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Orientación editorial
Enfoque y alcance

La Revista de Arquitectura (ISSN 1657-0308 Impresa y E-ISSN 
2357-626X en línea) es una publicación seriada de 
acceso abierto, arbitrada mediante revisión por pares 
(doble ciego) e indexada, en donde se publican resulta-
dos de investigación originales e inéditos.

Está dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina. Es editada por la Facultad 
de Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la 
Universidad Católica de Colombia en Bogotá (Colombia).

La principal área científica a la que se adscribe la Revista 
de Arquitectura según la OCDE es:

 Gran área: 6. Humanidades

Área: 6.D. Arte

 Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

También se publican artículos de las disciplinas como 
2A02, Ingeniería arquitectónica; 5G03, Estudios urbanos 
(planificación y desarrollo); 6D07, Diseño.

Los objetivos de la Revista de Arquitectura son:

	Promover la divulgación y 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 seccio-
nes 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 seccio-
nes mediante la publicación de artículos de calidad.

	Publicar artículos originales e inéditos que han pasado 
por revisión de pares, para asegurar que se cumplen 
las normas éticas, de calidad, validez científica, edito-
rial e investigativa.

	Fomentar la divulgación de las investigaciones y acti-
vidades desarrolladas en la Universidad Católica de 
Colombia.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura: arquitectura, 
diseño, educación arquitectónica, proyecto y construc-
ción, urbanismo.

Idiomas de publicación: español, inglés, portugués y francés.

Título abreviado: Rev. Arquit.

Titulo corto: RevArq

Políticas de sección
La revista se estructura en tres secciones correspondien-
tes a las líneas de investigación activas y aprobadas por la 
institución, y dos complementarias, que presentan diná-
micas propias de la Facultad de Diseño y las publicacio-
nes relacionadas con la disciplina.

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 con-
diciones proyectuales que devienen en los hechos arqui-
tectónicos o urbanos, y la forma como estos se convier-
ten en un proceso de investigación y nuevo de conoci-
miento. También se presentan proyectos que sean resul-
tados de investigación, los cuales se validan por medio 
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 sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructura-
les, materiales y procesos constructivos, medioambiente 
y gestión, relacionados con los entornos social-cultural, 
ecológico y económico.

Desde la Facultad. En esta sección se publican artículos 
generados en la Facultad de Diseño, relacionados con las 
actividades de docencia, extensión, formación en inves-
tigación o internacionalización, las cuales son reflejo de 
la dinámica y de las actividades realizadas por docentes, 
estudiantes y egresados; esta sección no puede superar 
el 20% del contenido.

Textos. En esta sección se publican reseñas, traduccio-
nes y memorias de eventos relacionados con las publica-
ciones en Arquitectura y Urbanismo.

A

A Portada: Edificio Miguel de Mendoza #14, CDMX, 
México (2015)
Arquitectos: PDI Diseño + construcción

Fotografía: Mtro. Rodrigo García Cué (Fotógrafo) 2017 
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Frecuencia de publicación
Desde 1999 y hasta el 2015, la Revista de Arquitectura 
publicó un volumen al año, a partir del 2016 se 
publicarán dos números por año en periodo antici-
pado, enero-junio y julio-diciembre, pero también 
maneja la publicación anticipada en línea de los ar-
tículos aceptados (versión Post-print del autor).

La Revista de Arquitectura se divulga mediante versio-
nes digitales (PDF, HTML, EPUB, XML) e impresas 
con un tiraje de 700 ejemplares, los tiempos de 

producción de estas versiones dependerán de los 
cronogramas establecidos por la editorial.
Los tiempos de recepción-revisión-aceptación 
pueden tardar entre seis y doce meses depen-
diendo del flujo editorial de cada sección y del 
proceso de revisión y edición adelantado.
Con el usuario y contraseña asignados, los auto-
res pueden ingresar a la plataforma de gestión 
editorial y verificar el estado de revisión, edición 
o publicación del artículo.

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

Mecanismo

Para establecer canje por favor descargar, diligen-
ciar y enviar el formato: RevArq FP20 Canjes
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revues.org/4412
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Resumen
Entre los historiadores de la arquitectura, el estudio de diversos aspectos provenientes o conectados con la historia de la 
enseñanza de la arquitectura, del urbanismo y de las artes decorativas ha despertado un renovado interés, especialmente 
desde la perspectiva de la materialidad de una vasta cultura arquitectónica generada y difundida a partir del siglo XIX, y a 
través de la cual se pueden comprender hoy en día evoluciones y dinámicas inherentes a la transmisión del conocimiento 
arquitectónico durante diversas épocas. El caso francés, marcado por la creación de la École des Beaux-Arts de Paris, 
a principios del siglo XIX, constituye un caso de estudio fundamental por cuanto durante la existencia de la sección de 
Arquitectura de la École (suprimida en 1968, después de casi siglo y medio de existencia), las experiencias pedagógicas de 
dicha institución se erigieron como modelos que progresivamente fueron adaptados en escuelas de arquitectura de todo 
el mundo. El artículo analiza el concepto de atelier y su posición central en el seno de la estructura institucional y pedagógica 
sobre la cual se levantó el sistema beauxartiano.
Palabras clave: historia de la arquitectura, Escuela de Bellas Artes, escuelas regionales de arquitectura, escuelas nacionales 
superiores de arquitectura, escuelas de ingenieros, historia cultural, historia material. 

La pédagogie de l’atelier dans l’enseignement de l’architecture en France aux XIXe et XXe siècles, une approche culturelle et matérielle
Résumé
L’étude de certains aspects issus ou liés à l’histoire de l’enseignement de l’architecture ainsi que de l’urbanisme et des arts 
décoratifs, a suscité un intérêt renouvelé chez les historiens de l’architecture, notamment en ce qui concerne la matérialité de 
la culture architecturale produite et diffusée depuis le XIXe siècle, qui nous permet aujourd’hui de comprendre les évolutions 
et dynamiques propres aux processus de transmission des connaissances architecturales, pendant diverses époques. L’analyse 
des expériences pédagogiques développées au sein de la section d’Architecture de l’École des Beaux-Arts de Paris (créée au 
début du XIXe siècle) constitue un enjeu fondamental : ces expériences sont devenues au fil des années de véritables modèles 
adoptés au sein de nombreuses écoles d’architecture dans le monde. Cet article porte sur le concept d’atelier et son impor-
tance au centre d’une structure institutionnelle et pédagogique sur laquelle s’est développé le « système Beaux-Arts ».
Mots-clés: Histoire de l'architecture, École des Beaux-Arts, écoles régionales d’architecture, écoles nationales supérieures 
d’architecture, écoles d’ingénieurs, histoire culturelle, histoire matérielle.

Pedagogy of the workshop in the teaching of architecture. A cultural and material approach to the French case (19th and 20th 
centuries)
Abstract
Among the historians of architecture, the study of aspects arising from or connected to the history of the teaching of architec-
ture, urbanism and decorative arts has aroused a renewed interest, especially from the perspective of the materiality of a vast 
architectural culture generated and diffused since the 19th century, and through which it is possible to understand the evolu-
tions and dynamics inherent in the transmission of architectural knowledge during different periods. The French case, marked 
by the creation of the École des Beaux-Arts in Paris at the beginning of the 19th century, is an important case of study, since, 
during the existence of the Architecture section of the École (suppressed in 1968, after almost a century and a half of exis-
tence), the pedagogical experiences of this institution were promoted as a model that was progressively adapted in schools of 
architecture worldwide. The article analyses the concept of atelier and its central position in the institutional and pedagogical 
structure on which the French system was built.
Keywords: Architectural history, School of Fine Arts, regional schools of architecture, French National Schools of 
Architecture, schools of engineering, cultural history, material history.

