
Vol.   Nro. 1 2017
Facultad de Diseño119

FA
C

U
LT

A
D

 D
E 

D
IS

EÑ
O

 R
EV

IS
TA

 D
E 

A
RQ

U
IT

EC
T

U
RA

   
 V

O
L. 

19
 N

RO
. 1

 - 
20

17
A

ISSN: 1657-0308 (Impresa)

ISSN: 2357-626X (En línea)

REVISTA DE ARQUITECTURAVol.  Nro. 119

Revista de Arquitectura Universidad Catolica de Colombia

PÁ
G
. 6

PÁ
G
. 4

2
PÁ

G
. 3

3
PÁ

G
. 5

6
PÁ

G
. 7

0
PÁ

G
. 2

4
PÁ

G
. 1

4
PÁ

G
. 8

6 La Revista de Arquitectura es de acceso abierto, 
arbitrada e indexada y está presente en:

9   771657   030009

01901
ISSN 1657030-8

@REVARQUCATOLICA

•Revista de Arquitectura•Vol.19 Nro. 1 enero-junio 2017

•pp. 1-96•ISSN: 1657-0308•E-ISSN: 2357-626X

•Bogotá, Colombia

ISSN: 1657-0308 (Impresa)

E ISSN: 2357-626X (En línea)

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



--

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 
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dos de investigación originales e inéditos.
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de Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la 
Universidad Católica de Colombia en Bogotá (Colombia).
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Área: 6.D. Arte

 Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo
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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.
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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
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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, 
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Textos. En esta sección se publican reseñas, traduccio-
nes y memorias de eventos relacionados con las publica-
ciones en Arquitectura y Urbanismo.
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nes digitales (PDF, HTML, EPUB, XML) e impresas 
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producción de estas versiones dependerán de los 
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Canje
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Resumen

A partir de la necesidad de cambiar la imagen de la ciudad, vinculado a la realización de los princi-
pales eventos deportivos de la ciudad de Río de Janeiro, en especial el Mundial de Fútbol en 2014 
y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016, las nuevas políticas públicas relativas a la segu-
ridad y las obras de movilidad se han implementado. Se resaltan los cambios en las favelas, con 
las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) vinculadas a la seguridad y a las grandes obras de la 
movilidad. Esta nueva situación ha tenido una fuerte influencia en un nuevo proceso relacionado 
con el desarrollo del turismo en estas favelas. Esta es una actividad muy utilizada para aumentar la 
renta en ciudades, y se evidencia que el turismo en favelas tiene un comportamiento muy similar 
a lo que ocurre en las ciudades turísticas tradicionales, tales como el proceso de tematización y 
puesta en escena que ha ocurrido, siguiendo los modelos existentes en otras áreas tradicionales 
vinculadas al turismo.

Palabras clave: turismo cultural, favelas, asentamientos humanos, paisaje urbano.

The favela as a setting: Thematization and scenarization in the 
favelas of Rio de Janeiro
Abstract

Related to the need to change the city’s image, related to major sports events held in Rio de 
Janeiro, especially the 2014 FIFA World Cup and the 2016 Olympic and Paralympic Games, new 
public policies have been implemented to improve security and mobility. Important changes have 
been made in the favelas with the help of the Police Peace Units (PPUs) related to security and 
major mobility construction works. This new environment has had a strong influence on a new 
process associated with the development of tourism in these areas. It is an activity widely used 
to increase cities’ income and it is evident that tourism in the favelas follows a similar process 
to what happens in traditional tourist cities, such as thematization and scenarization based on 
models existing in other well-known, traditional tourist areas.

Keywords: Cultural tourism, favelas, human settlements, urban landscape.

A favela é um cenário: tematização e cenarização nas favelas 
cariocas
Resumo

A partir da necessidade de mudar a imagem da cidade do Rio de Janeiro, ligada à realização de 
grandes eventos esportivos nela, em especial a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, novas políticas públicas relacionadas à segurança e a obras de 
mobilidade vêm sendo implantadas. Cabe ressaltar que as mudanças nas favelas, com as Unidades 
de Política Pacificadora (UPPs), são associadas a essas políticas públicas. Essa nova situação vem 
tendo forte influência em um novo processo ligado ao desenvolvimento nessas favelas: o turismo. 
Trata-se de atividade bastante utilizada para a geração de renda nas cidades, e a forma como esse 
turismo se desenvolve em favelas segue de maneira similar o processo de tematização e cenari-
zação que vem ocorrendo nas cidades turísticas tradicionais.

Palavras-chave: assentamentos humanos, favelas, paisagem urbana, turismo cultural. 

