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La Revista de Arquitectura (ISSN 16570308 impresa y ISSN 
2357626X en línea) es una publicación seriada, arbitrada 
mediante revisión por pares, indexada y de libre acceso, 
donde se publican principalmente resultados de investiga-
ción originales e inéditos.

Está dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina (Arquitectura y Urbanismo). 
El primer número se publicó en 1999 y continúa con una 
periodicidad anual (enero-diciembre). Es editada por la 
Facultad de Diseño y el Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Diseño –CIFAR- de la universidad católica 
de colombia en Bogotá, Colombia.

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

cultura y espacio urbano. En esta sección se publican 
los artículos que se refieren a fenómenos sociales en 
relación con el espacio urbano, atendiendo aspectos de 
la historia, el patrimonio cultural y físico, y la estructura 
formal de las ciudades y el territorio.

proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección 
se presentan artículos sobre el concepto de proyecto, 
entendido como elemento que define y orienta las 
condiciones proyectuales que devienen en los hechos 
arquitectónicos o urbanos, y la forma como estos se 
convierten en un proceso de investigación y nuevo de 
conocimiento. También se presentan proyectos que sean 
resultados de investigación, que se validan a través de 
la ejecución y transformación en obra construida del 
proceso investigativo. También se contempla la publica-
ción de investigaciones relacionadas con la pedagogía y 
didáctica de la arquitectura, el urbanismo y el diseño.

tecnología, medioambiente y sostenibilidad. En 
esta sección se presentan artículos acerca de siste-
mas estructurales, materiales y procesos constructivos, 
medioambiente y gestión, relacionados con el entorno 
social-cultural, ecológico y económico.

desde la facultad. En esta sección se publican artícu-
los generados desde el interior de la Facultad de Diseño 
relacionados con las actividades de docencia, extensión 
o internacionalización, las cuales son reflejo de la diná-
mica y de las actividades realizadas por docentes, estu-
diantes y egresados; esta sección no puede superar el 
20% del contenido con soporte investigativo.

Los objetivos de la Revista de Arquitectura son:

• Promover la investigación, el desarrollo y la difusión 
del conocimiento generado a nivel local, nacional e 
internacional.

• Conformar un espacio para la construcción de comuni-
dades académicas y la discusión en torno a las secciones 
definidas.

• Fomentar la diversidad institucional y geográfica de los 
autores que participan en la publicación.

• Potenciar la discusión de experiencias e intercambios 
científicos entre investigadores y profesionales.

• Contribuir a la visión integral de la arquitectura, por 
medio de la concurrencia y articulación de las secciones 
mediante la publicación de artículos de calidad.

• Publicar artículos originales e inéditos que han pasado 
por revisión de pares, para asegurar que se cumplen con 
las normas de calidad, validez científica y ética editorial 
e investigativa.

• Fomentar la divulgación de las investigaciones y activi-
dades que se desarrollan en la Facultad de Diseño de la 
universidad católica de colombia.
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EDITOrIAL
ArLA: ínDICE y pOrTAL DE LAS rEvISTAS 
LATInOAmErICAnAS DE ArqUITECTUrA

BALAnCE y pErSpECTIvAS DEL prImEr EnCUEnTrO

Patricia Méndez1

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina

pALABrAS CLAvE: apropiación social del conocimiento, divulgación científica, investigación 
en arquitectura, revistas de arquitectura.

Aún en un mundo agitado por la cotidianidad digital, el universo del 
papel impreso continúa siendo un punto de atracción. Esta situación rati-
fica la importancia que, desde los ojos de la arquitectura, mantienen las 
publicaciones periódicas de nuestra disciplina; no hay más que revisar el 
paralelismo congruente e histórico que existe entre la historia de las revistas 
y nuestra profesión, en cuyos caminos se entretejen, escriben y dibujan una 
red de intereses que apuntaló y perpetúa en sus páginas la cultura arquitec-
tónica continental.

Si bien esta idea de consolidar una malla común de intereses editoriales 
dentro de la profesión no es nueva —variados intentos así lo demuestran a 
lo largo del siglo XX—, sin embargo, recién fue en los Encuentros de Revis-
tas, simultáneos con los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL) 
cuando la idea de establecer una red de trabajo periodístico comenzó a tener 
visos de realidad. Concretamente, durante la XII Reunión, en la ciudad chi-
lena de Concepción a fines de 2007, la idea de contar con una plataforma 
virtual, como mecanismo eficaz y constante de cooperación y que promovie-
ra la visibilidad de las revistas latinoamericanas de arquitectura, se formalizó 
bajo el nombre de Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura 
(ARLA), con sede desde entonces en la Universidad del Bio-Bio, Chile.

ArLA: LATIn AmErICAn ArCHITECTUrE 
jOUrnAL InDEx AnD WEBSITE

BALAnCE AnD pErSpECTIvES OF THE FIrST 
mEETIng

Patricia Méndez
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas1 (CONICET), 
Buenos Aires, Argentina

kEy WOrDS: Social appropriation of knowledge, scien-
tific dissemination, research in architecture, architectural 
magazines.

1 Arquitecta, Universidad de Buenos Aires (UBA).
Máster en Gestión Cultural, Universidad de Barcelona.
Doctora en Ciencias Sociales, FLACSO.
Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Coordinadora Técnica del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana 
(CEDODAL).
Directora de la revista DANA, Documentos de Arquitectura Nacional y Americana.
Fundadora y miembro del Núcleo Coordinador de la red ARLA (Asociación de Revistas Lati- 
noamericanas de Arquitectura).
Autora de artículos, conferencista y participante en congresos y jornadas internacionales 
especialmente en su tema de interés: la arquitectura latinoamericana del siglo XX y los medios 
de difusión.
Titular de cursos de posgrado en universidades argentinas y extranjeras.
Exbecaria de AECI, del Getty y del Fondo Nacional de las Artes; premiada por sus investigaciones 
en la VIº BIAU (2008), la Universidad de Belgrano (2009). El libro de su coautoría, Cines de 
Buenos Aires. Patrimonio del siglo XX, fue declarado de interés cultural por la Legislatura de esa 
ciudad.
patrimen@gmail.com

Even in a world agitated by a digital daily routine, the 
universe of printed paper still is a focus of attention. This 
situation confirms the importance that, from the point 
of view of architecture, periodical publications have 
maintained in our discipline; we could only look over 
to the consistent and historic correspondence between 
the journals’ trajectories and our discipline. Both paths 
interweave with eachother, they write and draw a 
network of interests that strengthens and perpetuates the 
architectonic culture of the continent on their pages. 

Although this idea of consolidating a common net of 
editorial interests within the profession is not new – a 
number of attempts have proved that along the XXth 
century-, it was only at Encuentros de Revistas (Meeting 
of Journals), simultaneously with the Latin American Ar-
chitecture Seminars (SAL) when the idea of establishing 
a journalistic network started to become a reality. Specifi-
cally, during the XII Meeting in the chilean city of Con-
cepción at the end of 2007, the idea of having a virtual 
platform as an efficient and constant cooperation mech-
anism that could promote Latin American architecture 
journals, was made official under the name of Asociación 
de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura (ARLA –
Latin American Architecture Journals Association), based 
since then in Universidad de Bio-Bio, Chile.

Overcoming geographical barriers and the daily difficul-
ties of bringing the journal to light, but always encouraged 
by the spirit of perfection in common working systems, the 
editors of Latin American architecture journals have perse-
vered since then, with the pleasant process of sharing tasks 
and easing efforts. In this way-among pages, with many 
ideas and ubeatable enthusiasm-, some twenty represen-
tatives of architecture and urban planning journals within 
the continent gathererd together in the First Meeting of the 
Association, between the 11th and 14th of August 2014 at 
Universidad Diego Portales (Santiago, Chile).

1 The National Scientific and Technical Research Council 
(CONICET by its initials in Spanish)

ASOCIACIÓN DE REVISTAS LATINOAMERICANAS DE ARQUITECTURA

Méndez, P. (2014). ARLA: índice y portal de las 
revistas latinoamericanas de arquitec-
tura. Balance y perspectivas del Pri-
mer Encuentro. [ARLA: Latin American 
Architecture Journal Index and Websi-
te. Balance and Perspectives of the First 
Meeting]. Revista de Arquitectura, 16, 
3-5. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.1

http://dx.doi.org/10.14718/
RevArq.2014.16.1
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Superando las barreras geográficas y las dificultades cotidianas que con-
lleva sacar a la luz una revista, pero siempre alentados por el espíritu de 
perfeccionamiento en sistemas de trabajo comunes, los editores de revistas 
de arquitectura latinoamericanas perseveramos desde aquel entonces con 
el grato proceso de compartir tareas y facilitar esfuerzos. Así, entre páginas, 
con muchas ideas y un entusiasmo inigualable, entre el 11 y el 14 de agosto 
del 2014, en la Universidad Diego Portales (Santiago, Chile), unos veinte 
representantes de las revistas de arquitectura y urbanismo del continente 
compartimos el Primer Encuentro de la Asociación.

Entre los múltiples objetivos que mantuvo la reunión fueron temas cen-
trales concentrar el impulso y la ampliación de la red, mejorar la calidad de 
contenidos de las revistas, postular comités académicos temáticos evitando 
la reiteración de artículos y, fundamentalmente, tender a la jerarquización 
de ARLA como el primer índice de evaluación especializado en arquitectura 
latinoamericana.

El encuentro culminó con la firma de todos los representantes en la 
“Declaración de Santiago”, donde quedaron establecidas las normativas 
por las cuales se rige ARLA. El documento, entre sus artículos, estableció 
categorías entre un Directorio de revistas y un Catálogo histórico de las 
publicaciones producidas en el continente. Además, estableció los requisitos 
de integración iniciales que deberán tener las revistas que deseen sumarse 
al catálogo ARLA, como por ejemplo: la identificación bajo ISSN; tener un 
interés programático editorial excluyente, centrado en la arquitectura o el 
urbanismo; contar con respaldo institucional de carácter académico; haber 
publicado, al menos, tres ediciones para su incorporación, y participar 
activamente en el portal de ARLA en Internet2.

A Figuras 1 y 2. Primer 
Encuentro de la 

Asociación de Revistas de 
Arquitectura 
Latinoamericana
Fuente: Hernán Ascui 
Fernández.

A Figures 1 y 2. First 
Meeting of the Latin 

American Architecture 
Journals Association 
Source: Hernán Ascui 
Fernández.

Among the multiple purposes held in the meeting, 
there were crucial topics such as concentrating the 
momentum and widening the network, improving quality 
contents of the journals, proposing specialized academic 
committees in order to avoid reiteration of articles, and 
mainly, inclining towards the location of ARLA as the first 
specialized evaluation index system in Latin American 
architecture.

The meeting ended with the signature of the 
Declaración de Santiago (Santiago Declaration) by all the 
representatives, where we stated all the normatives in 
which ARLA regulates. The document, among its articles, 
established categories between a Directory of Journals 
and a Historical Catalog of the publications produced in 
the continent. It also established the entry requirements 
for the journals that want to make part of ARLA’s catalog, 
for instance: holding an ISSN identification code; having 
a specific editorial line of interest centered in architecture 
or urbanism; having the support of an academic 
institution; having published at least three editions for 
entry, and take  active part in ARLA’s website2.

2 El texto del encuentro se puede consultar en: http://arlared.Org/wp-content/uploads/2011/01/
declaraci%c3%93n-de-santiago.Pdf

2 The text could be consulted at: http://arlared.org/wp-con-
tent/uploads/2011/01/DECLARACI%C3%93N-DE-SANTIA-
GO.pdf

ARlA: latin american architecture journal index and website
balance and Perspectives of the First meeting
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A

A Figura 3. Participantes 
en el Primer Encuentro

Fuente: Patricia Méndez.

A Figure 3. Participants of 
the First Meeting

Source: Patricia Méndez.

Asimismo, y a fin de facilitar su funcionamiento, ARLA se estructuró a través 
de una coordinación y representantes regionales que llevarán adelante sus 
funciones por el término de cuatro años. La Asociación quedó conformada 
por un Núcleo Coordinador representado por los arquitectos Hernán Ascui 
F. (Arquitecturas del Sur, Chile), Patricia Méndez (DANA, Argentina) y Ana 
Hernández Ramírez (ARKA, Colombia). Regionalmente, el continente 
fue organizado a través de delegados titulares y suplentes, y tomó la 
responsabilidad para el área Andes Norte (Ecuador, Colombia y Venezuela), 
el arquitecto Jairo Agudelo C. (Traza, Colombia); el sector Andes Sur (Chile, 
Bolivia, Perú) quedó a cargo de la diseñadora Elisa Cordero (Revista AUS, 
Chile) y como suplente el arquitecto Aldo Hidalgo (Arteoficio, Chile); Brasil 
será coordinado por Silvana Romano y Abilio Guerra (Vitruvius); el sector de 
México, Centroamérica y el Caribe lo llevará el arquitecto Iván San Martín 
Cordova (Revista Academia XXII, México), y el de Río de la Plata (Argentina, 
Uruguay y Paraguay), el licenciado Rodrigo Amuchástegui (AREA) y, como 
suplente, el arquitecto Julio Arroyo (Polis), ambos de Argentina.

De cara al futuro, ARLA continuará nutriendo el quehacer arquitectónico 
latinoamericano desde las páginas de cada una de sus integrantes, reflexio-
nando sobre la realidad construida y la ficción impresa, y alentando el espí-
ritu de calidad editorial arquitectónica continental al que la red aspira.

Aditionally, in order to faciliate its operation, 
ARLA is structured through a coordination group and 
regional representatives that would asume the role for 
four years. The Association is conformed by a Main 
Coordinator Group represented by architects Hernán 
Ascui F. (Arquitecturas del Sur, Chile), Patricia Méndez 
(DANA, Argentina), and Ana Hernández Ramírez (ARKA, 
Colombia). Regionally, the continent was organized 
through member and substitute delegates, whose 
representatives for the regional areas are divided as 
follows: Northern Andes (Ecuador, Colombia, and 
Venezuela), Architect Jairo Agudel C. (Traza, Colombia); 
Southern Andes (Chile, Bolivia, Peru), Designer 
Elisa Cordero (Revista AUS, Chile), and as substitute 
Architect Aldo Hidalgo (Arteoficio, Chile); Brasil will 
be coordinated by Silvana Romano and Abilio Guerra 
(Vitruvius); and the area of Mexico, Central America and 
the Caribbean by Architect Iván San Martín Cordova 
(Revista Academia XXII, Mexico); at Río la Plata (Plata 
River) (Argentina, Uruguay, and Paraguay), Licentiate3 

Rodrigo Amuchástegui (AREA), and Architect Julio Arroyo 
(Polis) as substitute, both in Argentina.

Looking toward the future, ARLA will continue 
nourishing the work of Latin American architecture from 
the pages of each of its members, reflecting on the built 
reality and the printed fiction, and encouraging the spirit 
of editorial quality on architecture that the network 
aspires to.

3 T. N: (Arg.) Licentiate degree (Spanish: Licenciatura)

Méndez, P. (2014). ARLA: índice y portal de las revistas latinoamericanas de arquitectura.  
Revista de Arquitectura, 16, 3-5. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.1
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rESUmEn

En este artículo se presenta un estudio que indagó sobre el papel que han 
jugado algunos proyectos destacados de espacio público de bogotá en el for-
talecimiento de la democracia, por considerarse elementos de integración 
social y facilitadores de la apropiación que hace de estos espacios el ciudadano 
común. La exploración se realiza en cuatro proyectos de espacio público de la 
ciudad: el parque lineal El Virrey, el parque Tercer milenio, Transmilenio y la 
Felicidad: ciudad parque, considerados íconos de administraciones distritales 
recientes. El estudio se llevó a cabo mediante una estrategia de etnografía 
rápida, la cual se valió de registros observacionales, entrevistas a informantes 
clave y la aplicación de un cuestionario, técnicas que permitieron documen-
tar la experiencia de los usuarios de estos espacios públicos. los resultados 
muestran que los proyectos estudiandos han contribuido a la cohesión social 
y que existen diversos tipos de mecanismos de apropiación de estos lugares 
por parte de los ciudadanos. Se discuten las implicaciones para la democrati-
zación de la sociedad mediante la creación y el mantenimiento de los espacios 
públicos de la ciudad.

pALABrAS CLAvE: imaginarios urbanos, representaciones sociales, demo-
cratización, etnografía rápida, interacción social, utilización del espacio.

USES AnD SpACE ApprOprIATIOn OF pUBLIC SpACE FOr THE 
DEmOCrACy BUILD-Up

ABSTrACT

This paper is about a study that inquired into the role that some prominent 
projects of public space in bogota have played in the strengthening of demo-
cracy for being elements of social integration and facilitators of space appro-
priation by the common citizen. The exploration is on the following four 
public space projects in the city: the lineal park El Virrey; Tercer milenio Park; 
Transmilenio; and la Felicidad: Park City; all considered icons of the recent city 
administrations. The study was done through the fast ethnography strategy, 
using observation records, key informant interviews, and a questionnaire; such 
techniques helped to document the experience of users in these public spa-
ces. The results show that the projects under study have contributed to social 
cohesion and that there are different types of appropriation mechanisms of 
these places by the citizens. A discussion on the implications of society demo-
cratization through the creation and maintanance of public spaces in the city 
is given.

kEy WOrDS: Urban imaginaries, social representations, democratization, 
fast ethnography, social interaction, space use.
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InTrODUCCIón

El presente artículo es resultado del proyecto de 
investigación desarrollado en la Maestría en Ges-
tión Urbana de la Universidad Piloto de Colom-
bia, titulado: “Transformación de los espacios 
públicos y construcción de la democracia en las 
ciudades suramericanas”, con el apoyo del Pro-
grama Suramericano de Apoyo a las Actividades 
de Cooperación en Ciencia y Tecnología (Prosul).

Aunque los espacios públicos suelen diseñar-
se para cumplir cierto tipo de funciones, son las 
personas las que a través del uso rutinario van 
dándole su verdadera función y construyendo su 
significado (Páramo, 2007). Es de interés, desde 
esta perspectiva, dirigir la atención hacia el valor 
de los usos y significados del espacio público, 
para mostrar su relatividad y la importancia que 
tiene que las personas usen dichos espacios y se 
apropien de ellos.

El acercamiento al estudio del espacio públi-
co, bajo el argumento de que es más importante 
detenerse en el uso que las personas le dan, se 
puede llevar a cabo mediante la mirada de su 
dimensión social, por cuanto esta contribuye a 
proporcionar un carácter de paisaje urbano a la 
ciudad desde la apropiación que las personas 
hacen de este. Desde esta perspectiva, hacer una 
aproximación al estudio de las prácticas sociales 
que se sitúan en el espacio público permitirá ver 
el papel que cumplen los elementos espaciales 
que facilitan las relaciones transactivas con los 
distintos elementos arquitectónicos y con otras 
personas que allí se encuentran, a fin de sen-
tirse parte de una comunidad urbana al entrar 
en contacto con otros y asociarse para buscar el 
reconocimiento, hacer sentir la protesta, disfru-
tar del paisaje y de las distintas expresiones cul-
turales que se suelen situar en estos espacios.

Desde otros acercamientos ya se ha hecho 
notar la importancia que reviste tener en cuen-
ta el espacio público para evaluar la calidad de 
vida que tienen los habitantes de las ciudades 
y su papel en la convivencia ciudadana (Pára-
mo y Burbano, 2010; 2013). De no tenerse en 
cuenta esta relevancia, se niega la posibilidad de 
reconocer que este puede ser apropiado por las 
personas, por tanto, se desconoce que puede 
ser usado para la comunicación, el encuentro, la 
lúdica y el aprendizaje para la convivencia (Pára-
mo y García, 2010).

Es por estas razones que se justifica el estudio 
del espacio público desde su dimensión social, 
dado que permite evidenciar la forma mediante 
la cual las personas se apropian a partir de los 
usos y significados que le atribuyen a los distintos 
lugares públicos de la ciudad, y se toma como 
un indicador para observar qué tanto dicho uso 
aporta a la construcción de la democracia local, 

desde la apropiación que pueden hacer las per-
sonas de estos espacios.

En esta dirección, el uso social en la consolidación 
del carácter “público” de los espacios cobra valor. El 
uso social se define como aquel que no es a priori, y 
sí, proporcionado y reiterado por las personas (Mon-
net, 2009). No es suficiente que sea definido dis-
cursiva y jurídicamente para que funcione como 
público. Más que la función para la cual han sido 
creados los espacios públicos, lo que interesa es 
ver la funcionalidad dada por las personas. Esca-
leras que sirven para el ingreso a una biblioteca o 
a un museo terminan por convertirse en espacios 
donde las personas se encuentran para almorzar 
o se sientan para ver a la gente pasar, por lo cual 
se convierten en espacio público. Con el tiempo, 
estas dinámicas en los espacios han servido de 
anclaje para cierto tipo de actividades o prácticas 
de los habitantes en la ciudad, llevando incluso a 
darles nombre, como ha ocurrido con el parque 
de Los Novios, la calle de La Fatiga, o la calle de 
Los Anticuarios en Bogotá. Son los usos los que 
hacen relativo el espacio público y le aportan esa 
cualidad; por ello, es importante reconocer su 
valor, para poder definir a partir de esto que un 
espacio es realmente público.

El verdadero valor para que el espacio sea 
público está en que debe ser “practicado” para 
que sea transformado por sus experiencias (Mon-
net, 2009). Los espacios públicos son practicados 
(Licona, 2007) y usados para varios fines: para 
la movilización o la conectividad de un lugar a 
otro, la socialización, la lúdica, el entretenimien-
to, el aprovechamiento comercial, las expresio-
nes culturales y la protesta ciudadana. Mediante 
este último fin, el de la protesta ciudadana, se 
ha logrado derrocar regímenes a lo largo de la 
historia política de los países y buscar la reivindi-
cación de derechos de distintas ideologías y de 
múltiples sectores de la población (Santiesteban, 
2010). La toma de calles y plazas ha sido trascen-
dental para exigir que se cumplan los derechos 
de las mujeres, los trabajadores, los estudiantes y 
las minorías. Del mismo modo, mediante mani-
festaciones como marchas y conciertos se ha 
logrado llamar la atención sobre la reclamación 
de derechos humanos y civiles. Los grafitis, por 
ejemplo, han servido para denunciar la corrup-
ción, los abusos del Gobierno o para manifestar 
emociones o expresiones artísticas cuando los 
medios privados no lo facilitan para todos.

De este modo, se hace evidente que los signifi-
cados que las personas le atribuyen a los elemen-
tos que se encuentran en el espacio son los que le 
confieren una impronta a los usos y las prácticas 
que se han desarrollado en el espacio público en 
el pasado, lo cual constituye un importante sopor-
te físico y cultural para promover una cultura de 
lo público.

Páramo, P., y burbano, A. m. (2014). los usos y la apropiación del espacio público para el fortalecimiento de la democracia.  
Revista de Arquitectura, 16, 6-15. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.2
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A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano 

El significado dE los lugarEs públicos

Los lugares púbicos crecen, florecen y declinan 
en la medida en que el espacio, la actividad o los 
edificios toman o pierden significado. El espacio 
público, cuando es usado para comunicar, trans-
mite símbolos que, a la vez, son compartidos y 
contribuyen a diferenciar los usos que se hacen 
del lugar para crear arraigo con el mismo; en este 
sentido es que se contribuye a la apropiación del 
espacio público. Cuando los lugares públicos 
no propician el encuentro de las personas y no 
logran adquirir significado, en muchos casos se 
tornan cambiantes y efímeros, se vuelven inde-
pendientes del tiempo y, muchas veces, ruti-
narios (Burbano, 2013). Los espacios públicos, 
desde esta perspectiva, facilitan la experiencia 
de la vida en público al asumirse como lugares 
simbólicos de intercambio de significados (Vidal 
y Pol, 2005).

la historia dE los usos o las prácticas 
socialEs En los lugarEs públicos

De otra parte, revelar la historia de los usos o 
las prácticas sociales en los lugares públicos pue-
de contribuir a la comprensión sobre el lugar y 
el tipo de prácticas que se sitúan en cada uno 
de ellos. Al intentar buscar la recuperación de 
los significados de los lugares públicos resulta 
indispensable rastrear no solo su evolución espa-
cial, sino las prácticas asociadas a los distintos 
momentos históricos, sus rutinas y acontecimien-
tos extraordinarios, al igual que sus protagonis-
tas, elementos de los cuales es posible valerse 
para buscar una mayor identidad con los lugares 
y garantizar la apropiación que puedan hacer en 
el presente sus actuales usuarios. Es así como se 
lucharía contra la pérdida del significado de los 
espacios, al ligar el pasado al presente, al hacer 
visible su historia y crear las posibilidades para 
un mayor aprendizaje de la ciudad y apropiación 
del lugar (Páramo y Cuervo, 2006; 2009).

los usos, las prácticas y los significados 
situados En El Espacio público

Con el tiempo, las prácticas vienen a darle iden-
tidad a los lugares, como sucede con la actividad 
comercial de la plazoleta El Rosario en Bogotá y el 
uso que le dan como lugar de encuentro las per-
sonas de mayor edad. Esto demuestra que los usos 
y las prácticas no ocurren en el vacío, por lo que 
resulta importante explorar la influencia que ejer-
ce la configuración espacial del lugar como facili-
tador de las prácticas y los usos que dan origen a 
un diseño espacial, más aún, en el contexto de 
espacios públicos que han sido pensados para que 
sean accesibles para todos; lugares de encuentro 
e interacción social donde todas las personas, sin 
importar su condición social, puedan encontrarse 

y donde el ciudadano se sienta igual a los demás 
en la medida en que existan en la ciudad espacios 
públicos como elementos democráticos. Por estas 
razones, resulta importante indagar en proyectos 
de espacio público que han sido íconos de las 
recientes administraciones de la ciudad por su 
papel en el fortalecimiento de la democracia al 
considerarse elementos de integración social, y 
pensados para facilitar su apropiación por parte 
del ciudadano del común. 

Al explorar las que se sostienen en los esce-
narios públicos urbanos, como la sociabilidad, 
la protesta ciudadana, la lúdica y el entreteni-
miento, las expresiones asociadas al género, 
el comercio y demás expresiones culturales, se 
espera generar una reflexión sobre el impacto 
de dichas prácticas y, en general, de los usos en 
la concepción de la democracia en una ciudad 
como Bogotá, a fin de brindar elementos de tipo 
conceptual y metodológico que contribuyan a la 
mayor visibilidad de las dimensiones sociales para 
el diseño y gestión del espacio público de los cen-
tros urbanos.

Espacio público y dEmocracia

La importancia del espacio público para la 
democracia se sustenta en el argumento de que, 
cuando deja de proyectarse como elemento o 
equipamiento, se pierden escenarios para la 
expresión democrática en la ciudad. Desde este 
punto es posible observar, a partir de una mirada 
histórica de la ciudad, que el espacio público ha 
sido el medio de comunicación por excelencia 
para expresar pensamientos e ideas de la socie-
dad de diversas maneras (Kohn, 2004).

Sumado a lo anterior, el estudio del espacio 
público y la democracia se debe al interés de explo-
rar no solo su dimensión espacial, sino de exami-
narlo como escenario democrático de expresión 
cultural que da vida a las ciudades y soporta la vida 
en público. Se considera como un escenario para 
la expresión de las distintas clases de manifes-
taciones colectivas que buscan el reconocimien-
to, o para la protesta ciudadana en la medida en 
que actúa como oferente de la expresión social y 
simbólica de distintos individuos y grupos socia-
les. Cumple además un papel importante como 
elemento vital para la evocación de la memoria 
histórica colectiva de las ciudades, las conmemo-
raciones y las manifestaciones que hacen parte 
de la identidad política, social y cultural de los 
pueblos, todo esto como expresiones culturales 
propias de una democracia.

En el contexto latinoamericano, el espacio 
público se ha considerado un prerrequisito para 
la expresión, representación, preservación y 
mejoramiento de la democracia (Low y Smith, 
2006). En momentos de crisis ha sido común que 
la población se movilice en el espacio público en 

Uses and Space Appropriation of Public Space for the Democracy build-UpAbstract
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respuesta a distintas situaciones problemáticas 
que vive una sociedad: las políticas económicas 
de un gobierno, la corrupción, las mejoras en la 
educación o la búsqueda de la paz; el espacio 
público se ha vuelto, así, contestatario.

En general, la toma del espacio público, sus 
plazas y calles mediante marchas, manifestacio-
nes, cacerolazos, tomas permanentes y barri-
cadas es crucial dentro de la estrategia política 
(Irazábal, 2008). Estas manifestaciones han con-
tribuido a cambiar políticas y hasta presidentes. 
Sin desconocer que, como anotan Miraftab y 
Wills (2005), los medios juegan un papel crítico 
en la construcción de las identidades ciudadanas 
cuando legitiman o deslegitiman las prácticas en 
el espacio público al presentarlas como correctas 
o criminalizarlas, en casos particulares, anotan 
estos autores, la presentación de la noticia mani-
pulada sobre demostraciones públicas como 
marchas, huelgas, protestas, paros, contribuye 
a construir la representación que se tiene de la 
participación ciudadana en el espacio público 
(Archila, 2003; Archila y Pardo, 2001). Además, 

A Figura 1. Cuestionario
Fuente: los autores.

Para comenzar por favor me informa  
¿con qué frecuencia usted visita este  
lugar en el último año? (ver opciones)

Marque  
con una x

ESCALA DE VALORACIÓN

1 Primera vez

2 Casi nunca

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Muy frecuentemente

6 No sabe no responde

¿Cuáles son las actividades más frecuentes  
que usted realiza en este lugar? (Lea las opciones;  
puede marcar hasta dos opciones)

ACTIVIDADES 

1. Transitar a pie

2. Transitar en el bus o en el carro

3. Hacer compras

4. Pasear, observar el paisaje de la ciudad

5. Divertirse con la familia

6. Hacer deporte, actividad física

7. Asistir a eventos

8. Encontrarse con amigos  

9. Pasear la mascota  

10. Otra. Cuál

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA MGU

TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA EN LAS CIUDADES SURAMERICANAS CNPQ PROSUL

Nombre del entrevistador:                                                                                                                                                                                                           

ENTREVISTA SOBRE PERCEPCIÓN DE USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Buen día, mi nombre es,                                  soy estudiante de la Universidad Piloto de Colombia y participo en una investigación que busca conocer su opinión  
sobre algunas condiciones que, según su punto de vista, están influyendo de forma positiva o negativa para disfrutar la vida en público en lugares como este.
Recuerde que debe calificar cada condición enunciada a partir de lo que está ocurriendo en este momento y no solo sobre lo que usted desearía que fuera. 
Le recordamos que toda la información suministrada por usted tiene carácter confidencial y solo será utilizada para fines de este estudio.

Fecha:                                               

Número de cuestionario:                   

Lugar: 

Ahora queremos conocer su opinión acerca de las condiciones que, según su punto de vista, están influyendo de forma positiva o negativa para 
disfrutar de la vida en público o en lugares como este.
Por favor, lea cuidadosamente cada una de las condiciones que se presentan a continuación y escriba en la columnas de enfrente un número del 
1 a 5 donde uno es muy malo y 5 es muy bueno.
(Lea cada frase y evalúe cada una; marque 0 si la condición no corresponde al lugar que está siendo evaluado)

CONDICIONES: De 1 a 5 De 1 a 5

1. Calidad del aire  15. Monumentos y obras de arte

2. Arborización  16. Mobiliario urbano (bancas, canicas)

3. Baños públicos en el lugar o cerca  17. Diversidades de las actividades que se realizan en 
el lugar

4. Limpieza del lugar  18. Las manifestaciones, protestas que aquí ocurren

5. Iluminación nocturna  19. Eventos culturales gratuitos (conciertos, desfiles) 
realizados en el lugar

6. Señalización informativa  20. Presencia de indigentes

7. Accesibilidad del lugar por diferentes medios de transporte  21. Presencia de lugares de venta y uso de drogas.

8. Ciclovías para llegar al lugar  22. Equipamientos para prácticas recreativas  
(parques infantiles, canchas)

9. Áreas para peatones  23. Grafitis o pinturas en los muros

10. Accesibilidad para personas con necesidades físicas  
especiales  24. Publicidad auditiva y visual que se percibe

11. Seguridad del lugar  25. Comercio formal

12. Presencia de policías  26. Comercio informal

13. Riqueza arquitectónica de los edificios vecinos  
(le gustan los edificios)  27. Respeto de los ciudadanos por las áreas de 

convivencia

14. Mantenimientos de los predios en infraestructuras próximas  28. En general ¿cómo calificaría usted este lugar para 
disfrutar de la vida en público?

POR ÚLTIMO, QUEREMOS CONOCER ALGUNOS DATOS PERSONALES

Lugar de nacimiento  a. Bogotá (Ir a pregunta 2)  b. Fuera de Bogotá  ¿Hace cuántos años vive en Bogotá?          ¿Es usted turista? a. Sí   b.No

Género  a. Femenino     b. Masculino     c. Otro 

¿Tiene hijos? (Marque con X): 0 1 2 3 4 5 6 7 y más                   ¿Cuál es su edad?

Usted es: a. Casado     b. Soltero     c. Viudo     d. Separado     e. Unión Libre 

Nivel de estudio a. Nunca frecuentó la clase     b. Primaria incompleta     e. Secundaria completa     f. Formación técnica 

¿Cuál es su ocupación principal?  
a. Empleado con sueldo  b. Empleado sin sueldo  c. Empleado dueño de la empresa  d. Buscando empleo  e. Independiente    
f. Ama o amo de casa  g. Estudiante  h. Jubilado  o recibe otros ingresos  i. Incapacitado  j. Otra ¿cuál? 

¡Muchas gracias!

cuando los gobiernos clausuran la prensa o la 
limitan, la única alternativa que queda es la calle.

Se ve entonces de qué manera el espacio 
público ha contribuido a los procesos democrá-
ticos al servir de escenario para la protesta pero 
además para igualar a las personas. 

méTODO

Participantes: participaron un total de 145 
personas de ambos sexos, habitantes de la ciudad 
de Bogotá, D.C., 16 de las cuales actuaron como 
informantes clave y 129 respondieron un cuestio-
nario. Todos los participantes fueron entrevistados 
o encuestados en cuatro sitios que se definieron 
como íconos de la política de espacio público de 
las administraciones de Bogotá, iniciando en la 
década de los noventa, y que a la vez representa-
ron el interés de fortalecer procesos democráticos 
en la ciudad. Con el fin de explorar las formas de 
apropiación social de los espacios públicos que 
muestran los habitantes de la ciudad, los lugares 
debían ser representativos de la política pública 
urbana de finales del siglo XX, y estar orientados a 
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la desmarginalización, revitalización, articulación, 
competitividad y manejo de ecosistemas urba-
nos. Los lugares seleccionados fueron: La Felici-
dad: ciudad parque, Transmilenio, parque lineal El 
Virrey y el parque Tercer Milenio. La información 
fue recogida durante el segundo semestre del año 
2012 y comienzos de 2013.

Instrumento: para efectos de recoger la infor-
mación relacionada con las prácticas sociales y los 
usos de los lugares públicos se diseñó el “Manual 
del Observador”, instrumento en forma de cuader-
nillo que contenía los lineamientos para realizar un 
registro observacional soportado en un croquis del 
lugar por observar, que deberían pintar los observa-
dores; el tipo de fotografías que debían tomar sobre 
los lugares; un cuestionario que indagaba sobre la 
percepción que se tenía de las distintas condiciones 
de los lugares bajo estudio, compuesto por 27 ítems 
que los participantes debían marcar dentro de una 
escala de 1 a 5 dependiendo de su valoración del 
estado de distintas condiciones de los lugares (ilu-
minación, mobiliario, seguridad, ventas, etc.), sien-
do 1 “muy malo” y 5, “muy bueno”; el ítem 28 
interrogaba al participante por el estado general del 
lugar. Al final del instrumento se incluyeron pregun-
tas sobre las características sociodemográficas de los 
participantes del estudio, como el grupo de edad al 
que pertenecían, el género, la ciudad y el barrio en 
que vivían. Este instrumento se aplicó de manera 
asistida por estudiantes universitarios a una muestra 
por conveniencia en cada lugar. En todos los casos, 
la participación fue anónima y voluntaria (figura 1). 
Para el análisis de la consistencia interna del ins-

trumento se utilizó la prueba alfa de Cronbach, 

la cual arrojó un valor de 0,89, lo que indica que 
el instrumento posee un adecuado nivel de con-
fiabilidad. Dentro del “Manual del Observador” 
se incluía, además, una guía de entrevista a infor-
mantes clave, visitantes asiduos de los lugares a 
quienes se les entrevistó alrededor de las expe-
riencias en los lugares y sus significados (figura 2).

Procedimiento: la información fue recogida 
en el periodo comprendido entre los meses del 
segundo semestre de 2012 y abril de 2013, por 
parte de estudiantes de la Facultad de Arquitectu-
ra de la Universidad Piloto de Colombia. Previa-
mente a la recolección de datos, los observadores 
fueron capacitados en la recolección de datos, en 
los propósitos del estudio y en la utilización de las 
técnicas de recolección de información: registros 
anecdóticos observacionales, toma de fotografías, 
entrevistas y aplicación de encuestas. La informa-
ción cualitativa proveniente del registro obser-
vacional, las imágenes tomadas y las entrevistas 
fueron procesadas mediante el programa Atlas.ti 
6.2, y la cuantitativa, resultante de la aplicación 
de la encuesta, mediante el programa SPSS 21.

rESULTADOS 

rEgistro obsErvacional

El trabajo de investigación inició con el levan-
tamiento de un registro anecdótico apoyado en 
la toma de fotografías como parte de la observa-
ción no participante que realizaron los asistentes 
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POR ÚLTIMO, QUEREMOS CONOCER ALGUNOS DATOS PERSONALES

Lugar de nacimiento  a. Bogotá (Ir a pregunta 2)  b. Fuera de Bogotá  ¿Hace cuántos años vive en Bogotá?          ¿Es usted turista? a. Sí   b.No

Género   a. Femenino  b. Masculino  c. Otro 

¿Tiene hijos? (Marque con X): 0 1 2 3 4 5 6 7 y más                   ¿Cuál es su edad?

Usted es: a. Casado  b. Soltero  c. Viudo  d. Separado  e. Unión Libre 

Nivel de estudio a. Nunca frecuentó la clase  b. Primaria incompleta  e. Secundaria completa  f. Formación técnica 

¿Cuál es su ocupación principal?  
a. Empleado con sueldo  b. Empleado sin sueldo  c. Empleado dueño de la empresa  d. Buscando empleo  e. Independiente    
f. Ama o amo de casa  g. Estudiante  h. Jubilado    o recibe otros ingresos  i. Incapacitado  j. Otra ¿cuál? 

¡Muchas gracias!

GUÍA PARA ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVE

ENTREVISTA PARA INFORMANTES CLAVE

La entrevista se realizará a informantes clave. Para ello se entrevistará un vendedor ambulante o un visitante asiduo del lugar.  
Igualmente, a algún funcionario que haya participado en su diseño.

Preguntas día de la entrevista informal para capturar significaciones. 

INSTRUCCIONES

Buenos días, mi nombre es                                 , soy estudiante de la Universidad Piloto de Colombia  
donde se adelanta un estudio en el que se explora el espacio público de la ciudad. 

¿Podría brindarme algunos minutos de su tiempo para responder unas preguntas relacionadas con este lugar?

NOMBRE DEL PROYECTO: 

1. Hábleme de las razones por las cuales se encuentra usted hoy aquí.
 Preguntas secundarias: ¿a qué viene?, ¿en qué consiste lo que hace cuando viene aquí?, ¿cada cuánto viene?, 
 ¿desde cuándo le agrada venir a este lugar?

2. Hábleme de este lugar, ¿qué le gusta, me lo podría describir?
 Preguntar secundarias: ¿conoce algo de su historia?, ¿cuándo fue creado?¿qué usos se le ha dado en el pasado?, 
 ¿qué transformaciones físicas ha tenido este lugar?

3. ¿Qué le desagrada de lugar? O ¿qué le cambiaría para que fuera mejor?

4. ¿Qué tipo de personas vienen a este lugar?
 Preguntas secundarias: ¿son hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños? ¿A qué vienen las personas que visitan el lugar? 
 ¿Varían los usos dependiendo de si es entre semana, fin de semana, de día o de noche?

A Figura 2. Guía para  
entrevista a informantes 

clave.
Fuente: los autores.
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de investigación en cada uno de los lugares obje-
to de estudio. La observación se llevó a cabo en 
distintas jornadas del día, entre semana y duran-
te los fines de semana.

En el caso de Transmilenio, durante el día se 
observa la actividad de las personas que se movi-
lizan hacia diferentes lugares; muchas de ellas 
hacen uso de sus celulares dentro y al salir del 
sistema, además, la mayoría de los jóvenes transi-
tan escuchando música con los auriculares. Otras 
personas se detienen a dialogar mientras hacen la 
fila para comprar su pasaje o mientras esperan el 
articulado sentados en alguna de las bancas o en 
la fila; otros realizan su labor, como en el caso de 
policías y trabajadores del sistema. En la noche, 
se observa mayor movilización de peatones que 
salen de sus trabajos o se dirigen hacia sus hoga-
res, por lo que la congestión en el sistema y sus 
alrededores es evidente. La tensión se centra en 
las filas tanto de compra de pasajes como de espe-
ra de los articulados, en donde algunas personas 
discuten por la desorganización e incomodidad al 
esperar y abordar los buses (figura 3).

En el conjunto residencial La Felicidad se 
observan durante el día, especialmente en horas 
de la mañana, entre semana, personas que salen 
a hacer deporte o a caminar con sus mascotas por 
el sector, trabajadores de obras de construcción y 

vendedores ambulantes. Algunos de los tra-
bajadores aprovechan su tiempo de descanso 
para jugar fútbol cerca de su lugar de trabajo. 
Los fines de semana es común encontrar 
personas que salen en la mañana no solo a 
practicar deporte, sino también a sacar a sus 
mascotas para que hagan sus necesidades y 
aprovechar para jugar un rato con ellas. En 
horas de la noche, se observan personas que 
llegan de sus trabajos y jóvenes entre los 15 
y los 20 años que juegan en el parque del 
conjunto, se sientan a dialogar en alguna de 
las bancas o se fuman un cigarrillo (figura 4).

En el parque lineal El Virrey se observa 
en la mañana la asistencia de personas que 
salen a practicar deporte o a caminar con 
sus mascotas, personas de la tercera edad 
acompañadas de sus cuidadores y personas 
que se dirigen a sus lugares de trabajo. En el 
parque se encuentran, distribuidos en varios 
puntos, algunos vendedores ambulantes de 
diferentes productos comestibles que com-
pran las personas que transitan o las que 
practican deporte y buscan algo para hidra-
tarse. También es notoria la presencia de tra-
bajadores de obras, pues en los alrededores 
se encuentran varios edificios en construc-
ción; algunos de ellos trabajan en la obra, 

A Figura 3. Red generada por 
el ATLAS.ti para analizar las 

imágenes tomadas en 
Transmilenio
Fuente: los autores.

A Figura 4. Red generada por 
el ATLAS.ti para analizar las 

imágenes tomadas en La 
Felicidad
Fuente: los autores.
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mientras otros descansan un poco acostados en 
el pasto o jugando fútbol.

Durante los fines de semana asisten más per-
sonas que salen a caminar, a jugar o simplemen-
te a descansar recostadas en el pasto o sentadas 
dialogando en grupos de amigos. Allí también 
están los puestos de venta de flores a los que 
acuden varios de los transeúntes para observar o 
comprar. Cerca de allí hay un CAI, al que acuden 
en ocasiones para pedir orientaciones sobre el 
sitio (figura 5).

Finalmente, en el sector del parque Tercer 
Milenio se observan pocas personas que salen a 
caminar o a hacer deporte, pues generalmente 
están en el lugar habitantes de la calle que en 
ocasiones se acercan a pedir limosna o simple-
mente se encuentran presentes en el sector. Se 
observan en gran medida personas que asisten 
al centro de Medicina Legal vestidos de mane-
ra formal, así como vendedores ambulantes. Los 
fines de semana es notoria la presencia de mayor 
cantidad de personas, pues en el lugar se desa-
rrolla un “mercado de las pulgas”, al que asisten 
tanto vendedores como compradores de diferen-
tes objetos, así como observadores y ciclistas que 
se dirigen o vienen de la ciclovía que se lleva a 
cabo en la carrera séptima (figura 6).

EntrEvistas a informantEs clavE

El trabajo de investigación identificó algunas 
personas que por su permanencia en el parque 
se constituyeron en informantes clave para sumi-
nistrar datos acerca de las principales prácticas 
sociales que la gente lleva a cabo en los distintos 
lugares objeto de estudio.

Parque Tercer Milenio

Dentro de estos informantes se incluyó per-
sonal de vigilancia, vendedores ambulantes, 
personas que trabajan cerca o que circulan fre-
cuentemente por el lugar estudiado. Se indagó 
por la historia del sitio, lo que estas personas 
valoran como importante y lo que identifican 
como aspectos negativos.

Sobre el parque Tercer Milenio, los entrevistados 
mencionaron la historia de este sector que se lla-
maba El Cartucho, en el que se presentaba la venta 
y el consumo de drogas y la indigencia, diferentes 
actos criminales como la venta de artículos roba-
dos, e incluso asesinatos que caracterizaron el lugar 
durante mucho tiempo; asimismo, mencionan las 
transformaciones que se han venido dando desde 
que el parque fue objeto de intervención arquitec-
tónica. Según la persona entrevistada, el parque 
es visitado por vendedores, policías, personas que 

A  Figura 5. Red 
generada por el ATLAS.

ti para analizar las 
imágenes tomadas en el 
parque lineal El Virrey
Fuente: los autores.

A Figura 6. Red generada 
por el ATLAS.ti para 

analizar las imágenes 
tomadas en el parque 
Tercer Milenio 
Fuente: los autores.
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llegan a reclamar cadáveres al Instituto de Medi-
cina Legal; personas que solo llegan a sentarse, a 
observar a otros, a pasear y a comprar en los luga-
res comerciales de la vecindad. También se obser-
van indigentes y drogadictos. Según el informante, 
la historia del lugar impide que mucha gente visite 
el parque, pues se conserva todavía la imagen de 
lugar peligroso. De acuerdo con otro de los entre-
vistados, el parque también es visitado por ancia-
nos, empleados que van a almorzar y parejas del 
mismo sexo que muestran sus afectos. En la noche 
se encuentran distintas clases de personas, entre 
ellas, indigentes. Los domingos hay gran canti-
dad de vendedores ambulantes. Al preguntarles a 
los informantes clave por el tipo de cosas que le 
cambiarían al lugar, responden que debería haber 
mayor seguridad, más zonas verdes, y que se debe-
rían poner baños públicos.

Transmilenio: estaciones Calle 45 y Héroes

Las entrevistas a usuarios del sistema Transmi-
lenio se llevaron a cabo en dos estaciones y, por 
su ubicación en la ciudad, los entrevistados fueron 
principalmente estudiantes universitarios y trabaja-
dores de oficina. Los entrevistados hacen uso del 
sistema para transportarse de un lugar a otro de la 
capital, reconocen que es un servicio relativamen-
te nuevo en la historia de la ciudad, y difieren en 
cuanto a la opinión sobre su eficacia. Critican prin-
cipalmente las congestiones en las “horas pico” y 
la inseguridad que refleja en los robos de teléfonos 
celulares y de billeteras, entre otros. La situación es 
compleja principalmente en la estación de la Calle 
45, porque además de las grandes congestiones, 
no se observa presencia de policías. Por lo general, 
los entrevistados quisieran ser atendidos con mayor 
amabilidad por parte de los operarios del sistema y 
que hubiera mayor flujo de articulados en las horas 
de mayor congestión de personas en las estacio-
nes. La estación de la Calle 45 ha sufrido las conse-
cuencias de los desmanes de algunos vándalos en 
el marco de las protestas de la ciudadanía por la 
mala prestación del servicio.

Para otros, las estaciones son agradables, los 
buses son bonitos, y la protección y el cerra-
miento mediante vidrios le da un valor estético 
al sistema. Adicionalmente, se reconoce que el 
sistema iguala a los ciudadanos y que la gente lo 
usa porque es eficiente en términos del tiempo 
que le representa a un individuo trasladarse de 
un lugar a otro en la ciudad.

Al indagar por aquello que le cambiarían al sis-
tema, los entrevistados coinciden en la importancia 
de evitar congestiones, contar con mayor seguri-
dad, arreglar las vías para hacer más ágil el recorri-
do, baños públicos, ampliar las estaciones y contar 
con mapas más didácticos para orientarse en la 
búsqueda de rutas. Algunos de los entrevistados 

señalaron la importancia de crear barreras y edu-
car a las personas para que no traten de ingresar 
al sistema exponiendo su seguridad.

Proyecto La Felicidad

Los informantes clave del proyecto La Felici-
dad estuvieron conformados por residentes del 
conjunto habitacional, vecinos del sector y ven-
dedores informales. El lugar es descrito como 
agradable, seguro, con grandes espacios públi-
cos y verdes donde las personas suelen caminar o 
practicar deporte, sobre todo por los obreros que 
están construyendo este megaproyecto de vivien-
da. No hay ruido, por encontrarse distante de las 
grandes avenidas. Las personas sacan a sus perros 
a recrearse y a hacer sus necesidades fisiológicas, 
pero son educadas y recogen los excrementos de 
sus mascotas, como afirman algunos de los entre-
vistados. Es un lugar donde a las personas se les ve 
en familia, con sus hijos y sus perros.

Al preguntar por los aspectos que les gusta-
ría modificar o cambiar para mejorar el lugar, se 
menciona la importancia de contar con mayor 
iluminación en las noches y mejores vías de 
acceso para el transporte público. Algunos de los 
entrevistados afirman que el acceso desde la 
Esperanza es reducido; además, las vías no están 
en su totalidad pavimentadas. También señalan 
que el transporte es muy retirado y tienen que 
caminar mucho, y los potreros por las noches son 
muy peligrosos pues hay poca iluminación. Por 
otro lado, dicen que es muy tranquilo, las vías 
quedan retiradas y el sonido de las calles no lle-
gan hasta el conjunto habitacional.

Parque lineal El Virrey

Se contactaron como informantes clave de este 
parque ubicado al norte de la ciudad: un vigilan-
te, un vendedor ambulante y un vecino del sec-
tor. Para ellos, desde la remodelación del parque 
a finales de los años noventa se ha dado una gran 
transformación en los usos que se hacen de este. 
Hoy en día, afirma alguno de ellos, el parque es 
un gran centro de atracción para mucha gente. Se 
practican deportes, hay mucha gente que viene 
a caminar, a sacar sus mascotas, a trotar, montar 
en bicicleta, a tomar el sol, a jugar, a meditar y a 
consumir alimentos. Los obreros de la construc-
ción juegan fútbol y almuerzan sobre los prados. 
Las empleadas de las familias acomodadas sacan 
a los niños a jugar o a los ancianos a tomar el sol. 
El parque se hizo tristemente célebre, afirma el 
vecino, porque hace un par de años encontraron 
el cadáver de un muchacho quien al parecer fue 
asesinado.

Asimismo, en el parque, afirma otro de los entre-
vistados, se hace una exhibición de la gastronomía 
bogotana una vez al año. Según el vendedor, es un 
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lugar de entretenimiento y las personas pagan bien 
por los productos que se ofrecen. En la época de 
Navidad es muy iluminado y viene mucha gente 
en las noches. También en las noches hay bastante 
actividad, algunas veces se reúnen los motociclis-
tas a exhibir sus máquinas y hacen mucho ruido. 
Cuando se preguntó por los aspectos que se debe-
rían cambiar para contribuir a tener un lugar agra-
dable, se mencionaron las quejas permanentes de 
los vecinos por utilizar el parque para ventas de 
comida, por el exceso de vendedores ambulantes 
y el deterioro de las aceras.

El cuEstionario

Una vez sistematizada la información recogida 
mediante el cuestionario se procedió a realizar un 
análisis descriptivo. La tabla 1 muestra los prome-
dios sobre las 27 condiciones que fueron sometidas 
a evaluación con su respectiva desviación estándar. 
Entre las condiciones más favorables del conjunto 
residencial La Felicidad, se observa: el mobiliario, 
la riqueza arquitectónica, la accesibilidad dentro 
del lugar, las ciclorrutas, la arborización y la cali-
dad del aire; entre lo que menos resulta valorado 

están las ventas ambulantes y de drogas. Es de ano-
tar que las personas hicieron esta valoración pero 
no se obtuvo evidencia directa al respecto. Para el 
parque Tercer Milenio se encuentran resultados 
similares en cuanto a la alta valoración que las per-
sonas encuestadas le asignan a las condiciones de 
arborización, calidad del aire, mobiliario, accesibi-
lidad interior, que hacen una mayor contribución 
a la habitabilidad de este espacio público. Como 
elementos que fueron mal evaluados se encuen-
tran las condiciones de limpieza, iluminación, la 
señalización, la seguridad, los grafitis y la actividad 
comercial. En el parque lineal El Virrey se valora 
como positivo la calidad del aire, la arborización, 
la ciclorruta, los caminos y el seguimiento de reglas 
que contribuyen a la convivencia entre los visitan-
tes del parque. Como aspectos negativos se desta-
can: la falta de policía, de variedad arquitectónica, 
el comercio formal y la falta de monumentos. Para 
el Transmilenio no hay una valoración positiva en 
ninguno de los aspectos; se destacan como factores 
más críticos por parte de los encuestados la falta 
de baños, de elementos naturales, la seguridad y la 
carencia de elementos culturales, entre otros.

Lugar La Felicidad: ciudad parque Parque Tercer Milenio Parque lineal El Virrey Transmilenio

No. Participantes 41 21 36 31

Variable Media Des.Est. Media Des. Est. Media Des. Est. Media Des. Est.

Aire 3,78 0,65 4,05 0,740 4 0,862 3,1 1,076

Árboles 3,83 0,892 4,24 0,625 4,25 0,760 2,13 1,408

Baños 3,83 0,883 2,29 1,189 3,00 1,435 1,29 0,643

Limpieza 3,20 0,901 2,86 1,153 4,22 1,017 2,71 1,039

Iluminación 3,37 0,799 2,43 1,207 2,94 1,218 3,52 0,851

Señalización 3,29 0,782 2,50 1,051 3,58 0,996 2,77 1,175

Accesibilidad 3,93 0,985 3,14 0,854 3,42 1,402 3,03 1,14

Ciclorrutas 3,90 0,768 3,00 0,949 4,03 1,230 1,65 1,05

Área peatonal 4,12 0,900 3,76 0,995 4,50 0,765 2,65 1,279

Accesibilidad física 3,51 0,810 4,05 0,865 3,71 1,226 3,13 1,118

Seguridad 3,41 0,631 2,05 1,024 3,17 1,183 2,71 0,864

Policía 2,73 0,807 1,95 0,805 2,17 1,159 2,77 0,845

Riqueza arquitectónica 3,95 0,740 2,86 0,573 3,00 1,265 2,84 0,969

Mantenimiento 3,46 0,840 3,05 1,024 3,11 1,304 3,06 0,814

Monumentos 2,44 1,163 2,48 1,078 2,50 1,483 1,35 0,877

Mobiliario 4,02 0,758 4,19 0,402 3,86 1,199 2,6 1,332

Actividades 3,17 1,263 3,86 0,727 3,92 1,025 1,58 0,886

Manifestaciones 1,85 1,389 2,10 0,832 1,40 1,143 1,71 0,824

Eventos gratuitos 2,05 1,048 3,81 0,680 3,77 1,308 1,42 1,089

Indigencia 2,63 1,410 4,43 0,598 2,03 1,465 2,65 1,05

Venta de drogas 2,05 1,532 2,43 1,028 1,77 2,059 2,1 3,618

Equipamientos deportivos 3,61 0,972 3,90 0,700 3,17 1,502 1,35 0,95

Grafitis 3,27 1,467 2,14 0,910 2,06 1,413 2,03 1,197

Publicidad 3,20 0,901 2,33 0,730 2,43 1,577 3 1,155

Comercio formal 3,61 0,862 2,50 1,00 2,00 1,534 3,16 1,214

Comercio informal 2,61 1,070 4,00 0,795 2,92 1,204 3,52 1,45

Seguimiento reglas 
convivencia 3,63 0,942 3,00 0,837 3,97 0,857 2,45 0,995

Disfrute general del lugar 3,65 0,702 3,38 0,805 4,16 0,515 2,45 1,14

A Tabla 1. Media y 
desviación estándar de 

la valoración que hicieron 
los participantes de cada 
uno de los elementos del 
espacio público evaluados
Fuente: los autores.
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La tabla 1 recoge las medias estadísticas y la 
desviación estándar de la calificación que hicie-
ron los participantes de cada condición evaluada 
en los cuatro lugares objeto de observación.

COnCLUSIOnES

El estudio adelantado para explorar las prácticas 
culturales en relación con la apropiación del espa-
cio como manifestación de una política de demo-
cratización de la sociedad permite derivar algunas 
conclusiones que se resumen a continuación.

El espacio público hace una contribución im-
portante a los procesos de democratización de la 
sociedad al crear espacios que facilitan los encuen-
tros entre las personas, independientemente de su 
condición económica y sus roles sociales. En los 
lugares objeto de observación fue posible adver-
tir personas de diferentes niveles socioeconómi-
cos, grupos de edad y roles sociales: padres de 
familia con sus hijos, ancianos con sus cuidadores, 
obreros de construcción, ejecutivos, vendedores 
ambulantes, deportistas compartiendo los mismos 
escenarios.

De igual manera, las propiedades físicas del 
espacio público, con su zonas verdes y demás ele-
mentos naturales, la iluminación, ciclorrutas, ban-
cas, canchas deportivas, etc., contribuyen a actuar 
como oferentes de una gran diversidad de prác-
ticas sociales que incluyen el deporte y diversas 
actividades de recreación pasiva como: meditar, 
dormir, leer, etc., que satisfacen necesidades de 
distintas clases de personas. Al parecer, esta diver-
sidad en los elementos arquitectónicos es una con-
dición necesaria para atraer a distintas personas 
y, por esto mismo, una mayor imaginación en el 
diseño de los parques podría contribuir a que cier-
tos sectores de la población se sientan atraídos por  

visitar estos lugares, por ejemplo, con la creación de 
escenarios de juegos para niños y de esparcimiento 
para ancianos. Los parques públicos atienden en 
algunos casos las necesidades de niños muy peque-
ños y facilitan únicamente la actividad contempla-
tiva de los ancianos. Pensar en las necesidades de 
socialización de estos grupos de edad contribuiría 
a una mayor apropiación y democratización del 
espacio por un mayor número de personas.

Entre las limitantes para una mayor apropia-
ción de los espacios por parte de la población se 
lograron identificar, además de las mencionadas: 
la inseguridad percibida por la falta de policías o 
de iluminación; el desaseo; la incomodidad de 
los servicios —falta de baños, por ejemplo—; la 
inaccesibilidad por falta de vías de transporte o de 
transporte público para llegar a los distintos lugares 
y las congestiones en el servicio de transporte masi-
vo Transmilenio.

Sin lugar a dudas, el espacio público nos iguala, 
a la vez que nos permite aprender de la observa-
ción de otros, a partir de las diferencias sociales, de 
roles, de géneros, de formas de comportarse, etc. 
A diferencia del centro comercial, donde asisten 
personas de la misma condición social y en donde 
se siguen rutinas predecibles del comportamiento 
de los individuos, el espacio público permite una 
mayor diversidad social, mayor libertad en los usos 
del espacio, resignificarlo, a la vez que facilita los 
encuentros entre distintas clases de personas.

La política de creación de espacios públicos ha 
hecho, en este sentido, un importante aporte a los 
procesos democráticos de una sociedad que ha 
estado fragmentada. El diseño de espacios públicos 
estéticos, funcionales, higiénicos, accesibles y segu-
ros hace de esta manera una contribución impor-
tante a la democratización de la sociedad.
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InTrODUCCIón

Este artículo es parte de los resultados del 
trabajo de investigación titulado “Historia de la 
Cultura Ciudadana en Bogotá”, realizado en la 
Maestría en Historia de la Universidad Pedagógi-
ca y Tecnológica de Colombia, en Convenio con 
la Universidad Católica de Colombia. Se vincula 
al grupo de investigación Philosophiae Personae 
de la Universidad Católica de Colombia, en la 
línea de investigación Educación, Ética y Política.

Los procesos de transformación que se susci-
taron en Bogotá durante las administraciones de 
Jaime Castro, Antanas Mockus y Enrique Peña-
losa merecieron la elaboración de un “Estudio 
historiográfico de carácter panorámico” de ese 
proceso de ciudad-cultura ciudadana en Bogotá, 
que se dio entre los años 1991-2003, donde se 
plantea el siguiente problema de investigación: 
cómo se construyó una nueva ciudad, cada vez 
más abierta a la participación ciudadana, con la 
interiorización y asimilación de conceptos como 
ciudadano. Este artículo, producto de dicha inves-
tigación, se propone repasar el recorrido históri-
co de la ciudad y el compromiso ciudadano en la 
historia de Occidente, para verificar cómo se está 
generando la oportunidad de una síntesis saludable 
de la comprensión y el encuentro con el sentido de 
la ciudadanía en el ordenamiento social y político.

La historia del proceso ciudad-compromiso ciu-
dadano interesa para entender el protagonismo de 
la ciudad como factor clave para la convivencia, 
el fortalecimiento de la democracia, el bienestar, 
la cultura, la educación, la economía, la política, la 
justicia, la creatividad, la participación ciudadana y, 
en general, para la robustez del tejido social.

Importa aún más en el contexto posmoderno, 
que requiere un enfoque actualizado de la ciu-
dad y del ciudadano, como bien lo anota Néstor 
García Canclini (1995), que consiste en pensar al 
ciudadano actual más como habitante de la urbe 
que de la nación, pues la modernidad lo centró 
en el Estado-nación y como simple actor electoral.

La investigación referida aportó los siguientes 
aspectos:

• Pensar el real alcance del problema ciu- 
dad-ciudadano.

• Plantear la ruptura de los hábitos mentales 
que alejan del concepto de ciudad-ciudada-
no que corresponde a los tiempos modernos.

• Explicar la ciudad como una creación so-
cial en los espacios políticos, públicos, ins-
titucionales, estatales y globales, y en el 
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tiempo de sus conflictos, aconteceres, pro-
cesos, corrientes de opinión, representacio-
nes y mentalidades para alcanzar esta vía de 
modernización.

En su campo específico, la ciudad se conci-
be cada vez más como un espacio simbiótico 
(poder político-sociedad civil) y simbólico (que 
integra culturalmente y da identidad colectiva 
a sus habitantes y que tiene un valor de marca 
o de cambio hacia el exterior); se convierte en 
un ámbito de respuestas posibles a los retos eco-
nómicos, políticos y culturales de nuestra época 
(Borja y Castells, 1999).

Desde la historia social, que no debe desligar-
se de lo político, Hobsbawm (1998) señala los 
indicadores para trabajar la ciudad. Es en esencia 
un conjunto de seres humanos que viven juntos 
de una manera determinada, como resultado de 
un proceso característico de la urbanización en 
las sociedades modernas.

Los problemas técnicos, sociales y políticos 
de la ciudad surgen esencialmente de las inte-
racciones de masas de seres humanos que viven 
en estrecha proximidad unos con otros; inclu-
so las ideas sobre la ciudad (en la medida en 
que no es un simple decorado para exponer 
el poder y la gloria de algún gobernante) son 
aquellas en las cuales los hombres —a partir del 
libro del Apocalipsis— han tratado de expresar 
sus aspiraciones sobre las comunidades huma-
nas. Además, en siglos recientes se han plan-
teado y puesto de relieve los problemas del 
cambio social rápido en la ciudad, más que en 
cualquiera otra institución.

Luis Jorge Garay (2000) cita un artículo de 
Kymlicka y Norman titulado “El retorno del ciu-
dadano. Una revisión de la producción reciente 
en teoría de la ciudadanía”, donde los autores 
señalan: “En 1978 era posible afirmar confia-
damente que el concepto de ciudadanía había 
pasado de moda entre los pensadores políticos. 
Quince años más tarde, ciudadanía se ha con-
vertido en una palabra que resuena a todo lo lar-
go del espectro político” (p. 5).

En su libro, Peter Burke (1991) incluye el 
ensayo “Historia del pensamiento político”, de 
Richard Tuck, que corrobora lo anterior, en los 
siguientes términos:

La nueva historia del pensamiento político era, 
pues, la contrapartida de la nueva filosofía polí-
tica del mundo anglosajón de 1970 y 1980: había 
transferido la carga de educar a los ciudadanos en 
los valores políticos a los pasillos de la universidad 
y a los despachos de los filósofos que, una vez 
más, estaban dispuestos a asumirla (p. 250).

De ese modo, las ciudades se han convertido 
en grandes actores políticos durante los tiempos 
de la globalización, y el compromiso ciudadano ha 

alcanzado unas dimensiones impensables en rela-
ción con lo que era hace unos veinte años atrás.

mETODOLOgíA

El método empleado en la investigación está 
enmarcado en la metodología de historia de las 
ideas, que consiste en un análisis crítico de las 
fuentes documentales, a la luz de la doxografía 
de las ideas en la historia, previamente ordenadas 
por temas, subtemas y categorías. Este método 
condujo a realizar este trabajo de investigación 
en función del eje ciudad-compromiso ciudada-
no. Es de advertir que no se pretende nada dife-
rente de aportar un enfoque, entre otros, sobre 
el tema historiografiado.

Las categorías a partir de las cuales se constru-
ye la investigación son: ciudad, ciudadano, cul-
tura, política, ética. Entre las subcategorías están: 
polis griega, Roma, ciudad medieval, ciudad his-
pánica, ciudad moderna y ciudad en los tiempos 
de la globalización.

rESULTADOS

la polis

Así como el pensamiento occidental se identi-
fica con Grecia, la vida política de Occidente lo 
hace con la polis. Pensadores griegos como Pla-
tón y Aristóteles enfocan la polis como el esce-
nario ideal para que la humanidad logre sus más 
elevados fines.

Platón (428-347 a. C.), refiriéndose al Estado, 
dice que “los hombres dan a esta morada el nom-
bre de Ciudad”. Copleston (1999, p. 231), aun 
cuando plantea el origen de la misma en función 
de la organización del trabajo, también considera 
que no es este propiamente su fin, sino el de velar 
por la felicidad mediante la justicia, lo cual hace 
indispensable la educación; por eso los que la 

AFigura 1. El Ágora - 
Grecia

Fuente: Camilo Andrés 
Gómez.

Ospina Hernández, C. A. (2014). Ciudad y compromiso ciudadano en la historia de Occidente.  
Revista de Arquitectura, 16, 16-25. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.3



Arquitectura18 REVISTA DE ARQUITECTURA ISSN:1657-0308

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano 

rigen deben saber qué es lo realmente verdade-
ro y bueno, es decir, deben ser filósofos.

Para Platón, la justicia consiste en que cada 
ciudadano se ocupe en la tarea que le corres-
ponde, sin interferir en la de los demás; así, 
la polis es justa y conforme a derecho cuando 
todas las clases e individuos que la componen 
cumplen con sus cometidos.

Aristóteles (384-322 a. C.), en Politeia, plan-
tea: “El simple ciudadano con nada se define 
mejor que con la participación (en el ejercicio 
de los poderes) de juez y en el gobierno” (1989, 
p. 44). También dice que la participación en 
la polis ha de depender más de quienes reali-
cen una justicia en el sentido de llevar a cabo 
acciones que contribuyan a afianzar la comuni-
dad, que de justicias parciales debidas a la for-
tuna u otros aspectos particulares. Conviene en 
que el ciudadano es quien comparte por parejo 
el gobernar y ser gobernado, lo cual es distinto 
según cada politeia1; y en el perfecto sentido, el 
ciudadano es aquel que puede ser gobernado y 
gobernar en vista de una vida según virtud.

1 Sobre la significación precisa de politeia y polites, vale la 
pena transcribir los siguientes apartes del prólogo del P. Ma-
nuel Briceño Jáuregui a la obra por él traducida:
“Ahora bien, conociendo la insistencia del autor —usa el tér-
mino politeia más de quinientas veces— en los diversos mati-
ces típicamente helénicos de esta palabra, ¿cómo atrevernos 
a traducirlo por algo tan ajeno al pensamiento aristotélico 
como república, Estado, gobierno (simplemente), constitu-
ción, régimen, etc., sin traicionar el original? Por eso, dados 
estos sentidos específicos, decimos que optamos por conser-
var la palabra griega politeia, con todo lo que significa según 
cada contexto. En sana lógica debiéramos decir también de 
polites en vez de ciudadano, porque no es exactamente lo 
mismo para los griegos que para nosotros. Polites, en efecto, 
es el que participa de los tribunales y asambleas populares, y 
se identifica con el hombre político, o sea, con el que retie-
ne permanentemente las responsabilidades del gobierno. Por 
consiguiente, expresa mucho más de lo que para nosotros sig-
nifica la simple palabra ciudadano. Pero no hemos empleado 
este término por no hacernos demasiado singulares”.

Se podría afirmar que el pensamiento de estos 
dos grandes filósofos se aproxima a una con-
cepción ética de la polis donde las estructuras 
jurídicas, económicas, políticas y sociales deben 
ordenarse a generar cada vez mayores espacios 
para que sea posible la virtud ciudadana.

No obstante, aun cuando el compromiso real de 
los ciudadanos con la polis sufrió un sinnúmero de 
altibajos, se puede afirmar que le aportó a Platón y 
Aristóteles el panorama para explicitar hasta dónde 
debía manifestarse ese compromiso de un modo 
satisfactorio. Bien lo afirma Werner Jaeger (1992) 
en su obra Paideia: los ideales de la cultura griega:

Para nosotros, la aceptación consciente de la anti-
gua ética de la polis por la ética filosófica poste-
rior y el influjo que a través de ella ejerció sobre la 
posteridad, es un proceso perfectamente natural 
de la historia del espíritu. Ninguna filosofía vive 
de la pura razón. Es solo la forma conceptual y 
sublimada de la cultura y la civilización, tal como 
se desarrolla en la Historia. En todo caso, esto es 
cierto para la filosofía de Platón y Aristóteles. No 
es posible comprenderlas sin la cultura griega ni 
la cultura griega sin ellas.

El tránsito histórico mediante el cual la filosofía 
del siglo VI a. C. acepta la ética de la polis antigua 
y su ideal humano, halla su exacta analogía en el 
tiempo del nacimiento de la cultura de la polis. 
También esta ha aceptado para sí los estadios pre-
cedentes de la moralidad. No solo se apropió la 
areté2 heroica de Homero, sino también las virtu-
des agonales3, la herencia entera de los tiempos 
aristocráticos, tal como lo hizo en su tiempo la 
educación espartana del Estado, dentro de lo que 
nos es dable conocer. La polis animaba a sus ciu-
dadanos a competir en los juegos olímpicos y en 
otras luchas, y premiaba con los más altos hono-
res al linaje del vencedor. Con el crecimiento del 
sentimiento de solidaridad de la población ente-
ra, sirvió ad maiorem patriae gloriam. Del mismo 
modo que en las luchas gimnásticas, participaba 
la polis, mediante el arte. Creó la isonomía4, no 
solo en la esfera del derecho, sino también en los 
más altos bienes de la vida que había creado la 
cultura noble y se convertía ahora en patrimonio 
común de los ciudadanos (Jaeger,1992, p. 111).

la ciudad romana

Roma fue un centro de poder estructurado jurí-
dica, religiosa y militarmente. Desde la fisonomía 
de la ciudad en la antigüedad Roma se constituyó 
de la siguiente manera: una religión antiquísima 
había fundado al principio la familia y después la 
ciudad, estableciendo primero el derecho domés-
tico y el gobierno de la gens, y, en seguida, las leyes 
civiles y el gobierno municipal. El Estado se hallaba 

2 Areté es la virtud por antonomasia entre los griegos.
3 Fortaleza y templanza.
4 Igualdad ante la ley.

AFigura 2. El foro - Roma
Fuente: Camilo Andrés 
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íntimamente ligado con la religión, de quien pro-
cedía confundiéndose con ella. Por eso, en la ciu-
dad primitiva se desconocía la libertad individual, 
por lo que el individuo no podía sustraer ni su pro-
pia conciencia a la omnipotencia de la ciudad. El 
Estado había quedado encerrado en los muros de 
la población, sin haber podido nunca traspasar el 
límite que al fundarse l e habían trazado sus dioses 
nacionales. Cada ciudad tenía no solo su indepen-
dencia política, sino también su culto y su códi-
go, siendo municipal su religión, su derecho y su 
gobierno. La ciudad era la única fuerza viva, y nada 
había encima ni debajo de ella; ni unidad nacional 
ni libertad (Fustel de Coulanges, 1998, p. 308).

