oportunidades de trabajo.

Resultados

Detección de barrios críticos
Para definir el sector de intervención, se evaluó 

la totalidad de los barrios populares a partir de 
la interacción de las variables mencionadas. 
Del total de los 260 barrios, se concluyó que 
tres de ellos son los que presentan el mayor índice  
de criticidad: los barrios 19 y 90, La Esperanza y 
La Cantera, del partido de La Plata. Estos abarcan 
una extensión de 64,18 ha, y son habitados por 
1.242 familias (ReNaBap, 2020). En la figura 3 
se muestra la localización de esos barrios en la 
ciudad y en el sector urbano, y un detalle de  
la espacialización y de su índice de peligrosidad.

El sector ha sido seleccionado por sobre los 
demás barrios, dadas las siguientes condiciones: 
1) vulnerabilidad socioeconómica exponencial 
respecto al resto de los barrios, en función de 
las características económicas de su población; 
2) riesgo hídrico (área inundable hasta los 2 m de 
altura), con necesidad de relocalización de 

A  Figura 3. Área de 
intervención con los niveles 
de peligrosidad, junto con 
la ubicación de barrios y los 
sectores para la inserción 
urbana.
Fuente: elaboración propia 
(2021).
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viviendas; 3) riesgo de viviendas asentadas en 
los bordes de la cava (cantera a cielo abierto), 
con necesidad de ser relocalizadas, y 4) conta-
minación ambiental y falta de salubridad, por la 
existencia de basurales en la zona.

Como se puede observar en la figura 3, el 
barrio presenta un índice de criticidad elevado, 
lo que, asimismo, permite detectar sectores en 
los cuales plantear las distintas alternativas posi-
bles de inserción.

Estrategias de inserción urbana
Con base en las estrategias de inserción urbana 

definidas, se detectaron tres sectores del barrio 
donde podrían localizarse nuevas viviendas. Se 
los muestra en la figura 4.

Para el sector 1 se aplica la propuesta de 
completamiento de tejido, la cual se basa en la 
incorporación de un conjunto de doce viviendas 
organizadas en un sistema, para así generar un 
ámbito de comunidad. Se resuelve la interface 

entre barrio y cava a partir de considerarla un 
pasivo ambiental, mediante la incorporación de 
un parque lineal, donde se sitúan equipamientos 
urbanos, sectores deportivos, ferias, huertas, 
espacios de encuentro e intercambio social, 
según la figura 4.

Para el sector 2, la propuesta se localiza sobre 
uno de los bordes de la trama consolidada, 
lindante con el espacio vacante, sobre una 
manzana tipo “tallarín” (de forma alargada), y 
relocalizando viviendas precarias, a partir de la 
estrategia urbana orientación helioenergética, 
con sus fachadas principales orientadas plenas al 
norte solar. Se incorporan equipamiento de uso 
público, sectores de trabajo, huertas orgánicas 
y espacios de encuentro de la comunidad, tal 
como lo ilustra la figura 4.

Para el sector 3, la propuesta responde a la 
estrategia de acupuntura urbana, donde se incor-
poran al tejido existente viviendas individuales 
o apareadas en terrenos vacantes, para así dar 
respuesta a familias que requieren una vivienda 

A  Figura 5. Perspectiva 
exterior e interior de la 
solución habitacional. 
Fuente: elaboración propia 
(2021).

A  Figura 4. Desarrollo de las 
estrategias de intervención 
urbana. 
Fuente: elaboración propia, 
con base en Google Earth 
(2021). 
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digna. Además, se incorpora a la propuesta un 
pequeño conjunto de viviendas con su equi-
pamiento social, en un terreno fiscal, vacante, 
como también se ve en la figura 4.

Las posibles formas de intervenir en el barrio 
exigen una propuesta de unidad habitacional 
flexible, que responda a las posibilidades de una 
vivienda individual o de conjunto, en el marco 
de un diseño sustentable.