A pedagogia do ateliê no ensino da arquitetura. Uma aproximação cultural e material ao caso francês (séculos XIX e XX)
Resumo
Entre os historiadores da arquitetura, o estudo de diversos aspectos provenientes ou conectados com a história do ensino 
da arquitetura, do urbanismo e das artes decorativas tem despertado um renovado interesse, especialmente sob a perspec-
tiva da materialidade de uma ampla cultura arquitetônica gerada e difundida a partir do século XIX, e pela qual podem ser 
compreendidas hoje evoluções e dinâmicas inerentes à transmissão do conhecimento arquitetônico durante muitas épocas. 
O caso francês, marcado pela criação da École des Beaux-Arts de Paris, no início do século XIX, constitui um caso de estudo 
fundamental porque, durante a existência da seção de Arquitetura da École (suprimida em 1968, depois de quase um século 
e meio de existência), as experiências pedagógicas dessa instituição foram instituídas como modelos que progressivamente 
foram adotados em escolas de arquitetura do mundo inteiro. Este artigo analisa o conceito de ateliê e sua posição central no 
seio da estrutura institucional e pedagógica sobre a qual o sistema beauxartiano foi fundado.
Palavras-chave: Escola de Belas Artes, escolas de engenheiros, escolas nacionais superiores de arquitetura, escolas regionais 
de arquitetura, história cultural, história da arquitetura, história material.
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Debido a su polisemia, el término “atelier” 
(en español: taller)2 engloba realidades heterogé-
neas —aquellas del espacio de producción como 
también aquellas del aprendizaje, tanto en los 
terrenos del arte como en los de la industria— 
entre las cuales existen importantes parentescos 
y contrastes de significados. 

Se hace referencia aquí a un solo tipo de ate-
lier: aquel dedicado a la formación de arquitec-
tos. En este sentido, la riqueza semántica del 
término conjuga diferentes valores culturales por 
cuanto con este se designa “a la vez el espacio 
físico donde tiene lugar la enseñanza; el vínculo 
casi tribal que lo organiza y lo anima; el grupo 
mismo de alumnos que lo conforma; el patrón 
del mismo; y por supuesto, el espíritu arquitec-
tónico que allí se inculca”, tal y como lo enun-
cia Jean-Pierre Martinon (2003, p. 94). El atelier 
de arquitectura ha ocupado un lugar central en 
todos los trabajos consagrados desde los años 
setenta a la historia de la École des Beaux-Arts3, 
y ha sido examinado generalmente bajo la forma 
que tomó al interior de este sistema educativo, 
cuya influencia evidencia su valor como modelo 
para la enseñanza de la arquitectura durante el 
siglo XIX.

El interés creciente por otros lugares y otras 
modalidades de formación, así como por la pre-
servación de un aprendizaje de la creación a tra-
vés de la práctica —ilustrada hoy en día por la 
enseñanza del “proyecto” en las Écoles Natio-
nales Supérieures d’Architecture— invitan a inte- 
rrogar de manera más amplia las realidades del 
atelier. Aunque desde 1968 en Francia, tras la 
implosión de la École des Beaux-Arts, el atelier 
no se estructuró ya en torno a un maestro exclu-
sivo, la aparente longevidad del atelier como 
modalidad pedagógica individual y colectiva no 
disimula las mutaciones conocidas conforme a 
las declinaciones que tomaron forma en los más 
diversos espacios de enseñanza de la arquitectu-
ra (Garric, Crosnier Leconte, Nègre et al., 2011; 
Lambert y Thibault, 2011). Algunas investiga-
ciones llevadas a cabo durante la última década 
evidencian un interés renovado por el estudio 
de las modalidades didácticas que fueron aplica-

2 Aunque en el título de la presente traducción se ha usado 
directamente la palabra “taller” para enfatizar el concepto 
pedagógico y el espacio físico que esta palabra representa en 
las facultades de arquitectura tanto de España como de Lati-
noamérica, se ha optado por mantener en el cuerpo del texto 
la palabra francesa atelier, con el fin de conservar en todo 
momento la referencia al caso francés que aquí se analiza. 
3 Sin describir aquí una historiografía de la enseñanza de la 
arquitectura en la École des Beaux-Arts, es necesario men-
cionar al menos dos trabajos que han combinado el análisis 
de la producción en la École con el análisis de su organiza-
ción: The Architecture of the École des Beaux-Arts de Arthur 
Drexler (1977), y Composition non-composition: architecture 
et théories, XIX-XX siècles de Jacques Lucan (2009). Este último 
constituye la primera síntesis de esta magnitud, publicada en 
francés, que aborda el tema.

das en los ateliers, y que una lectura diacrónica 
podría ayudar a esclarecer4.

Las dificultades encontradas al intentar des-
cribir la cotidianidad de los ateliers se deben, no 
solo al estado de las fuentes —los documentos de 
importancia, generalmente no eran conservados— 
(Epron, 1983, p. 36), sino también a la naturaleza 
misma del aprendizaje: casi siempre oral y manual. 
Conservada hasta ahora apartada de los programas 
de investigación que han examinado numerosos 
campos de la enseñanza a partir de la historia de la 
educación y del arte, la historia de la arquitectura 
se beneficia hoy en día de los aportes de aquellos 
trabajos, movilizando así un enfoque de la forma-
ción arquitectónica más sensible a las realidades 
culturales y a su materialidad.

¿Un paradigma de atelier? 
Dada la forma como el atelier de arquitectura 

se estructuró durante el siglo XIX, cabría la com-
paración con los ateliers de pintura y de escultu-
ra —al menos en lo que respecta a la École des 
Beaux-Arts— tanto por su estructura como por su 
ascendencia académica, preparando a sus alum-
nos para el Prix de Rome. Si bien la institución 
académica organizaba los cursos y los concur-
sos, el aprendizaje práctico de los alumnos tenía 
lugar en ateliers privados, bajo la tutela de un 
maestro. Varias diferencias merecen ser señala-
das, comenzando por aquellas conexiones que 
produjeron la satelización de la mayor parte de 
ateliers de arquitectura de la École, mientras 
que, por el contrario, en el caso de la formación 
de los pintores (Nerlich y Bonnet, 2013; Poulot, 
Pire y Bonnet, 2010), predominaron los ateliers 
independientes. Pero sus singularidades tienen 
también que ver con la naturaleza de las activi-
dades de los arquitectos y con las expectativas 
de su formación, mezcla de aptitudes artísticas 
y saberes técnicos constructivos. A lo largo del 
siglo XIX parecía acentuarse una distinción entre 
el atelier académico y la agencia de arquitectura, 
o, dicho de otra forma, entre el marco de una 
educación principalmente artística y aquel de la 
práctica profesional. La trascendencia del apren-
dizaje concreto del oficio pone en evidencia las 
interacciones entre los dos espacios —el atelier 
y la agencia—: interacciones que resultan origi-
nales, por así decirlo, por cuanto uno de dichos 
espacios resulta ser la transposición del otro pero 
esta vez sobre un modelo didáctico, consagran-
do así la denominación del jefe de atelier como 