Nuevas creencias y sucesos materiales trasto-
caron ese orden: la aparición de los filósofos y 
la conquista romana (Fustel de Coulanges, 1998, 
p. 309). La aparición de los filósofos influyó en la 
desacralización de la ciudad y contribuyó a que 
se amara la patria por sus leyes, sus instituciones, 
los derechos y la seguridad que dispensaba a sus 
compatriotas. Esta situación generó que cada 
individuo considerara más respetable su opinión 
que la patria, y prefiriera el triunfo de su partido 
a la grandeza y la gloria de su ciudad.

La Roma antigua era una confederación en 
donde se mezclaban distintas razas y naciona-
lidades: latinos, etruscos, sabelios y griegos. Su 
culto nacional era una mezcla de muchos cultos, 
y su hogar una asociación de muchos hogares, 
siendo la única ciudad cuya religión municipal 
no la aislaba de las demás, puesto que tenía rela-
ciones de parentesco con toda Italia y con toda 
Grecia, y no había casi pueblo alguno a quien 
no pudiera admitir en su hogar. Era hábil para 
unirse por medio de los lazos del culto y de la 
sangre, desplegando gran interés en adquirir el 
connubium con todas las ciudades y demostrando 
que conocía la importancia de aquel lazo, en el 
hecho de no querer que las demás ciudades a 
ella sometidas ejercieran el mismo derecho entre 
sí (Fustel de Coulanges, 1998, p. 322).

Roma fue la única ciudad que supo aumentar su 
población por medio de la guerra, con una política 
desconocida para todo el resto del mundo greco-
italiano, que consistía en anexar todo pueblo que 
vencía. Convertía poco a poco los vencidos en 
romanos, y, al mismo tiempo, enviaba colonos 
a los países conquistados, extendiendo de este 
modo su influencia porque sus colonos, aun 
conformando ciudades distintas, conservaban 
comunidad religiosa con la metrópoli, y esto 
bastaba para quedar políticamente subordinados 
a ella, obedeciéndola y ayudándola en todas 
sus guerras. Roma conquistaba los dioses de 
los vencidos y no les daba los suyos, guardando 
para sí sus manes protectores y trabajando para 
aumentar su número, porque tenía interés en 
poseer más cultos y más dioses tutelares que 
cualquier otra ciudad.

Mientras por la religión las otras ciudades se 
habían aislado, Roma tuvo el acierto de emplearla 
en asimilarlas y dominarlo todo.

El cambio de mentalidad que introdujeron 
los filósofos también generó una apertura de las 
demás ciudades hacia las instituciones romanas, 
lo cual hizo más eficaz la expansión de Roma.

De edad en edad, la ciudad romana se desa-
rrolló así: al principio solo estaba formada por 
patricios y clientes; luego hizo su entrada en ella 
la clase plebeya; más tarde los latinos, los italia-
nos y, por último, los coloniales. Esto explica que 
no bastando la conquista para verificar un cambio 
tan grande, había sido necesaria una transforma-
ción lenta de las ideas, además de concesiones 
prudentes pero continuas de los emperadores, 
acomodadas en aquel sentido a los intereses indi-
viduales. Entonces las ciudades desaparecieron 
poco a poco, y la ciudad romana, la última que 
quedaba en pie, se transformó hasta convertirse 
en la reunión de una docena de grandes pue-
blos bajo un solo dominador; así cayó el régimen 
municipal (Fustel de Coulanges, 1998, p. 341).

Visto lo anterior, nos encontramos con una 
Roma que teje todo un imperio jurídico que 
encadena a los habitantes de los demás pueblos 
y ciudades al ideal de ser ciudadanos romanos, 
a costa de su nativa ciudadanía, lo cual descubre 
un panorama de relación más pragmática que 
ética del compromiso ciudadano.

la ciudad mEdiEval

La ciudad medieval surge del choque entre el 
imperio romano y las tribus bárbaras, y el adve-
nimiento del cristianismo.

En los cinco siglos anteriores al cristianismo 
dejó de ser tan íntima la alianza entre la religión, 
el derecho y la política, pues los esfuerzos huma-
nos se concentraron en una emancipación de la 
antigua religión en la que ya no se tenía fe (Fustel 
de Coulanges, 1998, p. 342).

El cristianismo revivió el sentimiento religio-
so en función de un Dios único; de una religión 
universal, separada del Estado, distinguiendo lo 
temporal de lo espiritual; inculcando deberes de 
justicia y benevolencia para con el extranjero y 
el enemigo; haciendo valer la libertad individual 
al defender la emancipación del alma; elevan-
do a Dios, a la familia y a la persona humana 
sobre la patria, y al prójimo sobre el conciuda-
dano; preocupándose más por los deberes de los 
hombres que por sus intereses. El padre perdió 
el poder absoluto sobre sus hijos y la mujer llegó 
a ser moralmente igual al marido (Fustel de Cou-
langes, 1998, p. 348).

Todo lo anterior condujo a una reformulación 
necesaria del Estado y de las leyes que abrió el 
camino de la ciudad medieval.

Ospina Hernández, C. A. (2014). Ciudad y compromiso ciudadano en la historia de Occidente.  
Revista de Arquitectura, 16, 16-25. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.3
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Según R. H. Barrow, en cierto sentido, la ciudad 
medieval comenzó con la ciudad romana, pues 
cuando en esta la idea de ciudadanía se había 
olvidado, los municipios ya no gozaban de una 
vida civil apreciable, solamente soportaban las 
cargas de la contribución, y los hombres empeza-
ron a encontrar en el seno de la Iglesia cristiana el 
sentido de la ciudadanía que ya no les ofrecían ni 
Roma ni los municipios (1970, p. 195).

En los primeros tiempos de la República, cuan-
do los plebeyos pidieron un defensor, obligaron 
a los patricios a crear el tribunado con el fin de 
proteger sus intereses. Y en el siglo V, cuando el 
Estado romano se configuró como el amo uni-
versal, los oprimidos encontraron de nuevo pro-
tección, no en el magistrado del Estado, sino en 
los obispos de la Iglesia.

La petición popular imponía el cargo de obis-
po a hombres de su elección. Ambrosio, obispo 
de Milán, ni siquiera estaba bautizado cuando fue 
obligado por la multitud a asumir ese cargo. Las 
cartas de hombres como san Ambrosio y san Agus-
tín demuestran claramente la obra de los obispos. 
Se oponían a la tiranía oficial, se enfrentaban a los 
gobernadores provinciales, con quienes personal-
mente mantenían a menudo relaciones amisto-
sas, gestionaban asuntos ante el emperador, eran 
los árbitros en las disputas, y guiaban y protegían 
a su grey en todas las dificultades que se les pre-
sentaban. Fue entonces cuando la Iglesia se trans-
formó en la fuerza principal contra la pobreza y el 
dolor; era la institución que proporcionaba hospi-
tales, escuelas, orfanatos y todo género de obras 
de asistencia social.

Con todo lo anterior rescataba a la persona, 
aun cuando la sociedad era esclava del Estado. 
El obispo, elegido por los habitantes de la ciu-
dad, asumió las funciones del magistrado, que 

por ese entonces no era más que un instrumento 
del gobierno, a pesar suyo.

Sin embargo, la cultura greco-romana se cul-
tivaba por la aristocracia rural que contaba entre 
los galos con una importante academia en Bur-
deos, y dentro de la misma Iglesia cristiana, don-
de llegó a existir una división de opiniones al 
respecto, pues un personaje como Tertuliano era 
partidario de destruir todo lo pagano y Clemente 
de Alejandría hablaba de “despojar a los Egip-
cios”. Pero a la altura del siglo V, la retórica roma-
na encontró una nueva salida en los sermones 
y en los tratados teológicos, además del género 
epistolar en el cual se destacaron San Jerónimo 
y San Agustín.

En el año 410, Alarico, rey de los godos, inva-
dió Italia, capturó a Roma y se retiró. La conmo-
ción ante tal hecho indujo a una polémica entre 
los seguidores de los dioses paganos, quienes 
alegaban el abandono de su culto como la causa 
de la tragedia, y los cristianos con san Agustín a 
la cabeza.

En el año 413, san Agustín comenzó a escri-
bir Ciudad de Dios, que culminó en el año 426; 
la obra se dio a conocer por partes en diferen-
tes fechas. San Agustín, que admiraba el carácter 
romano y la obra de Roma, refuta que estos sean 
el producto de la antigua religión. En Ciudad de 
Dios hace un resumen de las diversas clases del 
concepto de bien que las diferentes filosofías 
del mundo clásico proponían y que apuntaban 
a la felicidad, que para unas residía en la vir-
tud, para otras en los placeres y para otras en 
la satisfacción de las necesidades elementales, y 
así sucesivamente. Él, en cambio, responde en 
la Ciudad de Dios que la vida eterna es el sumo 
bien y que la muerte eterna es el sumo mal.

En ese punto se traza un meridiano entre el 
cristianismo y la religión greco-romana. Lo que 
los cristianos critican del pensamiento pagano 
es que consideren que el hombre se basta a sí 
mismo. No se trata de asegurar la buena voluntad 
de los dioses para lograr lo que el hombre desea, 
sino de cumplir la voluntad de Dios.

San Agustín fue el último gran hombre de 
la antigüedad; cuando murió, en el año 430, 
los vándalos estaban invadiendo África y se 
encontraban a las puertas de Hipona. No obstante, 
esos bárbaros encontraron una civilización 
que podían comprender y apreciar, de hecho 
la absorbieron, dando origen a la cristiandad 
medieval cuyas ciudades fueron coronadas por 
altas torres que apuntaban a la eternidad, y donde 
los obispos y los príncipes se inspiraban en el 
Evangelio.

Es conveniente tener en cuenta lo afirmado 
por Arnold Hauser (1962) en el sentido de 
que la unidad de la Edad Media como periodo 
histórico es artificial, por dividirse en tres tiempos 
independientes: feudalismo, de economía natural 

AFigura 3. Plaza y calle 
medieval

Fuente: Camilo Andrés 
Gómez.
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(Alta Edad Media), caballería cortesana (Plena 
Edad Media), y burguesía ciudadana (Baja Edad 
Media) (p. 137). 

De acuerdo con lo anterior, nos encontramos 
después de la caída del Imperio romano con 
un retroceso de la ciudad que llegó a su punto 
crítico en el siglo VIII, pero que se empieza a 
superar más tarde, dándose un renacer urbanís-
tico entre los siglos X y XII. Durante esa época 
priman los vínculos de señorío-vasallaje en un 
contexto agrario que distingue como ciudadano 
a quien habita en los burgos o ciudades y está 
excluido de ese tipo de lazos.

El monasterio fue, por su sentido comunita-
rio, disciplina y espíritu de trabajo, modelo y 
centro de influencia del espíritu urbano en esos 
tiempos. La ciudad medieval puede describirse 
como una estructura colectiva centrada en torno 
a edificios religiosos (Ortiz, 1981, p. 695).

El típico corporativismo medieval revela la 
fuerte tendencia asociativa de la Edad Media. 
Aparte de las asociaciones religiosas, el modelo 
más extendido de asociación fue el gremio, cuya 
aparición coincide con el rebrote del urbanis-
mo de los siglos X y XI; estos se dividieron en 
dos grandes bloques artesanales y comerciales 
(Ortiz, 1981, p. 706).

Para Henri Pirenne, el mercado fue la cau-
sa directa de la reconstrucción urbana; para 
otros fue solo un factor aglutinante que echó los 
cimientos de una corporación económica ciu-
dadana, originando así el sentido de la corpo-
ración. La interacción entre lo económico y lo 
sociológico parece evidente en este tipo de ciu-
dad (1972, p. 28).

El fuero se convierte en factor central de 
seguridad jurídica en esa ciudad, representa un 
paso de la relación jerárquica hacia el contrato, 
el hecho de vivir en una de esas ciudades cor-
porativas liberaba de toda servidumbre. La libre 
asociación como elemento básico de la comuni-
dad urbana reemplazaba así los lazos de sangre 
y suelo del vasallaje.

Es indudable que el compromiso ciudadano 
en la Edad Media puede percibirse como una 
relación sagrada del hombre con el hombre, 
bajo la influencia de los postulados evangélicos, 
que va transitando de los lazos del señorío en el 
feudo, a la conciencia de la comunidad urbana 
amparada en el fuero.

la ciudad dEl rEnacimiEnto

La ciudad del Renacimiento estaba orientada al 
poder, a las riquezas y al refinamiento. Fue mer-
cantil y los grandes centros del comercio marítimo 
como Génova y Venecia, de finanzas como Flo-
rencia y Milán, eran los focos del renacer europeo 
en los siglos XV y XVI. Coincidieron con el hecho 
de que los descubrimientos ultramarinos gesta-

dos por España y Portugal desplazaron al Medi-
terráneo como centro del mundo.

Esas ciudades fueron gobernadas por dinastías o 
familias y constituyeron Ciudades-Dinastía-Estado, 
donde el poder se concentraba en un magnífico 
déspota, un mesurado tirano o un simple tira-
nuelo, más o menos ilustrados y más o menos 
brutales (Monlau, 2002, pp. 56-75).

Las permanentes luchas internas que carac-
terizaron esas ciudades en la Baja Edad Media 
tuvieron como resultado el ascenso al poder de 
quien fuera capaz de conquistarlo, bien se trata-
ra de un condottiero —jefe de mercenarios— o 
un rapaz banquero, los que, a su turno, daban 
origen a una dinastía hereditaria.

Ellos, a su vez, cultivaban el esplendor y el 
arte en sus respectivas urbes. Las oligarquías se 
distinguían con su estilo de vida de los demás 
ciudadanos. La nobleza se desplazó del campo 
a la ciudad y se emparentó con la burguesía, 
atraída por las riquezas que el mercado les había 
proporcionado.

La burguesía impuso sus estilos urbanos. Solo 
Roma y Nápoles se sustrajeron de esa influen-
cia porque allí la nobleza conservó su papel 
preponderante.

La vida tuvo su principal escenario en la calle, 
en los atrios de las iglesias y en las plazas.

Desde funerales y bodas hasta ejecuciones de 
condenados, y todo tipo de celebraciones de 
los poderosos, tuvieron lugar al aire libre y a la 
vista de todos. Prostitutas, soldados y mendigos, 
eclesiásticos y altivas señoras se entrecruzaban 
en las calles donde abrían sus puertas tiendas, 
tabernas, bancos, talleres, casas de juego e igle-
sias. La actividad constructora no paraba en esos 
tiempos.

Al no existir separación física entre los barrios 
burgueses y populares, las más diversas edifica-
ciones coexistían a imagen y semejanza de las 
distintas clases sociales. Los carnavales igualaban 
a todos en ficticia y efímera hermandad.

Lo anterior no impedía que se dieran explo-
siones sociales como la revuelta de los Ciom-
pi en Florencia durante 1378, que enfrentó a 
los trabajadores del paño, bataneros y tejedores 
con el patriciado de la ciudad.

Pero, en términos generales, las inapelables 
decisiones de los dueños del poder mantuvieron 
todo bajo control.

La ciudad renacentista se puede apreciar 
como un calderón donde se entretejen rasgos 
humanísticos entramados con la riqueza y el 
poder, lo cual conduce a un compromiso del 
ciudadano en términos asociativos y de defen-
sa de la ciudad. Los ciudadanos se relacionaban 
estrechamente con la ciudad que los requería de 
manera constante para su defensa y gobierno.

Ospina Hernández, C. A. (2014). Ciudad y compromiso ciudadano en la historia de Occidente.  
Revista de Arquitectura, 16, 16-25. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.3
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La teorización de esa forma de autogobierno 
ciudadano arraigó en las ciudades-dinastía-Estado 
del Norte de Italia y generó un lenguaje político 
específico, el del humanismo cívico, cuya evolu-
ción hacia el republicanismo puede rastrearse en 
los siglos posteriores (Colom, s. f., p. 1).

El humanismo florentino constituye un primer 
hito en ese sentido al asociar la formación del 
juicio político del ciudadano con la del carácter 
cívico. El par conceptual virtus-fortuna, tomado 
de la tradición clásica, ocupa un lugar clave en 
el desarrollo del lenguaje político republicano. 
Asimilada a la areté griega, la virtus romana for-
maba parte originalmente del ethos de una élite 
política y militar. Con ella se designaba la cua-
lidad carismática propia de quien es capaz de 
doblegar en su favor los avatares de la fortuna. 
Por extensión, la virtus implicaba la capacidad de 
un individuo o grupo para actuar de forma cer-
tera y efectiva en un contexto cívico. Tras el giro 
semántico impreso por el humanismo florentino, 
la virtú pasó a constituir el principio vital de la 
ciudadanía, el impulso animador de la vita acti-
va, un compromiso de lealtad cívica con el que 
acometer colectivamente los inciertos designios 
de la fortuna y permitir que la república se adue-
ñase de su destino. La función militar se convirtió 
así en un atributo esencial de la ciudadanía; la 
posesión de armas y su disposición a ponerlas al 
servicio de la república potenciaba el ejercicio 
de la responsabilidad cívica y convertía defini-
tivamente al sujeto en ciudadano (Colom, s. f., 
p. 7).

El compromiso ciudadano con la ciudad rena-
centista es, en esencia, virtus-fortuna, es decir, 
una buena dosis de civismo en un mar de prag-
matismo ordenado a la riqueza y al poder.

la ciudad modErna

La ciudad renacentista abrió el paso a una 
ciudad posterior, la capital barroca del palacio 
y la corte (Álvarez, 1981, pp. 707). La ciudad 
moderna se ordenó definitivamente al poder 
absolutista.

Se afirma a menudo, que la pólvora acabó defi-
nitivamente con la independencia de las ciuda-
des. Desaparece la muralla y la ciudad se ordena 
a un complejo esquema geométrico, supeditado 
al poder de la monarquía absoluta que construyó 
en el siglo XVI la ciudad barroca la cual, concebi-
da al servicio del esplendor, hizo abstracción de 
la topografía, la conveniencia de los habitantes o 
cualquier obstáculo a la ejecución del plano. Es 
la ciudad destinada a la gloria de sus monarcas, 
que generó un radical desequilibrio del poder, al 
hacer abstracción no solo de los cuerpos inter-
medios sino del ciudadano.

Es de anotar el debilitamiento del compromiso 
ciudadano en este tipo de ciudad y, por consi-
guiente, la fragilidad de la misma.

la ciudad hispánica

Esta ciudad se origina en el sistema coloniza-
dor usado por los españoles. La ciudad indiana 
podría serlo al establecer el Cabildo, y su funda-
ción se realizaba con la designación hecha por 
el fundador de los primeros alcaldes y regidores, 
quienes tenían la facultad de elegir a sus reem-
plazos (Mayorga, 2002, p. 147).

Desde la Alta Edad Media, los reyes otorgaban 
fueros o cartas pueblas mediante cédulas reales 
a las ciudades. En las Siete Partidas de Alfonso 
X el Sabio se enuncian las facultades derivadas 
del fuero: “Sede de obispo o arzobispo; Cabildo 
o Ayuntamiento propio elegido anualmente por 
cooptación, constituido por dos alcaldes o jue-
ces, 4, 6, 8 o más regidores, escribano público y 
de Cabildo, procurador, alguaciles y otros funcio-
narios menores” (Corradine, 2002, p. 147). 

Entre 1520 y fines del siglo XVI los españo-
les fundaron la gran mayoría de las ciudades y 
asentamientos de América Hispana construidos 
durante el periodo colonial, entre ellos casi todos 
los que actualmente tienen importancia nacio-
nal e internacional. Durante la Colonia, el centro 
“nacional” estuvo en Europa. Los grandes centros 
político-administrativos de la Colonia —Méxi-
co y Lima, en segunda instancia Buenos Aires y 
Bogotá, Santiago, Quito y Guatemala— fueron 
centros intermediarios entre la política imperial 
de España y el sistema productivo —minero o 
agrícola-ganadero— de sus territorios (Hardoy, 
1999, p. 104).

Después de muchos años de experimentar con 
concesiones y otras formas de administración 
colonial, en la segunda mitad del siglo XVI, Espa-
ña estableció el sistema definitivo de gobierno 
para la Nueva Granada. El territorio era gober-
nado por el rey y sus consejeros desde España; 
el cuerpo consultivo más importante era el Con-
sejo de Indias, cuyos miembros servían simultá-
neamente como tribunal administrativo, órgano 
legislativo y corte de apelación. En el lado ame-
ricano, las más altas autoridades eran los virreyes 

A Figura 4. Ciudad del 
Renacimiento

Fuente: Camilo Andrés 
Gómez.
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españoles, cada uno de los cuales disponía de 
una Audiencia con funciones casi comparables 
(en menor escala) a las del Consejo de Indias en 
España (Bushnell, 1999, p. 32).

Bajo el nivel de los virreinatos, las capitanías 
generales y presidencias había divisiones territo-
riales más pequeñas que se denominaban gené-
ricamente provincias, cada una con su respectivo 
gobernador (pudiendo variar el título). El escalón 
más bajo del sistema político lo constituían los ór- 
ganos de gobierno locales, principalmente los 
cabildos o consejos municipales. Los miembros 
del Cabildo eran elegidos de manera no demo-
crática, pero eran residentes locales, bien espa-
ñoles o bien criollos. “El Cabildo era la única 
institución del gobierno colonial que tenía cierto 
carácter representativo” (Bushnell, 1999, p. 35).

Bogotá, la más aislada de las capitales virrei-
nales, era una ciudad mucho menos atractiva 
—no opacaba a ciudades menores ni las priva-
ba de sus riquezas y talentos— como, por ejem-
plo, Lima y Buenos Aires. El perfil moderno de 
Colombia como país de múltiples centros urba-
nos, cada uno con vigorosa vida propia, proviene 
de la época colonial (Bushnell, 1999, p. 37).

El engranaje del ciudadano en la ciudad his-
pánica se concentraba en su papel de poblador 
y de conservador de lo poblado dentro de una 
estructura de poder que descendía de la metró-
poli, por sucesivos organismos intermedios, has-
ta la localidad. Su carácter de poblador de un 
nuevo mundo y de guardián de lo poblado lo 
enlazaba fundamentalmente a la categoría ética 
del honor.

la ciudad dEl Estado-nación

La ciudad del Estado-nación es contractualista5 
por origen y por esencia.

Las revoluciones francesa y americana a fina-
les del siglo XVIII, y las de independencia en 
Hispanoamérica a comienzos del siglo XIX, al 
depositar en el pueblo no ya solo el origen de la 
soberanía, como hicieran las antiguas doctrinas 
contractualistas, sino también el ejercicio de la 
misma, recuperaron la ciudadanía como princi-
pio igualitario de pertenencia a una comunidad 
política (Colom, s. f., p. 4).

La ciudadanía, en su acepción moderna, vino 
a subsumir los principios de la igualdad ante la 

5 “Para esta concepción, el Estado preético es un estado de 
soledad y la catástrofe primitiva tuvo lugar cuando las personas 
comenzaron a reunirse”. Tan pronto se reunieron, el conflicto 
fue inevitable y el estado de naturaleza fue entonces, según 
Hobbes, “una guerra de todos contra todos” (Hobbes, 1651, 
primera parte, cap. 13, p. 64). Aún así, como insistió Rousseau, 
de hecho no habían sido hostiles unos con otros antes de cho-
car entre sí (1762, p. 188, 194; 1754, primera parte). “La pro-
pia supervivencia, y más aún el orden social, solo resultaban 
posibles mediante la formación de normas estipuladas por me-
dio de un trato a regañadientes” (Midgley, 1995, p. 30).

ley, del derecho a la participación política y del 
sometimiento a un modelo territorial de domi-
nación, configurándose como una nueva ciuda-
danía nacional (Colom, s. f., p. 5).

El Estado nacional se constituyó en la forma 
política bajo la que ha sido posible conciliar el 
principio liberal del Estado de derecho con el 
principio democrático de la soberanía popular 
(Colom, s. f., p. 11).

El camino para construir el Estado-nación 
supuso una ampliación de las bases sociales del 
poder político, ya que su ejercicio pasó a cobrar 
un carácter territorial y a depender de unos apa-
ratos administrativos centralizados. También 
supuso la génesis de una nueva identidad colec-
tiva cuya simbología no podía ya derivarse de los 
grupos tradicionales de parentesco o estatus. En 
este proceso, las ideologías nacionalistas desem-
peñaron un papel decisivo, ya que contribuye-
ron al trasvase de lealtades desde el ámbito local 
hacia las nuevas entidades nacionales (Colom, s. 
f., pp. 12-13).

La democracia ateniense y el humanismo 
renacentista asociaban la participación activa e 
igualitaria en la cosa pública no solo con la cali-
dad de la misma, sino también con la formación 
del carácter y del juicio político de los sujetos. 
Por el contrario, las ciudadanías nacionales que 
surgen a partir del siglo XVIII son indisociables 
de las dimensiones interna y externa de la sobe-
ranía estatal: atañen a la jurisdicción de los Esta-
dos sobre sus ciudadanos y a la protección de los 
intereses nacionales frente a los demás Estados 
(Colom, s. f., p. 14).

Lo paradójico es que, siendo en su origen una 
categoría política de raíz democrática y universalis-
ta, la ciudadanía en esos casos institucionaliza de 
hecho la particularidad y moralmente, mediante 
exhortaciones éticas como el patriotismo, puede 
llegar a transformar la abnegación individual en 
egoísmo colectivo (Colom, s. f., p. 14).

El compromiso ciudadano en la ciudad del 
Estado-nación se concentra en la sujeción a las 
leyes, concebidas dentro de un marco positivista.

la ciudad industrial

La ciudad industrial tiene como norte la pro- 
ducción.

Esta ciudad se ordenó a la mina, la fábrica o el 
ferrocarril. Charles Dickens la denominó Coke-
town. La base de la convivencia sociopolítica 
de esa nueva urbe que se perfiló entre 1800 y 
1900, se asentó en tres pilares: abolición de las 
corporaciones laborales y estado de permanente 
inseguridad para la clase trabajadora; mercado 
sin límite ni regulación en régimen de libre 
competencia en lo atinente a mercancías y mano 
de obra; un colonialismo salvaje para acceder a 
las materias primas (Álvarez, 1981, p. 707).
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A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano 

El motor económico de la nueva ciudad tuvo 
como engranajes las minas de carbón, la producción 
siderúrgica y la utilización de la máquina de 
vapor, sumados a altos índices de concentración 
demográfica.

Por su complejidad, esta ciudad ha tenido que 
superar serios problemas políticos y sociales como 
de higiene, vivienda, servicios públicos, espacio 
público, seguridad y convivencia, competitividad 
frente a los mercados locales y mundiales, 
participación y compromiso ciudadano.

En la complejidad de esta nueva ciudad se 
acentúa el dinamismo social señalado por Hobs-
bawm: “en siglos recientes ha planteado y puesto 
de relieve los problemas del cambio social rápido 
más que cualquier otra institución” (1998, p. 96).

El compromiso ciudadano en la ciudad indus-
trial se ha centrado en la relación laboral, socie-
dad del bienestar y en el modo tributario.

la ciudad En los tiEmpos dE la globalización

Esta ciudad se ha caracterizado por su apertu-
ra a las leyes del mercado, pero también por una 
privatización de lo público y una responsabilidad 
de lo privado por el interés público, mediante 
una educación ciudadana.

La caída del muro de Berlín (1989), el desmonte 
de la Unión Soviética (1991), la pujanza del neo-
liberalismo anglosajón, y los límites fiscales y polí-
ticos de los Estados de bienestar europeos (1988), 
se encuentran en el origen por la justificación del 
espacio vacante creado por el “repliegue” del Estado 
en la sociedad civil, lo cual ha conducido al actual 
debate sobre la ciudadanía (Colom, s. f., p. 21).

Las consignas de desregulación económica, priva-
tización del sector público y reajuste de las prestacio-
nes sociales del Estado se han visto acompañadas 
por una reivindicación de las capacidades de la 
propia sociedad para protagonizar sus procesos de 
integración moral, política y económica (Colom, s. 
f., p. 22). Esto requiere de una educación ciudadana 
que hace al habitante responsable del interés públi-
co (Sudarski, 1996, p. 44).

El compromiso ciudadano en la ciudad globa-
lizada pone en juego todos los factores jurídicos, 
pragmáticos, culturales y éticos que están paten-
tando, sin lugar a dudas, una nueva ciudad y una 
nueva ciudadanía.

DISCUSIón

Históricamente, se ha dado en Occidente una 
relación entre la ciudad y el compromiso ciuda-
dano que se ha convertido en el sello de esta 
civilización, cuya síntesis retrata las dimensiones 
que debe alcanzar una verdadera ciudadanía:

En la polis griega se destacó la expresión de la 
realidad cultural y política de una humanidad y 
un compromiso ciudadano ordenados a lo ético.

 Roma tejió un imperio jurídico alimentado 
por el ideal de ser ciudadano romano, y allí se 
dio una relación más pragmática y jurídica que 
ética del compromiso ciudadano.

Durante la Edad Media, el compromiso ciuda-
dano correspondió a una relación sagrada, inspira-
da en el Evangelio, del hombre con el hombre, que 
pasó del pacto feudal de vasallaje a la conciencia 
de la comunidad urbana amparada en el fuero.

En la ciudad del Renacimiento, el compromi-
so ciudadano fue en esencia virtus-fortuna, una 
buena dosis de civismo y pragmatismo ordena-
dos a la riqueza y al poder.

La ciudad moderna fue una expresión del 
poder absolutista, que debilitó el compromiso 
ciudadano.

La ciudad hispánica correspondió al compro-
miso de poblar y de conservar lo poblado, regida 
desde la metrópoli por sucesivos organismos inter-
medios y enlazados a la categoría ética del honor.

El compromiso ciudadano en la ciudad del 
Estado-nación se sujetó a leyes inspiradas en un 
pacto social expresado en una Constitución.

El compromiso ciudadano en la ciudad indus-
trial se expresó en una relación laboral y de pro-
ducción, la sociedad del bienestar y en el modo 
tributario.

En la ciudad globalizada, el compromiso ciu-
dadano se ha expresado en una síntesis de con-
tenidos que apuntan a una nueva ciudad y una 
nueva ciudadanía donde las urbes han pasado a 
ser actores políticos.

A partir de este proceso histórico se evidencia 
que el fenómeno del compromiso ciudadano no se 
ha dado por generación espontánea, sino que ha 
sido un bien social que se capitaliza a lo largo de 
los siglos, cuando las sociedades se muestran inte-
resadas en perfeccionarlo, aunque muchas veces 
lo han tenido que rescatar del olvido. Se ha dado 
un proceso que, lejos de ser rectilíneo y sincrónico, 
ha sido diacrónico y con altibajos, de acuerdo con 
los cambios estructurales propios de cada época.

Lo anterior ha implicado también que la huma-
nidad, cuando se olvida del compromiso ciudada-
no, ha entrado en serias dificultades, limitando las 
posibilidades del ejercicio participativo y demo-
crático, como también de la propia conciencia 
de la dignidad humana.

En la investigación sobre cultura ciudadana se 
observa cómo en Bogotá, que ha tenido como 
uno de sus componentes centrales el compromi-
so ciudad-ciudadano, las administraciones Castro 
(1992-1994), Mockus (1995-1997 y 2001-2003) 
y Peñalosa (1998-2000) trabajaron en esa direc-
ción en la ejecución de sus programas de gobier-
no y en un plan de desarrollo establecido desde 
la administración Castro proyectado a veinte 
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años. De ese modo transformaron la ciudad y le 
dieron un papel de liderazgo a nivel mundial.

COnCLUSIOnES

En la introducción se planteó la importancia 
del tema ciudad-ciudadano en los días actuales, 
la resurrección del concepto de ciudadanía en la 
posmodernidad, y las ciudades convertidas en 
los actores políticos de la globalización gracias a 
su entramado de interacciones culturales, socia-
les, políticas, económicas, simbólicas, éticas, his-
tóricas y educativas.

También se ha hecho un recorrido histórico 
de las manifestaciones del compromiso ciudad-
ciudadano en la historia de Occidente, con sus 
diversos legados de orden ético-filosófico, jurí-
dico-político, trascendente, cívico, contractual, 
productivo, globalizante.

Se ha discutido cómo la ciudadanía corresponde 
a un proceso histórico de naturaleza diacrónica 
para bien de la humanidad cuando avanza, y pa- 
ra mal cuando para o se ignora.

Finalmente, se destaca la necesidad de abrir 
la mente a la conciencia ciudadana y la impor-
tancia de tonificarla desde una ciudadanía que 
capitalice y enriquezca en todas sus dimensiones 
un enfoque de la ciudad como el entretejido de 
los ciudadanos y las aspiraciones éticas, políti-
cas, jurídicas y socioeconómicas que solamente 
la civilidad puede proporcionar.

Es conveniente considerar que en la medida 
en que los pueblos abandonan su compromiso 
ciudadano se debilitan en su dinamismo histó-

rico y son fácil presa de modos totalitarios. Y que el 
triunfo de las ciudades es el verdadero triunfo de lo 
político.

Así lo demostraron las administraciones de Bogotá 
durante el periodo 1992-2003, que generaron una 
verdadera paideia bogotana cimentada en una ética 
del interés público e irrigada mediante una cultura 
democrática.

¿Cómo retratar esa paideia? A partir de varias 
categorías6 que reúnen los temas centrales de este 
proceso de cultura ciudadana a lo largo de periodo 
señalado, que cuenta con la Constituyente de 1991 
como su antecedente esencial, así: gobernabilidad 
y legitimidad; descentralización; educación cívica; 
cultura ciudadana; participación ciudadana; cultu-
ra tributaria; veeduría ciudadana; espacio público; 
cultura, recreación y deporte; transporte masivo; 
seguridad y convivencia; educación; salud; servicios 
públicos; desmarginalización y medioambiente.

Esa transformación dio origen a un estudio histo-
riográfico de carácter panorámico de ese proceso de 
ciudad-cultura ciudadana en Bogotá, comprendido 
en un periodo de tiempo de 1991-2003, cuyo pro-
blema de investigación permitió conocer, entre otros 
aspectos: cómo se construyó una nueva ciudad cada 
vez más abierta a la participación ciudadana, y la 
interiorización y asimilación de conceptos como ciu-
dadano. Este artículo es producto de esa iniciativa.

6 “Por categoría entendemos una estructura formal de la reflexión. 
Por ser formal, la categoría no nos proporciona por sí misma ningún 
objeto de conocimiento. La distinguimos por eso del concepto, que 
nos da algo que conocer. Categoría y concepto se oponen origi-
nalmente como el instrumento de producción se opone al objeto 
producido” (Jolif, 1969).
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rESUmEn

Actualmente, los procesos y las metodologías para la enseñanza de la arquitectura se orien-
tan desde los enfoques transdisciplinares. los distintos procedimientos para abordar los 
problemas en el ejercicio profesional, no solamente nos llevan al diseño individual y desde 
las aulas, sino que se justifican los escenarios de empoderamiento en comunidades a través 
del diseño participativo con técnicas aplicadas desde los “laboratorios de diseño” a partir de 
la experiencia. En este artículo se revisan los métodos de la enseñanza dentro del contexto, 
en escenarios de proyecto colectivo y experimental, entendiendo que el “rol del diseñador” 
se orienta a la creatividad para convertirse en facilitador de acciones y métodos, y a la vincu-
lación de distintos agentes que participen en la construcción de su entorno. Se busca enten-
der el diseño participativo, enfatizando la necesidad de formular estrategias que orienten la 
enseñanza de la arquitectura desde los procesos de participación social y la formulación de 
modelos a partir de la experiencia con comunidades. En conclusión, se intenta caracterizar 
distintos instrumentos para la instrucción como respuesta a problemas de contextos con 
necesidad de habitabilidad urbana, dimensión socioeconómica y medioambiental.

pALABrAS CLAvE: urbanismo social, arquitectura experimental, enseñanza de la arqui-
tectura, participación ciudadana, prácticas sociales.

CHArACTErIzATIOn OF THE LEArnIng mODEL BASED On DESIgn 
LABOrATOrIES WITH An EmpHASIS On SOCIAL FACTOrS

ABSTrACT

Currently, architecture teaching processes and methodologies are guided by transdiscipli-
nary approaches. The different procedures to address problems in the professional practice, 
not only lead us towards classroom and individual design, but they vindicate empowerment 
settings in the communities through participative design with the applied techniques from 
“design laboratories” based on experience. This paper reviews  learning methods within the 
context, in collective and experimental project settings; understanding that the “role of the 
designer” is guided towards creativity in order to become action and method facilitator, and 
towards the linkage of the different agents that take part in the construction of their surroun-
dings. The main aim is to understand participative design, giving emphasis to the need in for-
mulating strategies that guide architecture teaching from the processes of social participation 
and the formulation of models based on community experience. In conclusion, the analysis 
intends to give a characterization of the different instruments for instruction as an answer 
to context problems with a need of urban, socioeconomic, and environmental habitability.

kEy WOrDS: Social urban planning, experimental architecture, architecture teaching, citizen 
participation, social practices. 
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InTrODUCCIón

La ciudad se construye desde lo más 
pequeñito y quienes la construyen 

simplemente habitan allí…  
(Atelier, Prototipo 1:1).

Este artículo es resultado de la investigación, 
“Caracterización del modelo de aprendizaje a 
partir de laboratorios de diseño con énfasis en 
factores sociales”, desarrollada en el Centro de 
Investigaciones (CIFAR) de la Facultad de Diseño 
de la Universidad Católica de Colombia; el texto 
aborda los procesos de enseñanza de la arquitec-
tura y las posibles alternativas de actuación a tra-
vés del diseño participativo y el trabajo colectivo.

El objetivo está orientado a la revisión de las dis-
tintas estrategias metodológicas que han sido uti-
lizadas para la enseñanza de la arquitectura como 
parte de los procesos de construcción colectiva del 
territorio por estudiantes y profesionales desde un 
enfoque social. Se han revisado y caracterizado 
distintos procedimientos de algunas facultades de 
arquitectura y diseño en Latinoamérica, que han 
sacado sus metodologías fuera del aula y fomen-
tan el trabajo del diseño con la comunidad y des-
de el territorio de actuación con un pensamiento 
transdisciplinario; además, despliega el concep-
to del “laboratorio social”, el cual hace parte del 
argumento central de esta investigación.

Cabe resaltar que, en general, los esquemas 
de enseñanza están sujetos a los planes educati-
vos del programa de cada institución, pero a partir 
de distintos modelos de pedagogía, entendiendo 
el discernimiento adoptado por los planteamien-
tos de Jean Piaget, Edward L. Deci y el Modelo 
de Aprendizaje Autónomo; los procedimientos 
deben involucrar grupos transdisciplinarios que 
faciliten la construcción de conocimiento pro-
fesional de manera colectiva y enfocado en la 
población. Es decir, deben permitirle a todo 
aquel que desee compartir su experiencia, vin-
cularse en la construcción del hábitat con estra-
tegias comunes y colectivas (Schein, 1998).

Los laboratorios sociales, desde el punto de 
vista de la pedagogía, se han constituido en alter-
nativas que, desarrolladas desde el aula, vinculan 
a la población de diferentes fragmentos sociales, 
sobre todo a aquella con características de vul-
nerabilidad, desde donde se pretende formular 
soluciones mancomunadas y coherentes a pro-
blemáticas latentes que se presentan en el espa-
cio construido de estos núcleos sociales.

CArACTErIzACIón DEL mODELO DE AprEnDIzAjE A pArTIr DE  
LABOrATOrIOS DE DISEÑO COn énFASIS En FACTOrES SOCIALES
Álvaro Javier Bolaños Palacios, Fabián Adolfo Aguilera Martínez
Universidad Católica de Colombia, Bogotá (Colombia)
Facultad de Diseño. Grupo de investigación Cultura, espacio y medioambiente urbano (CEMA)

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano 

Bolaños Palacios, A. J., y Aguilera Mar-
tínez, F. A. (2014). Caracteriza-
ción del modelo de aprendizaje 
a partir de laboratorios de 
diseño con énfasis en factores 
sociales. Revista de Arquitec-
tura, 16, 26-37. doi: 10.14718/
RevArq.2014.16.4

Recibido: diciembre 3/2013 Evaluado: septiembre 29/2014 Aceptado: noviembre 27/2014

E-ISSN-2357-626X

http://dx.doi.org/10.14718/
RevArq.2014.16.4



Vol.   2014
FACULTAD DE ARQUITECTURA2716

Por otra parte, las experiencias en procesos de 
enseñanza bajo esquemas de trabajo comuni-
tario con estudiantes de arquitectura, y los pro-
cesos trans-disciplinares como fundamento del 
ejercicio y la práctica de la disciplina en algu-
nos talleres de diseño, donde se han tratado de 
orientar soluciones experimentales al manejo del 
espacio habitable, de alguna manera nos per-
miten orientar la enseñanza de la arquitectura 
a partir de lo que puede entenderse como labo-
ratorio social.

De acuerdo con la estructura del proceso de 
formación del conocimiento a partir de la reflexión 
de lo que es el laboratorio social, la exploración 
metodológica se fundamenta en las tesis gene-
rales del laboratorio social como concepto y 
definición, mediante un riguroso recorrido inves-
tigativo; así, se indagaron diferentes fuentes de 
información, que condujeran a establecer un 
significado más aproximado de este concepto. 
Entre otras fuentes se consultaron diccionarios 
generales y especializados, el proyecto educativo 
del Programa de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Colombia y modelos pedagógicos 
que desde la arquitectura se orientan a la par-
ticipación social, a la práctica profesional y a la 
responsabilidad social.

Las definiciones académicas permiten reco-
nocer el valor de la enseñanza de la arquitectu-
ra, bajo el esquema de la responsabilidad social; 
aunque no es extensa la documentación exis-
tente en torno al tema del laboratorio social, se 
logró un efectivo acercamiento a muchos temas 
que no solamente permiten estructurar este con-
cepto, sino que también contribuyen a realizar 
formulaciones frente a la manera como debe-
ría implementarse un “laboratorio” de carácter 
social al interior de las aulas en el programa de 
arquitectura.

mEtodología

La investigación que se propone es de tipo 
exploratorio y se desarrolla en tres fases:

Fase 1 - Recopilación de información. A través 
de un recorrido heurístico se trata de recopilar los 
datos que ayuden a definir y a entender el con-
cepto de laboratorio y su relación con el aspecto 
social, que es lo que trata de orientar el Progra-
ma de Arquitectura en el aula de trabajo y su 
extensión al conjunto social de sectores físicos 
con características de vulnerabilidad.

Fase 2 – Análisis y exploración. Analiza e inter-
preta conceptos relacionados con los métodos de 
enseñanza de la arquitectura en diferentes facul-
tades o programas donde trata de establecerse 
la manera como se vincula la práctica social a la 
academia y viceversa; de igual manera, se revi-
san tendencias y teorías de autores nacionales 

y extranjeros que han desarrollado estrategias 
novedosas en relación con la práctica social y la 
arquitectura.

Fase 3 – Verificación del escenario. Es la etapa 
donde el equipo de trabajo realiza las contrasta-
ciones y trata de generar una línea de aplicación 
metodológica hacia lo que puede constituirse el 
laboratorio social en el Programa de Arquitectura 
de la Facultad de Diseño, y muestra cómo pue-
den generarse diferentes vínculos en las aulas o 
los semilleros que podrían llevar el concepto de 
enseñanza y aprendizaje como componente de 
la práctica y la responsabilidad social educativa 
a los espacios sociales con necesidades insatisfe-
chas de espacio construido.

rESULTADOS

marco concEptual

1. Definición del laboratorio social

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua 
Española, la palabra “laboratorio”, viene de 
“laborar”. Lugar dotado de los medios necesa-
rios para realizar investigaciones, experimentos 
y trabajos de carácter científico o técnico; sin 
embargo, por extensión, el laboratorio puede 
ser entendido como oficina o taller donde se 
hacen trabajos de índole técnica o investigacio-
nes científicas.

Para tratar de profundizar al respecto, según el 
Diccionario de la Lengua Española, la definición 
de “laborar” hace referencia al trabajo en sus 
aspectos económicos, jurídicos y sociales. Por su 
parte “labor” representa la acción de trabajar y 
el resultado de esta acción. Adorno, tejido hecho 
a mano, obra de coser, bordar, ir a la labor, salir 
de la labor. Cada uno de los grupos de productos 
que se confeccionan en las fábricas. 

El lenguaje, en su necesidad de permitir una 
comunicación ágil, funcional y clara, se adap-
ta y evoluciona permitiendo generar relaciones 
conceptuales según corresponda a la necesidad 
de comunicación; de esta manera, en lo que 
respecta al concepto de laboratorio, puede ser 
interpretado como el lugar de trabajo y experi-
mentación por extensión a cualquier disciplina 
que lo requiera y, por supuesto, en arquitectura 
puede ser entendido como el aula donde se pro-
yecta o el espacio donde se materializa una idea.

Es necesario abordar la expresión “lo social”, 
como perteneciente o relativa a la sociedad o a 
las contiendas entre unas y otras clases. Pertene-
ciente o relativo a una compañía o sociedad, o a 
los socios o compañeros, aliados o confederados. 
Por su parte, sociedad se interpreta como una 
reunión mayor o menor de personas, familias, 
pueblos o naciones. Agrupación natural o pac-
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tada de personas, que constituyen unidad distin-
ta de cada uno de sus individuos, con el fin de 
cumplir, mediante la mutua cooperación, todos 
o alguno de los fines de la vida.

Es claro observar el carácter de lo social, que 
está relacionado con las congregaciones de indi-
viduos con propósito o fin común mediante la 
mutua cooperación. Sin embargo, en Colombia, 
y en la mayoría de los países del mundo, cuando 
se hace referencia a lo social, se ha tratado de 
orientarlo a los aspectos económicos de ciertas 
“clases” que pueden tener condiciones econó-
micas precarias para la satisfacción de sus nece-
sidades básicas y de su producción de hábitat 
(Guallart, 2004).

Por eso, podría decirse que el laboratorio 
social puede ser entendido como el lugar de 
experimentación, de trabajo y de producción, 
en el que la academia y la comunidad se aso-
cian con el propósito de interpretar y resolver, 
mediante la mutua cooperación, los problemas 
del lugar en los que la comunidad habita.

Para el caso de la construcción del concepto 
de laboratorio social, se elaboró una entrevista 
aplicada para algunos colectivos sociales inter-
nacionales que vienen trabajando en países de 
América Latina en proyectos urbanos y arqui-
tectónicos desde el diseño participativo, con la 
colaboración abierta de la ciudadanía. Con rela-
ción al trabajo colectivo, el arquitecto Enrique 
Villacis (2013) manifiesta:

El laboratorio no debe tener un lugar específico, 
este debe llevarse a cabo donde la comunidad 
lo requiera y si bien el laboratorio social, en el 
caso de la producción del hábitat no puede o 
no debe ser científico, el aula y el espacio físico 
de la ciudad, resultan adecuados y no requie-
ren dotaciones ni equipos sofisticados en tanto 
la interpretación de la ciudanía y las propuestas 
de estudiantes, tutores y docentes son las herra-
mientas perfectas para producir respuestas y 
soluciones adecuadas a las problemáticas de un 
conjunto social en un momento determinado. 

Para otro profesional en temas de trabajo 
colectivo, como es Alfredo Maul, director de la 
organización G-22 en Guatemala, son precisa-
mente la experimentación y la creatividad las 
que formulan la idea de un laboratorio social:

En el laboratorio social, sin duda, hay interven-
ciones e ideas que hasta no construirlas no tienen 
ningún mérito. Y claro está, aprender de los erro-
res en conjunto trabajando en equipo con líde-
res definidos aporta más conocimiento muchas 
veces del esperado. El laboratorio social en todo 
momento incluye a las personas de las comunida-
des en estudio. Conocer sus necesidades, investi-
gar el contexto y hábitat es básico para garantizar 
resultados exitosos donde se busque el consenso 
ciudadano. Generar ideas en conjunto y luego 
construir esas ideas colaborativamente implica 
una inversión en el corto, mediano y largo plazo 
(Maul, 2013).

Refiere Michael Smith (2013) que: “‘Un labo-
ratorio social’ debe facilitar el ‘pegamento’ entre 
la dicotomía urbana de lo ‘formal’ e ‘informal’, 
en donde cualquier ejercicio de diseño, de 
arquitectura, se convierte más en una excusa 
para promover, facilitar y desarrollar relaciones 
humanas”.

Estas connotaciones se argumentan desde el 
pensamiento científico, en donde la rigurosidad 
y los métodos de investigación son claves para 
comparar resultados y hallazgos. De ahí la impor-
tancia de gestar espacios de trabajo que permi-
tan abordar la complejidad del diseño en su valor 
social. Entiéndase también lo social del ejercicio 
como la importancia de proveer un ambiente de 
trabajo multidisciplinario y rigurosamente trans-
disciplinario de pensamiento en diseño práctico, 
desde las humanidades y la observación feno-
menológica. La experimentación no es un fin, es 
parte del proceso, y debe ser rigurosa, medible, 
comparativa para ser “asimilada” por un equipo 
de trabajo diverso.

2. Modelo actual de enseñanza de la arquitec-
tura en Colombia

El proyecto educativo de la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Católica de Colombia, 
que inició en 1970, orientó su programa con 
énfasis en construcción y temas relacionados con 
la ciencias humanas; en su proceso evolutivo, la 
facultad ha generado grandes cambios tratan-
do posicionarse en la vanguardia de tendencias 
pedagógicas para la formación de sus estudian-
tes. En la historia de sus procesos educativos pue-
de observarse que sus estrategias formativas han 
pasado de la denominada cátedra magistral, en 
la que el conocimiento del docente, transmitido 
directamente a través del discurso en el aula, era 
indiscutible, a implementar pedagogías basadas 
en la autonomía y la formación deductiva más 
que inductiva; en tal sentido, se han implemen-
tado instrumentos y herramientas como el semi-
nario, método de participación colectiva que 
fomenta el autoaprendizaje, y el taller donde la 
persona aprende a partir de prácticas (Universi-
dad Católica de Colombia, 2010).

Podemos también hablar del Proyecto Educativo 
del Programa: “desde su fundamento Epistemo- 
lógico que establece la enseñanza de la arquitec-
tura como la doble relación con el conocimiento; 
por un lado, una reflexión interna del objeto dis-
ciplinar de la arquitectura como categoría orga-
nizada y por otro, del conocimiento externo de 
los diversos saberes con los que interactúa y del 
contexto cultural del cual es expresión. En este 
sentido, se reconocen vínculos y solidaridades 
con otras áreas del saber que se abordan a tra-
vés de la interdisciplinariedad, el diálogo como 
formas privilegiadas en la construcción colec-
tiva del conocimiento y la investigación como 
forma institucionalizada de estimular y satisfacer 
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la curiosidad porque a través de ellas se orga-
niza, relaciona y contextualiza la información” 
(Universidad Católica de Colombia, 2010, p. 10).

Desde el fundamento sociológico, el PEP 
reconoce a la cultura como el contexto dentro 
del cual pueden descubrirse todos los fenóme-
nos y procesos sociales y establece que en este 
sentido, la arquitectura se entiende como una 
expresión cultural de naturaleza pública, lo que 
implica el análisis y la interpretación de las diver-
sas formas discursivas, imaginarios sociales y 
formas de sociabilidad que la determinan, mate-
ria prima en la que se enraízan los procesos de 
transformación de una sociedad democrática y 
ambientalmente sostenible (Universidad Católi-
ca de Colombia, 2010, p. 11).

El fundamento Pedagógico, concibe la adopción 
de acciones tendientes al desarrollo de la persona 
a través del dialogo entre iguales no jerarquizado, 
entre docente y alumno, que permite avanzar 
hacia un proceso investigativo desarrollado en 
tres pasos, la observación cualificada, la interpre-
tación discursiva y la argumentación, pasos fun-
damentados en la determinación de problemas 
relevantes que se manifiestan en un contexto 
determinado, y cuando se sintetiza este proceso, 
el instrumento básico en el que se materializan los 
fundamentos del programa, el taller es el espacio 
para la construcción colectiva del conocimiento 
y el seminario como el espacio de la elaboración 
mental del discurso y de los conceptos teóricos 
que se traducen en resultados prácticos de una 
situación problémica (p.11).

 Ahora, pensando en estrategias y alternati-
vas metodológicas de enseñanza y aprendizaje, 
y en integrar abiertamente al estudiante con las 
comunidades sociales en condiciones de vulne-
rabilidad, se ha planteado el desarrollo de un 
tema de investigación que inicie la fundamen-
tación de lo que podría denominarse laborato-
rio social, el cual debe constituirse en el espacio 
de interacción entre la sociedad y la academia 
en la búsqueda de soluciones a las necesidades 
del hábitat en la población con características de 
vulnerabilidad.

En tal sentido, se generan algunos lineamien-
tos que inician con el concepto laboratorio social, 
donde se observa cuál debe ser la manera como 
se instrumentalice y se constituya en una herra-
mienta clara en la formación de nuevos profesio-
nales que, desde el Programa de Arquitectura de 
la Universidad Católica de Colombia, contribu-
yan a la solución de múltiples necesidades de la 
sociedad local y nacional.

Preocupados por incorporar la práctica y la 
creatividad en el campo real, el Programa de 
Arquitectura pretende vincular en sus métodos 
de enseñanza y aprendizaje el denominado labo-
ratorio social como el resultado del ya puesto 
en marcha aprendizaje autónomo a través de la 
problematización de situaciones físicas y sociales 

en nuestro territorio, el cual pretende involucrar 
al principal actor dentro los procesos de diseño y 
construcción de la arquitectura: el sector social, 
la comunidad, a través de procesos de partici-
pación directa en la solución de sus problemas, 
con la orientación y el conocimiento técnico que 
garanticen y generen resultados efectivos y nove-
dosos en lo que podríamos denominar construc-
ción social del hábitat.

Si se observan los propósitos que busca la edu-
cación superior a través de la Ley de Educación 
en Colombia, del Decreto 2566 de 2003 y de 
la resolución 2770 del mismo año, vemos que 
se establecen los denominados estándares míni-
mos para el funcionamiento de los programas de 
arquitectura y el aseguramiento de la calidad de los 
mismos; se destaca cómo parte de esta respon-
sabilidad recae en los procesos de la proyección 
social la cual, desde el programa, debe propender 
por desarrollar estrategias y proyectos que incidan 
en la enseñanza y el aprendizaje del estudiante 
entendiendo que existe un compromiso de res-
ponsabilidad social en la práctica profesional (Lla-
nos, 2011).

Si se tienen en cuenta las condiciones y las 
necesidades apremiantes en el hábitat nacio-
nal, como el medioambiente, la precariedad y la 
necesidad de vivienda en algunos niveles socioe-
conómicos de la población, la insuficiencia en 
la generación de redes de servicios públicos, el 
creciente déficit de equipamientos para presta-
ción de servicios básicos, es de observar que son 
muchos los campos de acción hacia los cuales 
hay que reorientar la imaginación, la creatividad, 
la enseñanza y la práctica en las facultades de 
arquitectura, donde los nexos entre la empresa 
y la academia juegan un papel preponderante 
en la solución a estas situaciones cada vez más 
crecientes. La práctica profesional, entonces, se 
constituye en una de las alternativas más impor-
tantes en la formación de nuevos arquitectos, en 
tanto los pasantes pueden involucrarse en el pro-
blema o la necesidad y en la búsqueda de alter-
nativas y soluciones a las mismas (Ministerio de 
Educación Nacional, 1996).

Puede interpretarse que la práctica profesional 
se constituye en una oportunidad, no solamente 
para la adquisición de nuevas competencias que 
habilitan al estudiante a incorporarse en el merca-
do laboral futuro, sino que permite a la institución 
y a los diferentes núcleos sociales observar una 
realidad sobre la cual actuar teniendo en cuenta 
el panorama del hábitat nacional antes descrito, y 
que, obviamente, no ha sido atendido completa 
ni satisfactoriamente por ningún ente institucio-
nal o privado. Es entonces que, entendiendo la 
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práctica como un espacio donde la proyección 
social debe actuar decididamente, se sugiere 
una alternativa para la creación del denominado 
laboratorio social como una extensión de gru-
pos practicantes orientados por el programa con 
objetivos y proyectos concretos hacia la solución 
de problemas sociales en sectores de cierto nivel 
de vulnerabilidad; la participación de las insti-
tuciones educativas en proyectos comunitarios 
garantizaría de alguna manera el desarrollo social 
y urbano de muchos sectores locales y naciona-
les según sea el caso de aplicación.

3. Desde el contexto de la “arquitectura social” 

En la actualidad, los procesos de la enseñanza 
de la arquitectura se relacionan exclusivamente 
con planes y programas que establecen las facul-
tades de arquitectura de manera general, dismi-
nuyendo la actividad de la práctica fuera de las 

aulas y evitando procesos que permitan el trabajo 
in situ, donde la experimentación con la población 
se convierta en la estrategia para alcanzar la prác-
tica de la disciplina (Saldarriaga, 1997) (figura 1).  
La corresponsabilidad del ejercicio académico 
bajo las dinámicas interactuantes entre distintos 
agentes (que involucran al estudiante como parte 
de su proceso de formación), permitiría mante-
ner ciertos parámetros para resolver las deficien-
cias que presentan los estudiantes dentro de 
su desarrollo académico como parte del ejerci-
cio de la arquitectura en la escuela; el “hacer 
arquitectura”.

Tal como afirma Saldarriaga (1997), el arqui-
tecto es un ser “social” y de sus experiencias se 
desprende la actividad profesional que pueda 
desarrollar. El ejercicio de la disciplina es el res-
ponsable de formar la personalidad profesional y 
la pertenencia sobre el acto del “hacer”; y con-
cluye: “el saber colectivo es una cosa, el saber 
individual toma de él aquello que requiere y 
aporta a su vez los resultados de su exploración”.

Las obras que emergen del “saber arquitectó-
nico” siempre deben cumplir una función; en la 
práctica debe existir la satisfacción y el bienes-
tar de quienes requieren las obras; para ello se 
debe entender la necesidad pero, además, com-
prender la posible adaptabilidad de las obras. En 
esta situación podemos hablar de “arquitectura 
social”, no solamente entendiendo la manera por 
la cual el usuario se adapta y conserva el obje-
to arquitectónico, si no, además, razona sobre 
el proceso que debe realizarse al momento de 
hacer arquitectura y el contacto con el usuario, 
entendiendo la complejidad que tiene la necesi-
dad de habitar (Escobar, 1994) (figura 2).

PROBLEMA 
“enseñanza de la 

arquitectura en el aula” 

CARACTERIZACIÓN

LABORATORIO PARTICIPATIVO 
Acciones urbanas para la  

profesionalización de la disciplina 

acciones

STAKEHOLDERS 
agentes 

a. Comunidad 
b. Academia  
c. Iglesia 
d. Gobierno 
e. Asociaciones 

1. CONTEXTO SOCIAL 
participación  

2. LABORATORIO 
acciones ciudadanas 

NECESIDAD 
LUGAR 

IMAGINARIO 
MEMORIA 

AFigura 1. Modelos 
básicos de 

caracterización para el 
desarrollo de actividades 
desde el modelo de 
enseñanza actual.
Fuente: elaboración propia.

A

Figura 2. Proceso de intervención desde la 
academia, con participación de la 

comunidad, y ejercicio de Taller de Diseño VI, 
Universidad Veritas, Facultad de Arquitectura, 
Costa Rica. Proyecto “Entre comunidad”.
Fuente: http://www.entrenosatelier.
net/#!entre-comundad/cwn4
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Experimentar bajo distintas dimensiones e invo-
lucrarse con la necesidad es la base científico-téc-
nica en la formación profesional de la arquitectura 
(Saldarriaga, 1997); aquí prevalecen los campos de 
la verificación, el interactuar y el trabajar bajo la 
dinámica de la prueba y el error; ganar sensibilidad 
en el sitio, detectar el contexto apropiado, el pro-
yecto necesario con el trabajo en la práctica cola-
borativa, un esquema autogestionado. Tal como lo 
confirma Barrera (2009), la arquitectura social “es 
un experimento” que por sí misma es, por necesi-
dad, inestable. Es controvertida; no puede ser ina-
pelable sino opinable; se ubica en los límites del 
uso de la tecnología proporcionando datos para y 
desde el saber científico; debe poder fallar, es decir, 
debe formular hipótesis que puedan o no cumplir-
se; admite que el descubrimiento y la innovación 
son procesos complejos y construidos; genera un 
conocimiento posterior que se planifica y se valora 
tanto o más que la propia ejecución.

4. La lógica del aprendizaje de la arquitectura 
bajo los laboratorios sociales

Los esquemas de aprendizaje en la arquitec-
tura como disciplina implican actualmente un 
cambio de actitud frente a los problemas que 
afronta la educación; esto significa un cambio de 
los procesos de formación vistos desde el para-
digma tradicional, donde el fin de las facultades 
de arquitectura es convertir a un individuo que 
no es arquitecto en un profesional de arquitectura 
bajo el arte de proyectar, demostrando el poder 

construir mediante un sistema de comunica-
ción, representación y proyectación (Saldarriaga, 
1997). Sin embargo, la lógica de aprendizaje bajo 
un esquema innovador podría estar vinculada a 
los procesos independientes autónomos donde el 
adquirir habilidades y destrezas se desarrolla bajo 
el aprendizaje propio, logrando un campo de 
conocimiento significativo (Annicchiarico, 2011).

Para este último caso donde el aprendizaje es 
autónomo, tal como lo referencia Annicchiarico 
(2011), “la autonomía es tanto intelectual como 
social, afectiva, moral; la finalidad de la educación 
es producir individuos o personas autónomas que 
sean capaces de respetar la misma autonomía en 
otras personas”. Se puede lograr, entonces, un tra-
bajo del estudiante mediante un proceso de res-
ponsabilidad colectivo, dentro de un esquema de 
labor social donde puede aclarar dudas e inquietu-
des dentro de su “hacer”, pero además, permitirse 
desarrollar la idea con un sujeto definido donde se 
imparte el ejercicio de la disciplina bajo una nece-
sidad justificada.

El territorio es el espacio propicio, y en este 
esquema la ciudad depende de “aprendientes 
autónomos”, donde la comprensión y el conoci-
miento de la teoría del espacio está en la capa-
cidad de reconocer el lugar, el contexto y la 
dimensión que tiene el objeto frente a la apropia-
ción que pueda tener cada sujeto que habita este 
mismo; es decir, trasladar a lo social el origen de 
la conciencia, implica reconocer la formación de 

CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE APRENDIZAJE A PARTIR DEL LABORATORIO 
DE DISEÑO CON ÉNFASIS EN FACTORES SOCIALES 

CONTEXTO: el ejercicio disciplinar de la arquitectura a través de los lineamientos académicos, instan al trabajo participativo para el  
desarrollo de proyectos como parte de la responsabilidad social bajo instrumentos de gestión (Hernández, 2011) 

Procesos académicos para la construcción de conocimiento  
a través del aprendizaje en contextos reales, enmarcados 
dentro del desarrollo práctico entre comunidad.  

Marco de conceptual 
Mejoramiento Integral (Mier y Terán, 1994) 
Renovación y Espacio (Borja, 1998) 
Diseño de Vivienda (Von Keitz, 2008) 
Construcción Social (Coll, 1985) 
Urbanismo Social (Harvey, 1985) 
Instrumentos de Gestión (Maldonado, 2010) 
Territorio y Ciudad (Jauregui, 2010) 
Constructivismo Social (Cubero, 2005) 

Marco de antecedentes 
Debe constituirse como oportunidad en el 
procedimiento de investigación en distintas  

problemáticas sociales, visto desde el contenido 
del programa, a partir del Núcleo de Proyecto 

como evidencia para el desarrollo de un 
ejercicio real (Proyecto Palomino, 2010) 

Talleres colectivos como 
verificación 
internacional 

Marco Aplicativo: LAB + DIS = SOL 
-MIB (Medellín)   - Alborde (Ecuador) 
-CINVA (Bogotá) - SEDESOL (México) 
-Sec. HABITAT (Bogotá) 
-AXP (Bogotá)    - Palomino (Bogotá) 
-Entrenos (Costa Rica) 
-Taller 13 (México) – Labprofab (Ven) 
-Minurvi (Perú)   - Taller Portable (Bog.) 

Parte de un problema de investigación: ¿Cómo formular proyectos  
de responsabilidad social, bajo estructuras académicas que permitan 
construir conocimiento a partir del desarrollo del proyecto de grado?   

Laboratorio Social 
PROCEDIMIENTO  

 

Líneas de proyecto 
Proyecto urbano 

Plan de mejoramiento barrial 
Desarrollo de vivienda Experimental  

o social 
Equipamiento urbano 
Diseño urbano integral 

Proceso y proyecto comunitario 

¿Cómo se debe    proceder? 

Estrategias 
Taller de experimentación social bajo 

parámetros académicos, para el desarrollo de 
proyectos bajo condiciones reales y de 

habitabilidad 

Formulación 

Estrategias 
1.  Diagnóstico y pronóstico  
(Laboratorio social urbano) 

2. Procedimientos participativos  
(Academia como gestor) 

3. Aplicación y verificación evidencia 
(Valoración, concepto, proyecto) 

Fomenta 

Tres periodos de construcción de proyecto a partir de la gestión comunitaria 

DIMENSIONES    APLICABLES 
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO COMO MODELO 

A

Figura 3. Esquema 
conceptual para el 

desarrollo de la 
investigación como parte 
de la estrategia 
metodológica a fin de 
lograr el aprendizaje en el 
aula.
Fuente: elaboración propia.

Bolaños Palacios, A. J., y Aguilera Martínez, F. A. (2014). Caracterización del modelo de aprendizaje a partir de laboratorios  
de diseño con énfasis en factores sociales. Revista de Arquitectura, 16, 26-37. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.4
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la trilogía ambiente-hombre-ambiente, y en este 
sentido, entender que toda acción individual es- 
tá sellada por diversos signos y símbolos. Además 
de singularizar la conciencia, dicha trilogía viene 
a constituir las estructuras a partir de las cuales se 
producen conductas instrumentales como condi-
cionantes del desarrollo humano, la sensibilidad, la 
razón por la necesidad de habitar y la conciencia 
de permitir la dignidad humana, a través del “hacer 
arquitectura” (Fontaines y Rodríguez, 2008).

Dentro de las estrategias para la enseñanza de 
la arquitectura a través de los laboratorios socia-
les se concluye que debería realizarse el ejerci-
cio de aprendizaje desde el trabajo comunitario 
como estrategia metodológica (figuras 3 y 4).

El desarrollo de talleres y de actividades de 
participación y discusión con comunidades, se 
puede extender a través de tres momentos don-
de debe consolidarse la actividad, así (Escobar, 
1994) (figura 3):

a. Talleres introductorios al diagnóstico.

b. Talleres introductorios a la formulación del 
ejercicio bajo un estudio de caso.

c. Talleres generales para la formulación del 
ejercicio.

Figura 4. Esquema de 
procedimiento por 

módulos de acción para el 
proceso académico como 
laboratorio social.
Fuente: elaboración propia.
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El corregimiento de Palomino se encuentra 
ubicado a 70 kilómetros de Santa Marta so-
bre la Troncal que comunica con Riohacha, 
forma parte del municipio de Dibulla en el 
departamento de la Guajira. Se desarrolla-
ron algunas propuestas académicas durante 
el año 2009 y durante el primer semestre 
del 2010 se organizó una salida de campo.

Aborda las problemáticas de una población 
específica y propone soluciones en diferen-
tes escalas a corto, mediano y largo plazo. El 
proyecto se entiende como la construcción 
de conocimiento a partir de las inteligen-
cias colectivas reconocidas y detectadas en 
el lugar y como el desarrollo de un trabajo 
evolutivo en el tiempo que busca incentivar 
acciones concretas, reales, críticas e inno-
vadoras en el marco de la realidad política, 
económica y social colombiana.

Se trata de una población ubicada entre 
los ríos Palomino y San Salvador que viven 
fundamentalmente de la pesca, el turismo y 
el intercambio comercial. El Proyecto surge 
debido a la invitación que algunos repre-
sentantes de la comunidad, tanto indígenas 
como habitantes del pueblo, le hacen a las 
directivas y profesores de la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño de la PUJ. Con el ánimo 
de buscar la colaboración en la solución  de 
algunos de los problemas, que allí se pre-
sentan y cuya pertinencia académica así lo 
amerite, como un aporte concreto de la Uni-
versidad a la población.

Dirigido por Carlos Hernández Correa. Con-
formación de un colectivo entre alumnos y 
profesores de Facultad y la Universidad Ja-
veriana para trabajar con una comunidad y 
una población altamente vulnerable. Los pro-
fesores del Proyecto Nuevos Territorios son 
un grupo interdisciplinario conformado por 4 
arquitectos, 3 diseñadores, 1 biólogo, 1 poli-
tólogo y 1 artista, todos profesores de planta 
y cátedra de diferentes Departamentos, ase-
sorados por profesores del Departamento de 
Arquitectura hora cátedra: 1 antropólogo, 1 
sociólogo, 1 filósofo y 1 arquitecto especialis-
ta en estructuras.

Alrededor de temáticas tales como la soste-
nibilidad, la arquitectura, el diseño de im-
pacto social y las estrategias comunitarias, 
entre otros. Tanto el marco teórico como las 
propuestas que se desarrollan están en con-
cordancia con aspectos tales como la ecoefi-
ciencia, la coherencia o biomimesis y la sufi-
ciencia o reducción. Se desarrollaron algunas 
propuestas académicas durante el año 2009; 
durante el primer semestre del 2010 se or-
ganizó una salida de campo con 50 alumnos 
de las carreras de Arquitectura y Diseño, 
los cuales, dirigidos por cuatro profesores, 
adelantaron una investigación en el lugar y 
realizaron algunos ejercicios de interacción y 
proyectos concretos con la comunidad.

Entre octubre y noviembre del 2009, se 
adelantaron por parte de los alumnos del 
taller “Nuevos Territorios”, diferentes pro-
puestas para el rediseño de un Centro de 
Salud en la población kogui de Kasakuma-
que  ubicada en la Sierra Nevada y el di-
seño de una posible escuela para los niños 
koguis en Palomino.

Fuente:https://palominocultural. 
wordpress.com/

c
o

N
 L

o
 Q

U
E 

H
Ay

Comuna Vicente Rocafuerte - Parroquia Puer-
to Limón - Provincia  Santo Domingo de los 
Tsáchilas - Ecuador. Construido y publicado 
en enero 2013 - mayo 2013.

Es un taller de diseño arquitectónico, partici-
pativo de carácter comunitario, que tiene el 
objetivo de desarrollar un proyecto, producto 
de consensos grupales que beneficie a toda 
la comunidad como a los estudiantes. “Con 
lo que hay”, se refiere a trabajar con el mate-
rial que hay, que no represente gasto para la 
comunidad, con los recursos que hay y con la 
intervención y la colaboración de todos para 
incentivar el trabajo en equipo.

Durante el acercamiento inicial se visitaron tres 
comunidades pertenecientes a la Parroquia  de 
Puerto Limón: El Rosario, San Miguel y Roca-
fuerte, cada una con diferencias muy marca-
das. Se escogió la comunidad de Rocafuerte 
al ser la más consolidada y decidida a trabajar 
en el proyecto.

Dirigido por Enrique Villacís. Comunidad: Arq. 
Javier Badillo (Plan de desarrollo de Puerto 
Limón), Lic. Teresa Espinoza (presidenta de la 
Junta Parroquial de Puerto Limón), Javier Gui-
zado (presidente de Vicente Rocafuerte), José 
Delgado (maestro).