Este artículo también está 
disponible en portugués en 
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Introducción
Este artículo es parte de la investigación “Turis-

mo y ciudad: temáticas en las favelas de Rio de 
Janeiro”, que se viene realizando en el Labora-
torio de Urbanismo y Medio Ambiente (Laur-
bam) del Programa de Posgrado en Urbanismo 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Prourb-
FAU-UFRJ) desde el 2014.

Rio de Janeiro pasó, en los últimos años, por 
un proceso de reconstrucción de su imagen con 
la intención de convertirse en una ciudad global, 
más abierta a las inversiones externas. La búsque-
da por acoger los juegos de la Copa del Mundo 
de 2014 y los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos 
de 2016 fue una acción bastante representativa 
de este proceso. Además de grandes obras de 
infraestructura vinculadas a las necesidades gene-
radas por los juegos, especialmente de movilidad 
urbana, hubo una preocupación por controlar la 
violencia en la ciudad. El proyecto de seguridad 
pública fue centrado en la ocupación de fave-
las por las Unidades de Política Pacificadora, las 
UPPs, proceso iniciado en 2008.

Las favelas comprenden un número de más 
de 2.000.000 habitantes en el Estado de Rio de 
Janeiro (IBGE, 2010) y están integradas a la red 
urbana de la ciudad, poseen un historial de ocu-
pación por grupos asociados al tráfico de dro-
gas, que asumen un control territorial de áreas 
importantes de la ciudad. Desde los años 1980, 
Rio de Janeiro ha venido siendo un punto im-
portante para el paso del tráfico entre los países 
productores y los consumidores (Europa y Esta-
dos Unidos) (Coutinho Marques da Silva, 2014). 
La ocupación territorial de esos lugares por la 
policía fue acompañada de grandes obras públi-
cas. Muchas de ellas relacionadas a la movilidad 
urbana, como teleféricos, elevadores y funicula-
res. De la misma manera, han llegado obras de 
urbanización, con nuevas vías y viviendas, gran 
parte dentro de proyectos como el Programa de 
Aceleración del Crecimiento (PAC). 

La necesidad de estimular actividades gene-
radoras de ingresos en estas comunidades tam-
bién constituyó iniciativas gubernamentales, 
como el Programa Turismo de Base Comunitaria 
del Ministerio de Turismo, iniciado en 2006, y 
el proyecto Rio Top Tour, establecido en 2010, 
apoyado por el gobierno estadual, y que inicial-
mente alcanzará favelas como Cantagalo y Santa 
Marta11 (Rodrigues, 2014).

En ese sentido, este artículo busca mostrar 
cómo aspectos de las actividades turísticas que 
ocurren en todo el mundo, en especial en ciu-
dades turísticas, como el proceso de temáticas y 
escenarios (Fagerlande, 2015), también sucede 
en esos nuevos espacios de turismo — las favelas.

1 El cerro se denomina Dona Marta, y la favela, Santa Marta 
(Rodrigues, 2014).

El estudio del turismo en las favelas nos mues-
tra que, al lado de iniciativas como las que se 
llevaron a cabo en Rocinha, como habla Frei-
re-Mdereiros (2009), o en la favela Santa Mar-
ta, estudiada por Carvalho (2013) y Rodrigues 
(2014), existe una multiplicidad de posibilida-
des de actividades turísticas en diferentes fave-
las, y eso lleva a la creación de una composición 
esquemática de diferentes imágenes para ellas, 
en búsqueda de que cada una consiga atraer al 
turista de manera singular.

De ese modo, este proceso replica lo que ocurre 
con las ciudades turísticas tradicionales (Faferlan-
de, 2015), donde la competencia entre los diversos 
destinos hace que las ciudades busquen alternati-
vas en sus perfiles para atraer a los visitantes. 

