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Abstract
Este texto presenta el modelo y los resultados de una gestión colaborativa que, desde 2009, 
reúne un amplio conjunto de publicaciones dedicadas a la arquitectura y el urbanismo 
editadas en Latinoamérica: la Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura 
(ARLA). Se describen aquí sus orígenes, los objetivos principales, sus tareas para el 
fortalecimiento del registro y establecimiento de estándares de calidad académico-científico 
con independencia de su formato editorial (papel o digital). A partir de esta plataforma, 
abierta a toda serie periódica que se compromete con los propósitos democráticos de 
conocimiento público (PKP) y que avale los estándares internacionales de calidad y de 
gestión editorial, se exhiben los lineamientos que distinguen a ARLA respecto de otras 
indexaciones internacionales. Así, ARLA se constituye en un exitoso punto de inflexión 
para la comunicación disciplinar y demuestra que sus más de cien integrantes participan de 
una red colectiva única concentrada en arquitectura y urbanismo.

This text presents the collaborative management model and results that Latin-American-
edited architecture and urbanism journals, namely the Association of Latin-American 
Architecture Journals, have had since 2009. The beginnings, main goals, and tasks in 
strengthening the recording and establishment of academic-scientific quality standards for 
regular publications, regardless of their format (paper or digital) are outlined. Using its 
open platform for all journal series, committed to democratic public knowledge projects 
(PKP), and backed by international quality editorial management and quality standards, 
the guidelines that differentiate ARLA from other international indexations are shown. 
Thus, ARLA has become a successful point of inflection for professional communication, 
demonstrating that its over one hundred members are part of a unique collective network 
for architecture and urbanism.

Keywords
Publicaciones periódicas, arquitectura, Latinoamérica, conocimiento público, redes 
Journals, architecture, Latin America, PKP –Public Knowledge Project–, networks
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Un proyecto de difusión disciplinar y continental
El fenómeno que alienta la conformación de una red de editores específicamente concen-
trados en la arquitectura y sus ciencias afines, no es una novedad, sino un hecho que se 
detecta en varios momentos de la historiografía disciplinar continental. Y, si en ese derrote-
ro, se perciben intentos preliminares de ello, los antecedentes más visibles se remontan a 
los primeros encuentros de arquitectura continental, cuando en 1985 se constituyeron los 
Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL) promovidos por la editorial argentina 
Summa y a la cual, muy pronto, se sumó su par, Escala, desde Colombia. Estas primeras 
acciones se replicaron en gestiones sucesivas, algunas originadas en distintas bienales y 
otras en reuniones de arquitectura desarrolladas en el ámbito regional y bajo el amparo –o 
más bien la insistencia– de orientar esfuerzos que mancomunaran voluntades y reunieran 
a la comunidad editorial en la ruta de la arquitectura compartida.
Tal como se ha explicado en avances previos, la iniciativa a la que estos párrafos aluden 
reconoce su germen en las “Mesas de Revistas”1, desarrolladas en el ámbito de los SAL, 
sobre todo desde su IV edición (Tlaxcala, junio de 1989), momento en el cual unos veinte 
editores de revistas iberoamericanas de arquitectura traccionaron a favor de constituir ese 
núcleo que consolidara las ediciones de la arquitectura regional.

Las distintas realidades sociales, políticas y económicas de las editoriales del continente, 
dilató durante más de una década la concreción del proyecto. Empero, durante el XII SAL, 
realizado en Concepción en octubre de 2007, la propuesta del arquitecto chileno Hernán 
Ascuí Fernández (UBB) fue apoyada unánimemente para el establecimiento de una plata-
forma2 que atendiera la cooperación, la visibilidad y la promoción de las revistas discipli-

1 Patricia Méndez, “Los SAL y la convergencia de una dimensión editorial continental”, DANA. 
Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, n.º 43 (2013): 100-107.
2 Hernán Ascuí-Fernández, “Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura, ARLA: hacia un 
nuevo modelo de intercambio y cooperación editorial”, DANA, n.º 43 (2013): 108.