4 Los trabajos consagrados recientemente a la historia de varias 
Écoles Nationales Supérieures d’Architecture (ENSA), herede-
ras de las Écoles des Beaux-Arts, más antiguas, o de las Écoles 
Régionales d’Architecture  —cuya base se instauró en 1903—, 
proporcionan elementos importantes para poder comprender 
el lugar del atelier entre las constantes de la enseñanza de la 
arquitectura (Amouroux, 2009; Châtelet y Storne, 2013).
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“patrón”5. Aunque esta pedagogía —de la cual 
la École des Beaux-Arts (Figuras 1 y 2) constituyó 
el referente hegemónico durante el siglo XIX— 
atesoró una reputación confirmada y sostenida 
por el talento de la élite arquitectónica que allí 
se formaba, se vio también denigrada desde otra 
perspectiva, en nombre de la escasa preparación 
constatada entre la gran mayoría de sus alumnos 
para enfrentar las realidades de la profesión.

Para comprender las valoraciones divergentes 
que se tienen de este sistema educativo, es 
necesario confrontarlo con la existencia de otro 
método pedagógico originado en la École Poly-
technique, y que consistía fundamentalmente 
en una formación más controlada. En investiga-
ciones recientes se ha abordado dicha dialéc- 
tica, unas veces bajo la óptica de una historia 
conjunta de las diferentes instituciones francesas 
en las que se enseñaba la arquitectura (Garric et 
al., 2011; Lambert y Thibault, 2011), y otras 
veces enfocándose en el auge internacional de 

5 Acerca de este punto, resulta esclarecedor un paralelo con 
la interrelación de las vocaciones profesional y pedagógica de 
los ateliers de artistas. Al respecto, ver Nerlich y Bonnet (2013, 
pp. 17-54, 59-69).

tales modelos6. Examinados desde esta perspec-
tiva comparatista, los elogios en favor del atelier 
y de sus virtudes didácticas se revelan como una 
expresión del componente artístico de la pro-
fesión de arquitecto. Partiendo de un principio 
diferente, la enseñanza de la arquitectura en las 
escuelas de ingenieros asociaba los cursos magis-
trales —que eran objeto de una validación— con 
ejercicios que tenían como objetivo el entre-
namiento gráfico de los alumnos (Garric et al., 
2011, pp. 43-59; Lambert y Thibault, 2011, p. 
132-172). Dado que en tales casos no se apun- 
taba necesariamente a formar arquitectos —en 
el estricto sentido de la expresión—, la transmi-
sión de los conocimientos y de los savoir-faire era 
concebida en el marco de un plan de estudios 
corto. De manera recíproca, el carácter académi-
co del atelier suponía una progresión más flexible 
y abierta. En la École des Beaux-Arts, la división 
en dos niveles —la second classe, seguida de la 
première classe— estaba acompañada de una 
estructura de estudios fundada en el éxito obteni-
do en los concursos académicos de la institución: 
dichos concursos proporcionaban las medallas y 
las menciones que se convertían en valeurs para 
acceder a la première classe y, posteriormente, 
presentarse para optar por el diploma (creado 
en 1867). Los alumnos podían frecuentar un ate-
lier con el fin de prepararse para las pruebas de 
admisión, como también por el simple deseo de 
asistir, sin estar obligados a tomar parte de los 
concursos de la École. Apartándose de la visión 
simplista que proclama el antagonismo entre 
los dos modelos pedagógicos, el académico y 
el politécnico, el estudio comparado de su evo-
lución ha llevado a percibirlos como los “polos 
entre los cuales evolucionaron los sistemas de 
enseñanza de la arquitectura” (Raffaele, 2010, p. 
51). Si una institución como la École d’Ingénieurs 
de Lausanne representó la incursión durante los 
años cuarenta y cincuenta (pp. 64-67) del atelier 
en una escuela de carácter politécnico, no hay 
que olvidar cómo en la historia de las escuelas 
de arquitectura en Francia se había puesto ya en 
evidencia desde la segunda mitad del siglo XIX 
una aspiración por encuadrar de mejor forma la 
progresión de los alumnos.

La desaparición, en 1968, de la sección de 
Arquitectura de la École des Beaux-Arts marcó el 
fin de una acepción particular del término atelier. 
El contexto de experimentaciones didácticas que 
surgió entonces, especialmente propicio a múl-
tiples formas de pluridisciplinariedad, condujo a 
reformular el espíritu y las modalidades de un 
modelo de formación colectiva que resultó ser 

6 En Estados Unidos, donde el influjo de la École des Beaux-
Arts es bien conocido, se constata una bipolaridad en tal sen-
tido (Lewis, 2012). La aproximación desde el contexto suizo 
es novedosa (Raffaele, 2010, pp. 51-76).

A

 Figura 1. Entrada  

A

 principal de la École 
Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, sobre 
la Rue Bonaparte. A través 
de la reja enmarcada por 
los bustos de Pierre Puget 
y de Nicolas Poussin se 
puede apreciar al fondo 
la fachada del Palais des 
Études. Hoy en día acoge la 
École Nationale Supérieure 
d’Architecture Paris-
Malaquais 
Fotografía: Andrés Ávila 
Gómez, 2017.

A

 Figura 2.  Interior de 
la Cour Vitrée en el Palais 
des Etudes. Acceso hacia el 
Amphithéâtre d'honneur.
Fotografía: Andrés Ávila 
Gómez, 2017.
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finalmente más operatorio de lo que aparentaba. 
El término atelier, cargado aún de sus antiguas 
connotaciones y a menudo redefinido para desig- 
nar estructuras didácticas alternativas (como 
por ejemplo el atelier collégial) fue repudiado al 
comenzar los años setenta para ser reemplazado, 
según el caso, por el término studio.

El espacio construido de las Écoles Nationales 
Supérieures d’Architecture revelaba también 
tales incertidumbres, especialmente cuando 
alguna de las escuelas conseguía nuevas insta-
laciones: mientras el plano de la École de Bor-
deaux reafirmaba todavía de manera notoria la 
autonomía del atelier, el programa de la École 
de Nantes se vio en cambio afectado por una 
“suma de prohibiciones, en primer lugar: per-
mitir, favorecer o incluso sugerir la evocación 
del atelier” (Denès, 1999, p. 43), tal y como lo 
describe Michel Denès. Y sin embargo, el predo-
minio de una pedagogía de la enseñanza de la 
arquitectura ligada al atelier aparece —inclusive 
hasta las últimas décadas del siglo XX— como 
una forma particular de aprendizaje intelectual 
y práctico en la cual se perpetúa el sentido del 
trabajo colectivo7. La heterogeneidad de las 
modalidades didácticas empleadas reflejó espe-
cialmente las diferentes maneras de concebir 
la formación, inscribiéndose entre un realismo 
profesionalizante y una transposición —de corte 
más teórico— de las prácticas de proyectación.