Se desarrolla de manera paralela en diferen-
tes ámbitos, como  son: el análisis y el dise-
ño, la gestión, la construcción, la publicación 
o difusión de la información.Dividiendo el 
taller entre lo que se hace en la universidad 
y lo que se hace en la comunidad. Al tratarse 
de un taller experimental, todo el diseño se 
pone a prueba en la FADA, realizando ma-
quetas y ensayos del proyecto en escala 1:2. 
Permitiendo adquirir experiencia ensam-
blando el proyecto y además entregar a la 
comunidad un diseño probado.

Proyecto arquitectónico construido que no 
solo satisface los requerimientos académicos 
que deben cumplir los estudiantes sino un 
proyecto basado en un diseño participativo y 
comunitario capaz de suplir la necesidad de 
la comunidad.

https://www.facebook.com 
conloquehay.talleres
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Es una agenda de taller de diseño impulsa-
da por del colectivo Entrenos Atelier en la 
Universidad Veritas. El Colectivo fue funda-
do en San José, Costa Rica en el 2010 por 
los arquitectos Michael Smith y Alejandro 
Vallejo, ambos comparten una visión hu-
manista del diseño con impacto social, con 
sensibilidad ambiental, sostenibles y una 
búsqueda constante hacia la experimenta-
ción con materiales alternativos locales.

Los enfoques con los que se cuenta abarcan 
un proceso de conceptualización, diseño, 
planificación, construcción y documenta-
ción; todo esto se desarrolla conjuntamente 
con los habitantes de una comunidad.

Es un proyecto de extensión dentro de Entre 
Nos Atelier, que trabaja el aspecto académico 
dentro de universidades públicas y privadas 
en Costa Rica, para darle paso a una ideo-
logía de pensamiento social, con el fin de 
difundir los temas que se trabajan dentro del 
colectivo, hacia las academias, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las comu-
nidades.

Dirigido por los arquitectos Michael Smith y 
Alejandro Vallejo. Destacan en su trayectoria 
profesional y de colectivo, reconocimientos, 
publicaciones y conferencias a nivel nacional 
e internacional, además de labores docentes 
en varias universidades de Latinoamérica.

El documento inicia con reflexiones de ex-
pertos locales en la materia, y la presenta-
ción de asentamientos espontáneos como 
objeto de estudio. Seguidamente se revisan 
hallazgos y experiencias similares desarrolla-
dos en talleres de la Universidad Veritas por 
más de una década, para luego introducir la 
agenda de Entre-Comunidad. Finalmente se 
concluye y recomiendan tipologías efectivas 
para intervenciones en sitio y se presentan 
proyectos ejecutados, en donde problemas 
reales, tangibles, comprometen a profesio-
nes y estudiantes más allá de un ejercicio, 
brindando un servicio inscrito en procesos 
de aprendizaje conjunto y colaborativo.

Diseño y ejecución de proyectos institucio-
nales, de vivienda y comercio; proyectos de 
investigación como “Manual y estrategias de 
diseño para el programa de redes de cuido 
de Costa Rica 2011”; publicaciones, premios 
y conferencias en pro de incentivar al desa-
rrollo de propuestas de impacto social con-
juntamente con la participación activa de la 
comunidad.

https://www.facebook.com/pages/ 
ENTRE-NOS-ATELIER/257239554302732? 
sk=phoos_stream&ref=page_internal
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Universidad Agustiniana, teniendo en - 
cuenta el aspecto teórico y práctico de la 
carrera, es importante que como estudian-
tes en formación, tener toda experiencia 
que pueda servir en la vida profesional. 
Igualmente saber que como arquitectos, 
la experiencia puede ser la mejor forma 
de consolidar el oficio y traer creaciones 
proyectivas a una realidad latente, pues 
es muy distinto crear en planos y modelos 
tridimensionales a plasmar ideas en la rea-
lidad.

La idea de profundizar en problemáticas que 
se presentan en cualquier lugar con múltiples 
características, llega para conocer, aprender, 
referenciar y así poder llegar a soluciones con-
cretas. Algunas de estas problemáticas son:

- Diferentes impactos en los miembros de 
una familia cuando existen falencias en un 
aspecto de su vivienda.

- Variaciones en aspectos climáticos que 
influyen directamente en la vivienda y su 
forma, distribución y sistema constructivo.

- Formas eficientes y económicas de obtener 
soluciones en mitigación de efectos a pro-
blemas básicos.

Sobre vivienda y los aspectos planteados, 
puede encontrarse un sinnúmero de biblio-
grafía, referencias y planteamientos replica-
bles, pero es necesariocontrastar este mode-
lo teórico con una realidad, ya que la única 
forma de conocer y estudiar las variables que 
se pueden presentar, es examinando rasgos 
comunes y diferenciales; visitando, cono-
ciendo e investigando las problemáticas. 
También hay que tener en cuenta que si se 
presentan falencias y ausencias, es porque 
hay falta de recursos para dar soluciones, en-
tonces se deben plantear  ideas realizables y 
la forma también de llevarlas a cabo.

Dirigido por los arquitectos Edward Loza-
no, Juan Carlos Vargas y Luis Martínez, es-
tudiantes de la Universidad Agustiniana y 
comunidad.

Está conformado por varios docentes que se 
especializan en distintas áreas y que dirigen 
este proyecto que está encaminado, en pri-
mera medida, a identificar, recoger y anali-
zar  información de un grupo poblacional 
específico; y luego, se establecen grupos de 
trabajo con estrategias de organización para 
llevar a cabo el proceso que se haya planea-
do para cada visita.

Se han realizado tres salidas, en la segunda 
surgió la necesidad de adecuar un espacio 
con lo necesario para realizar la eucaristía 
semanal de la comunidad. El lugar era un 
lote privado, por lo que no se podía hacer 
ninguna construcción fija; además, estaba 
lleno de vegetación. El único material con 
el que se contaba eran sobrantes de madera 
cruda de una carpintería con la que se hi-
cieron unos paneles que respaldaran el altar 
que también se construyó; además de eso, 
un gran camino en piedra que consolidara el 
espacio con un misticismo único.

http://www.uniagustiniana.edu.co/index. 
php/edicion-no-1/sonar-hogar.html
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Arquitectura expandida es un colectivo nó-
mada que trabaja en red, participando en 
la generación de lugares de encuentro en 
el territorio. Los encuentros desarrollados 
desde 2010 en distintos barrios de Bogotá, 
son Laboratorios Urbanos de iniciativa in-
dependiente y colaborativa, en los que se 
ha venido trabajando de forma colectiva en 
la construcción física y social del territorio 
de forma transdisciplinar, empírica y expe-
rimental.

Construcción colectiva -física y social- del 
territorio. El objetivo ha sido investigar pro-
cesos y metodologías de autoconstrucción 
colectiva de ciudad, compatibilizando la 
teoría y la acción en una praxis llevada a 
cabo con diversos grupos de equipos, aca-
démicos, estudiantes, asociaciones cultura-
les, comunitarias y sobre todo ciudadanos 
unidos por el interés en hacerse cargo en 
primera persona de la gestión política, social 
y cultural de su territorio.

Uno de los principales laboratorios de tra-
bajo son las situaciones residuales, terrains 
vagues o de desarrollo económico y urba-
nístico desigual. Estos focos, de los cuales la 
arquitectura culturalmente más atenta pa-
rece haberse despreocupado, son potentes 
reactivos para la amplificación del espacio 
público y ciudadano, ya sea en periferias o 
en la ciudad consolidada.

Dirigido por los arquitectos Felipe González, 
Harold Guyaux, Ana López Ortega y Marina 
Tejedor. Antes de llegar a Bogotá este pro-
yecto trazó sus inicios en España, Camboya, 
Bélgica y Francia. Su naturaleza itinerante le 
ha significado un aprendizaje acerca de la 
solución de diversos conflictos urbanos, des-
de una arquitectura con recursos limitados, 
pero empleados de forma eficaz y emotiva.

A través de procesos de autoconstrucción, 
gestión cultural, diseño comunitario partici-
pativo, talleres, investigación, acción, auto-
gestión urbana y mediación social. Es preciso 
el apoyo y la complicidad de ciudadanos, 
asociaciones de barrio, colectivos culturales 
y representaciones políticas locales. Estos 
proyectos deben darse de forma multidirec-
cional.

Los principales proyectos desarrollados en el 
marco de los Encuentros de Arquitectura Ex-
pandida son: Alaska Parque Comunal (Usme), 
El Dorado se mueve (Santa Fé), La Casa del 
Viento y la Casa de la lluvia [de ideas] (San  
Cristóbal Sur), generándose a partir de estos 
dos últimos un proceso de red de espacios 
culturales independientes en la localidad; 
y premios como: “Amor por Bogotá: expe-
riencias exitosas” que promovieron espacios 
interculturales y construcción de cultura de-
mocrática (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). http://www.arquitecturaexpandida.org/
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Fue fundado en 2007 en Quito - Ecuador. Es 
un estudio colaborativo y experimental que 
se enfoca en resolver necesidades reales a 
base del material disponible, sean recursos 
sociales o materiales físicos. El colectivo 
trabaja con lo que tiene a su alcance, re-
combinando lo pre-existente de manera ad 
hoc y sin prejuicios.

El trabajo se realiza desde la complejidad 
específica del problema pero con una pers-
pectiva integral, una exploración que los 
ha llevado  a colaboraciones interdiscipli-
narias junto a músicos, artistas, teatreros, 
diseñadores, publicistas, etc. La fuerza de 
sus construcciones radica en su ingenio 
proyectual para unir respuestas arquitectó-
nicas objetivas a percepciones subjetivas del 
usuario lo que resulta en sistemas construc-
tivos híbridos que combinan lo tradicional 
con lo contemporáneo, integrando además 
la dirección de energías sociales y comuni-
tarias para llevar a cabo sus obras.

Dirigido a la comunidad de escasos recur-
sos involucrándola en la construcción de sus 
obras, a pesar de todas las complejidades 
que presenta cada proceso, teniendo en 
cuenta crear espacios que los sientan suyos 
y buscando la optimización de ellos y de los 
mismos recursos con los que se crean.

El equipo lo conforman David  Barragán, 
Pascual Gangotena, Marialuisa Borja y Es-
teban Benavides. AL BORDE ha impartido 
conferencias y talleres nacional e internacio-
nalmente y ha recibido numerosos premios 
y reconocimientos entre los cuales destacan: 
Medalla Bicentenario 2012, Reconocimien-
to al Mérito Cultural, Categoría Arquitectura 
Ministerio de Cultura, Quito - Ecuador.

Dentro del proceso y elaboración de sus pro-
yectos toman en cuenta el contexto de los 
usuarios, los materiales locales y disponibles 
como el bambú, la tierra y las ramas de los 
árboles responsablemente. Desarrollándolos 
muchas veces en localidades rurales aparta-
das con fines sociales y educacionales dentro 
de construcciones alternativas.

Sus resultados dependen más del estudio y 
fortaleza de la cultura latinoamericana que 
de la búsqueda de una propuesta internacio-
nal, sin dejar de ser viable, palpable y crea-
tiva. Su práctica y filosofía son optimistas, 
valientes y entusiastas, siendo proyectos co-
herentes y capaces de mejorar los entornos 
humanos y ambientales.

http://www.archdaily.com/45942/ 
nueva-esperanza-school-al-borde/037-2/
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En el año 2005 en Venezuela, se consolida 
en el laboratorio de proyecto y fabricación, y 
es entonces cuando dirige decididamente su 
agenda hacia la ciudad como un territorio de 
pruebas, centrando la experimentalización 
directamente en el oficio. Reúne las disci-
plinas del diseño y la producción para hacer 
investigación aplicada al desarrollo social, 
cultural y ambiental desarrollando técnicas 
mestizas y protocolos de integración con 
otras parcelas del conocimiento.

Ha centrado su interés en el desarrollo de 
estrategias para la consolidación de en-
tornos sostenibles y Hábitat emergentes, 
asumiendo la Arquitectura, el Paisaje y los 
Artefactos como componentes de un com-
plejo escenario urbano. A partir de esta 
mirada crítica y propositiva de la realidad 
contemporánea ha propuesto líneas de in-
vestigación sobre el medio, los objetos y las 
prácticas humanas elaborando una visión 
amplificada del entorno en el marco de las 
llamadas ecologías diversas.

La producción “para masas”: no “produc-
ción en masa”. Lo multiprogramático y lo 
multipropósito. La modularidad, la repeti-
ción, la replicación y la autosimilitud. La ac-
tividad proyectual se encuentra más próxima 
al diseño logístico de  una cadena de eventos 
que a la construcción masiva. El proceso ma-
neja un itinerario de acciones que programa 
la secuencia edificable y la activación del 
entorno.

Dirigido por el arquitecto Alejandro Haik y 
Eleanna Cadalso. Equipo de proyectos: Irina 
Guarecuco, Katherine Fernández, María Ga-
briela Sánchez, Stefano Di Cristofaro. Su ac-
tividad proyectual se encuentra más próxima 
al diseño logístico de una cadena de eventos 
que a la construcción masiva, propiciando 
dinámicas sociales y culturales que abarcan 
el arte, las ciencias aplicadas y las inteligen-
cias locales.

El proceso maneja un itinerario de acciones 
que programa la secuencia edificable y la 
activación del entorno bajo las premisas de 
reusar, reciclar, reconceptualizar, reprogra-
mar, extender la vida de los objetos o hacerla 
evolucionar  a segundas, terceras o cuartas 
vidas, concebido como la malla relacional 
que cohesiona las distintas formas de apro-
ximación a estos problemas multiplicando su 
poder de acción y transformación.

Los procesos de proyecto y fabricación han 
permitido intercambios y desplazamientos 
sobre territorios que abarcan el arte, las 
ciencias aplicadas y las inteligencias locales, 
supera la repetición de modelos predetermi-
nados y la investigación científica y cultural 
aplicada como plataforma para la adquisi-
ción y aplicación de conocimientos tanto del 
mundo académico como del saber popular.

http://www.labprofab.com/

Figura 5. Instrumento 
de caracterización del 

modelo de laboratorio 
social en distintos 
grupos de trabajo en 
Latinoamérica.
Fuente: semillero 
de investigación 
“Imaginarios sociales y 
representaciones”, Grupo 
de Investigación CEMA-
CIFAR (2014).
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El corregimiento de Palomino se encuentra 
ubicado a 70 kilómetros de Santa Marta so-
bre la Troncal que comunica con Riohacha, 
forma parte del municipio de Dibulla en el 
departamento de la Guajira. Se desarrolla-
ron algunas propuestas académicas durante 
el año 2009 y durante el primer semestre 
del 2010 se organizó una salida de campo.

Aborda las problemáticas de una población 
específica y propone soluciones en diferen-
tes escalas a corto, mediano y largo plazo. El 
proyecto se entiende como la construcción 
de conocimiento a partir de las inteligen-
cias colectivas reconocidas y detectadas en 
el lugar y como el desarrollo de un trabajo 
evolutivo en el tiempo que busca incentivar 
acciones concretas, reales, críticas e inno-
vadoras en el marco de la realidad política, 
económica y social colombiana.

Se trata de una población ubicada entre 
los ríos Palomino y San Salvador que viven 
fundamentalmente de la pesca, el turismo y 
el intercambio comercial. El Proyecto surge 
debido a la invitación que algunos repre-
sentantes de la comunidad, tanto indígenas 
como habitantes del pueblo, le hacen a las 
directivas y profesores de la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño de la PUJ. Con el ánimo 
de buscar la colaboración en la solución  de 
algunos de los problemas, que allí se pre-
sentan y cuya pertinencia académica así lo 
amerite, como un aporte concreto de la Uni-
versidad a la población.

Dirigido por Carlos Hernández Correa. Con-
formación de un colectivo entre alumnos y 
profesores de Facultad y la Universidad Ja-
veriana para trabajar con una comunidad y 
una población altamente vulnerable. Los pro-
fesores del Proyecto Nuevos Territorios son 
un grupo interdisciplinario conformado por 4 
arquitectos, 3 diseñadores, 1 biólogo, 1 poli-
tólogo y 1 artista, todos profesores de planta 
y cátedra de diferentes Departamentos, ase-
sorados por profesores del Departamento de 
Arquitectura hora cátedra: 1 antropólogo, 1 
sociólogo, 1 filósofo y 1 arquitecto especialis-
ta en estructuras.

Alrededor de temáticas tales como la soste-
nibilidad, la arquitectura, el diseño de im-
pacto social y las estrategias comunitarias, 
entre otros. Tanto el marco teórico como las 
propuestas que se desarrollan están en con-
cordancia con aspectos tales como la ecoefi-
ciencia, la coherencia o biomimesis y la sufi-
ciencia o reducción. Se desarrollaron algunas 
propuestas académicas durante el año 2009; 
durante el primer semestre del 2010 se or-
ganizó una salida de campo con 50 alumnos 
de las carreras de Arquitectura y Diseño, 
los cuales, dirigidos por cuatro profesores, 
adelantaron una investigación en el lugar y 
realizaron algunos ejercicios de interacción y 
proyectos concretos con la comunidad.

Entre octubre y noviembre del 2009, se 
adelantaron por parte de los alumnos del 
taller “Nuevos Territorios”, diferentes pro-
puestas para el rediseño de un Centro de 
Salud en la población kogui de Kasakuma-
que  ubicada en la Sierra Nevada y el di-
seño de una posible escuela para los niños 
koguis en Palomino.

Fuente:https://palominocultural. 
wordpress.com/
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Comuna Vicente Rocafuerte - Parroquia Puer-
to Limón - Provincia  Santo Domingo de los 
Tsáchilas - Ecuador. Construido y publicado 
en enero 2013 - mayo 2013.

Es un taller de diseño arquitectónico, partici-
pativo de carácter comunitario, que tiene el 
objetivo de desarrollar un proyecto, producto 
de consensos grupales que beneficie a toda 
la comunidad como a los estudiantes. “Con 
lo que hay”, se refiere a trabajar con el mate-
rial que hay, que no represente gasto para la 
comunidad, con los recursos que hay y con la 
intervención y la colaboración de todos para 
incentivar el trabajo en equipo.

Durante el acercamiento inicial se visitaron tres 
comunidades pertenecientes a la Parroquia  de 
Puerto Limón: El Rosario, San Miguel y Roca-
fuerte, cada una con diferencias muy marca-
das. Se escogió la comunidad de Rocafuerte 
al ser la más consolidada y decidida a trabajar 
en el proyecto.

Dirigido por Enrique Villacís. Comunidad: Arq. 
Javier Badillo (Plan de desarrollo de Puerto 
Limón), Lic. Teresa Espinoza (presidenta de la 
Junta Parroquial de Puerto Limón), Javier Gui-
zado (presidente de Vicente Rocafuerte), José 
Delgado (maestro).

Se desarrolla de manera paralela en diferen-
tes ámbitos, como  son: el análisis y el dise-
ño, la gestión, la construcción, la publicación 
o difusión de la información.Dividiendo el 
taller entre lo que se hace en la universidad 
y lo que se hace en la comunidad. Al tratarse 
de un taller experimental, todo el diseño se 
pone a prueba en la FADA, realizando ma-
quetas y ensayos del proyecto en escala 1:2. 
Permitiendo adquirir experiencia ensam-
blando el proyecto y además entregar a la 
comunidad un diseño probado.

Proyecto arquitectónico construido que no 
solo satisface los requerimientos académicos 
que deben cumplir los estudiantes sino un 
proyecto basado en un diseño participativo y 
comunitario capaz de suplir la necesidad de 
la comunidad.

https://www.facebook.com 
conloquehay.talleres
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Es una agenda de taller de diseño impulsa-
da por del colectivo Entrenos Atelier en la 
Universidad Veritas. El Colectivo fue funda-
do en San José, Costa Rica en el 2010 por 
los arquitectos Michael Smith y Alejandro 
Vallejo, ambos comparten una visión hu-
manista del diseño con impacto social, con 
sensibilidad ambiental, sostenibles y una 
búsqueda constante hacia la experimenta-
ción con materiales alternativos locales.

Los enfoques con los que se cuenta abarcan 
un proceso de conceptualización, diseño, 
planificación, construcción y documenta-
ción; todo esto se desarrolla conjuntamente 
con los habitantes de una comunidad.

Es un proyecto de extensión dentro de Entre 
Nos Atelier, que trabaja el aspecto académico 
dentro de universidades públicas y privadas 
en Costa Rica, para darle paso a una ideo-
logía de pensamiento social, con el fin de 
difundir los temas que se trabajan dentro del 
colectivo, hacia las academias, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las comu-
nidades.

Dirigido por los arquitectos Michael Smith y 
Alejandro Vallejo. Destacan en su trayectoria 
profesional y de colectivo, reconocimientos, 
publicaciones y conferencias a nivel nacional 
e internacional, además de labores docentes 
en varias universidades de Latinoamérica.

El documento inicia con reflexiones de ex-
pertos locales en la materia, y la presenta-
ción de asentamientos espontáneos como 
objeto de estudio. Seguidamente se revisan 
hallazgos y experiencias similares desarrolla-
dos en talleres de la Universidad Veritas por 
más de una década, para luego introducir la 
agenda de Entre-Comunidad. Finalmente se 
concluye y recomiendan tipologías efectivas 
para intervenciones en sitio y se presentan 
proyectos ejecutados, en donde problemas 
reales, tangibles, comprometen a profesio-
nes y estudiantes más allá de un ejercicio, 
brindando un servicio inscrito en procesos 
de aprendizaje conjunto y colaborativo.

Diseño y ejecución de proyectos institucio-
nales, de vivienda y comercio; proyectos de 
investigación como “Manual y estrategias de 
diseño para el programa de redes de cuido 
de Costa Rica 2011”; publicaciones, premios 
y conferencias en pro de incentivar al desa-
rrollo de propuestas de impacto social con-
juntamente con la participación activa de la 
comunidad.

https://www.facebook.com/pages/ 
ENTRE-NOS-ATELIER/257239554302732? 
sk=phoos_stream&ref=page_internal
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Universidad Agustiniana, teniendo en - 
cuenta el aspecto teórico y práctico de la 
carrera, es importante que como estudian-
tes en formación, tener toda experiencia 
que pueda servir en la vida profesional. 
Igualmente saber que como arquitectos, 
la experiencia puede ser la mejor forma 
de consolidar el oficio y traer creaciones 
proyectivas a una realidad latente, pues 
es muy distinto crear en planos y modelos 
tridimensionales a plasmar ideas en la rea-
lidad.

La idea de profundizar en problemáticas que 
se presentan en cualquier lugar con múltiples 
características, llega para conocer, aprender, 
referenciar y así poder llegar a soluciones con-
cretas. Algunas de estas problemáticas son:

- Diferentes impactos en los miembros de 
una familia cuando existen falencias en un 
aspecto de su vivienda.

- Variaciones en aspectos climáticos que 
influyen directamente en la vivienda y su 
forma, distribución y sistema constructivo.

- Formas eficientes y económicas de obtener 
soluciones en mitigación de efectos a pro-
blemas básicos.

Sobre vivienda y los aspectos planteados, 
puede encontrarse un sinnúmero de biblio-
grafía, referencias y planteamientos replica-
bles, pero es necesariocontrastar este mode-
lo teórico con una realidad, ya que la única 
forma de conocer y estudiar las variables que 
se pueden presentar, es examinando rasgos 
comunes y diferenciales; visitando, cono-
ciendo e investigando las problemáticas. 
También hay que tener en cuenta que si se 
presentan falencias y ausencias, es porque 
hay falta de recursos para dar soluciones, en-
tonces se deben plantear  ideas realizables y 
la forma también de llevarlas a cabo.

Dirigido por los arquitectos Edward Loza-
no, Juan Carlos Vargas y Luis Martínez, es-
tudiantes de la Universidad Agustiniana y 
comunidad.

Está conformado por varios docentes que se 
especializan en distintas áreas y que dirigen 
este proyecto que está encaminado, en pri-
mera medida, a identificar, recoger y anali-
zar  información de un grupo poblacional 
específico; y luego, se establecen grupos de 
trabajo con estrategias de organización para 
llevar a cabo el proceso que se haya planea-
do para cada visita.

Se han realizado tres salidas, en la segunda 
surgió la necesidad de adecuar un espacio 
con lo necesario para realizar la eucaristía 
semanal de la comunidad. El lugar era un 
lote privado, por lo que no se podía hacer 
ninguna construcción fija; además, estaba 
lleno de vegetación. El único material con 
el que se contaba eran sobrantes de madera 
cruda de una carpintería con la que se hi-
cieron unos paneles que respaldaran el altar 
que también se construyó; además de eso, 
un gran camino en piedra que consolidara el 
espacio con un misticismo único.

http://www.uniagustiniana.edu.co/index. 
php/edicion-no-1/sonar-hogar.html
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Arquitectura expandida es un colectivo nó-
mada que trabaja en red, participando en 
la generación de lugares de encuentro en 
el territorio. Los encuentros desarrollados 
desde 2010 en distintos barrios de Bogotá, 
son Laboratorios Urbanos de iniciativa in-
dependiente y colaborativa, en los que se 
ha venido trabajando de forma colectiva en 
la construcción física y social del territorio 
de forma transdisciplinar, empírica y expe-
rimental.

Construcción colectiva -física y social- del 
territorio. El objetivo ha sido investigar pro-
cesos y metodologías de autoconstrucción 
colectiva de ciudad, compatibilizando la 
teoría y la acción en una praxis llevada a 
cabo con diversos grupos de equipos, aca-
démicos, estudiantes, asociaciones cultura-
les, comunitarias y sobre todo ciudadanos 
unidos por el interés en hacerse cargo en 
primera persona de la gestión política, social 
y cultural de su territorio.

Uno de los principales laboratorios de tra-
bajo son las situaciones residuales, terrains 
vagues o de desarrollo económico y urba-
nístico desigual. Estos focos, de los cuales la 
arquitectura culturalmente más atenta pa-
rece haberse despreocupado, son potentes 
reactivos para la amplificación del espacio 
público y ciudadano, ya sea en periferias o 
en la ciudad consolidada.

Dirigido por los arquitectos Felipe González, 
Harold Guyaux, Ana López Ortega y Marina 
Tejedor. Antes de llegar a Bogotá este pro-
yecto trazó sus inicios en España, Camboya, 
Bélgica y Francia. Su naturaleza itinerante le 
ha significado un aprendizaje acerca de la 
solución de diversos conflictos urbanos, des-
de una arquitectura con recursos limitados, 
pero empleados de forma eficaz y emotiva.

A través de procesos de autoconstrucción, 
gestión cultural, diseño comunitario partici-
pativo, talleres, investigación, acción, auto-
gestión urbana y mediación social. Es preciso 
el apoyo y la complicidad de ciudadanos, 
asociaciones de barrio, colectivos culturales 
y representaciones políticas locales. Estos 
proyectos deben darse de forma multidirec-
cional.

Los principales proyectos desarrollados en el 
marco de los Encuentros de Arquitectura Ex-
pandida son: Alaska Parque Comunal (Usme), 
El Dorado se mueve (Santa Fé), La Casa del 
Viento y la Casa de la lluvia [de ideas] (San  
Cristóbal Sur), generándose a partir de estos 
dos últimos un proceso de red de espacios 
culturales independientes en la localidad; 
y premios como: “Amor por Bogotá: expe-
riencias exitosas” que promovieron espacios 
interculturales y construcción de cultura de-
mocrática (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). http://www.arquitecturaexpandida.org/
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Fue fundado en 2007 en Quito - Ecuador. Es 
un estudio colaborativo y experimental que 
se enfoca en resolver necesidades reales a 
base del material disponible, sean recursos 
sociales o materiales físicos. El colectivo 
trabaja con lo que tiene a su alcance, re-
combinando lo pre-existente de manera ad 
hoc y sin prejuicios.

El trabajo se realiza desde la complejidad 
específica del problema pero con una pers-
pectiva integral, una exploración que los 
ha llevado  a colaboraciones interdiscipli-
narias junto a músicos, artistas, teatreros, 
diseñadores, publicistas, etc. La fuerza de 
sus construcciones radica en su ingenio 
proyectual para unir respuestas arquitectó-
nicas objetivas a percepciones subjetivas del 
usuario lo que resulta en sistemas construc-
tivos híbridos que combinan lo tradicional 
con lo contemporáneo, integrando además 
la dirección de energías sociales y comuni-
tarias para llevar a cabo sus obras.

Dirigido a la comunidad de escasos recur-
sos involucrándola en la construcción de sus 
obras, a pesar de todas las complejidades 
que presenta cada proceso, teniendo en 
cuenta crear espacios que los sientan suyos 
y buscando la optimización de ellos y de los 
mismos recursos con los que se crean.

El equipo lo conforman David  Barragán, 
Pascual Gangotena, Marialuisa Borja y Es-
teban Benavides. AL BORDE ha impartido 
conferencias y talleres nacional e internacio-
nalmente y ha recibido numerosos premios 
y reconocimientos entre los cuales destacan: 
Medalla Bicentenario 2012, Reconocimien-
to al Mérito Cultural, Categoría Arquitectura 
Ministerio de Cultura, Quito - Ecuador.

Dentro del proceso y elaboración de sus pro-
yectos toman en cuenta el contexto de los 
usuarios, los materiales locales y disponibles 
como el bambú, la tierra y las ramas de los 
árboles responsablemente. Desarrollándolos 
muchas veces en localidades rurales aparta-
das con fines sociales y educacionales dentro 
de construcciones alternativas.

Sus resultados dependen más del estudio y 
fortaleza de la cultura latinoamericana que 
de la búsqueda de una propuesta internacio-
nal, sin dejar de ser viable, palpable y crea-
tiva. Su práctica y filosofía son optimistas, 
valientes y entusiastas, siendo proyectos co-
herentes y capaces de mejorar los entornos 
humanos y ambientales.

http://www.archdaily.com/45942/ 
nueva-esperanza-school-al-borde/037-2/
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En el año 2005 en Venezuela, se consolida 
en el laboratorio de proyecto y fabricación, y 
es entonces cuando dirige decididamente su 
agenda hacia la ciudad como un territorio de 
pruebas, centrando la experimentalización 
directamente en el oficio. Reúne las disci-
plinas del diseño y la producción para hacer 
investigación aplicada al desarrollo social, 
cultural y ambiental desarrollando técnicas 
mestizas y protocolos de integración con 
otras parcelas del conocimiento.

Ha centrado su interés en el desarrollo de 
estrategias para la consolidación de en-
tornos sostenibles y Hábitat emergentes, 
asumiendo la Arquitectura, el Paisaje y los 
Artefactos como componentes de un com-
plejo escenario urbano. A partir de esta 
mirada crítica y propositiva de la realidad 
contemporánea ha propuesto líneas de in-
vestigación sobre el medio, los objetos y las 
prácticas humanas elaborando una visión 
amplificada del entorno en el marco de las 
llamadas ecologías diversas.

La producción “para masas”: no “produc-
ción en masa”. Lo multiprogramático y lo 
multipropósito. La modularidad, la repeti-
ción, la replicación y la autosimilitud. La ac-
tividad proyectual se encuentra más próxima 
al diseño logístico de  una cadena de eventos 
que a la construcción masiva. El proceso ma-
neja un itinerario de acciones que programa 
la secuencia edificable y la activación del 
entorno.

Dirigido por el arquitecto Alejandro Haik y 
Eleanna Cadalso. Equipo de proyectos: Irina 
Guarecuco, Katherine Fernández, María Ga-
briela Sánchez, Stefano Di Cristofaro. Su ac-
tividad proyectual se encuentra más próxima 
al diseño logístico de una cadena de eventos 
que a la construcción masiva, propiciando 
dinámicas sociales y culturales que abarcan 
el arte, las ciencias aplicadas y las inteligen-
cias locales.

El proceso maneja un itinerario de acciones 
que programa la secuencia edificable y la 
activación del entorno bajo las premisas de 
reusar, reciclar, reconceptualizar, reprogra-
mar, extender la vida de los objetos o hacerla 
evolucionar  a segundas, terceras o cuartas 
vidas, concebido como la malla relacional 
que cohesiona las distintas formas de apro-
ximación a estos problemas multiplicando su 
poder de acción y transformación.

Los procesos de proyecto y fabricación han 
permitido intercambios y desplazamientos 
sobre territorios que abarcan el arte, las 
ciencias aplicadas y las inteligencias locales, 
supera la repetición de modelos predetermi-
nados y la investigación científica y cultural 
aplicada como plataforma para la adquisi-
ción y aplicación de conocimientos tanto del 
mundo académico como del saber popular.

http://www.labprofab.com/

Bolaños Palacios, A. J., y Aguilera Martínez, F. A. (2014). Caracterización del modelo de aprendizaje a partir de laboratorios de  
diseño con énfasis en factores sociales. Revista de Arquitectura, 16, 26-37. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.4
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d. Difusión del proyecto para establecer su 
construcción.

e. Construcción del ejercicio bajo un proceso de 
participación social.

aplicación dEl modElo

1. Experiencias desde el laboratorio social como 
opción de enseñanza de la arquitectura (figura 5)

2. Algunas prácticas para el modelo: “Aprendiza-
je de Propuestas Servicio” (APS)

 Este tipo de prácticas se constituyó en un 
modelo de formación y aprendizaje, el cual 
busca obtener resultados cognitivos a través 
de prácticas en contextos reales.
Hacerlo consiste en expresarlos como posibilida-
des de movilizar recursos cognitivos para abordar 
situaciones reales y resolverlas satisfactoriamente. 
Las situaciones de aprendizaje que los estudiantes 

Figura 6. Modelo 
metodológico para el 

desarrollo de actividad 
participativa en el actuar 
académico
Fuente: elaboración propia.
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viven en contextos como el “prácticum” e incluso 
en el laboratorio o las prácticas, son ejemplos de 
situaciones que pueden contribuir al logro de 
competencias desde los procesos argumentativos 
y propositivos, aunque no se trata de implemen-
tar un modelo de aprendizaje por competencias; 
por el contrario, se busca orientar los procesos 
a la construcción de metodologías que permi-
tan desarrollar competencias y orienten proce-
sos para resolver problemas sociales individua-
les y colectivos, desde el trabajo colaborativo 
(Martínez, 2008).

Lo que se puede interpretar de este modelo 
de enseñanza-aprendizaje nos permite reflexio-
nar sobre las instituciones de educación superior 
que, hoy por hoy, deben asegurar a los estudian-
tes la asignación de todo tipo de recursos que 
garanticen la incorporación del aprendizaje, la 
adquisición de competencias propias de la pro-
fesión y la puesta en práctica del conocimien-
to en la asociación con la comunidad, de tal 
manera que estas prácticas, no solamente per-
mitan generar soluciones coherentes a diferentes 
problemáticas sociales, sino que hagan posible 
abordar situaciones éticas compartidas, que pue-
dan ser entendidas como situaciones que deben 
ser aplicadas y transferidas en el futuro ejercicio 
profesional.

Podría interpretarse que el modelo de apren-
dizaje a través de del laboratorio social implica 
una amplia creatividad, la cual debe ser constan-
temente cambiante ya que cada aplicación será 
diferente y, en tal sentido, debe generar nuevas 
iniciativas que contribuyan al cambio de la cul-
tura social y académica, a través de lo que puede 
denominarse aprendizaje colaborativo y coope-
rativo, que conduce a la formulación de proyec-
tos conjuntos que permitan la transformación en 
relación con el deseo y la necesidad de la comu-
nidad (Cronos, 1997) (figura 6).

Se trata de propuestas que avanzan en sentido 
contrario a modelos, aún existentes en nuestras 
universidades, de formación enciclopédica ais-
lada del entorno, del medio y de la comunidad 
que le es propia. Se trata de propuestas que 
abogan por un modelo formativo rico en cono-
cimientos y riguroso en la selección de estos en 
función de su potencial estratégico en la forma-
ción de estudiantes con responsabilidad social 
(Ehrlich, 2000).

En el modelo de Aprendizaje de Propuestas 
Servicio (APS), se identifican cinco campos nece-
sarios que posibilitan las acciones y las pautas 
que orientan el proceso de formación:

a. Contenidos curriculares.

b. Relación estudiante-profesor.

c. Formas de organización social.

d. Cultura participativa e institucional.

e. Implicación comunitaria del aprendizaje 
académico.

LABORATORIO SOCIAL 
Procedimientos académicos 

Metodología 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 
Causas – Efectos - Panorama  

PROBLEMAS EN OBJETIVOS 
Mínimo es aprovechable 

DISEÑO PARTICIPATIVO 
Diseño colaborativo 

PRIORIZAR SOLUCIONES 
Mínimo es aprovechable 

DEFINIR EL PROYECTO 
Necesidades de comunidad 

DISEÑO SISTEMA MONITOREO 
Verificación y aprovechamiento 

EVALUACIÓN 
Pertenencias y acción urbana (ocupación) 
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TRABAJO DE CAMPO 
PRÁCTICAS - 

+ 

EXTENSIÓN 
voluntariado 
institucional 

COMUNIDAD 
aprendizaje 

servicio 

aprendizaje integrador 

+ 

- 

INICIATIVAS SOLIDARIAS 
ACADEMIA 

Estos procesos de aprendizaje, llevados a la 
práctica, la observación y la reflexión, implican 
desde todo punto de vista la incorporación de 
principios éticos los cuales permiten una forma-
ción activa y democrática a partir de modelos de 
aprendizaje-servicio (Martínez, 2008).

Es de observar que en el modelo de educa-
ción-aprendizaje, a través de procesos de exten-
sión universitaria, la investigación juega un papel 
preponderante y se constituye en el motor para 
la producción del conocimiento, pero, al mis-
mo tiempo, la investigación ya no es solamen-
te un deseo propio de cada disciplina, sino que 
se establece como la respuesta a la necesidad y 
la demanda de la sociedad. Desde este punto 
de vista, la asistencia social y la difusión cultu-
ral pueden llegar a transformarse en una venta 
de servicios, que al mismo tiempo podrían sig-
nificar el aseguramiento de recursos, a través de 
asesorías, no solamente a núcleos poblacionales, 
sino a empresas, lo que implica que la exten-
sión va más allá de lo eminentemente social y 
pasa a la prestación de servicios, en una relación 
que puede entenderse desde el punto de vista 
Beneficiario-Cliente.

También podemos apoyarnos en las interpre-
taciones del Ministerio de Educación Español y la 
Universidad de Barcelona en cabeza de Miguel 
Martínez (2008), quien en su libro Aprendizaje 
servicio y responsabilidad social de las universi-
dades, señala que la comunidad académica casi 
que ha llegado a un consenso en torno a tres ras-
gos fundamentales programáticos que distinguen 
al aprendizaje servicio:

• El protagonismo de los estudiantes

 El Aprendizaje Servicio es una propuesta de 
aprendizaje activo, por tanto, en la formu-
lación, el planteamiento, el desarrollo y la 
evaluación de proyectos, son los estudiantes 
quienes deben protagonizar y hacer propias 
las actividades.

• El desarrollo de actividades de servicio solidario

 Consiste en la creación y programación de 
tareas y trabajos que bajo el esquema de cola-
boración comunitaria, generen soluciones a 
problemáticas concretas. Para el aprendiza-
je servicio los beneficiarios, no son solo las 
personas de la comunidad, sino también los 
propios estudiantes, quienes al salir al terreno 
encontrarán oportunidades de formación con 
profesionales y ciudadanos que no siempre se 
pueden ofrecer en los claustros.

• Vinculación de prácticas solidarias con conte-
nidos de aprendizaje e investigación

 En este aspecto juega un papel fundamental 
el establecimiento del currículo y la planifi-
cación pedagógica, que es lo que distingue 
al aprendizaje servicio de otras prácticas de 
extensión. Es aquí donde el “aula y el labora-
torio” se convierten en motores del desarro-
llo local. Las actividades en la comunidad son 
planificadas en función de contenidos curricu-
lares y de proyectos de investigación específi-
cos. “Podría entonces definirse el Aprendizaje 
Servicio como una actividad o programa de 
servicio solidario protagonizado por los estu-
diantes, orientado a atender eficazmente 
necesidades de una comunidad, y planificada 
de forma integrada con los contenidos curricu-
lares con el objeto de optimizar el aprendiza-
je” (Martínez, 2008).

Herramientas para los procesos de aprendizaje 
servicio

 La Universidad de Stanford, preocupada por 
la articulación entre el saber científico y la acción 
social, ha desarrollado una herramienta para apro-
ximarse a este vínculo, de manera más sencilla y 
eficaz (Tapia, 2000) (figura 7).

Figura 7. Modelo de la 
Universidad de Stanford, 

bajo esquema de trabajo 
colectivo y solidario
Fuente: tomado de Tapia 
(2000, p. 62).
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El eje vertical de este gráfico muestra la mayor 
o menor calidad del servicio solidario que se 
presta a la comunidad, el eje horizontal indica la 
mayor o menor integración de aprendizaje sis-
témico o disciplinar al servicio que se desarrolla. 
El menor o mayor servicio ofrecido puede aso-
ciarse a diversas variables, como el tiempo desti-
nado a la actividad, o a la potencialidad del pro-
yecto para atender efectivamente una demanda.  
El eje horizontal, por su parte, se refiere a la 
mayor o menor integración de los aprendizajes 
académicos formales con la actividad de servi-
cio desarrollada (Tapia, 2000).

A través de estos ejes se delimitan los cua-
drantes que permiten establecer cuatro tipos 
de experiencias educativas

a. Salidas a la comunidad con intención priorita-
riamente académica. En esta herramienta se 
agrupan los trabajos de campo, las prácticas 
profesionales, las pasantías, la investigación 
en el terreno, los programas bajo la estrategia 
de aprendizaje basado en problemas (ABP), 
y cualquier tipo de actividades que involu-
cre a los estudiantes con la realidad de la 
comunidad.

 Estas actividades permiten aplicar y desarro-
llar conocimientos y habilidades en el contex-
to real. El principal destinatario del proyecto 
es el estudiante, el énfasis está puesto en la 
adquisición de aprendizajes, y el contacto 
con la realidad comunitaria es meramente 
instrumental.

b. Iniciativas solidarias asistemáticas. Se definen 
por su intencionalidad solidaria y por su poca 
o ninguna articulación con el aprendizaje 
formal. Estas pueden ser entendidas como 
campañas de beneficio, pueden ser ocasio-
nales y suelen surgir espontáneamente de la 
iniciativa de un docente o de un estudiante.

 El principal destinatario es la comunidad, si 
bien puede no implicar el contacto directo 
con ella, y el énfasis está puesto en atender a 
la comunidad aunque no implique intencio-
nalmente una experiencia educativa. 

c. Extensión, voluntariado y servicio comunitario 
institucional. Estas son experiencias sosteni-
das y organizadas por la propia universidad, 
y están orientadas a promover actividades 
solidarias de compromiso social y participa-
ción ciudadana por parte de los estudiantes. 
Aquí se relacionan las actividades propias de 
la extensión aunque no signifique que deban 
estar ligadas a las actividades académicas ya 
que este tipo de prácticas generalmente no se 
vincula con los aprendizajes disciplinares.

d. Aprendizaje servicio. Este aspecto relaciona las 
experiencias, prácticas y programas que ofre-
cen simultáneamente una alta calidad de ser-
vicio solidario y un alto grado de integración 
con los aprendizajes formales. Aquí se recono-
ce que el aprendizaje servicio tiene al tiempo 
objetivos sociales y de aprendizaje evaluable. 
Los destinatarios son a la vez la población y los 
estudiantes, entendiendo que ambos se bene-
fician con el proyecto. El énfasis está puesto en 
la adquisición de aprendizajes y en el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de una 
comunidad concreta (figura 8).

COnCLUSIOnES

Tal vez no resulta tan complejo tratar de cons-
truir un concepto de lo que significa laboratorio 
social como modelo de enseñanza-aprendizaje 
desde las aulas universitarias, entendiendo que 
un laboratorio se constituye en el espacio de 
la experiencia, y que esta se fundamenta en 
directrices y conocimientos que han sido ela-
borados durante algún tiempo de formación en 
un campo disciplinar, y que debe apelar a la 
investigación y a la puesta en escena de ensayos 
y respuestas que fructifiquen en resultados que, 
finalmente, terminan favoreciendo las expecta-
tivas de una comunidad con debilidades en la 
formulación de proyectos para la solución de 
problemáticas de toda índole en su vida coti-
diana, que para el caso de la arquitectura quizá 
se traducen en soluciones a las necesidades de 
espacio construido.

De acuerdo con la reflexión de la investiga-
ción, la proyección social es uno de los aspec-
tos fundamentales alrededor de los cuales se 
fundamenta la nueva educación colombiana, de 
acuerdo con la Ley 789 de 2002; en tal sentido, 
el laboratorio social se constituye en el espacio 
académico práctico para la puesta en marcha de 
currículos y herramientas que permitan vincular 
a los núcleos sociales locales y nacionales desde 
sus territorios con los programas, los estudiantes 
y los currículos académicos, en este caso, con el 
de arquitectura, en la observancia, la participa-
ción y la formulación de estrategias y proyectos 
para la solución de necesidades físico-espaciales 
de la comunidad.

A Figura 8. Resultado y 
procesos desde las 

aulas, con 
acompañamiento de la 
comunidad. Centros de 
Cuidado para el Desarrollo 
Infantil (CECUDI)/Costa 
Rica/Entrenos Atelier
Fuente: http://www.
entrenosatelier.
net/#!institucionales/cycu

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano 
Characterization of the Learning Model based on  

Design laboratories with an Emphasis on Social Factors
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El laboratorio social no es ese tipo de lugar de 
experimentación científica al cual muchos esta-
mos acostumbrados a observar o denominar; si 
bien este es un espacio que nace en las aulas de 
la academia superior, los procesos investigativos 
y la puesta en práctica de sus resultados se llevan 
a cabo en el espacio físico donde habita la comu-
nidad, que manifiesta una serie de problemáticas 
o necesidades insatisfechas frente a una situa-
ción particular. En tal sentido, no se debe hablar 
del laboratorio social como el lugar en el que los 
grandes científicos buscan establecer teorías en las 
ciencias exactas, este es más bien el espacio para 
la formulación de estrategias, programas y pro-
yectos donde quizá no hay un solo protagonista y 
donde los actores forman parte del experimento.

Podría interpretarse que el modelo de apren-
dizaje a través de un laboratorio social implica 
una amplia creatividad, la cual debe ser constan-
temente cambiante ya que cada aplicación será 
diferente y, en tal sentido, debe generar nue-
vas iniciativas que contribuyan al cambio de la 
cultura social y académica, a través de lo que 
puede denominarse aprendizaje colaborativo y 
cooperativo, que conduce a la formulación de 
proyectos conjuntos que permitan la transforma-
ción en relación con el deseo y la necesidad de 
la comunidad.

El laboratorio social debe constituirse en la 
“disculpa” para interpretar y poner en práctica lo 
que la ley de educación nacional ha denominado 
“Extensión universitaria”, que no es otra cosa que 
la responsabilidad social de las instituciones de 
educación superior frente a las problemáticas 
de sectores sociales que no encuentran interlocu-
tores en búsqueda de asistencia a sus problemas 

colectivos de diferente naturaleza; en este senti-
do, el laboratorio social es una oportunidad para 
sacar de las aulas de formación el conocimiento y 
ponerlo al servicio de las comunidades más nece-
sitadas, permitiendo a las instituciones vincular 
activamente a su cuerpo de docentes, investiga-
dores y estudiantes en la formulación de respues-
tas, de común acuerdo con los núcleos sociales.

Las instituciones deben formular sus currículos 
de acuerdo con su orientación epistemológica e 
investigativa, de tal manera que puedan dirigir 
sus iniciativas a la búsqueda de respuestas a las 
necesidades de la comunidad; no obstante, esto 
no quiere decir que los programas deban ple-
garse a los intereses académicos de los progra-
mas, sino que estos puedan construirse a partir 
de experiencias extraídas de las prácticas lleva-
das a cabo con las mismas. Es preciso observar 
que en la formulación curricular, los programas 
deben contemplar algunos aspectos que se con-
sideran fundamentales para la puesta en marcha 
de un laboratorio con “responsabilidad social”: 
el protagonismo de los estudiantes, el desarro-
llo de actividades de servicio solidario y la vin-
culación de prácticas solidarias con contenidos 
de aprendizaje e investigación; de igual manera, 
la orientación curricular hacia el establecimiento 
del laboratorio social debe formular estrategias 
y herramientas que permitan la participación de 
la comunidad con los agentes académicos, y la 
materialización de resultados a través de la expe-
riencia educativa: salidas a la comunidad con 
intención prioritariamente académica, iniciati-
vas solidarias asistemáticas de extensión, volun-
tariado y servicio comunitario institucional y el 
Aprendizaje de Propuestas Servicio (APS).
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rESUmEn

El artículo tiene como objetivo formular pautas de análisis entre el edificio 
miguel de Aguinaga y su entorno urbano, para indagar sobre las estrategias 
proyectuales del arquitecto a través de algunos de los edificios más repre-
sentativos de su ejercicio profesional, en el marco de la tipología de edificios 
de oficinas. La construcción del estado del arte y la estructura del texto, 
dan cuenta de dos partes. la primera corresponde a dos temas: revisión 
bibliográfica sobre la consolidación de la arquitectura moderna en la ciudad 
de Medellín y la utilización de categorías de análisis formal de la arquitectura 
en torno a los temas de: emplazamiento, programa y secciones; la segunda, 
desarrolla el análisis formal del edificio en su estado original por medio de 
planimetrías y fotografías de la época. Estas dos partes se cruzan a manera 
de conclusiones en donde se expone el edificio como estrategia formal de 
conexión entre el interior y el exterior.

pALABrAS CLAvE: arquitectura moderna, edificios de oficinas, paisaje, 
tipología arquitectónica, medellín.

UrBAn AnD FOrmAL AnALySIS OF mIgUEL DE AgUInAgA 
BUILDIng

ABSTrACT

The purpose of this paper is to formulate guidelines of analysis between the 
miguel Aguinaga building and its urban surrounding, in order to look into 
the design thinking strategies of the architect through some of the most 
representative buildings of his professional trajectory within the framework 
of office buildings typology. The state of the art and text structure illustrate 
two parts. The first one makes reference to two topics: bibliographic review 
on modern Architecture´s consolidation in the city of medellin, and the use 
of architecture formal analysis categories on: emplacement, program, and 
sections; the second one develops the formal analysis of the building in its 
original state through planimetrics and photographies of the times. These 
two parts intersect each other as a conclusion, where the building is presen-
ted as a formal strategy of connection between the inside and the outside.

kEy WOrDS: Modern architecture, office buildings, landscape, architectural 
typology, medellín.
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InTrODUCCIón

Este artículo es uno de los productos resultado de 
la investigación “Los edificios de oficinas y el con-
cepto de lugar en las ciudades de Cali, Barranquilla y 
Medellín, entre 1947 y 1970”, la cual está adscrita al 
grupo de investigación Hombre, Proyecto y Ciudad 
de la Universidad San Buenaventura sede Medellín.

Como objetivo general, la investigación bus-
có desarrollar un análisis formal entre el edificio 
Miguel de Aguinaga y el contexto urbano en el que 
se emplaza. Dicho análisis se complementó a partir 
de los siguientes objetivos específicos: 1) indagar 
sobre las estrategias proyectuales del arquitecto a 
través de algunos de los edificios más representa-
tivos de su ejercicio profesional, en el marco de 
la tipología de edificios de oficinas; 2) exponer, a 
través de gráficos comparativos, las estrategias for-
males de la arquitectura moderna en Medellín, de 
acuerdo con las condiciones urbanas y climáticas 
del espacio geográfico en el que se asienta, y 3) 
redibujar en dos y tres dimensiones los proyectos 
elegidos con el fin de iniciar un banco de proyectos.

Los resultados expresados en el artículo inician 
por la revisión bibliográfica sobre la consolidación 
de la arquitectura moderna en la ciudad de Medellín 
y la utilización de categorías de análisis formal de 
la arquitectura en torno a los temas de: emplaza-
miento, programa y secciones, luego se desarrolla 
el análisis formal del edificio en su estado original 
por medio de planimetrías realizadas como parte 
del proceso investigativo y fotografías de la época.

antEcEdEntEs

Evolución de la arquitectura moderna en Colom-
bia con respecto a las condiciones del lugar

El contexto político y económico de Colombia 
en las primeras décadas del siglo XX, posibilita la 
entrada de la arquitectura moderna. Sin embar-
go, las condiciones culturales y técnicas del país, 
hacen que esta dinámica se desarrolle en etapas. 
Tal y como lo afirma la arquitecta historiadora Silvia 
Arango, la llegada de esta nueva forma de enten-
der la arquitectura y sus relaciones con el lugar, se 
representa como una característica estilística que no 
contiene la profundidad de un lenguaje maduro.

A comienzos de los años treinta, la renovación esté-
tica de la arquitectura no poseía profetas. A través 
de las revistas de arquitectura de Europa y Estados 
Unidos llegaba un confuso panorama, entre el 
que se abría paso una decoración verticalista (que 
muchos años después se bautizaría con el equí-
voco mote de Decó) como sustitutiva de los deta-
lles clásicos normalmente usados. Y, con el afán de 
aprehender cualquier signo novedoso, nuestros 
arquitectos modernos abrazaron esa moda durante 
algunos años (Arango, 1997) (Figuras 1 y 2).

En consecuencia, podríamos hablar que solo has-
ta finales de los años cuarenta y principios de los 
cincuenta, Colombia experimentaría cierta madurez 

formal y tecnológica frente a lo que sería la arqui-
tectura moderna acorde a las condiciones que 
el país tenía en ese momento. Estas característi-
cas corresponderían a la lectura por parte de los 
arquitectos, cada vez más profunda y compleja, 
de las condiciones geográficas y tecnológicas de 
las diferentes regiones del país. Podríamos decir, 
tal y como lo menciona el arquitecto catalán José 
María Sostres, que son precisamente los rigores 
del clima y las condiciones topográficas, las que 
hacen que la arquitectura moderna en Colombia 
presente ciertas circunstancias particulares acor-
des a la definición del lugar en el país.

La preponderancia del factor urbanístico y de las 
condiciones climatológicas condicionan el carác-
ter de la arquitectura colombiana, que estilística-
mente podemos considerarla como un estadio 
intermedio entre el racionalismo de Harvard y las 
sensacionales audacias del manierismo brasileño. 
Un tono comedido y realista domina esta variante 
de la arquitectura, en la que abundan aquellos ele-
mentos prácticamente justificados por los rigores 
de la temperatura, como patios interiores, brise-
soleils y persianas, grandes voladizos protectores 
de la acción de los rayos solares, ingredientes que 
contribuyen a prestarle un genuino carácter nacio-
nal (Rovira, 2004, p. 239) (Figuras 3 y 4).

A Figura 1. Edificio de la Bolsa de 
Medellín, 1948 (fotografía: Gabriel 

Carvajal). 
Fuente: Biblioteca Pública Piloto (BPP).

A Figura 2. Edificio Compañía 
Suramericana de Seguros, 1947 

(fotografía: Gabriel Carvajal)
Fuente: BPP.

A Figura 3. Edificio de la Facultad de 
Agronomía, 1945-1948. Arquitecto: 

Leopoldo Rother. 
Fuente: Martínez (2000).

A Figura 4. Edificio de la Caja 
Agraria, 1961. Arquitecto: 

Fernando Martínez Sanabria.
Fuente: Niño Murcia (1979, p. 96).

Villa Montoya, F., y Correa Velásquez, L. (2014). Análisis urbano y formal del edificio Miguel de Aguinaga.  
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mETODOLOgíA

La metodología utilizada en la investigación 
que dio lugar a este artículo es cualitativa, en 
tanto el objeto de estudio se relaciona con la 
realidad para interpretar fenómenos sociales y 
culturales. El enfoque fue histórico, hermenéu-
tico, interpretativo, porque “…busca interpretar 
y comprender los motivos internos de la acción 
humana, mediante procesos libres, no estructu-
rados, sino sistematizados, que tienen su fuente 
en la filosofía humanista, y que han facilitado el 
estudio de los hechos históricos, sociales y psico-
lógicos del ser humano” (Zapata, 2007).

Las herramientas utilizadas fueron: fichas de 
investigación documental para realizar la bús-
queda sobre los principales conceptos de la 

A Figura 6. Edificios de oficinas realizados por el 
arquitecto Augusto González. De izquierda a 

derecha: Miguel de Aguinaga, 1955 (fotografía: 
BPP); Sede Compañía Suramericana, 1964 
(fotografía: BPP); Vicente Uribe Rendón, 1980 
(fotografía: Dairo Correa); Centro oficinas Santillana, 
1982 (fotografía: los autores)

A Figura 5. De izquierda a derecha, los edificios: 
Miguel de Aguinaga, 1955; Banco Central 

Hipotecario, 1957; Nuevo Horizonte, 1960; 
Seguros Bolívar, 1962; Coltabaco, 1965; La 
Ceiba, 1967
Fuente: Ortiz (2010). Dibujos: los autores.
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investigación. Se revisaron textos y proyectos 
relativos a la transformación de la arquitectura 
moderna en Colombia, a través de tres temas 
centrales: el emplazamiento, la distribución del 
programa y la sección por fachada. La elección 
de estos tres temas representa la manera como 
el arquitecto responde a las condiciones bási-
cas de cualquier planteamiento urbano-arquitec-
tónico. Autores como Francis D. K. Ching (2002), 
Geoffrey Baker (1998) y Simon Unwin (2003), uti-
lizan en sus textos estas variables de análisis para 
ejemplificar las operaciones formales básicas en 
el desarrollo del proyecto arquitectónico.

La elección del edificio Miguel de Aguinaga co- 
mo materia de análisis obedece a dos temas. El pri-
mero, a las características del edificio en relación 
con los principios de la arquitectura moderna como 
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lenguaje formal. El segundo, a su impronta como 
hito urbano-arquitectónico en las décadas en que 
la ciudad experimenta un momento de transición 
de lo colonial a lo moderno.

rESULTADOS

mEdEllín como EscEnario dE la nuEva 
arquitEctura

La forma urbana ortogonal de la ciudad, propia de 
las ciudades coloniales en gran parte de Latinoamé-
rica, daría paso a una arquitectura que en un prin-
cipio tomaría como referencia las lecciones formales 
de las Beux-Arts, para decantarse hacia un funciona-
lismo canónico representado a través de los gestos 
formales característicos impartidos en los CIAM a la 
cabeza de Le Corbusier. En el caso de la ciudad de 
Medellín, los edificios de oficinas, construidos des-
de finales de los años cuarenta hasta finales de los 
setenta, exponen a través del uso de elementos tales 
como: brise-soliel, balcones, retranqueos y socava-
mientos en la masa del edificio, la importancia de 
las condiciones geográficas y paisajísticas como tema 
estructurante del ejercicio proyectual (figura 5).

la arquitEctura dE augusto gonzálEz

Augusto González Velásquez nace en el año de 1929 
en Medellín, Antioquia. Culmina sus estudios pro-
fesionales en 1952 en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la cual 
fue profesor durante treinta años y decano en dos 
oportunidades, entre 1972 y 1974 y entre 1982 
y 1993. Laboró en la Oficina de Planeación de 
Medellín de 1952 a 1955, época de la que diseñó 
el edificio Miguel de Aguinaga, para las Empresas 
Públicas de la misma ciudad. A partir de 1955 se 
vincula a la firma Ingeniería y Construcciones Ltda. 
como director del Departamento de Arquitectura; 
durante este periodo participa en el diseño del 
campus de la Universidad de Antioquia, donde 
desarrolla el proyecto arquitectónico de la biblio-
teca (1964-1967). En 1972 conforma su despacho 
particular en el que proyecta edificios de consis-
tentes rasgos modernos, entre los que se destacan, 
el Centro Suramericana de Seguros y su edificio 
sede (1972-74), el aeropuerto José María Córdoba 
de Medellín y el edificio Vicente Uribe Rendón 
(Fontana, 2006, p. 131).

Dentro de la obra del arquitecto Augusto Gonzá-
lez se destacan algunos edificios de oficinas como:

• Edificio Miguel de Aguinaga (EPM),
 1954-1955.
• Edificio San Bernardo, 1958-1959.
• Edificio Suramericana (Cra. 52-Cl. 50), 

1960-1961.

A Figura 8. Localización 
del edificio Miguel de 

Aguinaga en la ciudad  
de Medellín (Plano 1950, 
Plan Piloto)
Fuente: Cartografía de 
Medellín 1860-1950.

A Figura 7. De izquierda a 
derecha, plantas de los 

edificios: Miguel de 
Aguinaga, 1955; Sede 
Compañía Suramericana, 
1964; Vicente Uribe 
Rendón, 1980; Centro 
oficinas Santillana, 1982 
Fuente: los autores.

A Figura 9. Localización 
del edificio Miguel de 

Aguinaga en el centro  
de la ciudad de Medellín 
(fotografía: Gabriel 
Carvajal, 1956)
Fuente: BPP.

• Edificio para la Sede de Suramericana, 
1968-1972.

• Edificio Delta (Centro Profesional), 
1976-1977.

• Edificio Vicente Uribe Rendón, 1977-1980 
(Primer Premio en concurso).

• Centro Santillana (torres de oficinas), 1980-
1982 (Primer Premio en Concurso).

• Adición a la Sede de Suramericana, 1993 
(figura 6).

EscEnarios dE conExión urbana, Edificios dE 
oficinas augusto gonzálEz

El emplazamiento y la ubicación estratégica de 
los edificios corresponden a la representatividad 
de las instituciones que generan los encargos. 
Los predios en los que se emplazan los edificios 
institucionales son piezas claves del desarrollo 
urbano de la ciudad. En el caso de los edificios 
Vicente Uribe Rendón y Miguel de Aguinaga, su 
ubicación en el cruce de vías arterias posibilita 
la conexión directa del primer piso con el flujo 
peatonal de las calles que generan la esquina.  
El edificio de la sede de Suramericana (Jaramillo, 
2004) y el edificio Centro de Negocios Santilla-
na se plantean como ensanches de conexiones 
entre vías principales y secundarias (figura 7).

Villa Montoya, F., y Correa Velásquez, L. (2014). Análisis urbano y formal del edificio Miguel de Aguinaga. 
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su personal fue trasladado a la nueva sede de la 
Compañía (edificio E.P.M.). A partir de este año, 
el edificio Miguel de Aguinaga se adecuó a nue-
vos usos por parte de la misma compañía. Sus 
primeras plantas fueron transformadas para uso 
bancario (Banco Sudameris). En el año 2007, 
fue transformado nuevamente para albergar un 
nuevo uso, sin descartar el anterior. Las depen-
dencias que contiene el cuerpo superior fueron 
modificadas para el uso de una biblioteca de la 
Contraloría de la ciudad (figuras 8 y 9).

Escenarios de conexión urbana con el edificio 
Miguel de Aguinaga

Este cruce de vías de la avenida Primero de 
Mayo en la Plazuela Nutibara y el inicio de la 
avenida De Greiff, representa para la ciudad el 
ensanche de la periferia con el centro. Como se 
señaló, el eje oriente-occidente está definido, 
de un lado, por el cauce de la quebrada Santa 
Elena, cubierta en las zonas céntricas a principios 
de los años veinte hasta principios de los cua-
renta; y, del otro, por la carrera Carabobo que 
adquiere una gran importancia porque estas dos 
vías conectan el centro de la ciudad en el sentido 
norte-sur y oriente-occidente. Esta característica 
representa para la ciudad uno de los principales 
escenarios hasta casi los años setenta. Desde los 
cortejos fúnebres de los ciudadanos ilustres, has-
ta los recorridos de los principales desfiles de las 
festividades típicas de la ciudad combinados con 
una fuerte actividad comercial (figuras 10-13).

De acuerdo con lo anterior, podríamos afir-
mar que el edificio Miguel de Aguinaga hace 
las veces de rótula que articula urbanamente el 
nacimiento de una idea de ciudad, la moderna, 
que deja atrás un trazado y una densidad colo-
nial por medio de edificaciones de tres niveles, 
para acoger edificios en altura que le darían 
una imagen formal de progreso a la ciudad.

A Figura 14. De izquierda 
a derecha los edificios: 

Miguel de Aguinaga, 1955; 
Sede Compañía 
Suramericana, 1964; 
Vicente Uribe Rendón, 
1980; Centro oficinas 
Santillana, 1982
Fuente: los autores.
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A Figura 10. Esquema del 
edificio Miguel de 

Aguinaga como rótula en el 
trazado urbano

Fuente: los autores.

A Figura 12. Avenida Primero 
de Mayo a un costado de 

la Plazuela Nutibara, a 
principios de los años sesenta 
(fotografía: Gabriel Carvajal)
Fuente: BPP.

A Figura 11. Ubicación de 
las fotografías en los dos 

ejes 
Fuente: los autores.

A Figura 13. Carrera 
Carabobo, 1967 

(fotografía: Gabriel Carvajal)
Fuente: BPP.

El Edificio miguEl dE aguinaga

Las empresas públicas de Medellín, encar-
gadas de los servicios públicos de la ciudad, 
deciden asignar por encargo la construcción 
de su sede principal en el centro de la ciudad 
al arquitecto Augusto González en el año de 
1954. El lote que le fue asignado para el proyec-
to se encuentra en la intersección de la carrera 
Carabobo con la calle 52: por un lado, el eje 
oriente-occidente que corresponde a la direc-
ción y forma del cauce de la quebrada Santa 
Elena, y, por el otro, la carrera Carabobo que 
se orienta en dirección norte-sur. Estas dos vías 
conforman, en su cruce, dos de las aristas de 
la Plazuela Nutibara. Este edificio fue diseña-
do con el fin de centralizar las funciones de las 
Empresas Públicas de Medellín Durante cuaren-
ta años fue la dependencia central de este esta-
mento. Posteriormente, en 1996, gran parte de 
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Variables formales de emplazamiento

La forma en la que el edificio de oficinas del 
arquitecto Augusto González se relaciona con el 
plano base está representada por medio de dos 
variables. La primera, se resume a través de dos de 
sus principales edificios construidos en la época de 
los años sesenta. El edificio Miguel de Aguinaga y el 
edificio de la compañía nacional de seguros (Sura-
mericana). En estos dos edificios, asentados en una 
topografía plana, la fachada del primer y segundo 
nivel se retranquea del límite del lote para generar 
un voladizo que acentúa la diferencia formal entre 
el basamento y el cuerpo del edificio. Tal y como 
lo afirma el arquitecto Edison Henao (2011) en su 
artículo “Relación formal entre torre plataforma: el 
piso de transición” (figura 14):

El nombre torre-plataforma alude solo a las dos 
partes más vistosas del conjunto, pero existen 
otros dos componentes sin los cuales este sis-
tema arquitectónico carecería de consistencia. 
Uno de estos es la “pieza” que hace transición 
entre el plano urbano y la plataforma, definida 
como un piso con la fachada replegada y un uso 
de puertas abiertas; el otro componente es el 
piso que se sitúa entre la terraza de la plataforma 
y la torre, cuya t a rea compositiva es  similar a 
la d e  la anterior p ieza, en t anto se retranquea 
para separar visualmente los volúmenes vertical y 
horizontal. El cometido de ambos componentes, 
en su condición de transiciones neutras entre los 
volúmenes destacados, es consolidar una pode-
rosa tensión abstracta en el conjunto resultante 
(Henao, 2008, pp. 64-73).

La segunda variable se plantea por medio de 
la elección de dos de sus últimos edificios dise-
ñados para oficinas asentados en lotes con topo-
grafía inclinada. El edificio Vicente Uribe Rendón 
y torres de oficinas Santillana. En estos dos edifi-
cios, la composición formal no marca la diferen-
cia entre el basamento y el cuerpo del mismo. 
La presencia de la vertical como línea composi-
tiva, materializada a través de ventanerías piso a 
techo con perfiles metálicos, establece continui-
dad formal en todo desarrollo vertical del edifi-
cio (figuras 15 y 16).

A A Figura 15. Planta primer piso, 
edificio Miguel de Aguinaga 

1. Público. 2. Oficinas de Servicios. 
3. Hall. 4. Jefe de servicios. 5. 
Cajeros. 6. Taquillas. 7. Información. 
8. Baños hombres. 10. Baños damas
Fuente: los autores.

A Figura 18. 
Emplazamiento edificio 

Miguel de Aguinaga 
Fuente: los autores.

A Figura 17. 
Emplazamiento edificio 

Miguel de Aguinaga 
(fotografía: Gabriel 
Carvajal)

A A 16. Esquema de acceso y 
conexión urbana con el 

primer piso, edificio Miguel de 
Aguinaga
Fuente: los autores.

El emplazamiento del edificio. Entre lo moderno 
y lo colonial

Un espacio-tiempo en el que se ha introducido la 
variable del movimiento. Con ello se da un paso 
trascendental en la evolución de la arquitectura: 
definir una concepción internacional del espacio 
basada en la planta sobre un plano horizontal 
libre, con fachada transparente y un vacío fluido 
que gira en torno a los elementos puntuales y ver-
ticales de los pilares de hormigón armado o acero 
(Montaner, 1994, p. 1) (figuras 17 y 18).

El emplazamiento de la edificación corres-
ponde a la condición de edificio en esquina que 
se asienta por medio de un basamento a mane-
ra de plataforma. Este primer piso en esquina  
—integrado por un nivel único hacia la carrera 
Carabobo— presenta, a manera de protección 
solar contra sus fachadas vidriadas, un voladizo 
a la altura de un nivel que conforma un balcón 
que rodea perimetralmente toda la esquina. Esta 
condición le permite generar una continuidad 
urbana con las construcciones vecinas. En este 
primer nivel el edificio presenta dos accesos: uno 
hacia la carrera Carabobo donde el paramento 
se retrasa 3 m y ensancha la vía para parquea-
deros públicos, y el otro, hacia la carrera 52a, 
con un sentido de acceso restringido al banco y 
a la torre de oficinas. Este acceso se hace a través 
de una escalinata que sube al nivel de la carrera 

Villa Montoya, F., y Correa Velásquez, L. (2014). Análisis urbano y formal del edificio Miguel de Aguinaga.  
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Carabobo por medio de 6 escalones. Esta condi-
ción de doble acceso le permite al edificio res-
ponder a dos escalas de ciudad. Una de centro 
de ciudad en desarrollo y la otra a una escala de 
ciudad colonial con alturas máximo de dos nive-
les (figuras 19, 20 y 21).

La planta típica del edificio Miguel de Aguinaga 
y su relación con el lugar

Con el Movimiento Moderno, la naturaleza y el 
entorno que rodea a los edificios se convierte 
en un factor formal añadido que el arquitecto 
puede manipular y transformar. Así, muros, 
losas, cubiertas, aberturas, espacio, materiales, 
luz, color y entorno natural se convierten en el 
vocabulario básico del arquitecto. Ya sea por 
activa o por pasiva, por diálogo o por contraste, 
el entorno en el que se inscribe toda obra arqui-
tectónica pasa a ser un actor más de la escena 
(Escoda, 2006, p. 26).

En la forma exterior del edificio se puede 
observar que aspectos tales como el clima y la 
iluminación de los diferentes espacios del pro-
grama, además de la posibilidad de relacionar-
se con el entorno inmediato y lejano, juegan 
un papel preponderante en la concepción de la 
construcción (figuras 22 y 23).

De acuerdo con esto, se plantea analizar las 
diferentes zonas del proyecto con relación a las 
estrategias formales en fachada. El programa del 
edificio está concebido a través de tres zonas 
generales. La zona de oficinas, la de servicios 
comunes y la zona de administración y gerencia 
(figuras 24 y 25).

La primera, la zona de oficinas, está ubicada en 
el costado oriental de la torre de seis pisos que se 

asienta sobre el volumen de la plataforma. Al igual 
que los puntos de atención en el primer nivel del 
edificio, la definición y ubicación de esta zona 
corresponde en buena medida a la necesidad 
de captar la mayor cantidad de luz en las horas 
de la mañana y generar por medio de una fachada 
considerablemente abierta, una relación directa con 
el paisaje montañoso del costado oriental de la ciu-
dad. La legibilidad del paisaje urbano de la ciudad 
de Medellín, por medio de la lectura de sus límites, 
se presenta para el arquitecto como la posibilidad 
de construir un vínculo directo con el lugar. Tal y 
como lo menciona Lynch en su libro La imagen de 
la ciudad: “La necesidad de reconocer y estructurar 
nuestro contorno es de importancia tan decisiva y 
tiene raíces que calan tan hondo en el pasado, que 
esta imagen tiene una vasta importancia práctica y 
emotiva para el individuo” (1998, p. 13).