Figura 1. Catálogo desplegable con datos de publicaciones periódicas latinoamericanas dedicadas a la arqui-
tectura, editado por Escala en ocasión del IV SAL, Tlaxcala, 1989. Fuente: colección de la autora.
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nares vigentes entonces. El aliciente de combinar las nuevas tecnologías y la convergencia 
editorial cristalizaron en el siguiente encuentro en 2009, durante el XIII SAL (Panamá), 
cuando los dieciséis editores latinoamericanos presentes suscribieron el compromiso de 
fortalecimiento y profesionalización académica y científica de las revistas de arquitectu-
ra vigentes por entonces y, con ello, constituyeron formalmente la Asociación de Revistas 
Latinoamericanas de Arquitectura, ARLA.
A partir de aquel documento, ARLA se estableció como un cuerpo colectivo, solidario y en 
permanente actualización. La Asociación está integrada por las revistas que suscriben sus 
principales objetivos, entre los cuales se pueden mencionar: alentar la difusión de las edi-
ciones latinoamericanas, promover el perfeccionamiento técnico para alcanzar estándares 
internacionales de calidad y de gestión, facilitar la accesibilidad a la información, compartir 
procesos editoriales, allanar los procesos de indexación y, sobre todo, cimentar la consoli-
dación de la Arquitectura y el Urbanismo, en tanto disciplinas autónomas que difunden las 
producciones académicas y científicas.

Funcionalmente, el organigrama de ARLA responde a una estructura que se desprende de 
un Nodo Coordinador conformado por tres representantes –editores– de revistas y cuya 
radicación esté en, al menos, dos países diferentes del continente. Sus tareas velan por 
el cumplimiento de las decisiones que la Asociación asume en cada una de las asambleas 
bianuales y son acompañadas por representantes regionales quienes, además, se ocu-
pan de fortalecer la expansión de la Asociación así como de recoger propuestas, inquie-
tudes y ampliar las colecciones. Estos representantes se organizan según la localización 
geográfica que representan, tales como “Andes Norte” (Ecuador, Colombia y Venezuela), 
“Andes Sur” (Chile, Bolivia, Perú), “México, Centroamérica y Caribe”, “Río de la Plata” 
(Argentina, Uruguay y Paraguay) y “Brasil” como región única. Los acuerdos a los que llega 

Figura 2. Logotipo de la Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura (ARLA), Dominique 
Cortondo.
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la Asociación son públicos3 y se actualizan a partir de cada reunión, donde los responsables 
discuten temáticas específicas de gestión editorial, valorización y aportes en la comuni-
cación disciplinar, consolidación de un banco de evaluadores experto y la estimulación el 
uso de un vocabulario común, como el propuesto por otra red, Vitruvio, especializada en 
bibliotecas de arquitectura4.
La estructura informática, visible y pública de la plataforma ARLA5 fue diseñada por la Ing. 
Karina Leiva, en tanto sus aspectos gráficos son autoría de la DG Dominique Cortondo. Al 
momento que este texto se escribe, la página web está radicada en el servidor informático 
de la Universidad del Bío-Bío (Chile) y, en concordancia con sus principios, sus asociados 
son las propias publicaciones sin mediación alguna de financiamiento.

3 Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura, “ARLA ¿qué hacemos?”, en ARLA (sitio 
web), consultado 10 de junio de 2023, http://arla.ubiobio.cl/index.php?r=site%2Fque_hacemos.
4 Lista sistemática de vocabulario controlado especializado en arquitectura, arte, diseño y urbanismo, 
en Vitruvio. Red de Bibliotecas de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo (sitio web), consultado 10 de 
junio de 2023, https://vocabularyserver.com/vitruvio/.
5 Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura, “Inicio”, en ARLA (sitio web), consultado 
10 de junio de 2023, http://arla.ubiobio.cl/.

Figura 3. ARLA. Visualización de la plataforma web de la Asociación. Dominique Cortondo (diseño gráfico), 
Karina Leiva (informática).
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Las revistas que se integran ARLA lo hacen a partir de dos colecciones, en tanto una terce-
ra –administrada por el Nodo Coordinador– concentra el “Archivo histórico”, donde se re-
copila e informa sobre aquellas publicaciones cuyas ediciones fueron discontinuadas. Para 
las revistas activas, el primer paso es integrarse al “Directorio” cumpliendo los requisitos 
que obliga la Asociación, como poseer ISSN, demostrar tres ediciones publicadas y contar 
con respaldo institucional. Para incorporarse a la siguiente colección, el “Catálogo”, las 
condiciones de admisión son congruentes con otro de los objetivos centrales de ARLA, sus-
cribiendo al sistema de acceso abierto –Open Journal Systems (OJS)– y, a su vez, disponer 
del protocolo OAI-PMH6 como condiciones que aseguran la libre disposición del contenido 
de las ediciones que la conforman.
A la fecha en que se presenta este documento, el “Directorio” de ARLA está conformado por 
ciento veintiún revistas que representan catorce países latinoamericanos. El porcentaje de 
participación está encabezado por Argentina con treinta y cuatro revistas, seguido de Brasil 
con veinte, luego por Chile y Colombia que se igualan con dieciocho publicaciones cada uno; 
por su parte, México posee diez, Uruguay con cinco, Ecuador y Perú con cuatro, República 
Dominicana y Venezuela con dos mientras que, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Puerto 
Rico cuentan con una publicación cada uno.