La temática de las favelas es parte de la cons-
trucción de sus modelos para el consumo, lo que 
muestra que están siendo integradas a un proce-
so global de mercadeo de las ciudades (Ribeiro & 
Olinger, 2012; Sanches, 2001), en el cual la ima-
gen es un aspecto muy importante. En este con-
texto, el turismo surge como dinamización de la 
entrada de inversiones, dentro de un pensamiento 
de que las actividades de ese sector pasaran a ser 
consideradas como un indicador de crecimien-
to, de generación de ingresos, de revitalización 
urbana y de integración con la ciudad. Autores 
como Zukin (2005) nos muestran cómo este pro-
ceso es global y cuenta con la participación de la 
cultura en la revitalización de las ciudades. Urry 
(2001) evidencia la importancia de la percepción 
del turista para la construcción de ese escenario 
y su consumo (Urry, 1995); Shields (1992), a su 
vez, señala que esta forma de construcción de la 
imagen de lugares, que tanto pueden ser ciudades 
o parte de ellas, como es el caso de las favelas. 
Shields (1992) indica que el estudio de lugares y 
del turismo debe utilizar amplio material de bús-
queda, esto es, no mantener lo más tradicional, 
sino incluir folletos, guías, material de divulga-
ción y sitios web. Para reforzar el concepto de 
tematización, Gottdiener (2001) muestra cómo 
los ambientes temáticos hacen parte de nuestra 
sociedad. Por su parte, el escenario descrito por 
Silva (2004) es transpuesto a otros ambientes que 
representan la creación de sus espacios turísticos 
de la misma manera que pequeñas ciudades estu-
diadas por ella. Montaner y Muxi (2014) también 
hablan de la temática presente en ciudades turís-
ticas como parte de un proceso actual vinculado a 
la globalización, el cual está bastante relacionado 
con la industria cultural, en que la necesidad de 
encontrar un lugar en este mercado sugiere que 
las ciudades aparezcan con perfiles definidos y 
especializados. Muchas veces, las tradiciones cul-
turales locales son tratadas como la autenticidad 
escenificada que meciona MacCannell (1999), 
dentro de la búsqueda de esa imagen del lugar y 
de la atracción de visitantes.

Este trabajo hace parte de una investigación 
sobre turismo en las favelas y tiene la intención de 
explorar esa relación entre la temática y el esce-

Fagerlande, S. M. R. (2017). A favela é um cenário: tematização e cenarização nas favelas cariocas [La favela es un escenario: la tematización y pues-
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nario de las ciudades turísticas, donde las activi-
dades del sector vienen desarrollando un proceso 
de construcción de la imagen de cada una de ellas 
por medio de características locales que estimu-
len su atractivo. A partir de la consulta hecha en 
el sitio web Guía de las Favelas (Fernandes, 2013), 
en el ámbito de una búsqueda sobre favelas, se 
constató que ese proceso viene ocurriendo, aun-
que de manera embrionaria, en las favelas cario-
cas. Aunque prescrito, la clara temática propuesta 
por el sitio web puede ser verificada en otras 
guías, como la Guía de las Comunidades (2014), 
portal virtual y revista bimestral editada por el 
diario Extra, o la Guía de Bolsillo de las Comuni-
dades, elaborada por el Sebrae2 y que existe en 
versión impresa y digital (Sebrae, 2014).

Metodología
La búsqueda sobre turismo en favelas se ha rea-

lizado con visitas a las comunidades, mapeo de 
actividades (como hospedajes en albergues, bares 
y restaurantes), además del contacto con habitan-
tes y con organizaciones locales que participan de 
las actividades relacionadas al turismo y a la nave-
gación en sitios web y guías relacionadas a las acti-
vidades turísticas. La divulgación para los turistas 
de esas actividades en las favelas es un elemento 
fundamental para su éxito. El papel de las guías es 
mostrar a los posibles visitantes lo que cada favela 
tiene de mayor relevancia para visitar, es decir, la 
motivación para el viaje. De esa manera, se bus-
ca establecer características para que la imagen 
de cada favela se convierta en algo vinculado a un 
consumo más inmediato. Puede ser un elemento 
histórico, como la ocupación inicial por esclavos, o 
algo relacionado con la música y la samba. Puede 
ser también la presencia de características vincula-

2 Sebrae es el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pe-
queñas Empresas, organismo gubernamental de incremento a 
las actividades relacionadas a los pequeños negocios

das al tamaño de la favela o a su posición con rela-
ción al paisaje carioca, con bellas vistas del mar y 
de las montañas locales. Cada uno de esos posibles 
elementos representativos puede indicar lo que 
aquella comunidad tiene de más característico o 
importante para así atraer el interés por su visita.

Por medio del estudio de esos sitios web, 
libros, blogs y guías, además de la compara-
ción entre lo que ocurre en esas comunidades, 
sus historias y el desarrollo del turismo en esos 
lugares, se puede percibir que el turismo sigue 
un proceso de especialización temática. En ese 
sentido, cada favela busca su diferenciador, en 
términos de historia local, valorización del pai-
saje, de actividades y de su propia cultura, para 
diferenciarse unas de otras, en medio de lo que 
podría ser considerado un patrón homogéneo de 
favela; con eso, desarrollan un proceso de cons-
trucción de su propia identidad a fin de reforzar 
el proceso de turismo en sí.