La segunda zona contiene los servicios comu-
nes del edificio. Ubicada al costado occidental 
del mismo, se define en planta por medio de una 
geometría escalonada en tres tramos que combi-
na las tres estrategias generales de apertura del 
edificio frente al contexto. El primer tramo, en el 
costado norte de la fachada occidental, alberga 
los salones de reuniones y se define en los mis-
mos términos de la imagen que tiene la fachada 
de la zona oriental. El segundo tramo corresponde 
al espacio que recibe a manera de lobby el ingre-
so a los salones de reuniones, y permite también 
generar en la planta tres y cuatro la ubicación de 
más oficinas. La relación de esta parte de la zona 
está orientada al sur, en donde se encuentra el cen-
tro de la ciudad. Y, por último, el tercer tramo, que 
está definido por una superficie dura y continua 

A Figura 19. Edificio 
Miguel de Aguinaga, 

carrera Carabobo 
dirección norte-sur 
(fotografía sin autor)

A Figura 20. Esquema 
de continuidad del 

paramento entre el 
contexto colonial y el 
moderno. 
Fuente: los autores.

A Figura 21. Forma 
exterior del edificio 

Miguel de Aguinaga
Fuente: los autores.
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A Figura 25. Tipos de 
fachadas según la 

distribución de las zonas
Fuente: los autores.

A Figura 26. De izquierda a derecha, 
plantas de los edificios: Miguel de 

Aguinaga, 1955; Sede Compañía 
Suramericana, 1964; Vicente Uribe 
Rendón, 1980; Centro oficinas 
Santillana, 1982
Fuente: los autores.

A Figura 22. Planta típica, edificio 
Miguel de Aguinaga.

1. Gerente general. 
2. Secretaria. 
3. Subgerente general. 
4. Secretaria general. 
5. Espera.
6. Junta Directiva y Comités. 
7. Oficinas. 
8. Hall 
9. Vacío patio. 
10. Auditorio. 
11. Lobby. 
12. Baños hombres.
13. Baños mujeres. 
14. Aseo y útiles

Fuente: los autores.

A Figura 24. Esquema de distribución 
del edificio Miguel de Aguinaga de 

acuerdo con las zonas del programa
Fuente: los autores.

A Figura 23. Esquema 
de relación visual de 

la planta con el contexto 
inmediato y lejano.
Fuente: los autores.

que contiene las aperturas de ventilación de los 
baños. La tercera zona está concebida para alber-
gar oficinas administrativas y de gerencia. Esta 
zona, por estar ubicada en la esquina, adquiere 
cierta relevancia en términos de jerarquía espa-
cial; sin embargo, el uso de elementos verticales, 
con el mismo lenguaje del segundo tramo del cos-
tado occidental, restringe considerablemente la 
conexión visual con el paisaje.

Las secciones del edificio de oficinas en la obra 
del arquitecto Augusto González

Las condiciones geográficas de la ciudad de 
Medellín se relacionan directamente con las 
condiciones climáticas y geográficas del trópi-
co. Tal y como lo citábamos anteriormente en el 
comentario del arquitecto Sostres, sobre el carác-
ter particular de la arquitectura en Colombia, 
refiriéndose a la reiteración del uso de elemen-
tos de protección solar en sus fachadas (Rovira, 
2004, p. 7). Esta característica anuncia la nece-
sidad por parte de los arquitectos de la época, 
vinculados formalmente al lenguaje moderno, de 
contrarrestar los problemas climáticos que gene-
raba plantear fachadas en edificios de altura, en 
un clima templado y cálido en el trópico. Tal y 
como lo mencionan Iñaki Ábalos y Juan Herreros 
en su libro Técnica y arquitectura en la ciudad 
contemporánea 1950 1990.

El cerramiento continuo de vidrio fue una de las 
propuestas más ambiciosas y complejas; apor-
taba una visión profundamente distinta de espa-
cio interior y de la presencia formal del edificio, 
con gran capacidad de sugerencia emocional e 
intelectual. Sin embargo, su comportamiento 
energético era ciertamente negativo, por lo que 
su experimentación —ligada estrechamente a la 
investigación en torno a la oficina y el rascacie-
los— debió cruzarse con varias formas de abor-
dar el espacio interior en sus aspectos ambienta-
les (1992, p. 99) (figura 26).

Villa Montoya, F., y Correa Velásquez, L. (2014). Análisis urbano y formal del edificio Miguel de Aguinaga.  
Revista de Arquitectura, 16, 38-47. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.5
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Urban and Formal Analysis of miguel de Aguinaga building

En estos cuatro esquemas se puede apreciar 
cómo la sección del edificio Miguel de Aguinaga 
presenta diferencias formales con respecto a los 
otros tres. La primera consiste en la altura de los 
entre-suelos. El edificio Miguel de Aguinaga tiene 
alturas entre niveles de piso acabado de 3,0 m y 
el resto de edificios tienen alturas de 4,5 m. La 
segunda consiste en la forma y el sistema cons-
tructivo de las losas. Se puede apreciar cómo 
el edificio Miguel de Aguinaga presenta losas 
macizas, mientras que los otros tres tienen losas 
nervadas. Paralelo a estas diferencias, se expo-
ne que los dos primeros esquemas en sección 
(Aguinaga y Suramericana), plantean carpinterías 
fijas y socavadas en la masa del cuerpo superior 
del edificio, mientras que las carpinterías de los 
edificios V. U. Rendón y Santillana están dispues-
tas en el borde de losa y, a diferencia de las dos 
anteriores, tienen la posibilidad de apertura para 
generar intercambio de aire entre el interior y el 
exterior de los edificios.

Las secciones del edificio Miguel de Aguinaga

Retomando la cita de Abalos y Herreros, es 
explicable por qué en el edificio Miguel de Agui-
naga se hace necesaria, por parte del arquitecto, 
la combinación de varias estrategias en la cons-
trucción de las secciones. La primera estrategia 
de sección corresponde a las fachadas oriental y 
tercera parte de la occidental. Esta sección tiene 
un retiro del borde de losa de 1 m con la inten- 
ción de sombrear la apertura de las oficinas. Sin 
embargo, se puede observar que dicho retran-
queo es insuficiente, ya que los efectos de la 
radiación logran entrar aproximadamente 5 m 
en el sol naciente y poniente (figuras 27 y 28).

Al igual que en la primera, se opta por ubicar 
las mismas carpinterías metálicas con la superficie 
acristalada combinándolas con elementos vertica-
les con un ancho de 60 cm. La orientación y defini-
ción de estas secciones, en este caso, sí le permite al 
arquitecto controlar en buena medida el acceso del 

A Figura 29. Dibujo de 
sección del costado 

norte y sur occidental del 
edificio Miguel de Aguinaga
Fuente: los autores.

A Figura 27. Dibujo de 
sección del costado 

oriental y noroccidental del 
edificio Miguel de Aguinaga
Fuente: los autores.

A Figura 28. Paisaje aproximado 
desde la fachada oriental del 

edificio, fotografía costado oriental 
del borde montañoso del valle de 
Aburrá, años sesenta (fotografía: 
Andrés María Ripol, padre)
Fuente: BPP.

A Figura 30. Dibujo de 
sección del costado 

occidental del edificio 
Miguel de Aguinaga
Fuente: los autores.
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sol, pero podríamos decir que más que la disposi-
ción de elementos verticales, lo hace su orientación 
norte-sur. La relación que se obtiene con esta sec-
ción corresponde al paramento del otro lado de la 
avenida De Greiff, el edificio del Palacio Municipal.

La tercera estrategia de sección corresponde a 
la zona de los baños y ascensores, que está directa-
mente enfrentada al sol del poniente. Esta sección 
responde a la técnica de construcción tradicio-
nal en la ciudad, en ladrillo, con un acabado en 
mortero que dispone a manera de ventilación dos 
aperturas por piso para el área de baños en la torre 
de oficinas (figuras 29 y 30).

COnCLUSIOnES

La tipología de los edificios de oficinas en 
Medellín, que corresponde a las décadas de los 
sesenta y setenta, ejemplifica la estrategia de 
relación formal con el contexto urbano de la época. 
Edificios que responden al momento de transición 
entre un pasado colonial y un ideal moderno. 
Esta doble característica se aprecia mediante la 
estrategia formal que resulta de la unión de dos 
cuerpos de proporciones desiguales: el primer 
cuerpo establece la transición espacial entre la 
densidad baja de la ciudad colonial a través del 
acristalamiento y la liberación de la primera plan-
ta del edificio, mientras que el segundo cuerpo 
representa, tal y como lo expone la modernidad, 
la necesidad de crecer y densificar la ciudad en 
altura. Esta doble condición se ve expuesta tam-
bién en el empleo y los métodos constructivos del 
edificio. Por un lado, la aplicación de las nuevas 
tecnologías tales como los cerramientos en vidrio 
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y metal y, por otro lado, la tecnología convencional 
del cerramiento en ladrillo.

Se puede afirmar que el edificio Miguel de Aguina-
ga se relaciona en forma adecuada con las condiciones 
climáticas específicas de la ciudad. El uso de carpin-
terías fijas, así como el retranqueo de las fachadas del 
edificio, combinadas con elementos fijos verticales, no 
suponen una estrategia de control climático adecuada, 
ya que en los análisis de trayectoria solar de las facha-
das naciente y poniente el nivel de ganancia por radia-
ción directa es mayor que el intercambio de aire con 
el exterior, lo cual le exige al edificio la necesidad de 
adecuar climáticamente sus dependencias a través del 
tiempo por medios mecánicos (aire acondicionado).

Las características formales de los edificios de ofi-
cinas del arquitecto Augusto González están directa-
mente relacionadas con la morfología del lote en el 
que se emplaza. Se puede observar cómo el edificio 
Miguel de Aguinaga y el edificio sede Suramericana 
se emplazan en lotes de características morfológicas 
horizontales, con lo cual el edificio responde formal-
mente por medio de volúmenes alargados en sentido 
horizontal, mientras que los edificios Vicente Uribe 
Rendón y Satillana, en donde la vertical prima en su 
sentido compositivo, se emplazan sobre una topogra-
fía en pendiente.

Con relación a la distribución del programa, podría-
mos afirmar que la manera en la que el arquitecto dis-
pone las dependencias en las plantas superiores del 
edificio Miguel de Aguinaga, contribuye de modo 
estratégico a su control climático. La decisión de ubi-
car la zona de servicios y el núcleo de ascensores en 
el costado occidental, le permite al edificio proteger 
las zonas de trabajo y de gerencia de la radiación 
solar directa en las horas de la tarde.

Villa Montoya, F., y Correa Velásquez, L. (2014). Análisis urbano y formal del edificio Miguel de Aguinaga.  
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Architectural and urban project
Proyecto arquitectónico y urbano

rESUmEn

El acceso a la vivienda, permanente o transitoria, es uno de los principales facto-
res de inclusión social; garantizar condiciones básicas de habitabilidad durante el 
lapso de construcción de una vivienda de realojo o de restauración de viviendas 
afectadas por catástrofes, es un paso necesario para erradicar la exclusión. Se 
pretende diseñar un sistema de módulos habitacionales reutilizables, desarma-
bles, fácilmente transportables y acoplables, capaces de generar un hábitat plu-
rifamiliar adecuado para periodos de crisis, adaptado a las necesidades y a los 
recursos económicos públicos. Se desarrolló el proyecto ejecutivo de dichos 
módulos y se estimó el costo de sus componentes. A través de entrevistas con 
diversos responsables de políticas estatales en materia de atención a situaciones 
de emergencia, se estableció la pertinencia de la creación de una tipología de 
viviendas transitorias que permita la atención inmediata de damnificados por 
desastres naturales y de población incluida en programas de realojo.

pALABrAS CLAvE: gestión del riesgo, hábitat transitorio, inclusión social, 
prefabricación, resiliencia.

EmErgEnCy HOUSIng In UrUgUAy

ABSTrACT

Access to housing, permanent or transitory, is one of the main factors of social 
inclusion. Warranty of the basic habitability conditions during the construction 
period of a relocation housing or home restoration affected by a catastrophe, 
is a necessary step towards exclusion erradication. The main aim is to design a 
system of modular housing that is good to re-use, dismount, attach, and easy to 
transport. It is able to generate an adequate multi-occupancy accomodation for 
periods of crisis and it adapts to the public needs and economic resources. The 
executive project of the modules has been developed and the cost of its com-
ponents has been estimated. Through some interviews to a number of people 
responsible for the State’s policies on the attention of emergency situations, it 
was established the relevance for the creation of a provisional housing typology 
that enables the immediate attention to natural disaster victims and the commu-
nity included in relocation programs.

kEy WOrDS: Risk management, provisional accomodation, social inclusion, 
prefabricated building, resiliency.

vIvIEnDAS DE EmErgEnCIA En UrUgUAy
Juan José Fontana Cabezas, Pablo Gustavo Laurino Castiglioni, María Virginia Vila Rivero,  
Leticia Andrea Botti Azambuya
Universidad de la República (UdelaR). Montevideo (Uruguay).

InTrODUCCIón

En este artículo se da cuenta de los resultados 
obtenidos en la investigación "Hacia un sistema 
nacional de viviendas de emergencia", llevada 
a cabo por los autores entre marzo de 2011 y 
abril de 2013, con financiación de la Comisión 
Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la 
Universidad de la República (UdelaR), a través 
del programa Proyectos de Investigación e Inno-
vación Orientados a la Inclusión Social.

Estado dE la cuEstión

En la década de los setenta surgen en el mundo 
las primeras teorías sobre cómo afrontar y actuar 
en situaciones de catástrofe. En 1971, se crea la 
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 
para el Socorro en Casos de Desastre: la United 
Nations Disaster Relief Organization (UNDRO), 
que propone el concepto de refugio como un 
sistema de alojamiento con carácter transito-
rio que suple de una manera rápida y eficiente, 
mediante la adecuada aplicación de materiales y 
tecnologías, las necesidades primarias de hábitat 
a grupos numerosos de personas desplazadas por 
desastres naturales o conflictos sociales y políti-
cos (Naciones Unidas, 1984). Con referencia a 
la misma temática, en 1978 Ian Davis publica su 
libro Shelter after disaster, y en 1983 Frederick 
Cuny publica Disasters and development.

Naciones Unidas declaró al decenio com-
prendido entre 1990 y 1999 como "Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desas-
tres Naturales", y aprobó un marco internacional 
de acción para el desarrollo de numerosas acti-
vidades con la finalidad de reducir, por medio 
de la acción internacional concertada, especial-
mente en los países en desarrollo, la pérdida de 
vidas, los daños materiales y las perturbaciones 
sociales y económicas causadas por los desastres 
a consecuencia del impacto de fenómenos natu-
rales. Entre sus objetivos pueden mencionarse 
la mejora de la capacidad de los distintos países 
para mitigar los efectos de los desastres, la crea-
ción de sistemas de alerta temprana, el fomento 
de conocimientos científicos y técnicos a fin de 
reducir las pérdidas de vidas y de bienes, y la 
formulación de medidas para evaluar, pronosti-
car, prevenir y mitigar los desastres mediante la 
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asistencia técnica, la transferencia de tecnología, 
la educación y la capacitación.

Entre 2003 y 2006 se desarrolló la Red “Hábi- 
tat en Riesgo” (XIV-G), dentro del Subprograma 
“Vivienda de interés social”, en el marco del Pro-
grama Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (Cyted), integrada por doce 
países latinoamericanos, representados por 
diversas instituciones estatales, académicas, de 
investigación y organizaciones no gubernamen-
tales. Dicha Red desarrolló la temática de la ges-
tión del riesgo, enfocada principalmente en el 
tema del hábitat construido, especialmente en 
los sectores de menores recursos. Esta Red Cyted 
parte de la constatación de que América Latina y 
el mundo están siendo afectados por amenazas 
naturales en forma recurrente, y crecientes en 
intensidad, y concluye que hasta el momento se 
han hecho más aportes teóricos y de diagnós-
tico que propuestas y procedimientos prácticos 
viables, lo que supone una importante área de 
vacancia para aportar contenidos.

En enero de 2005, en Kobe, Hyogo (Japón), 
se definió el Marco de Acción de Hyogo para el 
periodo 2005-2015, con el objetivo de generar 
un aumento de la resiliencia de las naciones y 
las comunidades ante los desastres. Los princi-
pios fundamentales que este marco de acción 
define figuran en el extracto del informe de la 
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 
Desastres (A/CONF.206/6), en la cual se crearon 
instrumentos de acción como la Estrategia Inter-
nacional para la Reducción de Desastres (Marco 
de Acción de Hyogo, 2005).

En 1995, se crea en Uruguay el Sistema 
Nacional de Emergencia (SNE, actual SINAE) a 
través de los decretos 103/95 y 371/95 de febre-
ro y octubre respectivamente, con la finalidad 
de atender coyunturas de emergencia, crisis y 
desastres de carácter excepcional, que afecten 
o puedan afectar en forma grave al país. Se crea 
también el Comité Nacional de Emergencias, 
la Dirección Técnica y Operativa Permanente 
y los Comités Departamentales, con el objetivo 
de planificar, evaluar, coordinar, ejecutar, con-
ducir y entender lo referente a prevención y 
toma de acciones necesarias ante situaciones de 
emergencia, crisis o desastres excepcionales. La 
población que más frecuentemente se ve afecta-
da por situaciones de catástrofes es la asentada 
en zonas no aptas para el desarrollo urbano, por 
ello, brindar una solución habitacional formal a 
esta población es una forma de disminuir su vul-
nerabilidad y, en consecuencia, mitigar el impac-
to de las catástrofes.

Con la finalidad de enfrentar la persisten-
te problemática de importantes sectores de la 
población marginados para acceder a un lugar 

digno en la ciudad y en el territorio, el Poder 
Ejecutivo, por Decreto 171/010 del 31 de mayo 
de 2010, declara la situación de emergencia de 
la población en situación de precariedad socio-
habitacional y crea el Plan Juntos. 

Hipótesis. La vivienda es uno de los princi-
pales factores de inclusión social, y es uno de 
los derechos básicos establecidos por la Cons-
titución de la República Oriental del Uruguay, 
y es el Estado quien debe garantizar, en todo 
momento, su cumplimiento. 

Hellpap y Beck señalan que en tanto en el 
año 1970 ocurrieron 440 catástrofes en todo el 
mundo, en el año 2000 ese número aumentó 
a 1440, por lo que se ha incrementado, a su 
vez, el número de víctimas y de daños (citado 
en Ferrero et al., 2005, p. 3). En el Marco de 
Acción de Hyogo (MAH) de 2005, se establece 
que cada año más de 200 millones de perso-
nas resultan afectadas por este tipo de fenóme-
nos. La mayoría de los desastres se presentan en 
países en desarrollo debido a los procesos de 
ocupación y urbanización de áreas problemáti-
cas y vulnerables que allí suelen ocurrir, que se 
han convertido en los principales generadores 
de riesgo. Una adecuada gestión de este riesgo 
implica no solo hacer frente a las amenazas exis-
tentes, sino también, y sobre todo, a las vulne-
rabilidades de la población que hacen posible la 
ocurrencia de situaciones de desastre (pp. 3-4).

En las últimas décadas, Uruguay se ha visto 
afectado por una serie de fenómenos hidrome-
teorológicos tales como sequías, lluvias intensas, 
inundaciones, fuertes vientos, heladas e incen-
dios forestales, que han dejado graves secue-
las tanto en construcciones privadas como en 
infraestructuras públicas, poniendo en eviden-
cia el alto grado de vulnerabilidad de nuestra 
sociedad. Frente a estas situaciones, no todos los 
afectados son capaces de resolver por sí mismos 
el déficit temporal de vivienda, por lo que es 
necesariamente el Estado quien debe brindarles 
una solución.

Por otra parte, los programas estatales uru-
guayos que facilitan el acceso a la vivienda 
permanente digna a los sectores de población 
con menores recursos, requieren generalmen-
te tiempos prolongados para su implementa-
ción. Es indispensable, por tanto, superar ciertas 
situaciones de precariedad durante el lapso en 
que, a través de estos programas, se construyen 
viviendas definitivas.

objetivos. Se pretende aportar una herra-
mienta de apoyo a las políticas públicas de aten-
ción a población afectada por falta temporal de 
vivienda, a fin de aumentar la resiliencia y dis-
minuir la vulnerabilidad de nuestra sociedad. 
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Específicamente, se intenta diseñar un sistema de 
módulos habitacionales reutilizables, adaptados 
a las necesidades y a los recursos económicos dis-
ponibles en nuestro país, con las siguientes carac-
terísticas: ser fácilmente armables, desarmables y 
transportables; poder adaptarse para alojar gru-
pos familiares de distintos tamaños, y ser capaces 
de acoplarse a otras unidades y servicios para for-
mar un Hábitat de Emergencia plurifamiliar.

mETODOLOgíA

Se elaboró un marco conceptual a partir de:

1. Un estudio bibliográfico sobre la vivienda como 
factor de inclusión social, la gestión del riesgo 
de ocurrencia de desastres y el concepto de 
hábitat transitorio. Se tomaron como punto 
de partida las primeras publicaciones sobre la 
temática, surgidas en el mundo anglosajón en 
las décadas de los setenta y ochenta, y luego se 
procedió al análisis de la bibliografía hispanoa-
mericana de las últimas dos décadas.

2. Entrevistas a funcionarios del Ministerio 
de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA), Sistema Nacional de 
Emergencias (Sinae), Plan Juntos, Intendencia 
de Montevideo (IM) y Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de la República. 

3. Visitas de campo a la zona inundable de la 
ciudad de Durazno, ubicada en la margen sur 
del río Yí, cuyas frecuentes crecidas han pro-
vocado que repetidas inundaciones invadan el 
casco urbano causando efectos devastadores, 
agravados por el hecho de que históricamente 
han existido procesos masivos de marginación 
social que generan cinturones de pobreza. Este 
gran porcentaje de población vulnerable ha 
sido la motivación de numerosos estudios, los 
cuales documentan las características de estos 
fenómenos, y más recientemente de acciones 
tendientes a minimizar los efectos negativos de 
estas crecidas. Es así que se han instrumentado 
un sistema de alerta temprana de inundacio-
nes y planes de emergencia (Sistema Nacio-
nal de Emergencia, 2011) que incluyen items 
como el análisis hidrológico de la cuenca, la 
modelación hidrodinámica y estudios socioe-
conómicos, que han permitido desentrañar la 
naturaleza de los procesos que se generan e 
instrumentar medidas efectivas para disminuir 
su impacto.

4. Análisis de casos: la gestión de la vivienda de 
emergencia en situaciones de catástrofe y de 
realojo en Uruguay y en países de la región.

5. Se realizó un estudio bibliográfico de ejemplos 
arquitectónicos internacionales de viviendas 
prefabricadas, transitorias, portátiles y equi-

pamiento compacto, con la elaboración de 
fichas para sistematizar la información. 

6. Se visitaron obras prefabricadas transporta-
bles en Uruguay, y se evaluaron materiales y 
componentes arquitectónicos prefabricados a 
partir de visitas a fabricantes y proveedores. 
Se analizaron, finalmente, normativas interna-
cionales referentes a atención humanitaria en 
situaciones de emergencia.

A partir de esta información, se elaboró el 
anteproyecto y el proyecto ejecutivo de un siste-
ma de módulos habitacionales temporales, arma-
bles, desarmables, fácilmente transportables y 
acoplables, así como los lineamientos generales 
para la instalación de un Hábitat de Emergen-
cia conformado a partir del uso de dichos módu-
los. Se realizaron, simultáneamente a la etapa de 
diseño, entrevistas con integrantes del MIDES, 
SINAE y Plan Juntos para chequear la pertinencia 
de la propuesta arquitectónica y su adaptación a 
la realidad de Uruguay.

rESULTADOS

marco concEptual

La Ley de Vivienda 13.728, aprobada en Uru-
guay en el año 1968, establece en su artículo 
primero que toda familia en el territorio urugua-
yo debe poder acceder a una vivienda adecua-
da que cumpla con el nivel mínimo habitacional, 
y que es función del Estado crear las condiciones 
que permitan el cumplimiento efectivo de este 
derecho. En su artículo tercero indica, además, 
que es de interés general el establecimiento de 
una política planificada de vivienda, integrada 
en los planes de desarrollo económico y social, 
tendiente a atender las necesidades habitaciona-
les en todo el país, y que preste atención prefe-
rente a los grupos de menores recursos.

Según Josep Castanyer (citado por Tejero, s.f. 
pp. 2-5), adoptar un enfoque sobre la vivienda 
como un derecho implica reconocer que la mis-
ma es absolutamente necesaria en el proceso 
vital de las personas, con lo cual carecer de ella y, 
por extensión, del derecho a la vivienda, supone 
quedar excluido de otros derechos que se arti-
culan a través de este. Se entiende a la vivienda, 
por tanto, como un derecho social que afecta la 
calidad y dignidad de la vida. La exclusión social 
está relacionada con los procesos que más se 
vinculan con la ciudadanía social, con aquellos 
derechos básicos de las personas que tienen que 
ver con su bienestar, y, entre ellos se encuentra 
la vivienda. Castells (citado por Jiménez Ramírez, 
2008, pp. 174-180) define la exclusión social 
como el proceso por el cual a ciertos individuos y 
grupos se les impide sistemáticamente el acceso 
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a posiciones que les permitirían una subsistencia 
autónoma, y la carencia de vivienda, las defi-
ciencias de la misma, las malas condiciones de 
habitabilidad o un entorno residencial decaído 
o marginal, se mencionan como algunos de los 
factores que desencadenan procesos de exclu-
sión social.

Según un dictamen del Comité Económico 
y Social Europeo, son las personas que viven 
en alojamientos de mala calidad, o que no tie-
nen hogar, las primeras víctimas de la exclusión 
(King, 2010). En el punto 6.1 de dicho dictamen 
se establece que carecer de vivienda es una de 
las formas más graves de exclusión, y se enume-
ran una serie de tratados y convenios interna-
cionales que reconocen y protegen el derecho 
a la vivienda: la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (art. 25), el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(art. 11), la Convención sobre los Derechos del 
Niño (art. 27), la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación con-
tra la mujer (arts. 14 y 15), el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales (art. 8), la Carta 
Social Europea (arts. 15, 16, 19, 23, 30, 31) y 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (art. 34, apartado 3).

El acceso a la vivienda, permanente o transito-
ria, es uno de los principales factores del proceso 
de inclusión social, y garantizar en todo momen-
to las condiciones básicas de habitabilidad de la 
población es un paso necesario para erradicar la 
exclusión. Es indispensable, entonces, la crea-
ción de una organización de apoyo a los organis-
mos públicos que atienden situaciones de déficit 
temporal de vivienda, ocasionadas tanto por la 
ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos 
adversos como por el realojo de población loca-
lizada en asentamientos informales o en zonas 
catalogadas como no habitables. Esta organiza-
ción debería ser capaz de gestionar eficazmente 
el uso de un conjunto de viviendas de emergen-
cia transportables y reutilizables, a fin de garan-
tizar condiciones mínimas de habitabilidad a la 
población de menores recursos durante el perio-
do de construcción de una vivienda permanente 
digna o de restauración de las condiciones bási-
cas de habitabilidad de aquellas afectadas por 
catástrofes.

Se definió vivienda de emergencia como un 
módulo habitacional estructurante de una orga-
nización social transitoria, que permite a los 
damnificados o realojados atravesar el periodo 
de carencia de una vivienda permanente en ade-
cuadas condiciones de seguridad física y emocio-
nal, con un grado aceptable de intimidad, y al 

abrigo de las inclemencias del clima, que facili-
ta el acopio de sus bienes materiales personales, 
y que luego de finalizado su periodo de uso es 
capaz de desarmarse sin dejar rastro de su pre-
sencia en el territorio, y de ser reutilizado. La 
vivienda de emergencia, según Gordillo Bedo-
ya, es un factor decisivo para la supervivencia, 
ya que alberga momentáneamente a personas 
inmersas en un proceso de resistencia frente a 
condiciones ambientales adversas y posibles que-
brantos de salud (2004, pp.159-160).

la gEstión dE las viviEndas dE EmErgEncia: 
sistEma nacional dE viviEndas dE EmErgEncia 
(snvE)

Se propone la creación de un sistema nacio-
nal de viviendas de emergencia (SNVE) como una 
organización pública encargada de centralizar y 
coordinar las acciones que se lleven adelante en 
el territorio nacional según dos líneas de acción:

• Apoyo a los planes de atención a personas 
afectadas por situaciones de desastre.

• Apoyo a los planes públicos existentes en 
materia de realojo de población en situación 
de déficit habitacional.

La población objetivo estará integrada por 
núcleos familiares asentados en zonas de riesgo 
de ocurrencia de catástrofes, y por aquellos que 
habitan asentamientos irregulares y participan en 
programas estatales de realojo.

Se considera que el SNVE debe funcionar en 
la órbita del SINAE, ya que se entiende que la 
ausencia transitoria o permanente de una vivien-
da digna debería ser considerada como una 
emergencia nacional.

Cada una de las dos líneas de acción defini-
das contará con una modalidad de respuesta 
arquitectónica.

Frente a situaciones de desastre, el SNVE se en- 
cargaría de la instalación y gestión de un Hábitat 
de Emergencia con módulos habitacionales unifa-
miliares y servicios grupales, a fin de dar una rápi-
da respuesta a un gran número de evacuados. Se 
estima que este hábitat debería funcionar duran-
te un plazo máximo de tres meses, incluyendo el 
periodo de ocurrencia del desastre y la posterior 
rehabilitación y reconstrucción de las viviendas 
afectadas.

Como apoyo a las políticas de realojo, se prevé 
el desarrollo de una vivienda individual con servi-
cios incorporados, funcionando de manera autó-
noma durante un periodo estimado de 24 meses, 
que permita al futuro beneficiario de una vivien-
da formal permanente obtener una respuesta 
inmediata a su emergencia habitacional.
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propuEsta arquitEctónica dE módulos 
habitacionalEs

Frente a situaciones de desastre: hábitat de 
emergencia

Un módulo habitacional se define como un 
refugio unifamiliar para 5 o 7 personas y está 
diseñado para conformar agrupaciones.

Una agrupación de cuatro módulos, dos para 
cinco personas y dos para siete, forma una uni-
dad básica (UBA) capaz de dar alojamiento a 24 
refugiados. Al conjunto de seis unidades básicas, 
zona de juegos y servicios húmedos (servicios 
higiénicos y cocina), se lo denomina como uni-
dad habitacional (UHA) y posee una capacidad 
máxima de 144 personas.

Cada hábitat de emergencia estará compuesto 
por la agrupación de dos o más unidades habi-
tacionales dotadas con una sede social donde 
funcionarán la enfermería, guardería, adminis-
tración y sala de reuniones. Se recomienda que 
este hábitat no supere las siete unidades habi-
tacionales, es decir, aproximadamente 1000 
personas.

Módulos habitacionales

Un módulo habitacional para cinco personas 
(M5), cuenta con 20 m2:

• Planta baja: 5,50 m2 de zona de estar y 
descanso.

• 6,00 m2 de zona de expansión exterior (deck).
• Planta alta: 8,50 m2 de zona de descanso.

Un módulo habitacional para siete personas 
(M7), cuenta con 22,5 m2:

• Planta baja: 5,50 m2 de zona de estar y 
descanso.

• 6,00 m2 de zona de expansión exterior 
(deck).

• Planta alta: 11,00 m2 de zona de descanso.

La cuantificación de áreas sigue las recomen-
daciones de las Normas Esfera (Proyecto Esfera, 
2004, pp. 241-295).

servicios húmedos. Los módulos habitacio-
nales no cuentan con un núcleo húmedo indi-
vidual, ya que los servicios higiénicos, cocina y 
lavadero son colectivos y se resuelven mediante 
contenedores sanitarios.

Se instalarán dos contenedores prefabrica-
dos por cada UHA, adaptados para el funciona-
miento de los servicios higiénicos, con suministro 
constante de agua, tanque séptico e iluminación 
exterior especial.

Tanto el contenedor de inodoros, como el 
de duchas, tendrá cinco gabinetes destinados a 
mujeres y dos a hombres. A su vez, deberán con-
tar con dos piletas para lavar ropa y seis lavama-
nos en el exterior. Estas proporciones surgen de 
las recomendaciones de las Normas Esfera, don-
de se indica que se debe disponer de un inodoro 
por cada 20 personas, en una relación muje-
res/hombres de 3 a 1, y de un pileta de lavar 
por cada 100 personas (Proyecto Esfera, 2004, 
pp. 241-295). Estos servicios funcionarán las 24 
horas y deberán estar ubicados a una distancia 
que no supere los 50 m desde cualquier unidad 
básica (UBA).

Los alimentos se prepararán en una cocina 
móvil, tipo campamento militar, con capacidad 
de cocción para 150 personas, en un plazo de 
dos horas. Esta se ubicará en un contenedor que 
también oficiará de despensa.

Para la disposición de residuos se colocará un con-
tenedor con una capacidad mínima de 250 litros por 
cada UHA, ubicado en la zona de servicios, para 

A Figura 1. Kit básico.
Fuente: los autores.
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AFigura 2. Secuencia de 
ensamblaje de un 

módulo habitacional M5 
Fuente: los autores.

poder ser lavado con manguera y con acceso 
directo desde las vías de circulación vehicular 
existentes.

sede social. Se dispondrá de dos espacios 
cerrados: uno destinado a enfermería y adminis-
tración, de 15 m2, y el otro a guardería y sala de 
reuniones, de 30 m2.

Esparcimiento. Se generarán patios de juegos 
para niños contenidos por los módulos habita-
cionales que conforman una UHA.

Frente a situaciones de realojo - Vivienda de 
emergencia

Cada unidad de vivienda, capaz de alojar has-
ta siete personas, contará con 39 m2:

Planta baja: 16,50 m2 de zona de estar y servi-
cios (baño y kitchenette).

6,00 m2 de zona de expansión exterior (deck).

Planta alta: 16,50 m2 de zona de descanso.

Criterios de diseño del sistema constructivo

El sistema constructivo de ambos programas 
será único; a partir de los mismos componentes 
materiales se podrán construir tanto los módu- 
los del hábitat de emergencia como las vivien-
das de emergencia.

El sistema constructivo cumple con requisitos 
tales como ser armable, desarmable y reutiliza-
ble. Las piezas principales son prefabricadas, 
no superan los 50 kg, para poder ser fácilmen-
te manipulables por dos personas, y de gran 
tamaño para disminuir los tiempos de montaje 
y desmontaje. Un operario capacitado y un gru-
po de ayudantes sin experiencia deberán poder 
armar, en una jornada de trabajo, una UBA. 
Sus dimensiones les permiten ser trasladadas 
por medios habituales de transporte. Todos los 
componentes necesarios para el armado de una 
UBA se acopian en el interior de un contene-
dor marítimo de 40 pies. Este conjunto, repre-
sentado en la figura 1, se denomina kit básico.

La elección de los materiales del sistema se 
basó en un análisis de los habitualmente utiliza-
dos en construcciones temporales en Uruguay, 
como instalaciones deportivas, escenarios para 
espectáculos, ferias itinerantes y aulas prefabri-
cadas. Con andamios multidireccionales se gene-
ra una malla encargada del soporte estructural 
del conjunto. A esta se le incorporan volúme-
nes prismáticos armados con paneles prefabrica-
dos que conforman los módulos. Los paneles se 
diferencian, según su función, en cerramientos 
verticales (PL) y plataformas horizontales de piso 
(PP), entrepiso (PE) y cubierta (PC). Están com-
puestos por una estructura de perfiles de acero 
galvanizado, una capa intermedia de aislamien-
to térmico, una terminación exterior de chapa 
de acero galvanizado y una terminación interior 
variable según el tipo de panel. Las aberturas 
son de aluminio anodizado y están integradas a 
los paneles laterales. La escalera de acceso a la 
planta alta está compuesta por perfiles de acero 
galvanizado que cumplen las funciones de vigas 
zancas y escalones. En la figura 2 se muestra la 
secuencia de ensamblaje de un módulo habita-
cional M5, y en las figuras 3 y 4 se puede apreciar 
una sección integral y detalles de dicho módulo. 

A: ensamblaje de la estructura de andamios 
multidireccionales.

B: posicionado de los paneles PP de las platafor-
mas horizontales del piso interior y exterior.

C: posicionado de los paneles PE de la platafor-
ma horizontal del entrepiso y la escalera.

D:posicionado de los paneles PC de la platafor-
ma horizontal de la cubierta.

E: posicionado de los paneles PL, cerramiento 
vertical de la planta baja.

F: posicionado de los paneles PL, cerramiento 
vertical de la planta alta. 

Estos kits se transportarán en camiones, des-
de el depósito hasta el terreno de implantación 
del hábitat de emergencia. Se depositarán en el 
área central del predio, facilitando el traslado de 
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todos los componentes desde el contenedor has-
ta la zona de ensamblaje de los módulos habita-
cionales, como se aprecia en la figura 5.

El anteproyecto de una unidad básica se ilus-
tra en las figuras 6, 7, 8 y 9: planta baja, planta 
alta, fachadas y perspectivas.

La estimación del costo de los módulos habi-
tacionales fue realizada teniendo en cuenta 
exclusivamente el valor de los materiales. La 
mano de obra necesaria para la construcción de 
los paneles será proporcionada por funciona-
rios estatales dependientes de la unidad ejecu-
tora del SINAE. En las tablas 1, 2 y 3 se presenta 
la estimación de los costos de los materiales de 
un M5, un M7 y una UBA, con la cotización del 
dólar estadounidense de enero de 2013.

DISCUSIón

Los módulos habitacionales diseñados tienen la 
capacidad de ser armados y desarmados mayor-
mente con mano de obra no calificada, provenien- 
te del personal del ejército, de voluntarios y de los 
propios damnificados, sin requerir del uso de ma- 
quinaria compleja para su puesta en funcionamien-
to, como es el caso de la solución de contenedores 
adaptados para vivienda. Uno de estos contene-
dores ocupa el mismo espacio de almacenamien-
to que un kit básico, que en un solo contenedor 
almacena los componentes de cuatro módulos.

Las condiciones de confort y seguridad que 
brindan superan ampliamente las de alternativas 
basadas en tiendas comunitarias de lona, que 
actualmente se aplican como alojamiento transi-
torio en situaciones de desastre en Uruguay.

A Figura 5. Esquema de 
un hábitat de 

emergencia
Fuente: los autores.

A Figura 3. Sección 
integral de un módulo 

habitacional M5 
Fuente: los autores.

AFigura 4. Detalles de la 
sección integral de un 

módulo habitacional M5 
Fuente: los autores.
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A Figura 6. Planta baja de 
una unidad básica

Fuente: los autores.

A Figura 8. Fachadas de 
una unidad básica

Fuente: los autores.

El costo del sistema constructivo propuesto, 
por otra parte, es menor que el de soluciones 
importadas que brindan prestaciones similares.

En definitiva, la relación entre el costo econó-
mico y los beneficios sociales brindados, hace que 
esta propuesta se adapte mejor que otras alterna-
tivas existentes a la realidad de nuestro país.

El hábitat de emergencia, conformado a partir 
de la agrupación de los módulos habitacionales 
unifamiliares, minimiza problemas tales como el 
hacinamiento, el desarraigo y la incertidumbre, 
frecuentes en los campamentos temporales de 
refugiados. El uso de un módulo evita la elevada 
concentración de personas en un único recinto, lo 
cual limita la libertad de acción de los damnifica-
dos y propicia la aparición de problemas de convi-
vencia, de falta de privacidad, de inseguridad y de 
transmisión de enfermedades.

La agrupación de estos módulos en unidades 
plurifamiliares de escalas intermedias permi-
te conservar vínculos entre familiares, allegados 
y amigos, minimizando algunas consecuencias 
negativas del desarraigo tales como la desarticu-
lación de redes sociales y la pérdida de identidad 
y de pertenencia a un grupo. Asimismo, comisio-
nes de coordinación con funcionamiento en la 
sede social, permiten la participación activa de 
los refugiados en tareas inherentes al funciona-
miento del hábitat de emergencia, restablecien-
do parcialmente algunos roles perdidos a causa de 
la catástrofe. La pérdida de vivienda debido a una 
catástrofe puede ser transformada en una opor-
tunidad para involucrar a los damnificados en 
proyectos de rehabilitación social y en programas 
de realojo, a fin de atenuar la incertidumbre que 
habitualmente se genera en esas circunstancias.

A Figura 7. Planta alta de 
una unidad básica

Fuente: los autores.
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Ml/u Precio 
unitario

Total 
US$

Bases Base de 
hormigón 4 15,79 63

Andamios

Parantes con 
rosetas 8 63,16 505

Largueros con 
cuñas 17 42,11 716

Diagonales 5 63,16 316

Rosetas 4 26,32 105

Apoyos 
telescópicos 4 15,79 63

Plataformas 
horizontales

Piso
PP01 3 108 324

PP02 3 76,05 228

Entrepiso
PE04 2 176,84 354

PE05 1 176,84 177

Cubierta PC02 2 321,84 644

Soleras 38,5 4,05 156

Escalera 1 157,89 158

Paneles 
laterales

PL01 8 145,79 1166

PL02 7 145,79 1021

PL03 2 227,16 454

PL04 1 131,74 132

PL05 1 727,95 728

PL06 1 525,16 525

7.835
A Tabla 2. Costo de materiales del módulo habitacional M7

Unidades Precio 
unitario Total US$

Módulo M5 2 7.256 14.512

Módulo M7 2 7.835 15.670

30.182

A Tabla 3. Costo de materiales de la unidad básica

A Figura 9. Perspectivas 
de una unidad básica

Fuente: los autores

Ml/u Precio 
unitario

Total 
US$

Bases Base de 
hormigón 4 15,79 63

Andamios

Parantes con 
rosetas 8 63,16 505

Largueros 
con cuñas 17 42,11 716

Diagonales 5 63,16 316

Rosetas 4 26,32 105

Apoyos 
telescópicos 4 15,79 63

Plataformas 
horizontales

Piso
pp01 3 108 324

pp02 3 76,05 228

Entrepiso

pe01 2 120,89 242

pe02 1 83,68 84

pe03 1 82,53 83

Cubierta pc01 2 247,58 495

Soleras 34,2 4,05 139

Escalera 1 157,89 158

Paneles 
laterales

pl01 6 145,79 875

pl02 7 145,79 1021

pl03 2 227,16 454

pl04 1 131,74 132

pl05 1 727,95 728

pl06 1 525,16 525

7.256
A Tabla 1. Costo de materiales del módulo habitacional M5
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COnCLUSIOnES

La propuesta de un sistema de módulos habi-
tacionales gestionados por el Estado uruguayo es 
pertinente, pues atiende recomendaciones de 
organismos internacionales como las Naciones 
Unidas (1984) o la Red Cyted, y tratados como el 
Marco de Acción de Hyogo, en cuanto al uso del 
conocimiento y la innovación para crear una cul-
tura de resiliencia, el fortalecimiento de la pre-
paración de nuestras instituciones para brindar 
una respuesta eficiente frente a la ocurrencia de 
desastres, y la consideración de la reducción del 
riesgo de desastres como una prioridad nacional 
(Informe Uruguay, 2011).

A través de entrevistas con diversos respon-
sables de políticas estatales en materia de aten-
ción a situaciones de emergencia se estableció 
la importancia de la creación de una tipología 
de viviendas transitorias que, adecuadamente 
gestionadas por el SNVE, permitiría la atención 
inmediata tanto de damnificados por desastres 
naturales como de población incluida en pro-
gramas de realojo. La Directora Nacional de 
Vivienda del MVOTMA valoró positivamente la 
posibilidad de contar con una solución habitacio-
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nal transitoria que pudiera utilizarse en proyec-
tos de realojo realizados en el marco de planes 
de reordenamiento barrial. Según la directora del 
Servicio de Tierras y Viviendas de la Intendencia 
de Montevideo, un sistema de viviendas transito-
rias sería una importante herramienta de apoyo 
a programas de relocalización de asentamientos 
ubicados en zonas inundables o contaminadas, 
ya que permitiría mudar rápidamente a la pobla-
ción afectada mientras se construyen viviendas 
definitivas. El director de la División Logística del 
MIDES expresó su interés en la implementación de 
un sistema de viviendas armables y desarmables a 
fin de ser utilizadas como refugios transitorios en el 
Programa de Atención a Personas en Situación de 
Calle. Arquitectos del Plan Juntos, también mani-
festaron interés en contar con una herramienta 
que posibilite el alojamiento transitorio mientras se 
regularizan viviendas y se realojan familias.

La inversión inicial requerida para la fabrica-
ción de los módulos se amortizaría a mediano 
plazo considerando la alta capacidad de reuso 
del sistema, mientras que los beneficios sociales 
que generarían serían inmediatos.
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rESUmEn

Al indagar en el arte poética, la fenomenología y los estudios en teoría del 
hacer tecnológico, este artículo busca acercar los procesos creativos en 
arquitectura a su esencia imaginativa. Se presentan asuntos de método crea-
tivo siguiendo una secuencia discursiva encadenada, cuya hipótesis demostra-
tiva inicia con la idea de que crear arquitectura es hacer lugar: sea construida, 
mediada electrónicamente o “de papel”. Se demuestra que los conceptos de 
lugar y poesía son análogos, trayendo fuentes del ámbito literario y la feno-
menología. Seguidamente, se exploran procesos poéticos de la imaginación 
(metáfora y metamorfosis), ofreciendo ejemplos arquitectónicos agrupados 
en tres categorías en las que una conciencia material se hace presente en 
forma de metamorfosis. El desarrollo del estudio comprendió construir un 
marco interpretativo comparando autores y textos de diverso origen discipli-
nar —desde una situación interpretativa hermenéutica específica de la arqui-
tectura—, para luego aplicar el constructo conceptual resultante al análisis de 
obras arquitectónicas, llegando a conclusiones demostrativas.

pALABrAS CLAvE: imaginación, fenomenología del lugar, metáfora, poesía, 
teoría y crítica de la arquitectura.

qUESTIOnS OF CrEATIvE mETHODS 
mETAmOrpHOSIS AnD mATErIAL COnSCIOUSnESS In THE 
CrEATIvE prOCESSES In ArCHITECTUrE

ABSTrACT

by inquiring in the art of poetry, phenomenology and studies on technologi-
cal making, this article attempts to bring creative processes in architecture 
closer to its imaginative essence. It presents questions of creative method 
following a discursive sequence whose demonstrative hypothesis departs 
from the idea that making architecture is place-making, whether it is: built, 
electronically mediated or “paper architecture.” The article demonstra-
tes that the concepts of place and poetry are analogous, by bridging from 
the literary and phenomenological fields. Processes of poetic imagination 
(metaphor and metamorphosis) subsequently are explored and exemplified 
with architectural works, grouped in three categories according to distinc-
tive ways in which material imagination makes presence as metamorphosis. 
Developing this study required building a theoretical frame from a herme-
neutic interpretative situation specific to architecture, and then applying the 
resulting conceptual construct to the analysis of architectural works, drawing 
demonstrative conclusions.

kEy WOrDS: Imagination, phenomenology of place, metaphor, poetry, 
architecture theory and criticism.

InTrODUCCIón

La investigación que conduce a este artículo, 
tiene origen en el marco teórico de la disertación 
doctoral en McGill University (Rueda, 2009a) en la 
cual se estudió el concepto de lugar en arquitectura 
desde una perspectiva fenomenológica y cómo este 
concepto participa de los procesos generativos del 
proyecto arquitectónico, con un estudio de caso 
en la obra del arquitecto Rogelio Salmona. A partir 
de las fuentes filosóficas consultadas se pudo 
establecer la conexión con otras disciplinas, en 
literatura (poesía) y estudios cognitivos, saberes 
otros que dieron luces a la reflexión sobre lugar 
y método creativo. El material dio origen a un 
seminario para graduados (McGill, 2009) y 
ponencias en un congreso de ACFA (Cartagena, 
2012) y en el Rensselaer Polytechnic Institute (RPI, 
Troy, NY, 2013), y se ha nutrido posteriormente, 
desde el grupo de investigación HD+i en la UPC 
(Bogotá), con los conversatorios entre las líneas 
de investigación “Lugar, paisaje y territorio” y 
“Proyecto, teorías métodos y prácticas”.

cuEstionEs

Cuando teorizamos la arquitectura resulta perti-
nente —quizás indispensable— hacer conexiones 
con otras formas del saber. Jacob Bronowski bien 
dijo que “cada evento en el mundo se encuentra 
conectado con cada otro evento”1, pero, al anali-
zar un problema, hemos de “poner una reja alre-
dedor de una ley” y circunscribirnos a aquellos 
aspectos que consideramos de mayor pertinencia 
con respecto al problema dado (Bronowski, 1978, 
p. 59). Entre los campos del saber que potencial-
mente conectan con la arquitectura y nos ayudan 
a abordar cuestiones de método tenemos los estu-
dios en filosofía y los literarios. Es de particular 
interés aquí relacionar fenomenología (en filoso-
fía) con poética (en literatura), siendo el “lugar” 
un concepto muy usado en arquitectura, ciudad, 
territorio y paisaje, todos estos, conexos. El lugar, 
en tanto experiencia, prevalece como contenido 
esencial a los hechos arquitectónicos, sean estos 
construidos, formulados como ambientes o entor-
nos mediados electrónicamente, o incluso dibuja-
dos con intenciones poético-críticas. Este artículo 
propone que poesía y lugar son análogos, y que el 

1 Esta y todas las citas textuales provenientes de fuentes en 
idioma inglés o francés fueron traducidas por el autor del pre-
sente artículo.

A
Architectural and urban project
Proyecto arquitectónico y urbano

Rueda Plata, C. I. (2014). Cuestiones 
de método creativo. Metamor-
fosis y conciencia material en 
los procesos creativos en arqui-
tectura. Revista de Arquitectu-
ra, 16, 58-67. doi: 10.14718/
RevArq.2014.16.7

Recibido: noviembre 12/2013 Evaluado: julio 8/2014 Aceptado: octubre 24/2014

E-ISSN-2357-626X

http://dx.doi.org/10.14718/
RevArq.2014.16.7



Vol.   2014
FACULTAD DE ARQUITECTURA5916

método creativo es una cuestión de imaginación 
poética. Surgen preguntas: ¿por qué son poesía y 
lugar análogos? Y, ¿cómo procede la imaginación 
poética? Ahora, ¿qué relación tiene la imagina-
ción poética con los procesos creativos y las obras 
de arquitectura? Una respuesta exhaustiva a estas 
preguntas requiere de una larga demostración que 
excede el formato de este escrito. El argumento 
se desarrolla y ejemplifica, por tanto, de forma 
sucinta, aportando selectivamente piezas clave de 
evidencia. La metodología del artículo no es cien-
tífica en un sentido convencional, por tratarse de 
un texto de reflexión teórica-crítica sobre proce-
sos creativos. Lo más parecido al método emplea-
do es la comparación de autores, bajo la toma 
de una posición hermenéutica de acuerdo con el 
pensamiento de H-G. Gadamer (1993, pp. 23-27, 
143-182), unida a una aproximación fenomeno-
lógica. La selección de autores y, posteriormente, 
de obras arquitectónicas, fue un descubrimiento 
progresivo por pertinencia conectando hilos inter-
disciplinares: la filosofía llevó a la literatura, y esta 
a los estudios cognitivos sobre lenguaje y el hacer 
tecnológico. La selección de obras arquitectónicas 
no fue aleatoria, sino producto de la conexión 
(metafórica en última instancia) de un saber 
acumulado en historia y teoría de la arquitectura, 
con estos nuevos saberes explorados por parte del 
autor. De tal forma, el proceso de investigación 
se asemeja curiosamente a las reflexiones sobre 
método expuestas a continuación.

¿méTODO CrEATIvO?

Proponer una metodología para crear resulta para-
dójico. La creatividad elude a una estricta racio-

nalidad. Gastón Bachelard, filósofo de la ciencia 
y la poética, lo postuló: “solo después del evento, 
después del florecimiento, pensamos haber 
descubierto el realismo y la lógica interna de la 
obra poética” (McAllester, 1991, p. 32). La mente 
creativa se nutre de la intuición y la imaginación. 
La idea de método no invalida, sin embargo, 
indagar en los procesos de la imaginación. 
Bachelard puso este punto en términos, no de 
metodología sino de cuestiones, o problemas de 
método. Grandes poetas y pensadores como Paul 
Valery y Jorge Luis Borges, dedicaron buena parte 
de sus vidas a reflexionar sobre la naturaleza de la 
poesía y del trabajo de la mente poética, incluidos 
su propio trabajo y mente.

Lingüistas y psicólogos cognitivos (Pinker, 2007; 
Boroditsky, 2000, 2001, 2010) recientemente pro- 
ponen y confirman de manera experimental que 
el pensamiento creativo y el conocimiento pasan 
por el lenguaje y proceden de forma poética, 
metafórica. Dado que las palabras poesía y 
poética recurren en este texto, conviene eviden- 
ciar la primera premisa: poesía y lugar son 
análogos; de allí la importancia que tiene para el 
arquitecto(a) indagar en la mente poética, para 
luego pasar al método.

rESULTADOS

poEsía = ‘lugar-mundo’ y ExpEriEncia

Una definición sencilla e incluyente de la 
arquitectura, heredada de Rogelio Salmona, nos 
dice que “la arquitectura es una forma de ver el 
mundo y de transformarlo” (Salmona, 2006, pp. 
84-95) En esta definición, la palabra ver hemos 

A Figura 1. Interior del 
Edificio de Posgrados en 

Ciencias Humanas
Fuente: boceto de Carlos I. 
Rueda.
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de entenderla como una metáfora de percibir, 
entender o dar cuenta del mundo. Quizás sea 
más preciso decir que con la arquitectura hace-
mos “mundos” (lugares) en tanto que experien-
cias de una totalidad (Heidegger, 1997; Malpas, 
1999, pp. 7-9; Casey, 1993, p. ix, 1997, p. 109). 
El concepto de “mundo” venido de la tradi-
ción de la fenomenología, de Martin Heidegger 
a Jeff Malpas, nos refiere a la idea de totalidad 
de la experiencia humana y a la idea de lugar 
como “mundo de la percepción” (Merleau-Pon-
ty, 2004, pp. 49-56). Se habla, por ejemplo, del 
mundo griego como el lugar de los antiguos grie-
gos para referirnos a esa totalidad que incluye 
su apropiación de un paisaje, su cosmología, 
mitología y, en general, la forma en la cual die-
ron cuenta de su experiencia vital sobre la tie-
rra (Snell, 1982; Vernant, 2006). Mundos más 
pequeños, cabe decir, existen igualmente en la 
experiencia de totalidad que configuran un jar-
dín (Itoh, 1965), un recinto o espacio interior; 
también un poema.

Por ser una forma de “hacer mundo”, la 
arquitectura es una disciplina en la que con-
vergen diversas formas del saber. Dicha conver-
gencia del pensar y la habilidad práctica que 
identificamos como aporte interdisciplinar se 
hace más evidente hoy día; ha sido, sin embargo, 
una realidad desde tiempos prehistóricos. Esto 
es particularmente cierto si buscamos entender, 
o descifrar, significados y valores imbuidos en 
los hechos arquitectónicos, en sus espacios y 
paisajes: desde la transformación colectiva de 
una cueva, en Lascaux por ejemplo, pasando 
por el cenotafio a Newton de Boullee, hasta la 
llamada arquitectura “morfogenética emergente” 
(Hensel, Menges y Weinstock, 2006), los entornos 
de inmersión en realidad virtual de nuestra “era 
digital”, y también los híbridos entre lo digital y lo 
“material”. Todos los anteriormente mencionados 
son lugares, vistos desde la perspectiva de nuestra 
inmersión corpórea y de la experiencia.

La similitud que existe entre ideas y definiciones 
bien fundadas de lugar, en fenomenología, y 
de poesía, en literatura, es sorprendente. Paul 
Valery dijo por ejemplo que la palabra poesía 
tiene un doble significado. Poesía es, de una 
parte, una experiencia, y, de otra, un “hacer o 
arte […] una rara industria cuyo propósito es 
re-crear” precisamente ese estado de emoción, 
o experiencia, fruto del primer significado de 
la poesía misma. ¿Qué tipo de experiencia? 
“La experiencia de una totalidad: seres, cosas y 
eventos pueden originar en nosotros un estado 
de emoción poética, un sentido de universo […] 
la tendencia a percibir un mundo” (Valery, 1958, 
pp. 196-197).

La palabra “mundo”, sugiere Valery, es la 
articulación sensorial momentánea de una 

totalidad, no fragmentos ordinarios “de seres, 
cosas y eventos”.

El filósofo Jeff Malpas coincide con Valery 
al definir lugar y experiencia aunque no haga 
referencia a Valery en su discurso. Malpas nos 
dice que la “experiencia” es “poner juntos y 
condensar múltiples elementos como parte de 
un único y complejo mundo [lugar] hecho de 
variados eventos, objetos y personas” (1999, p. 
165) La idea de experiencia en Malpas puede 
compararse, casi asimilarse, a lo que Gadamer 
denomina “experiencia estética”, particularmente 
pertinente para entender la estética del arte 
contemporáneo. Para Gadamer la experiencia 
estética es la percepción momentánea de una 
totalidad, la cual, a pesar de ser episódica, tiene 
un efecto transformador de por vida: “dado que 
la obra de arte es un mundo en sí mismo, aquello 
que se experimenta estéticamente es algo […] 
aparte de toda conexión con la ocurrencia 
ordinaria”. La experiencia estética se asemeja a 
una “aventura” (1988, p. 63).

Basados en Malpas (1999), podemos arriesgar 
una definición sucinta de “lugar” como: una 
estructura compleja pero unitaria que articula 
seres, cosas y eventos, en el tiempo y el espacio, 
para configurar la experiencia de un mundo.

La identidad manifiesta entre las definiciones 
de poesía y de lugar es más que una sorprendente 
coincidencia. Reconocer un concepto incluyente, 
fenomenológico, de lugar, poético en esencia, 
es de capital importancia para la arquitectura y 
la formación en esta disciplina. Desde tiempos 
prehoméricos la arquitectura es techné, un saber 
de naturaleza práctica, ético y poético a la vez 
(Roochnik, 1996, p. 31) y poesis, un hacer. 
(Karvouni, 1999; Pérez-Gómez, 1998). Como tal, 
la arquitectura, siendo tecnología propiamente 
dicha, es específica pero intencional a la vez con 
respecto a la sociedad en su conjunto. Tenemos, 
pues, la especificidad técnica de un lado (algo más 
obvio), y de otro, la intencionalidad hacia el mundo 
(Francastel, 2000), que implica necesariamente un 
compromiso ético, tanto como estético y poético, 
como se dijo.

La arquitectura puede, no obstante, entenderse 
meramente como “ejercicio” o “servicio profesio- 
nal”, o como pura exploración de forma, volumen 
y espacio. Cuando estos extremos de la práctica ar- 
 quitectónica se hacen patentes, la arquitectura 
conduce, bien a pura instrumentación tecnocrática, 
o a un delirante exceso técnico formalista.

imaginación

Siendo similares poesía y lugar, revisemos la 
especificidad de la actividad creativa en poesía 
a fin de encontrar paralelos relevantes para la 
arquitectura. Poetas, lingüistas y académicos en 
literatura coinciden en que la escritura poética es 
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un asunto y labor de la imaginación. Esto signi-
fica que el poeta trabaja fundamentalmente con 
imágenes, a pesar de estar inmerso en una técni-
ca que histórica y progresivamente ha distancia-
do a la civilización occidental de una experiencia 
directa del mundo: el lenguaje escrito (Abram, 
2010, p. 10).

Nos precisa Gastón Bachelard (1942, pp. 171-
175) que, aunque inmerso en la codificación del 
lenguaje escrito, el poeta funciona con imágenes 
que son esencialmente de naturaleza material. 
Que el poeta posee una facultad de imaginación 
material, no simplemente formal, que acerca al 
lector a la percepción sensorial. Es decir, que 
las imágenes poéticas tienen propiedades mate-
riales, sensoriales y sensuales. Sartre (2004, pp. 
52-53), en una vía convergente, hizo énfasis en 
que el reto de la narrativa, la poética en especial, 
es “activar” las imágenes mentales y dotarlas del 
contenido sensorial, que por naturaleza no tie-
nen; hacerlas salir de su condición interior páli-
da y débil a través de la palabra. Elaine Scarry, 
en Dreaming by the Book (1999), parte de este 
punto esencial de Sartre, para desarrollar una 
demostración excelente acerca de cómo termi-
namos los lectores “soñando mediante el libro”.

La paradoja que concierne a la dicotomía entre 
concepto e imagen para los arquitectos (desde el 
salón de clase hasta el arquitecto estrella, o qui-
zás debido a este último), radica en la patente 
pretensión de concebir un “concepto” para 
el proyecto, en vez de reconocer con claridad 
que la arquitectura opera, al igual que la poesía, 
esencialmente con imágenes materiales. Los 
conceptos pertenecen al pensamiento abstracto, 
no a la imaginación. Bernard Tschumi (2004), por 
ejemplo, basó una serie de charlas internacionales, 
que concluyeron en el libro Event-Cities 3: Concept 
vs. Context vs. Content, que, en última instancia, 
no trata las cosas por su nombre, o confunde 
imagen poética con concepto. Parecería una 
diferencia semántica, pero es esencial. Un 
ejemplo:

Steven Holl explica su edificio Simons Hall a 
partir del concepto de porosidad, que a la pos-
tre tuvo que ser imaginado como una esponja. 
¿Vino primero la imagen sensorial exploratoria, 
o el concepto de porosidad? Lo cierto es que 
Holl, quien por demás ha venido trabajando 
temas de fenomenología en su práctica y 
teorizando al respecto (Holl, 2007), había 
venido experimentando con modelos materiales 
imaginativos con calidades lumínicas y hápticas 
conducentes al concepto.

Pensamos en términos de imágenes; no solo 
los arquitectos. De acuerdo con hallazgos recien-
tes de investigadores en estudios cognitivos y del 
lenguaje (Pinker, 2007; Boroditski, 2000, 2010), 
la estructura básica del lenguaje natural (el que 
hablamos y escribimos) coincide con los compo-

nentes descritos por Jeff Malpas como inheren-
tes al concepto de lugar: cosas, espacio-tiempo, 
seres y eventos. De manera muy esquemática, 
puede decirse que la imaginación opera en el 
lenguaje. Soñamos en idiomas, por ejemplo. 
Las palabras vienen originalmente del mun-
do percibido y retornan al mundo por vía del 
acto imaginativo. El pensamiento y el lenguaje 
son esencialmente de dos tipos: metafórico y 
algorítmico. Estos dos tipos de lenguaje no son 
opuestos sino complementarios, y el metafórico 
se encuentra en la base; Bronowski (1978, pp. 
41-63) lo evidencia en “pensamiento como algo-
ritmo y metáfora”.

Nadie mejor que Gaston Bachelard para poner el 
asunto de la imaginación en términos simples y 
claros: La imaginación se considera usualmente 
como la facultad para formar imágenes. Pero es 
en cambio la facultad para deformar imágenes 
ofrecidas por la percepción...la facultad de cam-
biar imágenes. Si no hay un cambio de imáge-
nes, una unión inesperada de imágenes, no hay 
imaginación, no hay un acto imaginativo. […] 
hay percepción, o memoria de la percepción, 
memoria familiar, el hábito de los colores y las 
formas (1964, pp. 7-13, 19).

mEtáfora y mEtamorfosis

En la cita anterior, Bachelard enfatiza el defor-
mar, cambiar y la unión inesperada de imágenes. 
Las famosas Carceri del arquitecto G. B. Piranesi 
(Yourcenar, 1999) vienen a la mente como un 
ejemplo apropiado de aquello que Bachelard lla-
mase “acción imaginativa”. El mundo complejo 
creado por Piranesi lo describe sin igual Margue-
rite Yourcenar:

La imposibilidad de discernir un plano general 
agrega otro elemento a la incomodidad que inspi-
ran las Prisiones: casi en ningún momento tenemos 
la impresión de estar en el eje principal de la estruc-
tura, tan solo en una rama vectorial. […] pero este 
mundo sin centro es a la vez infinitamente expan-
sible. […] Este mundo cerrado en sí mismo resulta 
matemáticamente infinito (1984, p. 114).

Conviene anotar que si bien Yourcenar nos 
describe tan solo una serie de grabados, ella con-
sistentemente los refiere como un “mundo”, es 
decir, como un lugar habitable. Esto nos da una 
pista sobre la posibilidad que nos ofrece la repre-
sentación para crear “mundos-lugares”. Así, la 
llamada “arquitectura de papel” puede ser un 
“mundo-lugar” en sí misma.

Conviene además enfatizar que en la profu-
sa imaginación de Piranesi nada es nuevo, o al 
menos no convencional con respecto a elemen-
tos arquitectónicos y objetos de su época (1740). 
Piranesi, no obstante, los emplea en forma muy 
imaginativa para crear el “mundo-lugar” de su 
arquitectura. Su imaginación surge de deformar, 
de cambiar y re-unir fragmentos ordinarios: forma-
letas, andamios y poleas, arcos de rugosa piedra a 
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medio hacer. Piranesi hace uso de tales conven-
ciones en forma de imágenes poéticas: vívidas 
imágenes que, provenientes de su memoria y 
pasadas percepciones, retornan al “mundo” 
imaginativamente metamorfoseadas.

Yourcenar lo supo ver: “Contrario a toda 
expectativa, esta arquitectura que nos disturba, 
descubrimos al analizarla que está hecha de 
elementos muy concretos que Piranesi ha 
introducido en su trabajo en otros lados con un 
aspecto aparentemente más real, pero no menos 
visionario” (1984, p. 114).

Las ideas de Bachelard acerca de la imagina-
ción nos conducen a las operaciones creativas de 
metáfora y metamorfosis. La función de la metá-
fora en los procesos de construcción de saber 
adquiere nuevo reconocimiento luego de casi un 
siglo de oscurantismo a causa de la ciencia y el 
pensamiento positivistas (Cornell Way, 1991, p. 5; 
Lakoff y Johnson, 1981, pp. 14-15). Reapare-
ce progresivamente la metáfora como forma de 
“representación del conocimiento”, en estudios, 
por ejemplo, sobre inteligencia artificial (Cornell 
Way, 1991), y como forma de “transferencia de 
conocimiento” en sistemas de investigación cien-
tífica (Patkai y Torvinen, 2004). Por consistencia 
con el argumento de este artículo, nos circuns-
cribimos al campo de la poesía. Los poemas, por 
demás, nos brindan verdaderas disertaciones 
filosóficas condensadas, cualidad de transmi-
sión de saber presente en la prosa y el verso de 
Jorge Luis Borges. De él tomamos que metáfora 
no es simplemente una asociación aleatoria de 
imágenes de distinto orden, pues, no cualquier 
asociación de imágenes induce la experiencia 
poética. Hay metáforas débiles, y verdaderas 
metáforas, o “metáforas de metáforas”. Del 
maestro Zhuang Zhou2, Borges nos trae un 
ejemplo clásico de una bella metáfora: “soñó 
Zhuang que era una mariposa, y al despertarse 
no sabía si era él un hombre que había soñado ser 
una mariposa, o una mariposa que ahora soñaba 
ser un hombre”. Al traernos la imagen de una 
mariposa para describir la condición esencial del 
sueño, Zhuang Zhou, nos dice Borges, “escogió 
la palabra correcta” (2000, p. 29). La metáfora 
es, entonces, una cuestión de pertinencia en la 
asociación de imágenes poéticas.

Una noción de metamorfosis como “metáfora 
de metáfora” queda, pues, sugerida en el 
pensamiento de Borges sobre poética, que se 
asemeja a la de Bachelard, quien insistió en la 
importancia de entender las metáforas como un 
proceso de metamorfosis:

Hemos de ver que las metáforas se encuentran 
naturalmente ligadas a las metamorfosis y que, 
en el ámbito de la imaginación, la metamorfo-
sis de un ser significa de hecho ya un ajuste a su 
entorno imaginario. La importancia que los mitos 
de metamorfosis y de fábulas animales tienen por 

2 Poeta y pensador chino del siglo IV a. C.

lo tanto para la poesía, ha de parecer menos sor-
prendente (Bachelard, 1964, p. 32).

En arquitectura contamos con un ejemplo 
ya clásico de metamorfosis en la fascinación de 
Le Corbusier (2007, pp. 91-98, 145-192), con la 
ingeniería de principios del siglo XX, en la lla-
mada “era de la máquina”: el transatlántico y el 
automóvil de una parte, y, de otra, el Partenón y la 
tradición arquitectónica clásica griega en general. 
De manera pertinente, máquinas y tradición 
dieron origen a nuevos tipos edilicios: la máquina 
para habitar (casa Citrohan) o la “unidad de 
habitación”, mítico animal híbrido de trasatlántico 
con vivienda colectiva bolchevique.

mEtamorfosis y conciEncia matErial

En un campo convergente en la arquitectura, 
definible como sociología del hacer tecnológico, 
Richard Sennett en The Craftsman (El Artesano) 
trae ejemplos de la historia de la tecnología, para 
entender al homo faber (hombre que fabrica) y 
las implicaciones éticas de su fabricar. Los ejem-
plos de Sennett son diversos: de la prehistórica 
tecnología de gres hasta la informática. La “perla 
del saber” para efectos de este argumento sobre 
la metamorfosis en los procesos creativos se halla 
en su identificación de tres formas fundamenta-
les en que la “metamorfosis provoca conciencia 
material” y se articula en la creación tecnológica. 
En su orden, esas tres categorías son: “evolución 
interna de una forma-tipo”, “mezcla y síntesis” y 
“cambio de dominio” (2008, p. 129).

A continuación, se elabora sobre estas tres 
categorías desde la arquitectura con algunos 
ejemplos clásicos que, basados en estas, surgen 
de la reflexión propia de este artículo.

Evolución interna de una forma-tipo

Tanto en sus “villas blancas” —años veinte— 
como en su obra madura de corte más expresivo y 
brutalista —años cincuenta y sesenta—, los proce-
sos creativos de Le Corbusier evidencian una fina 
reelaboración de tipos arquitectónicos enraizados 
en la tradición. Sus metamorfosis, en algunos casos, 
parecen corresponder a lo que Sennett denomi-
na “evolución interna de una forma-tipo”. En su 
villa en Garches (construida para M. De Monzie) 
y en villa Savoye, las villas de Paladio en particular, 
se han metamorfoseado con la estética y las prác-
ticas culturales de la “era de la máquina” a tono 
con sus contemporáneos del racionalismo europeo. 
Collin Rowe, en su Mathematics of the Ideal Villa 
(1947) lo distinguió claramente. No solo las rigurosas 
proporciones matemáticas lo atestiguan, sino 
también la distribución tripartita en sección y alzado. 
Otra característica clásica de las villas de Le Corbusier 
de esa época “blanca” es su actitud de serena 
dominación del entorno y el paisaje: una celebración 
de un humanismo, dijéramos, renacentista.

En su obra tardía, en el monasterio de La 
Tourette, Le Corbusier retoma arquetipos como 
punto de partida. El claustro es el caso en La 
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Tourette, del cual opera una sutil pero profunda 
distorsión poética que resulta asombrosa. La 
experiencia del corazón del claustro se convierte 
en su antítesis: un vacío profundo e inaccesible. 
Al levantar el edificio de la topografía inclinada, 
dejando el claustro sin su esencia, sin piso, le 
Corbusier opera una metamorfosis significativa 
del tipo original. El cambio es sutil pero trans- 
forma profundamente tanto la experiencia como 
el significado transmitidos al habitante, por vía 
del lenguaje directo de la materia y la forma 
arquitectónicas.

Mezcla y Syndesis3

Un ejemplo adecuado en este caso lo tenemos 
en el Edificio de Posgrados en Ciencias Huma-
nas, obra de Rogelio Salmona, en la Universidad 
Nacional de Colombia en Bogotá. Esta obra (1996-
1999), que admite múltiples niveles interpretati-
vos, ha sido objeto de diversos estudios detallados 
(Aschner, 2010; Naranjo, 2007; Rueda, 2009 
a y b, 2012). Hemos de restringirnos aquí a un 
breve comentario sobre la naturaleza metamór-
fica de los procesos compositivos en dicha obra. 
Salmona fue discípulo de Le Corbusier, y desa-
rrolló posteriormente una obra arquitectónica 
cualitativa y singular de gran calidad y alto reco-
nocimiento (Fundación Rogelio Salmona, 2013). 
Del edificio puede decirse en  síntesis que es una 
composición de lugares hecha de volúmenes de 
variadas y complejas formas, patios y terrazas 
vinculados por recorridos que describen una 
“narrativa” laberíntica, ascendente en espirales, 
que nos conduce gentilmente, deambulando 
hacia la revelación de un paisaje impresionante: 
los cerros de Bogotá (CIFA, 2000).