6 El OAI-PMH (Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) es un protocolo de 
interoperatividad abierto que permite la recopilación automática de metadatos desde los repositorios 
digitales. Se utiliza para compartir, acceder a información y contenido digital, facilitando la integración 
y el intercambio de información entre diferentes repositorios y sistemas.

Figura 4. ARLA, “Directorio”. Composición estadística de revistas participantes según países de origen. 
(Las abreviaturas en las denominaciones de los países corresponden a los códigos ISO 3166-1). Fuente: 
elaboración propia.
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Respecto del “Catálogo” que exhibe ARLA, los guarismos indican que más de la mitad 
de sus participantes (55%) han incorporado los protocolos de comunicación científica y 
representan a once países con cuarenta y tres títulos. Sin embargo, la correspondencia de 
naciones que lo integran es diferente y advierte la existencia de un indicador ligado direc-
tamente a las políticas de desarrollo, inversión y modernización en Ciencia e Investigación 
que promueve cada uno de los Estados. Bajo esta perspectiva, se observan cifras similares 
que posicionan a Chile y Colombia en el primer lugar (con ocho revistas cada uno), seguidos 
por Argentina y Brasil con siete, seis en México, dos en Ecuador y una para Uruguay, Perú, 
Venezuela, Costa Rica y Nicaragua.

El futuro editorial disciplinar en el complejo escenario de la conectividad
En el inicio del presente milenio, los métodos y los recursos de difusión del conocimiento 
científico daban cuenta de alianzas productivas gracias a las herramientas proporcionados 
por las TIC. La sincronía adquirida por el sistema permitió conocer textos expandidos en 
la red global al punto que, hacia 2001, era posible el acceso a unas veinte mil publicaciones 
científicas interdisciplinarias o, visto de otra manera, los interesados disponían de unos dos 
millones de artículos académicos liberados por año para su lectura7. También, hacia 2015, 
el contexto latinoamericano demostraba situaciones similares sobre todo cuando el modelo 
AA8 se conformaba con unas cinco mil publicaciones científicas de la región9.

7 Hernán Silva, “Publicación electrónica y el futuro de las revistas científicas”, Revista chilena de neuro- 
psiquiatría 39, n.º 4 (2001): 276-278, https://dx.doi.org/10.4067/S0717- 92272001000400001.
8 PKP, siglas en idioma inglés que identifican al proyecto Public Knowledge Project, o en su versión en 
lengua española rotulado como “Acceso Abierto” e identificado con las siglas AA.
9 Juan Pablo Alperín y Gustavo Fischman, “Sobre luces y sombras. Las revistas científicas hechas 
en Latinoamérica”, en Hecho en Latinoamérica. Acceso abierto, revistas académicas e innovaciones 
regionales, ed. por Juan Pablo Alperín y Gustavo Fischman (Buenos Aires: CLACSO, 2015), 14.