Una geografía cambiante de la 
enseñanza

Vista en el contexto global de la École des 
Beaux-Arts, la geografía de los ateliers se vislum-
bra tan compleja como la propia historia de la 
institución, conduciéndonos particularmente 
hacia temas como la libertad de la enseñanza o a 
la autonomía otorgada a los alumnos para esco-
ger profesor en función del éxito de su atelier o 
según su notoriedad profesional, e incluso el pri-
vilegio de solicitar para ello un arquitecto que no 
fuera “patrón” —como sucedió con Eugène Viol-
let-le-Duc y con Auguste Perret, por citar solo 
algunos—. En la segunda mitad del siglo XIX, los 
ateliers vinculados con la École des Beaux-Arts 
eran ya, además de numerosos, poseedores de 
una diversidad de estatus. 

Con la reforma a la institución en 1863 se 
crearon tres ateliers “oficiales” de arquitectura 
dirigidos por profesores nombrados exclusiva-
mente por la École, ante lo cual los demás ate-
liers pasaron a ser calificados como “libres” o 
“exteriores”. En esta segunda categoría emergió, 

7 Desde este punto de vista, es instructiva la comparación con 
las reformas que tuvieron lugar en la enseñanza del atelier 
en Estados Unidos; al respecto ver Kathryn H. Anthony (en 
Ockman, 2012, pp. 396-401).

hacia finales del siglo XIX, una variable conocida 
como ateliers “preparatorios”, destinados priori-
tariamente a los alumnos admissionistes, que se 
preparaban entonces para el concurso de admi-
sión a la École. De la misma manera en que se 
reconoce una geografía cultural de los ateliers 
de la École des Beaux-Arts, la cual es a su vez 
reflejo de la que configuran los profesores que 
daban identidad a cada atelier, es posible tam-
bién distinguir en los estudios consagrados desde 
hace casi treinta años a la École, aquel panora-
ma veleidoso ligado tanto a los ciclos de vida de 
aquellas “instituciones dentro de la institución” 
(Martinon, 2003, p. 94) —tal y como las ha defi-
nido Jean-Pierre Martinon— como a la actividad 
de los profesores y de la población estudiantil. La 
creación de un nuevo atelier, su cesión natural a 
un colaborador o incluso a un antiguo alumno 
—o, al contario, una escisión o una crisis de 
sucesión—, así como el nombramiento de un 
patrón de atelier libre para pasar al mando de un 
atelier oficial, pueden ser interpretados, a ojos 
del sociólogo o del etnólogo, como situaciones 
“familiares”. Retomando las palabras de Marti-
non: “espacios, alianzas, poderes, territorios, 
ya fueran estos institucionales, gregarios o de 
sustento” (p. 29) ponen en práctica una genea-
logía tan simbólica como pragmática que plantea 
a la vez la perpetuación de una cultura y una 
cesión simbólica de poderes. 

Trazar la cartografía de estos ateliers suscita 
varias dificultades, comenzando por la heteroge-
neidad y la dispersión de la información. Dicha 
cartografía se ha ido construyendo, sin embargo, 
sobre la base de dos tipos de enfoques, el prime-
ro de ellos pensado a la escala global de la École, 
y el segundo de ellos orientado sobre la figura del 
patrón de atelier o sobre la trayectoria de uno o 
varios de sus alumnos. Los estudios dedicados a 
la enseñanza de la arquitectura en la École des 
Beaux-Arts han contribuido, desde su aparición 
en 1970, a establecer un inventario de los ateliers 
que permite restablecer la cronología e incluso 
la identidad del alumnado (Chafee en Drexler, 
1977, pp. 500-502). Corregida y completada en 
1993 por Jean-Pierre Epron, esta cartografía pue-
de ser complementada hoy en día con precisión 
no solamente debido a la profundización en el 
conocimiento sino además gracias a la renova-
ción de la mirada (1992b, pp. 113-119). El Dic-
tionnaire des élèves architectes de l’École des 
Beaux-Arts (1800-1968), elaborado bajo la direc-
ción de Marie-Laure Crosnier Leconte, y dispo-
nible para su consulta en línea a partir del año 
20138, cuyos contenidos provienen de la revi-
sión sistemática de los registros de matrículas de 
la École conservados en los Archives Nationales, 

8 Ver: www.purl.org/inha/agorha/001/7  
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constituye en este sentido un aporte fundamental. 
Si bien el Dictionnaire des élèves architectes (Figu-
ra 3) se centra en la trayectoria académica indivi-
dual de los alumnos, esta herramienta proporciona 
de forma indirecta valiosa información sobre el 
censo de los “patrones”, contribuyendo también a 
documentar los ateliers a una escala colectiva.

Un número creciente de monografías de arqui-
tectos permite hoy en día ahondar en informa-
ción general, aunque poco se han desarrollado 
las investigaciones sobre ateliers específicos. Las 
investigaciones realizadas por Joseph Abram sobre 
la enseñanza impartida por Auguste Perret resultan 
ejemplares en este sentido, tanto por la voluntad 
de considerar conjuntamente el punto de vista de 
los alumnos y del maestro como por las fuentes uti-
lizadas, explotando particularmente documentos 
gráficos y entrevistas (Abram, 1985). Los estudios 
consagrados en los últimos años al atelier de Hen-
ri Labrouste pueden igualmente asociarse a estos9.

Dado que la difusión del modelo pedagógi-
co del atelier de arquitectura se había extendi-
do a otro tipo de instituciones entre mediados 
del siglo XIX y mediados del XX, la geografía de 
la enseñanza de la arquitectura debe ser capta-
da a una escala mucho más amplia. Una prue-
ba de ello la constituyen los tres ateliers de la 
École Spéciale d’Architecture creada en 1865 
para competir con el sistema de la École des 
Beaux-Arts, apoyada en el mismo principio de 
la École Centrale des Arts et Manufactures. A 
pesar de la crítica abierta al modelo académico 
del atelier por parte de Emile Trélat, el fundador 
de la École Spéciale, los tres ateliers implantados 

9 Labrouste (1801-1875): la structure mise en lumière (catálo-
go de la exposición, Paris, cité de l’architecture et du patri-
moine, 2012-2013), París, 2013. Ver principalmente los artí-
culos de Marc Le Cœur (pp. 192-199) y de Sigrid de Jong (pp. 
200-209).

en esta novedosa institución privada se inspira-
ron plenamente dicho modelo; y, sin embargo, al 
día de hoy su historia no ha sido bien estudiada10. 
Por otro lado, la información obtenida reciente-
mente sobre las Écoles Régionales d’Architecture 
—creadas oficialmente en 1903 y abiertas pro-
gresivamente—, amplía aún más la dimensión del 
horizonte cambiante en torno a la enseñanza de 
la disciplina. Organizadas siguiendo el modelo de 
la École des Beaux-Arts, pero desprovistas desde el 
principio de ateliers internos, las écoles régionales 
permanecieron sometidas a su superior parisina 
—la única habilitada para otorgar el diploma y 
que conservaba el derecho de evaluar los concur-
sos—, siendo percibidas casi como “ateliers exte-
riores” de la quai Malaquais. “La mayor parte de 
los alumnos, hartos de tales desventajas, llegaban 
a París al finalizar la seconde classe. Lo peor es 
que allí eran respaldados y estimulados por sus 
profesores!” (Le Couedic en Amouroux, 2009, p. 
27), como subraya Daniel Le Couedic evocando 
para ello el caso de los alumnos de Lille. Desde 
ese punto de vista, solamente la escuela de arqui-
tectura de Alger, estudiada recientemente por 
Malik Chebahi (2013), podía pretender un poco 
de autonomía, más por razones de distancia que 
por la especificidad misma de pertenecer a un 
contexto extraeuropeo.