Aalto, Piranesi, claustros medievales, e incluso la 
arquitectura mesoamericana y mozárabe, reverberan 
en sus lugares. Lo anterior ha sido notado por varios 
académicos (Frampton, 2006; Curtis, 1996; Castro, 
1998-2008; Téllez, 2006). Las fuentes son sincréticas 
(Castro, 1998) pero, lejos de ser eclecticismo, la obra 
evidencia syndesis por vía de una metamorfosis de 
naturaleza barroca (Rueda, 2009 a y b, 2012).

En esta obra de Salmona, Promenade y Plan 
Libre de Le Corbusier se hibridan con el Raumplan 
de Adolf Loos: dos estrategias compositivas 
centrales a la modernidad del siglo XX que 
usualmente se entienden como contrapuestas 
(Risselada y Colomina, 1988). Al errar por sus 
espacios, llenos de sorpresas, de continuidades 
y discontinuidades, el andar nos va llevando de 
una desorientación casi total a una orientación 
progresiva con el paisaje urbano de los cerros 
orientales de Bogotá. Dicha orientación es más 
que física, existencial.

3 la palabra syndesis, como en sus raíces en el griego clásico 
(σύνδεσις), que implica un ligar con, una conjunción, de συν 
(con, junto) y δέω (Yo uno, amarro) que difiere en forma sutil 
pero importante de la palabra síntesis.

Las partes de esta composición no han sido 
tratadas, sin embargo (en esto se hace énfasis), 
como tipos formales en abstracto, sino como 
imágenes poéticas, vívidas y materiales, en los 
términos en que Bachelard explica la naturaleza 
del hacer del poeta.

Los “piranésicos” espacios vestibulares deso- 
rientan y aprisionan por su paradójica infinitud 
perceptiva. Luego, una logia generosa aparece 
extrañamente atravesada por una rampa 
modernista. Al subir, la magia del horizonte 
contra la diagonal y la retícula nos ofrece hacia el 
oriente una composición de volúmenes sinuosos 
y angulares que dialoga con los cerros al fondo. 
Materia y forma se articulan con la intención 
de provocar un recorrido ascendente hacia la 
totalidad de la experiencia de un paisaje; de 
estos lugares, Merleau-Ponty (2004) pudiese 
haber dicho que son “un mundo de percepción”.

Cambio de dominio

Cambios de dominio, en y para la arquitec-
tura, han ocurrido desde siempre, pero son más 
patentes con el advenimiento del paradigma 
electrónico y las nuevas técnicas que este ofre-
ce para la representación, concepción y fabrica-
ción: “nuevos procesos y técnicas para el hacer 
y el fabricar […] en la convergencia entre inge-
niería y arquitectura” (Spiller, 2010, p. 130). No 
solo la ingeniería, sino también ciencias como 
la biología, nos sirven de metáforas para nuevos 
procesos y prácticas “emergentes” vinculadas al 
concepto de “morfogénesis” (Spiller, 2010, p. 130). 
Es posible argumentar que aún nos encontramos 
en la prehistoria del fenómeno digital; no obs-
tante, el Centro Canadiense para la Arquitectu-
ra (CCA, 2013), se ha embarcado en un viaje a 
la “arqueología de lo digital”. Con Greg Lynn, 
como curador, el objetivo fue indagar en la tran-
sición de lo analógico a lo digital y las permu-
taciones entre ambos, situando el fenómeno, 
grosso modo, a finales de los ochenta. Se hará 
referencia a dos arquitectos y sus sendos pro-
yectos dentro de esta exhibición y publicación 
“arqueológica” del CCA, a saber: la residencia 
Lewis de Frank Gehry (1989-1995) y el Biozen-
trum de Peter Eisenman (1987).

En conversación con Frank Gehry acerca de su 
residencia Lewis, Greg Lynn le dice:

… yo pensé que el lenguaje venía del computador 
y tú siempre me dices que no, pero yo aún pienso 
que tú tuviste la intuición de las superficies digitales 
[…] que otra gente no tiene. [Gehry responde:] Lo 
que quiero decir es que yo usé un lápiz para dibu-
jar, e hice unas maquetas tridimensionales […] yo 
no tengo la capacidad directa para trabajar con el 
computador y diseñar (CCA Channel, 2013a).

Del testimonio de Gehry es posible inferir que 
la creencia de Lynn, en este punto, no viene a 
lugar. El estudio de Gehry, de hecho, introdujo 
CATIA con un software adicional llamado Digital 
Project, básicamente para facilitarle los procesos 
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a la “industria de la construcción”. El proceso de 
diseño, sin embargo, fue convencional en cuan-
to a un “hacer la forma” frente a un “encontrar 
la forma”, este último propio de las tendencias 
“emergentes” de la “morfogénesis” (Hensel, 
Menges y Weinstock, 2006).

Cabe argumentar a favor de un “cambio de 
dominio” ocurrido en el estudio de Gehry, que 
las entonces nuevas tecnologías computaciona-
les facilitaron como herramienta la resolución y 
posible construcción de las formas imaginadas 
por este. Un tipo de imaginación formal como 
esta, sin embargo, tiene precedentes, por ejem-
plo, en la arquitectura del Expresionismo ale-
mán, uno de los varios movimientos modernistas 
o vanguardias eclipsados por la dominante ideo-
logía de la simplificación funcional y formal, y 
la estandarización. Gehry, además, en su estilo 
directo y desparpajado, corrientemente explica 
el origen de sus formas en lo que podríamos lla-
mar “cambios de dominio”, provenientes de su 
interacción con escultores y otros artistas.

Peter Eisenman, de otra parte, en conversación 
con Greg Lynn sobre el mismo tema, dijo: “Creo 
que ustedes, muchachos, lo que están tratando 
de establecer es un origen preconsciente de lo 
digital, antes que lo digital fuese lo digital; antes 
que estuviese habitado por lo fenomenológico”. 
Lynn concede y propone a Eisenman como pre-
cursor de lo paramétrico en arquitectura. Como 
prueba de lo anterior, recuenta anécdotas de 
su experiencia personal en el estudio de Eisen-
man durante la concepción del Biozentrum, y 

muestra algunos trazos a mano dibujados sobre 
impresiones hechas por computador. Eisenman 
parece seducido con la idea: “[…] nuestro tra-
bajo fue preconsciente acerca del computador, 
de lo paramétrico [acerca de estar] rompiendo 
paradigmas” (CCA Channel, 2013b).

Greg Lynn, bien fabrica un fraude histórico, o 
bien le damos el beneficio de la duda. En ciencia 
dicen que la invención precede al entendimien-
to. Lo evidente acerca del proyecto del Biozen-
trum y explícito en Cities of Artificial Excavation, 
(1994), libro de aquel momento en el que el propio 
Eisenman da cuenta de sus procesos generativos de 
proyecto, es el juego intelectual de Eisenman con 
narrativas y analogías extraídas de otros contex-
tos del saber o del arte; puede decirse, otro tipo 
de “cambio de dominio”. Si la metáfora de Eis-
enman para el Biozentrum fue “débil” o no es 
otra cosa.

dibujando nuEvamEntE, o la “arquitEctura 
dE papEl”

Un cambio de dominio de naturaleza inversa, 
hacia el dibujo, parece darse hoy día, en parte 
como consecuencia y forma de dar cuenta de nues-
tra nueva condición existencial “ciber-vacilante”. 
Con lo anterior, nos referimos a la oscilación (y 
la fusión también) de experiencias mediadas 
electrónicamente con experiencias reales, en la 
cotidianidad de nuestras vidas, traducidas a los 
temas y problemas del mundo (lugar) y la arqui-
tectura. La “vacilación” (originalmente vacilla-
tion), se refiere a la capacidad de un ser u objeto 
para ocupar (o existir en) varios espacios simultá-
neamente (Spiller, 2005; Mitchell 1998).
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El dibujo se encuentra a la orden del día. 
En edición reciente de AD Profile, Neil Spiller 
(2013, pp. 14-19) denomina este tipo de dibu-
jo que resurge: “capturando la quinta dimensión 
[…] en el dibujo arquitectónico”. Tal dimensión, 
la cual Spiller no determina claramente, parece 
referirse a la idea de intencionalidad, ¿poética 
quizás?, y a la idea de significado en la represen-
tación: dibujo que recrea el mundo, diría Valery.

Lebbeus Woods (2011), en su sitio web de 
crítica arquitectónica, hace una distinción que 
viene a lugar a propósito de los dibujos de Neil 
Spiller. Afirma Woods que los dibujos (de Spi-
ller) pertenecen al “dominio de la arquitectura 
y lejos del arte” porque “el arquitecto ha dise-
ñado espacios para que los habitemos, más que 
objetos para ser apreciados desde afuera”. Es 
este un cambio de dominio que viene del arte 
visual a la arquitectura; es un modo de “práctica-
teórica” que tiene precedentes históricos y una 
función intelectual significativa en la tradición de 
la arquitectura en Occidente. Puede uno argu-
mentar que está presente en la obra de Piranesi, 
dibujada para no ser construida, pero sí habita-
da, como las ya mencionadas Carceri. Tenemos 
evidencia de la función intelectual de las Carceri 
en la apreciación de estas por parte de Manfredo 
Tafuri (1987), quien propone que Piranesi y las 
Carceri fueron fundamentales para el surgimien-
to de las vanguardias modernas en arquitectura a 
principios del siglo XX (Frascari, 1989). 

La llamada “arquitectura de papel” fue clave 
para algunos movimientos modernos alternati-
vos, puede decirse, “derrotados” por la racio-
nalidad instrumental del llamado “racionalismo 
europeo” en arquitectura: Leonidov y los cons-
tructivistas, por ejemplo. Tiempos después, el 
dibujo sería una técnica poderosa para la cons-
trucción de mundos críticos y en diálogo poético 
con los elementos de una realidad contemporánea 
para los llamados grupos radicales de los años 
cincuenta y sesenta: Archizoom (Branzi, 1997) y 
Superstudio (Lang y Menking, 2003) entre otros. 
La obra fundacional no construida de Office 
for Metropolitan Architecture (OMA) continuó 
esta tradición para forjarse así misma: Madelon 
Vriesendorp y su Flagrant Delit, Zoe Zenghelis 
dibujando a Manhattan en Delirous New York 
(Koolhaas, 1994) y Exodus, or the Voluntary Prisoners 
of Architecture (del grupo de Elia y Zoe Zenghelis, 
Rem Koolhaas and Madelon Vriesendoff) (van 
Schaik y Macel, 2005).

Resulta pertinente la forma como Lebbeus Woods 
(2011) ilustra y narra en particular los “lugares-
mundos” dibujados por Neil Spiller: Sentimos al 
entrar a los dibujos como si hubiésemos encon-
trado todo un mundo cuya exploración nos aleja 
de nuestro mundo familiar, pero eventualmente 
nos regresa a este, con nuestras percepciones 
enriquecidas, nuestras imaginaciones estimuladas 

y expandidas, para apreciar mejor lo familiar en 
nuevas formas.

La experiencia de un lugar habitable excep-
cional se hace presente en el relato de Woods, 
y la correspondencia con aquello que Gadamer 
define como experiencia estética es evidente. 
Woods (2011) agrega:

[Spiller] nos presenta un mundo que nos da tra-
bajo poderlo navegar. Racionalidad y emoción 
son requeridas en igual medida y convergen en 
nuestra imaginación. La belleza —o fealdad—
absolutas de los dibujos nos seducen a igualar 
sus esfuerzos creativos con los nuestros4.

CODA: “EnTrE EL áBACO y LA rOSA”

Las implicaciones disciplinares que las nuevas 
tecnologías computacionales tienen hoy día en la 
arquitectura, así como el “cambio de dominio” 
generalizado que transforma nuestra disciplina, 
venido del mundo digital, nos presentan temas y 
problemas que, si bien se encuentran a la orden 
del día, solo empiezan a ser rigurosamente teo-
rizados. Una polarización entre lo analógico y 
lo digital resulta, sin embargo, no solo fútil sino 
impertinente. Una aproximación “simbiótica” a 
diseñar y hacer o fabricar, de acuerdo con circuns-
tancias y contextos específicos, apela en cambio 
al sentido común. “Es importante para la arqui-
tectura el tener una aproximación que, valorando 
las nuevas nociones híbridas del hacer, igualmen-
te predique la poética” (Spiller, 2010).

El punto en cuestión es no romper con el 
necesario balance entre especificidad (técnica 
del hacer y el presentar o recrear) e intenciona-
lidad (poética y ética frente al mundo). La arqui-
tectura debe mantener este balance por ser una 
forma esencial de “hacer mundo-lugar” (Francas-
tel, 2000, p. 150). Spiller abre una discusión que 
viene a lugar:

¿Podrán, el énfasis ensimismado en los proce-
sos y la fascinación por las nuevas tecnologías, 
estar a expensas del producto final? ¿Estaremos 
en peligro de producir artefactos que pierden de 
vista la expresión humana y la poética en el afán 
competitivo de más complejidad? ¿Estaremos de 
hecho en camino a un gran “olvido” en el cual 
la humanidad se sustrae del producto arquitectó-
nico? (Spiller, 2010).

Alberto Pérez-Gómez ha notado con agude-
za que “… la enseñanza y la práctica continúan 
polarizadas entre dos alternativas falsas: bellas 
artes y ciencia aplicada” (Pérez-Gómez, 2006, 
p. 199). No siendo la arquitectura ciencia ni 
arte, en un sentido estricto, nos construye sin 
embargo un bello puente entre “el ábaco y la 
rosa” (Bronowski, 1965).

4 Se sugiere visitar la obra de Neil Spiller en Internet en su 
propio sitio web: http://www.neilspiller.com/
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rESUmEn

La crítica sistémica analiza bajo tres enfoques: cognitivo, semiótico y simbó-
lico, la manera como el destinatario interpreta un fenómeno arquitectónico. 
Esta tiene como objetivo proponer una visión de crítica bajo un enfoque 
transdisciplinario, abierto y holístico, apegado al contexto en el que el objeto 
de diseño se genera actualmente. Retoma de la hermenéutica, la concepción 
de una interpretación apoyada en tres etapas: prefiguración, configuración y 
refiguración, esta última a partir de tres dimensiones: lógica, ética y estética, 
para incorporar un nuevo paradigma, en el que el fenómeno arquitectónico 
ha trascendido lo tectónico (formal y funcional) para acercarse al terreno de 
lo antropológico. Este estudio concluye con la implementación de la pro-
puesta, cuyos resultados evidencian la riqueza de una hermenéutica que 
trasciende al objeto y lo percibe como fenómeno.

pALABrAS CLAvE: analogía, arquitectura, complejidad, interpretación, teo-
ría y crítica de arquitectura.

SySTEmIC CrITICISm - An HErmEnEUTICAL STAnDpOInT OF 
THE ArCHITECTUrAL pHEnOmEnOn

ABSTrACT

Systemic criticism analyzes the way how the addressee interprets an architec-
tural phenomenon through three perspectives: cognitive, semiotic, and sym-
bolic. Its purpose is to propose a critical view under a transdisciplinary, open, 
and holistic standpoint, in accordance to the context in which the object of 
design is currently generated. It picks up from hermeneutics the conception 
of an interpretation supported in three stages: prefiguration, configuration, 
and refiguration; this last part in three dimensions: logic, ethics, and aesthe-
tics, in order to incorporate a new paradigm in which the architectural phe-
nomenon has transcend tectonics (formal and funtional) and gets closer to 
the anthropological realm.  This study concludes with the implementation 
of a proposal, whose results show the richness of a hermeneutical approach 
that transcends the object by perceiving it as a phenomenon.

kEy WOrDS: Analogy, architecture, complexity, interpretation.
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InTrODUCCIón

El presente artículo hace parte de los resulta-
dos asociados a la tesis doctoral titulada “Críti-
ca arquitectónica sistémica: enfoque cognitivo, 
semiótico y simbólico del fenómeno de la super-
modernidad en México”, producto de la investi-
gación de la autora, actualmente adscrita como 
Investigadora de Tiempo Completo a la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, y llevada a cabo 
del año 2009 al 2012. La línea de investigación 
corresponde al área de: Diseño y Competitivi-
dad Urbanos, y tiene como objetivo evaluar los 
principales métodos de análisis semiótico y de 
hermenéutica arquitectónica desarrollados con 
la intención de generar una propuesta completa 
de crítica arquitectónica. La crítica arquitectóni-
ca ha partido de conceptos endógenos a la disci-
plina, ha estado sujeta a una autointerpretación, 
y ha deambulado entre la univocidad pretendida 
por la modernidad positivista a la equivocidad 
abierta y ambigua de una hermenéutica posmo-
derna. La tesis que sostengo propone el desarro-
llo de una crítica arquitectónica sistémica, en la 
que se incorporan nuevos enfoques: cognitivo, 
semiótico y simbólico.

Este estudio se centró en generar una críti-
ca sistémica de la arquitectura, lo que permitió 
desvelar la importancia de la multiplicidad de 
enfoques en el universo de análisis, así como el 
redireccionamiento que cada intérprete hace de 
los conceptos y símbolos que emergen del fenó-
meno en cuestión. La necesaria conexión entre 
los enfoques requirió de una herramienta pos-
moderna que admitiera tres enfoques comple-
mentarios y simultáneos, pero que impidiera 
que, bajo efectos de la posmodernidad, se per-
diera en un antiformalismo de derivas interpre-
tativas infinitas en el que no existiera regulación. 
Este enfoque sistémico y complejo de la críti-
ca arquitectónica encontró en la hermenéutica 
analógica icónica, el instrumento bajo el cual fue 
posible el aglutinamiento de los subsistemas ya 
que todos los enfoques (cognitivo, semiótico y 
simbólico) se fusionan de manera común con el 
concepto de experiencia.

Apoyado en la crítica sistémica, un fenómeno 
arquitectónico1 es analizado en tres etapas: pre-
figuración, configuración y refiguración. Prime-

1 El fenómeno hoy ha de interpretarse, dentro de una ontolo-
gía, como la suma de todas sus características visibles y no visi-
bles, temporales y espaciales, es decir en su amplio contexto.
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ramente, es sometido a una prefiguración que 
corresponde a una etapa meramente descriptiva, 
que consiste en una enumeración de caracterís-
ticas físicas, analizando emplazamientos, dimen-
siones, programas arquitectónicos, disposiciones 
espaciales, etc. El contexto, es decir, la configu-
ración, es resultado de una época, encontrando 
en ella asociaciones propias de su coetaneidad. 
La refiguración arroja información subjetiva de la 
obra, no por ello polarizada.

Como base epistemológica en el estudio de la 
arquitectura, su inmersión redirecciona la mane-
ra como se aprecia el fenómeno arquitectónico, 
ya que su virtud estriba en generar una visión 
poética desde la prosaica. Lo cotidiano se con-
vierte en instrumento de interpretación lógica, 
ética y estética, facilitando la interpretación.

La crítica sistémica es una propuesta de un 
proceso reflexivo, con el que un fenómeno 
arquitectónico es visualizado: parte de una 
conformación compleja constituida de sistemas 
diferentes que diversifican el enfoque de 
análisis, sin que ninguno tenga supremacía sobre 
los demás, de ahí su carácter sistémico.

La visión sistémica se compone de tres gran-
des enfoques (sistemas complejos), capaces de 
crear sus propias estructuras y componentes, 
y de generar argumentos que fundamenten 
la interpretación del fenómeno arquitectóni-
co. Estos enfoques son: cognitivo, semiótico y 
simbólico, mismos que mantienen entre sí una 
relación contingente generando una triada que 
profundiza la crítica del objeto de diseño.

El enfoque cognitivo es aquel que se apoya 
en el proceso intelectual de procesamiento de 
información, que hace posible la aprehensión, 
comprensión y representación conceptual de 
un objeto o fenómeno; como tal constituye el 
eje del análisis, ya que permite el anclaje de los 
otros dos enfoques: el semiótico y el simbólico.

Por su parte, la semiótica es concebida como 
un instrumento para el análisis del fenómeno 
arquitectónico como signo, que desde una pos-
tura posestructuralista permite un acercamien-
to libre al fenómeno apoyándose en variables 
resultantes de la revisión del pensamiento con-
temporáneo, incorporando a lo formal-funcio-
nal, lo simbólico.

Finalmente, el enfoque simbólico implica una 
base antropológica que le confiere un valor repre-

sentativo (rebasando el valor inmanente) al fenómeno 
arquitectónico, en congruencia con su contexto cultu-
ral, ideológico, social y temporal.

méTODO

La propuesta desarrollada es una visión sistémica 
que se apoya de vertientes teóricas provenientes de 
la hermenéutica, la semiótica, la cognitiva y antro-
pológica para facilitar la generación de una inter-
pretación del fenómeno arquitectónico. Esta visión 
sistémica busca involucrar todos los aspectos implíci-
tos en la arquitectura, no solo como objeto en sí, sino 
en consideración con lo que socialmente detona.

La propuesta de crítica se compone de tres etapas:

1. Prefiguración, que una etapa descriptiva experi-
menta en el momento de enfrentarse con el fenó-
meno arquitectónico; es una etapa denotativa, 
que incluye un primer acercamiento analítico; 
en ella es posible distinguir datos como: año de 
ejecución, autor, dimensiones en plantas y alza-
dos, materiales, procesos constructivos, programa 
arquitectónico, descripción formal, análisis funcio-
nal, estilo, etc.

2. Configuración, apoyada en la información exis-
tente sobre el fenómeno y en el acercamiento 
a sus condiciones contextuales. Para ello debe 
considerarse todo lo referente a la época en tér-
minos ideológicos, sociales, culturales, políticos, 
económicos; primero, alejada de la arquitectura 
y, posteriormente, se relaciona con el fenómeno 
arquitectónico buscando fundamentar las varia-
bles que condicionan un proyecto. A ello se agre-
ga un estudio biográfico del autor, que permita 
comprender sus condiciones y postura frente a su 
obra.

3. Refiguración, constituye la crítica, el nivel más pro-
fundo, ya que es este momento donde las ideas 
se conectan e insertan en la “realidad” social del 
individuo, y la obra se posibilita como un medio 
que refleja aspectos simbólicos. Para asegurar que 
abarque la totalidad del fenómeno arquitectónico, 
se consideran tres dimensiones: la lógica, la ética 
y la estética.

Con esto se completa el proceso bajo el sustrato 
del pensamiento crítico (Corrigan, 2014) que implica: 
a) un evento detonante (el fenómeno arquitectónico), 
b) apreciación (análisis arquitectónico), c) exploración 
(cuestionamiento que busca causas, como sucede en 
la configuración), d) búsqueda de alternativas (cons-
trucción de una postura crítica a través del cruce de lo 
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hallado en la apreciación y exploración), e) inte-
gración (crítica que considera el proceso anterior 
como fundamento). Este proceso asegura generar 
reconocimiento y la adopción de una postura ana-
lítica, así como la conciencia de aprecio por la 
obra arquitectónica; pero además, a través de 
la construcción de una postura personal, en la 
generación del conocimiento por medio de la 
experiencia.

rESULTADOS

fundamEntos y complEjidad

La complejidad constituye el eje de discusión 
del trabajo, no meramente como argumento en 
el que se apoye la visión sistémica, sino desde 
la estructura misma en que se concibe la inves-
tigación. Sus fundamentos emergen de diversas 
posturas teóricas regidas por una teoría gene-
ral (complejidad), cuya incorporación amplía el 
horizonte de análisis2.

La teoría cognitiva se centra en el constructi-
vismo, cuyos postulados niegan una realidad uni-
versal, privilegiando la interpretación como una 
construcción personal, tamizada por las expe-
riencias personales, sociales y de contexto. Las 
teorías semiótica y simbólica complementan la 
plataforma teórica sustentada por la cognitiva, 
exponen los principios del posestructuralismo 
en el caso de la semiótica y discuten, desde una 
perspectiva antropológica, la dimensión simbóli-
ca en la arquitectura.

La teoría de la arquitectura se construye de los 
enfoques revisados y en el marco contextual de 
la globalización, ya que en ellos se analizan las 

2 Tanto los fenómenos naturales como sociales se encuentran 
inmersos en una serie de factores que los determinan, y que 
se encuentran interconectados, en constantes fluctuaciones y 
reorganizaciones, tal cual lo describe la teoría de la compleji-
dad y los sistemas complejos.

repercusiones de dicho fenómeno en el campo 
arquitectónico.

dE la sEmiótica a la hErmEnéutica

La arquitectura, como forma de expresión y 
objeto de diseño, constituye en sí misma una 
forma de lenguaje. Si bien sus códigos icónicos 
se alejan del lenguaje convencional o escrito, 
también están sujetos a una serie de elemen-
tos constitutivos que forman parte del proceso 
de significación, y que la semiótica estructura-
lista tenía claramente identificados: signo, signi-
ficante y significado. En arquitectura, el signo y 
el significante se resumen en uno y son partíci-
pes de la semiosis3 con la que cada concepto es 
generado. El código, para los estructuralistas, se 
considera permanente y la lectura obliga a una 
interpretación convergente.

En la semiótica es posible distinguir tres momen-
tos: la semántica (referente al significado textual, 
denotación), la sintaxis (referente al significado 
intertextual, conexiones de coherencia) y la prag-
mática (referente al significado contextual, inten-
ción); este último momento que la ubica como 
una disciplina divergente. Para Marcelo Dascal 
(1995), la pragmática constituye la rama de la 
semiótica que coincide con la hermenéutica, ya 
que ambas se centran en la intencionalidad y de 
ahí surge la crítica (figura 1).

La semiótica posestructuralista o interpreta-
tiva, por su gran apertura, proporciona el esce-
nario adecuado para el desarrollo de una crítica 
sistémica, al permitir la incorporación de diversos 
conceptos de análisis así como una deriva inter-
pretativa que enriquezca la discusión arquitectó-
nica. La hermenéutica constituye, así, la síntesis 
del análisis teórico sistémico ya descrito, ya que 
en ella se efectúa la interpretación que conduce 
a la construcción de la crítica sistémica.

3 Proceso en el que algo funciona como signo, como cons-
trucción de signos.

A Figura 1. La pragmática 
como convergencia 

entre la semiótica y la 
hermenéutica 
Fuente: elaboración 
propia, 2012.
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la crítica posEstructuralista

Para Foucault, crítica es hermenéutica (Beu-
chot, 2012), y ha de ser capaz de cuestionar 
todo, desde lo cuestionable hasta lo incuestiona-
ble. Lo cuestionable como un fundamento lógi-
co por desvelar, y lo incuestionable para analizar 
el proceso a través del cual se constituye en ese 
hecho o conocimiento evidente y absoluto. 

En este marco de la complejidad y de la pos-
testructura, la crítica posmoderna requiere de 
una estrategia de tendencia hermenéutica y no 
apofántica4.

La crítica posmoderna de Foucault se sus-
tenta en la genealogía, que denomina también 
anticiencia: “La genealogía sería una especie de 
empresa para romper el sometimiento de los 
saberes históricos y liberarlos, es decir, hacer-
los capaces de oposición y lucha contra la coer-
ción de un discurso teórico utilitario y científico” 
(2006, p. 24).

Es compromiso de la crítica en la posmoderni-
dad insertar la genealogía propuesta por Foucault 
y con ella abatir la idea de una posibilidad única 
de interpretación del diseño, en la búsqueda de 
un enriquecimiento reflexivo de esta disciplina.

El principio de transdisciplinaridad comple-
menta la apertura y el enriquecimiento de la crí-
tica. Al respecto, Lauro Zavala (1999) establece 
que la transdisciplinariedad “significa el recono-
cimiento de problemas que preexisten a la dis-
tinción de las diferentes disciplinas”. Es decir, la 
parcialización de los conocimientos y la elimi-
nación de otros (menores), contribuyeron a una 
visión limitada de la arquitectura, en la que esta 
se intentó explicar.

Paralela a la investigación humanista contem-
poránea, la crítica posmoderna ha de deambular 
sobre una “tendencia intertextual”. Acorde a esta 
tendencia, la verdad es solo producto del diálo-
go, en el que todo se liga al contexto (Zavala, 
1999). Presupone una teoría de la comunicación 
en la que el receptor es el verdadero creador de 
la significación. Nicol (2001) afirma que toda for-
ma de pensamiento es una representación del 
objeto y una creación del sujeto.

La preocupación posestructuralista es por la 
función del sujeto en la significación, ya que 
se hace evidente un desplazamiento del inte-

4 Que carece de argumentación e interpretación.

rés del objeto hacia el sujeto, del creador hacia el 
espectador.

Este pensamiento se ve reflejado en la postura de 
Norberto Chaves (2006), quien propugna por la idea 
de la importancia del intérprete sobre la obra, en la 
que el autor ya no tiene jerarquía.

Por su parte, Derrida (2008) establece la necesi-
dad de deconstruir5 las oposiciones jerárquicas que 
gobiernan y hacen posible nuestro pensamiento. La 
estrategia general de la deconstrucción opera en los 
siguientes niveles o fases:

a) Simulación. Mostrar el doble gesto, ambivalencia, 
doble cara implícita en los conceptos. 

b) Deshacer las oposiciones (juego). La deconstruc-
ción consiste en invertir y cambiar tanto un orden 
conceptual como uno no conceptual con el que se 
articula.

c) Inversión jerárquica de las oposiciones binarias de 
la tradición occidental. Es no quedarse en el “ni 
uno ni otro” y reestructurar el campo significativo.

d) Nuevos conceptos no asimilables, buscando con-
ceptos liminales, que estén en los márgenes de una 
disciplina.

Usar la deconstrucción como la guía para una pro-
puesta de crítica sistémica requiere de instrumentos 
como la semiótica (análisis) y la hermenéutica (sínte-
sis), ya que los signos serán el objeto de estudio de 
la semiótica al tiempo que los símbolos lo serán de la 
hermenéutica (Ricœur, 1995), estableciendo a través 
de la analogía un común denominador.

la hErmEnéutica analógica icónica

Heidegger (1999), apoyado en Husserl (1959), 
desarrolla la “hermenéutica de la facticidad” en la 
que propone que, para la interpretación ontológica, 
es necesaria la consideración de la intención (reto-
mada de Husserl) y la temporalidad. De esta mane-
ra, la interpretación no consiste en hacer una mera 
reproducción del primer aspecto de algo por la apa-
riencia que ofrece, sino una interpretación de todo lo 
que conlleva, en tiempo y espacio.

Asimismo, Heidegger (2009) establece que una 
hermenéutica se apoyará en procesos de Abbau o 
destrucción, es decir, proponiendo un desmontaje 
histórico y temporal ya mencionado.

5 Para Derrida, deconstruir consiste “en interrogar los presupuestos 
del pensar y de las instituciones” (Fullat, 2002, p. 141).
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Con Ricœur (1995), en lo que él denomina 
Mimesis I, Mimesis II y Mimesis III6, quedan 
implícitas, las posturas relativa y subjetiva, en 
las que las fuentes de construcción deambulan 
entre lo individual y lo social.

Mímesis I es la prefiguración que el autor posee 
y que lleva con él en el momento de generar su 
obra; Mímesis II corresponde a la configuración, 
es decir, a la disposición de los elementos en la 
composición de la obra y, finalmente, la Mímesis 
III, considerada la refiguración, es cuando el in- 
térprete de la obra aplica el sentido que la obra 
tiene para él.

Como se aprecia, esta repercusión de lo social 
queda mayormente plasmada en la refiguración, 
ya que es este momento de la hermenéutica 
donde las ideas se conectan e insertan en la 
“realidad” social del individuo, obedeciendo a 
adaptaciones y manipulaciones que le dan un 
carácter de congruencia con el contexto.

Esta refiguración presenta un carácter dialógico, 
en el que la coconstrucción (Muntañola, 2009) 

6 Prefiguración, configuración y refiguración respectivamente.

tiene lugar. Asimismo, tanto la base analógica 
de Beuchot (2000), como la refiguración de 
Ricœur (1995), presentan una característica de 
construcción social en la que las ideas en común 
de un tiempo y un espacio7 predominan sobre 
las personales.

Como se dejó entrever, la analogía es el ele- 
mento que unifica y brinda un carácter social a la 
interpretación. La postura analógica, además, tiene 
como ventaja el separarse de las polarizaciones 
de la hermenéutica moderna y posmoderna: la 
univocidad, que abogaba por una única, posible 
y absoluta interpretación de un fenómeno, hasta 
la propuesta posmoderna de equivocidad donde 
las múltiples posibles interpretaciones ubicaban 
al principio de validez en un campo infinito. La 
propuesta de hermenéutica analógica, desarrolla-
da por Beuchot (2000), se aleja de estos extremos. 
Entre la objetividad del absoluto y la subjetividad 
de lo ambiguo se encuentra la intersubjetividad 
(Beuchot, 2008) que implica la construcción dia- 
lógica o intertextual (figura 2).

La hermenéutica analógica supone la posibilidad 
a una interpretación consensuada, argumentativa, 
que justifique la analogía mediante el diálogo 
(Beuchot, 2008).

Una derivación propuesta por Beuchot (2000), 
propicia un acercamiento evidente al campo de lo 
simbólico: la hermenéutica analógica icónica. Lo 
icónico es, en sí, la analogía simbólica, ya que toma 
como referente a la naturaleza o ente objetivo y es 
el hombre el que le da carácter de simbólico.

lo simbólico En El objEto dE disEño 
arquitEctónico: topogénEsis

Para Muntañola (2009), el lugar es concebido 
a partir de la experiencia y la asignación de sig-
nificado, y abarca un proceso de socialización al 

7 Entendido como imaginario social.

A Figura 3. 
Subdimensiones de la 

dimensión estética para 
Muntañola
Fuente: elaboración propia, 
2012.

A Figura 2. Esquema de la 
interpretación en la 

hermenéutica analógica de 
Beuchot
Fuente: elaboración propia, 
2012. 
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considerar que para su conformación es necesa-
ria la presencia del “otro”. Las dimensiones en 
las que el autor apoya su teoría de topogénesis 
(construcción del lugar) son: la lógica, la ética y 
la estética.

Dimensión lógica

La dimensión lógica se ocupa de la mane-
ra como el hombre ordena los objetos sobre el 
territorio, las relaciones de uso que concede a 
cada uno de ellos, así como las proximidades y 
la distancia que guardan entre sí. “La lógica del 
lugar marca siempre la medida bajo la cual la 
humanidad es capaz de representarse a sí mis-
ma” (Muntañola, 1996, p. 32).

Dimensión ética

Muntañola (2009) desarrolla un concepto 
también ligado al de la proxémica por su con-
cepción espacial en referencia al “otro”, ya que 
la dimensión ética considera aspectos del espa-
cio bajo una connotación social.

La dimensión ética se constituye en la razón 
práctica de la arquitectura, y circunscribe al fenó-
meno arquitectónico como conformador de un 
constructo social. El fenómeno arquitectónico 
contribuye a la regulación de la conducta huma-
na, determinando la manera como el hombre 
procede consigo mismo y con los demás.

Dimensión estética

La dimensión estética resulta de la relación 
existente entre las dos dimensiones anteriores: la 
lógica y la ética. El análisis de la dimensión esté-
tica, propuesto por Muntañola (2009), encuen-
tra su raíz en el estudio desarrollado por Robert 
Venturi (1995) y que consiste en asociar la lin-
güística con sus elementos de figuras y estrategias 
retóricas consiguiendo un estudio analógico en 
las formas y el lenguaje arquitectónico, en que la 
metáfora, el tropos, la hipérbola y la ironía, entre 
muchas otras, son transferidas para servir como 
elemento de discusión arquitectónica.

Muntañola (1981) considera a la poética, a la 
retórica y a la hermenéutica como elementos com-
plementarios o subdimensiones de la dimensión 
estética, que señalan una guía para su análisis 
(figura 3).

Entendida en términos arquitectónicos, la 
poética de Muntañola (1981) habla de la armo-

nía entre las partes que la integran como fenómeno: 
objeto, contexto, historia, experiencia, entre otras.

La retórica, por su parte, implica la intención del 
arquitecto de persuadir, de convencer a través de su 
argumento que encuentra su esencia en la composi-
ción. La composición resulta, acorde con Muntañola 
(2009), de la combinación de figuras y estrategias de 
composición así como de la tipología y el contexto 
de referencias.

La hermenéutica, finalmente, permite la interpre-
tación de lo construido (poética) y lo argumentado 
(retórica), una interpretación no limitada al contexto 
de origen ni del autor, sino a la exégesis, una visión 
crítica que permita la confrontación con la realidad 
para coconstruir significados en la ausencia del otro 
(otredad) y en el marco de una interrelación social.

DISCUSIón

construcción dE una crítica sistémica

La estrategia de la crítica sistémica, construida 
sobre la base de las posturas teóricas revisadas, pre-
tende ser una guía, no bajo un concepto de meto-
dología rígida, sino como rutas fundamentales que 
orienten el proceso.

La estrategia se enmarca en las tres dimensiones 
de la topogénesis: la lógica, la ética y la estética, 
desde las cuales se interpreta el fenómeno arquitec-
tónico. El proceso se inicia con las etapas del proce-
so hermenéutico, que van de la prefiguración, que 
cumple una función perceptiva; la configuración, 
que cumple una función denotativa, hasta llegar a la 
refiguración, de función connotativa. La refiguración 
se apoya en la interpretación analógica, la cual surge 
de las manifestaciones microculturales: las configura-
ciones fijas, semifijas y las informales.

La misma interpretación analógica implica procesos 
como las interacciones sujeto-fenómeno, diferencia-
ciones, relativizaciones, la coordinación sistémica y el 
horizonte dialéctico. Finalmente, en lo que respecta a 
la analogía, se propone un proceso lúdico, que apoya-
do en la deconstrucción, dé lugar a las simulaciones de 
los conceptos analogados, es decir, a la multiplicidad 
de posibles significaciones bajo un enfoque liminal, al 
rompimiento de las articulaciones convencionales de 
la analogía, inversión de los conceptos analogados y 
analogías basadas en nuevos conceptos no asimilables 
(figura 4).
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concEptos analogados En la crítica sistémica

La reinterpretación de las ideas de la posmo-
dernidad permite el acercamiento de las ideas 
entre autores contemporáneos8, de cuyas teorías 
se extraen conceptos como:

1. Recursividad y retroducción. Concibe el 
fenómeno arquitectónico como un elemen-
to analogado, en el que la relación analógica9 
puede ser invertida.

2. Desconcierto. Se da si el fenómeno preten-
de sorprender al usuario, ya sea por su forma, 
contraste o función.

3. obscenidad. El fenómeno no provoca curiosi-
dad por ser completamente abierto y contun-
dente, sin posibilidad de sorpresa y seducción.

4. Translucidez. La translucidez implica una 
transparencia parcial, lo que se interpre-
ta como un intercambio aparente que no es 
claro.

5. Virtualidad. Lo virtual es el resultado del fin-
gimiento o la simulación, que en el fenóme-
no arquitectónico aparenta algo de manera 
superficial.

6. Indeterminación. Referida a la incertidum-
bre y lo aleatorio. Denota falta de definición e 
imposibilidad de medir o conformar, conside-
ra aspectos no resueltos. 

8 Entre los que cito a Katia Mandoki, Michel Foucault, Jaques 
Derrida, Umberto Eco, Paul Ricouer, Josep Muntañola y Jean 
Baudrillard.
9 Relación con otro fenómeno, situación u objeto.

7. confrontación. Concebida como la lucha de 
contrarios: puede ser un contraste formal, 
material o estilístico.

8. Desilusión. Implica la eliminación de cual-
quier expectativa, desengaño, decepción, 
impresión que se experimenta cuando algún 
elemento no responde a las expectativas que 
se habían creado.

9. Destino. Es la fuerza desconocida que actúa 
de forma inevitable sobre los fenómenos, lo 
que obliga a un desarrollo irremediable y no 
se puede cambiar.

10. No intercambio. El intercambio se 
imposibilita cuando no es posible encontrar 
conexión alguna entre los elementos constitu-
yentes de un fenómeno. 

11. Homogeneización. Es el resultado de un 
sinnúmero de identidades incapaces de reco-
nocer en ellas particularidades.

12. Paradoja. Es lo opuesto a lo que se con-
sidera apropiado o que contradice el sentido 
común.

13. Aturdimiento. Es no sentir la certeza de 
algo. La perturbación conlleva una falta de 
serenidad y de certidumbre.

14. Analogía. Es la semejanza o afinidad de 
relaciones existentes entre dos elementos. 

15. conveniencia. Se da cuando las cosas 
pueden imitarse sin encadenamiento ni proxi-
midad, aboliendo la distancia que le es propia.

Los conceptos desarrollados como detonado-
res para la crítica sistémica, se conciben como 
un universo en sí mismos, cada uno presenta 
posibilidades de análisis profundo sobre las múl-
tiples interpretaciones, ya que su transferencia 
al fenómeno arquitectónico, además de consti-
tuir un ejercicio para el análisis del mismo, tam-
bién muestra sus posibilidades para un análisis 
cultural10.

implEmEntación dE la crítica sistémica En El 
objEto dE disEño arquitEctónico

La implementación de esta visión de crítica ha 
sido instrumentada en estudiantes de arquitec-

10 La ambigüedad de cada concepto posibilita un análisis en 
doble sentido, ya que su connotación puede ser polarizada 
en positiva o negativa: el aturdimiento se observa positiva-
mente como virtud si posibilita la seducción hacia el fenó-
meno arquitectónico en términos negativos, si la confusión 
generada provoca problemas de función.
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tura como programa piloto desde el año 2012, 
y ha generado frutos altamente enriquecedores. 
En comparación con los ejercicios de crítica sos-
tenidos en cursos previos a la instrumentación 
de la crítica sistémica, la crítica desarrollada era 
muy limitada, generalmente concerniente a jus-
tificar el fenómeno desde el estudio y análisis de 
su contexto, pero sin una interpretación personal 
sustentada en algo más que el aprecio estético. 
Hoy en día, dichos alumnos han desarrollado la 
capacidad de exteriorizar crítica de obra contem-
poránea amparada en las bondades de la crítica 
sistémica, descubriendo con ello en el fenóme-
no arquitectónico un fenómeno ontológico, que 
involucra todas las facetas de la conducta y el 
quehacer humano, con aspectos inteligibles en 
los que se captan nuevas relaciones que los sub-
sistemas del fenómeno poseen, así como atribu-
tos o propiedades del mismo.

En la figura 5 se aprecian las tres etapas de 
la crítica: prefiguración, configuración y refi-
guración. En esta última etapa, es perceptible 
el deambulaje por las tres dimensiones: lógica, 
ética y estética, donde se han apoyado de la 
analogía con los conceptos posmodernos antes 
descritos.
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COnCLUSIOnES

A partir del presente estudio es posible descu-
brir las implicaciones que los enfoques cogniti-
vo, semiótico y simbólico tienen en la generación 
de una interpretación simbólica del fenómeno 
arquitectónico, ya que los procesos cognitivos 
constituyen el canal a través del cual se establece 
el diálogo con lo objetual-arquitectónico, y estos 
se verán determinados por el tipo de relación 
establecida con dicho fenómeno.

De la misma manera, la semiótica posestructu-
ralista —que nos conduce a la hermenéutica— nos 
posibilita una interpretación mediada por la analogía 
hecha con conceptos posmodernos, y, finalmente, 
lo simbólico se ancla de lo analógico para darle un 
enfoque cultural al fenómeno de la arquitectura.

Asimismo, en la crítica sistémica, la concepción del 
valor simbólico que se le concede a cada fenómeno 
arquitectónico obedece prioritariamente a una rela-
ción producto de la refiguración. Luego, entonces, el 
carácter simbólico que adquiere el lugar es produc- 
to de una construcción social e individual por encima 
del espacio físico, y se sustenta en la interpretación 
contextual e intertextual del lugar, sobrepasando la 
intención del autor o arquitecto emisor.
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InTrODUCCIón

El presente texto hace parte de la investigación 
“Diseño concurrente en el proyecto de arqui-
tectura”, desarrollada en el Centro de Investiga-
ciones de la Facultad de Diseño (CIFAR) en la 
Universidad Católica de Colombia. El interro-
gante inicial planteado: ¿Cómo se desarrolla el 
diseño concurrente como estrategia de diseño 
en arquitectura?, tiene como premisa que este 
diseño, aplicado como un método de aprendi-
zaje, requiere de una clarificación y conceptua-
lización, con el fin de establecer los parámetros 
sobre los que cada uno de los actores implicados 
comprenda cuál es su papel en el desarrollo del 
proyecto, como herramienta de aprendizaje y 
articulación del conocimiento.

Esta investigación pretende establecer un mar-
co conceptual sobre el cual construir la idea de 
un diseño concurrente que permita la aplicación 
al proyecto de arquitectura, como herramienta 
operacional y pieza clave de articulación y coor-
dinación entre los diferentes campos del saber.

Así planteado, el diseño concurrente como 
alternativa de optimización de procesos de pro-
ducción con énfasis en el diseño industrial y 
textil, es llevado al aula como metodología, y per-
mite revisar los procesos que actualmente hacen 
parte del aprendizaje. Adicional a esto, aunque 
las fuentes consultadas no hablan directamente 
acerca de un proceso concurrente en el proyec-
to de arquitectura, los temas relacionados con 
procesos, rendimientos y eficiencia en la fabrica-
ción de objetos e ideas, requieren de una adaptación 
de la ingeniería concurrente a la terminología del 
diseño concurrente aplicados a la arquitectura. 
Asimismo, es necesario pensar conceptualmen-
te desde las metodologías y los procedimientos, 
y brindar herramientas sobre cómo integrarlos a 
la formación de los programas de arquitectura, 
donde el proyecto es el mediador que permite la 
traducción de los procesos de ingeniería “como 
una forma de conocimiento y realización prácti-
ca” (Correal, 2007, p. 49)1 concentrados ahora 
más en los sujetos que en los objetos.

1 Esta definición otorga al proyecto la capacidad de construc-
tor de conocimiento, consecuente con la labor académica de 
la escuela (Correal, 2007).
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rESUmEn

la ingeniería concurrente viene de la exploración de procesos industriales, 
y busca mejorar el rendimiento y la eficiencia en la fabricación de objetos. 
El diseño concurrente transforma este proceso, produciendo ideas gene-
radoras y multidisciplinares que giran de forma simultánea en torno a un 
proyecto. Este artículo presenta la conceptualización en torno al diseño 
concurrente desde lo metodológico y procedimental, y busca brindar herra-
mientas para optimizar el desarrollo y la articulación del conocimiento, 
asumiendo el papel de traductor de los procesos tomados de la ingeniería 
concurrente aplicándolos al proyecto arquitectónico. Para esto, el texto se 
dividió en tres partes. La primera recopila algunas definiciones concernien-
tes a diseño y concurrencia. Posteriormente, estos conceptos son integra-
dos en la construcción de una definición propia, que sirve de marco para 
la tercera parte donde se aplican, tomando como campo de exploración 
el Programa de Arquitectura de la Facultad de Diseño de la Universidad 
Católica de Colombia.

pALABrAS CLAvE: conocimiento, formación profesional, aprendizaje, mul-
tidisciplinariedad, enseñanza, metodologías de aprendizaje.

TrAnSLATIOn OF THE COnCUrrEnT DESIgn TO THE 
ArCHITECTUrE prOjECT

ABSTrACT

Concurrent engeneering comes from the exploration of industrial processes 
and it seeks to improve the performance and efficiency of object manu-
facturing. Concurrent design transforms this process, producing creative 
and multidisciplinary ideas that simultaneously hinge upon a project. This 
article presents the conceptualization set around concurrent design from 
a methodologic and procedural point of view, and it seeks to provide some 
tools to optimize knowledge development and articulation, asuming the role 
of the translator of processes taken from concurrent engeneering applied 
to architecture projects. To this end, the text is divided in three parts. The 
first one compiles some definitions regarding design and concurrence. 
Subsequently, these concepts are integrated in the construction of a defini-
tion of our own, that serves as a framework for the third part where they 
are applied; having as the exploration field the School of Architecture of 
Universidad Catolica de Colombia Faculty of Design.
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mETODOLOgíA

Al ser este el producto de un trabajo de inves-
tigación científica de carácter exploratorio, la 
metodología propuesta parte de la necesidad de 
construir un estado del arte que permita la revi-
sión del concepto de diseño y las implicaciones 
ante la actividad concurrente para encontrar su 
aplicación en la arquitectura. Para esto, el traba-
jo se divide en tres partes: en la primera, toma 
los conceptos de diseño y concurrencia de forma 
separada, con el fin de establecer con las eviden-
cias documentales disponibles en fuentes secun-
darias los primeros indicios encontrados en el 
diseño y la ingeniería industrial, conocidos tam-
bién como ingeniería concurrente. Esta búsqueda 
particular de cada uno de los términos, tiene un 
especial interés en la concurrencia, donde el voca-
bulario tradicional hace referencia a la articulación 
o reunión de actividades y personas con el ánimo 
de logar un objetivo en común.

El diseño ligado a la palabra “concurrente”, 
adquiere un valor más profundo, en especial 
en el desarrollo de los procesos y métodos que 
faciliten el logro de los objetivos propuestos, 
mejorando la calidad de los productos desde lo 
formal, optimizando los tiempos de producción, 
así como el desarrollo y la inversión de recursos.

En la segunda parte, se toma como campo de 
exploración el modelo de concurrencias basado 
en el taller de Diseño Arquitectónico propues-
to en la Facultad de Diseño de la Universidad 
Católica de Colombia, como punto de reunión 
y articulación de los temas relacionados con la 
arquitectura, la ciudad y la construcción; tam-
bién se exploran los documentos utilizados en 
la conceptualización teórica y la representación 
del proyecto. Dicha actividad se llevó a cabo 
mediante visitas a los cortes parciales y entre-
gas finales, tomando registro fotográfico de las 
entregas, y dialogando con los estudiantes y pro-
fesores acerca de los resultados colectivos frente 
a las metodologías aplicadas. Finalmente, en la 
tercera parte, y con base en la documentación 
inicial y en la revisión empírica posterior, el texto 
se ocupa de la conexión del diseño concurren-
te con el proyecto de arquitectura, entendido 
este como una actividad o una “manera de hacer 
arquitectura de proyección donde esta lógica es 
en realidad el oficio” (Rossi, 1977), y determinar 
de forma constructiva, las posibles dificultades 
que se presentaron a lo largo del proceso.

rESULTADOS

dEl disEño linEal al disEño concurrEntE

El diseño lineal, también conocido como 
secuencial o escalonado, es aquel en el que el 
proceso de diseño se desarrolla a partir de eta-

pas sucesivas, por tanto, una etapa del proceso 
no se puede iniciar sin concluir la anterior, con 
las consecuentes esperas y pérdidas de tiempo. 
El diseño integrativo, también conocido como 
concurrente, es definido como “un recorrido no 
lineal en un constante re-hacer el camino con el 
otro, debido en primera instancia a que el con-
texto está en una continua renovación” (Correal, 
2010, p. 15).

Según Correal, citando a V. Gregotti, en este 
diseño integrativo nos adentramos en una “con-
versación proyectual” (Correal, 2010, p. 54) 
fundamentada en un producto intelectual y sen-
sible. Esta conversación interdisciplinar permite 
construir el conocimiento proyectual de “mane-
ra recursiva” (Maturana, 1995, p. 97), en dos 
niveles: el discursivo y el gráfico y representati-
vo. La interdisciplina, como un esfuerzo de sín-
tesis, es “el lugar geométrico donde se despliega 
la investigación, la teoría y la práctica que parte 
de unos problemas para proponer nuevos pro-
blemas” (Rodríguez, 1998, pp. 30-31).

El desarrollo del proyecto, según Correal, 
requiere de un pensar y proyectar en una cons-
tante “prueba y error” (2010, pp. 22, 85) como 
método proyectual, en una continua indagación 
e interrogación, en un pensamiento en simultá-
neo en la búsqueda de los “momentos o instan-
cias proyectuales” (pp. 25-28) que surgen del 
aprendizaje a partir de la construcción recurren-
te de un mapeo que conlleva implícito un discur-
so espacial, formal y técnico. Esta búsqueda en la 
producción del proyecto implica: “caminos que 
se separan y se unen, representaciones dispares, 
codificaciones diferentes, diversidad de visuali-
zaciones mentales, distintos modos de lectura y 
diversas reconstrucciones por el lenguaje, estas 
manifestaciones del conocimiento no ocurren en 
un solo sentido, su estado es realmente el multi-
direccional” (pp. 70-76).

Construcción de un concepto

 • Diseño

 El diseño es una metodología proyectual com-
pleja que busca dar una respuesta formal a las 
preguntas que nos surgen sobre las condiciones 
espaciales requeridas para que el hombre reali-
ce efectivamente una diversidad de actividades 
sobre un territorio en condiciones ambientales 
específicas. Como proceso intelectual, se tradu-
ce en la práctica proyectual donde se ponen en 
escena los conceptos y los requerimientos que 
de forma abstracta se disponen para la construc-
ción de la estructura mental.

 En el caso del proyecto arquitectónico, el estu-
dio de la implantación en un contexto deter-
minado, permite la argumentación de los 
fenómenos que se entrecruzan simultánea-
mente en los ciclos de análisis y diagnóstico,  
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y de estrategias de intervención, construyendo 
criterios de distinto orden, al entorno urbano 
o natural existente. Una vez incorporado el 
valor de lo fenoménico fundamentado en el 
análisis de las prácticas culturales, se procede 
al desarrollo de un modelo con la aplicación 
de elementos de un orden superior, como 
son la estructura y la infraestructura, que se 
convierten en la manifestación más pura del 
pensamiento complejo sobre lo material real 
hasta lograr valores más avanzados como el 
de la gestión en etapas superiores.

 En resumen, el diseño es un proceso que 
se organiza a partir de la concepción de una 
estructura mental que nos permite plantear de 
manera ordenada los problemas, con plena 
comprensión de los contextos, las condicio-
nes, los requerimientos y todas aquellas pautas 
que orientan y dan sentido a las posibles solu-
ciones concebidas de manera integrada en 
todos los aspectos del ciclo de vida del objeto 
arquitectónico, y como expresión y significado 
de una cultura cuyo resultado es un discurso 
formal de nuevo conocimiento.

• Concurrente

 La concurrencia, como problema epistemológico 
y filosófico, se fundamenta en la generación de 
diversas lecturas en simultáneo en un cons-
tante devenir. Para actuar en concurrencia, 
se requiere que los participantes propon-
gan un escenario de pensamiento integrativo 
+ sustractivo, es decir, el planteamiento de 
nuevas situaciones diversas abstraídas. Se tra-
ta de conocer las definiciones sobre el con-
cepto de concurrencia, donde algunas de las 
expresiones más tradicionales en la historio-
grafía resultan apropiadas a las situaciones o 
los escenarios que se puedan presentar en el 
desarrollo de los proyectos.

 A principios del siglo XV aparece en Espa-
ña el concepto “concurrir”, que tomado del 
latín concǔrrěre significa “correr junto con 
otros”, “lanzar el trompo”, “especie de cami-
no”, “dejar correr el agua”, “camino hecho por 
mar”, “correr acá y acullá”, “tratar de algo”, 
“curso de las aguas” ,“echar uno de sí”, “ahu-
yentar, librar de” y “correr afuera” (Coromi-
nas, 1996, pp. 208-211). La concurrencia es la 
acción de concurrir o reunirse varias circuns-
tancias, sucesos, etc., o conjunto de personas 
“presentes en” o el concurso en el sentido de 
asistencia, asistentes y “entrada para” o “por”, 
la ayuda, la cooperación y el influjo. La palabra 
concurrente se aplica a lo que concurre a algún 
sitio o algo (Moliner, 1982, p. 711). Concu-
rrente es juntarse en un mismo lugar o tiempo, 
coincidir en algo o en alguien, y contribuir con 
una cantidad para determinado fin, convenir 
en una opinión y concursar o “tomar parte de” 
(RAE, 2001).

 Concurrente también se encuentra en: “pare-
ce que el bien y el mal distan tan poco el uno 
del otro que son como dos líneas concurrentes, 
que aunque parten de apartados y diferentes 
principios, acaban en un punto (Enciclopedia 
Universal Ilustrada, 1933, pp. 333-336). Acae-
cimiento simultáneo de cosas, concurso de 
diversos sucesos en un mismo tiempo, sobre-
venida, acontecimiento impensado a la par de 
otro o entre otros que se esperaban, etc. Ayuda, 
auxilio cooperación, compañía, tertulia, socie-
dad, círculo, competencia y acción simultánea 
de dos o más (Cuervo, 1994, p. 1010).

 Concurrencia es la competencia que se estable-
ce entre los individuos o entre los grupos socia-
les que aspiran a obtener las mismas ventajas 
en un asunto y se esfuerzan por conseguirlas 
(Cuervo, 1994, p. 1010). También es: convenir 
con otro u otros en el mismo dictamen o pre-
tender al mismo tiempo un mismo destino (p. 
1013). Concurrence significa, simultáneamen-
te, congregación y “un punto de intersección” 
(Simons and Schuster, 1973).

 En resumen, concurrente es la construcción de 
un discurso que nos permite transferir simul-
taneidad de conocimientos desde los distintos 
saberes que apoyan la definición de los cri-
terios por trabajar, hacia la generación de las 
ideas del proyecto. El discurso se construye por 
medio de un camino metodológico que tra- 
za una ruta hacia el objetivo central que es la 
resolución del proyecto.

Lo que se conoce como diseño concurrente

En los estudios de Arango, Serna y Gómez 
(2012, pp. 127-137), Luna (1999, p. 81), Luna 
y Mendoza B. (2004, p. 60), Carretero, Contero, 
Valiente y Gómis (2002, p. 1), García (2004, p. 
40), Quiroga y Hernández (2009, p. 122), Lon-
doño (1994, p. 8), entre otros, se hace referencia 
al concepto de diseño concurrente desde la inge-
niería concurrente, citando a R. I. Winner, J. P. 
Pennell, H. E. Bertend, M. M. G. Slusarczuk, con 
el reporte IDA Report R-388 que dice:

La ingeniería concurrente es una aproximación 
al diseño concurrente integrado de productos y 
a sus procesos relacionados, incluyendo fabri-
cación y soporte. Esta aproximación pretende 
que quienes desarrollan el producto consideren 
todos los elementos del ciclo de vida del pro-
ducto desde su concepción hasta su reciclaje, 
incluyendo calidad, costo, tiempo y necesida-
des del usuario (Winner, Pennell, Bertrand y 
Slusarczuk, 1988, p. 11).

En esta definición, el diseño concurrente apa-
rece como un proceso en simultáneo de todas las 
etapas implícitas en la fabricación de un producto, 
apartándose de la definición de diseño lineal.

Flórez Millán, L. A., Ovalle Garay, J. H. y Forero La Rotta, L. A. (2014). Traducción del diseño concurrente al proyecto de arquitectura.  
Revista de Arquitectura, 16, 77-85. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.9
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La primera definición encontrada especifica 
que:

… el diseño concurrente es una metodología de 
diseño que conecta de forma simultánea todas 
las etapas del ciclo de vida de un producto o 
proyecto, donde el equipo de diseño trabaja de 
manera sincronizada e integrada para reducir 
tiempos y costos, en especial en la repetición de 
procesos, durante el diseño hasta el desarrollo del 
producto, con especial interés en la etapa inicial 
en donde se pueden realizar todos los ajustes y 
cambios del diseño, hasta su terminación y/o reci-
claje (Universidad Católica de Chile, 2002, p. 13).

Es una metodología de interconexión entre las 
partes, donde la integración y la sincronización 
soportan el trabajo en equipo del diseño.

Y aunque no se encuentran documentos que 
traten específicamente el tema del diseño con-
currente aplicado al proyecto de arquitectura, es 
la industria de la construcción donde:

el diseño concurrente se ha utilizado en pro-
yectos de ingeniería civil para el diseño de solu-
ciones constructivas innovadoras donde con 
equilibrio compiten las limitaciones derivadas 
del presupuesto ambiental y los requisitos de 
sostenibilidad. Este modelo, permite desarrollar 
y establecer una fórmula de trabajo colabora-
tivo desde la fase inicial de diseño, teniendo en 
cuenta el ciclo de vida completo de un edificio 
(RHEA, 2013, p. 4).

En términos de la ingeniería concurrente, 
RHEA2 propone que “el diseño concurrente es 
la aproximación integrada y multidisciplinaria al 

2 RHEA (antes conocido como Centro de Educación Espacial 
EPFL), es una empresa de ingeniería espacial, consultoría y 
software, que ofrece servicios basados   en el conocimiento 
y soluciones innovadoras para la industria espacial. Para ver 
más, consultar: http://www.rheagroup.com/#sthash.elY8aSrF.
dpuf

diseño e ingeniería que integra las restricciones 
tecnológicas, costos, riesgos y la planeación de 
proyectos complejos durante las primeras etapas 
conceptuales y de factibilidad” (2011, p. 1).

La definición de T. Broughton de Rolls Royce, 
citado por Escorsa, propone:

La ingeniería simultánea es un intento de opti-
mizar el diseño del producto y el proceso de 
fabricación, con el objeto de reducir el tiempo 
de respuesta, mejorar la calidad y bajar el coste 
mediante la integración de las actividades de 
diseño y producción, maximizando las activi-
dades en paralelo que ejecutan ambas funcio-
nes desde el inicio del desarrollo del producto 
(Escorsa y Valls, 2005, p. 182).

Para Escorsa, es importante establecer la 
acción de transformación que se convierte en 
la base de la ingeniería simultánea y la concibe 
como “una propuesta que cambia la conexión o 
enlace entre las fases por la conformación de un 
equipo multidisciplinar que desarrolla el produc-
to en una interacción constante desde el inicio 
hasta el final” (Escorsa y Valls, 2005, p. 182). El 
autor define este interactuar como una “super-
posición” de actividad permanente.

Por esto la importancia de lograr “una tra-
ducción del diseño concurrente al proyecto de 
arquitectura”, porque se trata de un proceso  
de adaptación de metodologías que proceden de 
otras disciplinas, donde “el diseño integrado es 
la clave” (Winner et al., 1988, p. 11). A conti-
nuación, en la figura 1 se enumeran algunos de 
los aspectos más importantes que se encuentran 
descritos en la gran mayoría de definiciones de 
los autores consultados, y que se consideran 
como importantes para la concepción del diseño 
concurrente:
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A Figura 1. Aspectos 
relevantes en las 

definiciones de autores 
sobre diseño concurrente
Fuente: los autores.

 1 Enfoque de diseño integrado - Asociado - Estratégico

 2 Creacion de un grupo interdisciplinario

 3 Condiciones estructurales: funcionales, fabricacion  
y mantenimiento

 4 Evitar los ciclos repetitivos (tener en cuenta todo)

 5 Reduccion de tiempo de entrega - Acortar los tiempos

 6 Competitividad

 7 Elevar la productividad - Prestaciones del producto - Aumentar la 
flexibilidad

 8 Tecnologías de la información y la comunicación - BIM

 9 Cadena de valor

 10 Ciclo de vida

 11 Diseño conceptual hasta su disponibilidad

 12 Necesidades de los usuarios - Satisfacción del cliente

 13 Eficiencia - Optimización de los recursos

 14 Elevar la calidad, bajo costo 
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Los aspectos relacionados en la figura 1, son 
considerados en distintos grados de importan-
cia por los diferentes estudios en las concepcio-
nes del diseño concurrente: el porcentaje más 
alto de las definiciones busca la transformación 
de las jerarquías tradicionales por la innova-
ción fruto del trabajo de un equipo coordinado 
y sincronizado que, mediante un enfoque hori-
zontal de diseño integrado, asociado y estratégi-
co, emprenda sus prácticas en simultáneo. En un 
siguiente nivel están las definiciones que men-
cionan la importancia de aumentar la calidad del 
producto y la reducción de los costos.

Figura 2. Diseño 
concurrente en la industria
Fuente: los autores.

DISEÑO  
CONCURRENTE 
(Carlos Riba)

TRES PARTES
1. Nueva dimensión del diseño
2. Estructuración del diseño

3. Herramientas para el diseño

 Ingeniería concurrente, Ciclo de vida, Gama de producto
 Ciclos de diseño, Procesos de desarrollo 
 Materialización de la solución, Documentar la fabricación 

 Diseño para la fabricación
 Diseño para el montaje
 Diseño para la calidad
 Diseño para el entorno 

ORIENTADO A LA PRODUCCIÓN

 Importancia de las etapas de diseño y desarrollo (especificación y diseño conceptual)
 Contexto empresarial
 Incorporar en estas etapas condicionantes y requerimientos de otros contextos 

 Entorno productivo (fabricación, montaje, calidad, transporte)
 Entorno utilización (funciones, prestaciones, fiabilidad, mantenimiento)
 Entorno social (ergonomía, seguridad, impactos ambientales, fin de vida)

REVISIÓN A LA FORMA DE HACER UN PRODUCTO, DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA LOS PROCESOS DE:

 Diseñar para la fabricación y el montaje en la producción 
 Diseño para una fácil ejecución

CONCEPTOS – Relacionados con la ingeniería concurrente

1.  INGENIERÍA SIMULTÁNEA

2.  DISEÑO PARA LA CALIDAD
3.  DISEÑO PARA EL ENTORNO – FACTOR HUMANO 
4.  DISEÑO PARA EL CONTEXTO DE LA GAMA DE PRODUCTO
5.  EQUIPOS PLURIDISCIPLINARIOS
6.  GESTOR DE PROYECTO
7.  ÉNFASIS EN LA DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y EN EL DISEÑO CONCEPTUAL
8.  ESTRUCTURA MODULAR Y SUBPROYECTOS
9.  HERRAMIENTAS BASADAS EN LA INFORMÁTICA
10.PROTOTIPOS Y ÚTILES RÁPIDOS

ORIENTACIONES DE LA INGENIERÍA CONCURRENTE

 AL PRODUCTO – Proceso de fabricación
 AL ENTORNO – La utilidad

HERRAMIENTTAS PARA EL DISEÑO CONCURRENTE

1. Modularidad y complejidad de un producto
     Módulos funcionales
     Módulos constructivos
2. Diseño para la fabricación
     Conformación de piezas – Diseño para la conformación
     Montaje de producto – Diseño para el montaje
3. Diseño para el montaje
4. Diseño para la calidad
5. Diseño para el entorno

 Forma de ingeniería concurrente 
 Proyectos de gran complejidad
 Disminución de tiempo y desarrollo
 Definición de una estructura modular 
 División de tareas en subproyectos

Otro porcentaje de las opiniones menciona la 
importancia del trabajo de un equipo interdis-
ciplinario o “práctica integrada” (Mayne, 2005), 
centrada en el ciclo de vida del producto. Este 
proceso requiere del acopio simultáneo de toda 
la información desde las primeras fases de dise-
ño, y con ella se planean todos los aspectos de la 
cadena de valor del producto. Ya en otro nivel de 
importancia, algunos actores se muestran a favor 
de una buena estructura del proceso que evite 
la duplicidad de las actividades y así reducir los 
tiempos de entrega final de un producto a satis-
facción del usuario (figura 2).

Flórez Millán, L. A., Ovalle Garay, J. H. y Forero La Rotta, L. A. (2014). Traducción del diseño concurrente al proyecto de arquitectura.  
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disEño concurrEntE En El proyEcto dE 
arquitEctura

Como se mencionó en la primera parte del 
artículo, el concepto de diseño concurrente es 
el resultado de la unión de dos términos, por un 
lado está la disciplina del diseño y, por el otro, 
como forma gramatical, el participio activo del 
verbo concurrir (RAE, 2001), que es concurrente 
o que sucederá simultáneamente, y que significa 
práctica proyectual jerárquica, concebida a par-
tir del conocimiento técnico aplicado por profe-
sionales de los distintos saberes, en una continua 
superposición de fundamentos y métodos para 
la resolución de los problemas que permiten el 
logro de autonomía, integralidad, innovación, 
interdisciplinariedad y flexibilidad.

El diseño concurrente en arquitectura pasa 
necesariamente por un proceso de adaptación, 
al ser una práctica recurrente en otras disciplinas 
como la ingeniería, en donde se presenta como 
ingeniería concurrente, o el diseño industrial. 
Pero, entonces, ¿cómo se aplica el diseño concu-
rrente en el proyecto de arquitectura? y, ¿cómo 
construir una herramienta conceptual y operati-
va en el diseño concurrente?

En el camino de construcción del concepto, 
el diseño es entendido como “un fenómeno uni-
versal que crea tradiciones con funciones simbó-
licas y que obtiene su significado del contexto en 
el que se desarrolla y de todas sus posibles for-
mas de aplicación. Al referirse al diseño se alude 
por tanto a algo abstracto y genérico” (Forero y 
Flórez, 2005, p. 29). Pero, ¿qué es lo que hace 
que la concurrencia sea una alternativa de desa-
rrollo del proyecto en arquitectura? ¿Cuáles son 
sus formas de control y sus escenarios de actua-
ción? ¿Qué medios utiliza? En arquitectura, es la 
práctica proyectual la que orienta las propues-
tas y los proyectos de manera que se produz-
can soluciones arquitectónicas colaborativas que 
favorezcan la calidad de vida de las personas y 
permitan afrontar los retos contemporáneos y 
futuros de la disciplina, así como el aprendiza-
je metodológico del trabajo en equipo con un 
enfoque pedagógico orientado hacia la indaga-
ción y conectado con la realidad económica y 
productiva del contexto.

• Lo que se hace

 Esta forma de afrontar el proyecto requiere 
de una coordinación que se encarga de la 
organización de los aspectos más generales 
del proyecto y de la invitación al equipo in-
terdisciplinar, con una “asignación de tareas 
específicas y unas restricciones prioritarias 
en la gestión de proyectos en los términos 
de plazo y precedencias” (Badr, 1993, p. 
1); además, “en un trabajo en equipo debe 
existir respeto entre los miembros del equi-

po, integración, cordialidad, compañeris-
mo, comunicación fluida y objetivos comu-
nes para todos” (Barba, 2000, pp. 9-15).

• El control
 Para el control de los procesos de avance 

y desarrollo de los proyectos en el diseño 
concurrente, se sigue el ejemplo de Badr: 
primero, el “control y manejo de los com-
ponentes del sistema y segundo el control 
y la coordinación de las interacciones entre 
los miembros del equipo de trabajo” (Badr, 
1993, p. 1). 

 Para el segundo control, se designa un líder 
del equipo de pares que es el responsa- 
ble del control del proceso de diseño, que 
depende de la óptima ejecución del diseño 
concurrente, en el cual se facilite “la crea-
ción de un diseño del producto al mismo 
tiempo porque considera todos los elemen-
tos del ciclo de vida del producto desde la 
concepción hasta su reciclaje” (Jiang, 2000, 
p. 2); el conocimiento aplicado en la prác-
tica proyectual busca una mayor “agilidad 
en la generación de las ideas” del proyec-
to (Barba, 2000, pp. 9-15), para un mejor 
desarrollo, que surge de los encuentros si-
multáneos y periódicos entre los miembros 
del equipo y que permite que “en las eta-
pas tempranas del diseño emerjan las deci-
siones importantes alrededor del todo, en 
lugar de sus partes individualizadas” (Jiang, 
2000, p. 2).

 Este control busca superar las dificultades que 
se presentan en el proceso de diseño: prime-
ro, por las posibles divergencias que puedan 
surgir “cuando los actores del diseño se en-
cuentran alejados el uno del otro y aplican 
criterios de diseño diferentes” (Jiang, 2000, 
p. 2). Por esto, la comunicación permanen-
te del equipo sobre el desarrollo del diseño 
permite que se incrementen las dinámicas 
para la resolución de desacuerdos y conflic-
tos, y conformar una “comunidad de comu-
nicación fluida” (Universidad Católica de 
Colombia, 2010, p. 13). La segunda dificul-
tad que se puede producir es la “duplicidad 
de actividades en el sistema que afecta el 
rendimiento del proceso y factor crítico en 
la fase de diseño de producto” (Jiang, 2000, 
2), y para ello el encuentro rutinario permite 
visualizar anticipadamente los futuros pro-
blemas del diseño y así acortar los tiempos 
de desarrollo del objeto.