Las favelas estudiadas son las que figuran en el 
sitio web Guía de Favelas (Fernandes, 2013) y que 
están localizadas en diversas áreas de la ciudad 
de Rio de Janeiro, como áreas de la ciudad de 
Rio de Janeiro, como muestra la Figura 1. Parte 
de esas comunidades, como las del Complexo do 
Alemão, Manguinhos, Mangueira y Salgueiro, se 
localizan en la zona norte de la ciudad. Las favelas 
de la Providência y Prazeres están en el área cen-
tral, y Santa Marta, Babilônia-Chapéu-Mangueira, 
Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, Vidigal y Rocinha 
se sitúan en la zona sur carioca.

Resultados

Temática, escenarios y autenticidad 
escenificada en las favelas

Se observa alrededor del mundo cómo la 
revitalización urbana es cada vez un proceso 
más recurrente. Se ve la necesidad de recupe-
rar áreas degradadas o sub utilizadas, o todavía 
aquellas que no consiguieron establecerse den-
tro del modelo productivo existente. El turismo 
surge como una fuerte alternativa y ha sido esti-
mulado por gobiernos en búsqueda de nuevas 
posibilidades económicas para ciudades o partes 
de ellas (Hoffman, Fainstein, & Judd, 2003). En 
áreas centrales, estos procesos surgen con gran 
fuerza, en especial los relacionados a actividades 
culturales y de ocio (Zukin, 2005).

Judd y Fainstein (1999) muestran que estas 
actividades ayudan no sólo en la búsqueda por 
el mantenimiento de la ocupación de áreas 
que podrían ser abandonadas, sino también a 
que las actividades vinculadas al turismo ten-
gan una actuación importante, con gran capaci-
dad de creación de oportunidades económicas, 
de empleo y de influencia en los cambios de las 
ciudades. Uno de los aspectos observados en las 
favelas cariocas es la presencia de un gran número 
de albergues (hostels), en especial en las favelas 
de la zona sur. Al lado de bares y restaurantes, la 

A

 Figura 1. Mapa de 
Rio de Janeiro con la 
localización de las favelas 
estudiadas en este artículo.
Fuente: Commons 
Wikimaps, con 
intervención del autor 
(2017).
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presencia de esos emprendimientos es uno de los 
aspectos más importantes y genera posibilidades 
de ingreso para las favelas, influenciando su rela-
ción con los barrios vecinos (Fagerlande, 2016).

La temática que ocurre en áreas de las ciuda-
des y, en el caso estudiado, también en las favelas, 
es un proceso que, de acuerdo con Gottdiener 
(2001), siempre estuvo presente en la sociedad, 
con el uso de símbolos y temas. En los años 1960, 
los cambios en la sociedad, en la que la imagen 
pasó a ser un elemento de gran importancia, y el 
consumo llegó a ser más importante que la pro-
ducción, la necesidad de estimular ese consumo 
condujo a incluir la imagen y las ciudades.

El uso de símbolos y temas cada vez más a 
menudo caracterizan el espacio de la vida diaria 
tanto de la ciudad como del suburbio. La signifi-
cación implica no sólo la proliferación de signos 
y temas, sino también un trabajo constante de 
reconstrucción de fachadas y espacios interio-
res para incorporar motivos dominantes de tal 
manera que estamos de forma creciente expues-
tos a nuevas experiencias ambientales cuando 
consumimos. (Gottdiener, 2001, p. 4)

De esta manera, Gottdiener observa que la tema-
tización pasó a producirse en restaurantes, hoteles, 
centros comerciales y hasta museos, y eso llevo a 
incluir a las favelas. Este proceso engloba la tentati-
va de construcción de escenarios, como indica Sil-
va (2004). Todavía es un proceso que no se replica 
de la misma manera que en las ciudades turísticas; 
sin embargo, se puede percibir, en algunas favelas, 
la construcción de escenarios para el turismo, es 
el caso de murales de grafiti que cuentan sus his-
torias, como se ve en el Museo de Favela (MUF), 
del Cantagalo-Pavão-Pavãozinho (Pinto, Silva, & 
Loureiro, 2012) (Figura 2), el caso del estímulo a 
la construcción de miradores, muchas veces con 
estatuas, como se ve en el mirador Michael Jack-
son, en la favela Santa Marta (Rodrigues, 2014). 

El MUF, incluso relacionado directamente a 
la preservación de la identidad local, propone 
una visita en la que hay una interacción con la 
comunidad local, pero al final de esta, se pre-
senta una atracción cultural local específica para 
el público turista, por ejemplo, una rueda de 
samba en la terraza del museo. La ausencia del 
uso de elementos locales dentro del contexto 
de la comunidad, sino solo como atracción para 
los  visitantes, es exactamente lo que MacCan-
nell (1999) llama autenticidad escenificada, algo 
que, aunque relacionado con la tradición local, 
no hace más parte de la vida diaria de los habi-
tantes, y sí es un escenario. 