La geografía humana evocada hasta aquí podría 
ser complementada con el estudio de la geografía 
física de los ateliers. En París, por ejemplo, no 
todos los ateliers estaban ubicados en zonas cer-
canas a la École, e incluso algunos estaban ver-
daderamente alejados de esta; y aunque este 
fenómeno es conocido, es necesario que dicha 
realidad sea cartografiada de manera precisa. 
Fueran cuales fuesen las lógicas que explican la 
localización de los ateliers, como por ejemplo, 
“polaridades artísticas” o “factores de dispersión” 

(Traversier, 2009), dicha distribución espacial co- 
rresponde igualmente a una serie de contingen-
cias materiales, entre las cuales el transporte de 
bastidores durante los días de exposiciones finales 
en concursos de la École corresponde sin duda a 
una de las más emblemáticas. El impacto de esta 
cartografía sobre la enseñanza puede dimensio-
narse, por ejemplo, cuando la distancia entre el 
jurado evaluador y el atelier correspondía a un 
desplazamiento a escala nacional; en Strasbourg, 
“los proyectos cuyas entregas están ajustadas de 
acuerdo con los horarios del tren, parten hacia 
París para ser evaluados allí, regresando en oca-
siones sin ni siquiera haber sido examinados por 
el jurado y a menudo sin la más mínima explica-
ción” (Denès en Châtelet y Storne, 2013, p. 45).

10 Desde la publicación del libro de Frédéric Seitz (1995), 
varias investigaciones han complementado los conocimientos 
acerca de las asignaturas impartidas en esta escuela, mientras 
que la enseñanza en el atelier no ha sido aún objeto de nue-
vos estudios.

A  Figura 3. Brochure del 
evento académico en el cual se 
presentó, en abril de 2016 en 
el Institut National d’Histoire 
de l’Art, el resultado del 
proyecto Dictionnaire des élèves 
architectes de l’Ecole des Beaux-
Arts (1800-1968). En la fotografía 
tomada en 1927, que ilustra el 
anuncio, aparecen los alumnos 
del atelier: Pascal, Recoura y 
Nenot, exhibiendo la entrega de 
un proyecto.
Fuente: INHA, 2016.
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Aculturación y tejido relacional: 
de la solidaridad académica a las 

sociabilidades profesionales
La sociabilidad que tuvo lugar en el seno de 

los ateliers de arquitectura es bien conocida hoy 
gracias a los relatos de actores o de detractores del 
sistema beauxartiano, que fueron publicados en 
número creciente especialmente desde finales del 
siglo XIX. Algunos de aquellos textos, considera-
dos emblemáticos, han sido ya reunidos en forma 
de antología (Jacques, 2001), pero se encuentran 
hoy también nuevos testimonios —espontáneos o 
recogidos de forma sistemática— que esclarecen 
diversos elementos sobre el siglo XX revelando, 
entre otras cosas, las innovaciones en el sistema 
de ateliers a través de sus continuidades y su difu-
sión en el seno de las écoles régionales11. La exis-
tencia de una enseñanza compartida que permitía 
a los “nuevos” adquirir aquellos savoir-faire gra-
cias al contacto con los “antiguos”, aunque esto 
solo fuera participando como “nègres”12 en sus 
proyectos académicos, constituyó no solamente 
un aprendizaje de la creación arquitectónica, 
sino que contribuyó igualmente a la construc-
ción de una connivencia corporativa que perduró 
por generaciones. Dicho funcionamiento lleva a 
interrogarse sobre la creación de nuevos ateliers, 
como aquellos de la École de Strasbourg —sobre 
la cual Anne-Marie Châtelet ha consagrado, junto 
a Franck Storne, una investigación en dos volúme-
nes— (Figura 4): “¿cómo pudo haber sido creado 
en 1921 un nuevo atelier, si este no podía contar 
con ningún alumno ‘antiguo’ para transmitir los 
conocimientos?” (Châtelet, Storne, 2013, p. 26). 

El atelier representa un lugar de aculturación, de 
un aprendizaje por inmersión cuyas modalidades 
—más allá de los rituales y del folclor festivo que 
caracteriza la vertiente más notoria— promovieron 
el tejido de múltiples lazos entre el marco acadé-
mico y la vida profesional. Así, el aprendizaje de 
una lengua común constituyó un vehículo esencial 
de este fenómeno: “un arquitecto de avanzada 
edad y su joven alumno podían hablar un mismo 
lenguaje y entender detrás de aquellas palabras 
los mismos objetos, las mismas acciones” (Beu-
din, 2006, p. 6)13, relataba recientemente René 
Beudin, quien frecuentó la École después de la 
Segunda Guerra Mundial. 

El tejido relacional creado en este contexto 
de emulación y de solidaridad proporcionaba 
el sustrato para una sociabilidad profesional, 
aun cuando ello no condujera a colaboraciones 

11 En las obras que tratan sobre las Écoles Nationales Supé-
rieures d’Architecture, se han reunido numerosos testimonios 
de alumnos y de profesores: Amouroux (2009); Châtelet y 
Storne (2013).
12 Colaboradores sin retribución económica.
13 Aunque el “glosario” propuesto por el autor asume un 
valor nostálgico —por no decir patrimonial—, que no atañe 
sino al periodo de posguerra, este proporciona, no obstante, 
una representación tanto material como cultural. Es posible 
que aún alguna que otra École National Supérieure d’Archi-
tecture mantenga o reviva dicha tradición.

concretas entre los arquitectos. El surgimiento a 
finales del siglo XIX de asociaciones que reunían 
antiguos alumnos de un atelier, concretó dichos 
tejidos de manera más clara a como sucedía has-
ta entonces con las cenas anuales. 

Aquellas nuevas asociaciones, similares a las 
creadas previamente por ingenieros pertene-
cientes a una misma institución, dieron continui-
dad en la esfera profesional a las camaraderías 
urdidas en torno a las mesas de dibujo, enarbolan-
do el “blasón”14 de sus patrones de atelier. Algunas 
de estas asociaciones extendían esa doble voca-
ción incorporando filiaciones de profesores que 
se sucedían en un mismo atelier, como en el caso 
de la sociedad de antiguos alumnos de los ateliers 
dirigidos por Abel Blouet (1795-1853), por Émile 
Gilbert (1793-1874), por Charles Questel (1807-
1888) y por Jean-Louis Pascal (1837-1920) (Figura 
5), creada en 1893 y que exhibía, por así decirlo, 
la genealogía del atelier15. 

Un estudio “colectivo” sobre el atelier Gua-
det-Paulin (Figura 6), en el cual se tuvieron en 
cuenta las generaciones posteriores a aquella 
generación inscrita en la École al finalizar el siglo 
XIX, permite pensar que ciertos debates profesio-
nales, como la defensa de los diplômés (arquitec-
tos titulados) no eran en absoluto relevantes al 
interior de tales relaciones de carácter fraternal, 
mientras que sí se observaban en cambio numero-
sos vectores de permeabilidad entre el atelier aca-
démico y el ejercicio profesional (Lambert, 2007, 
pp. 68-81).