• El escenario

 El escenario escogido para la verificación 
de cómo se podría llevar a cabo esta me-
todología en el proyecto de arquitectura, 
fue el aula de clase como espacio de con-
versación, regido por un principio activo de 
integración y de compromiso entre docen-
tes que “comunican su experiencia, cono-
cimiento, prioridades y criterios a todos los 
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otros miembros del equipo” (Jiang, 2000, p. 
2), en un proceso de aprendizaje colabora-
tivo y favorable a la creación de una comu-
nidad de estudio sobre la arquitectura, que 
establece acciones de cooperación donde 
“se espera el esfuerzo de todos los miem-
bros involucrados en el diseño para parti-
cipar en la discusión y negociación de las 
diferencias conceptuales y discursivas en-
contradas” (p. 2).

• Los medios

 Los medios de los que se vale el diseño con-
currente se fundamentan en el desarrollo de 
las capacidades del profesional para domi-
nar un conjunto de tareas específicas de la 
disciplina de la arquitectura, tales como, la 
capacidad de identificar los distintos nive-
les de intervención del proyecto y la capa-
cidad para definir técnicamente procesos 
constructivos y materiales de acuerdo con 
las necesidades del proyecto (Universidad 
Católica de Colombia, 2010, pp. 14-17). El 
espacio para el desarrollo de estas capaci-
dades es el taller de arquitectura, del que 
se obtiene un producto mediante una ac-
ción interdisciplinar que se construye en 
conjunto, y que se basa en el hacer en gru-
po y como resultado de la colaboración 
multidisciplinar.

 Actualmente, las nuevas prácticas de concu-
rrencia exigen una interrelación de los acto-
res del proceso con la utilización de las he-
rramientas BIM o modelado en condiciones 
paramétricas de diseño, “de forma que se 
puedan realizar con prontitud los cambios 
durante la ejecución del plan con el uso de 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación para la toma de decisiones, para la 
planificación y coordinación del equipo de 
diseño” (Badr, 1993, p. 13).

 Desde la perspectiva de los expertos que 
participan en los equipos de trabajo, la in-
terdisciplina se considera como el soporte 
disciplinar estratégico y el territorio propicio 
para el trabajo del diseño concurrente, por-
que propone:

 … tres momentos: primero el estudio de los 
fenómenos en los que la arquitectura debe propi-
ciar la calidad de vida del ser humano; segundo, 
la interpretación de los fenómenos utilizando los 
elementos del lenguaje de la arquitectura y el 
último es el planteamiento de la situación pro-
blémica que permite la integración de las teorías, 
los métodos y los conceptos provenientes de los 
distintos campos del conocimiento disciplinar 
(Rodríguez, 1998, p. 19).

• El producto

 El producto esperado por el modelo de dise-
ño concurrente, y resultado de toda esta ac-
ción interdisciplinar, es el proyecto de arqui-

tectura. Se trata de una unidad estratégica y 
completa, en una interacción compleja en 
múltiples escalas y dentro de un proceso 
de análisis, síntesis y simplificación. Dentro 
del esquema de diseño concurrente, las 
distintas escalas deben ser manejadas por 
el equipo de diseño de manera simultánea, 
para ello estos “enfoques concurrentes per-
miten explorar el problema sobre el cual 
se sabe poco desde la escala más pequeña 
hasta una escala mayor y descubrir nue-
vos fenómenos” (Lu y Kaxiras, 2004, p. 8)  
(figura 3).

búsquEdas En El tallEr dE disEño

A partir de la hipótesis planteada, la búsque-
da del problema del proyecto, así como de un 
instrumento articulador de información, hacen 
parte del proceso del “quehacer” del diseño 
arquitectónico, donde los interrogantes plan-
teados siguen una secuencia que considera los 
aspectos centrales del manejo del espacio en sus 
diversas escalas dentro de la práctica profesio-
nal desarrollada tanto en las oficinas como en las 
escuelas de arquitectura.

Con base en las entrevistas y conversacio-
nes realizadas con docentes y estudiantes en el 
espacio del taller como campo de experimen-
tación, se puede decir que de los diez niveles 
de interacción analizados entre el diseño arqui-
tectónico con problemas como la relación con el 
contexto, la representación, la materialidad o la 
sustentación teórica, existe un elevado nivel de 
interacción entre diseño arquitectónico y repre-
sentación, influenciado además por la impor-
tancia que ha adquirido en el tiempo por la 
responsabilidad asignada de liderazgo ante las 
demás actividades. Caso contrario ocurre frente 
a aspectos urbanos y constructivos debido a la 
falta de comunicación disciplinar en el desarro-
llo del proyecto.

Según lo anterior, se requiere de una inter-
conexión equilibrada de todos los aspectos en 
beneficio de planteamientos conceptuales más 
serios y responsables, e involucrados en el cam-
po de las nuevas metodologías aplicadas a la 
resolución de preguntas, lo que implica la inte-
racción exitosa de los conductores de los gru-
pos interdisciplinarios, así como la utilización 
de nuevos programas y la ayuda de software 
especializado para el desarrollo total del proyec-
to que de alguna manera le permita a los acto-
res descubrir nuevas respuestas a las preguntas 
planteadas.

Este trabajo de diseño concurrente nos per-
mitirá obtener un mayor desarrollo de los pro-
yectos al detalle, cuantificados, sujetos a todos 
los estándares necesarios y cumpliendo con la 
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totalidad de los requerimientos establecidos, etc. 
Asimismo, se reducen las duplicidades porque con 
el esquema de coordinación se presenta la com- 
plementariedad y se reducen  los tiempos ante pro-
blemas de proyecto, todo ello en una comunidad 
de la comunicación en arquitectura, es decir, don-
de se suministra toda la información que se tenga 
a la mano para que todo el mundo haga uso de 
esa información y ese conocimiento se disponga en 
beneficio de los procesos de aprendizaje.

 COnCLUSIOnES

Se ha afirmado que el diseño concurrente es 
un método de posible aplicación en el proyecto 
de arquitectura. Ello nos indica que la forma de 
hacer y afrontar los problemas de proyecto pue-
de tener cierta similitud con su aplicación en la 
industria. Estas transformaciones en la estructura 
de pensamiento han facilitado el cambio en los 
procesos para la implementación del modelo.

Para la implementación del diseño concurren-
te en el desarrollo del proyecto de arquitectura, 
se deben cumplir las siguientes condiciones. Pri-
mero, es necesario un cambio de pensamiento 
que pasa inicialmente por una etapa previa de 
pensamiento lineal al pensamiento integrativo. 
Segundo, del pensamiento integrativo se pasa al 
simultáneo o concurrente, donde surgen nuevos 
conceptos, porque no se trata de decir lo mismo 
de otra manera, y se dan transformaciones tras-
cendentales como cambiar lo pragmático por lo 
operativo y lo objetual por lo relacional (espacio, 
tiempo, cultura).

El diseño concurrente se ha establecido como 
una metodología que busca la eficiencia del pro-
ceso de formación mediante la sincronización de 
los campos del conocimiento disciplinar, con una 
orientación fuerte hacia lo interdisciplinar y for-
taleciendo el pensamiento simultáneo, mediante 
la eficacia en el uso de los recursos y la integra-
ción de competencias teóricas y prácticas. 
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rESUmEn

Este documento presenta los resultados de una evaluación de la eficiencia 
de enfriamiento que se alcanza con la aplicación en techos estanque de 
seis técnicas de enfriamiento pasivo en clima cálido seco. El procedimiento 
consistió en monitorear en campo, durante el verano de 2012, módulos 
experimentales con las técnicas pasivas de enfriamiento: evaporativo indi-
recto (EEI), protección solar (PS) y enfriamiento radiativo nocturno (ERn), 
apoyadas con aislamiento térmico (AT) y masa térmica (MT). El módulo 
experimental se comparó con un módulo de control de iguales característi-
cas constructivas, dimensiones y orientación. Con los resultados obtenidos 
en campo se calculó el potencial de enfriamiento medio de cada una de 
las técnicas pasivas aplicadas para determinar su eficiencia de enfriamiento 
(EF). Los resultados indicaron que todas las técnicas de enfriamiento pasivo 
aplicadas tienen capacidad de enfriamiento. La técnica pasiva con mayor 
potencial de enfriamiento medio fue la EEI+AT+ERN con 822.89 Wh/
m2día, le sigue la EEI+PS con 764.19 Wh/m2día y la EEI+AT+ERn+mT 
con 532.78 Wh/m2día.

pALABrAS CLAvE: evaporativo indirecto, masa térmica, módulo experi-
mental, radiativo, techo estanque.

EFFICIEnCy OF pASSIvE COOLIng STrATEgIES In HOT Dry 
WEATHEr

ABSTrACT

This paper presents the results of an evaluation done on the cooling efficiency 
that could be reached with the use of six passive cooling techniques perfor-
med on roof tanks in hot dry weather. The procedure consisted in monito-
ring at field, during summer 2012, experimental units with the passive cooling 
techniques: Indirect Evaporative Cooling (IEC), Solar Protection (SP), night 
Radiative Cooling (nRC), Thermal Insulation (TI), and Thermal mass (Tm). 
The experimental unit was compared to a control unit built with the same 
characteristics, dimensions, and position. With the results obtained at field, 
there was a calculation of  the average cooling potential in each of the applied 
passive techniques, in order to determine the cooling efficiency (CE). The pas-
sive technique with the highest cooling potential average was IEC+TI+nRC 
with 822.89 Wh/m2day; and those that followed it were IEC+SP with 764.19 
Wh/m2day, and IEC+TI+NRC+TM with 532.78 Wh/m2day.

kEy WOrDS: Indirect evaporative cooling, thermal mass, experimental units, 
roof tanks.

Herrera Sosa, L. C. (2014). Eficien-
cia de estrategias de enfria-
miento pasivo en clima cálido 
seco. Revista de Arquitectu-
ra, 16, 86-95. doi: 10.14718/
RevArq.2014.16.10

Recibido: enero 7/2014 Evaluado: octubre 21/2014 Aceptado: noviembre 27/2014

E-ISSN-2357-626X

http://dx.doi.org/10.14718/
RevArq.2014.16.10

mailto:moreguachi@gmail.com


Vol.   2014
FACULTAD DE ARQUITECTURA8716

InTrODUCCIón

El alto costo de la energía, el agotamiento de los 
recursos naturales y el problema del cambio cli- 
mático a nivel mundial, obligan a los profesionales 
de la construcción a diseñar y construir los edifi-
cios con estrategias de climatización pasiva para 
alcanzar niveles de confort higrotérmico adecua-
dos, y en climas cálidos esto se consigue con un 
mayor enfriamiento. Sin embargo, esta postura no 
se ha logrado generalizar, ya sea por cuestiones 
económicas, sociales o por desconocimiento de 
las técnicas y estrategias aplicables, por lo que en 
muchos de los casos no se satisfacen esas nece-
sidades de confort, incluso se agravan. Las ne- 
cesidades de climatización se siguen solucionando 
por medios activos que utilizan energía convencio-
nal para funcionar, con el consecuente consumo 
de recursos naturales, emisión de CO2 al ambiente 
y alto costo energético.

En México, el clima está determinado por 
varios factores, entre los que se encuentran la alti-
tud sobre el nivel del mar, la latitud geográfica, las 
diversas condiciones atmosféricas y la distribución 
existente de tierra y agua. Por lo anterior, el país 
cuenta con una gran diversidad de climas, los cua-
les de manera muy general pueden clasificarse, 
según su temperatura, en cálido y templado; y de 
acuerdo con la humedad existente en el medio, 
en: húmedo, subhúmedo y muy seco (figura 1).

El clima seco se encuentra en la mayor parte 
del centro y norte del país, región que comprende 
el 28,3 % del territorio nacional; se caracteriza 
por la circulación de los vientos, lo cual provo-
ca escasa nubosidad y precipitaciones de 300 
a 600 mm anuales, con temperaturas en pro-
medio de 22 a 26 °C en algunas regiones, y en 
otras de 18 a 22 °C (figura 1). El clima muy seco, 

Temporada características Meses Humedad  
relativa (%) Temperatura Viento Humedad  

pluvial
condiciones  

del cielo

Invierno Frío
Diciembre, 

enero, febrero 
y noviembre

53,70

Máx. Prom. 20,55º NE/SW 38,7 mm Despejados 39

Prom. 12,13º 2 m/s -10,04 % ½ Nublados 44

Mín. Prom. 3,7º #días c/lluvia 10,18 Nublados 36

Oscilación 16,8º

Transición Templado Marzo, abril y 
octubre 49,90

Máx. Prom. 27,03º SW/NE 33,4 mm Despejados 37

Prom. 18,23º 5 m/s -8,67 % ½ Nublados 48

Mín. Prom. 9,43º No. días c/lluvia 
7,42 Nublados 18

Oscilación 17,6º

Verano Cálido-seco
Mayo, junio, 
julio, agosto y 

septiembre
52,80

Máx. Prom. 32º SW/NE 313 mm Despejados 25

Prom. 24,73º 2 m/s -81,20 % ½ Nublados 73

Mín. Prom. 19,64º No. días c/lluvia 
44,28 Nublados 55

Oscilación 14,54º

que se encuentra en el 20,8 % del país, registra 
temperaturas en promedio de 18 a 22 °C, con 
casos extremos de más de 26 °C, presentando 
precipitaciones anuales de 100 a 300 mm en 
promedio.

Este trabajo de investigación se realizó en la 
ciudad de Chihuahua, que se localiza al norte de 
la República Mexicana, a 28º 38’ latitud norte, 
106º 06’ longitud oeste y a 1423 msnm (figura 1).

Chihuahua tiene un clima cálido seco extre- 
mo, con tres temporadas climáticas definidas: 
invierno, transición y verano (tabla 1).

La temporada de verano tiene una duración de 
cinco meses en promedio (mayo a septiembre). En 
esta temporada la temperatura máxima prome-
dio es de 32,0 °C, media de 24,7 °C y mínima de 
17,5 °C; con una oscilación térmica de 14,5 °C. 
La humedad relativa promedio es de 52,8 %, con 
mínimas promedio de 16,3 %. La precipitación 
pluvial es de 313,1 mm, con vientos dominantes 

AFigura 1. Climas de la 
República Mexicana

Fuente: elaboración propia 
con base en datos de 
INEGI (2014).

A Tabla 1. Caracterización 
climática de Chihuahua

Fuente: elaboración propia.
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del noreste con velocidad promedio de 2,6 m/s 
(tabla 2)1

.

Estas condiciones extremas del verano traen 
consigo, como se mencionó, que durante la épo-
ca de calor los habitantes resuelvan sus necesi-
dades de enfriamiento con el uso continuo de 
equipos de climatización artificial, normalmen-
te mediante enfriamiento evaporativo directo 
(EED), por lo que el consumo de energía eléc-
trica y agua se incrementa de manera significa-
tiva y, por ende, aumenta la emisión de CO2 al 
ambiente por la quema de hidrocarburos reque-
ridos para la generación de energía eléctrica.

Este trabajo en particular se enfoca en evaluar 
la eficiencia de enfriamiento (EF) de seis técnicas 
de enfriamiento pasivo (TEP), aplicables en techos 
estanque para clima cálido seco, a partir de cuan-
tificar su potencial de enfriamiento medio (PEM), 
para reducir el consumo energético.

Este trabajo de investigación, denominado 
“Eficiencia de estrategias de enfriamiento pasi-
vo en clima cálido seco”, da continuidad a los 
resultados encontrados en la tesis de doctorado 
de Herrera (2009), en la cual se demostró la fac-
tibilidad de lograr ahorros energéticos e hídricos 
durante el funcionamiento de equipos de EED 
convencionales, mediante la aplicación de estra-
tegias bioclimáticas en los edificios.

mArCO TEórICO

Enfriamiento. El enfriamiento es un proceso de 
eliminación de calor de un cuerpo o un espacio, el 
cual puede ocurrir por medio de la reducción de su 

1 Para mayor información climática consultar http://smn.cna.
gob.mx

temperatura sin que el cuerpo sufra un cambio de 
estado físico a temperatura constante. De manera 
natural, los cuerpos pueden enfriarse hasta la tem-
peratura del ambiente en que se encuentran. 

Los procesos de enfriamiento natural consisten 
en la pérdida de calor espontánea, como ocurre en 
los procesos de enfriamiento debido a la pérdida 
de calor por radiación (enfriamiento radiativo), por 
convección-evaporación (enfriamiento evapora-
tivo) o por procesos térmicos de conducción, es 
decir, por contacto entre los diferentes cuerpos. 
Entre las distintas formas de propiciar el enfria-
miento pasivo encontramos el enfriamiento eva-
porativo y el enfriamiento radiativo nocturno. 

Enfriamiento evaporativo. Se basa en la termo-
dinámica de la evaporación del agua, el cam-
bio de fase del agua del estado líquido al estado 
gaseoso (Mihalakakou y Santamouris, 1996). Se 
trata de un proceso que utiliza la evaporación 
como pozo térmico natural, aun cuando es el 
aire ambiente el recipiente último de la trans-
ferencia de calor. En este proceso, el calor sen-
sible necesario para la evaporación del agua es 
tomado del aire y del agua misma, para ser usa-
do como calor latente de vaporización. La can-
tidad de calor sensible absorbido depende de la 
cantidad de agua evaporada. 

Una medida del potencial de enfriamiento 
evaporativo es la depresión de la temperatura 
de bulbo húmedo (TBH), esto es, la diferencia 
entre la temperatura de bulbo seco (TBS) y la 
temperatura de bulbo húmedo (TBH). Cuanto 
mayor sea la depresión de la TBH mayor será el 
potencial de enfriamiento evaporativo. El enfria-
miento evaporativo puede ser utilizado de dos 
modos diferentes: como enfriamiento evaporati-
vo directo o indirecto.

El enfriamiento evaporativo directo (EED) con-
siste en introducir humedad de manera directa 
en el espacio para reducir adiabáticamente la 
temperatura sensible del aire. Esta técnica se 
aconseja para ser aplicada en regiones áridas con 
disponibilidad de agua; lugares con temperatura 
de bulbo húmedo (TBH) no mayores a 22-24 °C, 
y cuando la temperatura de bulbo seco (TBS) no 
es mayor a 42-44°C (Givoni, 1994).

El enfriamiento evaporativo indirecto (EEI) son 
técnicas basadas en el mismo principio evaporativo, 
y son utilizadas para enfriar algún componente de la 
edificación y este a su vez enfriar el espacio interior 
sin aumentar su contenido de humedad. Este 
enfriamiento representa la posibilidad de reducir 
la temperatura del aire respecto al exterior pero sin 
aportar humedad al ambiente interno. Se aconseja 
su aplicación en regiones áridas y subhúmedas con 
disponibilidad de agua. Lugares con temperatura 
de bulbo húmedo (TBH) no mayores a 25 °C y 

Parámetro climático Promedio anual Promedio de verano

Temperatura promedio 18,9 ºc 24,7 ºc

Temperatura máxima 26,9 ºc 32,0 ºc

Temperatura máxima extrema 41,3 ºc 41,3 ºc

Temperatura mínima 10,8 ºc 17,5 ºc

Temperatura mínima extrema -12,8 ºc 4,5 ºc

Oscilación de temperaturas 16,0 ºc 14,5 ºc

Humedad relativa media 52,4 % 52,8 %

Humedad relativa mínima 14,4 % 16,3 %

Humedad relativa máxima 90,4 % 89,1 %

Precipitación total 385,2 mm 313,1 mm

Dirección del viento Northeast Northeast

Velocidad del viento 3,3 m/s 2,6 m/s

ATabla 2. Parámetros 
climáticos de Chihuahua

Fuente: elaboración propia.
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máximos valores de temperatura de bulbo seco 
(TBS) de 46 °C (Givoni, 1994).

Enfriamiento radiativo nocturno. Es un fenómeno 
mediante el cual un cuerpo expuesto a la bóveda 
celeste pierde calor durante la noche debido al 
balance negativo de radiación que se establece. El 
sol emite radiación en forma de onda corta a la 
tierra durante el día y la tierra está irradiando calor 
en forma de onda larga hacia el cielo. El cielo es el 
pozo térmico más importante y la radiación de onda 
larga el principal modo de transferencia de calor, 
mediante el cual el calor del sol absorbido en las 
superficies durante el día, es disipado.

Masa térmica. La masa térmica es el material 
de construcción capaz de absorber y almacenar 
el calor recibido del ambiente externo o interno. 
Los materiales ideales para constituir una buena 
masa térmica son aquellos que tienen alto calor 
específico, alta densidad y alta conductividad 
térmica (González, 1997a).

El uso de la masa térmica no se considera 
como una técnica de enfriamiento; sin embargo, 
alcanzar condiciones de confort al interior de 
las edificaciones requiere el mantenimiento 
de niveles de temperatura dentro de un rango 
relativamente pequeño. La oscilación interna 
o amplitud de temperatura (DT) dentro de 
una edificación depende en gran medida de la 
cantidad de “masa térmica efectiva” con que 
cuente el edificio. Generalmente, un edificio de 
gran masa térmica tiene menor oscilación interior 
que uno de baja masa térmica. Por otro lado, 
la utilización de masa térmica en los edificios 
puede reducir la carga pico de enfriamiento de 
los mismos (Balaras, 1996).

Aislamiento. El aislamiento térmico es la 
propiedad que tienen los materiales para oponerse 
al paso de calor por conducción y se evalúan por 
la resistencia térmica que tienen (NMX-C-460, 
2009). La resistencia térmica al paso de calor es 
producto del valor de conductividad de material y 
su espesor. Aunque no se considera una estrategia 
de enfriamiento, su aplicación contribuye a 
conservar las condiciones en que se encuentra un 
espacio y los elementos que contiene.

mATErIALES y méTODOS

Para evaluar las TEP se realizó una investiga-
ción de tipo experimental descriptiva con base 
en los métodos de trabajo propuestos por Gon-
zález (1989) y González (2010) para climas 
cálidos húmedos consistentes en registros de 
campo sobre módulos experimentales de iguales 
dimensiones, materiales y acabados.

Para la realización de este proyecto se utilizaron 
módulos con las características descritas en 
los trabajos mencionados: medidas exteriores 

de 0,80 m x 0,80 m x 0,47 m, fabricados con 
madera contraenchapada de 0,015 m de espesor 
pintada en su exterior con pintura epóxica de 
color blanco. Fueron recubiertos en su interior con 
láminas de poliestireno expandido de 0,045 m 
de espesor fijadas a presión sin pegamento. Se 
colocaron unos listones de madera de 0,04 m x 
0,05 m en su base, con la finalidad de separarlos 
del suelo y evitar el contacto directo de toda la 
superficie de base con el suelo.

Para esta investigación se emplearon tres 
módulos, uno funcionó como módulo de control 
(MC) sin ninguna TEP aplicada (figura 2) y sin 
techo estanque. A los otros dos se les denominó 
módulos experimentales (ME), a los cuales se 
les agregó un estanque metálico en su parte 
superior, que se fue adaptando de acuerdo con 
el requerimiento de cada TEP seleccionada.

En el módulo de control (MC) se registraron tem-
peraturas del aire interior (Tint) y de globo negro 
o radiante (Tg). Los módulos experimentales (ME) 
registraron temperatura del aire interior (Tint), tem-
peratura de la superficie inferior de la lámina (Ts), 
temperatura de globo negro o radiante (Tg), tem-
peratura del agua de la masa térmica (TwMT) (en su 
caso) y del agua de enfriamiento evaporativo indi-
recto (TwEEI) (en su caso). También se registró la 
temperatura del aire exterior (Text).

En este trabajo se evalúan seis técnicas de enfria-
miento pasivo aplicables en techos estanque:

1. Cámara de aire con aislamiento térmico (CA 
+AT).

2. Cámara de aire con aislamiento térmico, en- 
friamiento radiativo nocturno y masa térmica 
(CA+AT+ERN+MT).

3. Enfriamiento evaporativo indirecto con aisla-
miento térmico y enfriamiento radiativo noc-
turno (EEI+AT+ERN).

4. Enfriamiento evaporativo indirecto, aislamien-
to térmico, enfriamiento radiativo nocturno y 
masa térmica (EEI+AT+ERN+MT).

5. Enfriamiento evaporativo indirecto con pro-
tección solar (EEI+PS).

6. Enfriamiento evaporativo indirecto con pro-
tección solar y masa térmica (EEI+PS+MT).

A Figura 2. Módulo de 
control (MC)

Fuente: elaboración propia.
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La técnica de enfriamiento pasivo CA+AT con-
sistió en medir el comportamiento del ME aisla-
do con una placa de poliestireno de 0,047 m de 
espesor y con una cámara de aire de 0,105 m en 
el techo estanque (figura 3).

La técnica de enfriamiento pasivo CA+AT+ERN+MT 
es una variación de la anterior, solo que en este 
caso se instaló un recipiente de lámina de ace-
ro galvanizado calibre 16 con 30 litros de agua 
(0,071 m de altura), que actuó como masa térmi-
ca (MT). El agua estuvo confinada en el recipien-
te con una tapa de lámina de acero galvanizado 
sellada con acrílico, con el fin de evitar el con-
tacto de la superficie del agua con el ambiente 
exterior. La MT estuvo con aislamiento durante 
el día y expuesta al aire exterior durante la noche 
para propiciar el enfriamiento radiativo nocturno 
(ERN) (figura 4).

La técnica de enfriamiento pasivo EEI+AT+ 
ERN consistió en agregar en la cámara de aire 
una película de agua de 0,020 m de altura (11 
litros) en el techo estanque (figura 5).

La técnica de enfriamiento pasivo EEI+AT 
+ERN+MT es una variación de la anterior, solo 
que en este caso se le agregó un recipiente de 
lámina de acero galvanizado con 30 litros de 
agua (0,701 m de altura), que actuó como masa 
térmica (MT) y se expuso al aire exterior durante 
la noche (ERN) (figura 6).

La técnica de enfriamiento pasivo EEI+PS se 
preparó con un estanque ventilado elaborado a 
base de lámina de acero galvanizado calibre 16, 
con una película de agua de 0,020 m de altura 
(11 litros). La protección solar consistió en agre-
gar hacia las cuatro orientaciones del Me un vola-
do de 0,30 m de longitud elaborado con madera 
contrachapada pintada con pintura epóxica de 
color blanco y aislada con una placa de polies-
tireno de 0,047 m, para disminuir la incidencia 
de los rayos solares sobre el estanque (figura 7).

A Figura 3. Módulo experimental 
con CA+AT

Fuente: elaboración propia.

A Figura 4. Módulo experimental 
con CA+AT+ERN+MT

Fuente: elaboración propia.

A Figura 5. Módulo experimental 
con EEI+AT+ERN

Fuente: elaboración propia.

La técnica de enfriamiento pasivo EEI+PS+MT 
es una variación del anterior solo que en este caso 
se instaló un recipiente de lámina de acero gal-
vanizado con 30 litros de agua (0,071 m de altu-
ra), que actuó como masa térmica (MT). El agua 
estuvo confinada en el recipiente con una tapa de 
lámina de acero galvanizado sellada con acrílico, 
con el fin de evitar el contacto de la superficie del 
agua con el ambiente exterior (figura 8).

El potencial de enfriamiento medio (PEM) se 
define como “la cantidad de energía por unidad 
de tiempo y de superficie, capaz de ser retira-
da por el sistema, obtenida como valor medio 
durante un periodo de 24 horas” (González, 
1989), mediante la siguiente ecuación:

PEM=CPC*(Topmc - Topme)*24 (1)
 A
PEM = Potencial de Enfriamiento Medio en 

Wh/m2día.

CPC = Coeficiente de pérdida de calor = 
1,50 W/m2K, debido a que se adopta la meto-
dología del trabajo de investigación de González 
(1989) antes mencionada.

Topmc = Temperatura operativa media del 
módulo control en 24 horas, en oC.

Topme = Temperatura operativa media del 
módulo experimental en 24 horas, en oC.

A = Área del techo (0,67 x 0,67 m) = 0,4356 m2.

La temperatura operativa se obtuvo del valor 
medio de la temperatura seca del aire (Tint), y 
la temperatura radiante media (Tg) dentro de 
los módulos. Este criterio es válido en este tra-
bajo pues la velocidad del aire al interior de los 
módulos es menor a (< 0,2 m/s).

La temporada de registro de datos en cam-
po se llevó a cabo durante el verano de 2012, 
en los meses de junio a septiembre. Cada téc-
nica de enfriamiento pasivo estudiada se moni-
toreó durante 72 horas consecutivas (tres días), 
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con registros de datos cada 15 minutos. Entre 
cada experimento se dejaron 24 horas para la 
estabilización del módulo experimental y las 
técnicas de enfriamiento pasivo utilizadas.

El equipo de monitoreo utilizado consistió en 
datta loggers tipo HOBO de Onset Computer 
Co., modelos H08-004, H08-032-08 y U12-013 
provistos de sensores de temperatura de bulbo 
seco (TBS), temperatura de bulbo húmedo (TBH), 
temperatura de globo negro (Tg), así como el cable 
TMC6-HD para el registro de temperatura del agua 
(Tw). Las mediciones obtenidas con este equipo 
pueden considerarse como de clase I de acuerdo 
con la norma ISO 7726, con base en la precisión y 
los rangos de operación con que trabajan.

rESULTADOS

TEp- CA+AT

El registro de datos de esta TEP fue del 2 al 5 
de junio, de las 8:00 a las 07:45 respectivamente. 
La temperatura operativa registrada al interior del 
ME-CA+AT (TopCA+AT) fue inferior respecto a 
la exterior (Text) en la temperatura promedio y la 
mínima (1,14 y 3,81 ºC respectivamente), mien-
tras que en la máxima fue superior (2,39 ºC). Con 
respecto a la temperatura operativa del módulo 
control (TopMc), la máxima no tiene diferencia 
alguna, mientras que la promedio y la mínima son 
inferiores (0,38 ºC y 1,14 ºC respectivamente). La 
oscilación de temperaturas operativas observada 
al interior del ME-CA+AT es 6,2 ºC más larga que 
la correspondiente al exterior, y 1,14 ºC respecto 
del MC; esto se debe a que el espesor de aisla-
miento en la cubierta es menor y que la cámara 
de aire no es efectiva (figura 9) (tabla 3).

TEp-CA+AT+Ern+mT

El registro de datos de esta TEP inició el 13 
de junio a las 22:00 y concluyó el 16 de junio 
a las 21:45 h. La temperatura operativa regis-

A Figura 6. Módulo experimental 
con EEI+AT+ERN+MT

Fuente: elaboración propia.

A Figura 7. Módulo experimental con 
EEI+PS

Fuente: elaboración propia.

A Figura 8. Módulo experimental con 
EEI+PS+MT

Fuente: elaboración propia.

trada al interior del ME-CA+AT+ERN+MT 
(TopCA+AT+ERN+MT), fue siempre inferior a la 
temperatura exterior (Text) (2,8 ºC en promedio). 
Respecto a la temperatura operativa del módulo 
control (TopMC) en las máximas y mínimas fue 
inferior (6,1 ºC en promedio), mientras que en 
la mínima fue mayor (2,1 ºC). Esta diferencia se 
acentúa en los casos de temperatura máxima, 
cuando en el ME-CA+AT+ERN+MT se regis-
traron temperaturas en promedio 6,0 ºC más 
bajas que en el exterior y 10,2 ºC que en el MC. 
Por su parte, la Top del ME-CA+AT+ERN+MT 
corre siempre muy cercana a la temperatura 
del agua de la masa térmica del estanque 
(TwMT), en promedio 0,73 ºC por debajo de 

A Figura 9. Datos 
registrados en ºC con 

CA+AT (± 95 % intervalos 
de confianza)
Fuente: elaboración propia.

Parámetro Máximas Promedio Mínima oscilación

text 35,27 28,38 20,57 14,70

tWca 38,64 26,92 15,84 22,80

top mc 37,66 27,63 17,90 19,76

top ca+at 37,66 27,24 16,76 20,90

A Tabla 3. Promedios de 
temperaturas en ºC con 

CA+AT
Fuente: elaboración propia.
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ella. Por último, es pertinente hacer notar el 
efecto de amortiguamiento que proporciona la 
masa térmica del agua, fácilmente identificable 
mediante la oscilación térmica registrada. La 
oscilación de temperaturas operativas observada 
al interior del ME-CA+AT+ERN+MT es 5,8 ºC 
más corta que la correspondiente al exterior, y 
12,3 ºC respecto del MC (figura 10) (tabla 4).

TEp-mE-EEI+AT+Ern

El registro de datos de esta TEP fue del 10 de junio 
a las 5:00 al 13 de junio a las 16:45 h. La temperatu-
ra operativa registrada al interior del módulo expe-
rimental ME-EEI+AT+ERN (TopEEI+AT+ERN), fue 
siempre inferior a la temperatura exterior (Text) 
(8,43 ºC en promedio) y a la temperatura operativa 

del módulo control (TopMC) (8,2 ºC en promedio). 
Esta diferencia se acentúa en los casos de tempe-
ratura mínima, cuando en el ME-EEI+AT+ERN 
se registraron temperaturas en promedio 10,3 ºC 
más bajas que en el exterior y 7,1 ºC que en el 
MC. La diferencia entre las temperaturas máximas 
es menor, pero relevante, 4,0 ºC con respecto al 
exterior y 7,4 ºC con el MC. Por su parte, la Top 
del ME-EEI+AT+ERN corre siempre muy cercana 
a la temperatura del agua del estanque (TwEEI), en 
promedio 1,4 ºC por encima de ella. Por último, 
es pertinente hacer notar el efecto de amortigua-
miento que proporciona el agua, fácilmente iden-
tificable mediante la oscilación térmica registrada. 
La oscilación de temperaturas operativas observa-
da al interior del ME-EEI+AT+ERN es 6,3 ºC más 

parámetro máXImaS promedIo míNIma oSCIlaCIóN

text 37,00 30,49 22,86 14,14

top mc 40,36 29,66 19,62 20,75

top eei+at+ern 32,97 19,55 12,54 20,43

tWeei 32,41 17,36 11,08 21,33

A Tabla 5. Promedios de temperaturas 
en ºC con EEI+AT+ERN

Fuente: elaboración propia.

A Figura 11. Datos registrados en ºC con EEI+AT+ERN (± 
95 % intervalos de confianza)

Fuente: elaboración propia.

A Figura 12. Datos registrados en ºC con 
EEI+AT+ERN+MT (± 95 % intervalos de confianza)

Fuente: elaboración propia.

Parámetro Máximas Promedio Mínima oscilación

text 35,70 27,20 20,19 15,51

top mc 39,90 26,91 17,90 22,00

top ca+at+ern+mt 29,72 24,99 20,00 9,72

tWeei 29,99 24,45 19,91 10,08

tWmt 30,19 24,84 21,37 8,83

A Tabla 4. Promedios de temperaturas 
en ºC del experimento con 

CA+AT+ERN+MT
Fuente: elaboración propia.

A Figura 10. Datos registrados en ºC durante el experimento 
con CA+AT+ERN/MT (± 95 % intervalos de confianza)

Fuente: elaboración propia.

Parámetro Máximas Promedio Mínima oscilación

text 32,34 25,52 18,66 13,68

top mc 36,35 25,51 16,95 19,40

top eei+at+ern+mt 22,48 19,07 15,04 7,44

tWeei 21,41 18,22 14,89 6,53

tWmt 21,34 18,20 14,72 6,62

A Tabla 6. Promedios de temperaturas en 
ºC con EEI+AT+ERN+MT

Fuente: elaboración propia.
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larga que la correspondiente al exterior y 0,3 ºC 
respecto del MC (figura 11) (tabla 5).

TEp-EEI+AT+Ern+mT

El registro de datos de esta TEP fue del 23 de 
agosto a las 4:00 al 26 de agosto a las 03:45 h. 
La temperatura operativa registrada al interior del 
módulo experimental ME-EEI+AT+ERN+MT 
(TopEEI+AT+ERN+MT), fue siempre inferior a la 
temperatura exterior (Text) (6,7 ºC en promedio) 
y a la temperatura operativa del módulo control 
(TopMC) (7,4 ºC en promedio). Esta diferencia 
se acentúa en los casos de temperatura máxima, 
cuando en el ME-EEI+AT+ERN+MT se registraron 
temperaturas en promedio 9,9 ºC más bajas que 
en el exterior y 13,9 ºC que en el MC. La diferencia 
entre las temperaturas mínimas es 3,6 ºC menor 
con respecto al exterior y 1,9 ºC con el MC. La 
Top del ME-EEI+AT+ERN+MT corre siempre muy 
cercana a la temperatura del agua del estanque 
(TwEEI), en promedio 0,7 ºC por encima de ella; 
mientras que con la (TwMT) es de 0,8 ºC. Por últi-
mo, es pertinente hacer notar el efecto de amor-
tiguamiento que proporciona el agua, fácilmente 
identificable mediante la oscilación térmica regis-
trada. La oscilación de temperaturas operativas 
observada al interior del ME- EEI+AT+ERN+MT 
es 6,2 ºC más corta que la correspondiente al exte-
rior y 12 ºC respecto del MC (figura 12) (tabla 6).

TEp-mE-EEI+pS T2

El registro de datos de esta TEP inició el 6 de 
junio a las 2:00 y terminó el 9 de junio a las 
01:45 h. La temperatura operativa registrada al 
interior del módulo experimental ME-EEI+PS 
(TopEEI+PS), fue siempre inferior a la temperatu-
ra exterior (Text) (9,9 ºC en promedio) y a la tem-
peratura operativa del módulo control (TopMC) 
(8,8 ºC en promedio). Esta diferencia se acentúa 
en los casos de temperatura máxima, cuando en 
el ME-EEI+PS se registraron temperaturas en pro-
medio 11,7 ºC más bajas que en el exterior y 14,6 
ºC que en el MC. La diferencia entre las tempe-
raturas mínimas es menor, pero relevante, 7,1 ºC 
con respecto al exterior y 4,6 ºC con el MC. Por su 
parte, la Top del ME-EEI+PS corre siempre muy 
cercana a la temperatura del agua del estanque 
(TwEEI), en promedio 1,6 ºC por encima de ella. 
Por último, es pertinente hacer notar el efecto de 
amortiguamiento que proporciona el agua, fácil-
mente identificable mediante la oscilación tér-
mica registrada. La oscilación de temperaturas 
operativas observada al interior del ME-EEI+PS es 
4,7 ºC más corta que la correspondiente al exte-
rior y 10 ºC respecto del MC (figura 13) (tabla 7).

TEp-EEI+pS+mT

El registro de datos de esta TEP se llevó a cabo del 
14 de junio a las 01:30 al 17 de junio a las 00:45 h. 

A Figura 13. Datos registrados en ºC con EEI+PS (± 95 % 
intervalos de confianza).

Fuente: elaboración propia.

Parámetro Máximas Promedio Mínima oscilación

text 36,13 29,17 19,04 17,09

tWeei 21,58 17,37 11,15 10,43

top mc 39,00 28,37 16,57 22,43

top eei+ps 24,41 19,11 11,97 12,45

A Tabla 7. Promedios de 
temperaturas en ºC con EEI+PS

Fuente: elaboración propia.

Parámetro Máximas Promedio Mínima oscilación

text 35,70 27,04 20,19 15,51

top mc 39,90 26,73 17,90 22,00

top eei+ps+mt 24,02 19,85 16,57 7,45

tWeei 21,27 18,52 16,44 4,83

tWmt 21,63 18,95 16,94 4,69

A Tabla 8. Promedios de temperaturas en 
ºC con ME-EEI+PS+MT

Fuente: elaboración propia.

A Figura 14. Datos registrados en ºC con EEI+PS+MT (± 
95 % intervalos de confianza)

Fuente: elaboración propia.
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La temperatura operativa registrada al inte-
rior del módulo experimental ME-EEI+PS+MT 
(TopEEI+PS+MT), fue siempre inferior a la tem-
peratura exterior (Text) (7,5 ºC en promedio) y 
a la temperatura operativa del módulo control 
(TopMC) (8,0 ºC en promedio). Esta diferencia 
se acentúa en los casos de temperatura máxi-
ma, cuando en el ME-EEI+PS+MT se registra-
ron temperaturas en promedio 11,7 ºC más bajas 
que en el exterior y 15,9 ºC que en el MC. La 
diferencia entre las temperaturas mínimas es 
menor, pero relevante, 3,6 ºC con respecto al 
exterior y 1,3 ºC con el MC. Por su parte, la Top 
del ME-EEI+PS+MT corre siempre muy cercana 
a la temperatura del agua del estanque (TwEEI), 
en promedio 1,3 ºC por encima de ella, mientras 
que con la (TWMT) corre 1 ºC. Por último, es per-
tinente hacer notar el efecto de amortiguamiento 
que proporciona el agua, fácilmente identifica-
ble mediante la oscilación térmica registrada. La 
oscilación de temperaturas operativas observa-
da al interior del ME-EEI+PS+MT es 8,1 ºC más 
corta que la correspondiente al exterior y 14,6 
ºC respecto del MC (figura 14) (tabla 8).

potEncial dE EnfriamiEnto mEdio (pEm)

El potencial de enfriamiento medio (PEM) se 
obtuvo a partir de los valores promedio de tem-
peratura operativa al interior de los módulos de 
control y experimental de cada una de las técni-
cas de enfriamiento pasivo aplicadas y del análi-
sis de los mismos. El análisis se hizo cada periodo 
de 24 horas y luego se promediaron los resul-
tados obtenidos para determinar el PEM corres-
pondiente de cada TEP experimentada.

Como resultado de ello se obtuvo que la TEP-
EEI+AT+ERN alcanzó el mejor desempeño con 
un índice de 822,89 Wh/m2día, seguido de la 
TEP-EEI+PS con 764,60 Wh/m2día, luego la TEP-
EEI+AT+ERN+MT con 532,78 Whm2día. El res-
to de las TEP se ubicaron por debajo de los 500 
Wh/m2día (tabla 9).

Destaca en este resultado la mejora obtenida 
en el PEM con el enfriamiento radiativo nocturno 
y con cámara de aire ventilada. Es oportuno acla-
rar que la lámina galvanizada del techo estanque 
no se pintó de blanco, lo que disminuye la capa-

cidad de enfriamiento durante el intercambio 
radiativo nocturno (Givoni, 1994).

EFICIEnCIA DE EnFrIAmIEnTO (EF) 

La eficiencia de enfriamiento se calculó a 
partir del comportamiento del MC y la TEP que 
mejores resultados obtuvieron. Los resultados 
nos indican que si a la técnica de EEI+AT+ERN 
le asignamos un índice de 100, todas las técnicas 
donde se incluye enfriamiento evaporativo tie-
nen el mejor comportamiento.

Los resultados también nos indican que 
el aislamiento, aunque no es una técnica de 
enfriamiento, afecta el amortiguamiento total 
obtenido, efecto que hace sinergia cuando se 
combina con otra técnica pasiva.

COnCLUSIOnES

Esta investigación confirma que en climas cáli-
dos y secos, evaporar agua es una técnica de 
enfriamiento eficiente. Esto se debe a que esta 
técnica no requiere agregar grandes cantidades 
de humedad al ambiente ni aumentar la 
velocidad del aire en el espacio interior.

También se reafirma que la cubierta estanque, 
como cualquier cuerpo expuesto a la bóveda 
celeste, pierde calor por emisión de radiación de 
onda larga y alcanza un potencial de enfriamiento 
máximo, producto de las condiciones de 
cielo despejado y baja humedad específica 
características de este clima árido.

El aislamiento reduce el paso del flujo de calor, 
pero no contribuye como técnica de enfriamiento 
por sí solo, es necesario que esté combinado con 
alguna de las técnicas de enfriamiento pasivo 
para alcanzar su mejor potencial.

El agua contenida como masa térmica sin 
enfriamiento radiativo nocturno no fue eficiente 
como técnica de enfriamiento, debido a que su 
espesor fue insuficiente y tiene ganancia de calor 
durante el día cuando está expuesta al exterior y 
traslada el calor al interior por conducción.

El enfriamiento radiativo nocturno alcanza 
su mayor eficiencia cuando se combina con 
aislamiento y con otra TEP.

Experimento PEM (Wh/m2día)

me-ca+at 32,78

me-ca+at+ern+mt 158,68

me-eei+at+ern 822,89

me-eei+at+ern+mt 532,78

me-eei+ps 764,90

me-eei+ps+mt 568,60

A Tabla 9. Potencial de enfriamiento medio calculado con 
datos obtenidos en cada TEP

Fuente: elaboración propia.

Experimento Eficiencia (%)

mc 0

ca+at 3,98

ca+at+ern+mt 19,28

eei+at+ern 100

eei+at+ern+mt 64,74

eei+ps 92,95

eei+ps+mt 69,1

A Tabla 10. EF calculado con datos obtenidos en cada 
experimento

Fuente: elaboración propia.
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A Figura 15. Eficiencia de 
enfriamiento calculado 

con datos obtenidos en cada 
experimento
Fuente: elaboración propia.
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 CA+AT  Cámara de aire con aislamiento 
térmico.

 CA+AT+ERN/MT  Cámara de aire con aislamiento 
térmico, enfriamiento radiativo 
nocturno y masa térmica.

 DT Amplitud de temperatura.

 EED Enfriamiento evaporativo directo.

 EEI Enfriamiento evaporativo indirecto.

 EEI+AT+ERN Enfriamiento evaporativo indirecto 
con aislamiento térmico y 
enfriamiento radiativo nocturno.

 EEI+AT+ERN/MT Enfriamiento evaporativo indirecto, 
aislamiento térmico, enfriamiento 
radiativo nocturno y masa térmica.

 EEI+PS Enfriamiento evaporativo indirecto 
con protección solar.

 EEI+PS+MT Enfriamiento evaporativo indirecto 
con protección solar y masa térmica.

 EF Eficiencia de enfriamiento.

 MC  Módulo de control.

 ME Módulo experimental.

 MT Masa térmica.

 PEM Potencial de enfriamiento medio.

 TBS Temperatura de bulbo seco.

 TBH Temperatura de bulbo húmedo.

 TEP Técnicas de enfriamiento pasivo.

 Text Temperatura exterior.

 Tint Temperatura interior.

 Tg Temperatura de globo.

 Ts Temperatura superficie interior de la 
lámina.

 TwMT Temperatura del agua de la masa 
térmica.

 TwEEI Temperatura del agua del 
enfriamiento evaporativo indirecto.
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InTrODUCCIón

Este artículo se desarrolla en el marco de la 
investigación denominada Sistema H.O.M.E. 
(Hábitat Organizado Móvil de Emergencia), 
en curso desde el año 2012, financiada por la 
Universidad Piloto de Colombia y Colciencias 
(bajo la convocatoria de jóvenes investigadores 
2012 y la convocatoria de desarrollo tecnológi-
co 2014-2015), que tiene como objetivo dise-
ñar un sistema constructivo adecuado para alojar 
temporalmente afectados por desastres natura-
les, para lo cual se proyectó un estudio de ante-
cedentes desde unas variables marco definidas 
como gestión, temporalidad y tecnología (Lucia-
ni, 2012), y desde la forma y la función (Luciani, 
2013a) que, en términos arquitectónicos, dieron 
paso a las determinantes de diseño con las cua-
les se proyectó la primera propuesta a nivel de 
esquema básico del sistema.

El diseño del sistema mencionado (Luciani, 
2013b) permitió un desarrollo a cuatro escalas 
partiendo de una unidad constructiva mínima con 
capacidad para albergar a una persona; la segun-
da escala, el módulo básico, que puede albergar 
de 4 a 6 personas; un módulo de infraestructu-
ra con capacidad para soportar 16 módulos de 
alojamiento, y una unidad de agrupación com-
puesta por dos módulos de infraestructura y sus 
respectivos módulos de alojamiento temporal.

No obstante, una vez definida la propuesta de 
diseño, se identificó la importancia de una rigu-
rosa selección de materiales ya que, como afir-
man Flórez y Castro-Lacouture (2013) y Jahan 
y Edwards (2013), una apropiada selección de 
materiales puede ayudar a reducir la energía 
embebida en una edificación, las emisiones de 
dióxido de carbono, la energía empleada en el 
proceso de producción, el impacto ambiental 
en el ciclo de vida, el consumo de energía y el 
deterioro en la calidad del aire, entro otros.

Por tanto, se propuso una metodología de 
selección de materiales (Luciani, 2013b) basa-
da en la guía verde de Anderson, Shiers y Steele 
(2009), en la cual, por medio de matrices de eva-
luación y teniendo en cuenta los parámetros de 
análisis de ciclo de vida (Life Cycle Assessment 
- LCA) de los materiales, se definieron variables 
con puntajes por cada elemento del sistema, 
tales como envolvente, estructura, cimentación o 
cubierta, con el fin de evaluar cuáles materiales 
tenían mejor desempeño en relación con su rol 
en el sistema. 
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rESUmEn

Con el fin de mitigar el impacto que causa la pérdida del hogar debido a los 
constantes eventos naturales, se propone el diseño de un sistema construc-
tivo adecuado que permita el alojamiento temporal de los afectados; para 
esto, se desarrollaron una serie de simulaciones ambientales con medios digi-
tales, que permitieron conocer el desempeño térmico de materiales selec-
cionados previamente según lineamientos del life Cycle Assessment (lCA), 
en relación con los componentes de edificio como cimentación, estructura, 
envolvente y cubierta, en climas tropicales, aplicado a bogotá y girardot. 
Asimismo, se explora la relación entre los materiales con cuatro configura-
ciones de diseño y siete tipos de ventilación, a fin de obtener una respuesta 
multidimensional y sostenible. Como resultado se encontró que materiales 
como guadua, fibras vegetales y fibras sintéticas, sumado a estrategias de ais-
lamiento y configuraciones de ventilación, pueden aportar al confort térmico 
en el diseño de alojamientos temporales en el contexto colombiano.

pALABrAS CLAvE: confort, clima tropical, hábitat transitorio, modelación, 
sostenibilidad, vivienda temporal.

EnvIrOnmEnTAL SImULATIOnS FOr mATErIAL SELECTIOn 
In TEmpOrAry HOUSIng DESIgn In TrOpICAL WEATHEr 
COnDITIOnS

ABSTrACT

In order to mitigate the impact caused by the loss of home due to the 
constant natural events that take place, this proposal gives a proper buil-
ding system design that allows temporary housing for the affected. In this 
regard, there was a number of environmental simulations with digital media 
technology, which gave insights on the thermal performance of the mate-
rial previously selected according to life Cycle Assesment (lCA) guidelines, 
regarding building components such as the foundations, structure, envelope 
and roof, in tropical weather. The simulations were applied in the cities of 
bogota and girardot.

likewise, there is an exploration of the relation between the materials with 
four different design configurations and seven types of ventilation, in order to 
obtain a multidimensional and sustainable answer. Findings show that mate-
rials such as guadua, vegetable fibers, and sinthetic fibers, joint with isola-
tion strategies and ventilation configurations, could contribute to thermal 
comfort in the temporary housing design within the Colombian context.

kEy WOrDS: Comfort, tropical weather, transitory habitat, modelling, sus-
tainability, temporary housing.
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Como resultados se encontró que para el com-
ponente de edificio de cimentación y estructu-
ra, los materiales con mejor desempeño son las 
maderas, la guadua y el aluminio, puesto que 
dichos materiales cumplen con el uso de capa-
cidad portante, son fáciles de transportar, tienen 
un bajo índice de peso/densidad, durabilidad, 
posibilidad de reciclaje y reutilización y, demás, 
especificaciones que responden al carácter tem-
poral del tipo de edificación.

En relación con el componente de envolven-
te, los materiales que resultaron adecuados para 
la función de envolvente fueron los textiles y las 
fibras vegetales. Asimismo, para el último com-
ponente de edificio, la cubierta, los resultados 
apuntan a los textiles vegetales y las fibras vege-
tales y sintéticas.

No obstante los resultados obtenidos a través 
de esta metodología —basados en lineamientos 
de LCA—, en la búsqueda por contribuir a miti-
gar el impacto ambiental se consideró necesa-
rio el desarrollo de una etapa de simulaciones 
ambientales a fin de conocer el desempeño tér-
mico de los mismos con miras al diseño de un 
sistema constructivo multidimensional enfocado 
en la sostenibilidad y amable con el ambiente.

mETODOLOgíA

Algunos autores como Mahdjoubi y Wiltshire 
(2001), y Bleil de Souza (2012), consideran las 
simulaciones como un método creíble para pre-
decir futuros entornos, especialmente en evalua-
ciones de edificios y contextos, ya que a través de 
esta herramienta es posible generar imágenes que 
emulan escenas u objetos de la vida real permitien-
do especular sobre eventos o proyectos futuros; 
en este caso, se simulan el desempeño térmico, 
ambiental y los flujos de vientos de una edificación 
facilitando la toma de decisiones.

Asimismo, autores como Bleil de Souza (2013) y 
Peuportier, Thiers y Guiavarch (2013) reconocen la 
importancia de conocer el desempeño térmico de 
una edificación a través de simulaciones y herra-
mientas digitales apoyando la toma de decisiones 
en la selección de materiales que aportan a la miti-
gación del impacto ambiental y a la búsqueda del 
confort térmico.

Del mismo modo, investigaciones como las 
desarrolladas por Crawford, Manfield y McRobie 
(2005), Borge, Colmenar, Mur y Castro (2013) y 
Hany (2013), resaltan la pertinencia de estudios 
sobre el confort, sistemas pasivos de climatización 
y simulaciones en relación con el diseño de aloja-
mientos de emergencias, ya que, aunque este tipo 
de edificaciones deberían ser durables, de bajo 
costo y confortables, la falta de instalación o ener-
gía no permite que estos alojamientos sean clima-
tizados dando lugar a condiciones de disconfort.

En ese sentido, se realizaron las simulaciones 
como una herramienta para la visualización de 
datos y se llevaron a cabo análisis computacional 
de dinámica de fluidos interno y externo, deno-
minado CFD (por sus siglas en inglés); ya que como 
lo afirman Borge et al. (2013), el CFD interno sirve 
para evaluar el confort térmico al interior del edi-
ficio bajo los parámetros de confort establecidos 
por Design Builder (2013), mientras con el CFD 
externo se puede identificar velocidad del aire, 
presión y temperaturas alrededor del edificio 
permitiendo optimizar la ubicación del mismo en 
relación con el emplazamiento (figura 1).

Estos análisis se proyectaron para dos tipos 
diversos de clima en relación con el contex-
to colombiano: un clima frío, para lo cual se 
seleccionó el caso de Bogotá, y otro cálido, 
como Girardot; no obstante, en los dos casos 
se analizaron previamente los datos climáticos a 
fin de identificar el escenario de temperaturas 
extremas, para lo cual se realizaron simulaciones 
diarias en intervalos horarios (para Girardot el 
día 21 de julio y para Bogotá el día 27 de marzo).

Tales simulaciones se llevaron a cabo por 
medio de un software denominado Design Buil-
der, que funciona como una interfaz para los 
análisis realizados con Energy Plus (2013), que es 
un software de código abierto sin interfaz gráfica 
publicado por el U.S. Department of Energy, con 
el cual se obtienen análisis térmicos y CFD en 

A Figura 1. Imagen de CFD 
externo e interno del 

modelo básico de 
alojamiento temporal 
realizado para Girardot el 
21 de julio
Fuente: elaboración propia.
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gráficos de curvas de temperaturas e imágenes 
de vectores con los flujos de vientos.

Por otra parte, se configuraron 27 modelos 
diversos por simular a partir de los resultados 
obtenidos con la metodología para selección 
de materiales mencionados en Luciani (2013b), 
teniendo en cuenta los tres materiales con mejor 
desempeño por componente de edificio, sea 
cimentación, estructura, envolvente y cubierta, 
según los lineamientos LCA, con los cuales se lle-
varon a cabo varias etapas de análisis en relación 
con el diseño y la ventilación (tabla 1).

En relación con el diseño se proyectaron cua-
tro configuraciones además de la forma básica pro-
puesta desde el esquema básico, donde se exploró 
con la inclusión de una “sobrecarpa” o elemento 
que protegiera de manera parcial o total al módulo 
de la radiación solar directa, y sobre configuracio-
nes con aislamiento en la cubierta, pues como afir-
man Al-Homoud (2005), Kumar y Suman (2013), 
Budaiwi y Abdou (2013) y Papadopoulos (2005), 
el aislamiento no solo contribuye a reducir los 
requerimientos de sistemas de aire acondicionado 
y reduce el costo anual de energía, sino que ade-
más ayuda a extender los periodos de confort tér-
mico sin dependencia de los sistemas mecánicos 
de ventilación, especialmente durante los periodos 
interestaciones, y tiene propiedades para absorber 
el ruido.

Asimismo, se exploraron diversos tipos de 
materiales naturales para el aislamiento, pues el 
uso de materiales orgánicos tiene como ventajas 
no solo un bajo valor de conductividad térmica, 
sino también el carácter natural de las fibras de 
entrada que puede tener mejores características 
técnicas térmicas (Zach, Hroudová, Brožovský, 
Krejza y Gailius, 2013). Otra ventaja es que al 
ser un material renovable no supone ninguna 
tensión significativa en el ambiente. 

Para la selección de materiales de aislamiento se 
realizó una revisión de algunos autores como Briga-
Sá, Nascimento, Teixeira, Pinto, Caldeira et al. (2013), 

A Tabla 1. Configuración de materiales en relación con el 
componente de edificio, definiendo 27 modelos para las 

simulaciones de confort térmico en Design Builder
Fuente: elaboración propia.

A Figura 2. Imágenes 
sobre el proceso de 

modelado externo e 
interno del módulo básico 
con sobrecarpa en Design 
Builder
Fuente: elaboración propia.

Materiales

Modelo Estructura Envolvente cubierta

Modelo 1 Maderas procesadas Fibras vegetales lonas Fibras vegetales lonas

Modelo 2 Maderas procesadas Textiles fibras animales Fibras vegetales lonas

Modelo 3 Maderas procesadas Textiles vegetales yute Fibras vegetales lonas

Modelo 4 Maderas procesadas Fibras vegetales lonas Fibras sintéticas

Modelo 5 Maderas procesadas Textiles fibras animales Fibras sintéticas

Modelo 6 Maderas procesadas Textiles vegetales yute Fibras sintéticas

Modelo 7 Maderas procesadas Fibras vegetales lonas Textiles vegetales yute

Modelo 8 Maderas procesadas Textiles fibras animales Textiles vegetales yute

Modelo 9 Maderas procesadas Textiles vegetales yute Textiles vegetales yute

Modelo 10 Guadua Fibras vegetales lonas Fibras vegetales lonas

Modelo 11 Guadua Textiles fibras animales Fibras vegetales lonas

Modelo 12 Guadua Textiles vegetales yute Fibras vegetales lonas

Modelo 13 Guadua Fibras vegetales lonas Fibras sintéticas

Modelo 14 Guadua Textiles fibras animales Fibras sintéticas

Modelo 15 Guadua Textiles vegetales yute Fibras sintéticas

Modelo 16 Guadua Fibras vegetales lonas Textiles vegetales yute

Modelo 17 Guadua Textiles fibras animales Textiles vegetales yute

Modelo 18 Guadua Textiles vegetales yute Textiles vegetales yute

Modelo 19 Aluminio Fibras vegetales lonas Fibras vegetales lonas

Modelo 20 Aluminio Textiles fibras animales Fibras vegetales lonas

Modelo 21 Aluminio Textiles vegetales yute Fibras vegetales lonas

Modelo 22 Aluminio Fibras vegetales lonas Fibras sintéticas

Modelo 23 Aluminio Textiles fibras animales Fibras sintéticas

Modelo 25 Aluminio Fibras vegetales lonas Textiles vegetales yute

Modelo 26 Aluminio Textiles fibras animales Textiles vegetales yute

Modelo 27 Aluminio Textiles vegetales yute Textiles vegetales yute
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Zhou, Zheng, Li y Lu (2010), Korjenic, Petránek, 
Zach y Hroudová (2011), Jelle (2011) y Zach, Kor-
jenic, Petránek, Hroudová y Bednar (2012), que 
mencionan estudios con diversos tipos de mate-
riales aislantes orgánicos y la importancia del uso 
de los mismos; basados en esto, se llevaron a cabo 
algunas configuraciones con aislamiento que fue-
ron puestas a prueba a través de simulaciones, 
donde la de mejor desempeño se aplicó a las 
simulaciones de los 27 modelos.

Una vez realizadas las simulaciones de los 27 
modelos con los cuatro tipos de configuraciones 
de diseño, se evaluó cuál de estas tenía mejor 
desempeño térmico, dando paso a la etapa de 
análisis en términos de flujos de aire a través de siete 
tipos de ventilación en relación con la ubicación 
de las aberturas en el módulo con respecto a la 
dirección de los vientos predominantes.

DESArrOLLO

En cuanto a la definición de los 27 modelos 
para el desarrollo de las simulaciones, se hicieron 
las configuraciones a partir de los componentes 
de edificio, estructura, envolvente y cubierta; y 
de los materiales con mejor desempeño según la 
selección de los mismos basada en los lineamien-
tos LCA. No obstante, cabe mencionar que para 
las simulaciones no se consideró la cimentación 
ya que esta se encontraba fuera de la zona de 
datos de simulación.

Las configuraciones de materiales se aplicaron 
al módulo básico, modelado en Design Builder 
como una zona única cerrada, complementada 
por la estructura entendida como componentes 
que tienen incidencia en los cálculos térmicos y 
de vientos (figura 2).

En relación con las cuatro configuraciones de 
diseño que se derivan de la configuración básica, 
que no incluye ningún elemento externo, de ais-
lamiento o de abertura, se denominó a la prime-
ra como configuración de apertura, a la segunda 

A Figura 3. Imagen del 
diagrama solar con la 

trayectoria del sol anual 
sobre modelo básico con 
sobrecarpa
Fuente: elaboración 
propia.

A Tabla 2. 
Configuraciones de 

tipos de aislamiento con 
diversos materiales según si 
se encuentran en la capa 
interior, exterior o 
intermedia, para la 
posterior aplicación en las 
simulaciones de confort 
interno
Fuente: elaboración 
propia.

configuración de sobrecarpa, a la tercera confi-
guración de aislamiento, y a la cuarta como con-
figuración de sobrecarpa y aislamiento.

La primera configuración tiene como carac-
terística la apertura de una franja en la parte 
superior tanto de la fachada frontal como de la 
fachada posterior, favoreciendo el paso del aire y 
generando ventilación cruzada.

La segunda configuración se proyectó como 
una segunda capa que cubre el módulo parcial-
mente, un elemento opaco que bloquea el paso 
de la radiación solar directa, lo que permite a su 
vez reducir la temperatura interna favoreciendo 
el confort principalmente en climas cálidos; el 
diseño favorece el paso de la ventilación natural 
y se dimensionó en relación con la trayectoria 
solar (figura 3).

La tercera configuración de diseño se compo-
ne de un aislamiento adherido a la cubierta; no 

Materiales

Aislamiento capa interna capa intermedia capa externa

Aislamiento 1 Textil Corcho Textil

Aislamiento 2 Textil Lana Textil

Aislamiento 3 Textil Aserrín Textil

Aislamiento 4 Textil Fibra de coco Textil

Aislamiento 5 Yute Corcho Yute

Aislamiento 6 Yute Lana Yute

Aislamiento 7 Yute Aserrín Yute

Aislamiento 8 Yute Fibra de coco Yute

Aislamiento 9 Lana Corcho Lana

Aislamiento 10 Lana Lana Lana

Aislamiento 11 Lana Aserrín Lana

Aislamiento 12 Lana Fibra de coco Lana

luciani m., S. (2014). Simulaciones ambientales para la selección de materiales en diseño de alojamientos temporales en climas tropicales.  
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obstante, para definir el tipo de aislamiento fue 
necesario plantear doce diversas configuraciones 
entre materiales naturales como textil, corcho, 
lana, aserrín, fibra de coco y yute (tabla 2), simu-
lando el comportamiento de estas; se encontró 
que la mejor configuración estaba compuesta 
por una capa interna y externa de yute, de 2 
mm de espesor, seguida de una capa intermedia 
de aserrín, de 5 mm.

La última configuración se vale de la unión del 
elemento sobrecarpa y aislamiento, retomando 
el bloqueo de la radiación solar directa, el paso 
de la ventilación natural y los beneficios del ais-
lamiento con materiales naturales en la búsqueda  
del confort térmico con estrategias pasivas, con-
tribuyendo a mitigar el impacto ambiental.

En cuanto a las operaciones de ventilación, 
se propusieron siete configuraciones diversas en 
relación con la ubicación de las aberturas en las 
fachadas frontal y posterior (figura 4), teniendo en 
cuenta también las dimensiones de estas con una 
primera abertura de 60 x 120 cm, una segunda 
de 60 x 240 cm, una tercera de 60 x 360 cm y 
una cuarta de 60 x 480 cm, con el fin de generar 
diversos flujos de ventilaciones cruzadas. 

rESULTADOS

clima cálido

Para el caso de clima cálido, aplicado a Girar-
dot, las simulaciones realizadas sobre el modelo 
básico inicial sin ninguna configuración de dise-
ño aún, proyectaron temperaturas por encima 
de la temperatura externa de bulbo seco en los 
27 modelos (figura 5); sin embargo, el modelo 
7, compuesto de estructura en maderas pro-
cesadas, envolvente en fibras vegetales-lonas y 
cubierta en textiles vegetales-yute, presentó la 
menor diferencia con un promedio de 2,2 ºC 
por encima de la temperatura de bulbo seco.

Así, los resultados de las simulaciones del módu-
lo básico se convierten en el punto de comparación 
con las configuraciones de diseño como estrategias 
en la búsqueda del confort térmico, que en clima 
cálido buscaron la disminución de temperaturas al 
interior del módulo.

Sin embargo, no todas las estrategias demos- 
traron mejoras en el confort térmico, como 
es el caso de la configuración de aperturas, 
que proyectó datos similares al módulo básico 
(figura 6), donde los 27 modelos presentaron 
temperaturas internas superiores a la externa, 
y nuevamente el modelo 7 presentó una dife- 
rencia promedio de 2,3 ºC por encima de la 
temperatura de bulbo seco.

Por su parte, la implementación de un elemen-
to de sombreado, como se presentó en la confi-
guración de sobrecarpa (figura 7), sí proporcionó 

A Figura 4. Imágenes de 
las diversas 

configuraciones de 
ventilación y flujos de aire 
resultantes según la 
ubicación de la abertura en 
el modelo básico de 
alojamiento temporal
Fuente: elaboración propia.
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Modelos básico 
Outside Dry-Bulb Temp (°C)

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

Modelo 6

Modelo 7

Modelo 8

Modelo 9

Modelo 10

Modelo 11

Modelo 12

Modelo 13

Modelo 14

Modelo 15

Modelo 16

Modelo 17

Modelo 18

Modelo 19

Modelo 20

Modelo 21

Modelo 22

Modelo 23

Modelo 24

Modelo 25

Modelo 26

Modelo 27

A Figura 5. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo básico en Girardot

Fuente: elaboración propia.
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A Figura 6. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con aperturas en Girardot

Fuente: elaboración propia.
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A Figura 7. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de materiales 
en el modelo con sobrecarpa en Girardot

Fuente: elaboración propia.

Environmental Simulations for material Selection in  
Temporary Housing Design in Tropical Weather Conditions

A
Technology, environment and sustainability
Tecnología, medioambiente y sostenibilidad

Configuraciones de 
ventilación

E-ISSN-2357-626X



Vol.   2014
FACULTAD DE ARQUITECTURA10116

un efecto positivo sobre la temperatura interna 
del módulo básico.

En este caso, los 27 modelos presentaron dis- 
minución de temperaturas, con curvas por debajo 
de la temperatura de bulbo seco, y diferencias 
promedio desde 2,2 hasta 4,2 ºC por debajo de 
la temperatura externa como el modelo 13, 
con una configuración de estructura en guadua, 
envolvente en fibras vegetales-lonas y cubierta en 
fibras sintéticas; y el modelo 22, compuesto por 
una estructura en aluminio, envolvente en fibras 
vegetales-lona y cubierta en fibras sintéticas.

Lo anterior demuestra la importancia de reducir 
la radiación solar directa, que puede transformarse 
en calor sobre el módulo en clima cálido, con el 
fin de disminuir la temperatura interna.

En relación con el aislamiento, aunque se pre-
sentó disminución de temperaturas con respecto 
al modelo básico y a la configuración de apertu-
ra (figura 8), las diferencias no fueron tan notorias 
como en el caso de la configuración de sobrecarpa.

En este caso, solo dos modelos presentaron 
parcialmente temperaturas por debajo de la tem-
peratura de bulbo seco: el modelo 19, compuesto 
por estructura en aluminio, envolvente en fibras 
vegetales-lonas y cubierta en fibras vegetales-
lonas; y el modelo 25, compuesto por estructura 
en aluminio, envolvente en fibras vegetales-lonas 
y cubierta en textiles vegetales-yute.

Por otra parte, la cuarta configuración, que 
contempla la sobrecarpa y el aislamiento (figu-
ra 9), presentó diferencias de temperaturas por 
debajo de la temperatura de bulbo seco mayores 
que en la configuración con aislamiento y meno-
res que en la configuración con sobrecarpa.

En este caso, los modelos que presentaron 
mayores diferencias fueron el 13, con una con-
figuración de estructura en guadua, envolvente 
en fibras vegetales-lonas y cubierta en fibras sin-
téticas; y el 22, que contempla la estructura en 
aluminio, envolvente en fibras vegetales-lonas y 
cubierta en fibras sintéticas.

Los demás modelos indican diferencias de tem-
peraturas internas desde 2,2 a 3,0 ºC por debajo 
de la temperatura de bulbo seco, mostrando así 
que la configuración que sigue dando mejores 
resultados es la que contempla el elemento de 
sobrecarpa, el cual bloquea la radiación solar 
directa en el módulo.

En cuanto a la configuración de materiales, las 
simulaciones indicaron que el modelo 13, com-
puesto por estructura en guadua, envolvente en 
fibras vegetales-lonas y con cubierta en fibras 
sintéticas, es el que presenta mejor desempeño 
en términos de temperatura, razón por la cual se 
seleccionó para el desarrollo de las simulaciones 
de ventilación.

En las simulaciones de ventilación se pre-
sentan mejores resultados en el modelo básico 
que no contempla ninguna abertura (figura 10), 
demostrando que la ventilación en este caso no 
contribuye a reducir la temperatura interna.

clima frío

Para el caso de clima frío, aplicado a Bogotá, 
el modelo básico demostró en las simulaciones 
mejor desempeño que en clima cálido (figura 
11); así, los modelos que evidenciaron mejor 
desempeño fueron el 19, compuesto por estruc-
tura en aluminio, envolvente en fibras vegeta-
les-lonas y cubierta en fibras vegetales-lonas, 
mostrando un aumento de temperatura inte-
rior de 4,8 ºC sobre la temperatura de bulbo; 
y el modelo 25, compuesto por estructura en 
aluminio, envolvente en fibras vegetales-lonas y 
cubierta en textiles vegetales-yute.
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A Figura 8. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con aislamiento en Girardot

Fuente: elaboración propia.
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Modelo 15
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A Figura 9. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con aislamiento y sobrecarpa en Girardot 

Fuente: elaboración propia.
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Vent A con apertura 60 x 120
Vent A con apertura 60 x 240
Vent A con apertura 60 x 360
Vent A con apertura 60 x 480
Vent B con apertura 60 x 120
Vent B con apertura 60 x 240
Vent B con apertura 60 x 360
Vent B con apertura 60 x 480
Vent C con apertura 60 x 120
Vent C con apertura 60 x 240
Vent C con apertura 60 x 360
Vent C con apertura 60 x 480
Vent D con apertura 60 x 120
Vent D con apertura 60 x 240
Vent D con apertura 60 x 360
Vent D con apertura 60 x 480
Vent E con apertura 60 x 120
Vent E con apertura 60 x 240
Vent E con apertura 60 x 360
Vent E con apertura 60 x 480
Vent F con apertura 60 x 120
Vent F con apertura 60 x 240
Vent F con apertura 60 x 360
Vent F con apertura 60 x 480
Vent G con apertura 60 x 120
Vent G con apertura 60 x 240
Vent G con apertura 60 x 360
Vent G con apertura 60 x 480
Básico

A Figura 10. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con configuraciones de ventilación en Girardot

Fuente: elaboración propia.
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Al igual que en los análisis de clima cálido, 
la configuración de apertura presenta tendencias 
similares a la configuración básica (figura 12), en 
este caso se evidencia aumento en la temperatu-
ra interna por encima de la curva de temperatura 
de bulbo seco, lo cual se considera positivo en 
relación con las bajas temperaturas de Bogotá.