Figura 5. ARLA, “Catálogo”. Composición estadística de revistas participantes según países de origen. (Las 
abreviaturas en las denominaciones de los países corresponden a los códigos ISO 3166-1). Fuente: elabora-
ción propia.
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Estas cifras descubren otro panorama hacia dentro de las instituciones científicas y que van 
en función de sus políticas institucionales. Se trata de aquellas en las que investigadores y 
académicos se contagian del síndrome “PoP” (Publicar o Perecer), anclado en las exigen-
cias de productividad de artículos y cuyos protagonistas compiten por ocupar los primeros 
puestos según cantidad de citaciones e inclusión en los cuadros de indexación internacional 
sin observar que sus valiosos contenidos se distancian del contexto geográfico y social en el 
que esos adelantos fueran producidos.
Esta mutación que llevó las palabras del papel hacia los gigabytes, se ha visto acelerada 
aún más por factores recientes. Por un lado, se detectan condiciones impuestas por la epi-
demia sanitaria mundial del 2020, aquellas que facilitaron desde los hogares la producción 
científica en la liquidez de las pantallas y, por otra parte, el más reciente y del cual no se 
avizoran aún sus consecuencias, la promoción global alcanzada por el uso del chatbot y sus 
respuestas al alcance de una tecla.
Por supuesto, la eficacia de la conectividad ha implicado conversiones en la difusión de 
conocimiento del ámbito científico y, considerando que la arquitectura es integrante de esta 
estructura, resalta el acierto de Julio Arroyo cuando indica que estas transformaciones 
implican el riesgo de desconocer “la vastedad del campo epistemológico y la complejidad 
de nuestra condición interdisciplinar como campo de conocimientos de bordes permea-
bles...”10. Bajo este escenario es oportuno preguntarse ¿cómo validar las producciones de 
arquitectura en las publicaciones periódicas?, ¿es posible un tipo de indexación que atienda 
las investigaciones y las producciones científicas de arquitectura o de urbanismo?, ¿cómo 
garantizar que ese contenido esté disponible públicamente y, principalmente, en su región 
de producción? Y, más aún, si la meta establecida es que cumplan con el impacto social 
y científico que su comunidad necesita y les requiere, entonces ¿qué categoría compete a 
estas producciones?, ¿qué exigencias de calidad le cabe a un saber disciplinar, donde la 
gráfica es una forma intrínseca de su lenguaje?
A sabiendas que estos párrafos son deudores de un análisis bibliométrico de mayor profun-
didad, corresponde señalar aspectos que confirman el acierto de ARLA en tanto conforma 
un canal de difusión representativo del conocimiento entre pares académicos, también se 
constituye como núcleo de fortalecimiento disciplinar y, además, dispone públicamente las 
oportunidades que ofrece un sistema originado en una comunidad de investigación espe-
cializada e internacional.11

Examinando el conjunto de publicaciones de ARLA, y según lo declarado por cada integran-
te en su propia ficha de inscripción, unas setenta revistas de arquitectura y partícipes de la 
Asociación declaran estar incluidas, además, en las bases de datos de Latindex, SciELO, 
Scopus y ERIH+. Un primer dato atractivo resulta del origen de los dos primeros índices: 

10 Julio Arroyo, “Revistas en tiempos tecno-humanos”, Revista de Arquitectura 1, n.º 21 (2019): 3-7, 
https://doi.org/10.14718/revarq.2019.21.1.2421.
11 Rosario Rogel-Salazar, Irvin Santiago-Bautista y Néstor Martínez-Domínguez, “Revistas científicas 
latinoamericanas de comunicación indizadas en WoS, Scopus y bases de datos de Acceso
Abierto”, Comunicación y sociedad, n.º 30 (2017): 167-196, consultado 18 de junio de 2023, http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188- 252X2017000300167&lng=es&tlng=es.
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Latindex, de México, comprende veintiún países del continente y comparte con ARLA cerca 
de cuarenta títulos que representan catorce naciones, mientras que, SciELO, de Brasil, 
coincide con ARLA en diez revistas originadas en ocho países. Las indexaciones restantes 
son de origen internacional y exhiben un espectro diferente, la noruega ERIH+ concuerda 
con ARLA en doce títulos de ocho países, mientras que con Scopus, de Países Bajos, se 
corresponden unas seis revistas que representan a cinco países latinoamericanos.
Así, es de interés contrastar ciertas particularidades entre los índices de raíz continental y 
la observación disciplinar. Por ejemplo, ARLA y Latindex, coinciden en su fundamentación 
tal como expresaran Alperín y Fischman (2015) respecto de este último, ya que ambos se 
inscriben como “la herramienta disponible para identificar las prácticas editoriales en re-
vistas de carácter técnico-profesional y divulgativo en la región [...]”12. En el índice mexicano 
los títulos compartidos con ARLA indican la participación de ocho revistas de arquitectura 
publicadas en Argentina, una cifra idéntica para Brasil, siete de Chile, cuatro de México, 
Colombia y Ecuador con tres cada uno y República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, 
Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela con una revista para cada uno.
El caso de SciELO también es recíproco en algunos puntos con ARLA. En ambos sus ob-
jetivos se enfocan en “el desarrollo de la investigación a través del perfeccionamiento de 
la comunicación de sus resultados en revistas publicadas desde dentro de la región”13 y 
señala, además, que comunicar a través de revistas especializadas facilita la capacidad de 
producir investigación de excelencia. Sin embargo, aunque hasta 2018, SciELO declaraba 
que evitaba la cualificación a partir de citas y relegaba la consideración de los factores de 
impacto, las últimas visitas a su plataforma reflejan el reemplazo de estas propiedades con 
la incorporación de datos de rankings asociados a Scimago y a Google y patrocinar las pu-
blicaciones que poseen frecuencia trimestral. Así, las exigencias a las que se ven condicio-
nados los editores para su admisión se incrementan en requisitos pero también aumentan 
en exclusión, afectando a editoriales regionales que, en el marco de muchas universidades 
públicas en Latinoamérica, carecen de presupuestos permanentes destinados a estabilizar 
equipos editoriales.
Algún otro desconcierto editorial despunta si se indaga la categoría –o clasificación– te-
mática a la que una revista de arquitectura se adscribe en las bases de datos vigentes. A 
sabiendas que los primeros pasos para esta inscripción resultan de las opciones señaladas 
a los editores postulantes y que, desde allí, continuará su clasificación temática definitiva, 
es interesante indagar bajo esta perspectiva qué particularidades exhiben algunas de las 
publicaciones que conciernen a la Arquitectura. Por ejemplo, el caso de Arquitecturas del 
Sur (Chile) figura inscripta en Latindex dentro de las “Ciencias de la Ingeniería” aunque su 
enfoque y alcance se declaran dentro de “las líneas de arquitectura, del diseño, de los mo-
numentos, de la preservación del patrimonio y de la planificación urbana”14 y, como puede 