14 Para retomar una metáfora bastante utilizada por Jean-
Pierre Martinon (2003).
15 Abel Blouet retomó en 1825 el atelier de Delespine —del 
cual había sido alumno— y lo dirigió hasta su muerte en 1853.

A  Figura 4. Portada del 
primer volumen de la 
investigación dirigida 
por Anne-Marie Châtelet 
y Franck Storne, sobre 
la enseñanza de la 
arquitectura en Strasbourg
Fuente: ENSA Strasbourg 
(2013).
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La eclosión de colaboraciones profesionales 
entre camaradas, como ya había sucedido a princi-
pios del siglo XIX con un ejemplo tan emblemático 
como el de Charles Percier y Pierre-François-Léo-
nard Fontaine (Figura 7), derivó en un fenómeno 
que se hizo común al finalizar el siglo, general-
mente en el marco de alguna propuesta en equipo 
para un concurso público, o bajo una forma más 
duradera: para fundar una agencia colectiva16.

Una historia material de la 
pedagogía del atelier

La pedagogía del atelier constituye, sin duda, 
la cuestión cuyo análisis se ha visto más renovado 
durante los últimos años. Al igual que las inves-
tigaciones realizadas sobre la École des Beaux-
Arts, la producción de los ateliers habitualmente 

16 Esta cuestión es analizada minuciosamente por Jean-
Charles Cappronnier (2007, pp. 22-90).

A  Figura 5. Alumnos en el 
A  atelier de arquitectura 

de Jean Louis Pascal 
(patrón de atelier entre 
1872-1920).
Fuente: École Nationale 
des Beaux-Arts (1900a).

A  Figura 6. Alumnos en  
A  el atelier de arquitectura 

de Edmond Jean Baptiste 
Paulin (patrón de atelier 
entre 1895 y 1915, 
nombrado en reemplazo de 
Julien Gadet)
Fuente: École Nationale des 
Beaux-Arts (1900b).

interpretada a partir de la comparación de los 
proyectos presentados por los alumnos ha sido 
contemplada durante largo tiempo únicamente 
desde la perspectiva de la virtuosidad y de la 
excelencia académica; perspectiva claramente 
inducida por el principio rector de los concursos 
y, en especial, del Prix de Rome —tema que se 
encuentra ampliamente desarrollado en el libro 
de Jean-Pierre Martinon (2003,)—. La monumen-
tal colección de proyectos premiados, disponible 
actualmente gracias a los dibujos conservados 
en la École y también por sus versiones impre-
sas en las recopilaciones de “concursos acadé-
micos” (Figura 8) —que constituyen la principal 
fuente explotada hasta el día de hoy—, ha sido 
examinada frecuentemente en función del siste-
ma de valores construido por los propios actores. 
Al analizar el aprendizaje que tenía lugar en el 
atelier, se ha concedido especial atención a las 
estrategias implementadas para presentarse con 
éxito en los concursos y así adquirir los valeurs 
(créditos) exigidos en el plan de estudios; pero 
este enfoque ha traído en ocasiones algunos 
efectos secundarios.

Aunque el lugar ocupado por las técnicas 
de presentación de proyectos se desarrolló a 
tal punto que, según Henri Bresler, durante el 
siglo XX “la arquitectura tiende a ser tan solo 
una sombra de sí misma”, también es cierto que 
con la existencia de ciertos “trucos” caracterís-
ticos del entorno de cada patrón, los proyec-
tos presentados por los alumnos adquirían una 
fisonomía en la cual se adivinaban “los indicios 
que permitían identificar durante la evaluación 
del jurado, al atelier de origen de los diferentes 
proyectos” (Bresier, 1984, p. 35)17.

El interés actual por el estudio de las moda-
lidades concretas de enseñanza de la arquitec-
tura18 ha sido alimentado principalmente tanto 
por los aportes de la historia de la educación 
como por la historia de la pedagogía. La aten-
ción prestada especialmente a la materialidad de 
los soportes didácticos, a sus usos y a los presun-
tos objetivos de tales ejercicios académicos ha 
desplazado la mirada —durante mucho tiempo 
concentrada de forma exclusiva sobre los cursos 
publicados y sobre los proyectos [de alumnos] 
premiados— esta vez hacia las realidades propias 
del aprendizaje y de la transmisión de saberes 
en las cuales la oralidad, el lenguaje gráfico y los 

17  Los testimonios que comprueban el uso repetido duran-
te largo tiempo en la École de “secretos de atelier” resultan 
esenciales para comprender estas prácticas. Ver por ejemplo: 
Epron (1983, pp. 66-67); Crosnier Leconte (1987, pp. 63-65).
18 La transposición de este enfoque a la historia de la ense-
ñanza de la arquitectura y de la construcción ha beneficiado, 
en primer lugar, el estudio de los cursos. Ver Lambert y Thi-
bault (2011), especialmente los artículos de Valérie Nègre, de 
Guy Lambert y de Estelle Thibault; ver también d’Orgeix y 
Warmoes (2013). 
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experimentos ocupaban el lugar importante que 
todavía conservan19. Presentando una historia 
de la arquitectura ya no solamente centrada en 
la producción de objetos particulares —en este 
caso proyectos de concursos—, sino más atenta 
de manera global a los procesos creativos y a su 
aprendizaje, este enfoque interroga una amplia 
gama de fuentes. Si bien hoy en día, “dibu-
jos y maquetas desaparecen, a menudo al día 
siguiente de su presentación, a la manera de una 
quema de libros” (Gubler, 2010, p. 6), como lo 
constata Jacques Gubler, los archivos personales 
de los arquitectos muestran desde hace tiempo 
una gran disparidad en la materia, por cuanto 
en ocasiones llegan a contener incluso dibujos 
académicos no premiados o simplemente inaca-
bados, así como notas de clase tomadas en for-
ma escrita y gráfica. 

Para revaluar el rol de los ejercicios y de los 
proyectos presentados por los alumnos en fun-
ción de su contexto de elaboración, y teniendo 
en cuenta las intenciones pedagógicas implícitas 
y explícitas del caso, es necesario que el estu-
dio del itinerario individual se cruce con un cor-
pus mucho más vasto de trabajos académicos. 
Si en lo que respecta a la École des Beaux-Arts, 
la colección de dibujos se ha constituido desde 

19 Algunas investigaciones históricas sobre la formación de 
los ingenieros y sobre la enseñanza académica del dibujo han 
señalado el camino para un análisis “material” de los ejerci-
cios gráficos (Belhoste, Picon y Sakarovitch, 1990, pp. 5-109; 
d’Enfert, 2003). El renovado interés por el estudio de la ora-
lidad se ha centrado esencialmente hasta hoy en su forma 
magistral (cursos, conferencias y congresos), pero muy poco 
sobre la transmisión oral del maestro en el marco del atelier. 
Ver especialmente los trabajos de Waquet (2008).

hace tiempo de forma progresiva y sistemática 
como un símbolo de la excelencia, en otras ins-
tituciones, en cambio, algunas colecciones de 
este tipo se han constituido más recientemente 
como resultado de meticulosas pesquisas: tal es 
el caso de la École de Strasbourg, en donde los 
avatares de la conservación de documentos han 
dado como resultado “un acervo documental 
en el cual uno de sus principales méritos es el 
de no seguir una intención particular”, como lo 
señala Anne-Marie Châtelet (en Châtelet y Storne, 
2013, p. 8)20. Como en otros dominios de la cultu-
ra arquitectónica, la orientación hacia el estudio 
del libro y de las bibliotecas (Figura 9) —especial-
mente de aquellas que existían en el seno de los 
ateliers— proporciona elementos de reflexión 
claves tanto para el análisis del corpus de refe-
rencia como para las realidades de las prácticas 
propias de cada atelier.