En esta configuración, nuevamente los mode-
los que presentan mejor desempeño son el 19 y 
el 25, que en este caso indican una diferencia 
promedio de temperatura mayor que la anterior, 
con un aumento de 5 y 4,6 ºC sobre la curva de 
temperatura de bulbo seco.
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Modelos Apertura Outside Dry-Bulb Temp (°C)
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Modelo 3
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Modelo 5
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Modelo 11
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Modelo 13
Modelo 14
Modelo 15
Modelo 16
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Modelo 19
Modelo 20
Modelo 21
Modelo 22
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Modelo 25
Modelo 26
Modelo 27

A Figura 12. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con aperturas en Bogotá

Fuente: elaboración propia.

A diferencia de los modelos en clima cálido, 
la configuración de sobrecarpa para clima frío 
no dio resultados positivos (figura 13), ya que 
bloquear el paso de radiación solar directa sobre 
el módulo contribuye a disminuir aún más la tem- 
peratura, como se evidencia en las curvas de 
temperatura.

Los resultados de las simulaciones evidencian 
que todos los modelos se encuentran parcialmente 
por debajo de la curva de temperatura de bulbo 
seco, con temperaturas muy bajas que generan 
disconfort, razón por la cual se descarta esta 
estrategia que resultó muy práctica para clima 
cálido.

La estrategia de aislamiento, por su parte, resultó 
favorable en la medida que permite mantener tem-
peraturas más altas, conservar el calor que se recibe 
por radiación solar —ya sea directa o indirecta—, 
y, además, permite que las transmisiones de tem-
peraturas sean en lapsos de tiempo más largos, 
evitando el estrés térmico (figura 14).

En este caso, los modelos que presentaron 
mejor desempeño fueron nuevamente el modelo 
19 y el 25, esta vez con 5,2 y 5,1 ºC de diferencia 
promedio por encima de la temperatura de bulbo 
seco, lo cual ubica tales modelo en un rango muy 
cercano al confort.

La última estrategia, que contempla el aislamien-
to y la configuración de sobrecarpa (figura 15), no 
dio resultados positivos en la medida en que gene-
ra temperaturas muy bajas que se encuentran 
fuera del rango de confort.

En cuanto a la configuración de materiales, las 
simulaciones indicaron que el modelo 19, com-
puesto por estructura en aluminio, envolvente en 
fibras vegetales-lonas y cubierta en fibras vegeta-
les-lonas, es el que presenta mejor desempeño 
en términos de temperatura, razón por la cual se 
seleccionó para el desarrollo de las simulaciones 
de ventilación.

Las simulaciones de ventilación proyectaron 
un aumento considerable de la temperatura de 
bulbo seco en todos los casos (figura 16); sin 
embargo, la configuración que presenta mejores 
resultados corresponde a la tipo G, con dimen-
siones de 60 x 120 cm, con aberturas en la par-
te inferior de la fachada frontal y en la parte 
superior de la fachada posterior, favoreciendo el 
intercambio de aire con ventilación cruzada.

DISCUSIón

Este proceso de investigación permitió, a tra-
vés del ejercicio de las simulaciones ambientales, 
establecer cuáles materiales presentaban mejor 
desempeño térmico, según el tipo de clima: cálido 
o frío; sin embargo, este ejercicio evidencia 
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A Figura 13. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con sobrecarpa en Bogotá

Fuente: elaboración propia.

Environmental Simulations for material Selection in  
Temporary Housing Design in Tropical Weather Conditions
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A Figura 11. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo básico en Bogotá

Fuente: elaboración propia.
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discusiones sobre el uso de simulaciones am- 
bientales en los procesos de diseño.

Por una parte, las simulaciones presentan 
un escenario real sobre el funcionamiento o 
desempeño de materiales, lo que permite prever 
problemas y anticipar soluciones; no obstante, se 
cuestiona sobre los archivos de datos con los que 
operan los software de simulaciones ambientales, 
en la medida en que no se encuentran a la 
vanguardia de los últimos estándares de la 
industria de construcción de simulación.

En ese sentido, los archivos de clima con 
los cuales se corren las simulaciones, que son 
compilados de datos climáticos estadísticos  
—hasta el año 2002 en el caso de Design Builder—, 
no tienen en cuenta, como lo mencionan 
Jentsch, Bahaj y James (2008), los impactos 
potenciales del cambio climático, ni los riesgos 
de sobrecalentamiento en verano.

Estas diferencias en los archivos climáticos 
podrían tener incidencia en la precisión de las 
simulaciones, lo que sugiere tener en cuenta las 
tendencias de las curvas, más que las diferencias 
en términos de grados centígrados que puedan 
variar en relación con los cambios climáticos de 
los últimos años.

Esto sugiere que para corroborar los datos 
obtenidos a través de simulaciones ambientales 
es pertinente proponer una etapa de mediciones 
en un prototipo a escala en el sitio, bajo condi-
ciones reales, con el fin de conocer los compor-
tamientos reales y verificar la confiabilidad de las 
simulaciones.

Por otra parte, estos análisis sacan a la luz dis-
cusiones sobre el grado de confort en alojamien-
tos temporales y la relación del confort con su 
carácter temporal, ya que, como lo menciona 
Ban (2008), según las Naciones Unidas, el dise-
ño de viviendas confortables puede animar a los 
refugiados a instalarse de manera permanente y 
esto es algo que se quiere evitar; visto de otra 
manera, el confort puede llevar a generar senti-
do de apropiación por los usuarios dándole un 
carácter de permanente al sistema.

En este sentido, y aunque no es claro en qué 
medida el confort puede ser un detonante para 
el cambio de un sistema de alojamiento tempo-
ral a permanente, se debe aclarar que es nece-
sario tener en cuenta el confort como una de las 
determinantes de diseño y que deben ofrecerse 
a los usuarios unas condiciones dignas que ayu-
den a mitigar el impacto de la pérdida del hogar 
y de las reubicaciones temporales.

En ese orden de ideas, es válido y útil el uso 
de herramientas digitales que permitan prever las 
condiciones ambientales reales ayudando en la 
toma de decisiones en el proceso de diseño, apli-

cado en este caso a la selección de materiales, no 
solo con el fin de lograr niveles de confort térmi-
co, sino aportando a la conservación del ambien-
te, con procesos de bajo impacto como LCA y 
acordes al contexto colombiano.

COnCLUSIOnES

El uso de simulaciones ambientales en este pro-
yecto de investigación permitió realizar una selec-
ción de materiales con mejor desempeño térmico 
en relación con dos diversos tipos de clima —cáli-
do y frío—, en el contexto colombiano, esto con 
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A Figura 14. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con aislamiento en Bogotá

Fuente: elaboración propia.
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Modelos con Sobre-carpa y aislamiento Outside Dry-Bulb Temp (°C)
Modelo 1
Modelo 2
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Modelo 6
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Modelo 26
Modelo 27

A Figura 15. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con sobrecarpa y aislamiento en Bogotá

Fuente: elaboración propia.

A Figura 16. Resultados de las simulaciones de confort con las 27 configuraciones de 
materiales en el modelo con configuraciones de ventilación en Bogotá

Fuente: elaboración propia.
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Tipos de ventilación Outside Dry-Bulb Temp (°C)
Basico
Vent A con apertura 60 x 120
Vent A con apertura 60 x 240
Vent A con apertura 60 x 360
Vent A con apertura 60 x 480
Vent B con apertura 60 x 120
Vent B con apertura 60 x 240
Vent B con apertura 60 x 360
Vent B con apertura 60 x 480
Vent C con apertura 60 x 120
Vent C con apertura 60 x 240
Vent C con apertura 60 x 360
Vent C con apertura 60 x 480
Vent D con apertura 60 x 120
Vent D con apertura 60 x 240
Vent D con apertura 60 x 360
Vent D con apertura 60 x 480
Vent E con apertura 60 x 120
Vent E con apertura 60 x 240
Vent E con apertura 60 x 360
Vent E con apertura 60 x 480
Vent F con apertura 60 x 120
Vent F con apertura 60 x 240
Vent F con apertura 60 x 360
Vent F con apertura 60 x 480
Vent G con apertura 60 x 120
Vent G con apertura 60 x 240
Vent G con apertura 60 x 360
Vent G con apertura 60 x 480
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el fin de ofrecer confort a los usuarios del sistema 
de alojamiento temporal que se está diseñando.

Por otra parte, las simulaciones también permi-
tieron comprobar cuáles de las estrategias de dise-
ño y configuraciones de ventilación, dimensiones 
de aperturas y ubicación en relación con las facha-
das, proporcionaron aportes en el confort térmico 
del sistema de alojamiento en los dos climas, mos-
trando la importancia de la sobrecarpa en el clima 
cálido y del aislamiento en el clima frío.

Asimismo, es importante resaltar la importan-
cia, no solo de las simulaciones como una herra-
mienta para la toma de decisiones en el proceso 
de diseño, sino la inclusión misma del LCA en 
una preselección previa, contemplando los as- 
pectos ambientales, económicos, sociales y de 
desempeño ambiental que proporcionen solucio-
nes multidimensionales acordes al contexto.

Así, la selección de materiales con bajo impac-
to ambiental a través de LCA, propuesta en la 
metodología expuesta inicialmente, y las simu-
laciones ambientales en la búsqueda de confort 

térmico y ventilación adecuada se complemen-
tan en esta etapa, dando como resultado final 
materiales como guadua, fibras vegetales-lonas y 
fibras sintéticas para clima cálido; y aluminio y fi- 
bras vegetales-lonas para clima frío.

Es importante mencionar que, aunque se 
hicieron reducciones importantes de temperatu-
ra con las estrategias aplicadas a clima cálido, los 
rangos aún se encuentran por encima del rango 
de confort; por tanto, es necesario revisar otras 
estrategias como la inserción de ventilación noc-
turna, con el fin de reducir aún más las tempe-
raturas y lograr confort térmico al interior del 
módulo.

Por último, la selección de materiales expues-
ta en este artículo requiere y da paso a una etapa 
de desarrollo técnico, en la medida en que se de- 
be resolver cómo los distintos materiales selec-
cionados responden a las funciones de los diversos 
componente de edificio, complementándose y 
haciendo parte de un todo que es el sistema de 
alojamiento temporal para afectados por desas-
tres naturales.
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A InFLUênCIA DAS prATELEIrAS DE LUz nO AprOvEITAmEnTO DA  
LUz nATUrAL SOB OBSTrUçãO ExTErnA

Ricardo Nacari Maioli, Mariani Dan Taufner, Cristina Engel de Alvarez
Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória (Brasil)

rESUmO

A investigação considera a hipótese de que o uso do dispositivo prateleira de luz pode contribuir para aperfeiçoar a distribuição e o con-
trole da luz natural interna, o que melhoraria o conforto visual e aumentaria a eficiência energética do edifício. O objetivo da pesquisa 
foi avaliar a influência desse dispositivo combinado com diferentes tipos de vidro em condições de obstrução externa, aproximando-se 
da realidade dos centros urbanos verticalizados. Foram escolhidas seis cidades brasileiras em diferentes latitudes, nas quais foi simu-
lado um edifício de escritórios composto por aberturas com diferentes percentuais de obstrução da abóbada celeste. Analisou-se a 
iluminância útil (Useful Daylight Illuminances — UDI), por meio do software Daysim, e obteve-se como resultado a comprovação de 
que a inserção dos edifícios verticais nos centros urbanos —modelo usual nas cidades brasileiras— pode interferir na qualidade lumínica 
do ambiente interno.

pALAvrAS-CHAvE: Entorno construído, conforto visual, UDI, simulação computacional, Software Daysim.

LA InFLUEnCIA DE LAS rEpISAS DE LUz En EL AprOvECHAmIEnTO DE LA LUz nATUrAL BAjO OBSTrUCCIón 
ExTErnA

rESUmEn

La investigación considera la hipótesis de que el uso del dispositivo “bandeja de luz” puede contribuir a optimizar la distribución y el con-
trol de la luz natural interna, mejorando el confort visual y aumentando la eficiencia energética del edificio. El objetivo de la investigación 
fue evaluar la influencia de ese dispositivo en combinación con diferentes tipos de vidrio en condiciones de obstrucción externa, acer-
cándose a la realidad del modelo de urbanización con rascacielos. Se escogieron seis ciudades brasileñas en diferentes latitudes, donde 
se simuló un edificio de oficinas y se consideraron ventanas con diferentes porcentajes de obstrucción de la bóveda celeste. Se analizó 
la iluminancia útil (Useful Daylight Illuminances - UDI) por medio del software Daysim, comprobando que el incremento de edificios ver-
ticales en los centros urbanos —modelo usual en las ciudades brasileñas— puede interferir en la calidad lumínica del ambiente interno.

pALABrAS CLAvE: entorno construido, confort visual, UDI, simulación por ordenador, software Daysim.

THE InFLUEnCE OF LIgHT SHELvES In THE HIgH-pErFOrmAnCE USE OF nATUrAL LIgHT UnDEr 
ExTErnAL OBSTrUCTIOn

ABSTrACT

The research considers the hypothesis that the use of the device known as “light shelf” could contribute to optimize internal natural 
light distribution and control, improving visual comfort and increasing the building´s energy efficiency. The purpose of the inquiry 
was to evaluate the device’s influence combined with different types of glasses in condition of external obstruction, resembling the 
reality of the urbanization model with skyscrapers. Three Brazilian cities in different latitudes were chosen, where a simulation of an 
office building with windows having different obstruction percentages of the celestial sphere took place.  With the help of Daysim 
software, we analyzed the Useful Daylight Illuminances –UDI, verifying that the increase of vertical buildings in urban centers –the 
usual model in Brazilian cities- could interfere in the quality of light of the internal atmosphere.

kEy WOrDS: built surroundings, visual comfort, UDI, computer simulation, Daysim Software.
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InTrODUçãO

O trabalho foi desenvolvido a partir da disser-
tação de mestrado “Avaliação da influência do 
dispositivo prateleira de luz no conforto visual 
em edificação comercial com entorno obstruí-
do” (2012-2014), financiado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes); em conjunto com a pesquisa de ini-
ciação científica “Proposta de ferramenta para 
avaliação do índice de sustentabilidade voltado 
para as edificações do estado do Espírito Santo” 
(2013-2014), apoiada pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq).

A pesquisa partiu do pressuposto que os sis-
temas de redirecionamento da luz natural, tais 
como as prateleiras de luz, podem otimizar as 
condições de iluminação do ambiente interior 
de edificações por possibilitarem a ampliação da 
quantidade de luz dentro de um edifício (Sanati 
e Utizinger, 2013).

Um exemplo de dispositivo utilizado para 
redirecionar a luz natural para dentro do edifí-
cio é a prateleira de luz, que se constitui em um 
elemento plano horizontal ou inclinado, posicio-
nado em uma abertura vertical, que a divide em 
uma parte superior e outra inferior (Baker e Stee-
mers, 2002). Esse elemento pode ser externo, 
interno ou ambos, e possui índice de reflexão 
considerável em sua superfície superior. Caracte-
riza-se por funcionar também como um disposi-
tivo de sombreamento que bloqueia a luz solar 
direta e a redireciona para o teto e fundos do 
ambiente, o que diminui a entrada de luz natu-
ral direta e, consequentemente, reduz ganhos de 
calor (Freewan, 2010).

A entrada da luz solar direta pode ser um pro-
blema para um ambiente de trabalho e causar, 
além da luz excessiva nas proximidades da aber-
tura, ganhos térmicos e iluminação interior des-
uniforme (Baker e Steemers, 2002). Um desafio 
considerável para arquitetos e designers que tra-
balham com iluminação é justamente a dificul-
dade de adaptação do olho humano com essa 
diferença de brilho, o que pode obscurecer a 
visão após a exposição (Suk, Schiler e Kensek, 
2013). Esse desconforto visual pode ser mini-
mizado com o uso de prateleiras de luz, con-
siderando principalmente sua capacidade de 
distribuir a luz oriunda da abertura para o inte-
rior do ambiente.

Conforme Sanati e Utizinger (2013), ocupan-
tes de um ambiente de trabalho sob presença 
desse dispositivo demonstram menos necessi-
dade de fechar persianas, quando comparada a 
um mesmo vão com janela convencional, o que 

contribui para média de duas horas menos de luz 
elétrica por dia.

Em países cujo ganho solar ocorre em exces-
so, é comum o uso de vidros com baixa trans-
mitância para amenizar o brilho indesejável. No 
entanto, além de prejudicar a relação do usuá-
rio com o exterior, tal medida promove o blo-
queio de parte considerável da luz natural, que 
poderia ser melhor aproveitada se fosse melhor 
distribuída de forma adequada pelo ambiente, 
o que minimizaria também o uso da iluminação 
artificial (Chaiwiwatworakul e Chirarattananon, 
2013).

Para fins de cálculo de quantidade de luz que 
alcança o interior de um ambiente, ainda deve-
se considerar a presença de obstruções externas 
que afetam o desempenho lumínico e energé-
tico. A quantidade de céu obstruído apresenta 
efeitos de sombreamento provocado por pré-
dios vizinhos, que influenciam na iluminância 
medida no ambiente interno (Li e Wong, 2007). 
Quando os edifícios são locados muito próximos 
uns aos outros, o bloqueio da passagem de luz 
pode ser severo, principalmente nos pavimentos 
mais baixos (Li Wong, Tsang e Cheung, 2006).

Também atua na relação do edifício com o 
entorno, a reflexão da iluminância deste para o 
interior a ser investigado. A cor das superfícies 
externas, por exemplo, pode aumentar ou dimi-
nuir a quantidade de luz refletida, o que influen-
cia inclusive no Índice de Reprodução de Cor 
(IRC) da luz admitida pela abertura (Li, Wong, 
Tsang e Cheung, 2006). Pesquisa realizada por 
Pereira, Pereira e Claro (2008) comprova que o 
fenômeno de luz refletida provinda de obstrução 
externa, em condição de céu real, pode contri-
buir em até 26% do total de luz natural admitida. 

A simulação computacional para identificação 
do desempenho lumínico de um modelo de 
ambiente é atualmente uma ferramenta bastante 
utilizada para avaliações de eficiência, e um dos 
softwares de destaque para essa área de estudo 
é o Daysim (Jakubiec e Reinhart, 2013; Yun e 
Kim, 2013). Este software calcula os valores de 
iluminância baseado no método Ray-tracing, o 
qual considera o clima típico local (Yun e Kim, 
2013). O programa computacional citado utili-
za o conceito de coeficientes de luz natural e 
o modelo de céu Perez para prever a iluminân-
cia de interiores. O software é validado e capaz 
de calcular com precisão, na escala dos bairros 
urbanos, caracterizado pela presença de obs-
trução externa, sombreamento contextual e 
reflexões. É um importante instrumento de apro-
ximação do contexto real e caracteriza-se, ainda, 
por possibilitar a simulação da irradiação em um 
ano inteiro, o que amplia a precisão da simu-
lação (Jakubiec e Reinhart, 2013).
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A orientação das aberturas é um fator funda-
mental de análise da iluminação nos ambientes 
internos, seja no aspecto qualitativo como quan-
titativo. Para algumas situações no Brasil, a pre-
sença da prateleira de luz na orientação sul pode 
representar um aumento no consumo de energia 
para ambientes internos. Na pesquisa de Santos 
e Souza (2012), por exemplo, em Belo Horizonte 
houve um aumento médio de 10% de consumo 
de energia provindas de iluminação elétrica e ar 
condicionado ocasionado pela adoção de pro-
teções solares nessa orientação. Estudos anterio-
res provam que prateleira de luz voltada para a 
fachada norte apresenta maior redução de con-
sumo elétrico, porém, para as outras principais 
orientações, essa redução depende do tipo de 
vidro utilizado (Santos e Souza, 2012).

A pesquisa tem como objetivo averiguar ava-
liar, através de estratégias combinadas de prate-
leiras de luz e materiais com diferentes índices 
de transmitância, o desempenho lumínico de 
ambientes internos de escritórios situados em 
locais com possibilidades de obstrução da luz 
ocasionada por edificações vizinhas. 

méTODO

Nesta pesquisa, o método utilizado baseou-
se em comparações de modelos simulados em 
computador para avaliação da iluminância inter-
na dos ambientes proveniente da iluminação 
natural. As simulações foram desenvolvidas no 
software Daysim, no qual foram inseridos os 
arquivos climáticos “epw” dos locais selecio-
nados para a simulação de iluminação natural 
durante o ano, no período das 8 às 17 horas.

Foi adotada uma tipologia para o edifício 
modelado nesta pesquisa, baseada em levanta-
mento realizado em nível nacional (Lamberts, 
Ghisi e Ramos, 2006) a fim de caracterizar uma 
edificação comercial que hipoteticamente pode-
ria se encontrar em diferentes regiões do país. 
Semelhante tipologia foi utilizada nas pesquisas 
de Bernabé (2012), dentre outras. Assim como 
na pesquisa de Casagrande (2013), as seis cida-
des selecionadas para representar as diferen-
tes latitudes do território nacional foram Belém 
(01°23’S), Recife (08°08’S), Brasília (15°52’S), 
Vitória (20°16’S), São Paulo (23°37’S) e Porto 
Alegre (30°00’S).

A tipologia adotada caracteriza-se como um 
edifício de 11 pavimentos, no qual foi escolhida 
para a simulação uma das salas centrais à edifi-
cação, localizada em três diferentes pavimentos. 
A sala proposta para o estudo é retangular, com 
dimensões de 5,00 x 6,00 m, conforme demons-
trado na figura 1.

A fim de simular uma situação que se apro-
xime da realidade dos centros urbanos verticali-
zados, foi proposto um entorno ao edifício que 
caracterizasse elementos obstruidores de parte 
da abóbada celeste. A distância entre os edifícios 
foi estipulada considerando uma largura de via e 
os afastamentos frontais e laterais usuais nas cida-

A Figura 2. Representação 
esquemática das 

obstruções externas
Fonte: Os autores.

A Figura 1. Planta 
esquemática do edifício

Fonte: Os autores.

A Figura 3. Da esquerda 
para a direita, máscaras 

de obstrução referentes aos 
pavimentos 10°, 7°, 2° e 
modelo de referência, sem 
obstruções. Em cinza, áreas 
obstruídas pelo entorno; 
em branco, parcela 
desobstruída da abóbada 
celeste
Fonte: Os autores.
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des escolhidas, com o intuito de simular diferen-
tes percentuais de obstrução do céu medidos a 
partir do centro das aberturas (figura 2).

Os pavimentos selecionados em função do 
percentual de céu visível correspondem ao 2º, 7º 
e 10º pavimentos —por representarem diferentes 
situações de visibilidade do céu—, com percen-
tual de obstrução de 43%, 26% e 11%, respecti-
vamente. Além destes, também foi simulado um 
modelo que desconsiderasse qualquer obstrução 
no entorno como modelo de referência (figura 3).

Entretanto, a pesquisa propõe o estudo do 
desempenho da prateleira de luz em conjunto 
com as obstruções acima descritas. Como esse 
dispositivo se projeta para fora da abertura, mais 
uma parcela da abóbada celeste é obstruída por 
esse elemento, o que reduz a parcela de céu 
visível em todos os modelos. O percentual de 
redução é variável de acordo com a dimensão 
do dispositivo, diferente em cada localidade.

As prateleiras foram dimensionadas de acor-
do com a latitude, considerando que esse fator 
influencia no ângulo da trajetória solar durante 
os dias do ano. Seguindo esse conceito, para as 
maiores latitudes foram dimensionadas pratelei-
ras mais largas a fim de obstruir qualquer man-
cha solar nos horários entre as 10 e as 14 horas 
durante todo o ano (figura 4). A orientação pro-
posta para as edificações é com as aberturas vol-
tadas para o Norte, visto que para o hemisfério 
Sul esta parece ser a melhor orientação de facha-
da para o uso das prateleiras de luz.

Em conjunto com o dispositivo de proteção 
e redirecionamento de luz foram utilizados dois 
diferentes tipos de vidro na porção inferior da 
abertura. Os tipos utilizados nas simulações 
foram o vidro incolor convencional (incolor), 
com transmitância visível de 90%; e um painel 
translúcido com apenas 20% desse fator. Os dois 
modelos utilizados nas simulações se encontram 
disponíveis na biblioteca do software Daysim 
(para esta pesquisa, suas configurações originais 
não foram alteradas).

O material com menor transmitância visível foi 
utilizado com o intuito de simular um ambiente 

com baixa luminância proveniente da porção 
inferior da abertura, que possibilita a redução 
do ofuscamento causado por excesso de luz no 
campo visual do usuário (Chaiwiwatworakul e 
Chirarattananon, 2013). A porção superior da 
abertura foi modelada com o vidro incolor nas 
duas situações, visto que essa parcela da janela 
deve proporcionar uma maior entrada de luz e 
será a responsável pelo redirecionamento da luz 
natural para o teto e o fundo da sala (Baker e 
Steemers, 2002).

Outro fator que influencia na quantidade e 
qualidade de luz que atinge a superfície de trabal-
ho são as propriedades refletoras das superfícies 
internas (Hopkinson, Petherbridge e Longmore, 
1980). Nessas superfícies internas ao ambiente 
modelado, os índices de reflexão utilizados para 
piso, parede e teto, foram respectivamente 20%, 
50% e 70%, ou seja, os mesmos adotados na 
pesquisa de Bernabé (2012). Considerando que 
as prateleiras de luz devem possuir uma superfí-
cie com alto índice de reflexão para um melhor 
aproveitamento da luz natural, adotou-se nesse 
elemento um valor correspondente a 80%.

Os tipos de céu de cada localidade também 
têm influência na luz admitida. Para uma análise 
mais precisa da influência da nebulosidade no 
nível de iluminamento interior de cada modelo, 
foi simplificada a probabilidade de ocorrência 
dos tipos de céu com os dados de nebulosida-
de presentes nos arquivos climáticos do ano de 
referência, em formato “TRY”, de cada cida-
de selecionada. Para isso, foram contabilizados 
apenas os dados referentes ao período das 8 às 
17 horas, mas não foram excluídos os finais de 
semana por praticidade.

Assim como na pesquisa de Carlo, Pereira e 
Lamberts (2004), para a organização dos dados, 
considerou-se, dentro da escala de 0 a 10 pre-
sente no arquivo climático, que as nebulosidades 
0 e 1 são correspondentes ao céu limpo, de 2 a 
8 ao céu parcialmente nublado e 9 e 10 referen-
te ao céu nublado. Com esses dados, foi possível 
analisar a ocorrência média dos tipos de céu nas 
localidades e verificar sua influência na quantidade 
de luz admitida no recinto, proveniente do sol, 

A Figura 4. Cortes com 
ângulo de proteção nas 

diferentes localidades
Fonte: Os autores.

The Influence of Light Shelves in the High-Performance U
se of natural light under External obstruction

A
Technology, environment and sustainability
Tecnología, medioambiente y sostenibilidad

E-ISSN-2357-626X



Vol.   2014
FACULTAD DE ARQUITECTURA10916

A Figura 5. Planta baixa e 
corte com indicação da 

malha de pontos de 
medição para o ambiente 
modelo
Fonte: Os autores.

Tipos de céu belém Recife brasília Vitória são 
Paulo

Porto 
Alegre

Céu limpo 9,0 7,8 15,2 16,1 18,2 27,4

Parcial 50,6 60,1 37,5 38,0 31,8 29,5

Nublado 40,4 32,1 47,3 45,9 50,0 43,1

A Tabela 1. Frequência de ocorrência dos tipos  
de céu nas cidades analisadas (%)

da abóbada celeste ou de reflexões nas superfí-
cies externas.

Como as superfícies externas também podem 
ter uma contribuição significativa para a reflexão 
da luz natural para o interior do edifício através 
de aberturas laterais (Pereira, Pereira e Claro, 
2008), foi modelado um entorno com caracterís-
ticas específicas para superfícies verticais e hori-
zontais. Segundo as pesquisas de Pereira, Pereira 
e Claro (2008) e Leder, Pereira e Moraes (2007), 
os índices de reflexão das superfícies externas —
como o piso exterior e as fachadas dos edifícios 
obstruidores que eram utilizados em pesquisas 
anteriores— não refletiam as condições de uma 
situação real. Nesse caso, para as obstruções 
externas, adotou-se um índice de 40% e para a 
superfície do solo, 20%, mesmos valores utiliza-
dos nas pesquisas de Capeluto (2003) e Laranja, 
Gazzaneo e Cabús (2009).

Por fim, os ambientes retangulares simulados 
foram avaliados adotando-se uma malha com-
posta por 30 pontos de medição, afastados 1m 
entre si e 0,5m das paredes. Esses pontos foram 
dispostos a uma altura de 0,75m do piso a fim de 
simular a altura do plano de trabalho (figura 5).

Os dados de saída das simulações executadas 
no software Daysim fornecem valores anuais de 
iluminância por ponto de medição e o percen-
tual de horas enquadradas nos três intervalos da 
UDI, a partir dos quais foram realizadas análises 
para avaliação da disponibilidade da luz natural 
no ambiente interno para cada modelo (Nabil e 
Mardaljevic, 2006).

rESULTADOS

A partir das simulações dos modelos locali-
zados em diferentes latitudes, foi possível com-
parar os dados obtidos entre o aproveitamento 
da luz natural nos três pavimentos selecionados, 
caracterizados por diferentes percentuais de 
obstrução da abóbada celeste. Além desse fator, 
também foi comparada a influência da adoção 

de um material com menor transmitância visível 
nos níveis de iluminância interna e a influência 
das características dos tipos de céu na admissão 
da luz.

A comparação entre os dados de nebulo-
sidade para as 3.650 horas de sol das cidades 
selecionadas apresentou resultados que podem 
influenciar na eficiência das prateleiras de luz, 
visto que algumas localidades podem apresentar 
altos índices de nebulosidade, o que minimiza a 
disponibilidade de luz natural a ser aproveitada.

Na tabela 1 podemos observar a frequência 
de ocorrência dos três tipos de céu, classificados 
por Carlo, Pereira e Lamberts (2004), para as seis 
localidades investigadas. É possível observar que 
as cidades de Belém e Recife possuem alto índi-
ce de nebulosidade, nas quais o céu se encontra 
limpo em menos de 10% das horas analisadas. 
Entretanto, a primeira possui mais de 40% do 
período com céu nublado, ou seja, com menor 
disponibilidade de luz natural.

A cidade de Porto Alegre, apesar de ser a de 
maior latitude, possui o maior percentual de céu 
limpo entre as cidades selecionadas; Recife, com 
menor percentual de céu limpo e nublado, apre-
senta o maior percentual de céu parcialmente 
nublado. 

comparação EntrE as difErEntEs latitudEs

Quando são analisados os dados extraídos das 
simulações e comparados às diferentes cidades 
selecionadas, é notória a queda dos níveis de 
iluminância à medida que se afasta da Linha do 
Equador.
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Apesar de as cidades apresentarem diferentes 
características de nebulosidade do céu ao longo 
do ano, o modelo simulado em Belém é o que 
possui o maior percentual de horas com iluminân-
cia excessiva, ou seja, acima de 2000 lx; Porto 
Alegre, o menor percentual de horas nesse mes-
mo intervalo. Essa queda nos níveis foi gradual, 
da cidade mais próxima à latitude 0° à mais afas-
tada, quando comparadas as médias de todos os 
modelos simulados, com e sem obstrução externa.

Com exceção dos modelos simulados na cidade 
de Belém, a situação contrária também é observa-
da. Quanto mais afastado da Linha do Equador, 
menor os níveis gerais de luminosidade e, conse-
quentemente, maior o número de horas dentro 
da faixa de iluminância insuficiente. Nesse caso, 
a cidade de Porto Alegre apresentou o maior per-
centual, com aproximadamente 14,6% (tabela 2).

Contudo, os modelos simulados em Belém 
apresentaram 4,4% das horas simuladas com 
iluminância abaixo de 100 lx, percentual supe-

rior aos observados em Recife, Brasília e Vitó-
ria, com respectivamente, 1,2%, 2,3% e 3,6%. 
Essa característica pode ser creditada aos altos 
níveis de nebulosidade da abóbada celeste apre-
sentados nessa cidade, cujo valor é superior ao 
encontrado nas outras localidades estudadas, 
segundo os dados dos arquivos climáticos corres-
pondentes. Além desse fato, de acordo com o 
resumo do arquivo climático, Belém apresenta 
também os menores índices de radiação glo-
bal e direta, quando comparados às demais.

Dentre as localidades simuladas, a que apre-
sentou a maior quantidade de horas na faixa de 
iluminância útil foi a cidade de Vitória, cujo per-
centual atingiu um valor acima de 91%, quando 
contabilizados todos os horários dos diferen-
tes modelos simulados. Esse percentual foi 4% 
superior ao registrado na cidade com o segun-
do maior valor, referente à cidade de Brasília.

comparação EntrE os difErEntEs tipos dE 
matEriais transparEntEs

Na comparação entre os dois tipos de materiais 
propostos, observou-se, como esperado, um maior 
índice de iluminância nos modelos simulados com 
o vidro incolor na porção inferior da abertura. 
Aliado a esse fato, a escolha desse vidro propor-
cionou, em geral, um maior número de horas com 
iluminância excessiva nos pontos de medição.

Com o intuito de investigar uma solução para 
reduzir esse índice, foram simulados modelos 
apresentando um painel translúcido com trans-
mitância visível de 20%, decorrendo em uma 
diminuição considerável nos níveis de iluminân-
cia internos. Essa medida praticamente eliminou 
o percentual de horas simuladas com níveis de 

cidade n°. do pavto. % obstrução 
externa tipo de vidro

UDI (%)

<100 lx 100-2000 lx >2000lx

Porto Alegre

10°

sem obstrução
incolor 6,3 89,2 4,5

translúcido 13,9 86,1 0

11% obstrução
incolor 8,2 85,5 6,3

translúcido 16,7 83,3 0

7°

sem obstrução
incolor 6,4 89,7 3,9

translúcido 13,8 86,2 0

26% obstrução
incolor 11,2 84,5 4,3

translúcido 24 76 0

2°

sem obstrução
incolor 7,1 92,9 0

translúcido 16,1 83,9 0

43% obstrução
incolor 16,1 83,9 0

translúcido 35,2 64,8 0

A Tabela 3. Percentual das 
médias das horas 

simuladas distribuídas nos 
intervalos de iluminância 
útil de todos os modelos 
estudados para Porto Alegre

The Influence of Light Shelves in the High-Performance U
se of natural light under External obstruction

A
Technology, environment and sustainability
Tecnología, medioambiente y sostenibilidad

udI (%)
cidade <100 Lx 100-2000 Lx >2000Lx
Belém 4,4 82,0 13,6

Recife 1,2 87,5 11,3

Brasília 2,3 87,8 9,9

Vitória 3,6 91,4 5,0

São paulo 9,2 87,7 3,1

Porto alegre 14,6 83,8 1,6

A Tabela 2. Intervalos das 
iluminâncias  

úteis referentes a todos os 
modelos simulados
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iluminância excessiva nas três cidades com as 
maiores latitudes. 

Em geral, o uso do material translúcido reduziu 
a quantidade de horas com iluminâncias acima 
de 2000 lx, o que contribuiu para aumentar o 
percentual de horas com luminância entre 100 a 
2000 lx. A maior redução foi observada na cida-
de de Recife, onde o percentual de horas simu-
ladas que apresentavam valores considerados 
excessivos, passou de 28% para 0,4%. A substi-
tuição do vidro comum pelo painel translúcido 
proporcionou um valor acima de 99% das horas 
dentro do intervalo de iluminância útil.

Em aproximadamente 70% dos modelos simu-
lados, a opção com painel translúcido propor-
cionou um aumento das horas no intervalo de 
iluminância útil. Apenas na cidade de Porto Ale-
gre a opção por esse tipo de material apresen-
tou pior desempenho quando analisadas todas 
as simulações dessa localidade, como pode ser 
observado na tabela 3.

As situações que já apresentavam baixos índi-
ces de iluminância excessiva —como para os 
modelos simulados no 2º pavimento nas três 
maiores latitudes—, obteve-se um aumento con-
siderável de horas abaixo dos 100 lx.

Outro fator influenciado pelo vidro foi a uni-
formização da iluminação no interior do recinto. 
O painel translúcido contribuiu significativamen-
te para a redução dos altos índices de iluminân-
cia medidos nos pontos próximos à abertura, 
o que diminuiu a diferença entre o maior e o 
menor valor encontrado na sala, como pode ser 
observado na figura 6.

Entretanto, como comentado anteriormente, 
nessa cidade a opção pelo painel translúcido pode 
não ser a melhor escolha, considerando os valores 
finais de iluminância obtidos nas simulações reali-
zadas. Observa-se na figura 6, por exemplo, que o 
modelo com o vidro incolor apresenta, na maioria 
dos pontos de medição, valores no intervalo entre 
500 e 2000 lx. Em virtude disso, a opção pelo pai-
nel translúcido, apesar de apresentar um índice de 
uniformidade um pouco superior —aproximada-
mente 0,29 contra 0,27 do vidro incolor—, atin-
giu níveis inferiores a 500 lx em 66% dos pontos 
de análise, o que poderia representar um maior 
consumo de energia elétrica para complemen-
tação com iluminação artificial.

comparação EntrE os difErEntEs pErcEntuais 
dE obstrução

Para uma análise sem influência do fator altura 
em relação ao nível da rua, os dados de saída do 
software foram analisados comparando o mode-
lo similar do mesmo pavimento, porém sem a 
obstrução externa. 

Aumento de horários <100 lxcom obstrução

Cidade 2º avto. 7º pavto. 10º pavto.

Belém 79,7% 66,7% 31,0%

Recife 91,9% 80,6% 44,4%

Brasília 93,3% 91,8% 28,6%

Vitória 84,8% 77,0% 50,0%

São paulo 66,3% 58,1% 27,6%

Porto alegre 54,8% 42,6% 18,9%

Ao se comparar os percentuais de obstrução 
da abóbada constatou-se, como esperado, que 
quanto mais obstáculos na parcela visível do céu 
através das aberturas simuladas, menores são 
os níveis de iluminâncias obtidos no interior da 
edificação. Entretanto, em algumas situações a 
obstrução externa melhorou as condições de ilu-
minação do ambiente interno, pois proporcionou 
a redução das horas com iluminâncias considera-
das excessivas, por exemplo, acima de 2000 lx. 
Esse fator deve ser destacado considerando que 
possibilitou um aumento das horas compreendi-
das no intervalo de iluminância útil em aproxi-
madamente 42% dos casos. Contudo, a redução 
nos níveis de iluminância interna causados pela 
obstrução externa gerou também um aumento 
considerável nos horários com iluminância insu-
ficiente, como pode ser observado na tabela 4.

A Tabela 4. Aumento 
percentual de horas 

com iluminância 
insuficiente em função das 
obstruções externas

A Figura 6. Gráficos 
comparativos de 

iluminância média anual 
nos pontos de medição, 
referente ao modelo de 
Porto Alegre, com 
obstrução externa
Fonte: Os autores.
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comparação EntrE os pavimEntos

Ao analisar dados referentes aos modelos sem 
obstrução dispostos em pavimentos diferentes, 
constata-se que, em geral, os pavimentos supe-
riores atingem maiores níveis de iluminância que 
os demais (figura 7).

Ao se analisar os modelos com vidro incolor, os 
maiores percentuais de horas do ano no interva-
lo entre 100 e 2000 lx são observados no segun-
do pavimento. Entretanto, quando analisados os 
modelos com painel translúcido, a situação se 
inverte e o 10º pavimento apresenta os maiores 
percentuais nesse intervalo.

Nos modelos simulados em Porto Alegre, para 
a sala situada no 2º pavimento, o modelo sem 
obstrução e com painel translúcido alcançou 
os mesmos percentuais nos intervalos de UDI 
que o modelo com obstrução, porém com vidro 
incolor. Entretanto, neste último foram verifica-
dos, em geral, valores superiores de iluminância 
média nos pontos de medição em aproximada-
mente 59% das horas simuladas. Somente nos 
dois pontos mais afastados da abertura e próxi-
mos às paredes laterais a média dos níveis de 
iluminância se encontra abaixo de 500 lx. Isso 
indica que, para essa localidade, no caso das 
situações supracitadas, o desempenho do mode-
lo com obstrução e com vidro incolor foi supe-
rior, se comparado à opção sem obstrução e com 
painel translúcido.

Esse fato pode ter ocorrido devido à área obs-
truída da abóbada celeste ser quase total, visto 
que nessa latitude a prateleira apresenta a maior 
profundidade, dentre os modelos simulados. 
Observa-se que o dispositivo obstrui a parte cen-

A Figura 7. Gráficos das 
iluminâncias médias 

anuais em Vitória, modelos 
sem obstrução e vidro 
incolor
Fonte: Os autores.

A Figura 8. Máscaras de 
obstrução relativas à 

porção inferior da abertura, 
localizadas nos 2º, 7º e 10º 
pavimentos e sem 
obstáculos externo para a 
cidade de Porto Alegre. Em 
cinza, áreas obstruídas e, 
em branco, a parcela 
desobstruída da abóbada 
celeste
Fonte: Os autores.

tral superior da abóbada visível através da aber-
tura enquanto os obstáculos externos obstruem a 
sua porção inferior (figura 8).

Também foi possível observar que, em todas as 
localidades simuladas, o modelo sem obstrução 
externa apresentou maior percentual de ilu-
minância útil quando simulado no 2º pavimento 
com vidro incolor na porção inferior da abertura.

COnCLUSõES

A partir da análise dos resultados obtidos, foi 
possível observar a influência das variáveis simu-
ladas nos modelos propostos em relação à dis-
ponibilidade de iluminação natural no espaço 
interno.

As prateleiras de luz se mostraram eficientes 
na distribuição das iluminâncias em profundida-
de nos casos simulados e mantiveram a maio-
ria dos pontos de medição com níveis próximos 
ao intervalo de iluminância útil, compreendido 
entre 100 e 2000 lx.

A escolha por um material com menor trans-
mitância visível na porção inferior da abertura 
pode reduzir os níveis de iluminância internos a 
valores considerados insuficientes para o confor-
to visual. Em algumas situações, principalmente 
nos modelos com obstrução externa e nas maio-
res latitudes, essa característica foi observada, o 
que pode acarretar maior gasto com energia elé-
trica para iluminação artificial.

O uso desse material com apenas 20% de 
transmitância visível também proporcionou um 
aumento na uniformização das iluminâncias no 
interior da sala, se comparados aos modelos com 

The Influence of Light Shelves in the High-Performance U
se of natural light under External obstruction

A
Technology, environment and sustainability
Tecnología, medioambiente y sostenibilidad

E-ISSN-2357-626X



Vol.   2014
FACULTAD DE ARQUITECTURA11316 FACULTAD DE ARQUITECTURA113 FACULTAD DE ARQUITECTURA113113

vidro incolor. Nesses casos, a redução maior dos 
níveis de iluminância ocorreu na porção próxima 
à abertura, o que diminuiu a diferença com a ilu-
minação nos pontos internos de medição.

As menores latitudes alcançaram maiores 
níveis de iluminância nos pontos internos de 
medição. Entretanto, o aproveitamento da ilumi-
nação natural através das prateleiras de luz sofre 
influência das condições de nebulosidade do céu 
de cada região. Esse fator pode fazer com que 
cidades com menores latitudes alcancem desem-
penho inferior a outras mais afastadas da Linha do 
Equador.

rEFErênCIAS

Baker, N. & Steemers, K. (2002). Daylight Design 
of Buildings. Honk Kong, China: James & 
James.

Bernabé, A. C. A. (2012). A influência da envol-
tória no consumo de energia em edifícios 
comerciais artificialmente climatizados na 
cidade de Vitória-ES. [Dissertação de Mes-
trado]. Universidade Federal do Espírito 
Santo, Vitória, Brasil.

Capeluto, I. G. (2003). The influence of the 
urban environment on the availability of 
daylighting in office buildings in Israel Buil-
ding and Environment (38), 745-752.

Carlo, J., Pereira, F. O. R. & Lamberts, R. (2004). 
Iluminação natural para redução do con-
sumo de energia de edificações de escri-
tório aplicando propostas de eficiência 
energética para o código de obras do Reci-
fe. X Encontro Nacional de Tecnologia do 
Ambiente Construído, São Paulo, Brasil.

Casagrande, B. G. (2013). Cenários climáticos 
futuros: diagnóstico prospectivo do des-
empenho termoenergético de edifícios 
comerciais no Brasil para o século XXI. [Dis-
sertação de Mestrado]. Universidade Fede-
ral do Espírito Santo, Vitória, Brasil.

Chaiwiwatworakul, P. & Chirarattananon, S. 
(2013). A double-pane window with enclo-
sed horizontal slats for daylighting in buil-
dings in the tropics. Energy and Buildings 
(62), 27-36.

Freewan, A. A. (2010). Maximizing the lights-
helf performance by interaction between 
lightshelf geometries and a curved ceiling. 
Energy Conversion and Management (51), 
1.600-1.604.

Hopkinson, R. G., Petherbridge, P. & Longmore, 
J. (1980). Iluminação natural. Lisboa, Portu-
gal: Fundação Calouste Gulkenkian.

Jakubiec, J. A. & Reinhart, C. F. (2013). A method 
for predicting city-wide electricity gains 
from photovoltaic panels based on LiDAR 
and GIS data combined with hourly Day-
sim simulations. Solar Energy (93), 127-143.

Lamberts, R., Ghisi, R. & Ramos, G. (2006). 
Impactos da adequação climática sobre 
a eficiência energética e o conforto tér-
mico de edifícios de escritórios no Brasil. 
Florianópolis: LabEEE.

Laranja, A. C., Gazzaneo, L. M. C. & Cabús, R. 
C. (2009). Interferências da largura das vias 
na disponibilidade de iluminação natural 
do ambiente interno. Labor & Engenho, 3 
(1), 55-69.

Leder, S. M., Pereira, F. O. R. & Moraes, L. N. 
(2007). Caracterização de coeficiente de 
reflexão médio para superfícies verticais em 
um meio urbano. IX Encontro Nacional e V 
Encontro Latino-americano de Conforto no 
Ambiente Construído, Ouro Preto, Brasil.

Li, D. H. W., Wong, S. L., Tsang, C. L. & Cheung, 
G. H. W. (2006). A study of the daylighting 
performace energy use heavily obstructed 
residencial building via computer simula-
tion. Energy and Buildings, 38 (11), 1.343-
1.348.

Li, D. H. W. & Wong, S. L. (2007). Daylighting 
and energy implications due to shading 
effects from nearby buildings. Applied Ener-
gy, 84 (12), 1.199-1.209.

Nabil, A. & Mardaljevic, J. (2006). Useful 
daylight illuminances: A replacement for 
daylight factors. Energy and Buildings, 38, 
905-913.

Pereira, R. C., Pereira, F. O. R. & Claro, A. 
(2008). Caracterização da contribuição do 
entorno na avaliação da iluminação natu-
ral em edificações. Ambiente Construído, 8 
(4), 103-115.

Sanati, L. & Utizinger, M. (2013). The effect of 
window shading design on occupant use 
of blinds and electric lighting. Building and 
Environment, 64, 67-76.

Santos, I. G. & Souza, R. V. G. (2012). Proteções 
solares no Regulamento brasileiro de Efi-
ciência Energética de Edifícios Comerciais, 
de Serviços e Públicos. Ambiente Construí-
do, 12 (1), 227-241.

Suk, J. Y., Schiler, M. & Kensek, K. (2013). 
Development of new daylight glare analy-
sis methodology using absolute glare factor 
and relative glare factor. Energy and Buil-
dings, 64, 113-122.

Yun, G. & Kim, K. S. (2013). An empirical vali-
dation of lighting energy consumption using 
the integrated simulation method. Energy 
and Buildings, 57, 144-154.

agradEcimEntos

Os autores gostariam de agradecer à Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) a bolsa de estudos que permi-
tiu o desenvolvimento da dissertação de mestra-
do da qual este artigo é derivado; ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), a bolsa de iniciação científica; 
ao LabEEE/UFSC, os dados climáticos das cidades 
brasileiras e, por fim, ao Laboratório de Planeja-
mento e Projeto (LPP), o apoio nesta pesquisa.

A

Nacari Maioli, R., Dan Taufner, M., & Engel de Alvarez, C. (2014). A influência das prateleiras de luz no aproveitamento da luz natural sob 
obstrução externa. Revista de Arquitectura, 16, 105-113. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.12



ISSN:1657-0308Arquitectura114 REVISTA DE ARQUITECTURA Arquitectura114 REVISTA DE ARQUITECTURA 114 ArquitecturaREVISTA DE ARQUITECTURA 

InTrODUCCIón

El crecimiento poblacional y el cambio climá-
tico afectan la habitabilidad de las edificaciones. 
Por ello, estas enfrentan una alta demanda de 
recursos y energía que comprometen la soste-
nibilidad de las mismas. Por tanto, se genera un 
mayor impacto ambiental y se compromete la 
salud del hombre. Efectivamente, los edificios, 
al ser construidos, se convierten en una fuente 
indirecta de contaminación debido al consumo 
de recursos que requieren para su buen funcio-
namiento (Ramírez, 2002, p. 30).

Es por esto que el concepto de habitabilidad 
adquiere crucial importancia. Podemos definir 
la habitabilidad como la capacidad que tiene 
un edificio para asegurar condiciones mínimas 
de confort y salubridad a sus habitantes. En este 
orden de ideas, un mal diseño ocasiona que no 
se responda a las condiciones óptimas para que se 
mantenga la vida humana.

Entonces, las edificaciones requieren dentro de 
sus diseños elementos que recuperen el equilibrio 
con el ambiente para que puedan ser sostenibles. 
Asimismo, este equilibrio requiere de una gran 
capacidad de adaptabilidad a cambios extremos 
generados por el cambio climático, que le per-
mitan garantizar las condiciones mínimas para la 
vida, es decir, garantizar una capacidad de resi-
liencia en las edificaciones. Por tanto, la respuesta 
a esta problemática debe estar dirigida a diseñar 
edificaciones resilientes, que permitan una ade-
cuada solución a este fenómeno.

Esta investigación tiene como objetivo general: 
“proponer criterios para la evaluación de la calidad 
de la habitabilidad de las edificaciones en Bogotá”.

Para dicho propósito, se formularon como ob- 
jetivos específicos los siguientes:

• Proponer un modelo de comprensión del 
concepto de habitabilidad para orientar el di-
seño de edificaciones hacia la sostenibilidad.

• Diseñar una metodología para el diseño de 
indicadores de calidad habitacional desde 
las dimensiones social y ambiental.

• Diseñar una aplicación informática que per-
mita la evaluación y el diseño de calidad ha-
bitacional en las edificaciones.

Como resultado de la investigación, este artículo 
científico expone los siguientes resultados:

LA HABITABILIDAD COmO vArIABLE DE DISEÑO DE EDIFICACIOnES  
OrIEnTADAS A LA SOSTEnIBILIDAD
Rolando Arturo Cubillos González, Johanna Trujillo, Oscar Alfonso Cortés Cely,  
Claudia Milena Rodríguez Álvarez, Mayerly Rosa Villar Lozano
Universidad Católica de Colombia, Bogotá (Colombia) 
Facultad de Diseño y Facultad de Ingeniería
Grupo de investigación “Sostenibilidad, Medio Ambiente y Tecnología (SOMET) ”

rESUmEn

hoy, el crecimiento poblacional y el cambio climático afectan la óptima habitabilidad de las 
edificaciones. Por tanto, un mal diseño ocasiona que la habitabilidad no responda a los reque-
rimientos de los usuarios y a las condiciones climáticas actuales. A partir del análisis del cre-
cimiento poblacional y de los cambios climáticos que se están presentando en bogotá, ¿es 
posible evaluar la calidad de la habitabilidad de las edificaciones y, por consiguiente, generar 
diseños óptimos que permitan que su uso sea sostenible en el tiempo y se adapten de manera 
adecuada a los cambios climáticos actuales? A fin de lograr esto, el análisis de la habitabilidad 
debe estar dirigido a diseñar edificaciones resilientes. Para ello, se propuso un Sistema de 
gestión de la Información, que pretende generar modelos que estimen en el tiempo la adap-
tabilidad y la sostenibilidad de una edificación. La aproximación al concepto de habitabilidad 
plantea la interrelación de variables desde las visiones sociocultural y ambiental, entendida 
esta última como un sistema. Finalmente, se concluye que el prototipo de software en este 
momento se convierte en un laboratorio de exploración para la generación de otro software 
que pueda conducir a una patente de utilidad y aplicarlo en el ejercicio profesional.

pALABrAS CLAvE: sostenibilidad, flexibilidad, adaptabilidad, bioclimática, simulación, 
desarrollo de software.

HABITABILITy AS DESIgn vArIABLE OF BUILDIngS HEADIng TOWArDS 
SUSTAInABILITy

ABSTrACT

Today, population growth and climate change affect the optimum habitability of buildings. 
Therefore, a bad design causes that habitability fails to respond the requirements of users 
and the current climate conditions. on the basis of the analysis of population growth and 
the climate changes taking place in bogota, is it possible to evaluate the habitability quality of 
buildings and, consequently, create optimum designs that allow a sustainable use in time and 
adequate adaptation to current climate changes? In order to do so, the habitability analysis 
should be aimed at designing resilient buildings. To that end, the Information management 
System created, intends to generate models that estimate a building’s adaptability time and 
sustainability. The approximation of the habitability concept posits the interrelation of varia-
bles from the sociocultural and environmental views; the latter understood as a system. 
Finally, the article concludes that the software prototype at this time turns out to be an 
exploration laboratory for the generation of another software that could lead to a utility 
patent and be used professionally. 

kEy WOrDS: Sustainability, flexibility, adaptability, ecological design, simulation, software 
development.
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• En primer lugar, el modelo de habitabili-
dad orientado a la sostenibilidad (MHOS) 
(Cubillos-González, 2013), en donde se 
explica el concepto de habitabilidad como 
una variable de diseño de edificaciones 
orientadas a la sostenibilidad.

• En segundo lugar, se explica el método in-
tegral de diseño ambiental (MIDA) (Cortés 
y Villar, 2013), el cual establece rangos de 
confort según variables socioambientales 
para lograr una mejor habitabilidad en las 
edificaciones.

• Finalmente, se expone el proceso de desa-
rrollo de la aplicación informática denomi-
nada Sistema de Gestión de Información de 
Proyectos de Vivienda Social (SGIPVIS), la 
cual permite la evaluación y el diseño de ca-
lidad habitacional en las edificaciones. Por 
último, se discute la evaluación y validación 
del módulo de simulación contenida en el 
software y su implementación a futuro.

mETODOLOgíA

El marco metodológico de esta investigación 
se construyó desde la perspectiva del pensa-
miento sostenible (Naciones Unidas, 1993). En 
primer lugar, se propuso la conceptualización 
del término habitabilidad a través de árboles 
de problemas para identificar las variables que 
determinan el concepto. Con esta herramienta, 
se organizó la información recolectada y se creó 
un modelo de relaciones causales que explican 
el proceso de habitabilidad en las edificaciones.

Luego, se utilizó la herramienta de identificación 
de patrones, con la cual se sistematizaron las varia-
bles analizadas en el árbol de problemas, obtenien-
do una descripción detallada de las características 
del factor de habitabilidad. Se encontró que una 
buena opción de análisis del factor de la habita-
bilidad en las edificaciones es la vivienda. Por tal 
razón, se valoró y validó un módulo de simulación 
del sistema de gestión de información de vivien-
da de interés social propuesto en la investigación 
“Diseño de prototipos flexibles de vivienda de inte-
rés social” (Cubillos-González, 2010).

Este módulo de simulación se propuso para que 
formara parte de otro módulo de simulación para el 
diseño de un prototipo de software. Sin embargo, se 
realizó una validación técnica que requiere de un 
ajuste para que el módulo del software sea operativo 
en un 100 %. Con la simulación se pudieron realizar 
diversos experimentos en un computador y validar la 
hipótesis a partir del estudio de diferentes escenarios. 
Para elegir una edificación las variables de decisión 
tuvieron los siguientes criterios:

a. El factor edificación presenta problemáticas para 
soportar las transformaciones realizadas por los 
usuarios a fin de lograr una óptima habitabilidad, 
ahí el usuario busca la flexibilidad o adaptabilidad 
como factor de decisión, para lo cual la edifica-
ción informal “se adapta en el tiempo”, y la for-
mal no cumple estos requerimientos (Camacol, 
2009; Cubillos-González, 2006).

b. El costo, para lo cual la edificación formal dobla 
el costo de producción (DNP, 2009, p. 10).

c. La calidad, definida como la propone Escallón 
(2010a), debe ser diversa, flexible, suficiente, 
que construya ciudad y articulada.

d. La sostenibilidad de las edificaciones en el 
tiempo (Cubillos-González, 2010, p. 93).

e. Tamaño del lote (Cubillos-González, 2010, p. 
93); individualización.

Según estos criterios, el hábitat se construye 
progresivamente así: áreas, habitaciones, espacios 
del edificio, manzanas y vecindarios; sin embargo, 
el alcance de esta investigación no tiene en cuenta 
la construcción de vecindarios, debido a que el 
control por parte del usuario de una vivienda llega 
tan solo a los espacios comunales y posiblemente 
hasta manzanas.

Por ejemplo, el proceso de habitabilidad de una 
vivienda formal o informal se da en las siguientes 
fases: compra, identidad, apropiación, necesidad, 
densificación o transformación, y renovación o 
reciclaje; en las primeras investigaciones del tema, 
el proceso se delimitó desde la identidad hasta la 
renovación del desarrollo de una edificación (Cubillos, 
2006). En la figura 1 se explica detalladamente el 
proceso de habitabilidad actualizado.

AFigura 1. Fases de una 
edificación y sus niveles 

de control
Fuente: adaptado por los 
autores de Cubillos (2006).

Cubillos González, R. A., Trujillo, J., Cortés Cely, O. A., Rodríguez Álvarez, C. M. y Villar Lozano, M. R. (2014). La habitabilidad como variable de diseño 
de edificaciones orientadas a la sostenibilidad. Revista de Arquitectura, 16, 114-125. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.13

Reciclaje, 
renovación o 

transformación 
Densificación 

Necesidad o 
transformación 

Interna 
Apropiación Identidad o 

personalización Compra 

 Adquirir el lote o VIS  buscar tener un diseño 
propio de acuerdo con 
las necesidades, en 
otras palabras “antes de 
habitar” una vivienda, 
hacer un cerramiento 
del lote. 

 Se puede vivir y guardar 
los utensilios pero no 
tiene mobiliario; así tiene 
en cuenta el edificio y los 
utensilios.

 Personificar la vivienda 
con las características 
propias de los habitantes 
sin hacer ninguna mejora 
interna. 

 Se configura con los 
utensilios, divisiones y 
edificio, el mobiliario no 
es esencial en esta fase.

 mejorar o dar otro uso a 
los espacios de acuerdo 
con las necesidades de 
los habitantes. 

 Está configurada por 
tres niveles de control: 
utensilios, mobiliario y 
divisiones.
 Transformaciones 

internas.

 Adicionar nuevos pisos 
a una vivienda gracias 
al crecimiento de las 
familias. 

 Está relacionada con 
las áreas de cesión y las 
normas de copropiedad. 
Tiene en cuenta los 
utensilios, las divisiones y 
el edificio.

 Dar de baja la vivienda 
para generar una nueva 
edificación con un uso 
distinto. Tiene en 
cuenta el mobiliario, los 
utensilios, las divisiones y 
el edificio.
 Internas.
 Externa.
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Fase del diseño
clases de hábitat

Identidad Apropiación Necesidad Densificación Renovación

Áreas u u u m u u m

Habitaciones d m d d m d

Espacios comunales e d e d d e d e

Manzanas e e e e

Vecindarios (N/A) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Tabla 1. Interacción de 
elementos del diseño

Fuente: los autores, con 
información de Cubillos 
(2006).

Variable Descripción parámetro

Evento Vivienda, hábitat o familia i=1,2…n

Inicio del proceso de 
transformación Momento inicial de la compra en tiempo cero 01

Final del proceso de 
transformación

De acuerdo con el estudio de la universidad de los andes  
y la universidad javeriana, el ciclo de vida es de 12 años, para  
lo cual se identifica con una exponencial media 12

E(12) años

Tiempo promedio por etapa  
de transformación Final de proceso de transformación /7 etapas

Etapa 0, (E0) compra, área del  
lote (al)

Es un parámetro que indica el área del lote comprada, que es fijo  
debido a que 49 es el área del lote ideal flexible en el cual podría  
una persona vivir y llegar a adaptarse, para llegar a 96 v/h

15, 49

Etapa 1 (E1), identidad Es el valor inicial con el que crece un lote

Etapa 2 (E2), apropiación 2

Etapa 3 (E3), necesidad E3=E1+E2

Etapa 4 (E4), densificación E E E
4

1 3

2
=

+

Etapa 5 (E5), renovación Es el área final máxima en la cual una vivienda podría llegar a crecer E(147)m2

Medidas de desempeño

Índice de construcción (ic) IC E
AL

=
5

Área promedio (ap) Promedio área del lote y 4 etapas iniciales (identidad,  
apropiación, necesidad, densificación)

E
n

ii=∑ 1
5

Área promedio por etapa (ape) Promedio de las etapas 1 a la 5

A Tabla 2. Variables de 
estudio

Fuente: los autores, con 
información de Cubillos 
(2006).

1 Iniciar una simulación en cero se da en simulaciones ter-
minales, para el caso de vivienda no es terminal debido a 
que estocásticamente una vivienda no tiene un proceso se-
cuencial, como se estima en esta investigación.

habitability as Design Variable of buildings heading Towards Sustainability
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Con lo anterior, las decisiones de diseño de una 
edificación comprenden el manejo de utensilios 
(U), el mobiliario (M), las divisiones (D) y los edi-
ficios (E) (Cubillos-González, 2006), en la tabla 
1 se explican detalladamente las interacciones y 
las fases del diseño.

Para la construcción del modelo de simulación 
de la investigación se utilizó la hoja de MS Excel, 
con el fin de estimar el crecimiento del área del 
lote de vivienda formal o informal; es importante 
aclarar que el modelo se basó únicamente en even-
tos donde las medidas de desempeño son extraídas 
del conjunto de sucesos del estado del arte.

Para el caso, cada corrida de simulación en el 
experimento equivale a viviendas y los eventos 
son las fases de diseño. Se utiliza la distribución 
t-student para los resultados. Las siguientes son 
las variables que se tuvieron en cuenta para el 
estudio (tabla 2).

Finalmente, se elaboró un prototipo de soft-
ware utilizando la metodología ágil XP, la cual 
permitió el desarrollo de un software en un tiem-
po muy corto. Este trabajo se desarrolló con un 
equipo multidisciplinario de ingenieros de siste-
mas, arquitectos y estudiantes de la carrera de 
ingeniería de sistemas. Con la utilización del 
método ágil se enfatizó la comunicación entre 
los integrantes del equipo. Además, la investiga-
ción se desarrolló de manera racional y permitió 
identificar e incorporar las variables de habitabi-
lidad en el software.

rESULTADOS

A continuación se realizará una síntesis de la 
explicación de los tres resultados obtenidos: el 
modelo de habitabilidad orientado a la soste-
nibilidad (MHOS), del método integral de dise-
ño ambiental (MIDA) y, finalmente, se explicará 
el proceso de desarrollo del sistema de gestión 
de información de proyectos de vivienda social 
(SGIPVIS).

propuEsta para El dEsarrollo dE un 
modElo dE habitabilidad oriEntado a la 
sostEnibilidad (mhos)

La sostenibilidad es la relación entre el hombre 
y la naturaleza, en donde los patrones económi-
cos y sociales deben estar en equilibrio para que 
no ejerzan presión al ambiente y no amenacen la 
existencia del hombre (Fiksel, Eason y Frederick-
son, 2012, p. 4). Las dimensiones que permiten 
dicho equilibrio son tres: la económica, la social 
y la ambiental. A su vez, las áreas de interrela-
ción que se presentan en la sostenibilidad son 
tres: la eficiencia, la equidad y la habitabilidad.

La habitabilidad se puede definir como la 
capacidad que tiene un edificio para asegurar 

condiciones mínimas de confort y salubridad a 
sus habitantes. Esta surge de la relación entre la 
dimensión social con la dimensión ambiental en 
un hábitat construido. En este contexto, el uso 
eficiente de los recursos naturales se relaciona 
con la dimensión espacial para responder a las 
necesidades humanas. De esta interdependen-
cia surge la habitabilidad como factor deter-
minante en la construcción de una adecuada 
sostenibilidad.

En este orden de ideas, para entender el con-
cepto de habitabilidad como un factor de sos-
tenibilidad, se deben identificar los agentes que 
la afectan. En el tema de la habitabilidad se han 
identificado tres agentes:

 El crecimiento poblacional: el Departamen- 
to Nacional de Planeación (DNP) ha reali-
zado estudios cuyos resultados han arrojado 
que el 80 % de la población colombiana en las 
próximas décadas vivirá en ciudades (DNP, 
2009) y este aumento poblacional se verá 
reflejado en un incremento de la deman-
da de edificaciones. La reducción espacial 
de las edificaciones y del espacio público, 
causado por la demanda del crecimiento 
poblacional, afecta la habitabilidad de la 
ciudad y no la hace sostenible. A su vez, la 
respuesta del mercado es una alta produc-
ción de vivienda en masa (Camacol, 2009), 
lo que ocasiona un alto consumo de recur-
sos y energía para que la producción de edi- 
ficaciones dentro de la ciudad sea viable.

 El cambio climático: hoy el planeta se  
enfrenta a un comportamiento del clima 
arbitrario, este tipo de conducta afecta di-
rectamente la habitabilidad de las edifica-
ciones, porque se requiere que el diseño de 
las mismas tenga en cuenta este elemento 
para generar un tipo de edificación que las 
haga viables y habitables en el tiempo. En el 
caso de Bogotá, este fenómeno ha aumen-
tado el riesgo en diferentes zonas (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2012, pp. 3-4), sumado 
al impacto ambiental causado por la inter-
vención del hombre. Esto, combinado con 
el proceso de cambio climático, represen-
ta un potencial riesgo de desastre (MAVDT, 
2009, p. 14). Si no se controlan los actuales 
impactos ambientales, un gran número de 
edificaciones en diferentes áreas del país y 
de Bogotá se verán afectadas por fenóme-
nos naturales, que serán acentuados por el 
cambio climático.

 El impacto ambiental: uno de los sectores 
de más alta contaminación es la construc-
ción. Efectivamente, se ha calculado que la 
industria de la construcción consume en-
tre un 47 a un 50 % de los recursos mun-
diales (Edwards, 2001). Para materializar la 

Cubillos González, R. A., Trujillo, J., Cortés Cely, O. A., Rodríguez Álvarez, C. M. y Villar Lozano, M. R. (2014). La habitabilidad como variable de diseño 
de edificaciones orientadas a la sostenibilidad. Revista de Arquitectura, 16, 114-125. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.13
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idea del diseño de edificaciones sostenibles 
se requiere de una tecnología que las haga 
viables. Entonces, es necesario el estudio de 
diferentes tecnologías orientadas a la soste-
nibilidad, a fin de avanzar en las respues-
tas que reduzcan los efectos del impacto 
ambiental.

De acuerdo con los tres agentes anteriores, 
para que una edificación sea habitable debe satis-
facer las siguientes necesidades de los usuarios:

 Necesidad de flexibilidad.

 Necesidad de que las edificaciones estén re-
lacionadas con un mayor espacio público.

 Necesidad de accesibilidad a nivel arquitec-
tónico y urbano.

 Necesidad de que las edificaciones estén re-
lacionadas con una ciudad que gestione el 
consumo y el ahorro de energía.

 Necesidad de eficiencia en sus procesos de 
producción y gestión.

Es por esta razón que se debe incluir el con-
cepto de resiliencia ampliamente debatido en la 
conferencia Río + 20 de las Naciones Unidas. La 
resiliencia se define como la capacidad que tie-
ne un sistema para resistir diversas alteraciones 
sin que se afecte significativamente su estructura 
original. En el caso de las edificaciones, lo que se 
busca es que estas sean resilientes a los tres agen-
tes que afectan la habitabilidad: el crecimiento 
demográfico, el cambio climático y el impacto 
ambiental.

Además, la mayoría de las edificaciones que 
se construyen en la ciudad no responde ade-
cuadamente a la necesidad de habitabilidad 
de los usuarios. La mala utilización de materia-
les y la aplicación de métodos de construcción 
de alto impacto ambiental, causan el síndrome 
del edificio enfermo, definición propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, el Building Research Establis-
hment2 (BRE) ha desarrollado una nueva herra-
mienta para el cálculo del costo de la salud en 
la vivienda social de Gran Bretaña. La aplicación 
calcula los costos de salud y los peligros que se 

pueden presentar debido a malos diseños y al 
uso inadecuado de las viviendas.

Este ejemplo puede ser replicado en Colom-
bia, ya que hoy se hace necesario evaluar y dise-
ñar herramientas que permitan la identificación 
de la variable de habitabilidad en las edifica-
ciones para que puedan tener las condiciones 
adecuadas y respondan a la sostenibilidad. Esta 
evaluación podría realizarse, por ejemplo, a tra-
vés del diseño de sistemas de gestión de infor-
mación, los cuales permitirían cruzar datos y 
presentar un diagnóstico cercano a la realidad, 
el cual permita la toma decisiones para el diseño 
y la construcción de las edificaciones orientadas 
a la sostenibilidad.

En síntesis, el concepto de habitabilidad es 
primordial a la hora de diseñar edificaciones que 
estén orientadas a la sostenibilidad; para lograr-
lo, es importante que las edificaciones sean resi- 
lientes. Por tanto, se hace necesario evaluar la 
habitabilidad en las edificaciones para poder 
identificar un edificio resiliente que pueda res-
ponder al cambio climático por medio de princi-
pios de sostenibilidad.

Al respecto, en la actualidad se están desa-
rrollando materiales con propiedades resilien-
tes, como por ejemplo, pavimentos y concretos, 
por medio del cálculo del módulo de resilien-
cia, que permiten responder de manera óptima 
a los requerimientos de sostenibilidad (Quintana 
y Lizcano, 2007). Los impactos generados por los 
agentes que las afectan, y asimismo, determinar 
el grado de resiliencia que necesitan para ser 
sostenibles.

A partir de las ideas anteriores, se propuso un 
modelo teórico para la evaluación del factor de 
habitabilidad en las edificaciones sostenibles, 
denominado modelo de habitabilidad orientado 
a la sostenibilidad (MHOS). Este modelo combi-
na las distintas variables descritas anteriormente, 
generando un sistema de comprensión del fac-
tor de habitabilidad, que permite evaluarlo iden-
tificando diferentes variables desde múltiples 
dimensiones.

A Figura 2. Modelo de 
habitabilidad orientado 

a la sostenibilidad (MHOS)
Fuente: Cubillos-González 
y Rodríguez-Álvarez (2013).

2 http://www.bre.co.uk/
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La figura 2 muestra cuatro variables principales 
de color azul, que actúan como variables indepen-
dientes: calidad del edificio, flexibilidad, calidad 
de vida y los patrones sociales. De estas cuatro 
variables se desprenden cinco variables depen-
dientes: altos estándares tecnológicos, ambiente, 
bajo consumo energético, consumo eficiente de 
recursos y nuevos materiales.

propuEsta dE un método intEgral dE disEño 
ambiEnta (mida)

El método integral de diseño ambiental 
(MIDA) está orientado de manera sistemática a 
establecer rangos de confort como resultado de 
la interacción de las variables socioambientales 
(figuras 2 y 3). Para lograr esto, este modelo vin-
cula variables climáticas y ambientales en torno 
al concepto de habitabilidad y analiza el confort 
en la edificación.