12 Alperín y Fischman, Hecho en Latinoamérica. Acceso abierto..., 23-26.
13 Scientific Electronic Library Online, 10 de junio de 2023, comentario “Sobre”, Blog SciELO en 
perspectiva, https://blog.scielo.org/es/sobre/.
14 “Sobre la revista. Enfoque y alcance”, en Arquitecturas del Sur (sitio web), https://revistas.ubiobio.cl/
index.php/AS/about.
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comprobarse, en primera instancia, la clasificación asignada nada indica acerca de nuestra 
disciplina. Algo similar ocurre con Estoa. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Cuenca (Ecuador), la cual puede encontrarse en Latindex dentro de 
“Ciencias de la Ingeniería”, pero también participa del renglón “Artes y Humanidades”, un 
rasgo que la vincula más directamente con la misión principal que apuesta por

... difundir el conocimiento generado en el ámbito de la enseñanza de la arquitectura, el 
proyecto arquitectónico, la construcción y eficiencia energética, el urbanismo y la planifi-
cación territorial, y la conservación del patrimonio edificado. Es decir, todos los campos 
desde lo arquitectónico hasta lo urbano15.

El caso de Estoa, tampoco varía mucho si se analiza la plataforma SciELO, que la concen-
tra en el campo de la “Ingeniería”, aunque para ERIH+ es válida su correspondencia con el 
área de “Arte e Historia del Arte, Geografía humana y Estudios Urbanos”. Si continuára-
mos revisando cada una de las revistas, esta diversidad de encuadres se observa replicada 
para cada uno de los integrantes de ARLA y exhibe un escenario inquieto, ya sea para el 
investigador que persigue temáticas específicas como para el que indaga cuál escenario es 
apto para publicar los avances de sus investigaciones. Los cuadros muestran que la arqui-
tectura queda entonces indefinida y ambivalente como saber independiente, ocupando luga-
res indecisos en el área de la ingeniería o de las artes y, consecuentemente, desperfilando 
otra vez el conocimiento científico que promueve.
Asimismo, se ha detectado que en casi todas las bases de clasificación de publicaciones 
existe otro factor ausente y que resulta la esencia de la profesión. Se trata de la valoración 
que puede alcanzar un proyecto de arquitectura por sí mismo en las ediciones promociona-
das y que debiera leerse como un trabajo de investigación original y novedoso. Aunque des-
de ARLA aún se continúa su análisis para alcanzar los canales pertinentes para ello, es en 
este ítem en el cual se avanza para proponer un distingo y dar al proyecto arquitectónico la 
condición de calidad intelectual, científica y académica que merece en las ediciones.