Turismo e imagen de las ciudades
A partir de los años 1960, el desarrollo del 

turismo se ha basado en cambios tecnológicos, 
como el aumento de las comunicaciones y del 
transporte, pero principalmente por cuenta de 
una sociedad cada vez más vinculada a la ima-
gen, tanto en relación a su producción como a 
su consumo. Este proceso también se desarrolló 
en las ciudades, que han trabajado su perfil en el 
contexto de esa competencia que se creó entre 
ellas, en búsqueda de inversiones, con atracción 
de capital y personas. En ese campo, el turismo 
pasa a ser un importante elemento dentro del 
proceso, el cual involucra actividades relaciona-
das a la cultura, el ocio y los servicios. La crea-
ción de la imagen de las ciudades, la producción 
de bienes materiales, vinculada a las actividades 
culturales, es parte de ese nuevo proceso que en 
un momento de desindustrialización, hace que 
el consumo sea el gran diferenciador de las eco-
nomías en todo el mundo.

La imagen está construida por medio de la 
historia de los lugares, de sus tradiciones y de 
su patrimonio —que a menudo inventan, como 

A  Figura 2. Rueda de Samba 
en la terraza del Museo de 
Favela (MUF), Cantagalo-
Pavão-Pavãozinho
Fonte: foto del autor  (2014).
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dice Hobsbawn (2006)—, y principalmente por 
la percepción del turista, según Urry (2001). Place-
making o construcción del lugar, como muestra Rob 
Shields (1992), y place-shaping o dar forma al lugar, 
como notan Shaw y Williams (2004), son términos 
que han sido usados en este proceso del cual la 
tematización y los escenarios son parte. Observar 
cómo la imagen y la fantasía se han relacionado, 
algo que siempre hace parte de la historia de la 
arquitectura3, ayuda a entender cómo el turismo 
se desarrolla en las ciudades estudiadas. Conocer 
cómo acontecen esos procesos de temática y de 
escenarios es necesario para poder entender las 
ciudades donde esto ocurre y las posibilidades que 
se presentan para esos lugares y sus poblaciones.

Dentro del proceso turístico tematizado, para 
entender cómo se desarrolla, se hace necesario 
percibir las posibilidades, tanto comerciales como 
las relacionadas a las culturas locales, y avalar su 
relación con esas comunidades. Se trata de un pro-
ceso que no debe ser entendido solamente por el 
componente empresarial y financiero, sino tam-
bién por las posibilidades de establecer relaciones 
de estímulo de tradiciones de cada lugar y su pre-
servación, aunque con un sesgo mercadificado. 
Además de eso, comprender que esta metodolo-
gía debe adecuarse a las tradiciones culturales y 
sociales así como a los movimientos relacionados 
con los negocios del turismo. Ese proceso es usual-
mente tratado al estudiar ciudades consolidadas, 
formales, o ciudades turísticas (Fagerlande, 2015), 
mas puede ser percibido también al buscarse luga-
res donde el turismo se encuentra en un estadio 
todavía embrionario, como las favelas.

La utilización de guías para entender cómo la 
tematización aparece en las favelas es también la 
transposición de metodología indicada por Shields 
(1992). En el ámbito de esa metodología, adoptada 
en investigación sobre la construcción de la ima-
gen en ciudades turísticas (Fagerlande, 2015), fue 
hecho un análisis de cómo las ciudades encuesta-
das aparecían en las guías Quatro Rodas desde su 
creación, en los años 1960, hasta la actualidad y 
de cómo eso ayudó a la creación de esos perfiles 
de ciudades turísticas.

Cómo cada favela es caracterizada: la 
tematización en cada una de ellas

La idea de que cada favela tiene un tema que 
debe ser desarrollado no es algo que se perciba 
inmediatamente. De la misma manera, como el 
turismo en favelas es reciente, se ha ido desar-
rollando desde los años 1990 (Freire-Medeiros, 
2009), la caracterización de cada favela a partir 
de un tema es algo que está sucediendo, pero sin 
una definición oficial. Parece que viene pasando 
dentro de un proceso de competitividad, en el 
cual muchas favelas buscan desarrollar activida-

3 Segundo Gottdiener (2001), primero en los casos de expo-
siciones internacionales y después con los parques temáticos, 
esa relación tiene influencia no solamente en los procesos tu-
rísticos, sino también en la formación de las ciudades. 

des relacionadas con el turismo teniendo empren-
dedores que ven en ese turismo una oportunidad 
para estimular sus negocios. Puede ser también 
vinculado a instituciones locales que buscan for-
talecer las identidades locales, lo que relaciona las 
imágenes, la identidad y el turismo. Todavía apa-
recen las guías, bien sean hechas por emprende-
dores vinculados a los gobiernos, o particulares, 
todos se interesan en crear perfiles para cada una 
de las favelas, dentro de ese proceso de especiali-
zación y de creación de atracciones.