Estrategias para el diseño de las unidades 
habitacionales

En función de las inserciones urbanas 
propuestas, las lógicas proyectuales se estable-
cieron con los objetivos de: acudir a una situa-
ción de emergencia habitacional; incorporar 
saberes (el popular, el académico y el gestio-
nario); mejorar la calidad de vida en el hábitat 
popular; tender a la capacitación y la formación 
de los productores del hábitat popular; fomentar 
la autoorganización y la cogestión del hábitat; 
generar acciones que fomenten la producción 
y el trabajo; generar espacios de integración e 
intercambio barrial, y fomentar la promoción de 
derechos, así como la construcción de igualdad, 
equidad y justicia social. 

Bajo estos criterios, la solución se resuelve 
integralmente en tecnología liviana (madera), 
por su estructura espacial, tanto resistente como 
su envolvente (piso, muros y cubierta) e ideal 
para cerramientos (puertas y ventanas), como lo 
ilustra la figura 5. Algunos ejemplos regionales 
muestran los beneficios de este tipo de construc-
ción (Filio Reynoso et al., 2017).

Como se mencionó en la metodología, se 
adoptó como estrategia lograr la máxima flexibi-
lidad tipológica, funcional, constructiva, produc-
tiva y gestionaria.

En cuanto a la flexibilidad tipológica, se 
propone un módulo base, en organización 
lineal, con dimensiones mínimas, que involucra 
estar-comedor, cocina y baño, y el cual puede ser 
ampliado en uno o dos dormitorios, con el mismo 
sistema constructivo, según lo muestra la figura 6. 
Puede corresponder a un espacio habitacional con 
localización individual o apareado en un terreno. 
El espacio cubierto, en su disposición perimetral, 
cuenta con galerías semicubiertas que lo protegen 
de la condición ambiental exterior.

En cuanto a la flexibilidad funcional, la solu-
ción habitacional conforma una unidad funcional 
(UF) la cual involucra un espacio cubierto, sector 
de acceso y terreno natural. El espacio cubierto 
principal permite inicialmente contar con una 
superficie de 22,5 m2, al cual se adiciona el 
espacio de guardado (heladera, placard, estantes, 
salamandra), como lo ilustra la figura 6.

A  Figura 6. Detalle del 
módulo base. Unidad 
Funcional y crecimiento. 
Fuente: elaboración propia 
(2021).

En cuanto a la flexibilidad constructiva, el 
prototipo es de construcción en seco y en serie; 
sus componentes sistematizados se materializan 
en taller (anillos de madera y paneles modulados  
en 1,22 m × 2,44 m), lo que permite producirlos en 
cantidad considerable y por anticipado, para dar 
respuesta ante emergencias. Estas condiciones 
facilitan armar rápidamente el prototipo en el 
terreno, reduciendo la producción de desechos, 
economizando materiales, dando flexibilidad 
en cuanto a cerramientos y al uso de materiales 
reciclados, y mejorando las condiciones labo-
rales de los constructores, de acuerdo con lo que 
expresa la figura 7.

En cuanto a la flexibilidad productiva, la 
conformación de piezas, componentes y sistemas 
adicionales se realiza totalmente en taller Centro 
Tecnológico de la Madera (CTM), perteneciente 
a la UNLP, y el armado de la unidad habitable, 
en territorio. Se verifica que el sistema es apto 
para ser producido por organizaciones sociales 
que actúan en territorio (herramientas: curso de 
formación, manual de procedimientos, audiovi-
suales), como se muestra en la figura 7. 

Y en cuanto a la gestión, se consideran 
emprendimientos en el marco de la gestión 
participativa de proyectos (GPP), mediante un 
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modelo de gestión sistémico multiactoral. Para 
ello se trabaja con una cooperativa de trabajo del 
partido de La Plata, que participa del Consejo 
Social de la UNLP, con apoyo de profesionales y 
técnicos de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la UNLP, según se expresa también en 
la figura 7 (San Juan, 2017).

Una vez diseñada la unidad habitacional, se 
desarrollan análisis de simulación ambiental de 
diferentes variables, para verificar su correcto 
funcionamiento.