Para determinar los rangos de confort se tienen 
en cuenta las variables climáticas que se interre-
lacionan con las condiciones más favorables de 
bienestar dentro de los procesos adaptativos que 
realizan los usuarios al interior de la vivienda.  
Por tanto, la variable ambiental cualifica el espa-
cio interior cuando se concibe el diseño a partir 
de los parámetros climáticos del lugar y se esta-
blecen criterios como por ejemplo: la orienta-
ción, la asolación, la ventilación y la selección de 
materiales. También, se determinan las estrate-
gias por implementar de acuerdo con la tempe-
ratura interior que debe tener la vivienda.

Asimismo, se evalúa cuál debe ser la hume-
dad adecuada, la ventilación y los materiales 
que contribuyen a mitigar el calentamiento glo-
bal. Es de vital importancia que cada parámetro 

climático y social se evalúe con datos estadísticos 
y confrontarlos con la realidad a través de trabajo 
de campo, así como determinar las tipologías 
habitacionales desde su déficit cualitativo. En la 
figura 3 se presenta gráficamente la interrelación 
de variables.

Las variables sociales analizan el componen-
te habitacional y sus principales servicios públi-
cos, que son los que garantizan las condiciones 
mínimas de salubridad y confort. En cuanto a las 
variables climáticas, se analizan las estrategias 
de climatización pasiva, a fin de lograr el obje-
tivo de encontrar la sinergia entre los elementos 
sociales y ambientales.

En términos de eficiencia se analizaron las 
mínimas condiciones de adaptabilidad y ahorro 
energético que se generan a partir de los materia-
les y el uso de sistemas pasivos de climatización, 
en conjunto con las condiciones ambientales del 
lugar de implantación (Serra, 2010, p. 13).

Por tanto, los procesos de adaptabilidad se 
logran desde la flexibilidad del diseño en concor-
dancia con los parámetros socioambientales y su 
acondicionamiento al contexto físico, social y cul-
tural. En síntesis, a partir de la aplicación de estas 
estrategias, el diseño de una edificación orienta-
da a la sostenibilidad apunta a generar un hábitat 
más humano y flexible en términos de diseño y 
eficiencia energética.

dEsarrollo dEl sistEma dE gEstión dE 
información dE proyEctos dE viviEnda social 
(sgipvis)

A partir de los modelos anteriores, y después 
de realizar el análisis de los requerimientos del 
sistema SGIPVIS, se procedió a realizar el diseño 

A Figura 3. Método 
integral de diseño 

ambiental (MIDA)
Fuente: Cortés y Villar 
(2013).
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del sistema de gestión de información. La arqui-
tectura del sistema se dividió en tres subsistemas 
(figura 5). El primero tenía como objetivo con-
trolar la seguridad del sistema en el acceso y la 
restricción de sus contenidos. El segundo tenía 
como objetivo guardar los requerimientos fun-
cionales del sistema de gestión de información. 
Por último, el subsistema de reportes tenía como 
objetivo exportar en diferentes formatos la infor-
mación relevante y necesaria para los usuarios 
del prototipo de software. 

implEmEntación y pruEba dE rEsultados dEl 
sistEma dE gEstión dE información

La implementación del SGIPVIS tuvo dos 
fases. En la primera, se desarrolló un sistema 
para el diseño de los requerimientos de usuario, 
con la implementación de una página web. La 
segunda fase desarrolló el sistema SGIPVIS, don-
de se incluyeron los tres subsistemas menciona-
dos. Para la implementación de los dos sistemas 
se utilizó el lenguaje Groovy con el framework 
Grails para la implementación web.

Uno de los elementos más importantes den-
tro del SGIPVIS es la funcionalidad de simula-
ción de proyectos arquitectónicos en el área de 
la vivienda. Para ello se realizaron pruebas a fin 
de comprobar la funcionalidad del módulo de 
simulación.

Para comprobar la funcionalidad del simula-
dor de flexibilidad, se realizó la prueba para un 
proyecto de vivienda social de 20 viviendas, eva-
luado con un tiempo mínimo de simulación de 
10 años y un tiempo máximo de 25 años, para 
un área inicial de 60 metros cuadrados.

Una vez realizada la prueba, se observó que 
los resultados de los datos podrían acercarse a 

la realidad en cuanto al crecimiento que tiene la 
vivienda social en Bogotá con respecto a su área 
inicial, comprobando la funcionalidad del simu-
lador. Sin embargo, fue necesario evaluar por 
aparte y más a fondo el diseño del proceso de 
simulación estocástica trazada para el módulo, 
razón por la cual se realizó una evaluación del 
módulo de simulación. Esta se llevó a cabo en 
una hoja de MS Excel en donde se implementó 
el diseño de simulación estocástica.

Evaluación y validación del módulo de simula-
ción del sistema de gestión de información 

Para la validación del módulo de simulación se 
realizaron cuatro experimentos, para un hori-
zonte de planeación de 10 hectáreas; los pará-
metros de cada etapa se muestran en la tabla 3:

El modelo pretendía ser estocástico, como 
se explica a continuación (figura 6), donde una 
etapa previa en un estado i, tiene una probabi-
lidad asociada al estado del arte de la normati-
vidad para pasar a la etapa siguiente, i+1 (Liu et 
al., 2013; Rigaux, Carlin, Nguyen-thé y Albert, 
2013; Solibakke, 2012). A partir de esto, se iden-
tificó en la validación que el modelo en MS Excel 
se encontraba mal parametrizado, por lo cual se 
recomendó generar un modelo de simulación de 
datos recolectados en campo que represente la 
realidad de la toma de decisiones de los usuarios 
de las edificaciones y se use la simulación para 
representar la realidad característica principal de 
esta herramienta.

DISCUSIón

rEcomEndacionEs para El modElo dE 
simulación propuEsto

A partir de la evaluación realizada al módulo 
de simulación se identificó que, en su elabora-
ción, se desconocieron los estados como proce-
sos estocásticos, llamados también sucesiones de 
eventos, definidos como el resultado de un con-
junto de procesos que en el tiempo presentan 
etapas dependientes del azar o que tienen aso-
ciadas una probabilidad de ocurrencia.

El caso más simple de los procesos estocásticos 
son las Cadenas de Markov, que son una sucesión 
de ensayos u observaciones en la cual cada ensa-
yo tiene el mismo número finito de resultados del 
resultado del ensayo inmediatamente preceden-
te y no de cualquier resultado previo (Janczura y 
Weron, 2012; Li, Singh y Mishra, 2013).

Por consiguiente, para el ajuste de la matriz 
de transición se recomienda una etapa de vali-
dación del modelo. Es así como se debe registrar 
la probabilidad de pasar de un estado a otro, en 
donde es pertinente implementar en el modelo 
de simulación las columnas que indican el estado 

A Figura 5. Arquitectura 
del sistema SGIPVIS

Fuente: Pestana (2013).
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𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑒𝑒−1… 𝑒𝑒𝑒𝑒 

Compra Apropiación Necesidad Renovación Reciclaje
Densificación  

o  
transformación

Identidad

Experimento de simulación Densidad

Tamaño del lote por etapa ()3 Normativa Tipo

0 1 2 3 4 5

0 96 v/h Informal

1. Ciudadela El Recreo,  
Bogotá – Metro vivienda 240 v/h 25 37,5 50 62,5 75 75  Formal

2. VIS4 en agrupación  
según POT 200 v/h 15 15 24,64 40,71 50,35 60 Decreto 619 de 

2000 Formal

3. VIS en lote individual 108 v/h 35 28 47,25 66,5 85,75 105 Decreto 2060 de 
2004 Formal

4. Lote individual flexible 96 v/h 49 36,75 73,5 110,25 128,63 147 Propuesta Formal

3 Se intenta simular los procesos de las etapas con una distribución uniforme entre parámetros (etapa 
0 tamaño del lote en metros, etapa 5 tamaño flexible o normativo en metros), pero la metodología 
no es replicable debido a que nunca se indica qué tipo de distribución sería, y de dónde se toman los 
parámetros. Lo correcto sería aplicar una distribución empírica y no uniforme basada en Cadenas de 
Markov. No se entienden los cálculos en la hoja de simulación de Excel, no se describe la forma de 
cálculo de esas distribuciones en el conjunto de documentos revisados de la investigación. Por tanto, 
en la lectura de los documentos de investigación se observó que en algunos momentos del proceso se 
intentó describir el cálculo a partir de la segunda fila de distribuciones uniformes del modelo.
4 Vivienda de Interés social.

A Tabla 3. Horizonte de 
planeación de 10 

hectáreas
Fuente: los autores, con 
información de Cubillos 
(2012b).
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Compra Identidad Apropiación Necesidad Renovación Reciclaje
Densificación  

o  
transformación

A Figura 6. 
Representaciones de los 

nodos de transición para el 
proceso estocástico de 
vivienda
Fuente: los autores con 
base en Kahrobaee y 
Asgarpoor (2013), Lai 
Chung (1983).
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A Figura 6a. 
Representaciones de 
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proceso estocástico de 
vivienda
Fuente: los autores.
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A A Figura 7. 
Recomendaciones 

para el modelo de 
simulación propuesto
Fuente: los autores.

Estado  
inicial-final Compra Identidad Apropiación Necesidad

Densificación 
o  

transformación
Renovación Reci-

claje

Compra NA 0,3 0,05 0,3 0,2 0,1 0,05

Identidad 0,8 NA

Apropiación NA

Necesidad 0,7 NA

Densificación o 
transformación NA

Renovación NA

Reciclaje NA

A Tabla 4. Matriz de 
transición para 

procesos estocásticos de 
vivienda
Fuente: los autores.

inicial y las filas del estado final (Cameron y Pet-
titt, 2012; Dotto et al., 2011). Por tanto, la ma- 
triz propuesta debe estar balanceada de forma 
horizontal (por filas), y su sumatoria debe ser el 
100 %; por columnas no hay restricción.

La tabla 4 muestra que la probabilidad de que 
una familia pase de un estado de compra a un 
estado de necesidad es del 70 %, y del estado 
de necesidad a compra es del 30 %; y así suce-
sivamente. Se recomienda ser rigurosos porque 
en el proceso de investigación no se muestra la 
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No 

Sí 

  

No 

Sí 

Formular el problema (Azarang E. & Eduardo, 
1966) y planear el estudio

Recolectar datos (Garcia D., et al., 2006), analizar 
(Azarang E. & Eduardo, 1966) y definir el modelo 

(Azarang E. & Eduardo, 1966; Garcia D., et al., 2006)

construir un programa de computadora  
(Garcia D., et al., 2006)  

y verificar (Garcia D., et al., 2006)

Diseñar Experimentos  
(Azarang E. & Eduardo, 1966)

Realizar trabajos de producción

Analizar datos de salida

Documentar, presentar y usar resultados

Hacer corridas piloto

Hacer verificación;  
¿el modelo conceptual es válido?

Hacer validación 
(Garcia D., Heriberto, & cárdenas  
b., 2006); ¿el modelo programado  

es válido?

modelo de simulación discretoProcedimiento para simulación 

Formular hipótesis 

Desarrollar modelo 

Ejecutar experimento 
de simulación 

¿Correcta? 

SÍ 

FIN 

NO 

Procedimiento para la simulación
construcción de estos estados, se hace de manera 
lineal estimando secuencialmente el modelo des-
de compra hasta reciclaje.

Si se quiere ver el esquema en forma de red, 
entonces se construye como se muestra en la figu-
ra 6, para facilitar a los investigadores en arquitec-
tura su entendimiento; cada nodo es un estado y 
cada flecha indica la probabilidad de cambio de 
estado. La Cadena de Markov hace que el mode-
lo exprese la realidad y el conjunto de todas las 
interacciones o decisiones que un usuario pueda 
tener en un instante de tiempo; así, una persona 
en un estado i, podría pasar a cualquier otro esta-
do i+n (Kahrobaee y Asgarpoor, 2013; Mateescu 
y Serwe, 2013; Solibakke, 2012).

rEcomEndacionEs para la rEcolEcción dE datos

El planteamiento del proceso de simulación 
propuesto por Flores (2010), no sigue la meto-
dología de un estudio de Simulación Discreto 
clásico (Sang, et al., 2011); por tanto, la fase de 
recolección de datos en el sector real y su vali-
dación con este sector como herramienta para 
estimación de las medidas de desempeño del 
proceso de las edificaciones se debe hacer como 
se muestra en la parte derecha de la figura 7.

Para esta investigación aún están por desarro-
llar muchos elementos, su sustento teórico son 
los decretos 619 de 2000 y 2060 de 2004, para lo 
cual las entidades interesadas en implementar 
el modelo podrían ser la Secretaría de Hábitat, 
y el mercado objetivo del software son las 
constructoras de vivienda de interés social (VIS).

El modelo puede ser de mucha utilidad para 
diferentes agentes interesados en el tema. Por 
ejemplo, un usuario podría elegir la constructo-
ra con la que pretende comprar su vivienda de 
acuerdo con sus necesidades de flexibilidad. Sin 
embargo, la investigación puede llegar a la apli-
cación y formulación de políticas públicas desde 
la perspectiva de gestión urbana.
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Identificar  
la población 

Subdividirla  
en vivienda 

formal 
 e informal 

Subdividirla en  
estrato  

socioeconómico 

Diseñar el instrumento  
de recolección 

•Variable costo 
•Variable ubicación o 

sector 
•Variable cantidad de 

miembros por familia 
•Intervalo de tiempo 

entre etapas 
habitables 
•Cantidad, costo y tipo 

de adaptaciones, 
transformación, 
renovación y reciclaje 

Tabulación y  
análisis de 
datos por  

diseño factorial 

Generación de  
un modelo  

de simulación  
base del 

comportamiento 
en campo 

mEdidas dE dEsEmpEño dEl modElo

Con el fin de generar medidas de desempeño 
reales (figuras 8 y 9), se debe hacer una recolec-
ción de datos en campo con un muestreo por 
estratos socioeconómicos debido a que el modelo 
está basado en la flexibilidad de la vivienda formal 
e informal, eso indica que no es únicamente para 
un estrato socioeconómico determinado.

Luego de estratificar la muestra por tipo de 
vivienda, se aplica un muestreo aleatorio simple 

(MAS) por cada nivel de estudio, con el fin de 
cumplir los supuestos de extender los resultados 
a la población y los de aleatoriedad, indepen-
dencia y uniformidad básicos de un modelo de 
simulación clásico. La identificación de paráme-
tros se debería hacer con la metodología pro-
puesta en la figura 8.

Luego de identificar los parámetros se proce-
de nuevamente a formular la simulación en una 
estructura multivariante (Yang et al., 2011) si se 
va a formular en MS Excel.

AFigura 8. Etapas de 
recolección de datos y 

variables para el muestreo 
estratificado y aleatorio 
simple
Fuente: los autores.

Cubillos González, R. A., Trujillo, J., Cortés Cely, O. A., Rodríguez Álvarez, C. M. y Villar Lozano, M. R. (2014). La habitabilidad como variable de diseño 
de edificaciones orientadas a la sostenibilidad. Revista de Arquitectura, 16, 114-125. doi: 10.14718/RevArq.2014.16.13

 

) 

Inicio 

Sí

No

Fin 

     

    

    
    

Sí

No

 
 

 

No  
 

 

Generar una matriz nxn, donde n son todas las de 
variables intra e interdependientes y cada cruce de 
celda indica la “homogeneidad por cada variable” 

Generar una matriz nxm, donde n son las  
variables independientes y donde m son todas las  
de variables dependientes; cada cruce de celda  

indica “la independencia de la variable m,  
por cada subnivel o subgrupo n” 

Generar una matriz nxm, donde n son las variables 
independientes y donde m son todas las de variables 

dependientes; cada cruce de celda indica  
“el comportamiento de los datos o la Función  

de Densidad o Probabilidad teórica o la generada  
por la Prueba de Bondad de Ajuste” 

Generar una matriz nxn, donde n son todas las  
de variables y cada cruce de celda indica la  

relación intervariable (entre variables) 

  
 

 

Sí

Si. Variable 
intravariable tiene supuestos de 

comportamiento normal

Delimitar los niveles y agrupación de las variables 
categóricas o escalares, 

intravariable (dentro) e intervariable (entre)

Identi�car la relación a priori (dependencia 
o independencia) intervariable para todas 

las variables (correlación bivariada)

Realizar pruebas de homogeneidad ANOVA 
o Fisher (Intervariable por factor), 

por cada uno de los niveles y variables de interacción

¿La variable entrada 
dependiente de cada 
nivel es homogénea?

Realizar pruebas de independencia o aleatoreidad
(Diagrama de dispersión, pruebas de medias y medianas, 

coeficiente de autocorrelación), para el conjunto 
o homogéneo (intravariable independiente)

Sí. Variable es aleatoria
e independiente intravariable 

por subconjunto

Seleccionar mínimo 50 datos por Muestreo Aleatorio
Simple (MAS), con una Distribución Bernoulli,

donde la probabilidad p(x) es igual a la cantidad de
datos a seleccionar sobre la totalidad de datos.

Identificar la distribución teórica de los datos
utilizando pruebas de bondad de ajuste, 

Chi Cuadado, Kolmogorov-Smirnov o Andeson Darling, 
las cuales se pueden comprobar con pruebas como

el PP-Plot o EL Q-Q

Realizar pruebas Homogeneidad Kruskal Wallis
(Intervariable por factor), por cada uno de los 

niveles y variables de interacción

Identificar los Subgrupos Homogéneos realizar
Pruebas de contraste de Sheffé o Tukey

Identificar y separar los subconjuntos homogéneos

Seleccionar las variables factorialmente, por niveles

A Figura 9. Metodología 
de análisis de datos

Fuente: Trujillo y Cubillos 
(2014); Trujillo, González y 
Velásquez (2013); Trujillo, 
Vallejo y Becerra (2010).



Arquitectura124 REVISTA DE ARQUITECTURA ISSN:1657-0308

La siguiente es la fórmula del muestreo estrati-
ficado (Sheaffer, Mendenhal y Ott, 2007):

Donde,

Ni=número de observaciones por nivel

N=muestra

Pi=elementos más favorables

Qi=elementos más desfavorables

e=error considerado

COnCLUSIOnES

Esta investigación deja abierta la posibilidad de 
que el concepto de habitabilidad sea una varia-
ble de evaluación de las edificaciones sostenibles. 
Además, la habitabilidad orienta las diferentes 
necesidades de los usuarios hacia la sostenibili-
dad, dando la posibilidad de que la edificación se 
encamine a tener propiedades resilientes que le 
permitan responder a los diferentes agentes que 
afectan la habitabilidad hoy.

Por otro lado, la validación del modelo de 
simulación para el prototipo de software que se 
propuso permite abrir una puerta de investigación 
en el tema de la simulación discreta, área de tra-
bajo que se ha trabajado muy poco en arquitec-
tura y que ofrece un sinfín de oportunidades y de 
aplicaciones que hay que diseñar y perfeccionar.

El prototipo de software en este momento se 
convierte en un laboratorio de exploración para 
la generación de otro software que pueden con-
ducir a una patente de utilidad y con ellos apli-
carlo en el ejercicio profesional. Sería muy útil 
que los diseñadores y constructores de edifica-
ciones puedan identificar las diferentes necesi-
dades de los usuarios de una edificación a través 
de la modelación y la simulación de variables; 
como en el caso del cálculo de variables biocli-
máticas y de flexibilidad en la vivienda, a partir 
de los cuales, se logró la evaluación de las dife-
rentes necesidades de la edificación y además, 
los impactos en el ambiente.

Por otro lado, se concluye que la aproxima-
ción a partir del concepto de habitabilidad plan-
tea la interrelación de variables desde las visiones 
sociocultural y ambiental, entendida esta última 
como un sistema. En el enfoque socioambiental 
se establece que los problemas de la habitabi-
lidad en la vivienda y, en general, en cualquier 
tipo de edificación, son complejos.

Para terminar, en cuanto a la evaluación y vali-
dación del componente de simulación conteni-
do en el prototipo de software se concluyó lo 
siguiente:

Un modelo de simulación pretende demostrar 
el comportamiento de la realidad, el proceso clá-
sico consiste en simular procesos discretos a par-
tir de la recolección de datos reales. El modelo 
puede quedar completo si se da este paso, debi-
do a que el usuario final podría ayudar a descu-
brir las probabilidades reales, y no las teóricas en 
el estado del arte, el cual en la mayoría de los 
casos no describe la realidad.

La identificación de las probabilidades se 
debe hacer con la metodología propuesta luego 
de recolectar los datos en campo.

La simulación se podría utilizar para la ges-
tión urbana, debido a que serviría para compro-
bar si la normatividad cumple el estándar y las 
necesidades de los usuarios, no sin antes hacer 
el muestreo, la recolección de datos y su análisis 
de parámetros.

Finalmente, se recomienda elaborar una eva-
luación y validación del modelo de habitabilidad 
orientado a la sostenibilidad (MHOS) y del méto-
do integral de diseño ambienta (MIDA), que per-
mitan verificar la pertinencia en campo de las 
hipótesis planteadas y valorar su aplicabilidad.
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LA SOSTEnIBILIDAD DE LA vIvIEnDA TrADICIOnAL:
UnA rEvISIón DEL ESTADO DE LA CUESTIón En EL mUnDO

Rigoberto lárraga lara, miguel Aguilar Robledo, 
Humberto Reyes Hernández, Javier Fortanelli Martínez
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México)

rESUmEn

En la búsqueda de los componentes de la sostenibilidad de la vivienda tradicional se indagó 
sobre los conceptos y la evidencia empírica de la utilidad, lo que permitió tener un pano-
rama organizado y crítico del conocimiento acumulado, a fin de contribuir con la compro-
bación de la hipótesis y adecuación de métodos a las diferentes ramas del saber. En este 
ejercicio de investigación se encontró un camino muy mencionado pero poco explorado; 
al estudiar los conceptos en sus discursos originales se halló una interesante gama de enfo-
ques, críticas y debates, los cuales se clasificaron con base en los enfoques asociados de 
sostenibilidad ambiental, económica, social, cultural e institucional. Tal diversidad permitió 
definir criterios para cada uno de los enfoques y reconocer técnicas a fin de medir la soste-
nibilidad de la vivienda tradicional. Al mismo tiempo, se detectó una infinidad de discursos 
vacíos que utilizan el concepto como una moda, sin ninguna aportación significativa.

pALABrAS CLAvE: asentamientos rurales, diseño sustentable, gestión ambiental, técnicas 
constructivas, patrimonio cultural.

TrADITIOnAL HOUSIng SUSTAInABILITy: A rEvIEW OF THE STATE OF THE 
ArT In THE WOrLD

ABSTrACT

In the search of the components of traditional housing sustainability, the paper inquires 
about the concepts and empirical evidence of utility. It gave an organized and critical out-
look of the accumulated knowledge, in order to contribute with the hypothesis verification 
and method adaptation to the different disciplines. In the research, it was found a well-
known but least explored way; when studying the concepts in their original discourses, 
an interesting set of approaches, criticisms and debates were found. They were clasified 
based on the environmental, economic, social, cultural, and institutional sustainability stan-
dpoints. Such a diversity allowed the definition of criteria for each one of the perspectives 
and the recognition of techniques, in order to measure traditional housing sustainability. At 
the same time, the study detected a vast number of empty discourses that use the concept 
as a trend, without any significant contribution.

kEy WOrDS: Rural settlements, sustainable design, environmental management, building 
techniques, cultural patrimony.
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InTrODUCCIón

Este artículo es el resultado de la investigación 
“Componentes de la sustentabilidad de la vivien-
da tradicional en la Huasteca Potosina: hacia una 
vivienda rural sustentable”, desarrollada en el 
marco del cuerpo tutorial del Programa Multidis-
ciplinario de Posgrados en Ciencias Ambientales 
(PMPCA), bajo la línea de investigación Gestión 
Ambiental. Este trabajo recibió apoyo de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí y del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Para toda investigación es fundamental iniciar 
con una revisión del estado del arte que permi-
ta formular el problema de investigación. Aun 
con las herramientas de búsqueda avanzada, el 
exceso de información hace necesario un esfuer-
zo adicional para lograr la integración total del 
conocimiento existente.

En la última década, algunos arquitectos 
han pintado en tonos verdes sus diseños, con 
arrogantes y pretenciosos discursos que procla- 
man “la sostenibilidad” de los mismos. Otros, en 
menor cantidad, han escrito sobre la sostenibilidad 
en la arquitectura, pero pocos han propuesto 
métodos o técnicas que permitan medirla en una 
concepción multidimensional. En la mayoría de los 
casos revisados se encontró el manejo parcial del 
concepto de sostenibilidad ambiental, haciendo 
uso de indicadores de eficiencia energética que 
dejan rezagados los conceptos de sostenibilidad 
económica, cultural, social e institucional, dimen- 
siones en donde existe un gran campo de opor- 
tunidad en la investigación de la arquitectura.

En esta revisión de literatura queda claro que la 
poca inmersión de los arquitectos en el tema de la 
sostenibilidad, así como las constantes y recientes 
aportaciones sobre el tema de otras disciplinas, 
ha marcado una distancia considerable en el 
manejo correcto de los conceptos.

Por lo anterior, presentamos esta experiencia, 
donde se describe la forma en que se abordó la 
revisión bibliográfica; en particular, la búsqueda 
de conceptos clave, la generación de una base 
de datos refinada y los criterios para decidir qué 
leer de todo el material obtenido. En ellas podrán 
encontrar los componentes de sostenibilidad de la 
vivienda tradicional, los orígenes, debates y críticas 
de los conceptos clave, y las metodologías que 
permiten medir la sostenibilidad de la vivienda 
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tradicional. Así como algunas herramientas y 
pasos para decidir cómo y qué leer, lo que puede 
resultar de utilidad para otros investigadores, en 
especial, para estudiantes o profesionales que 
comienzan la revisión de literatura en un tema 
que les resulta nuevo: “la sostenibilidad de la 
vivienda tradicional”.

ASpECTOS mETODOLógICOS

La arquitectura tradicional es heredera del 
conocimiento empírico producto de la experi-
mentación ancestral de los pueblos indígenas en 
sus construcciones. Este cúmulo de experiencias 
sintetiza la búsqueda constante de los pueblos 
por satisfacer las necesidades básicas de adapta-
ción al medio natural, y nos muestra su forma de 
ver e interpretar el mundo; esta búsqueda hace 
de este conocimiento un conocimiento dinámi-
co, ya que este es constantemente readaptado, 
renovado y expandido.

Aunque el vocablo sostenibilidad es ajeno al 
léxico indígena, sus referentes empíricos no lo 
son porque están presentes en la práctica arqui-
tectónica tradicional que, a nuestro juicio, con-
tiene los siguientes elementos de sostenibilidad: 

1) continuidad en el uso ancestral de cono-
cimientos constructivos; 2) continuidad en la 
conservación del conocimiento arquitectónico 
ancestral —parte del patrimonio cultural indí-
gena de México—; 3) continuidad en el uso de 
diversos materiales locales extraídos del esce-
nario mega-diverso de flora y fauna donde se 
inserta; 4) poca o nula dependencia externa de 
materiales y conocimientos constructivos, con 
lo cual se robustece la autosuficiencia y relati-
va independencia de las comunidades rurales; 5) 
costos de construcción acordes con el contexto 
económico local caracterizado por baja liquidez 
y abundancia de fuerza de trabajo; 6) existen-

cia de mecanismos de reciprocidad —como la 
“vuelta de mano”— que no solo reducen los 
costos de construcción, también contribuyen a 
la continuidad de prácticas solidarias tradicio-
nales; 7) conservación del conocimiento in situ 
porque se transmite de manera práctica de una 
generación a otra, de padres y abuelos a hijos 
y nietos; 8) participación de la mayor parte de 
los integrantes adultos, hombres y mujeres, de 
cada familia en los proyectos de construcción; 9) 
la diversidad de soluciones arquitectónicas que 
satisface la mayor parte de sus necesidades de 
vivienda.

Por lo anterior, era necesario la búsqueda de 
palabras clave a fin de establecer el primer fil-
tro para organizar la información; primero se 
buscaron las fuentes originales sobre sosteni-
bilidad: conceptos, orígenes, debates, críticas, 
dimensiones y evaluación. En esta búsqueda se 
desarrolló un criterio de selección que permi-
tió distinguir entre los artículos con algún grado 
de profundidad de aquellos que son superficia-
les en el tema; la segunda palabra clave fue la 
vivienda tradicional, definición que permitió 
diferenciar las características que la distinguen 
de otras construcciones vernáculas y que facilitó 
encontrar los elementos que la componen y le 
dan continuidad.

rESULTADOS: vIvIEnDA TrADICIOnAL y 
SOSTEnIBILIDAD

Para adentrarse a un concepto tan comple-
jo como el de la sostenibilidad se hace obliga-
torio consultar los primeros textos producto de 
las conferencias internacionales de Estocolmo 
(Naciones Unidas, 1972), Río de Janeiro (1992), 
Johannesburgo (2002), y poder apreciar el inicio, 
la evolución del concepto, las críticas y los 
debates que fueron tomando enfoques diversos. 
En este sentido, Pierri (2001) muestra las distintas 
corrientes que van desde la sostenibilidad muy 

A Figura 1. ¿Sustentabilidad? 
Desacuerdos sobre el desarrollo 

sustentable
Fuente: Pierri y Foladori (2001).

A Figura 2. Trends in Sustainable Development. 
Economic and Social Affairs.

Fuente: ONU, (2006).

A  Figura 3. Johannesburgo/02 - Bolivia. 
Memoria de la Cumbre

Fuente: Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación MDSP (2003).
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fuerte, pasando por la fuerte, moderada, débil y 
muy débil, de acuerdo con lo radical de sus posturas 
frente al impacto antrópico sobre el medioambiente. 
Por su parte, Hopwood, Mellor y O´Brien (2005) 
mencionan los enfoques que distinguen a los eco-
centristas de los tecnócratas y sus posturas en debate. 
En tales textos se puede apreciar una diversidad 
de enfoques donde, más allá de perdernos en un 
mundo de información, es indispensable tener una 
percepción organizada de lo que se entiende en las 
distintas posiciones de un mismo concepto.

En un inicio, las dimensiones visualizadas para 
la sostenibilidad eran la ambiental, la social y la 
económica; más adelante, en el desarrollo del 
concepto se desprendieron la dimensión cultu-
ral y la institucional como entes independientes, 
con un gran peso, razón por la cual no podían 
quedar inmersas en la dimensión social. Algunos 
autores revisados son: en la dimensión ambiental 
Takács-Santa (2004); Fisher et al. (2005); Rosales, 
(2006); Balée y Clark (2006); Verhagen (2008). En 
la dimensión social, Sevilla (2000); Altieri (2000); 
Barkin (2002); Toledo, Alarcón y Barón (2002); 
Tetreault (2004); Toledo (2000). En la dimensión 
económica, Foladori (2001); Daly (2005); ONU 
(2006); Perry (2006); Ochoa (2006). En la dimen-
sión institucional Leff (2001); WRI (2003); Najam, 
Papa y Taiyab (2006); Gudynas (2002); Singh 
(2008). En la dimensión cultural, Unesco (2009); 
Chiu (2004); Galafassi, (2001); Delgado, Jiménez, 

Barbero y Ortiz (2005); Nugraha (2005), Nurse 
(2006); Duxbury y Gillette (2007).

En búsqueda de metodología para medir la 
sostenibilidad nos encontramos a Segnestam 
(2002) quien muestra las características de los 
indicadores y su uso.

Enlazando los orígenes del discurso de la sos-
tenibilidad con la arquitectura y los asentamien-
tos humanos encontramos el de “la vivienda 
adecuada para todos” de UN-Hábitat (1976) y 
UN-Hábitat II (1996), cuyos objetivos más rela-
cionados al tema central de esta revisión destacan 
la producción de viviendas por las comunidades; 
la conservación y rehabilitación del patrimonio 
cultural, y el desarrollo equilibrado de asenta-
mientos rurales. Pautas que le dan dimensión y 
escala al concepto.

En 1998, la Universidad de Michigan inició 
un proyecto de recopilación de textos llamado 
“Principios de la arquitectura sustentable”, el cual 
en la actualidad cuenta con una base de datos 
de más de 300 títulos clasificados en 21 cate-
gorías, material que se utiliza en una gran parte 
de las universidades de Estados Unidos para dar 
la materia de sostenibilidad en las facultades de 
Arquitectura.

Algunas de las categorías que se podrán 
encontrar en este banco de datos son: estudios 
de caso, materiales, diseño, ecología, educación, 
energía, impacto ambiental, reciclaje, entre otras 
más. De esta colección de información se revisa-
ron, por la afinidad de nuestro tema, tres textos: 
Smith y Austin (1989), Steen et al. (1994), Fisk 
(1992), en los cuales se hace referencia a mate-
riales tradicionales y su relevancia en la cultura 
y el medioambiente, vivienda vernácula, arqui-
tectura bioclimática y aportaciones en el discur-
so de la sostenibilidad en la arquitectura. Para 
este momento en la historia, la primera aporta-
ción para fijar criterios en el diseño sustentable 
la publican Kim y Rigdon (1998), quienes la cate-
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A Figura 4. Poverty and Conservation. 
Landscapes, People and Power

Fuente: Fisher, Maginnis, Jackson, Barrow & 
Jeanrenaud (2005).

A  Figura 5. Culture as a Key 
Dimension of 
Sustainability: Exploring 

Concepts, Themes and Models
Fuente: Duxbury 
Gillette(2007).

Figura 6. Aprendiendo 
en torno al Desarrollo 
Endógeno. 

Fuente: Ochoa (2006).

A Figura 7. Time and Complexity 
in Historical Ecology.

Fuente: Balée & Clark (2006).

A Figura 8. Global Environmental 
Governance A Reform Agenda.

Fuente:Najam, Papa &Taiyab 
(2006).
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gorizan en tres puntos centrales: economizar 
recursos, diseño de ciclo de vida de los materia-
les y diseño humano.

En la misma dirección, buscando instrumen-
tos para medir la sostenibilidad de la arquitectu-
ra y, en específico, de la vivienda, encontramos a 
Hernández (2003), quien en un estudio minucio-
so encuentra 1.273 indicadores locales (Agenda 
21) en la Unión Europea que hacen referencia 
a la vivienda y su relación con la sostenibilidad, 
y los ordena en cuatro categorías: indicadores 
económicos, medioambientales, sociales y urba-
nísticos, todos ellos en el marco de la calidad de 
vida urbana.

Por su parte, Wiston y Pareja (2007) describen 
el papel de la vivienda en la sostenibilidad de 
las ciudades clasificando sus indicadores en tres 
categorías: calidad de vida, bienestar humano 
y libertad. Indicadores que se posicionan en la 
dimensión social de la sostenibilidad.

Por otro lado, en lo referente al concepto de 
arquitectura sustentable, Pedemonte y Yarke 
(2009) consideran que este concepto se ha con-
vertido en el “paraguas” que cubre una diversi-
dad de tendencias arquitectónicas y mencionan: 
la arquitectura bioclimática, la solar, la natural, la 
bioambiental, la eco arquitectura, la arquitectura 
verde, greenbuilding, alta eficiencia energética, 
nuevos materiales, ciclo de vida, gestión parti-
cipativa, autoconstrucción y ecovillas. Entre las 
distintas tendencias se pueden identificar las que 
son opuestas entre sí, desde las que privilegian la 
investigación científica (edificios inteligentes de 
alta eficiencia energética), hasta las que valori-
zan la ejecución práctica (bioconstrucción).

En esta tendencia de añadir a los conceptos 
el calificativo “sustentable” (construcciones sus-
tentables, urbanismo sustentable, diseño susten-
table), nos dirigimos a aquellos que refieren solo 
a la vivienda tradicional, para lo cual se requi-

riere revisar aquella literatura que hace claro el 
concepto de este tipo de vivienda, encontrando 
los convenios internacionales como Icomos de la 
Unesco en “La carta de la arquitectura verná-
cula” (1984), y después en “La carta del patri-
monio vernáculo construido” (1999), así como 
apuntes de “La declaración de Xalapa” (1985) y 
el “1er Seminario internacional de arquitectura 
vernácula” (1993).

Al mismo tiempo, se revisaron los clásicos del 
tema como: Rapoport (1972); Rudofsky (1984); 
Oliver (1978); y, en México, autores como Moya 
(1984); López (1987); González (1999); Torres 
(2000); Boils (2003); Echeverría (2008); Maldo-
nado (2009), los cuales hablan tanto de arquitec-
tura vernácula, como de vivienda en el ámbito 
rural, vivienda indígena y se aproximan o men-
cionan componentes de la vivienda tradicional.

Entre los estudios de caso que refieren a la 
conservación y sostenibilidad de la vivienda tra-
dicional están las ponencias de investigaciones 
en curso1 de Tostado (2010); Ettinger (2010); 
González (2003); Belbda et al. (2010); Román 
(2010); Torres (2007); Pulgar (2007); Ortigosa et 
al. (2002); Chapman (1996); Mohamed y Darus 
(2011); Nura y Zohairuse (2011); Gabetta (2011); 
Sánchez (2010). En ellos se menciona la conti-
nuidad y la importancia de revalorar los compo-
nentes de la vivienda tradicional, sin mencionar 
cómo puede medirse el grado de continuidad de 
los procesos sociales, económicos, ambientales, 
culturales e institucionales de dicha vivienda.

1 Memorias del Primer Congreso Internacional de conserva-
ción y sustentabilidad de la arquitectura vernácula, Morelia, 
Michoacán, 2009, UMICH.
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A Figura 9. Revista INVI. Nuevas 
respuestas ante nuevas demandas. Año/

vol. 21, núm. 57.
Fuente: Universidad de Chile (2006).

A Figura 10. Revista INVI. Vivienda y 
cultura. Año/vol. 22, núm. 60.

Fuente: Universidad de Chile (2007).
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El siguiente paso en la búsqueda fue identi-
ficar criterios de sostenibilidad, primero de la 
vivienda en general y después de la vivienda tra-
dicional en lo específico. Al respecto se encon-
tró a Morillón (2009), con un texto que habla 
de criterios para la sostenibilidad de la vivienda; 
CONAVI (2008), donde se establecen los crite-
rios e indicadores para el desarrollo habitacio-
nales sustentables. Ambos textos se concentran 
en el ahorro y la eficiencia energética, y llegan 
a autoproclamar que con ellos se puede medir 
la sostenibilidad de los “desarrollos urbanos inte-
grales sustentables”, usando estos indicadores 
para la obtención de hipotecas verdes (Morillón, 
2008) y otros subsidios para urbanizadores.

La razón de estos textos se entiende porque 
muchos constructores consideran a sus vivien-
das “integralmente sustentables” por el hecho de 
cambiar sus bombillas incandescentes por unas 
ahorradoras, usar calentadores solares y economi-
zadores de agua en sus regaderas e inodoros. En 
textos más críticos y menos superficiales encontra-
mos a Isunza (2010), quien menciona la política 
ambiental para la vivienda sustentable; Hernández 
(2008) propone al diseño sustentable como una 
herramienta para el desarrollo de la arquitectura. 
Otros autores como: Verdaguer y Cárdenas (1999); 
Boyle (2004); Gaja (2005); Di Paula (2006), Villalo-
bos y Schmidt (2008); Hernández Delgado (2010) 
profundizan sobre la sostenibilidad y hacen pro-
puestas para medirla, casi siempre son propuestas 
para casos en el ámbito urbano.

En la sostenibilidad de la vivienda tradicional en 
el ámbito rural encontramos a los siguientes auto-
res: Aulicino y Abiko (2008), quienes proponen 
una metodología para evaluar la sostenibilidad 

de la vivienda y utilizan siete categorías (energía, 
transporte, humo, materiales, agua, dirección y 
entorno); De Paula y Tenorio (2010), proponen 
una metodología para evaluar la sostenibilidad 
de la vivienda en el Amazona; Pérez (2002); Fox 
(2008); Azevedo (2010); Torres (2010); Elizondo 
(2010); Kibwage y Misreave (2011), hacen aporta-
ciones al concepto de la sostenibilidad en la vivien-
da tradicional y algunos criterios para medirla.

Entre estos últimos autores se destacan Oktay 
y Hoskara (2009), quienes en su texto ofrecen 
los resultados de la aplicación de su metodolo-
gía para la evaluación de la sostenibilidad de la 
vivienda en el barrio de Samanbahce, metodolo-
gía que hemos de adecuar y aplicar en la investi-
gación en curso de los autores2.

DISCUSIón

La metodología que encontramos con más 
definición y profundidad al medir la sostenibi-
lidad de la vivienda tradicional es la propues-
ta por Oktay y Hoskara (2009), compuesta por 
técnicas cualitativas y cuantitativas, tales como 
observaciones, análisis físicos, funcionales y sociales 
en el lugar, consultas de algunos residentes a través 
de entrevistas informales no estructuradas, así 
como el uso de un criterio de selección y medición 
mediante la técnica de escalamiento 1-5.

Según el modelo de Oktay y Hoskara, los 
indicadores relevantes son seleccionados para 
evaluar la sostenibilidad del estudio de caso con 

2 “Componentes de la sostenibilidad de la vivienda tradicio-
nal en la Huasteca Potosina: hacia una vivienda rural susten-
table”, tesis inédita, PMPCA-UASLP.

A Figura 11. Revista de información y 
análisis, núm. 23

Fuente: INEGI (julio-diciembre 2003)

A Figura 12. Criterios e indicadores para 
desarrollos habitacionales sustentables

Fuente: (conavi) Comisión Nacional de 
Vivienda (2008).

A Figura 13. World Resources 2002-2004. 
Decisions for the Earth. Balance, voice, and 

power
Fuente: WRI (2003).
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el objetivo de orientar la planificación futura, la 
conservación, el fortalecimiento y el desarrollo 
de las decisiones en la zona.

A diferencia de otros métodos de medición de 
la sostenibilidad de la vivienda (Aulicino, 2008; 
Boyle, 2004; Conavi, 2008; De Paula y Tenorio, 2010; 
Gaja, 2005; Hernández, 2003; Kim y Rigdon, 1998; 
Kibwage y Misreave, 2011; Morillón, 2009; Wiston y 
Pareja, 2007; Oktay, 2005), la propuesta por Oktay 
y Hoskora (2009) cuenta con más elementos en 
la categorización de la sostenibilidad, elementos 
que nos permiten entender de manera integral 
los componentes de sostenibilidad de la vivienda 
tradicional.

En la tabla 1, se observa que en los últimos diez 
años existen esfuerzos por medir la sostenibilidad 
de la vivienda, la mayor parte de estos centran sus 
criterios en la sostenibilidad ambiental, en especial 
lo referente al ahorro de energía, transporte, 
emisiones, agua, ciclo de vida de los materiales y 
recursos naturales.

En menor medida, y de forma aislada, se encon-
traron trabajos de investigación que analizan otras 
dimensiones como: la sostenibilidad social bajo 
los criterios de bienestar humano, calidad de vida, 
inclusión social y participación; la sostenibilidad 
económica bajo los criterios de accesibilidad y pro-
ducción; la sostenibilidad cultural bajo los criterios 
de identidad, continuidad-cambio, y la transmisión 
de conocimiento en el seno de las comunidades; 
y, por último, la dimensión institucional bajo los 
criterios de gobernanza y autonomía. Estas últimas 
cuatro dimensiones, aunque poco exploradas en la 
arquitectura, las encontramos estudiadas de mane-
ra más profunda por otras disciplinas (tabla 2).

El modelo de medición de Oktay y Hoskara 
(2005) fue utilizado en Samanbahce, al norte 
de Chipre, y sus resultados se presentaron en el 
2010. Según los autores, el modelo aborda de 
manera holística todos los problemas (ambien-
tales, sociales y económicos y culturales) que 
participan en el contexto local, y proponen que 
para evitar la degradación de la sostenibilidad de 
la vivienda precaria en el barrio de Samanbahce 
(al interior de la antigua ciudad amurallada), es 
necesario fortalecer los componentes de soste-
nibilidad económica, social, ambiental y cultu-
ral en los nuevos proyectos de intervención del 
Estado en coparticipación con los habitantes del 
barrio.

pOr úLTImO

Las preocupaciones ambientales que caracteriza-
ron a la década de los sesenta del siglo pasado, nos 
impulsaron a proponer cambios en la forma de ver 
y diseñar nuestro entorno. Cinco décadas después, 
nos hemos dado cuenta que nuestro entorno tiene 
un sinnúmero de dimensiones que deben trabajar-
se al mismo tiempo en la búsqueda de la sostenibili-
dad, y que para llegar a ella debemos medir qué tan 
lejos estamos de donde queremos llegar. Algunos 
accesorios tecnológicos, un poco de pintura verde 
y pasto en nuestras azoteas distan mucho del lugar 
donde queremos llegar, un lugar autosuficiente, 
autónomo, autodependiente, con equidad, calidad 
de vida, continuidad de nuestra diversidad cultural, 
conservación y manejo sustentable de los recursos 
naturales. La vivienda es tan solo nuestra aportación 
más humilde a la compleja problemática de nuestra 
gran casa: la Tierra.

A Tabla 1. Análisis de métodos y criterios de 
evaluación de sostenibilidad de la vivienda

Fuente: Lárraga (2013, p. 52).

sostenibilidad  
ambiental

sostenibilidad  
económica

sostenibilidad  
social

sostenibilidad  
cultural

sostenibilidad  
institucional

Takács (2004) Foladori (2001) Sevilla (2000) Unesco (2009) Wri (2003)

fisher et al. (2005) Daly (2005)
Barkin (2002)
Toledo (1996)

Chiu (2004)
Najam, Papa y Taiyab 

(2006)

Rosales (2006) Ochoa (2008) Toledo et al. (2002) Galafassi (2001) Leff (2001)

balée y clark (2006) onu (2006) Toledo (2000) Delgado (2005) Gudynas (2002)

Verhagen (2008) Perry et al. (2006) Tetreault (2004) icomos (1999)

Altieri y Nicholls (2000)
Tetreault (2004)

Nurse (2006)  
Duxbury (2007)

Singh (2008)
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5° COnCUrSO DE DISEÑO En ACErO pArA ESTUDIAnTES DE 
ArqUITECTUrA En COLOmBIA - 2014

SEgUnDO pUESTO. mEmOrIA

rESUmEn

El aprendizaje basado en problemas permite a los estudiantes la posibilidad 
de enfrentarse a problemas reales de diversa índole, generando autonomía 
en la manera de aproximarse al conocimiento y a la solución del encargo 
proyectual. El 7° Concurso de Diseño en Acero - alacero 2014, buscaba 
fomentar el uso de esta aleación como material constructivo económico y 
eficiente, y para ello se proponía el diseño de un anteproyecto de “Vivienda 
social de altura media”. Este problema fue abordado a partir de los plantea-
mientos expuestos en el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura 
de la Universidad Católica de Colombia. El desarrollo del proyecto que se 
presentó a la preselección (5° Concurso de diseño en acero para estudiantes 
de arquitectura) se asumió desde el reconocimiento del problema, la cons-
trucción de preguntas guía y la implementación del diseño concurrente, con 
el fin de generar una propuesta que aporte al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población y a la sensibilización de los habitantes sobre las virtudes 
del acero como material constructivo. El manejo de la estructura metálica se 
concibe como un elemento de vinculación social, que satisface la demanda de 
la ciudad de manera sostenible, tecnológicamente avanzada y limpia.

pALABrAS CLAvE: diseño arquitectónico, tecnología, estructura metálica, 
vivienda de interés social, urbanismo, Bogotá.

5TH STEEL DESIgn ArCHITECTUrE STUDEnT COmpETITIOn 
In COLOmBIA -2014 
SECOnD pLACE. mEmOry

ABSTrACT

learning based on problems, provides the students with the possibility of facing 
real problems of one sort or another, creating autonomy in the ways of approa-
ching knowledge and the solution of a commissioned project. The 7th steel 
design competition AlACERo 2014, sought to encourage the use of this alloy 
as an economic and efficient construction material; to that end, it proposed the 
design of a “medium-height social housing” blueprint. The problem was addres-
sed based on the guidelines given by the Education Project of the Universidad 
Catolica de Colombia School of Architecture. The project development was asu-
med from the problem recognition, the construction of guiding questions, and 
the implementation of the concurrent design with the purpose of generating a 
proposal that tends to improve the people’s quality of life and sensitize the inha-
bitants on the virtues of steel as construction material. The manipulation of the 
metallic structure is conceived as an element of social connection that satisfies 
the demand of the city in a sustainable way, technologically advanced and clean.

kEy WOrDS: Architecture Design, Technology, metallic Structure, Social 
housing, Urban Planning, bogota.
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prESEnTACIón1

Desde hace seis años, la Asociación Latinoame-
ricana del Acero ha venido realizando el concurso 
Alacero, cuyo objetivo principal es incentivar el 
uso del acero en la construcción entre los estu-
diantes de las facultades de arquitectura de Lati-
noamérica, presentándose en la última edición 
159 facultades que conformaron 482 equipos, 
con un total de 1400 alumnos entre los países 
concursantes que exhibieron trabajo en las distin-
tas etapas de los concursos locales.

Para la séptima edición, el concurso tuvo 
como temática la vivienda social en altura media 
y se desarrolló en dos fases:

La primera fase es dirigida y organizada en 
Colombia por una entidad representante de ala-
cero, que para este caso es la Cámara Fedeme-
tal de la ANDI, encargada de escoger el mejor 
proyecto que representara a Colombia en el 7° 
Concurso de Diseño en Acero - alacero, median-
te un evento previo denominado 5° Concurso de 
diseño en acero para estudiantes de arquitectura 
en Colombia 2014.

La segunda fase es la participación del grupo 
elegido por la ANDI en el 7° Concurso de Diseño 
en Acero – alacero, donde participaron los gru-
pos elegidos por cada país de Latinoamérica en 
noviembre de 2014 en México.

La 7º Concurso de Diseño en Acero para Estu-
diantes de Arquitectura 2014, asumió como 
tema central “el fomento del acero como mate-
rial constructivo económico y eficiente para 
fomentar la igualdad socioeconómica a través de 
una vivienda digna, por lo cual los estudiantes 
deberán realizar una propuesta para una vivien-
da social de altura media, como espacio para 
mejorar la calidad de vida de la población”2.

Como parte de los objetivos que el progra-
ma tenía al participar en el concurso estaban: 
fomentar en los alumnos la capacidad compe-
titiva en un mundo globalizado; la capacidad 
para abordar un problema de índole social en 
la concepción del hábitat desde el campo de la 

1 Todas las imágenes de memoria y del proyecto son elabora-
ción de los autores en asocio con el cola borador, el estudiante 
Julián Felipe Hernández. 
jfhernandez23@ucatolica.edu.co
2 http://www.alacero.org/email/press/Alacero%20lanza%20
el%207%20Concurso%20de%20Dise%C3%B1o%20en%20
Acero%20para%20Estudiantes%20de%20Arquitectura%20
2014.pdf

arquitectura; crear conceptos de innovación y 
tecnología en la resolución del proyecto, fomen-
tando el estudio y la investigación del acero para 
su utilización dentro de los sistemas constructi-
vos y promover la interacción entre alumnos y 
profesores; crear y fortalecer las relaciones entre 
la academia y el sector productivo.

En este contexto, y bajo las orientaciones del 
Proyecto Educativo del Programa de Arquitectu-
ra, se concibe el acto formativo de los estudiantes 
desde la premisa de trabajo con proyectos rea-
les, con usuarios reales en contextos reales y liga-
dos a compromisos de carácter social, ambiental 
y tecnológico. Desde el punto de vista operativo, 
la integración de conocimientos se realiza por 
medio del aprendizaje basado en problemas, 
orientado a partir de los núcleos problémicos y 
el diseño concurrente entre los diferentes cam-
pos de conocimiento.

A Figura 1. Imágenes de la 
propuesta presentada al 

Concurso

A Figura 2. Póster del 
concurso para la 

primera fase de 
preselección en Colombia 
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El 7° Concurso de Diseño en Acero para Estu-
diantes de Arquitectura 2014, fue una oportuni-
dad para generar un punto de encuentro entre 
la academia y el sector productivo, y para poner 
en práctica la pertinencia del modelo pedagó-
gico planteado por la Facultad de Diseño y el 
Programa de Arquitectura. En la primera fase 
de este concurso los estudiantes participantes, 
orientados por el grupo de tutores, obtuvieron el 
segundo puesto3.

pLAnTEAmIEnTO DEL prOBLEmA

Las determinantes definidas —problemática, 
material, concepto— que se presentan a con-
tinuación mostrarán el desarrollo urbanístico, 
arquitectónico y tecnológico llevado a cabo con 
el fin de optimizar la percepción del acero en la 
vivienda de interés social mejorando la calidad 
de vida.

El acero como material del siglo XXI ha teni-
do un proceso de mejoramiento en su desarrollo 
como un elemento innovador que no solo influ-
ye en su técnica constructiva, sino también en 
el lenguaje de la arquitectura como símbolo de 
solidez, confianza y durabilidad.

La conceptualización del proyecto nace a 
partir de un análisis que se hizo de la ubicación 
geográfica, resaltando todas las ventajas del ace-
ro y funcionando como conector social en las 
distintas escalas territoriales para dar solución 
a necesidades a partir del desarrollo social y la 
expansión de la estructura urbana.

Bogotá se ha venido desarrollando en su es- 
tructura urbana con un crecimiento hacia las pe- 
riferias de la ciudad, que ha desplazado a las 
personas más vulnerables distanciándolas cada 
vez más del centro de la capital y aumentando 
los tiempos de recorridos para el desplazamien-
to de sus hogares hacia el trabajo y viceversa. 
Por todo lo anterior, surge una pregunta que 
tiene como fondo la importancia de los mate-
riales y de las personas, la cual se describe a 
continuación.

¿cuál Es la pErcEpción dEl acEro En mi 
ciudad?

A partir de las necesidades originadas por la 
movilidad, nace una solución eficiente que ayu-
dó a mejorar la calidad de vida de los bogo-
tanos y que se tomará como referente para 
responder la pregunta anteriormente enunciada; 
la respuesta lleva a que la percepción del acero 
en la ciudad es Transmilenio, un medio de 
transporte que organizó la urbe, con portales 

3 Los participantes principales del concurso son los que apa-
recen en el inicio del artículo, pero también se contó con la 
colaboración del estudiante Julián Felipe Hernández.

A Figura 3. Carta del 
jurado notificando el 

segundo puesto para la 
Universidad Católica de 
Colombia

A
From the Faculty
Desde la Facultad

5th Steel Design Architecture Student C 5th Steel Design Architecture Student  
Competition in Colombia -2014. Second place. memory

E-ISSN-2357-626X



Vol.   2014
FACULTAD DE ARQUITECTURA13716 FACULTAD DE ARQUITECTURA137 FACULTAD DE ARQUITECTURA137137

estratégicos, y su construcción es el lenguaje 
de una ciudad contemporánea; su estructura e 
imagen son totalmente metálicas, incorporadas a 
un lenguaje representado en todos los elementos 
que componen el sistema: portales, estaciones, 
puentes peatonales, entre otros.

A partir de esto, la estructura metálica en 
Bogotá se convirtió en un elemento vinculador 
social, satisfaciendo la demanda de la ciudad de 
manera sostenible, tecnológicamente avanzada y 
limpia.

Por esto, se entiende que el acero no solo es 
un elemento constructivo, sino que trae un sig-
nificado más profundo descrito por su lenguaje, 
su comunicación y la percepción de desarrollo 
social, determinante principal para el plantea-
miento del concepto del proyecto, cuyo objetivo 
principal es vincular las brechas sociales y cultu-
rales a partir de la tecnología del siglo XXI.

A Figuras 4 y 5. Premio 
entregado y 

participantes en el 5º 
Concurso de diseño en 
acero. Versión Colombia.

A Figura 6. Concepto
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A Figura 7. Localización y 
situación problémica

A Figura 8. Análisis urbano 
(API). Condiciones 

espaciales

AFigura 9. Imaginario del 
barrio Naciones Unidas

5th Steel Design Architecture Student C 5th Steel Design Architecture Student  
Competition in Colombia -2014. Second place. memory

A
From the Faculty
Desde la Facultad

EL prOyECTO

El proyecto está ubicado en el barrio Naciones 
Unidas, situado en el sur de Bogotá, y es el lugar 
de intervención para la propuesta de vivienda 
social4, debido a su gran problemática social, 
tecnológica y ambiental, manifestada en la fal-
ta de edificaciones con sistemas constructivos 
adecuados, infraestructura urbana, contamina-
ción en su estructura hídrica y estructura vial de 
difícil accesibilidad, evidenciando la necesidad 
de intervenir el territorio con proyectos urbanos 
y de arquitectura para responder a la demanda 
de una vivienda digna en condiciones habitables 
para las personas de la localidad, además que la 
morfología y topografía del lugar brinda las con-
diciones perfectas para una adecuada respuesta 
a nivel arquitectónico y urbano, pero sobre todo 
para la implementación del acero como elemen-
to innovador en la construcción de vivienda, ya 
que el lugar de implantación del proyecto se pre-
senta como un nodo entre barrios de la localidad.

4 Vivienda social de altura media. En Colombia, la vivienda 
de interés social (VIS) está dirigida a las personas menos favo-
recidas de nuestro país y las cuales devengan menos de cuatro 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Uno de los problemas que presenta Colombia, y que ha teni-
do una fuerte incidencia en el déficit cualitativo, se refiere a 
la escasez de tierras urbanizables, lo que se ha traducido en 
elevados precios de los terrenos. Como consecuencia de lo 
anterior, ha proliferado la construcción de barrios ilegales en 
zonas de alto riesgo, con graves deficiencias urbanísticas y de 
servicios. Las familias que habitan este tipo de viviendas están 
prácticamente marginadas de los subsidios del Gobierno y del 
crédito de las entidades financieras.

E-ISSN-2357-626X
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disEño urbano. intEgración EntrE paisajE 
urbano y arquitEctura

El problema social de la ciudad, replicado 
en su escala barrial, es la separación que existe 
entre sus barrios aledaños por un lote abandona-
do que enfrenta sus límites, por el que cruza una 
quebrada natural de agua generando una ruptu-
ra social.

A partir de esto, la propuesta se concentra en 
la vinculación del lote al barrio como elemen-
to articulador entre los equipamientos del sec-
tor, generando un circuito urbano que resalta la 
importancia de la ubicación geográfica del barrio 
teniendo como referente visual la ciudad de Bo-
gotá, lo que genera unidad en el territorio.

La implantación del proyecto como elemento 
vinculador social busca solucionar los principales 
problemas que existen en el sector. El primero es 
la desarticulación barrial, el segundo es la falta de 
vivienda digna en el sector, y el tercero la cons-
trucción popular con materiales convencionales 
con poca técnica y lenguaje contemporáneo.

disEño arquitEctónico. componEntEs dE 
dEsarrollo dEl hábitat

Este proyecto se concibe con un nombre cla-
ve para poder generar un cambio social, con 
el único objetivo de mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes y que se sientan como parte 

A Figura 11. Conceptos 
formales

A Figura 10. Propuesta 
vinculadora urbana 

(API) y estrategias

del desarrollo de la ciudad, creando sentido de 
pertenencia para todas y cada una de las per-
sonas afectadas en el sector a fin de lograr una 
vinculación entre los equipamientos existentes y 
crear una nueva cultura tecnológica que brinda 
el acero con todas sus capacidades constructivas 
y de percepción contemporánea, respetando la 
morfología y concepción del barrio para tratar de 
manejar los dos lenguajes de comunicación en 
cuanto a su materialidad.

El proyecto de vivienda social es llamado 
“Nuevo horizonte”, que nace a partir del con-
cepto de la teoría fractal de los “policubos” 
como ayuda para un mejor desarrollo espacial y 
estructural a partir de proporciones áureas, des-
tacando el método estructural por medio de pór-
ticos y arrostramientos metálicos tratados según 
el Reglamento Colombiano de Construcción Sis-
mo Resistente NSR10 y los requerimientos del 
concurso.

A Figura 12. Esquema de 
implantación
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A Figura 13. 
Configuración tipológica

A Figura 14. Sociedad

disEño constructivo. El acEro como 
matErial Económico y EficiEntE

Las condiciones que debe cumplir cualquier 
estructura es que sea rígida, estable y resistente, 
que al emplear fuerzas en todas las direcciones 
los elementos que la forman soporten la fuerza 
a la que son sometidos sin romperse o alterar su 
condición estructural.

Las estructuras metálicas cumplen con las 
mismas condiciones que las estructuras en con-
creto diseñadas para resistir fuerzas verticales y 
horizontales.

Como la estructura es articulada esta se rigidi-
zaría a través de triangulaciones llamadas arros-
tramientos, en el sentido longitudinal ya que en 
el sentido transversal se encuentran los pórticos 
metálicos que trabajan de igual manera con dife-
rentes esfuerzos de compresión y flexión.

A Figura 15. Articulación 

A Figura 16. Relaciones espaciales

5th Steel Design Architecture Student C 5th Steel Design Architecture Student  
Competition in Colombia -2014. Second place. memory

A
From the Faculty
Desde la Facultad

SOCIEDAD

El desarrollo del edificio en este lugar, está motivado en el 
hecho que sean los mismos habitantes del sector quienes 
ocupen el proyecto. Por esto, las tipologías se conciben a 
partir de un estudio de habitabilidad, así la transición de los 
nuevos residentes hacia estos espacios es coherente con su 
situación socioeconómica y mejora su calida d de vida.

RELACIONES ESPACIALES

Las conexiones poseen gran dinamismo 
gracias al terreno donde se realiza la 

implantación. Se generan flujos a través de 
una serie de criterios de diseño que hacen 

del edificio un lugar semipúblico que se 
mimetiza con su contexto.

Las relaciones verticales y horizontales se 
desarrollan a través de la articulación de 

espacios públicos, semipúblicos y privados, 
trasladando así, el lenguaje del barrio al 

objeto arquitectónico.

ARTICULACIÓN

La terraza es el primer elemento legible que 
se identifica en el barrio a intervenir, por 
esta razón como criterio de diseño,  
se enfatiza al generar espacios semipúblicos 
para que todos los habitantes del edificio 
tengan el privilegio de tener una terraza 
propia, así como una terraza pública  
en el mismo ptoyecto.

E-ISSN-2357-626X
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A Figura 19. Corte longitudinal

A Figura 18. Concepto 
estructural

-SEnTIDo longITUDInAl-
Las fuerzas se reducen con vigas  

de arriostramiento

A  Figura 17. Distribución 
según tipologías

Para poder rigidizar la estructura metálica se 
procede a realizar el arrostramiento del núcleo 
que comprende las escaleras del edificio, respon-
diendo a los esfuerzos horizontales generados por 
las acciones sísmicas y de viento que aumentan 
con la altura de la construcción por su ubicación 
geográfica.

Con los elementos mencionados y su adecua-
da articulación, existen muchas posibilidades 
de diseño para estructuras metálicas, que en la 
propuesta de este ejercicio funciona a partir de 
dos ideas importantes: la primera, la innovación 
estructural, y la segunda, la vinculación del barrio 
Naciones Unidas.
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AFigura 20. Corte constructivo

A Figura 22. Prospectiva 
del barrio Naciones 

Unidas

A Figura 21. Perspectiva 
estructural

Refuerzo en acero

Placas en Steel deck

Barandas en acero 
inoxidable

Vigas en acero

Relleno de placas en 
concreto

Sistema de muros 
industrializados 3D 
panel

Malla electro 
soldada en acero

Refuerzo de 
escalera en lámina 
de acero perforado

Escalera en acero

Columnas en acero 
Perfil H.

Acabado en cerámi-
ca de las placas

Muro de contención 
en concreto

Zapatas en concreto
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A
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Desde la Facultad

A Figura 23. Manejo de 
las diferentes escalas 

desde lo público, 
semipúblico y privado.

COnCLUSIón

El proyecto pretende resaltar e involucrar todas 
las ventajas del acero en cuanto a su fácil acce-
so e instalación, pensando en la vida útil del 
edificio y su reciclaje con la fundición del ace-
ro para la reutilización en otros proyectos como 
una de las ventajas de la estructura metálica. El 
lenguaje tectónico y contemporáneo rehabilita- 
rá el barrio gracias a un programa urbano de relación 
exterior-interior para que el proyecto no se vuelva 
una isla en el territorio y que sea para los habitantes 
con un uso semipúblico y público, que responda 
a las actividades de las personas que habitan allí y 
potencialice su carácter de comunidad y vecindad 
gracias a la materialidad y tectónica del proyecto, 
con su transparencia y fluidez, para mostrar la 
interacción en todos sus elementos hacia el 
exterior como parte de las relaciones urbanas 
de su contexto, todo esto volviendo al concepto 
principal vinculador para el funcionamiento del 
sistema estructural.
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Para aumentar su visibilidad e impacto de los artículos, se envían 
a bases de datos y sistemas de indexación y resumen (SIR) y asimis-
mo pueden ser consultados y descargados en la página web de la 
revista.

La Revista de Arquitectura no tiene tarifa por procesamiento de artículos 
ni costos asociados al valor de página publicada.

Los artículos publicados en la Revista de Arquitectura son sometidos 
al cumplimiento de los principios éticos contenidos en las diferentes 
declaraciones y legislaciones sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor específicos del país donde se realizó la investigación. En 
consecuencia, los autores de los artículos aceptados para publicar y 
que presentan resultados de investigaciones, deben firmar la decla-
ración de originalidad, de cesión de derechos y de cumplimiento 
total de los principios éticos y las legislaciones específicas.

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

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

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

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

manejo de la información y privacidad 
Habeas data

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del 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 cató-
lica de colombia, “por el cual se aprueba el manual de políticas de 
tratamiento de datos personales”

La universidad católica de colombia, considerada como respon-
sable y/o encargada del tratamiento de datos personales, manifiesta 
que los datos personales de los autores, integrantes de los comités y 
pares evaluadores, se encuentran incluidos en nuestras bases de datos; 
por lo anterior y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, 
la Universidad solicitará siempre su autorización, para que en desarro-
llo de sus funciones propias como Institución de Educación Superior, 
en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investiga-
ción, la universidad católica de colombia pueda recolectar, recau-
dar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, 
dar tratamiento, actualizar, transmitir y/o transferir a terceros países y 
disponer de los datos que le ha suministrado y que han sido incorpora-
dos en las bases de datos de todo tipo que reposan en la Universidad.

La universidad católica de colombia queda autorizada, de 
manera expresa e inequívoca, en los términos señalados por el 
Decreto 1377 de 2013, para mantener y manejar la información de 
nuestros colaboradores (autores, integrantes de los diferentes comi-
tés y pares evaluadores), así mismo los colaboradores podrán ejer-
cer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos 
personales, para lo cual se han dispuesto las siguientes cuentas de 
correo electrónico:

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

PolÍTICA  
EditoriaL

A A

A

A
con respecto a los autores principios éticos y buenas prácticas

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

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

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

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definicio-
nes del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex, para los artículos tipo 
1, 2 y 3 que se describen la continuación:

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

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

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

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

instrucciones para postular artículosA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fotografía: pueden ser entregadas en original para ser digitaliza-
das, de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o su-
perior a 300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los 
formatos de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG y deben cumplir 
con características expresadas en el punto anterior (gráficos)

plaNImetría: se debe entregar la planimetría original en medio digi-
tal en lo posible en formato CAD y sus respectivos archivos de plumas 
o en PDF, de no ser posible se deben hacer impresiones en tamaño car-
ta con las referencias de los espacios mediante numeración y lista ad-
junta. Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas 
y localización. En lo posible no se deben textos, achurados o tramas.

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

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

(3) ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en 
la dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01), 
adicionalmente se les enviará el vínculo para la descarga de la versión 
digital. También se enviará una constancia informativa en la que se 
relaciona la publicación del artículo y de manera opcional se puede 
detallar las fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

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

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• En la primera página del documento se debe incluir

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

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

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

deSCrIpCIóN del proyeCto de INveStIgaCIóN: en la introducción 
describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo del 
cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyectos 
de Investigación)

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

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

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

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

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

CItaS y NotaS al pIe: las notas aclaratorias o notas al pie no deben 
exceder cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser incor-
poradas al texto general. Las citas pueden ser:

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

cita textual extensa (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en un 
renglón y un bloque independiente con sangrías y omitiendo las comi-
llas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00).

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

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

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

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

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

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

En el proceso de arbitraje se emplea el método doble 
ciego, los nombres de evaluador no serán conocidos por el 
autor y viceversa. Con el fin de garantizar el anonimato del 
autor, al artículo postulado se le han podido suprimir nom-
bres, instituciones y/o imágenes que puedan ser asociadas de 
manera directa al autor. 

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

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

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

beneficios

Como retribución a los pares evaluadores, se les hará envío 
postal de un (1) ejemplar de la edición impresa sin ningún 
costo y entregada en la dirección consignada en el formato 
de hoja de vida. También si es de interés para el par, podrá 
hacer la solicitud de alguna de las publicaciones editadas y 
presentes en el catálogo de publicaciones de la universidad 
católica de colombia, previa aprobación de la Editorial y 
sujeto a la disponibilidad.

Si lo desea tendrá derecho a solicitar una constancia de 
la colaboración en la evaluación de artículos, la cual solo 
contendrá el periodo en el cual se realizó la evaluación. 
También tendrá la posibilidad de aceptar o no la publicación 
de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de formación 
en la página web de la Revista de Arquitectura en su calidad de 
colaborador.

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

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

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

• (RA) Rechazar el artículo: en este caso se entregará al autor 
un comunicado exponiendo las razones por las cuales se 
rechaza. En este caso, el autor puede volver a postular el 
artículo e iniciar nuevamente el proceso de arbitraje, siem-
pre y cuando se evidencien los ajustes correspondientes.

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contra-
dictorias en los conceptos de evaluación, el editor remitirá 
el artículo a un  evaluador más o un miembro del Comité 
Editorial podrá asumir la tarea de actuar como el tercer árbi-
tro, esto con el fin de tomar una decisión sobre la publicación 
del artículo.

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

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

notas aclaratorias

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

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

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

prOCESO DE ArBITrAjEA REVISTA DE ARQUITECTURAInSTrUCCIOnES pArA pArES A



Arquitectura146 REVISTA DE ARQUITECTURA ISSN:1657-0308

rEvISTA DE ArqUITECTUrA - UnIvErSIDAD CATOLICA DE COLOmBIA

C
U

lT
U

RA
 y

 E
SP

A
C

Io
 U

Rb
A

n
o

 
C

U
lT

U
RE

 A
n

D
 U

Rb
A

n
 S

PA
C

E

PR
o

yE
C

T
o

 A
RQ

U
IT

EC
T

ó
n

IC
o

 y
 

U
Rb

A
n

o
 

A
RC

h
IT

EC
T

U
RA

l 
A

n
D

 U
Rb

A
n

 
PR

o
jE

C
T

T
EC

n
o

lo
g

ÍA
, m

ED
Io

A
m

bI
En

T
E 

y 
So

ST
En

Ib
Il

ID
A

D
 

T
EC

h
n

o
lo

g
y,

 E
n

VI
Ro

n
m

En
T

 
A

n
D

 S
U

ST
A

In
A

bI
lI

T
y

D
ES

D
E 

lA
 F

A
C

U
l T

A
D

 
FR

o
m

 T
h

E 
FA

C
U

lT
y

Pá
g

. 6
Pá

g
. 1

6
Pá

g
. 6

8
Pá

g
. 5

8
Pá

g
. 4

8

Pá
g

. 1
34

Pá
g

. 7
7

Pá
g

. 8
6

Pá
g

. 3
8

Pá
g

. 2
6

Pá
g

. 9
6

Pá
g

. 1
14

Pá
g

. 1
26

Pá
g

. 1
05

LOS USOS y LA AprOpIACIón DEL ESpACIO púBLICO pArA 
EL FOrTALECImIEnTO DE LA DEmOCrACIA

USES AnD SpACE ApprOprIATIOn OF pUBLIC SpACE FOr THE 
DEmOCrACy BUILD-UpABSTrACT

Pablo Páramo, andrea milena burbano 

CIUDAD y COmprOmISO CIUDADAnO En  
LA HISTOrIA DE OCCIDEnTE

CITy AnD CITIzEn COmmITmEnT In WESTErn HISTOry

Carlos arturo osPina Hernández 
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