En el contexto de la elaboración de los manua-
les, la Guía de Favelas representa, de manera bas-
tante clara, cómo se da la temática de las favelas, 
cómo cada una de ellas busca caracterizarse, crear 
una identidad propia en medio a tantas otras fave-
las de Rio de Janeiro. Al nombrar cada una de las 
favelas que aparecen en la guía, ellas están siem-
pre identificadas de alguna manera. Al hablarse del 
Morro da Providência (Figura 3), aparece “Visite 
el Morro da Providencia y valorice la cultura de las 
favelas” (Fernandes, 2013), pues fue en ese cerro 
que surgió el propio termino favela, allí se locali-
zó una de las primeras favelas, considerada la pio-
nera. De esta manera, la caracterización sigue la 
idea de buscar allí la historia, algo que la destaca-
ría en el contexto de las demás. La verdad es que 
el Morro da Providência, también llamado el cerro 
de la favela, es considerado por muchos como la 
“cuna de las favelas” (Rodrigues, 2014, p. 14), a 
pesar que algunos autores hablen del cerro de San-
to Antonio como el primero de esos asentamien-
tos (Rodrigues, 2014, pp. 13-14). Por lo tanto, más 
importante que realmente percibir la verdad en la 
historia es la divulgación de un lugar con su propio 
relato, lo que puede ser utilizado para la construc-
ción de la imagen de esa comunidad y convertirse 
en un atractivo para el visitante.

A continuación, la Guía de las Favelas trata de 
la Favela dos Prazeres, que queda en el cerro 
del mismo nombre. Al citarla, se menciona que 
la “Favela dos Prazeres en el pasado sirvió de 
escondite para los esclavos” (Fernandes, 2013) 
y proporciona, así, una característica de lo que 
sería importante en el lugar —la lucha contra la 
esclavitud, otro elemento importante de valori-
zación de la cultura negra y de las favelas—. Una 
vez más, se trata de historia, pero, para diferen-
ciarse del Morro da Providência, emplea otros 
términos. Así, la historia de la Providência es con-
tada de manera diferente a la narración sobre la 
fuga de la esclavitud relatada en los Prazeres. Ya 
la Guía de Bolsillo de las Comunidades (Sebrae, 
2014) habla del paisaje como algo que distingue 
el lugar: “es una vista que deja sin aliento”.

Al hablar del Morro do Salgueiro, una vez más 
se busca algo que la diferencie de las demás. La 
Guía de las Favelas dice que “O Salgueiro es una 
de las áreas más antiguas ocupadas en el Maciço 
da Tujica” (Fernandes, 2013). Así, la historia aho-
ra está contextualizada en una de las regiones 
de la ciudad, y no en ella como un todo. Podría 
hablarse de la samba, pero, al escoger lo que 
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cada favela tendría  de más relevante y único, los 
formuladores de la guía prefirieron dejarlo como 
atracción de otra comunidad, lo cual constituye 
un tema tratado en otro parte de la guía.

Sobre otra importante favela de la misma región, 
la Mangueira, se observa “Morro da Mangueira, la 
cuna de la samba carioca” (Fernandes, 2013). Por 
cierto, esto es una especulación, ya que la samba 
se encuentra ubicada en otras áreas más antiguas, 
aunque no se niegue la importancia de la Man-
gueira para el escenario musical brasileño, por los 
importantes compositores que allí desarrollaron la 
samba, incluso por la importancia de la escuela de 
samba del mismo nombre. Sin embargo, el apodo 
cuna de la samba carioca queda bien para un lugar 
que trata la samba como uno de sus atractivos más 
importantes. De ese modo, la guía colabora para 
que la samba atraiga más visitantes, valorizando la 
escuela de samba, que, además de ser un elemen-
to importante de atracción turística para las fave-
las, ya está consolidada en el imaginario mundial 
como un rasgo cultural carioca, relacionado al gran 
negocio turístico que es el desfile de las escuelas de 
samba y el propio carnaval carioca.