Criterios para la sustentabilidad ambiental
Debido a que este sector socioeconómico 

tiene un acceso restringido en cuanto a los 
servicios energéticos básicos (electricidad y 
gas por red), y como en su mayoría se hallan 
en condición de pobreza energética (García 
Ochoa, 2014), en la propuesta habitacional se 
optimizó la demanda energética para climatiza-
ción (invierno y verano) incluyendo la aislación 
térmica en toda su envolvente edilicia. Compa-
rando el mismo prototipo con tres tecnologías, 
según el Nivel “B” de la normativa Nacional de 
Argentina (IRAM, 2012), disminuyendo las reno-
vaciones de aire (RA) y permitiendo la ventilación 
cruzada, se mejoran las condiciones de confort 
y se reduce el consumo de energía. Si conside-
ramos que una vivienda precaria (envolvente de 
madera simple y chapa sin aislamiento) consume 
un valor relativo del 100 %, una vivienda de 
construcción tradicional (de ladrillos cerámicos 
huecos de 0,18 m de espesor y techo de chapa 
con aislamiento mínimo) demandaría el 45 %, y 
la solución habitacional propuesta, el 23 % de la 
demanda de la vivienda inicial, y así mejoraría su 
confort interior, tal cual se ve en la figura 8.

Asimismo, se verificaron la incidencia solar 
y la generación de sombras a nivel de unidad 
habitacional y del conjunto helioenergético 
propuesto, de modo que no se produzcan sombreos 
entre unidades ni sobre la propia unidad edilicia, 
verificando su acceso en el periodo invernal (21 
de junio a las 10 hs) y su control en el periodo 

estival (21 de diciembre a las 10 hs), así como el 
dimensionamiento de las galerías, como igual-
mente se aprecia en la figura 8.

El diseño, el tipo, el tamaño y la ubicación de 
aberturas, así como el coeficiente reflexivo de las 
superficies interiores (superficies blancas), logran 
una correcta iluminación natural sobre un plano 
a + 0,80 m del nivel de piso, con lo cual se logra 
un nivel de iluminancia promedio de 408 lux en 
los espacios principales, de carácter suficiente, y 
ello, a su vez, implica no tener que prender las 
luces durante el periodo diurno, como se ve en 
la figura 8.

Se tuvo en cuenta el sistema de ventilación 
natural para el periodo estival incorporando venti-
lación cruzada por ventanas opuestas y minimi-
zando las superficies a la orientación desfavorable 
y selectiva nocturna. Para ello se incorporaron una 
ventanilla en la orientación sur (0,50 m × 0,50 m), 
y ductos de ventilación, en la cubierta. Asimismo, 
se verificó la incidencia (dirección y velocidad) de 
vientos en el exterior en cada unidad, como se ve 
en la figura 9.

La unidad habitacional presenta buena 
respuesta térmica, lumínica, de vientos y ventila-
ción y energética, con una demanda de energía 
cuatro veces menor que en una construcción 
precaria típica, con niveles de iluminación 
promedio de 400 lux en contextos donde, gene-
ralmente, no se superan los 100 lux, con buena 
ventilación y protección de vientos. 

Componentes adicionales
La solución habitacional incorpora una serie 

de sistemas o componentes adicionales, desarro-
llados y publicados previamente por el equipo de 
I+D, alternativos a los de mercado, y que son de 
bajo costo, de materiales y construcción sencillos, 
y amigables con el ambiente, así como realizables 
por autoconstrucción o para dar valor agregado 
a cooperativas sociales3. Todo ello es lo que se 

3 Ver documentos en: https://iipac.unlp.edu.ar/manuales/, 
https://iipac.unlp.edu.ar/audiovisuales/ 

A  Figura 7. Estructura 
espacial resistente; despiece; 
armado progresivo, y gestión 
participativa de la cooperativa 
de trabajo local, los técnicos 
del IIPAC-FAU-CONICET-
UNLP y el Centro Tecnológico 
de la Madera de la UNLP. 
Fuente: elaboración propia 
(2021).
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A  Figura 8. Simulación 
energética y lumínica, y 
análisis de asoleamiento. 
Fuente: elaboración propia 
(2021).