Defender la integridad editorial disciplinar
Hasta aquí, el panorama trazado evidencia múltiples ventajas en el ámbito científico y edi-
torial disciplinar. Quedan pendientes algunas consideraciones en las que la promoción sis-
temática de lectura en la red también colabora, sobre todo al facilitar el desmembramiento 
del contenido integral al que se debe una publicación, toda vez que las consultas en línea 
limitan la visualización y profundización completa de una edición y promueven la lectura de 
textos individuales. Coincidiendo con Arroyo,

... la integridad de la relación revista-artículo está amenazada por la creciente importancia 
del artículo –que tiene su propio identificador (DOI)– por sobre la revista; este se descar-
ga, se comparte y hasta en ocasiones se cita de manera independiente. La revista como 

15 “Acerca de la revista”, en Estoa. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Cuenca (sitio web), consultado 10 de junio de 2023, https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.
php/estoa/about.
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una totalidad, y el diseño gráfico integral como una pieza impresa, cuya lectura en el me-
dio digital se emula mediante la visualización de archivos pdf como si se tratara de seguir 
leyendo en soporte papel, pierde sentido cuando lo que interesa es el artículo en sí mismo 
[...]16.

A estas particularidades, junto con la amenaza que impone la red global y su probable mo-
nopolio del acceso a la información, es justicia alertar a los editores de las publicaciones 
científicas de arquitectura acerca de la cercana –y dañina– posibilidad de estar transitando 
en los bordes de licuación del perfil disciplinar.
La alternativa de ARLA como plataforma disciplinar continental, surge entonces como una 
sólida oportunidad al entenderse que su hacer se concentra en “[...] la dinámica propia de 
su actividad científica, visible en fuentes regionales y de las revistas nacionales, de forma tal 
que se adecúen los indicadores a su contexto, además de los comportamientos disciplina-
res [...]”17. Finalmente, según lo indicado por Anabel Marin, Sergio Petralia y Lilia Stubrin, 
quienes consideran que la calificación de las revistas científicas es un elemento central 
en las políticas de CT&I de los países del continente y responde en su organización a tres 
modelos de índices, ARLA cumple al encuadrarse en dos de los tres mencionados, funda-
mentándose en que desde esta base de datos se promueve

... certificación de calidad y que, por lo tanto, garanticen la visibilidad y el acceso a la 
ciencia que se produce en la región, tradicionalmente caracterizada como periférica bajo 
el prisma de las redes más consolidadas de producción y circulación del conocimiento 
científico y tecnológico18.

De cara a los desafíos contemporáneos de este siglo XXI, la convergencia editorial de la 
arquitectura del continente adaptó sus formatos a las nuevas y poderosas opciones de co-
municación a través de sus revistas. No obstante este flujo sinérgico y global en el cual 
discurren las noticias de arquitectura y que se entiende como “una derivación de otros sis-
temas para incentivar la edición, calificación y visibilidad de las publicaciones”19, la facti-
bilidad de garantizar un modelo perfectible de organización asociativa, con accesibilidad 
pública, integral, visible y concentrado en una diversidad de conocimiento científico del 

16 Arroyo, “Revistas en tiempos...”, 7.
17 Orlando Gregorio-Chaviano, “Evaluación y clasificación de revistas científicas: reflexiones en torno 
a retos y perspectivas para Latinoamérica”, Revista Lasallista de Investigación 15, n.º 1 (enero-junio 
2018): 176, http://revistas.unilasallista.edu.co/index.php/rldi/article/view/1746/210210238.
18 Anabel Marín, Sergio Petralia y Lilia Stubrin, “Evaluación del impacto de las iniciativas de Acceso 
Abierto en el ámbito académico y otros”, en Hecho en Latinoamérica. Acceso abierto, revistas 
académicas e innovaciones regionales, ed. por Juan Pablo Alperín y Gustavo Fischman (Buenos Aires: 
CLACSO, 2015), 74.
19 Marín, Petralia y Stubrin, “Evaluación del impacto...”, 74.
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ámbito arquitectónico producido en la región latinoamericana20, por el momento y desde 
hace quince años, únicamente se inscribe en la Asociación de Revistas Latinoamericanas 
de Arquitectura.

20 Patricia Méndez, “Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura (ARLA). El estatus 
científico y disciplinar de las ediciones de arquitectura del continente”, en SciELO 20 (sitio web), 
consultado 30 de junio de 2023, https://www.scielo20.org/redescielo/es/grupos-de- trabajo/gt2/index.
html.

Figura 6. Tríptico de presentación de la plataforma web de la Asociación de Revistas Latinoamericanas de 
Arquitectura (ARLA), Dominique Cortondo, Universidad del Bío-Bío, Concepción (Chile), 2 noviembre de 
2017.
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