Los libros y las publicaciones evidencian el 
lugar ocupado en dichas bibliotecas por las 
obras de antiguos alumnos, especialmente en 
las recopilaciones de prix y de concours scolai-
res (concursos académicos), encarnando así a la 
vez un vehículo y un producto al interior de tal 
“sistema autorreferencial” (Garric et al., 2011, 
p. 5) —según la expresión de Jean-Philippe 
Garric—; mientras que el análisis material de las 
publicaciones conservadas proporciona indicios 
sobre el uso del que estas pudieron ser objeto 
(Lesquins, 2002).

20 La totalidad de los dibujos académicos recuperados ha 
sido reproducida en la investigación; clasificados según el tipo 
de prueba y confrontados con el tema del ejercicio, los dibu-
jos constituyen el segundo volumen de la publicación.

A  Figura 7. Portada de la doble biografía escrita 
por Jean-Philippe Garric sobre Charles Percier 
y Pierre François Léonard Fontaine, conocidos 
como “los arquitectos de Napoleón” 
Fuente: Garric (2012).

A  Figura 8. Primera página del anuario de los 
concursos de arquitectura de la École des Beaux-
Arts, correspondientes al año académico 1930-1931, 
publicados por Vincent, Fréal & Cie.
Fuente: Fotografía, Andrés Ávila Gómez, 2017.

A  Figura 9. Portada de la publicación dirigida por 
Jean-Philippe Garric, Valérie Nègre y Marie-Laure 
Crosnier Leconte que acompañó la exposición 
igualmente titulada Bibliothèques d’atelier. Edition 
et enseignement de l’architecture, Paris 1785-1871
Fuente: Garric, Crosnier Leconte y Nègre (2011).
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Sin embargo, ¿hasta qué punto permiten estas 
fuentes gráficas e impresas —como sucede con 
los documentos y las fotografías— interpretar 
y entender las modalidades de aprendizaje en 
el atelier? Del mismo modo en que los alum-
nos adquirían los conocimientos propios de 
unos savoir-faire y de una formación práctica, la 
corrección efectuada por el profesor en el atelier 
ponía a prueba la explicación y el consejo a través 
del gesto y de la palabra, mucho más a menudo 
sin duda que a través del dibujo y de la escritura.  
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can University. En Ockman, J. y Williamson, 
R. (eds.). Architecture Schools: Three Centu-
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Paris: L’Harmattan
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Y aunque los periodos más recientes son para-
dójicamente aquellos de menor riqueza en cuanto 
al volumen de trabajos académicos conservados, se 
dispone al menos potencialmente de testimonios 
que permitirían comprender mejor el posiciona-
miento del profesor y la relación con su auditorio. 
Lejos de ser secundaria, esta cuestión resulta esen-
cial para sondear el prestigio del “patrón”, quien 
según Michel Denès fue “unas veces maestro, y 
otras veces modelo” (1999, p. 37).
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La postulación de un artículo a la Revista de Arquitectura indica que- el o los auto-
res certifican que conocen y aceptan la política editorial, para lo cual firmarán 
en original y remitirán el formato RevArq FP00 Carta de originalidad.

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

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

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

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

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

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

La Revista de Arquitectura 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 Universi-
dad Católica de Colombia).

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

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

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

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

A  Acceso abierto

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

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

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

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

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

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

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

A  Privacidad y manejo de la información. 
 Habeas Data

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

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

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

contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co
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A Directrices para autores

2. Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyec-
tos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada 
contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, re-
sultados y conclusiones.

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

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

También se pueden presentar otro tipo de documentos diferentes a 
los anteriormente descritos, como pueden ser: artículo corto, reporte 
de caso, revisión de tema, documento resultado de la revisión crítica 
de la literatura sobre un tema en particular, cartas al editor, traduc-
ción, documento de reflexión no derivado de investigación, reseña 
bibliográfica, así como proyectos de arquitectura o urbanismo, entre 
otros.

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

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

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

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definicio-
nes del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex (2010) que se descri-
ben la continuación:

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

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

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

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 En la primera página del documento se debe incluir:

TíTulo: no exceder 15 palabras.

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

Nombre del autor o autores: nombres y apellidos completos o se-
gún modelo de citación adoptado por el autor para la normalización de 
los nombres del investigador. Como nota al pie (máximo 150 palabras): 
formación académica, experiencia profesional e investigativa, vincula-
ción laboral, código ORCID, premios o reconocimientos, publicaciones 
representativas e información de contacto, correo electrónico.

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

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

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

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

 La segunda página y siguientes deben tener en cuenta:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, Meto-
dología, Resultados y Discusión de resultados; posteriormente se presen-
tan las Conclusiones, y luego las Referencias bibliográficas y los Anexos 
(método IMRYD). Las tablas y figuras se deben incorporar en el texto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

También se enviará una constancia informativa en la que se relaciona 
la publicación del artículo y, de manera opcional, se pueden detallar las 
fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.
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La selección de revisores se realiza de acuerdo con los siguientes 
criterios:
	Afinidad temática.
	Formación académica.
	Experiencia investigativa y profesional.
	Producción editorial en revistas similares o en libros resultado de 

investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad e impar-
cialidad, y en los criterios de calidad y pertinencia. 
El desarrollo de la revisión se realiza según el formato (RevArq FP10 
Evaluación de artículos) y las observaciones que el revisor considere 
necesarias en el cuerpo del artículo. En cualquiera de los conceptos 
que emita el revisor (Aceptar, Publicable con modificaciones, Ree- 
valuable o No publicable), y como parte de la labor formativa y de 
comunidad académica, el revisor hará sugerencias para mejorar el 
documento. El revisor podrá solicitar una nueva relectura del artículo 
después de los ajustes realizados por el autor.
El revisor también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 Hoja 
de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de revisión ante 
los SIR que así lo soliciten.
En el proceso de arbitraje se emplea el método doble ciego, los 
nombres del revisor no serán conocidos por el autor y viceversa. Con 
el fin de garantizar el anonimato del autor, al artículo postulado se le 
han podido suprimir nombres, instituciones o imágenes que puedan 
ser asociadas de manera directa al autor.
Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invitación 
como par revisor del artículo, el revisor debe cerciorarse de que no 
exista conflicto de intereses (CDI) o alguna limitante que afecte la 
revisión o que pueda ser vista como tal (lazos familiares, amistad 
o enemistad, vínculos contractuales o laborales, posiciones éticas, 
etc.), de presentarse esta situación se notificara al editor. (Ver mode-
lo RevArq FP06 CDI).
Dada la confidencialidad del proceso de revisión, y considerando los 
derechos de autor y de propiedad intelectual que pueda haber sobre 
el material que se entrega, el revisor se compromete a mantener en 
absoluta reserva su labor, a limitar el uso de la obra entregada solo 
para el propósito designado y a devolver la documentación remitida 
una vez concluya la actividad.
El tiempo establecido para las revisiones de pares es de máximo un 
mes a partir de la confirmación de la recepción de la documenta-
ción. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre el 
editor y el revisor, siempre y cuando no afecte la periodicidad de la 
revista, la impresión o el tiempo para emitir una respuesta al autor.
Los revisores se acogerán a “COPE Ethical Guidelines for Peer Re-
viewers” de COPE.