A

 Figura 9. Efecto de la 
ventilación cruzada en verano 
a través de aberturas opuestas 
(izquierda) e incidencia del 
viento en invierno (derecha). 
Fuente: elaboración propia 
(2021).

observa en la figura 10: colector solar de agua y de 
aire, tabique sanitario modular, aislación térmica 
alternativa (K=0,06 W/m2 °C), sistema eléctrico 
seguro y tratamiento de efluentes. Estos sistemas 
alternativos son desarrollados a partir del inter-
cambio de saberes entre las comunidades destina-
tarias y grupos académico-científicos del equipo 
de trabajo. Esta tecnología de I+D, al igual que el 
espacio habitable, van orientados a la conforma-
ción de microemprendimientos productivos, con 
la consiguiente generación de trabajo asalariado.

Discusión
El presente trabajo se enmarca dentro de 

proyectos de investigación y desarrollo, en 
conjunto con instituciones de gestión pública y 
organizaciones territoriales de base; por lo tanto, 
dichos proyectos son el resultado de la puesta en 
valor de distintos saberes, en el marco de lo que 
metodológicamente se denomina gestión parti-

San Juan, G. A., Viegas, G. M., Reynoso, L. E., & Esparza, J. B. (2023).  Hábitat popular. Modelo sistémico para abordar una propuesta de 
solución habitacional y su inserción urbana. Revista de Arquitectura (Bogotá), 25(1), 25-39. https://doi.org/10.14718/RevArq.2023.25.4132

cipativa de proyectos (Kozak, 2016). Este marco 
resulta diferenciador respecto de otras investiga-
ciones proyectuales en torno a la vivienda social, 
centradas en los aspectos técnicos o normativos 
(Giraldo & Herrera, 2017; Mesquita & Ripper 
Kós, 2017). 
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El enfoque adoptado considera a la resolución 
de los problemas del hábitat un sistema técnico, 
donde se conjugan no solo lo específicamente 
técnico —asociado a materiales, componentes, 
métodos constructivos y productivos—, sino lo 
tecnológico, entendiendo este concepto como 
conocimiento implicado y articulado entre los 
actores sociales involucrados, ya sean organiza-
ciones o individuos. 

La producción del hábitat se conceptualiza, 
entonces, como un sistema de relaciones en 
un desarrollo no lineal, donde se la entiende 
como una meta por alcanzar, donde este 
proceso cambia el lugar para vivir, pero también, 
a los actores, al involucrar los conceptos de 
autogestión, cogestión y coproducción. Coraggio 
expresa al respecto: “Tanto identificar problemas 
como idear soluciones se facilita si los diversos 
actores locales acuerdan una estrategia compar-
tida para sostenerse, adaptarse y tomar la inicia-
tiva entre los procesos de transformación local” 
(Coraggio, 2004).

El concepto de tecnología para la inclusión 
social aprovecha las capacidades y las habi-
lidades colectivas y creativas como recurso 
estratégico, en el marco de la participación 
democrática, en la modificación del hábitat y de 
aquellos objetos, productos y procesos involu-
crados. Las preguntas que subyacen son: ¿Hacia 
dónde queremos ir (todos)? ¿Qué pasos dar/qué 
fases? ¿Cómo ir (juntos)? Este modelo sistémico 
es heterogéneo, diverso y dinámico; donde se 
obtienen, además, resultados y logros parciales, 
como la formación de capacidades, la inclusión 
social y la generación de trabajo, entre otros, en 
el marco de la justicia social.

La PSH, procura proveer no solo de una 
vivienda o un hábitat, sino también, de una 
participación del habitante revalorizando sus 
experiencias, sus saberes, su cultura, su dignidad 

y su consideración como ciudadano, o sea parte 
de la ciudad, para así mejorar integralmente su 
calidad de vida. 