Con relación a la favela de Manguinhos, la Guía 
de las Favelas coloca que “El Papa Francisco visita-
rá Manguinhos durante la Jornada Mundial de la 
Juventud” (Fernandes, 2013), pues la búsqueda 
en el sitio web fue anterior a esa visita, que marcó 
positivamente esa favela y que, de acuerdo con la 
página, tal vez generó un interés por conocer por 
parte de los fieles. Algo parecido ocurrió en la fave-
la Santa Marta, donde la visita de Michael Jackson 
la proyectó internacionalmente por cuenta de un 
video clip hecho por el artista. En ella, la estatua del 
artista sigue siendo una importante atracción, por 
lo tanto bastante visitada. Además de eso, la Guía 
de las Favelas habla del paisaje en esta favela: “Vis-
ta de postal del mirador Santa Marta” (Fernandes, 
2013), que alcanza gran parte de la zona sur de la 
ciudad, y es una de las atracciones locales. La pro-
pia estatua de Michael Jackson está en un mirador. 
En la Guía de Bolsillo de las Comunidades (Sebrae, 
2014), también aparece la referencia a Michael 
Jackson y su video clip, además de hablar del funi-
cular y de las actividades culturales y los artesanos 
locales. Además del mirador, la propia favela, con 
sus casas pintadas en un proyecto reciente y la 
capilla del cerro también aparece como atracción 
para visitar.

El paisaje como elemento importante de atrac-
ción aparece también al hablar del Complexo do 
Alemão. La frase escogida para caracterizar el tema 
a ser trabajado en el conjunto de favelas se refie-
re a la obra realizada por el gobierno dentro del 
proceso de mejoras de la ciudad para los eventos 
de la Copa del Mundo de 2014 y de los Juegos 
Olímpicos de 2016- el teleférico. La Guía de las 
Favelas habla que “El teleférico de Alemão revela 
otros ángulos del complejo de favelas” (Fernandes, 
2013) (Figura 4). Esto valoriza la nueva infraestruc-
tura y las posibilidades de ver la favela por medio 
de su utilización. Por cierto, el turismo en Alemão 

se enfoca bastante en la visita por teleférico y, es 
por eso, que la propaganda del lugar para atraer 
visitantes, es el teleférico que aparece como ele-
mento principal, aunque haya otros atractivos en 
la favela.

Uno de los casos más evidentes de buscar un 
tema para caracterizar una favela es lo que ocurre 
en la Rocinha (Figura 5). El título “Rocinha — la 
favela brasileña más grande” (Fernandes, 2013) 
refuerza esa posición. Otros manuales corroboran 
esa afirmación, como la Guía de las comunidades 
(nov.-dic. 2014), que, en una de sus ediciones, 
habla de “Gastronomía, cultura y deporte en la 
favela más grande del país”. La idea de ser la más 
grande o mejor es un motivo para venir a cono-
cer aparece en Brasil en otras situaciones, como 
al hablarse del Estadio de Maracanã, que, duran-
te muchos años, fue considerado el más grande 
del mundo, y eso siempre reforzó su imagen y la 
de Brasil como país de futbol. Así, la idea de que 
exista una favela tan grande pasa a ser algo moti-
vador para conocerla, independientemente de 
otras características del lugar.

A

 Figura 3. Morro da 
Providência, con la torre de 
la Central de Brasil al fondo
Fuente: Laurbam (2013).

A

 Figura 4. Panorama visto 
del Complejo de Alemão con 
el teleférico al lado.
Fuente: Foto del autor  
(2014).
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Al decir que “la favela de Vigidal posee una 
vista privilegiada de la ciudad” (Fernandes, 
2013), una vez más el paisaje y las vistas pano-
rámicas aparecen como el tema por explorar en 
una favela. Por cierto, este es un tema destacado 
en una favela que se encuentra junto al mar y 
que alcanza lugares muy altos con una vista pri-
vilegiada del litoral, especialmente de los barrios 
más visitados turísticamente de la ciudad, como 
Leblon, Ipanema y Copacabana.

De la misma manera que el Complexo do Ale-
mão, lo que destaca otro conjunto de favelas es 
la infraestructura de transporte construida dentro 
de los mismos principios ya citados con relación 
al teleférico de Alemão. Al decir que el Cantagalo-
Pavão-Pavãozinho posee un elevador panorámico 
que une la parte alta del conjunto de favelas a la 
estación del metro (Fernandes, 2013), la Guía de 
las Favelas resalta que la infraestructura de trans-
porte trajo una característica diferenciadora para 

la favela y contribuyó al movimiento turístico que 
allí se desarrolla. Otro aspecto que ha sido impor-
tante en la construcción de la imagen de Cantaga-
lo-Pavão-Pavãozinho (Figura 6) es la actuación del 
MUF y su circuito de Casas-pintadas. Se trata de 
una Organización no Gubernamental que concibió 
un museo territorial, en el cual la propia favela es 
un objeto museístico. En él, se creó un circuito de 
grafitis en las paredes de las casas de la comunidad, 
por medio de los cuales se cuenta la historia local, 
a través de elementos bastante característicos de la 
cultura del cerro en la actualidad.