Beneficios
Como retribución a los revisores se les hará envío postal de un  ejem-
plar de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la dirección 
consignada en el formato de hoja de vida. También, si es de interés 
para el revisor, podrá hacer la solicitud de alguna de las publicaciones 
editadas y presentes en el catálogo de publicaciones de la Universi-
dad CatóliCa de Colombia, previa aprobación de la Editorial y sujeto 
a la disponibilidad.

Si lo desea tendrá derecho a una constancia de la colaboración en 
la revisión de artículos, la cual solo contendrá el periodo en el cual 
se realizó la actividad. También tendrá la posibilidad de aceptar o no 
la publicación de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de for-
mación en la página web de la Revista de Arquitectura en su calidad 
de colaborador.

A Proceso de revisión por pares

Luego de la postulación del artículo, el editor de la Revista de Arqui-
tectura selecciona y clasifica los artículos que cumplen con los requi-
sitos establecidos en las directrices para los autores. El editor podrá 
rechazar en primera instancia artículos, sin recurrir a un proceso de 
revisión, si los considera de baja calidad o por presentar evidencias 
de faltas éticas o documentación incompleta.
Los artículos se someterán a un primer dictamen del editor, de los 
editores de sección y del Comité Editorial, teniendo en cuenta:
	Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia con las 

secciones definidas.
	Respaldo investigativo.
	Coherencia en el desarrollo del artículo, así como una correcta 

redacción y ortografía.
	Relación entre las figuras y tablas con el texto del artículo.

En esta revisión se verificará el nivel de originalidad mediante el 
uso de software especializado (Ithenticate o similar) y recursos 
digitales existentes para tal fin, también se observará la coheren-
cia y claridad en los apartados del documento (modelo IMRYD), 
la calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará 
consignado en el formato (RevArq FP09 Revisión de artículos); 
esta información será cargada a la plataforma de gestión editorial 
y estará a disposición del autor.

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

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

Del proceso de revisión se emite uno de los siguientes conceptos 
que será reportado al autor:

	Aceptar el envío: con o sin observaciones.

	Publicable con modificaciones: se podrá sugerir la forma más 
adecuada para una nueva presentación, el autor puede o no 
aceptar las observaciones según sus argumentos. Si las acepta, 
cuenta con quince días para realizar los ajustes pertinentes.

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

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

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

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

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

Los autores, con su usuario y contraseña, podrán ingresar a la pla-
taforma de Gestión Editorial, donde encontrarán los conceptos 
emitidos y la decisión sobre el artículo.

El editor y el Comité Editorial se reservan el derecho de aceptar 
o no la publicación del material recibido. También se reservan el 
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las palabras 
clave o el resumen y de realizar la corrección de estilo. El autor 
conocerá la versión final del texto antes de la publicación oficial 
del mismo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, el autor 
debe firmar la autorización de reproducción (RevArq FP03 Au-
torización reproducción). Para más información ver: Política de 
derechos de autor

Notas aclaratorias:
La Revista de Arquitectura publica un número limitado de artículos 
por volumen y busca el equilibrio entre las secciones, motivo por 
el cual, aunque un artículo sea aceptado o continúe en proceso 
de revisión, podrá quedar aplazado para ser publicado en un 
próximo número; en este caso, el autor estará en la posibilidad 
de retirar la postulación del artículo o de incluirlo en el banco de 
artículos del próximo número.

El editor y los editores de sección de la Revista de Arquitectura 
son los encargados de establecer contacto entre los autores y 
revisores, ya que estos procesos se realizan de manera anónima.
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A favela é um cenário: tematização e cenarização nas 
favelas cariocas

La favela es un escenario: la tematización y escenarización en las 
favelas de Río
The favela as a setting: Thematization and scenarization in the 
favelas of Rio de Janeiro

Sergio-Moraes-Rego Fagerlande

Gestión cultural del patrimonio en Viotá, Cundinamarca
Cultural heritage management in Viotá, Cundinamarca
Gestão cultural do patrimônio em Viotá, Cundinamarca 

Diana María Blanco-Ramírez

De la utopía a la distopía doméstica. La creación de la 
vivienda modelo norteamericana

From utopia to domestic dystopia. The creation of the American 
model housing
Da utopia à distopia doméstica. A criação da moradia modelo 
norte-americana

Carlos Santamarina-Macho

La varanda gourmet brasileña: arquitectura hedonista y 
distinción social

The Brazilian “varanda gourmet”: Hedonistic architecture and 
social distinction
A varanda gourmet brasileira: arquitetura hedonista e 
diferenciação social

Bruno Cruz-Petit,  Alejandro Pérez-Duarte Fernández

Techo plantado como dispositivo 
de climatización pasiva en el trópico

Green roofs as a passive cooling device in the tropics
Telhados verdes como dispositivo de climatização passiva no 
Trópico

Iván Osuna-Motta, Carlos Herrera-Cáceres, Oswaldo López-Bernal

Criterios de integración de energía solar activa en 
arquitectura. Potencial tecnológico y consideraciones 
proyectuales 

Criteria for the architectural integration of active solar energy.
Technological potential and design attitudes
Critérios de integração de energia solar ativa em arquitetura. 
Potencial tecnológico e considerações projetuais

Esteban Zalamea-León, Felipe Quesada

Prototipos fl exibles. Proyecto habitacional en el barrio 
popular Buenos Aires (Soacha)

Flexible prototypes. Housing project in the poor neighborhood of 
Buenos Aires (Soacha)
Protótipos fl exíveis. Projeto habitacional no bairro popular 
Buenos Aires (Soacha)

Mildred Paola Laiton-Suárez

La pedagogía del taller en la enseñanza de la 
arquitectura. Una aproximación cultural y material al 
caso francés (siglos XIX y XX)

La pédagogie de l’atelier dans l’enseignement de l’architecture 
en France aux XIXe et XXe siècles, une approche culturelle et 
matérielle
Pedagogy of the workshop in the teaching of architecture. A 
cultural and material approach to the French case (19th and 20th 
centuries)
A pedagogia do ateliê no ensino da arquitetura. Uma aproximação 
cultural e material ao caso francês (séculos XIX e XX)

Guy Lambert

Traductores:
Andrés Ávila-Gómez
Diana Carolina Ruiz

Fondo blanco

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

C
U

LT
U

RA
 E

 E
SP

A
Ç

O
 U

RB
A

N
O

A

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
PR

O
JE

T
O

 A
RQ

U
IT

ET
Ô

N
IC

O
 E

 
U

RB
A

N
O

A

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

T
EC

N
O

LO
G

IA
, M

EI
O

 A
M

BI
EN

T
E 

E 
SU

ST
EN

TA
BI

LI
D

A
D

E

A

D
ES

D
E 

LA
 F

A
C

U
LT

A
D

 
FR

O
M

 T
H

E 
FA

C
U

LT
Y

D
A

 F
A

C
U

LD
A

D
E

A

T
EX

T
O

S 
T

EX
T

S
T

EX
T

O
S

A