El barrio donde se implanta la intervención, 
en la periferia de la ciudad de La Plata, Argen-
tina, es uno de los sectores populares con mayor 
criticidad, debido a su riesgo hídrico (durante la 
última gran inundación, en 2013, la altura del 
agua llegó a 2 m sobre el nivel de calle), y al 
hecho de estar rodeando una cava con su peli-
grosidad física, por la existencia de basurales a 
cielo abierto y por la localización de viviendas 
precarias sobre sus bordes. Esto configura un 
cuadro de situación que requiere incorporar 
equipamiento social, servicios de infraestructura, 
mejoramiento de calles y veredas, forestación, 
la generación de un parque urbano lineal que 
circunscribe la cava y la relocalización de 250 
viviendas (INDEC, 2010).

En función de la rapidez con que se debe 
accionar y de los enfoques operativos ya mencio-
nados, es por lo que se diseña una solución 
habitacional, para acudir rápidamente a la emer-
gencia, la cual es de bajo costo, requiere tecno-
logía sencilla para su construcción, y donde todos 
sus componentes son prearmados en fábrica y 
ensamblados en el lugar. La mano de obra puede 
ser provista por la propia comunidad afectada. 
Asimismo, las estrategias de relocalización de 
viviendas buscan dar respuesta a las necesidades 
planteadas generando conjuntos apropiados para 
los sectores populares, sin modificar el lugar donde 
viven, bajo las estrategias de completamiento 
de tejido urbano, orientación helioenergética y 
acupuntura urbana, bajo el concepto orgánico  
y sistémico, entendido el crecimiento de la ciudad 
como un proceso evolutivo.

El diseño de la solución habitacional se basó 
en los conceptos: flexibilidad, en cuanto a su 
tipología, e involucrando su crecimiento y su 
apareamiento; funcional, por adaptarse a dife-
rentes grupos familiares; constructiva, ya que se 

A  Figura 10. Componentes 
adicionales alternativos a los 
del mercado desarrollados en 
proyectos de investigación y 
desarrollo finalizados.
Fuente: elaboración propia 
(2021).
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parte de un módulo espacial de 1,22 m × 2,44 m, 
donde pueden adoptarse diferentes tipos de 
materiales para definir su envolvente; por su 
producción, donde sus componentes se materia-
lizan en el taller y se ensamblan en el terreno, lo 
que implica el cuidado de la salud de los opera-
rios, minimizar los desperdicios y materializarla 
en un corto tiempo, y por su gestión, que adopta 
una modalidad cogestionada entre diferentes 
actores e instituciones. 

Asimismo, se incorpora una serie de compo-
nentes alternativos que se resuelven de la misma 
forma: aislación térmica alternativa (ATA); 
calefón solar para calentamiento de agua sani-
taria (CSAg); calefactor solar para calentamiento 
de aire; tratamiento de efluentes domiciliarios 
(TED); tabique sanitario (TS); recolección de agua 
de lluvia (RALl), y un sistema eléctrico seguro. 
La viabilidad del uso de componentes alterna-
tivos ha sido ampliamente estudiada y probada 
en diversas investigaciones (Giraldo & Herrera, 
2017; Viegas et al., 2019). 

Para las unidades habitacionales y los 
conjuntos se consideró un planteo bioclimático, 
incluyendo los criterios eficiencia energética, 
aprovechamiento y control solar, verificación de 
incidencia de vientos y ventilación (cruzada y 
selectiva) e iluminación natural, todos los cuales 
fueron simulados con softwares específicos, 
y cuyo dimensionamiento y funcionamiento 
correctos fueron verificados en diferentes épocas 
del año. La importancia de la incorporación 
de estos criterios para la vivienda social se ha 
destacado en diversas investigaciones (Giraldo 
& Herrera 2017; Mesquita & Ripper Kós, 2017; 
Piña Hernández, 2018; Rincón González, 2006;).

Durante 2020 se ha materializado un prototipo 
experimental, donde se ha verificado la lógica de 
cada una de las estrategias mencionadas, y que 
se muestra en la figura 11.