Al instituir un circuito de visita turística, el MUF 
relaciona turismo e identidad local, y busca crear 
una imagen de la favela como un lugar de preser-
vación de la cultura. Aunque es algo que puede 
considerarse como un escenario, por la creación de 
una secuencia de atracciones, ese circuito de gra-
fitis se relaciona de manera inclusiva en la historia 
local (Pinto, Silva, & Loureiro, 2012).

De nuevo, al hablar de otra favela, el paisaje 
y la vista surgen como tema de representación. 
La cita “El Chapéu Mangueira resguarda una vis-
ta única de la ciudad” (Fernandes, 2013) una vez 
más la vista es destacada, ahora se trata de la pla-
ya postal del Brasil, Copacabana, como un ele-
mento que distingue a la favela. Así, los turistas 
irán en búsqueda de ese elemento diferenciador, 
aunque allá existan distintas atracciones. Al lado 
de otras favelas, como la del Morro dos Prazeres, 
el Morro Chapéu Mangueira se destaca por las 
atracciones gastronómicas; de ese modo, al lado 
de la vista, su perfil está cada vez más relaciona-
do con la gastronomía, como aparece en la guía 
Cultura RJ, lanzada por la Secretaria de Cultura 
del Estado (Madureira de Pinho, 2014). La Guía 
de Bolsillo de las Comunidades también resalta la 
vista, la gastronomía y el hospedaje como elemen-
tos característicos de esa favela, que se une con 
Babilonia, favela vecina, en sus páginas.

Discusión
Dentro del proceso de construcción de una 

nueva imagen de Rio de Janeiro, en la que nue-
vas intervenciones en las favelas han tenido una 
importancia destacada, en especial con relación 
a la política de seguridad e implantación de las 
UPPs, el proceso de ocupación y la búsqueda de 
nuevas actividades generadoras de ingresos en 
las favelas han sido elementos importantes.

El turismo viene relacionado de manera bastan-
te importante a ese proceso, como lo muestran los 
programas gubernamentales de Turismo de Base 
Comunitaria y el Rio Top Tour, que, aunque tuvo 
una continuidad por debajo de lo esperado, dio 
inicio al proceso, con un fuerte impacto especial-
mente en la favela Santa Marta. Al lado de ini-
ciativas vinculadas a esos programas, existen otras 
actividades relacionadas al turismo y a la identi-
dad local, como las organizadas por el MUF del 
Cantagalo-Pavão- Pavãozinho, las cuales han sido 
alternativas importantes para un turismo más 

A  Figura 5. Panorama de 
la favela de Rocinha.
Fuente: Foto del autor 
(2015).

A  Figura 6. Cantagalo 
visto desde el mirador y 
elevador al lado.
Fuente: Foto del autor 
(2014).
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orientado a las comunidades y no a los empren-
dedores externos.

No es una casualidad que las favelas con 
gran desarrollo turístico son las que presentan 
no solamente la localización más relevante para 
esas actividades, en general ubicadas cerca a los 
barrios turísticos tradicionales junto a las playas, 
sino también la organización más efectiva de las 
propias comunidades con el fin de consolidar un 
turismo que cuente con su participación, tanto 
en la visita y en la formación de guías como en 
la creación de emprendimientos comerciales, 
como albergues, bares y restaurantes.

La idea de que cada favela tenga una imagen 
propia aparece en la Guía de las Favelas y en otros 
manuales, y hace parte de un proceso que no 
es exclusivo del turismo en favelas. Al contrario, 
la construcción de un perfil para cada favela es 
semejante al que ocurre en las ciudades forma-
les, grandes o pequeñas, turísticas o no. Se trata 
de un proceso de mercadeo de las ciudades, en 
el que ellas se convierten en mercancías, en bús-
queda de inversiones o visitantes, para aumentar 
sus ingresos y sobrevivir económicamente.

Conclusiones
El trabajo muestra cómo las favelas analizadas 

son caracterizadas con elementos propios para 
la creación de imagen para el turismo. Así, el 
Morro da Providência, antiguo Morro da Favela 
es presentado como local pionero, relacionado 
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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

POLÍTICA EDITORIAL A
A Derechos de autor A Ética y buenas prácticas
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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