Conclusiones
La realidad latinoamericana, caracterizada por 

la ciudad informal, se expresa a partir de la frag-
mentación territorial y social, donde se ponen en 
autoexclusión, degradación ambiental, procesos 
migratorios del campo a la ciudad, creciente 
pobreza estructural y privatización de los bienes 
de consumo, entre otros. Es en este contexto 
donde la PSH concibe una serie de herramientas 
y modalidades operativas, tendientes a equilibrar 
dichas fuerzas. 

En este marco, el trabajo abordó la problemática 
de la necesidad de soluciones habitacionales en el 
hábitat popular del partido de La Plata. Para ello 
se propuso como objetivo desarrollar un modelo 
sistémico, a fin de abordar dicha necesidad 
apelando a los conceptos y las prácticas existentes 
en las investigaciones precedentes, y discutiendo 
y elaborando el marco teórico-conceptual y prác-
tico de esta investigación. El aporte innovador 

radicó en la forma multiactoral, multigestionaria 
y multiescalar con la que se desarrolló el modelo, 
y en la puesta en práctica de este mediante un 
intenso trabajo territorial y de validación social.

La propuesta expuso, entonces, conceptuali-
zaciones, metodologías e ideas para operar en 
el territorio en diferentes niveles de integración: 
desde la modificación de las condiciones de 
hábitat hasta la implementación de soluciones 
habitacionales y su inserción urbana.

Las tareas de detección y cuantificación de los 
sectores socioeconómicos más vulnerables y los 
sectores urbanos de mayor riesgo se trataron a 
partir de la generación de información, traba-
jando con datos estadísticos y georreferenciados. 
Esto permitió cuantificar las necesidades de los 
barrios y determinar áreas con mayor criticidad, 
para poder actuar en territorio. A partir de allí, 
el relevamiento fotográfico e in situ determinó 
posibles áreas donde intervenir mediante estra-
tegias de inserción urbana. En este contexto, 
se determinaron como posibles tres tipos de 
inserciones urbanas, ya sea completando tejido 
en lotes individuales, generando conjuntos habi-
tacionales en lotes más grandes o desarrollando 
conjuntos con equipamiento en áreas libres sin 
la incidencia de la trama urbana, permitiendo 
orientaciones de máximo aprovechamiento 
solar. No todos los contextos urbanos permitirían 
estas tres estrategias.

El diseño de la unidad habitacional congregó 
una serie de decisiones emanadas tanto del saber 
popular como del técnico y del gestionario, en el 
marco de una dinámica con carácter sistémico 
cogestionado. El diseño propiamente dicho se 
sustentó a partir de simulaciones estáticas y diná-
micas en el contexto de pertenencia, y demostró 
la buena respuesta de este tipo de construcción y 
el diseño de su envolvente, con una demanda de 
energía cuatro veces menor que una construc-
ción precaria típica, con niveles de iluminación 
promedio de 400 lux en contextos donde no se 
superan generalmente los 100 lux, con buena 
ventilación y protección de vientos. Los desarro-
llos fueron consensuados con la población desti-
nataria en torno a la validación y la aceptación 
sociales.

En la actualidad, el 42 % de la población en 
Argentina se encuentra bajo la línea de pobreza, 
y según el último relevamiento oficial realizado 

A  Figura 11. Prototipo 
experimental desarrollado por 
el equipo. 
Fuente: elaboración propia 
(2021).
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sobre villas y asentamientos, en 2018, se registró 
la existencia de 4.416 urbanizaciones informales 
en todo el país.

El acceso a un hábitat justo es uno de los 
objetivos por cumplir partiendo de la aplicación 
de políticas públicas que pongan en funciona-
miento: la producción de hábitat en el contexto 
de la generación de trabajo; la puesta en funcio-
namiento del sistema productivo, orientado a 
este sector social, y la mejora de la calidad de 
vida poniendo en valor el principio básico de 
igualdad y dignidad para toda la población.
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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


E-ISSN: 2357-626X

A

In
st

ru
cc

io
ne

sp
ar

a 
co

la
bo

ra
do

re
s

In
st

ru
cc

io
ne

s p
ar

a 
co

la
bo

ra
do

re
s

A
Arquitectura188

ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

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 
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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 
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 Avenida Caracas No. 46-72
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